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PRESENTACION.

Este volumen constituye el Tomo ¡ de la tesis El proceso de urbanizaciónenLosAltos de

Jalisco: Tepaatftlán deMorelosy LagosdeMoreno. Incluye un capítulointroductorioen

el que se discutenalgunosaspectosteóricossobrelos nuevosprocesosde urbanizacióny se

haceunapresentaciónpreliminarde la región alteñajalisciense. Después de exponer

sucintamentela metodología de trabajo adoptadapara alcanzar los objetivos de la

investigación,seanalizael sistemaurbanoen MEx; co.

Coneseantecedentesepresentaun examende la situaciónque guardael sistemade

asentamientosen Jalisco,a travésde una exploraciónen cadauna de susregiones.Unavez

detectadoel pesorelativo de Ja urbanizaciónen Los Altos de Jaliscose incursiona en el

estudio de los principales rasgos que otorgan pers<s nalidad al territorio alteño: el escenario

ecológico, el añejo sistema de propiedadde la tierra, así como sus características

demográficasy socioeconómicas.

Posteriormentese desciendede escalapan. adentrarseen el espaciointerior de la

ciudad. Secaracterizanlos centroshistóricosde las principalesurbesalteifas. Sepresentae]

estudiosobrela producciónrecientede espaciourbano, tantoen Tepatitlánde Moreloscomo

en Lagosde Moreno, paraarribarfmalmentea las conclusiones.

Los Tomos II y III contienenlos catálogosde unidadesurbanasde Tepatitlán de

Morelosy Lagosde Moreno, con lo cualserespalcael análisisa travésde un rico bancode

datossobre cada una de las piezas de la ciudad reciente y se amplían muchosaspectos

relacionadoscon la ulitima unidaddel Tomo 1.

Estainvestigaciónesel productodel trabajoy la buenavoluntadde muchaspersonas.

Don JoaquínBosqueMaurel y Don Miguel Angel Troitiño fueron la clave paramaterializar

la obra. Al primero lo responsabilizopor el rumbo que tomo parte de mi juventud y

formacióndoctoral: encomplicidadconAndrésLópez Diaz(entoncesdirectorde la Facultad
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de Geografíade la Universidadde Guadalajara>me incitaron y apoyaronparaLanzarmeen

esaexperienciahumanainvaluablequeconsistióen sercomplutense,en madrileñizarmi vida

y mi acrecentarmi formacióngeográficabajo el irtiujo de la prolífica escuelaespañola.

Mi relaciónconMiguel Angel Troitiño comenzócomoalumnoy terminócomoamigo

y guía sin dejarde ser nunca mi gran profesor.Alemás de ser un geógrafofuera de serie

tiene la cualidadde poseerun alma tannobleque con muchosuperael tamañode sucuerpo.

Siempreestuvopendientedel trabajo y me orientó en los momentosmásdifíciles.

Aurora García Ballesteros, Dolores Brandis, Ana SabatéMartínez, Eulalia Ruiz

Palomeque,Ricardo MéndezGutiérrez del Valle, Julio Muñoz Jiménez.JoséEstébanez

Alvarez y JoaquínBosque Sendra,resultaron,todos,excelentesprofesores.

Dentro de la comunidadgeográficaentabé una amistadcon muchoscolegas,en

espacial recuerdo gratamentea Femando Martín Gil y Mary Mar Alonso, amigos

transatlánticosa pruebade todo.

Rica experienciafue habitaren el Colegio Mayor HispanoamericanoNuestraSeñora

de Guadalupe,dondeforje entrañablesamistadesque seríadifícil enumerar.Especialafecto

guardopara sudirector, Don Emiliano Moreno Fíanco.

A nivel institucionalquiero dejarasentadomi profundoagradecimientoal Consejo

Nacionalde Cienciay Tecnologíade México (CONACYT), graciasa la becaotorgadapude

realizar los cursosdoctorales.La Universidadde Guadalajara,a través de la Facultadde

Geografíameotorgóapoyomora] y materialpararealizarla tesis.

Durantela ejecucióndel trabajoen Méxicocomprobéel profesionalismoy solidaridad

humanade los geógrafowjidegeístas.Paraevitar pnibles reclamosme reservolos nombres

de quienescontribuyeronenel trabajo, no sin dejarde mencionaraAlberto Medina Ríospor

su especialcolaboracióny por ser quien estuvoen esta empresadesdeel primer hastacl

último día. Sólo Dios y Alberto sabenlas horas,bs añosinvertidos en la investigación.

A mis familiares que son pocos y a amigos que son un montón les debo un

incondicionalapoyo, a Martha su cariño, a mis compadresPaz y Franciscosu infinita

confianza.A los madrileñosles admirosucapacidadparavivir la ciudad,a Españaenterasus

paisajes,sus gentesy su convicción democrática.A los alteños les agradezcodejarme

presenciarlo que es el amor por la tierra.
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1- NUEVAS PAUTAS DE URBANIZACION
Y CAMBIO REGIONAL ALTEÑO



1.1 LIS NUEVAS PA UTAS DE URBANiZA ClON Y LA NECESIDAD DE

REFORMULA CLONES TEORICAS.

La expansiónurbanaaceleradaen ámbitos no metropolitanoses un hechocadavez más

difundido en México. Dicho fenómenotiene interés desdeel momento que marcala

recienteevoluciónde la estructurade asentamientoshumanos.

Diversosautoresconsideranque el procesodc inflexión de la concentraciónurbana

se inició en los añossetenta(Aguilar y Graizbord, 1992: 156). Han estudiadoel tema

explorandoalgunosmodelosexplicativosque difierende aquellosqueconsiderabanque la

concentraciónen un polo hegemónicoseríaun procesoirreversible.

Autorescomo Ledent (1982), Alonso (198Q, Hall (1980) y Drewett (1980) han

aportado algunos elementos para explicar fenómenos de desurbanización,

contraurbanizacióno desconcentraciónurbana.Espndenteconsiderarquedichofenómeno

seproduceinicialmenteen los paísesdesarrollados,y por tanto, puedeenmarcarsecomo

un procesopostindustrialque sería difícil de trasladarmecánicamentea un paíscomo

México.

El análisiscontrastadode las diversasteoríasque intentanexplicar la dispersión

urbanamuestraseriasdificultadesparaqueéstassearaplicadasen el conjuntonacionalen

paísesen que existenenormesdisparidadesregionales.Es por ello que se requiereun

“tratamientodiferencialdel desarrollourbano-regional”(Aguilar y Graizbord,1992:149),

queanalicelas condicionesespecíficasdelos contextos subnacionalesen queestáninscritas

las ciudades.

Lo anterior demandaun replanteamientode las concepcionessobreel desarrollo

urbano y regional: la reestructuraciónterritorial ha venido a poner en tela de juicio la

validezdealgunospostulados,o por lo menos,la escalaen quehanqueridoserplanteados.

Parecieraque la ciudad de los noventa está siendo pensadaen México con

planteamientosde los setenta.Hay de por medio una crisis urbanay económicaque ha

tenido la virtud de invitarnos a superarlimitacionesróricas.

La difusión de esquemasteóricos de diferente cuño, bien sean estructuralistas,

dependentistaso funcionalistas,hanmostradoalguncisinconvenientes.Uno de ellos es la

visión social sin diferenciaciónterritorial, ante la cual los geógrafosdeberíamosser

lo



especialmente sensibles.

Desde los años setenta se implanta en México una práctica académica encaminada

a desvelar los patrones de distribución de la población nacional. Fue una etapa en la que

interesaba conocer más la ciudad en el espacio que el espacio en la ciudad, o en su defecto

los espacios intraurbanos analizados que pertenecían casi siempre al Distrito Federal.

La preocupación por un creciente y aparentementeirreversible proceso de

concentraciónrespaldabael prestigio de los mod~ios explicativos fundamentadosen

esquemaspiramidales o jerarquías urbanas(como el rango-tamaño).Estos modelos

satisfacíanunasnecesidadescognoscitivas,y graciasa ellosnos formamosuna imagende

la urbanización nacional que actualmenteresulti un tanto generalista y falta de

actualización.Derivaron deahí una seriede nocionesquehan llegadoa cierto gradode

insolvenciao incapacidadantela irrupciónde nuevosfenómenos.

Resultaya insostenibleestableceresacorrelacióncasi mecánicaentrecategorías

demográficasy urbanas.El incrementodemográficociertamenteconstituyeuno de los

síntomasesencialesde la urbanización,perono el único. El tratamientoestadísticoa escala

Zeneralesútil entanto esoperativo,peroconstituyesólo unafaseparael conocimientode
la realidadurbana.Entre los círculospolíticosy ac~démicosse extendióuna adicciónpor

hablardel fenómenode urbanizaciónpartiendoúnicamentede información demográfica

muy general, desvinculadade las formas de oc~pacióndel suelo y de los propios

mecanismosde producción de espaciourbano. U. tradición meramentedemográficao

economicistageneralmenteha prescindidode un sinipleperovaliosorecursometodológico

paraanalizarun fenómeno:estudiarel todo a travésde suspartes.

No esraro encontrartrabajosque a pesardc presentarsebajo el genéricotema de

“expansiónurbana” ignorancompletamenteel soporteterritorial y desprecianconceptos

como suelo, paisajeurbano o por lo menosalguaareferenciamétrica que aporte una

mínima idea del consumode espaciopor partede la ciudad.Ciertamentelas dimensiones

económicasy demográficasresistenanálisis desterritorializadospero siemprehacefalta

“poner la ciudaden la tierra”, paraacercarsea un mínimo nivel de complejidadde una

estructuraurbana.

La frialdad meramenteestadísticasuele llevar a desconocerlos fenómenosde

urbanizaciónen ámbitosrurales,a la vez de ignorarquela ciudadacogeI6gicas y estilos
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ruralesa la horade expandirse.En la actualidadescomúnquelas ciudadesmuestrenhacia

su interiorverdaderas“lagunas” o espaciosintersticialesconformadospor sueloociosoque

esperaser algdn día integradoa la urbanización. A la vez, apareceno persistenen la

ciudad espaciosque reflejan atributos propios del medio rural -por la pervivenciade

actividadesagrafiastradicionalesy/o la irrupciónde nuevosmigrantesrurales-.También

ocurre el caso inverso: en las periferias rurales de las ciudades aparecenínsulas

perfectamenteurbanizadas.Con esto, quedatrastocadoel tradicionalconceptode campo

y ciudad,en lo quea su territorialidad serefiere.

El incrementode las relaciones funcionalesmotivado por la reestructuración

económicay facilitado por la motorización,la mejo;fa de carreterasy la expansiónde las

telecomunicacioneshanacercadoel campoa la ciudad.Las “fronteras” tiendena diluirse

o redibujarse.

Previa -o quizá paralelamente-a la tendenciadel “formalismo economicistade

explicaciones macro-estructurales” (Kowarick, 1 ‘?92:18) se desarrolló la vertiente

estructuralistadel marxismo,queen la mayoríade lo casoslos análisisurbanoselaborados

enAméricaLatina “se tomarongenéricosy tautológicos,perdiendosuvigor interpretativo”

(Idem).

La cambiosexperimentadospor la ciudadmexicanaactual,necesitanserabordados-

segúnnuestraperspectivageográfica-,a travésde tresgrandestemas:

a) La basedemográficaentodasucomplejidad,conespecialénfasisen los procesos

migratorios.

b) La estructuradel mercadode trabajo, con atenciónespecialen el mercado

informal y la pluriactivídadlaboral, dos hechosplenamentearraigados.

e) Los procesosde producciónde espaciourbano,tanto los queestánsujetosa los

códigosde la formalidad, comolos que los ignorano transgreden.

Esto último obliga a preocuparsepor analizarformasy mecanismosde ocupación

del sueloque puedenidentificarsea partir de ciertas lógicascapitalistassurgidasde la

ciudad,pero queno puedenseracotadasespacialnientea partir de conceptosexcluyentes

comocampoy ciudad.

Bajo talescircunstancias,la construccióndt un mapanacional de la urbanización

es una asignaturapendiente.La preocupaciónpos ligar las escalasmacro y micro, nos
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conducea uno de los objetivos esencialesde la investigaciónurbana;problematizarla

ciudadcomocondiciónnecesariaparaactuarsobreella conciertagarantíade certidumbre

a travésde accionesoperativas.

La cambianterealidad implica un desafío para la investigaciónurbana y una

convocatoriaparadescubrirlos diferentesmodelosde urbanizacióny la diversidadinterna

de cadaciudad.

A partir de esaópticapuedesuperarseesaexcesivaobsesiónpor el tamañode la

ciudad, que ha hechodesviarla atenciónde los ccnflictos urbanosconcretos.Bien dice

Negrón (1991:82) que “los problemasde las grandes ciudadesestán asociadosal

desgobiernoy a la ausenciade estrategiasbien definidas” más que al supuestotamaño

excesivode la ciudadlatinoamericana.

Desde 1978, año de la institucionalizacióndel “moderno” planeamientourbano

territorial en México (con la promulgacióndel 3nmer Plan Nacional de Desarrollo

Urbano), hay una inquietud tan explícitacomo retórica por controlarel tamañode la

ciudad,principalmentede las grandesáreasmetropolitanasdel país.

Se concentranahí tal cantidad de población y conflictos que resulta necesario

revertir el proceso a través del reforzamiento de ciudades medias, estrategia

descentralizadoraparaaminorarlos desequilibrioscLe la redurbananacionaly hacerfrente

a las deseconomíasgeneradaspor las grandesmetrópolis.

Bajo esaóptica, se haceénfasisen el carácterperniciosode las grandesciudades-

problemay se habla de las ciudadesmedias-soluciónhaciéndolasparecerconglomerados

neutros,aproblemáticos,faltos de dinamismoy ansiosospor recibir estímulosexternos.

Sin embargo,las patologíasurbanasaparentementeexclusivasde la granciudadse

handifundidode manerasutil y silenciosa,no Únicamentehacialas ciudadesmedias’,sino

tambiénhacialos pequeñosnúcleosurbanosdonde sehangeneradonuevosconflictos.

La nueva realidadabre la posibilidad de abordaruna gama inmensade tópicos

alrededorde la ciudad:el cambioo evolucióndel modeloeconómicojunto al papelde los

espaciosurbanosdentrode eseproceso,la necesdadde reformularlos planteamientos

‘El PlanNacionalde DesarrolloUrbanoconsideracomociudadesmediasa las que se
sitúan entre100.000y un millón de habitantes,por tantoconsideramosciudadespequeñas
a las que alojanentre15.000 y 99.999habitantes.
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teóricossobreel desarrollourbano-regionalantela aparenteorfandadteórica,y la búsqueda

de estrategiasimaginativasa la hora de proponersolucionespara la ciudad.

¡.2. LA EXCESIVA CONCENTRACIONDEMOGRAFICA:CONSECUENCIADELAS

POLITICAS ESTATALES.

A partir de los añoscuarenta,el paísadoptabaur L modeloconcentradode crecimiento

sustentadoen el predominiodepocoscentros,principalmenteMéxico, D.F., Guadalajara

y Monterrey.Esafasederápidaurbanizaciónmetropolitanaibaemparentadaconunexitoso~j

crecimientoeconómicoexperimentadohastala décadade los setenta.

Así fue posiblecrearun conglomeradocomola Zona Metropolitanade la Ciudad

de México, unade las urbesmás pobladasy problemáticasdel planeta.Si bien es cierto

el papel hegemónicode la ciudaddesdeetapashistiricasanteriores,es sólo al inicio del

proceso industrializador cuando detona un ritmo de urbanización y concentración

poblacionalcapazde cobijar en una solaciudad a más del 20 por ciento de la población

nacional.

En aquellos momentos se introducen las doctrinaseconómicasen boga para

estructurarpolíticasurbano-regionalesy serecurreal planteamientode nocionesacercade

la superioridaddela ciudadpreeminentesobreel res~odelsistemaurbano,la subordinación

del campo sobre la ciudad y el infortunado pero necesario éxodo de población,

preferentementehaciaalgunade las tresurbesnacionales.

El modelo industrial a ultranzafue idealizado; bajo su tutela se alcanzaríaun

procesoirreversibledeexpansióneconómicay urbana,expresiónmismadel progreso.Elio

estabaavaladopor el otorgamientode subsidios y ventajasfiscales atractivas a las

inversiones.La participaciónestatalse habíatomad’)indispensableparala construcciónde

grandesobrasde equipamientoeinfraestructuraparaestimularel crecimientoy aprovechar

las economíasde aglomeración.

La etapa desarrollistatuvo su auge durantelos años setenta;si bien la crisis

energéticamundialafectóa México, influyeronmáslas condicionesinternasquefavorecen

14



la prolongacióndel modelo graciasal boom petrolc ro?Duranteel trascursode aquellos

años, las cosasparecíanestara favor del país, los grandesindicadoreseconómicosasílo

demostraban.

A la par del éxito relativo de la estrategiaeconómicase producían fenómenos

financieroscomola dependenciadel exterior. Los préstamosconvertíana la deudaen un

mecanismode ajustecoyunturalmenteventajoso,el dinero internacionalera baratoy el

petróleomexicanoeracaro.

En esecontexto,el éxodorural alas grandesmetrópolisconoceun ritmo sostenido

a pesar de la incapacidadde las economíasurbanaspara absorberesos contingentes

demográficos,causantesde la rápiday precariareproducciónde la ciudadbajo esquemas

socialmentepocoafortunados.

Aparecende forma crecientelas preocupaciorespor la cuestiónambiental.Estasse

inician con el tema de la contaminaciónatmosféricay posteriormenteadquierenuna

dimensiónmásampliaal propagarseideasrespectoa los efectosdel modelode desarrollo

sobre unos recursosnaturalescadavez más difícil ~sde sostenery el impactogenerado

sobrelas condicionesde ‘¡ida de la población.

La prolongación de estas patologías significó el agotamiento de un modelo

insostenible.Se produceunacrisis económicaa partir de 1981 que se prolonga durante

todala década;los síntomasdel deterioroeconómicz,socialy ambientalhabíanalcanzado

umbralespreocupantes. ?

1.3. lA PRODUCCION DE ESPACIO URBANO NO METROPOLITANO:

SEMEJANZAS ESTRUCfURALES, DIFERENCIAS REGIONALES.

Al iniciar los añosochenta,se abreun nuevocapituloen la historia territorial y urbana

nacional. Los nuevoscomportamientosencuentransu explicaciónen la crisiseconómica.

La desaceleraciónde la economíano inhibe la expansiónurbana, sino más bien al

contrario.La crisisva aparejadade unafaseurbanamuy expansiva,aunquebajopautasde

crecimientodistintas,entrelas quedestacala difusión de la autoconstruccióna lo largoy
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ancho del país: “la autoconstrucción de míseras viviendas ha sido la forma de producción,

precapitalista pero subsumida formalmente al capital, mediante la cual se han construido

másde la mitad de la vivienda y la infraestructurade lasciudadesmexicanas”(Pradilla,

1993:34).

Ese fenómeno y su contraparte, es decir la producciónde ciudadburguesa,se han

difundido en los ámbitosperiféricosde las áreasmetropolitanasasícomo de ciudadesde

jerarquíasmedianasy pequeñas.

El estudiode los nuevosprocesosexperimentadospor las ciudadesmedianasy

pequeñasha sido herederode la tradición investigalivaen la quesepriman los aspectos

económicosy demográficosaescalasqueimposibilit~nel análisisde la expansiónterritorial

porqueconsideranal espaciocomovariablesusceptiblede serignorada.De hechoalgunas

interpretacionesprovienendeexplicacionesglobalesde ordenestructural,perosetopancon

unaseriede condicioneslocales,coyunturastemporalesy barrerasfísicasquedesdicenlos

procesosa los cualesse les pretendeinscribir desdeel punto de vista teórico.

Han surgido a la par durantelos últimos años, trabajosdondese documentanlos

modelos territoriales de expansiónurbana que basansu explicaciónen las coyunturas

económicasdelas regionesdondeestáninsertas.En Lodos los casos,sedesprendenalgunos

denominadorescomunesquepermiten hablar de una situaciónestructuralque afecta a

ciudadesde talla pequeña,pero lasvíasa travésde 1 ~scualespenetranlos nuevosprocesos

suelenserdistintas,siemprevinculadasacontextostegionalesdiferencialmenteengarzados

con las economíasextraregionalesy las formashistóricasde organizacióndel territorio.

Enestesentidosehacenecesarioidentificarespecificidadeso singularidadesde cada

realidad(Troitiño, 1993:224).Esanecesidad,comoseñalael mismo autor, se deriva de

unaconstatacióneminentementeoperativa, lo cuai pudieraen principio suponerqueva

contralas explicacionesglobaleso generales,peroroesasíporque“en el manejoselectivo

de las escalasreside una de las claves fundamentalesdel razonamientogeográfico”

(idem.:225). Gómezasumeigualmenteunaposturaquereivindicala preocupaciónpor lo

particular “-casi prohibidaen los añossesentay setenta-,por hacerinteligible y conferir

significadoa un mundocomplejoy plural” (1989:101).

En principio pudieraparecerqueun pronunciamientoa favor de la búsquedade

especificidadesatenta contra la perspectiva científica explicativa. Creemos que la
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oscultaciónde realiadesa ~cala micrjs parte de un manejo selectivo de escalasque

permitirá lecturasque de ningunaotra menerapodríanhacerse.

Si bien hemosprivilegiadoen estecapítulola discusiónsobreel significadode lo

local prevenimosquenuestrainvestigaciónaprovechaalgunosconceptosque nos ayudarán

a no reducir nuestravisión hacia un localismoprovinciano generadorde un aislamiento

conceptual.Asípor ejemplo,abordamosel estudioinraurbanoapartir de cuatrotipologías

básicasde produccióndeespaciourbano(autoconstrucción,porencargo,privada-terminada

y oficial) que constituyen por si mismas un lenguaje de alcance suficiente para

contextualizarnuestrosestudiosde casocomopartedc procesosqueseestángeneralizando

a lo largo y anchodel país.

Adicionalmenteaprovechamosesascategonaspara esclareceraspectosquevanmás

alláde laformalizaciónmaterialdelespacio,puestoqtcpermitenanalizardiferencialmente

el pesodel valor de uso y el valor de cambio. Así es posible indagar el grado de

mercantilizacióndel suelourbanoy vivienday por al adidoevaluarel avancede procesos

especulativos;los nuevosespaciosintraurbanosreflcjan paisajesmuy contrastadospero

tambiéndesencadenandiversasvíasde circulaciónde capital lo cualnos acercaal temade

la economíapolítica. Esta aproximación no aparececomo una orientación central a

desarrolar, más bien sirve como un mecanismo idicional para leer las diferencias

intraurbanas.

El umbraldel siglo XXI estamarcadopor un procesodereestructuracióncapitalista

que esta lanzandoun reto a la investigación:es dificil -por el momento- construir

explicacionesde caráctergeneralsobreel comportam~.entodel territorio que puedanservir

de soportea cualquierestudiode caso. Las clavesquedesencadenanprocesosurbanos

específicosdebenser descubiertasa través del anál[sisde los factoresnaturales,de la

historia, de la cultura, de las polfticasdel Estado,dcl clientelismopolítico y tambiénde

las actitudesde desgobiernoante los conflictos de la ciudad.
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1.4. LOS PROBLEMAS DE ESCALA. SELECCION DE TEMAS RELEVANTES Y

ORFANDAD TEORICA.

En períodosde cambiosprofundoscomoel actual, la investigaciónsocial, concretamente

la de carácterurbano, se encuentraante una encrucijada.Por un lado, existen serias

dificultadesparaacotarespacialmentey definir conceptualy universalmentea la ciudad.

Por otro, la complejidad de las ciudades se ha tomado en una dispersión de temas de

investigación,lo cualciertamenteha contribuidoaenriquecerlas visionessobrelo urbano,

pero tambiénha dificultado la construcciónde expí cacionesglobales. Esto último está

íntimamentevinculadocon “el progresivoderrumbamientode lasgrandescertidumbres-y

en particular, de aquellasqueatañena la Teoríay al Método-” (Gómez, 1989: 101).

Estamezclade confusionestieneun efectotriumáticoparalos investigadoresque

llegamos tarde a esaetapacuando sepodíatener lii confianzamáso menoscerterade

inscribirseen algunade las corrientesteóricasdomirantes,bien fuerande orden marxista

o analítico. Los lugaresque ocuparonesasposicionesestánvacantespero no podemos

esperara que seanocupadospara intentaraportarnuestravisión del tnundoquenos ha

tocado vivir. Sin embargo, el panorama no es de ninguna manera sombrío.

Paradójicamente,las inquietudespor conocerla ciudadmexicanaqueveráentrarel nuevo

siglo muestranun vigor admirable. Y cuandodecimosla ciudad mexicanalo hacemos

genéricamente,puestoque sonmuchaslas ciudadesquedurantelos últimos diezañoshan

sidoobjeto de “su primerestudio” urbano,por lo trenosen la forma de entenderlodesde

la academia.

El tamaño “grande” de la ciudad ya no es condición necesariapara asignar su

prioridad.Es muy sintomáticoquecuandoSchteingart(1989:9-24) haceun balancede la

investigaciónurbanaen México y recorrela variedadde temasabordadosdesdelos años

cincuenta,constataqueesapluralidadtemáticava enormementeasociadacon la repetición

de los escenariosurbanosy detectaunaclarahegemoníadel Distrito Federalcomoobjeto

de estudio2.

2 Sólo aparecendos referenciasa trabajosqueanalizanespaciosdistintosa la ciudad
de México, uno referido a Querétaro(García, 1986) y otro a Mazatlán (Martínez del
Villar, 1986).
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Por suparte.Damián (1991:613)haceotrobalance,en estecasode la investigación

urbanaefectuadaentre1980y 1990. Secorroborael impulsoatemasmásespecíficosy al

trabajoempírico: “en los ochentaserealizaninvestigacionesque tienencomoobjeto hacer

un análisismásexplícito dela realidadurbana,retomandolos temasabordadosdurantelos

setenta,peroabandonandolas grandesgeneralizaciones..,proliferanlas investigacionesde

corteempírico”.

A pesarde las anterioresafirmacionesvuelvea primarseel estudiode las grandes

áreasmetropolitanas,especialmentela ciudad de México3. Ese centralismoinvestigativo

esparticularmentegraveen un país que secaracterizapor ser enormey plural a la vez4.

En lo que serefiereal temade la escalade análisis,la revolucióntecnológica,las

nuevasleyesdel mercado,el triunfo del modelopos-fordistay el fin de la guerrafría -ente

otros factores-hanpuestode modalos temasde economíaglobal. Ahora sehabla másde

las regiones-mundo,que de las tradicionalesregiones geográficasnacionales. Se ha

producidounasensaciónde “mareo” durantelos últimoscuatroañosrespectoal significado

quetendráenglobarenun mercadoúnicoa México, Canadáy EstadosUnidosde América,

pero poco se ha reflexionadosobre los efectesciferencialesdesdeel punto de vista

territorial y social.

La autorahaceun análisismástemáticoque espacialde los trabajosproducidos.Al
revisarel inventariobibliográfico quetomóen cuentaparahacerel balance,encontramos
que de 255 citas 99 correspondena trabajosteóricos, referentesa todo el país o que
impidenreferirlasaalgunaciudado territorio concreto.En cambio,las 166 citasrestantes
se refieren a ciudadesconcretas.De ellas el 73 pcr cientocorrespondena la Ciudadde
México y su Zona Metropolitana,el 11 por ciento a Guadalajara,ocho por ciento a
Monterreyy el restanteochopor cientoa otrasciudades.

~ Dentro del ámbito académicose produce tn los años noventa un interés muy
acentuadopor el estudiodelas ciudadesmedias.Aunquemuchasinvestigacionesseinician
durantelos ochenta,eshastalos noventaque logandifundirse.Destacandoseventosque
sorprendieronpor la riquezade temasy diversidadde ciudadesanalizadas:
a) Durante noviembrede 1991 el Ayuntamiento de Morelia organizó un Encuentro
Nacionalde CiudadesMedias,en el cual sepresentaron67 trabajos.
b) El XV Coloquio de Antropologíae HistoriaRegionalesqueaño con año organizael
Colegio de Michoacánfue dedicadoen 1993 a las “Ciudades Provincianasde México:
Crisolesde Cambio”. Tal eventosedesarrollódwanteoctubreen la ciudadde Zamora,
contandocon la presentaciónde 33 trabajos.
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Ante la necesidad de conocer nuevas dimensiones de la ciudad se han acrecentado

los estudios empíricos locales sobre temas que dozumentanla cotidianeidadurbana

(economíainformal, niños de la calle, movimientossociales,etc.) que ayudana entender

los cambiosperotambiéndificultan las construccionesde generalizacionesmásamplias.

Quizáuna claveparaconstruirlas nuevasvisionesdel mundotenganmuchoquever

con nuestraciencia, La nuevarealidaddemandaun producto eminentementegeográfico:

la región. Peroes muy probableque las reglastradicionalesparaconstruirregiones-si es

que las hubo- ya no seanlas mismas.

La investigaciónurbanarealizadadurantela última décadapermite observarun

procesoqueha transitadode los estudiosnacionalesc.e enfoquedemográficogeneralo de

estudiosurbanospreferentedel Distrito Federalhacia estudioslocales. Lo anterior ha

implicadociertasubordinaciónde la escalaintermediEL-la regional-,en unaetapaen la que

paradójicamentees imprescindible “ya no como el estudio de las desigualdades

interregionaleso del sistemaregionalde un determinadoespacionacional, sino comola

basede procesosexógenosquehacenreplantearel papel mismo de la región en el todo

territorial” (Hiernaux, 1993: 9).

La nueva organizaciónde la economíaen & territorio partede la desigualdady

seguramentelos nuevosprocesosredefiniránnuevasdesigualdades.La etarilanteriorde

acumulaciónpermitió a algunosespaciossacarpartido de los procesoseconómicos,pero

lasnuevasreglasdeljuegopuedensignificar permaaenciaso cambios,segúnlos casos.

Pareceevidente que la delimitación de espacios4ecuadosa la inserción de nuevos

procesosmantiene un carácter muy ‘plástico”, [o cual está a tono con su propia

flexibilidad. Los factoresclásicosde localizaciónindustrial, y ahoratambiénde inserción

de las actividades terciarias están cambiando drásticamente;anteriormenteprimaban

aspectoscomolos costesdetransporte,proximidadde mercadosde consumoy la presencia

de mano de obra -cualificadao barata, según los casos-aihora estánsupeditadosa tos

nuevosparadigmastecnológicos,formación de bloqueeconómicos,o bien nuevamentea

la ofertade manode obratodavíamásbarataen nacioneso regionespocodesarrolladaso

quepresentancrisis económicas.

Estono representanecesariamenteel declivede los espaciostradicionales.El peso

de la herenciales sigueasignandoimportantesflux ionesde gestióny control. Se trata de
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nuevasformasde encadenamientofuncional entrediversosámbitosgeográficosa travésde

relacionesde interdependenciaentre las diferentes unidades del sistema urbano nacional.

Una evidenciade esasnuevasrelacionesse manifiestaa través de unastasasde

crecimientopoblacionaly expansiónurbanaaceleradaen ciudadesque empiezanaperder

su condición periférica, pero casi invariablemeni:e reflejan espectaculares brotes de

crecimientourbano,antesque de desarrollosocioeconómico.

Lo anterior está íntimamente vinculado a un cambio del modelo industrial

concentradoquellegadaaexperimentaruna relocalizaciónproductivapropiade las nuevas

estrategiasneoliberales.También seobservanprofundasmodificacionesintersectoriales,

encaminadashaciaunacrecienteterciarizacióneconómica,poderosofactorde modificación

urbana.

Las nuevasdinámicasnos dan algunaspistassobre la evoluciónde los espacios

regionales,perono puedenadelantarseconclusionesdefinitivasrespectoa las direcciones

del cambioregional, en tanto constituyenprocesosabiertos.Sin embargo,esa aparente

provisionalidad de los conceptospuede ser más útil que repetir irresponsablemente

interpretacionessuperadaspor la realidad.Estamosconcientesde que estoconstituyeuna

actitud, másqueuna respuestaa las interrogantescientíficasde ordenconceptual.

La capacidadde adaptaciónde las diferentesregionesy ciudadesante las nuevas

reglaseconómicaspareceser muy variada.Quizá r ~su1teconvenienteen estosmomentos

reivindicar la tradición geográficaque centrabasusinquietudesen buscarlas clavesde la

diferenciaciónespacial.Estasefue desvaneciendoanteel influjo de posturasneopositivistas

heredadasde conceptosreduccionistasque a trav5s de la modelizaciónpropiciaronla

pérdidade importantessignificadosregionales.

Volver la miradahacialas regionesy descubrirsusespecificidadespareceser una

vía adecuadapara identificar sus conflictos y potencialidades.Eso no significa

necesariamenteconcebirlascomo compartimientoscerrados.La nuevarealidadglobal a

escalamundialobligaapensaren regionesabiertas-en los casosen que ello ocurre-,pero

sin desdeñarel pesoque hacia su interior sigueteniendola historia.

La necesidadde retomo de los conceptos egionalespuedepaliar algunasde las

posturas que la escuela dependentistalogró arraigar. Peter Ward señala que los

intercambiosdesfavorablesa los quesevieron sujeLos los paísescolonizadosporpartede
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las naciones hegemónicas no resultan tan claros, por tanto el concepto “se considera

primitivo e incorrecto” (1991:24). Aquí surge de nuevo la necesidadde repensarde

acuerdo con la escalay por tanto hacer planteamientos regionales.

El mismo autor -citandoa Balán- ejemplifica un casoen el que las diferenciasde

la economía regional, producen distintos modelos urbanos y de bienestar social. La

provinciaargentinade Mendoza seespecializóa mediadosdel siglo XIX en la producción

vitivinícola, mientrasque Tucumán mantieneuna baseagrícola azucareraa través de

plantaciones.Ambas provincias observanprosperidad,pero Mendoza genera efectos

multiplicadorespor la instalaciónde industriascomplementarias-corchos,embotelladoras,

etcétera-,creandouna economíadinámicay diversficada,en tanto Tucumánse topa con

limitacionesen unabaseeconómicamuy dependiente.

Esetipo de variacionesseguramentesiguenexplicandolasdistintasmanerasa través

de las cuales las regiones y ciudades se encadenana procesosglobales, y muy

probablementerepercutanen diferenciasa la hora de producir nuevosespaciosurbanos.

A manerade ejerciciointentaremosdocumentarbrevementela expansiónurbanade x7
¿

tresciudadesmediasdelpaís,haciendoalgunasreferenciassobrelas diferenciasregionales

y analogíasestructurales.

1.5 UN ASOMOA TRES VECINAS DJSTANTE5

a) Mérida (Estado de Yucatán).

Mérida esla ciudad más importantede la Penflisulade Yucatán (523.000habitantesen

1990). La peniftisula esta dividida polfticamenteen tres estados:Campeche.Yucatán y

QuintanaRoo. La densidaddemográficapeninsularapenasllega a 18 habitantespor km.2.

aunquela presióndemográficaes más acentuadaen Yucatáncon 35 habitantespor km.2.

mientrasCampechey QuintanaRoo sólo alcanzan10 habitantespor km2.

Losprocesosdeexpansiónurbanahansidodocumentadospor Garcíay Tello (1993:

56-60) quienesafirman que la ciudad logró concentrarlos beneficiosderivadosde la
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construcciónde las grandesobrasde infraestructurajaraCancún.el proyectoturísticomás

ambicioso en la historia del país, ejecutado durant~ los años setenta. A pesar de que el

nuevo enclave turístico se encuentra a casi 300 kilómetros de la ciudad, Mérida ha

aprovechado su estratégica localización en un contexto regional poco humanizado, además

de que constituyeel epicentrode las comunicacionespeninsulares.

Se trata, por tanto, de uno de los factoresqieexplican que entre 1970y 1990, la

poblaciónmerideñahayatenido un crecimientode [46por ciento. La ciudadpor su parte

seexpandióterritorialmenteen un 114 por ciento. El augede la construcciónsirvió como

paliativoal desempleogeneradoporel declivede la ~xplotacióndel henequén,cuyo cultivo

se habíaarraigado desdefmesdel siglo XIX, époa.en que constituíaparaMéxico unode

los principalesproductosde exportación.

SegúnFuentes(1992:28),losprocesosdepoblamientoy urbanizaciónacelerada“no

puedenexplicarsesin hacer referenciaal episodiolíenequenero”.Desdelos añossetenta,

la región henequenerade Yucatán sufre una crisis por la caída de los precios

internacionalesdel producto.

La zonaespecializadaen esecultivo resultamuy amplia,abarca55 municipiosque

formanel Izinterlandde la capital yucateca.Laspolíticasdel Estado,emanadasde la crisis

henequenerafueronduras: anteel elevadonúmerode ejidatarios, “el BancoEjidal llevó

a cabo entre1978 y 1979 el Programade DepuraeiónHenequenera”(Idem: 34), con lo

cual, 30 mil ejidatariosperdieronsus derechos,lii queaceleróel procesode migración

haciala ciudad.

Esteejemplomuestrala vulnerabilidadde un esquemasustentadoen el monocultivo

de un productosujetoal mercadointernacionaly cadavez menosdemandado:la irrupción

de los productossintéticosexplicala crisisagraria le todala región y su contraparteen la

presióndemográficadirigida hacialos ámbitosurtanos:

La actividadconstructiva,junto al crecimientoaceleradode las actividadesterciarias

y el fomentode nuevasactividadesindustrialeshaa transformadola economíamerideña,

y por supuesto,hanconfiguradoun nuevo patrón de ciudad.

Entre las patologíasque ha experimentadoel espaciointraurbanose cuenta la

polarizaciónde la segregaciónespacialde la ciudad: se ha producidoel “surgimiento y

proliferación de asentamientosespontáneos” (5uentes, 1990:52), la presencia de
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fraccionamientosalejadosdel restode la ciudad, la subocupaciónde zonascentralesy la

destruccióndel patrimonio histórico.

Ello a pesarde los esfuerzos del Estado por regular el crecimiento urbano. Entre

estosunaexpresapolítica de aperturade reservas de suelo que la sitúan como la ciudad

mexicanay latinoamericanacon el mayor espaciodestinadopara futuros usos urbanos

(Garcíay Tello, 1993: 58). Dicha política procedede los años 1986-1987.En 1988 se

aprobóel Plande DesarrolloUrbanopara la ciudad,conel quesepretendíaevitarque “el

desarrollourbanocontinuarasiendoel resultadode iniciativasaisladasdesvinculadasde un

propósito colectivo”. Ante las evidencias se considera haber llegado a un “fracaso de los

planesde ordenamientourbano” (Fuentes,1990: 5 L).

b) Tepic (EstadodeNayarit).

La ciudad de Tepic, en el estadode Nayarit (31 habitantespor km2), pertenecea un

contextoregionaldistinto:sesitúaaproximadamentea 1.800kilómetrosde Mérida. Cuenta

en 1990con206.967habitantes,y seemplazaen un dominiogeográficopróximo a la costa

del Pacífico.

Su localizaciónen un escenariosemitropicailha originadoque la ciudad se haya

convertidoen un centrode acopio y distribución agrícola, principalmentemaíz, frilol,

azúcar,maderay legumbres.

Durantelos añoscincuentay sesenta,Nayarit asimila las nuevasorientacionesde

la políticas sectoriales:sepriorizan los cultivos destinadosa alimentarlas industriastales

comoel tabaco,la cañade azúcary el café. Al hace:un análisissobrela situaciónregional

y urbana,Ladrónde Guevara<1990: 39) detecta“la preferenciade la política económica

por impulsarlas actividadesindustrialesy de servicbsen unaregióndondepredominanlas

actividadesagropecuarias”.

La dirección económicaimpulsadapor el Estadoexplica un crecientepoder de

atracciónejercidopor la ciudad.El crecimientoterritorialde la pequeñaurbeencuentraun

aliado en la tierra ejidal. Así, por ejemplo, en el año 1973 “el 60 por ciento de los
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habitantesde las colonias popularesestabanasentadosen zonas ejidales” (Ladrón de

Guevara,1990:40,citandoa Arturo Zúñiga).

La urbanizaciónde la capital nayaritaobservódurantelos añosochentados aspectos

emanadosde la situaciónsocialy composiciónétnica de la poblaciónregional: la presencia

de un movimiento social de “izquierda independiente” o “revolucionaria” (Zepeda,

1993:38), asícomo el arribo de poblaciónindígenaa los escenariosurbanos(Ladrónde

Guevara,1992:37-40).

Tepic ha visto durantelos añosrecientesla emergenciade un movimientourbano

encabezadopor diversasfuerzas políticas, cuyo cbjetivo ha sido la reivindicación del

derechoa la vivienda. SegúndocumentaZepeda(1993:38),en el año 1981 “por primera

vez se lleva a cabo la fundación del primer asentamiento por la vía de la invasión, el cual

escapa de las manos de los organismos oficiales y sirve de modelo a seguir para otros

grupos solicitantes”.

La ciudad observaasí las patologíasdel Lrbanismo capitalista subdesarrollado:

proliferación de asentamientosirregulares, défLcit de vivienda, altos niveles de

hacinamiento,asícomoac3paramientoy especulaciónde tierras.

Para completar las patologías, Ladrón de Guevara da cuenta del arribo de los

indígenashuicholesal valle deTepic,a finalesde losañosochenta.Comola mismaautora

señala,setratamásbiendelretornoal sitio del que habían sido históricamente desplazados.

Los huicholeshan conformadola colonia Sikatua, que refleja condicionesde extrema

pobreza, así como la reproducciónde códigos culturales eminentementerurales. El

asentamientocarecede los máselementalesservicios,a excepciónde la energíaeléctrica.

Los nuevospobladoresutilizan troncos,palrna y ladrillos de adobeparaconstruir

susviviendas. Un rasgogeneralde las casasindígenases que no cuentancon mobiliario,

enestecasoempiezana utilizar camasy estufa;además,“a partir de que enjunio de 1990

fue instaladala electricidad,hanhechosuaparición los radiosy televisiones”(Ladrónde

Guevara,1 992:39).Los huicholeshabitualmentedesarrollanunaeconomíadesubsistencia,

algunosseadaptana nuevosempleoscomopeoneso albañilesy durantelos períodosde

cosechalaborancomorecolectoresde tabaco,café y cacahuateen la costanayarita. Las

mujeresy niños desarrollanla ganaderíadomésticay la artesanía.
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c) Zamora (Estado de Michoacán).

Zamoraesla terceraciudaden importanciade Michoacán,un estadocaracterizadopor sus

paisajes lacustres, boscosos y una riqueza cultural singularizada por el componente

indígena. Michaocán cuenta con 59 habitantes por km2.

La ciudad se sitúa dentro del bajío michoacano, entorno geográfico limitado por la

sierrapurépecha.Desdeel puntode vistacultural se puedehablarde unaregión plural, el

valle que da cabida a la ciudad es punto de confluencia de culturas mestizas,indígenasy

rancheras. De hecho, la ciudad constituye un enlace cultural entre un estado

predominantementemestizo como Jalisco y uno indígena como Michoacán. Tal

circunstanciahallevadoa considerarla“sin lugara dudasla menosmichoacana”(Mollard

y Reyes, 1991: 88). Se sitúa ademásentrelas dos principalesciudadesdel país: México,

D.F. y Guadalajara.

Al igual que Tepic, Zamora es una ciudad agropecuaria, aunque el modelo es

distinto. Las zonasproductivasselocalizanen las proximidadesde la ciudad,en el propio

vaHe zamorano. La ciudad ha aprovechado desde 1959 las tierras circundantes para

especializarseen la producciónde fresa destinadaa la exportación.Dicha función era

cubierta anteriormente -desde los añoscuarenta-po: la ciudadguanajuatensede Irapuato,

sin embargo, “la baja en la productividad en Irapuato se dio al mismo tiempo que

aumentabala de Zamora” (Idem: 91).

A partir de los añostreintahabíaconsolidadosu vocaciónagrícola. Paralograrlo

tuvo que vencerun obstáculoañejo: los terrenoscenagososimpedíanel desarrollode la

actividad.Durantelos añoscincuentadiversasobrasemprendidaspor el Estadocontienen

y canalizan las aguas. Verduzco señalaque “tal evento ha constituido un verdadero

parteaguasen la historia zamorana.De cultivarsemuchoduranteel invierno (con usode

riego) y poco en verano,por causade las aguasque inundabangrandespartesdel valle,

sepasóa unasituaciónen la quepodíantenersecultivos en todo tiempo” <1986: 189).

Desdeel punto de vistaurbanola ciudadha testificadouna seriede cambiosmuy

violentos.La hegemoníapolítica que tuvo la iglesiahastaprincipios de estesiglo explica

queZamoratuvieraun “proyectode ciudad: la ciudadepiscopal”(Hernández,1991:128),

las iglesias constituíannudos articuladoresde los diferentessectoresde la ciudad. Los
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nuevos procesoseconómicosoriginan que en la décadade los sesentase inauguren

fenómenosparalelos:aceleradaexpansióndel tejido urbanoy destruccióndel patrimonio

heredado.Es actualmenteuna de las ciudadesdel occidentedel paísmásdespersonalizadas

“de una¿ticacatólicaquevalorabay recreabael espacioenfuncióndel culto a Dioshemos

pasadoa unaéticainstrumentalmuy individualistaen la queel espacioestáen funcióndel

interéseconómicoinmediato...lascasasde adobey canterasonderrumbadasparaconstruir

edificios de cristal, píazascomercialesy estacionamientos”(Idem: 129-131).

Las periferias de la ciudad descritaspor el mismo autor aluden a precarios

asentamientos,lo mismoquea lujosasurbanizacionesen la quesuspromotoreshanhechos

fortunasen poco tiempo “pero no en el suficientepara madurarla cultura de los nuevos

ricos” (idem:130). Los nuevosespacioshabitacionesmuestran“casasostentosasy vacías”

con visionesenraizadasen el medio rural.

Existeporotro lado, en tomoa Jacona(municipio vecino,conurbadoconZamora),

una periferia marginal; sus protagonistasson indígenasde la sierra que han bajadoa

instalarseen un hábitat distinto, reproducenpaupérrimasversionesde las viviendasque

dejaronen su lugar de origen.

Los ejemplosanteriorespermitenreflexionarsobrelos procesosdecambioregional

y las nuevaspatologíasde expansiónurbanaenámbitosno metropolitanos.Saltana la vista

unaseriede diferenciasemanadasdelos contextoshistóricosy geográficosde cadaciudad,

pero se notan también nítidas analogíasestructuralesrespectoa la ruptura de fases

específicasde los modelosde desarrolloy aún sobre el ritmo queesta adquiriendo la

urbanización.

La crisis y desarticulaciónde las estructurasagrafias,la migraciónrural desdelos

entornosinmediatos, la consolidaciónde un moielo dual ciudad rica-ciudadpobre u

opulenta-precariay la ausenciao ineficienciade Lis políticasestatalespara controlar la

expansiónurbanaparecenser los denominadorescomunes,aún cuandonos referimosa

“ciudadesmedias”queno obstante,presentanvolúmenesdemográficosdistintos: Mérida

rondalos 500.000habitantes,Tepic los 238.000y Zamoralos 200.000.

En el casode Mérida, la ampliaplanicie y lis condicionesecológicasfavorecieron

el desarrollode un modelo agrícolade plantacion’~squemás tardeseconvertiríaen un

escollo dadosucarácterde monocultivoy su dependenciade las políticasoficiales y los
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mercadosinternacionales.Tepic por su parte se encuentraatrapadaentredos estados

relativamentericos -Jaliscoy Sinaloa-que contribuyenpara inhibir su desarrolloy también

entrela evoluciónpocosincronizadade un modeloagrícolaaunaeconomíaindustrialy de

servicios.

Zamorasufre los embatesde una crisis freseny refleja seriaslimitaciones para

ampliar sus actividadeseconómicasy su área de influencia. A diferencia de las dos

primerasciudades que son capitalesde Estado,Zimora no desarrollaesa función. En

síntesis podemosafirmar que las evidencias que reflejan los estudios urbanos son

estructuralmenteparecidas; las ciudades medias y pequeflascrecen pero no se

desarrollan.No lo hacen,por lo menos,en términossociales.Lo anteriorpermitepensar

queno hay una correlaciónclara entrelas patologíasurbanasy el tamañode la ciudades,

la precariedadurbanageneralizadapareceun signo de nuestrotiempo que debedejarde

ser asociadosolamentea las grandesáreasmetropoitanas.

Aún así,existendudassobrela evoluciónde lasciudadessituadasen regionesmás

ricas y dinámicas;¿quetendenciasseobservanen ciudadescon umbralesdemográficos

menores o con bases económicasdiferentes, tal~s como las ganaderas,turísticas o

maquiladoresdel nortedel país?,¿laseconomíasurbanassituadasantemejorescoyunturas

podránsortearla crisisurbana?.

Nos proponemosrespondera algunasde las cuestionesplanteadastomandocomo

estudiosde casoa las pequeñasciudadesjaliscienesde Tepatitlánde Morelosy Lagosde

Moreno, asumiendola premisade presentarevidenciasterritorialessobre la expansión

urbana,paralo cualplanteamosunaactitudabiertadentrodel ordenmetodológico,misma

quesin desvalorarlascuestionescuantitativashagaénfasissimultáneamentede los aspectos

cualitativos.

Consideramosnecesariorecuperarel ámbito regionalcomoespaciode convergencia

de una multiplicidad de procesosterritorialesen constanteevolución. La dinámicadel

territorio debeserentendidacomoun conocimientoanalíticoquemuestrelos conflictos de

manerajerarquizada.Estoelimina de entradala sectorializaciónde la geografíapor áreas

de conocimiento.

Tambiénimplica la búsquedade unarelacidnentrela geografía“académica”y las

necesidadesdel “mundoreal”. Lo anteriorharánecesarioun cambiode actitud hacia las
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posturas clásicas de lo regional. Es preciso trabajar sobre la reconstrucción teórica de lo

regional,pero con un estímuloen los nuevosprocesasterritoriales.

El estudiode lo urbano, ademásde demandarsus imprescindiblesligas con lo

regional necesitaprimar -por lo menosdesde la geografía- las aspectos espaciales que

diferencianinternamentea la ciudad.Quizáotrassociedadesy otrasgeografíastenganuna

tradiciónen el conocimientodelespaciointraurbano,peroMéxicoy la geografíamexicana

no.

Anclar diagnósticossocialesen los territorios urbanoses una necesidadque debe

ser asumidasi sequiere conservarla participacióndel Estadoen el procesode control

urbano.Ante los embatesneoliberalesy la casi explicitarenunciadel Estadoparaordenar

territorios y ciudades, queda implantar una técnica de intervenciónurbanística más

restringida y selectiva, pero en cambio previsiblementemás efectiva, la llamada

planificaciónestratégica.

Esaposturava a tono conla críticaa la “totalización” quehaceWario (1993:207),

de pretender“con recursosy controlesescasos,abarcarcon el ordenamientotodos los

ámbitosdel espaciourbano,en lugar de concentrrseen las áreas,corredoreso renglones

queresultanmás estratégicospara la estructuraciónde la ciudad”.

En México hemosvisto en los últimos 20 añosun procesode polarizaciónde la

percepciónde lo urbano.Hastala décadade los setenta,la ciudad,especialmentela gran

ciudad, ejercióun poderde fascinacióny atraccióncuyo monopolioestaquedandoatrás.

A las típicaspatologíasnegativasde la urbanización subdesarrolladase han agregadolas

grandestragediasurbanas.Sólopormencionarlas q ~ehantenido comoescenarioalas tres

principalesurbes,recordamoslos sismosde 1985 en la ciudad de México, e] huracán

“Gilberto” que dabastóa Monterrey en 1988 y las explosionesde los drenajes de

Guadalajara,aquel negro22 de abril de 1992.

En México, los problemasurbanoshan entradode la mano con los conflictos

ambientalesal debatepolítico y ocupanen la actualidadun pesopreponderantedentrode

la opiniónpública. Bajotal situación,los conocimientosurbanosestánempezandoa dejar

de serun objeto de autoconsumoentrelos investigidoresy estánpasandoa alimentarlas

necesidadesde unasociedadcadavez másurbanizada,que setopacontodoslosproblemas

de convivenciaqueesoconlíeva.
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¡.6 CAMBIO REGIONAL EN LOS ALTO5 DE JALISCO: ENTRE LA

PAUPERIZA CLON Y LA MODERNIZA CLON ECOWOMICA.

Nuestra región de estudio constituye un fragmentodel subconjuntonacionalconocidocomo

occidentede México. Quiza la desr~%%~~l;zacionque le confiere un burdo apelativo

cardinal sedebea la diversidadpaisajística.La bastedaddel territorio dificilmente puede

sintetizarseen un términomáspropio, cosaque solo puedelograrsea escalasmásfinanas,

una vez incorporadoslos ingredienteshumanosdel territorio. A) referirseal occidentede

México, Don Luis González(1878: 19) dice que “poseetierrastan lisas comouna mesa

de billar, tan agradablemeneonduladascomoun cuerpofemenino y tan escabrosascomo

la fisonomíade un papel que se arrugacon violencia. En unahora se pasade cumbres

perpetuamentenevadasa llanuras clima ó timo y a depresionesde calor infernal. El

Occidente luce toda clase de cielos, dé~iielósy de alfombrasvegetales”.

Como si fuerauna réplica del Occidentede México, Jaliscoconstituyeuno de los

territoriosecológicay culturalmentemásdiversos.S~gúnla fórmulaliterariapropuestapor

Agustín Yáñez, el estado cu2nta con tierraspródigasy tierrasflacas,contrastede paisales

naturalesy culturales entre la costa tropical hótreday los escenariossemiáridosdel

interior.

Dentro de estosúltimos destacaLos Altos de Jalisco,región “de nombrepropio”

y granpersonalidadgeográfica.Setratade un territorio situadoen el sectornororientaldel

estado,queocupaunaposición centraldentrodel napanacional.

Ofreceuna topografíarelativamentellana si se comparacon el resto de Jalisco.A

esaescala,podríaconsiderarsecomounagranplanizie,el restode Jaliscoesde predominio

montañoso.Actúa comoespaciode transicióneco3ógicahaciael norte árido del país.

Esastierrasflacasy llanasson tambiénaltis. La región se alza a dos mil metros

sobreel mar,de ahíel apelativoAltos de Jalisco.Estehacereferenciatambiénal contaste

conunaregióncontigua;el Bajío, esaenormeplaniciecerealícolaintegradapolíticamente

al estadode Guanajuato,llamada en algún momentola ‘Mesopotamia mexicana”. La

vecindadentre“El Bajío, cerealeroy Los Altos, ganadero”(Arias, 1991:44), sin lugar a

dudas ha contribuido a delineaslas particularidadesentre ambasregiones, la primera

mestiza,la segundaranchera.
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Los Altos abarcaunasuperficiede 15.555Kin2, equivalentea aproximadamentela

quintapartedel territoriode Jalisco.A escalanacionalúnicamentecubreel 0,78porciento

del territorio, aún así, en las regionalizacionesnacionales también se le presenta

individualmente(Bassols, 1970: 398).

Estaconstituidapor 19 municipios,de acuerdoconla delimitacióndel gobiernode

Jalisco (figura 1). La forman dos regiones-plan,Tepatitlán y Lagos. Para nuestros

propósitosreservaremosel términoregión paradefi riir e] territorio alienoen su totalidad,

en atencióna factoresecológicose históricos.

Por tanto, denominamossubregionesa los dos espaciosen que ha sido dividida:

SubregiónLagos:Comprendelos municipiosde Encamaciónde Díaz, Lagosde

Moreno, Ojuelosde Jalisco, SanJuande los Lago5, Teocaltiche,Unión de SanAntonio

y Villa Hidalgo.

SubregiónTepatitlánAcatic, Mandas,Jalostotitlán,JesúsMaría,Mexticacán,San

Diego de Alejandría, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlánde Morelos, Valle de

Guadalupe,Villa Obregón5y Yahualicade GonzálezGallo.

En 1990teníaunapoblaciónde 580.357personas,repartidacasipor igual entreel

campoy la ciudad.Eso contrastanotablementecori el tradicionalmodelo rural; en 1940

no existíanasentamientosestadísticamenteurbanos.

Esetránsito demográficoestárespaldadopor la evolucióndel modeloeconómico,

situadoentreuna economíaun tanto cenada,casi de subsistencia,observadahastalas

décadasde 1940-1960y su evoluciónhaciaun esquemamásabierto,moderno,e integrado

a circuitoscomercialesde mayor escala.

Apenasen 1958, J
05éRogelio Alvarez (1958:10), calificó a Los Altos de Jalisco

como una “región pauperizada”despuésde estudiar algunos aspectosde la precaria

situacióneconómicay socia].

Manifestabala subordinaciónde los productoresprimariosdadaslas condiciones

desventajosasde intercambiocomercial.Hablagravesproblemasestructuralescomo falta

La denominacióndel municipiodeVilla Obregónfue modificadaa instanciade la Ley
OrgánicaMunicipal en marzo de 1984, llamándoseactualmenteCañadasde Obregón.A
partir de entonces,el nombre de Villa Obregón se aplica únicamentea la cabecera
municipal, sin embargoen el presentetrabajoseutiliza la denominacióntradicional.
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FIGURA 1

LOS “ALTOS DE JALISCO”

MUNICIPIOS

SUBREGION LAGOS
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07 VILLA ~IOAL 00

SUBREGION TEPATIrLAN
06 ACATIC
09 ARAROAS
¿O JALOSTOTITLAM
II SESUS MARIA

It MEXTICACAN
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‘4 SAN JULIAII
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IT VALLE DE GUACALUPE
lA VILLA OBREOOM
lo VAI4IJALIC A
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de agua, escasezde forrajesparaalimentar el ganado,las comunicacionespor carretera

eran deficientes e insuficientes, lo cual desembocabaen una situación social poco

afortunada. Morían al año 15 de cada mil habitantes, como resultado de la falta de

servicios asistenciales,el 51 por cientode la población era analfabetay sólo había un

médicopor cada6.772 habitantes.

Al iniciar la décadade los noventa, Los Altos de Jalisco se muestracomo una

regióndinámicadentrodelcontextoestataly nacional.Existeun factor estructuralde peso

considerable:la presenciade un modeloendógenode desarrollodinámicoy diversificado,

paradójicamenteconsolidadodurantela crisis de los añosochenta.

La referida transición económicatiene valor de ejemplo para demostrarlas

respuestas regionalmente diferenciadas a las ccyunturas económicasnacionalese

internacionales.En el caso alteflo, tiene especialsignificación historiar el territorio para

detectar algunasconstantessobre el comportamientode la región ante determinadas

situaciones.Dentro del contextojalisciense,Los Altos de Jaliscoes la región que opone

menos resistenciapara su delimitación dada su definición en términos ecológicose

históricos.Sullanatopografíahafacilitado históricamentela construcción‘i’e la red viana.

El territorio actúacomoespaciode transiciónecoldgica haciael norte árido del país.

Durante la etapa colonial experimentéun singular proceso de poblamiento.

favorecedordeun predominiotodavíaobservablede poblacióncriolla y mestiza.El patrón

históricodeasentamientosha perpetuadola dispersiónde pequeñaslocalidades,la mayoría

catalogadascomoranchos.Esto sederivó de un arraigono exclusivo, perosi generalizado

de la pequeñapropiedadprivada, cuya dotación fue una estrategiade colonización

española.

Estaconsistióen cubrir el territorio ampliamenteparahacer frente a los acososde

unapoblación indígenareducidapero belicosa,que lo utilizabacomoespaciode tránsito

dadosunomadismo,y por tanto, carentede nivelesde desarrollotecnológicocomparables

con los de las culturasprehispánicasdel centroy sur del México actual.

De ahí la notableausenciade mestizajey la formación de una cultura regional

católicamuy conservadora,ligadaa las costumbre~;y tradicionesespañolas.Al no contar

conunaofertade manode obra indígenadócil y atundante,se0pta por la especialización

ganadera,vigorizada por el desarrollode la mineríaen ciudadespróximas, las cualesse
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convienenen importantesnúcleosdemandantesde productosprimariosy bestiasde carga

paratransportarlos minerales.

Surge de ese modo, un patrón de poSlamiento y una base económica

predomninantementerurales,cuyo eje articuladorfue la presenciade la pequeñapropiedad

privada.Elloha posibilitadola continuidadhistóricade la funciónganadera,conformando

uno de los principalesespaciosproductoresde lechedel pais.

Paraleloa la actividadlecherasedesarrolla,a travésde agenteslocales,un modelo

de especializaciónavícolaen tomo a las ciudadesde Lagosde Moreno y Tepatitlánde

Morelos. Esteúltimo esel másespectacular,al contarcon aproximadamente15 millones

de cabezasen el áreaperiurbana.Las aves producencarne y huevopara abastecera

México, D.F., el Estadode México, Michoacán,Guanajuatoy Jalisco(Zaragoza1991:32-

33).

Los factoreshistóricosexplicanla gestaciónde un modelode desarrollobasadoen

las fuentesnaturalesde riquezay el controlde la inserciónde agentesexternos,e incluso

ha expresadosus diferenciascon los poderescentralesatravésde movimientosciviles de

resistenciacomo la guerracristera (1926-1929),:‘ en el pasadorecientecon resultados

electoralesfavorablesa la oposiciónderechista.

La fuerzaopositoraal PR1<PartidoRevolucionarioInstitucional)sehamaterializado

a través del triunfo directo, o bien por la instalación de ayuntamientosde consenso

(denominadosen México “concejosmunicipales”,generalmentebipartidistas),cuandolas

inconformidadesante los resultadoselectoraleshan orillado a establecersoluciones

intermediat.

6En 1979el PDM (PartidoDemócrataMexicano)gobiernaSanJuliány en Jalostotitlán

seopta por ayuntamientode consenso.En 1982, Tepatitlánde Morelosquedaen manos
del PAN (Partido Acción Nacional), mientrasque Lagos de Moreno tiene gobierno
pedemista y San Julián es gobernado a través de ayuntamiento de consenso.

En 1985, el PDM obtiene Encamaciónde Díaz, en tanto Lagosde Moreno y San
Juande los Lagossonescenariode gravesconflictosy sedecideinstalarayuntamientosde
consenso.En 1988el PAN recuperael municipiodeTepatitiánde Morelos,ganaArandas,
en tanto SanJuande los Lagoscontinúagobernadopor consenso.

Las eleccionesde 1991 son ganadaspor Acción Nacional en 18 municipios
jaliscienses,cinco de ellos alteños: SanJuande los Lagos, Unión de SanAntonio, San
Julián,Arandasy Acatic.

El 12 de febrerodc 1995 secelebraronunaseleccioneslocalesque marcaríanun
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Otro rasgo destacablees la tradicional emigraciónhacia las grandesciudadesdel

país y a los EstadosUnidos, aunquecon movimiertosde retomo. La participacióndel

saldo migratorioalteñoes mayor al de otras regiones menos avanzadas económicamente,

lo cual permiteinferir que la migracióncontienein gredientesde tradición y cultura que

actúanjunto a motivacionesestrictamenteeconómicas.El temamigratoriorevisteespecial

importanciadentrode la presenteinvestigación;ademásde serunode los fenómenosque

contribuyena dibujarel perfil culturalde la sociedadalteña,constituyeuno de los motores

quehanimpulsadola urbanización.

La región alteñaes de afleja tradición migratoria; aunquese trata de una práctica

actualmentemuyarraigadaconvienerecordarqueel f2nómenode “los migradólares”,como

fue bautizado por Durand (1988), constituye, cocno él mismo señala ‘cien años de

inversión en el medio rural”. Si en algún momento la causade la migración fue la

expansión demográfica alteña, asociadacon la obreza de la tierra y la falta de

oportunidades,en la actualidadseha convertidoen unatradiciónquese apoyaen sólidas

redessocialestejidas durantedécadas.

La transiciónregiosal alteña experimentadaen las últimas décadassignificó la

superaciónde una etapacrítica. A raíz del conflicto cristerose produjo un drenajede

capitaleslocalesquehuyenantela inestabilidadobservadadurantefinalesde los añosveinte

y posteriormenterecibe un trato discriminatorio por partedel Estado.Desde los años

cuarenta,el paísadoptabaun modelo de sustituci<~nde importaciones,subordinadorde

regionesperiféricascomo Los Altos de Jalisco, destinadaa manteneruna economíade

subsistencia.

hito históricoparala democracia¡alisciense:el PAN ganó la gubematuradel estado,y 52
ayuntamientos,incluidos loscuatrode la ZonaMetropolitanade Guadalajara.asícomolas
principalesciudadesjaliscienses.Con todo ello el SO por cientode los jalisciensestiene
gobierno panista.El PRI ganó 63 ayuntamientosy el PRD (Partido de la Revolución
Democrática)obtuvo el triunfo en seis. Tres partidosganaronsolo un ayuntamiento:El
PFCRN(PartidoFrenteCardenistadeReconstrucciónNacional),el PDM, y el PT(Partido
del Trabajo).

En la regiónalteñaseconsolidael bipartidismoderechistacon un notableavance
pan¡sta.De los 19 municipiosel PAN ganó 11: Encamaciónde Diaz, Lagosde Moreno,
Teocaltiche,Acatic, Arandas,Jalostotitián,SanDiego deAlejandría,SanMiguel el Alto,
Tepatitlánde Morelosy Yahualica.
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Pero detrás de esa realidad se producían lentamente las condiciones para la

reactivación regional. Por un lado, la instalaciónde [acompañíaNestléen 1943marcael

inicio de un procesode especializaciónpecuariaen la producciónlechera,benéficano

únicamente para la trasnacional, sino también para prxluctores locales. La monopolización

enesesectorno esviablebajoun sistemade asentamientosy propiedadprivadatanamplio

y pulverizadocomoel de Los Altos de Jalisco.

El factor mercado favorece la especializaciónlechera; se acelerael procesode

explosión y concentracióndemográficaen grandes ciudades como México, D.F. y

Guadalajara,multiplicándosela demandadel producto.

Florecen pequeñostalleres en el ramo dc la confección que aprovechanlas

habilidadesde la manode obrafemenina.Seconsolidaun modelomaquiladorapoyadoen

la intensidaddel trabajohumanoy en inversionesfijas de pocacuantía.

El sectorcomercialtiene cadavez mayor presencia.Por su partela emigracióna

los EstadosUnidosno cesa,peroen cambioconstituyeun factor de capitalizaciónregional

dadaslas remesasque los “norteños” transfierena suslugaresde origen.

Estossucesosalimentanel modeloendógenode desarrollo,avaladopor la identidad

territorial alteña.Lo anteriorexplicaun nivel de irgresosmás altosy melor distribuidos

si secomparancon otrasregionesjaliscienses(Preciado,1990:31).

Si bien se ha mencionadola poca participacióndel Estadoen la formación del

modeloeconómico,no debedesdeñarseel papel quejuegala introducciónde los servicios

públicos básicoscomoenergíaeléctricay la pavimentaciónde la carreteracentralen los

añoscuarenta.

Comose ha afirmado, la formacióndel modeloeconómicoavanzóa pasoslentos

y quizá no llamó la atención porque las esperanzas de desarrollo entre los años cuarenta

y setenta,estuvieronpuestasen otrasregionesy sc: sustentabanen postuladosdiferentes;

economíasde aglomeración,agriculturade exportación,industriapesada,etcétera.

Una vez agotadoel modelonacionale iniciada la décadade los ochenta,la crisis

obligaal Estadoa retirarsepaulatinamentecomoagenteactivo de la economía,la región

altefla no sufredrásticasalteraciones;pocoseapoyédel Estadobenefactor.

Dado el cambiode las reglasdel juego, Los Altos de Jalisco sorprendepor su

dinamismo. La privatización, uno de los ejes fundamentalesestaba arraigada. La

36



flexibilidad laboral hablasido experimentada;los pcqueñosindustrialesy comerciantes

sacanpartidode la crisis, produceny ofertan artículo;a baloscostosparael gruesode la

poblaciónde las grandesciudades.

Es normalquecomerciantesde Guadalajara,porejemplo,acudana Villa Hidalgo,

o SanMiguel el Alto paraadquirir prendasde vestir que luegorevendenen los tianguis

tapatios- Esosignificaquetambiénhaytransferenciademanufacturasdelcampoy ciudades

pequeñasa la granáreametropolitana,lo cualpone~nentredichola concepciónclásicay

unilateralsobrela división espacialdel trabajo.

La crecientemotorizacióna la quese ve sujeta nuestrasociedaddurantelas tres

últimasdécadas,constituyeun factorquereducebarrerasfísicasy aproximafuncionalmente

a las ciudadessin importartanto su tamano.

Por otro lado,la migraciónrural observaunareorientaciónhaciapequeñasciudades

comarcalesen detrimentodel éxodoque preferíalas grandesurbesdurantelas décadas

anteriores:existenevidenciasdel papel de las ciudadespequeñaspara acogerel éxodo

rural. Las grandesurbesestándejandode serel único refugio preferidopor la población

migrante(Arroyo, 1989:20).

Lasciudadesalteflassevensometidasanuevasdinámicasdeespecializacióngestada

casi autonomicamente;se creanmecanismosde acumulaciónurbanaque en casosparece

irreversible. Alcanzan asíla “mayoría de edad” que les permite emanciparse, o en todo

casoreducir su dependenciade las grandesmetrópoliscircundantes.

Deesamanera,sehaproducidola revaloraciSndelespacioregionalcomoescenario

estratégico,vertebradoen funciónde grandesciu&des, perocarentede los problemasde

congestionamientode éstas.

El ingreso de la región en la era urbana, a través de un modelo económico

diversificadoy apoyadoen subaseagropecuariade origenlocal, esunademostraciónde

la impurezay visión reduccionistade los binomio5 urbano-industrialy rural-agrado.

Nosreferimosaun modelourbanoequilibradoporel hechodeestarconstituidopor

ochopequeñasciudades.Esaconsolidaciénde unapequeñaredurbanarecuerdaun proceso

similar producidoenfechadistinta.Desdeel sigloXVII “sólo el Bajío engendróciudades”

(González,1978:81),esaconsolidacióndeun desarrollourbanísticotambiénfuecompartida

por un buennúmerode pequeñasciudadesquemanteníanunacomunióncon susentornos
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agrícolas.

El dinamismo alteño, que suena muy positivo a escalaregional, requiere ser

observadodesdela óptica intraurbanapara descubrir los inconvenientessociales del

fenómeno.A nivel urbanoapareceuna largacadenade patologíasnegativaspropiasde la

ciudadsubdesarrollada,en las que el elementodefinitorio es la segregaciónespacial.Se

observanal mismo tiempocondicionesestructuralesde abaratamientode manode obra y

precariedadlaboral, factores necesariospara prolongar un modelo regional como el

descrito.

Si parabuscarunaanalogíaregionalde la fox maciónde la pequeñaredurbananos

remitimosal sigloXVII, la semejanzadel modelodereproducciónde la ciudadescercana.

Quienrecorralas “orillas” de las ciudadesalteñas, identificaráalgunosaspectosque con

veinteo treintaañosde diferenciaempezaronaobser¡arseenGuadalajara.La comparación

es an-iesgadapor las diferenciasde escalay el cambiode las reglasde la economía,pero

es válida en el sentidode observarla difusión de fenómenosestructuralmenteparecidos.

El protagonismoeconómicode Los Altos dc Jaliscopuede interpretarsecomosu

decididaincorporaciónal sistemacapitalista.La irrurcióndeconflictosurbarisrepresentan

parte de los costos de dicho procesoque no deteríanser asumidoscomo tales. Las

sociedadeslocalestienenel compromisode buscarfórmulasparalograrunadignacalidad

de vida parael conjuntode la ciudad.

¡.7 LI iMPRONTA URBANA ALTEÑA: LI COEX¡STENCU ENTRE LO RURAL Y

LO URBANO Y LI CONFIGURAClON DE UN SISTEMA POUNUCLEAR DE

PEQUEÑAS CIUDADES.

Tepatitlánde Morelosy Lagosde Morenosondos ~equeñasciudadesalteñas(con 54.036

y 63.646habitantesrespectivamenteen 1990), que durantelos últimos 20 añoscasi han

duplicadosu superficieurbana-aunqueno siempre urbanizada-.

Dicho fenómeno tiene una relación nc sincronizada con los incrementos

demográficos;ambasciudades se han extendidoa un ritmo más espectacularque su
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población.

Hace menosde dos décadasestos núcleospodían ser catalogadoscomo pueblos

-concepto utilizado para calificar aquello que no encaja en las categorías estrictamente

urbanas-;en cortotiempohanllegadoa convenirseen pequeñaspero intrincadasciudades,

cuya expansiónrespondea mecanismosde produce¡ón de espacioconstruido,ideadosy

enraizadosen los ámbitos urbanosde mayor grado de madurezcomo México, D.F.,

Guadalajaray Monterrey.

El paisajeurbanode Tepatitlánde Morelos~ Lagosde Morenoexhibeun variado

entramadode tipologíasresidenciales.Estasvan desdela autoconstruccióny construcción

por encargo,hastala promociónprivada, pasandopor la producciónoficial de sueloy

vivienda.

Constituyenréplicasen pequeñaescaladel modelometropolitanoen cuantoa la

mezclade tipologíasy producciónde suelo, los ritmos de crecimientourbano,y también

por la irrupciónde nuevosproblemaslocalesy oportunidadesparautilizar la ciudadcomo

vehículode desarrollo.

Esto encierrainteréspor el hechode producirceen “espaciosperiféricos”, esdecir,

no incorporadosal modelo nacional de desarrollo practicado durante las décadas

precedentes,y por presentarseentiemposde crisisuara la economíanacional.Entérminos

estructurales,las analogíasmásimportantesentrelas grandesmetrópolisy estaspequeñas

ciudadesson: la presenciade una fasede urbanismoespeculativoa la horade abrir suelo

y construir la ciudad,el incrementode la segregacióninternade la ciudad,reflejo de

acciones simultáneas desplegadaspor la clast~ social hegemónica y las clases

económicamenteinsolventespara ingresaren los mecanismosformalesde accesoal suelo

y vivienda: seva consolidandoun modelo de ciudaddual.

No obstante,existenalgunasdiferenciasque singularizanla urbanizaciónalteña.

Una de ellas, quizá la principal, consisteen la prácticadespilfarradorade suelo, al abrir

extensassuperficies urbanasque transcurridosUs años no llegan a ocuparse;para

Tepatitlande Morelos seencontróque de cada101) predios urbanosabiertosunicamente

estabanocupados34, mientrasqueparaLagosde Vforeno la cifra fue de 3~7• Se trata de

Datos propios obtenidosmedianteel inventariolevantadaen campoen 1991.
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un procesoembrionariode urbanizaciónque asegurala incorporaciónde suelo, pero no

garantizael uso social de ese espacio. La sobreorerta constituyeuna vertiente de las

accionesespeculativas,secomprasuelourbanocomomecanismopara invertir capitales.

Dicha situación es común en los fraccioriamientos especializadosen ofertar

únicamentesuelo urbano bajo mecanismosformales. Sin embargo, repercuteen el

incrementogeneralde los preciosdel suelo, lo cual explica, en parte, la aparición de

fenómenosde urbanizaciónirregular. El papel mediadory reguladorde ambasprácticas

ejercidopor la promociónoficial de suelo y vivienda, no llega a ser significativo como

pararevertir esosprocesos.

Tanto en Tepatitlánde Morelos, comoen Lagosde Moreno, se ha observadoque

las presionesparadesdoblarla ciudad coincidencon los ciclos de la economía,lo cual

demuestraqueesasprácticasinmobiliariasrepresentmuna actividadeconómicamercantil:

se anteponeel valor de cambioal valor de uso.

Lo gravees que las gananciasgeneradaspor la ampliacióny construcciónde la

ciudadencuentransucorrelatoen pérdidasparala ciudad en su conjunto,al expandirsea

un ritmo artificial.

Lasdificultadesde estasurbespararesolversusproblemasseagravanporel modelo

dispersode los nuevosasentamientos.Se producelina desarticulaciónentre las zonasde

nuevaurbanización,eincluso en algunoscasosla conexióncon la parteconsolidadano se

resuelvesatisfactoriamente.

Sinembargo,entreTepatitlánde Morelosy Lagosde Moreno existendiferencias.

Así por ejemplo,en Tepatitlánla discontinuidades casiun norma,mientrasqueen Lagos

la expansiónes más regular. En las periferias se afianzaun incrementode déficits en

materiade dotaciónde serviciosurbanosdadala precariedado ausenciade infraestructuras

y equipamientos,sobretodo en espaciosproducidosal amparode mecanismosirregulares

de urbanización.La anarquíaurbanales otorgaelementosde gran similitud con respecto

a las grandesciudades.

Otra vertiente del fenómenoes la ampliación de funciones del casco antiguo

consolidado,desdeel momento que las creciente;periferias dependendel centro para

satisfacer la mayor parte de sus necesidades ccmerciales y de servicios. La nueva

urbanizaciónde Los Altos de Jalisco,y particularmentela de Tepatitlán de Morelos y
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Lagosde Moreno,esun fenómenomultiforme que podemosdesdoblaren cuatro:

La transformacióndel centrohistórico. Seproducc la densificaciónfux0ionaldeltejido

urbanocomoresultadode las presionesparaalterar los usosdel suelo. Estasconsistenm

la conversión de espacioshabitacionalesen comercialesu otrasactividadesterciarias.La

saturación de tráfico vehicular en ambas ciudade y la destruccióndel patrimonio

arquitectónicoen Tepatitlán de Morelos, han sido las consecuenciasnegativasde este

fenómenoincontrolado.

2.- La urbanizacióndesarrolladaen la periferia urbana bajo formas muy diversasy

contrastadas,resultadode la incorporaciónde lógicas mercantilesenla producciónde suelo

urbano y vivienda. Los valores de cambio gananterreno frente a los valoresde uso. ¡

Predominala funciónhabitacional,mezcladaalgunasvecesconotrosusos,principalmente

productivos,a travésde pequeñostalleres.

3.- La difusión del procesode producción de espacioconstruidomercantilmentehacia

pequeños núcleos de población próximos a estas ciudades. Así, encontramos

fraccionamientosurbanosen Ca~l~deGuadaIti~.pueblode 9.699habitanteso Pegueros,

con3.910.Ambospertenecenal municipiotq~titlense,se localizana 25 y 20 kilómetros

de la ciudad,respectivamente.Por suparte,Lagosde Moreno ha influido en la aparición

de fraccionamientosen Unión de San Antonio (15 023 habitantes)y Tlacuitapa(1 .847

habitantes),localizadosa 27 y 32 kilómetros.Lasdo:; poblacionespertenecenal municipio

de Unión de San Antonio. Se puede hablar de la “urbanizaciónde la periferia de la

periferia”.

4.- Un cuartoaspectoes la construcciónde grandessuperficiescomerciales.A través de

esa estrategiaempiezana penetrarcapitalescomercialesexternos de origen nacional,

asociadoscon capitalesestadounidenses;se materializanen la ciudad los efectosde la

aperturainternacional.Las píazascomercialesmodificaránel patrónespacialdel comercio

local.

En Tepatitlánseconstruyóla PlazoAlieno, con “Gigante-Fleming”comotienda

y otra, PlazaAlamedade las firmas “Ley-Safewey”. En Lagos de Moreno han

entradoen operaciónla Plaza Capuchinosy Plaza Lagos, surgidaspor iniciativas de las

mismasempresas.Este fenómenodesarrolladodurante los años 1992-1993marca una

nueva faseen la expansiónurbana. Garantizala rentabilidaddel suelo y reactivación
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económicaque la simple apertura de espacio habitacional no hubierapermitido.

Las anteriores cuatro facetas de la nueva urbanización son el resultado de

mecanismosinterconectadosentresi, respondena lógi zascomunes.A pesarde ello, tienen

rasgosdistintivos que justifican su análisispor separado,bien seapor descubrirsu propia

naturaleza,o simplementeparaacotarun universodc estudiomásespecifico.

En el presentetrabajode investigaciónseabordael segundoaspecto,la producción /
de espacioconstruidoen la periferiaurbanade Tepatiuiánde Morelosy Lagosde Moreno.

Laspropiasdimensionesdel fenómenolo justifican. Duranteel período1970-1991

fueron gestionadosen Tepatitlán de Morelos iniciativas para la urbanizaciónde 58

unidades,lo cual equivalea unasuperficiede 452 hectáreas.Por suparte, sedocumentan

gestionespara51 unidadesen Lagosde Moreno,queafectana432 hectáreas.Lo anterior

significa que -en términosglobales-bastaron20 añosparaproducir un espaciourbano(o

en víasde urbanización)superioral consumidopor las ciudadesdurantelos cuatro siglos

precedentes.

Las unidadesurbanasmuestranuna gran diversidadde estrategiaspor partede

agentesinvolucrados,enormevariedadde problemáticasy tambiénde posiblessoluciones

finales. De hecho algunas propuestasurbanasnc llegan a materializarse, pero su

documentaciónenriqueceel conocimientosobrelaspresionessoportadaspor la ciudadpara

extendersus limites.

Los fenómenosinternosde la ciudadno puedcnserentendidosni explicadosdesde

una ópticaestrictamentelocal. Son resultadode transformacionesmás ampliasa escala

regional, quea suvez estáninfluidos por los cambiosocurridosen el contextonacionale

internacional.A travésde la construccióncolectivade la ciudad se han filtrado nuevas

estrategiascapitalistasen unaregión secularmenterural.

Los Altos es la regiónjalisciensemásestudiada,casi siemprebajo unaóptica no

urbana. Pueblos, ranchosy haciendasalteñas, instaladossobre unas tierras pobres y

engarzadosentresia travésde la actividadganadera,han constituidola armazónsuficiente

parabrindarla visión tradicionalde unadelas regionesfundamentalesparala comprensión

del mundo rural mexicano. Esa subordinaciónde los temas urbanos seguramenteha

contribuidoa arraigaralgunosmitossobreel funcionamientodel territorio y economíade

Los Altos de Jalisco. Si el predominio rural tiende a quedar atrás, se requieren
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reformulacionessobrela nuevaestructurade la economíay el territorio

El tratamiento regional del que ha sido objeto Los Altos de Jalisco desdelas

ciencias sociales, es equiparable al denunciadopor Carrión(1991: 114)paraalgunospaíses

sudamericanos“las cienciassociales ubicaron a las ciudades de los paises de menor

desarrollorelativo en un nivel secundariodentro d=lanálisisde cadauna de las formas

sociales.Al ser consideradassociedadesagrarias,atrasadas,tradicionales,también se la

definió comono urbana”.

Todavíaen 1940, no habíaningunaciudaden Los Altos de Jalisco,siasumimosel

criterio estadísticode los 15.000habitantesparacatilogara un núcleocomourbano8.La

singular estructurade asentamientosestabadefinida por un patrón dispersode 3.190

localidades,de las cuales2.480no llegabana conta con 100 habitantes.Al lado de estos

pequeñosranchoso rancherías,se ubicabanotras 562 poblaciones,la mayor de ellas,

Tepatitlán de Morelos, apenascontabacon 12.490 habitantes.Prevalecíaun modelo

pulverizadode asentamientosdefmido por la dispersiónde pequeñaslocalidades.Una

representacióncartográficadel fenómenosería parecida a la del cielo en una noche

estrellada:infmidad de puntos irregularmentedistribuidos, unos másintensosque otros,

pero finalmentetodos pequeños.

Perolas cosashancambiado;en 1990 siguenexistiendo2.110 núcleosinferiores

a los 100 habitantes,513 localidadesque alberganentre 100 y 14.999 habitantes.En el

escalónsuperiorhayochociudadesquerebasanel umbral de los 15.000habitanteslo cual

da testimonioestadísticode la apariciónde unanuevaetapaen el procesode urbanización

y la convivenciadel modelo rural al lado de la improntaurbana(cuadro1).

La representacióncartográficaactual se aleja de las constelacionesde la bóveda

celeste,en 1990 seríasemejantea la clásicaimagen del sistemasolar, un conjunto de

círculosrodeadosdepequeñospuntos.Ello denotala improntade un poderosocomponente

urbano,pero a la vez la pervivenciadel hábitatrural: en vísperasde finalizar el siglo, la

región alteña consolidaun modelo mixto: lo rural está fuertementeimbricado con lo

En los estudiosurbanosa nivel nacional seclasifica estadísticamentea un núcleo

comourbanocuandotiene 15.000habitanteso más. Los quese sitúanentre5.000y 14.999
sonpoblacionessemiurbanas,en tanto los de 4.999 o menoresson comunidadesrurales.
Estecriterio estaavaladopor Unikel (1976) en vanasde susobras.
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urbano.

En la figura 2 semuestrauna representacióndel modeloregionalde asentamientos

para el año 1970. Todavía predominabael modelo dispersode asentamientosrurales,

aunqueya se dibujan los pequeñosnúcleosurbanos.

El sistemaalteñode ciudadessecaracterizapor presentarun esquemapolinuclear,

lo cual da evidenciasde una vigorosa articulación ciudad-campo,puestoque la base

económicaganaderaestáorientadaa las exportacionesregionalesde esosproductos.

Las ciudadesalteñasson las ya citadasLagosde Morenoy Tepatitlánde Morelos,

así como San Juande los Lagos (43.415 habitantes),Mandas (30.889), Teocaltiche

(19.627), Encamaciónde Díaz (18.629), JaIostotitl~n (18.089) y San Miguel el Alto

(17.500).

Durantelos últimos años la urbanizaciónse ha convertidoen el fenómenomás

impetuoso y vertiginoso de cuantos ocurren en la región. A través de indicadores

demográficospuedenencontrarselas evidenciasprimariasdel dinamismode las ciudades

alteñas.

Para el período 1970 1990, San Miguel el Aito, población especializadaen la

manufacturade ropa, alcanzauna tasa de crecimiento de 4,05, mientrasque Lagos de

Moreno y Tepatidán alcanzan tasas de 3,22 y 3,11 por ciento. Son por tanto las tres

ciudadesde mayor crecimiento demográficode JaLisco, exceptuandoPuerto Vallarta,

ciudadturísticade la costadel Pacifico.

Lo anteriorresultadoblementesignificativo si secomparacon la tasade 3,37 por

cientoalcanzadaporel AreaMetropolitanade Guadalijara,y setomaen cuentala tradición

migratoriade la regiónalteña; la expulsióndemogr&fica no logra inhibir el crecimiento

demográfico.Desdeprincipios de siglo, la región ha nutrido el éxodo hacia las grandes

ciudadesdel paísy a los EstadosUnidos.
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1.8 LA FA SERECIENTEDEL MODELOALTEÑODE DESARROLLO:DINAMISMO

Y DIVERSIFICA ClON.

FueronelegidasTepatitiánde Morelos y Lagosde Moreno comoestudiode casosdebido

a varias circunstancias.En primer término, por tratarsede ciudadesque cumplen una

funciónarticuladorade susrespectivosespacioscircundantes,esdecir,constituyenciudades

comarcales.Dentro de su contexto regional son las de mayor volumen de población,

crecimientodemográficoy expansiónterritorial - Tal comose insinuóantes,presentanuna

morfologíaurbanacompleja.

Su dinamismoestá vinculado a unasestrategiasresponsablesde la apariciónde

nuevos escenarioseconómicossurgidos en el occidentede México. Se trata de un

protagonismodesplegadopor algunaspequeñasciucadesbajo un modelo endógenode

desarrollo.

En el caso abellojalisciense,el modelo estábasadoen tresejesprincipales:

a) Agroindustrial. La actividad ganaderaha sido objeto de una modernización

encaminadaa sustituiro incorporarsubordinadamenteel esquem familiar, y darpasoa

una actividad comercialmente rentable, lo cual lía andado la introducción de

innovacionestecnológicasy unacultura empresari~J-.’Ásí han surgidocompañíaslácteasy

avícolasde origen local como Sello Rajo, L de M (Lagos de Moreno), Sanfandila,El

Fuerte,Gigantes,Las Américas, El Chispeadero,etcétera.

La transformaciónde un modelode “traspatio” a la producciónindustrial masiva

puedeilustrar dicho procesoen el ramo de la avicultura. La propia naturalezadel sector

pecuariopropicia la reestructuraciónproductivadel campoy no tanto una tendencia a la

extinción del sectorprimano.Estamosen un casoen el queuna crisis no debeentenderse

exactamamentecomodeclive, sino comoun períodode desn-ucciónde ciertos elementos

y creaciónde otros.

b) Manufacturera.Lastradicioneslaboralesmanufacturerashansidoestimuladas,

dandopor resultadoun sistemaproductivo de pequeñasempresasque han forjado una

industriaespontánea.A diferenciade la actividadagroindusirial,generalmenteno basasu

rentabilidaden la modernizacióntecnológica,sino en la intensidaddel trabajohumano.

Convienematizaral respecto;en términosgeneralesla mayor parte de unidades
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industrialessonpequeñas,peroexistegranheterogeneidadsi miramoshaciasu interior. Las

haytecniticadas,lo mismoqueotrasquedependenesencialmentede la manode obra. Igual

sucedeconel tamaño, algunasllegana reclutara un buen númerode empleados,en tanto

otrassonunidadesdomésticasfamiliares,incluso inconoradasal trabajodomiciliar. Los

sectoresdel calzadoy la confecciónson prototípicosdc esto último.

La décadade los añosochentafue propiciaparaque Villa Hidalgo, SanMiguel el

Alto y Zapotíanejoseespecializaranen la manufacturay comercializaciónde prendasde

vestir, poniendoen entredichoaquellavisión unilateralcue afirmabaque el camposesurtía

de bienesmanufacturadosde la gran ciudad, ahoraocurre tambiénlo contrario.

c) Tanto el sector agroindustrialcomo el manufacturerohan sido dinamizados

preferentementepor agenteslocales. Su éxito se debeen buenamedida al control que

ejercensobre la comercializaciónde los productos.Puedeconsiderarsepor tanto a la -~ ~>
‘. ¾‘-

actividad comercial como el tercer eje sobre el que gravita el modelo regional de ‘-

desarrollo.

La estructuratecno-administrativade las empresasy la propia naturalezade los

bienesproducidosdeterminandistintos tipos de comercio: el sector agroindustrialenvía

productosdirectamentea los mercadosde consumo,la mayorpartelocalizadosfuera de la

región.Por el hechode tratarsede bienesperecederos,las empresasdebenofrecergarantías

de eficienciaen cuantoal envasado,embalajey transportaciónde los productos.

Ante tal circunstanciael intermediarismoespoco frecuente,a diferenciade lo que

ocurreen el sectormanufacturero.Este va hermanad>de una estructurade comercioa)

menudeoque ofreceun alto grado de libertad para comerciar.La distribución de esos

bienes(ropa,principalmente),se realizacomúnmenteen los sitios dondese produce,ahí

acudenlos propios consumidoreso intermediariosque revendenla mercancíaen grandes

ciudades.

Bajo ese mecanismohan acontecidoverdaderasmutacionesen algunasciudades

alteñas, al convertirse en ciudades-bazarespecializadasen venta de ropa: Zapotlanejo9,

De acuerdoa la regionalizaciónutilizada pan este trabajo, Zapotianejo no se
encuentra dentro de la región alteña, pertenece a la región Guadalajara, sin embargo,
funcionalmentepuedeconsiderarsecomo unaciudad “puente” entreambasregiones.En
términos históricos y culturalesrespondeal modelo alteño, tan es así que se conoce
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SanJuande los Lagos, San Miguel el Alto y Villa Hidalgo.

Lasactividadeseconómicasemprendidaspor los ilteñoshanencontradoun soporte

eficaz en sus ciudades. Aunque pequeñas,éstas cuentancon infraestructurasmínimas

indispensablespara enlazar la actividad agroganaderay maquiladora rural con las

actividadesdesarrolladasen la ciudad,y éstasa suvez, con los espaciosextrarregionales

dondese sitúan los principalesmercadosque demandarproductosalteños.

Tepatitlánde Morelos ha diversificadosu economíasin dejarde especializarseen

la producciónavícola. Ha aprovechadolas leccionesdz unavieja cultura ganaderay su

posición privilegiada respectoa los grandesmercadosconsumidores.Se ubica a 75

kilómetros del Area Metropolitanade Guadalajara.

Lagosde Moreno ha hechomáso menoslo mismo, pero con diferencias.La base

industrial está más desarrolladaque en Tepatitlafn de Morelos, casi siempre ligada a la

producciónagropecuaria.Se vincula ÑncionaímenteaElgunasde las ciudadesmediasmás

dinámicasdel centro occidentede México, como León y Aguascalientes,situadasa 43 y

89 kilómetrosrespectivamente.Un interésadicionalpara estudiarestasciudadesconsiste

enhabersidoobjeto de políticasconcretasen materiade inversiónpúblicay planeamiento

urbano.

Desde el punto de vista metodológico, es interesanteanalizar dos casos para

identificar analogíasy diferencias,lo cualponeapruebaunasnocionesquizáen extremo

simplificadashaciael interior de la región, causantede ciertamitificación de Los Altos de

Jalisco “con el tiempo y las reiteracionesse ha llegado a estandarizaruna imagen

extremadamentehomogéneay repetitivade la dinámicaregionalalteña” (Arias, 1991:38)-

A pesarde sucomplejidad,las ciudadesanalizadasmantienenunaescalaabarcable

quepermiteestudiarla expansiónurbanaperiféricaea su totalidad, lo cual garantizaun

conocimientoamplio del fenómeno,sin partir del análisisde tipologíaselegidasa priori.

El ejerciciocomparativoentrelas dosciudadespuede- ustificarsepor poseertamañosmuy

similares.

Lasevidenciasestándemostrandoqueel procesode concentración,antesconcebido

popularmentecomo“la puertade Los Altos de Jalisci”.
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de maneracasi mecánica,lineal e irreversible,se estámodificandono exactamentetomo

un éxito de las polfticas oficiales, sino como resultadode la irrupción de nuevaslógicas

espacialesdel modeloeconómicoy la incorporaciónde nuevosactoresestructurantesde

espaciosregionales.Convienerecordarque las políticasdescentralizadorasimpulsadaspor

el Estado,tienensu épocade esplendorduranteel se>;enio1982-1988,por lo tantocoincide

con una crisis económicaque redujo la descentralizacióna un discursopolítico que poco

sematerializó: los resultadosrealesfueronmuy lirritados.

Al comparar la urbanizaciónmetropolitanacon la alteña, puedenestablecerse

diferenciasentrela relaciónactividadeconómica-urbanización.Mientrasqueencasode las

grandesciudadesnacionales-sobre todo México, D.F., Monterrey- y en menorgrado

Guadalajara’0respondenal binomio < <industrialización-urbanización>>, en Los Altos

deJaliscosetratamásbiendeun modelo< <diversi~icacióneconómica-urbanización>>.

Las grandesáreasmetropolitanashanexpermentadola expansiónterritorial a un

ritmo aceleradoperosiemprepor detrásde la dináriicademográfica,mientrasque en las

ciudades alteñas ocurre lo inverso.

Sin embargo,en amboc modelosha estadopresenteel fenómenoespeculativoque

a la largacontribuyea explicar la segregaciónurbana,por tanto se tratade “variaciones

sobreel mismotema” quearrojansaldossimilaresen cuantoa los problemasestructurales

de las ciudades:las pequeñasy medianasse han contagiadode la mismaepidemiade las

ciudadesgrandes,observan“comportamientosadultos” del urbanismosubdesarrollado.

‘~ A diferencia de México, D.F. y Monterrey, ciudades industrializadascon la

participaciónde grandesempresas,el modelo de Guadalajarase apoya en unidades
medianasy pequeñas,razónpor la cual ha sido calificada como “La gran ciudad de la
pequeñaindustria” (Añas,1988). En esesentidoel modeloalteñode industrializacióntiene
semejanzacon el de Guadalajara.
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II— METODOLOGIA DEL TRABAJO



2.) FASEDE DEFiNiCJON TEORJCA YMETODOLOGiCA DEL TRABAJO.

Para la realizacióndel presentetrabajo de investigaciónse siguió una metodologíaque

cumple con las reglasy principios del método científico. Partimosde la necesidadde

aclararlos caminosparaalcanzarlos objetivosy ademástransmitir a los directoresde la

tesis los principalesplanteamientos-

Si a esoagregamosel requerimientode contai conunametodologíaconsignadaen

un documentose opté por redactarun texto denominado V’royecro y avancesde tesis

doctoral; El procesoreciente de urbanización en Los Altos de Jalisco: los casosde

TeparlihindeMorelosyLagosdeMoreno~, presentadocomotrabajode investigaciónante

el Departamentode GeografíaHumanade la UniversidadComplutensede Madrid en de

1989.

Era la segundaaproximaciónal tema: en junio de 1988 se presentócomotrabajo

final del cursode GeografíaAplicadala memoria: “E¿ementospreliminarespara elanálisis

ydiseñode la política de intervenciónterritorial de LosAltos de Jalisco1 La diferencia

principal entreambosplanteamientosesqueen el primerohabíaunaorientaciónhacialos

temasterritorialesa escalaregional.Unasimple visita cambióla perspectiva:en el verano

de 1988 estuvepor primeravez en LagosdeMoreno anteel remordimientode conciencia

de haberestadoantesenciudadescomoOxford y Av day no conocerunade las principales

ciudadesjaliscienses,queeraademásel principalcentrourbanode la región de mi interés.

La fascinaciónejercida por la ciudad alteEla fue grande, lo que aunadoa la

influencia asimiladade variosprofesoresespañolesdedicadosa la geografíaurbanay la

débil tradición de la geografíamexicanaen esecampomeorillaron haciaun planeamiento

urbano. Si habla una geografía urbana de Granada (Bosque, 1962), Guadalajara-la

alcarreña-(García, 1978),o Cuenca(Troitifio, 1984), ¿por que no unageografíaurbana

de Tepatitlánde Morelos o Lagosde Moreno?.

En esesentidoeshonestoreconocerqueel proyectode tesis encontrabasu motor

no en unaexperienciaprevia sino másbien al contrario, el desarrollode la investigación

constituirlapor si mismo el aprendizaje.

El referidodocumentode 1989recogíael interéspor lo urbanoperodeunamanera

particular. La vertiente regional tendríaque tigunr como parte esencialpara entender
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posteriormentelos procesosurbanosen vistade quelas lógicasurbanasapenasempezaban

por imponersea ¡a vez que persistíanlas de vertientesrurales.

Consideréprudentecentrar el análisisen la partejoven de la ciudadquepor otro

lado era la más dinámica: al tratarse de un proceso vivo se abría la posibilidad de

documentary analizaraspectosno estudiadosde una:7egión muy estudiada.En tal sentido

el planteamientodiferíaconrespectoal de las geografíasurbanasespañolas,puestoquelas

dinámicasde esoscentrosestánsujetasa lógicasy ritmos de expansióndiferentes.

El interés inicial por la región alteña partió de la necesidadde registrar ante la

UniversidadComplutensey el CONACYT un temade tesisdoctoral. La única ideaque

teníaclaraal principio fueque no queríadedicarmi tiabajo a Guadalajara,sentíaatracción

por la provinciajalisciense.Conocíaalgunasciudadesalteñas,lo cual fue un estímuloque

no tardéen reforzarse:antesde partir aEspañapararealizarlos cursosdoctoralesdediqué

todo el tiempoquepuedea recopilarlos antecedentesde estudiosregionalesy descubríuna

bastaproducciónsobre Los Altos de Jalisco.

Fueasíquedefiníla regiónquetrabajaría.Resultéuna verdaderaaventuraestudiar

los artículosy libros queapesarde la distancia-algunosde ellos los analicéen Madrid-

mepermitieronentendera la regiónalteña.

Desdeel puntode vista disciplinary casi sin darmecuentaasimiléuna influencia;

la mayorpartede estudiosalteñosfueronrealizadospor antropólogossociales.Consideré

quealgunosde susplanteamientosy técnicasde análisispodríanser incorporadosdesdela

ópticageográfica.En el fondo se tratabade una actitud de rebeldíaante la formación

predominantementeeconomicistaque habíarecibido en la licenciaturaen geografíapero

tambiénera un convencimientode la necesidadde incorporar otro tipo de vertientes

teóricasy métodosde trabajo.

Al coqueteocon la antropologíasocial mexicanaseagregaríaotro descubrimiento

capazdeprovocaruna revoluciónpersonalde mi perspectivaacadémica:la fertilidad de

la geografíaurbanaespañolay en generalla “cienciaurbana” queconocímedianterevistas

como Ciudady Territorio, entreotras. La cátedradirecta y el análisisbibliográfico me

persuadieronde la posibilidadde “leer la ciudad” desdeuna óptica socioterritonal.A la

novedadde los enfoquesseagregabala escala:el estudiointraurbanoeraun planteamiento

muy atractivoconel queno estabafamiliarizado.
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Aunqueasumocomopropios los erroresy limitacionesdel trabajo,reconozcoa la

vez las influencias;desdeel puntode vista teóricoy netodológicola presenteinvestigación

resulta un vástagode la geografíaespañolay la antropologíamexicana,sin desdeñaruna

tercerainfluenciaheterogéneaperoque puederesumirsecomola escuelalatinoamericana

de investigaciónurbana.Es importanteconsiderarh,ya que por ejemplolas categoríasde

producción de vivienda fueron aclaradasdesde Bogotá mediante la guía de Jaramillo

(1982).

Los primeros momentosde contactodirecto con la geografíaespañolay los textos

de la antropologíamexicana,aunadosa la experienciaen campome permitierondiseñar

los planteamientosteóricos, los objetivosy las hipótesisdel trabajode investigaciónque

quedaronexpuestosen el citadodocumentode 198~.

Los objetivosplanteadosfueron:

a) Identificar procesosde cambio en la dinámicaregional de Los Altos de Jalisco

a travésde la detecciónde los factoreshistóricosde articulacióndel territorio a partir del

sistemade asentamientoshumanos.

b) Explicar la dinámica de expansiónreciente de las ciudadesde Tepatitlánde

Morelosy Lagosde Morenoparaconocerla naturalezade los componentesdel procesoy

contrastarambosestudiosde caso.

Un aspectoque fue necesarioaclarar con precisión fue el universo espacialy

temporal.Antes de iniciar el análisis detalladode Las fotografíasaéreasconsideréque la

faserecientede expansiónurbanahabía comenzadDduranteel primer lustro de los años

setenta. Finalmente comprobéque el proceso había empezadoen 1968, tanto para

Tepatidánde Morelos comopara Lagosde Moreno.

La novatezde la faseprimaria de investigación fue la causantede un error de

calculoqueduranteel desarrollode la investigaciónintentéconveniren un acierto: cuando

seplantearonlos alcancesde trabajo teníala impresiónde que en Tepatitiánde Morelos

y Lagosde Morenono habríamásde 10 o 15 urbanizacionesrecientes.De ahíqueno tuve

el menorreparoen incluir a las dosciudades.Contodo lo anteriorquedóconcluidala fase

de planteamientoy diseñometodológicodel trabajo.
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2.2 FASEDE FJECUCIONFORMALDEL TRARIJO.

Estafasecomenzódurantee] último trimestrede 1 %9 una vez perfilada la investigación

y concluidosloscursosdoctorales.Conformefui avaniandoen la investigacióndocumental

y pasandolospiespor mi universode estudiome di cuentadel tamañode mi sesgomental.

Las consecuenciaseranobvias: por un lado sentíala satisfacciónde que a través de un

trabajocientífico estabadescubriendoque la realidadobjetivaera distinta de la realidad

percibidano solopor mi, sinopor muchagente,aún la de origenlocal. Por el otro lado

me dabacuentade que el trabajoconceptualy de carposeríamásarduode lo quehabía

pensadooriginalmentee inevitablementemáslargo ‘i onerosoen términoseconómicos.

El referido error tuvo sus costos humanos pero también sus satisfacciones

académicas:si tuviera la oportunidadde volver atrásplanteadael trabajo de la misma

maneracomolo hice. Lo anteriormenteexpuestoexplicaqueel documentometodológico

hayaservidocomounaguíaqueorientóel trabajo,le impusolos límites necesanos,aunque

sobrela marchafueronafmándoselosprocedimiento5.Aunqueestaposturapudierareflejar

ciertaincoherencia,quienha trtajadotemasterritojalesy urbanospuedecomprenderel

margende flexibilidad que requierela orientación¡netodológicainicial.

En esesentidoy sin el menorcomplejoreconozcoqueel documentometodológico

inicial eraun simple esquemaqueno obstantefue muy útil. La metodologíaverdaderaha

quedadoclarauna vez concluido el trabajo. En el presenteepígrafese documentanlos

aspectosmásrelevantesde dicho proceso.

El trabajo formal de recogidade informaciin comprendiódos grandesfases: el

inventariode unidadesurbanas (fraccionamientos)y el levantamientode encuestas.

Desdeuna perspectivaideal lo prudentehubierasido dar por cenadala primera fasey

entoncescomenzarla segunda.Porlasrazonesqueadelanteseanotanno fueposibleoperar

de esamanera:en la prácticanos encontramoser unaetapaen la que ambas fasesse

solaparonlo queen definitiva eraunaconsecuencialógicade la anarquíaurbanay falta de

claridaddelasunidadesurbanasy de un deseode rentabilizary sacarel máximoprovecho

posiblede las visitas de campo.
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2.2.1 INVENTARIO DE UNIDADES URBANAS:ORDENARDOCUMENTAL Y

CARTOGRAFICAMENTE EL DESORDENURBANO.

La realizacióndel inventariode las unidadesurbanasde Tepatitlánde Morelos y Lagosde

Morenofue un trabajoquepermanecióabiertodurantecasi tresañosdadaslas dificultades

e insuficienciasde las fuentes.El arraigode mecanismosilegalesde urbanizaciónincide

en que la documentaciónurbanaresultemuy precaria.

El primerpasofue hacerun reconocimientoen campo,mismoquepermitiódetectar

los rasgosgeneralesde la urbanización,la heterogeneidadde tipologíasy la discontinuidad

de la expansiónurbana.Esetrabajotuvo su preámbuloduranteel veranode 1988 -un año

antes del inicio formal del trabalo-, época en que se hicieron los primeros registros

fotográficos, aunquesin sabera cienciacierta los ¡frutesde los fraccionamientos.

Ya en 1989 se delimitó de maneraprecisael aureolaurbanade crecimiento de

ambasciudadesa partir de fotografías aéreas.Esta labor aunadaal reconocimientode

campopermitió unadelimitaciónprovisionaly aparentede algunosfraccionamientos.

Pz-alelamentesefue elaborandoun modelode ficha quepermitierasistematizarla

informacióndocumentaly de campo.

Una vez agotadaslas citadasfuentes se recirrió a consultarlos archivos del la

SEDEUR (Secretaríade DesarrolloUrbanoy Rura]?.del Gobiernode Jalisco.Se tratade

la instanciade gobierno encargadade hacer cumplir las normas de la Ley Estatal de

Fraccionamientos.Dicha fuente ha sido poco utilizada para trabajosde investigación

urbana,no obstanteconsideramosqueademásde la inexistenciade fuentesalternativasera

el medioadecuadoparareconstruirlas gestiones;susarchivosconstituyenel destinonatural

de la documentación.

Estalabor fue realizadapor cuatro personas,entre octubrede 1990 y febrerode

1991. En un primer momento estas consultas lejos de aclarar el inventario de

fraccionamientoslo complicaron, pero fue un paso necesario.Aportó una idea de la

complejidaddel fenómenoestudiadoy materialcuyadepuracióndemandaríaun trabajoque

superabaa la propia consultapuestoque implicabarealizarverificacionesen campo y

reiteradasconsultasa los funcionariosde los ayuntamientos.

En términosgeneralesse detectaronlas sigtientessituaciones:
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a) En fraccionamientosya construidosy solo parcialmentedocumentados:resultó muy

sintomáticoque en ningún caso se pudo hacer un seguimiento“normal” o “legal” del

procesocompletode incorporaciónde suelorústico a la ciudad. La documentaciónsuele

ser incompletao contradictoria.Ademásseobservóque en muchoscasoslos agentesque

gestionanla urbanizaciónno sonprofesionales,aparecenplanossin basetécnica, muchas

vecessin escala.

b) Fraccionamientosya construidosy nulamentedocumentados.Aunque fueron casos

excepcionales-en los Catálogosde Unidades Urbanas se hacereferenciaa ellos- su

presenciada una ideadel nivel de permisividadurbana.

e) Fraccionamientosen procesode gestión-no construidos-.Se encontrarondificultades

similaresa las anterioresaunqueen estoscasosseteníacomodesventajaadicional la falta

de evidenciasmaterialesde la urbanización.Seestimóimportanteno restringirel inventario

a fraccionamientosconstruidoso en procesode construcción,sino tambiénlos queestaban

en fasede gestión.

Agotadas las posibilidadesde extracción de información en los archivos de

Guadalajarase consultaron los expedientesde las oficinas de obras públicas de los

ayuntamientosde Tepatitiánde Morelosy Lagosde Moreno. Los archivosmunicipalesse

aprovecharonno comouna fuentealternativasino paralelao complementaria.

La laborde consultaen los respectivosayuntimientosteníadosobjetivos: llenar los

huecosderivadosde la consultaen SEDEUR y cotzjar los datosahíobtenidoscontra los

disponiblesen los ayuntamientos.Estetrabajoserealizóentre1991 y 1992. Fueronvarias

las causasque impidieron cerrar el procesode inventariadode unidadesurbanasen un

tiempo más breve: la falta de disponibilidad de algunosexpedientesal momento de

solicitarlosy las dificultadesintrínsecasdel análisisde los documentos.

Convieneanotarquea pesarde la buenadisposiciónde las autoridadesde ambos

ayuntamientos para aportar la información r~querida, hubo una diferencia de

procedimientos:en TepatitiándeMorelostuvimosaccesodirectoa los expedientes,aspecto

quepermitió unareconstrucciónmásfina de las gestionesefectuadaspor los promotores.

En Lagosde Moreno seoperómediantepreguntas-respuestasy el funcionarioen cuestión

aclarabapersonalmenteaspectoscomola delimitaciónde los fraccionamientos;la recogida

de informaciónfue máscerraday fuera de los po~nscasosen que pudimosexaminarlos
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planosno tuvimosun accesocompletoa los expedientes.Eso explica que nuestrasbases

de datosy el propio Catálogode UnidadesUrbanasde Lagos de Moreno refleje menor

riquezainformativaqueel de Tepatitlánde Morelo;.

A mediadosde 1993 fue posiblecerrardefinitivamenteel inventariode unidadesy

por tanto construir la cartografía. Este largo pioceso implicó excluir una serie de

fraccionamientos destinadosa usos distintos a los habitacionaleso mantenersemuy

alejadosde la ciudad.

Un obstáculoquesetuvodurantelos dosprimerosaños1989-1990fue el no contar

con cartografíaurbanaactualizada.Se trabajóprovisionalmentecon los planosurbanos

proporcionadospor los ayuntamientos,que invarid,lementereflejabanuna ciudad mas

pequeñaquela real. La empresaBufetede Estudiosde Ingenieríanosvendió las versiones

actualizadasconstruidasdigitalmentey obtenidasmediantevuelospropios:el de Tepatitlán

de Morelos correspondeal año 1991 y el de Lagosde Moreno a 1992.

A pesarde que en aquellosmomentosempezábamosa contaren la Facultadde

Geografíade la Universidadde Guadalajaraconrecirsostécnicosy humanosparamane,ar

los sistemasde información geográfica, consideramosque las condiciones“o eran las

adecuadasparahacereficientey operativoel procesode automatizacióncartográficapor

lo quedecidimosresolverel temamanualmente.

A las dificultadesplanteadashayqueagregarel hechode que el objeto de estudio

se movía al tiempo que lo estábamosestudiando,a pesarde que determinamosque se

incluirían los procesosdetectadoshasta 1991. La percepciónera la de estarintentando

atrapar un monstruo que tenía más de 50 inquietas cabezasque se movían a ritmos

diferentesy cuyosrostroseransustancialmentediftrentes.Esemovimientono soloeraen

términosfísicos; si se toma en cuentael complicadoprocesode gestiónpara urbanizar

podemosentenderquelas gestionestambiénsealterabanlo cual nosatrapóen un juegode

actualizacióndel quenos costó trabajosalir.

Dado el forcejeo burocrático para abrir suelo urbano muchasde las gestiones

funcionanbajo la lógicade ensayo-errory resultacomplicadono caeren la trampade dar

por buenosdatos-o inclusoplanos-queformabanpartede la fasede error. La complejidad

paraconsultary depurarlas informacionesnos dieron la respuestade por que la fuente

utilizadano suelesercomunmenteaprovechadapo: los investigadoresurbanos.Lasdudas
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generadasmediante las consultasnos obligaron a desarrollarun verdaderomovimiento

pendularentrelos archivosy las urbanizaciones.

La dificultad de haberenfrentadoun objetode estudiomuy dinámicotambiéndebe

serreconocidacomouna granoportunidadquetuvimosde presenciarun períodomuy vivo

de la urbanización.

2.2.2INVENTARIO DE VIVIENDAS.- LI NECESIDAD DE CONOCERLA MATERIA

PRIMA INFORMA TWA PARA REALIZAR UN A NALISIS FINO Y RIGUROSO.

Medianteregistrosvisualesseprocedióa hacer un detalladoinventariode viviendaspor

unidad.Esteconsistióen un reconocimientopor maazana,clasificandoen campocadauna

de las casas.Se utilizaron trescategoríaspararegistrarel gradode avanceconstructivo:

terminada,en obras y parada.A la vez se consignó si la vivienda estabahabitada o

deshabitada.Por último se anotóel número de plantos, una, dos o más (las casasque

superanlas dosplantassonpoco frecuentes).Paratal efectose diseñéun formulario que

pennitiórecogerla informaciónde maneraordenaday sistemática.Este trabajo serealizó

por cinco personasentreJulio y septiembrede 1991.

La principal dificultad parahacerel contecfue la interpretaciónde los límites de

los fraccionamientos:en muchasocasionesy aún en casos en que se tenían los planos

existíancasasrealessobrecallesimaginariaspor lo quela interpretaciónde las gestiones

paraurbanizareranmuy difíciles sobreel terreno.

Un aspectoque tambiénresultécomplicadoen el levantamientodel inventariofue

la determinacióndela situaciónde la edificacióno avanceconstructivo.Lasmayoresdudas

surgían en la autoconstrucción;a la vista de un observadorajeno a la cultura de los

autoconstructoresexistenviviendas que podrían considerarseen proceso, ya que por

ejemplocarecende revoquey otros terminados,sin embargo,parasushabitantesla casa

estabacompletamenteterminada,aunqueluego sepercibíamediantelas encuestasquecasi

siempreestabaabierta la posibilidad de ampliar l& edificación. Una vez consideradolo

anterior se determinéque la casaesta terminadacuandoasí lo aparentabay no había
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restriccióndel conteoesqueconstituyeuna “foto fija” al momentode hacerel inventario.

La visión dinámicadel procesose resolvió medianteel cálculo retrospectivode casas

graciasa las fotografíasaéreasen seriesde cinco año;a partir de 1970, en los casosen que

estofue posible.

b) El inventariode casasnosbrindó un conocimientodirecto de las comunidades,por lo

que la actividad transcendiólos aspectosmaterialesy fue posible percibir elementos

simbólicosde la vida social de tepatitíensesy laguenses.

En Tepatitlánde Morelos se cuantificaron4.221 viviendas, de las cuales3.182

estabanhabitadas.En Lagos de Moreno la cifra ascendióa5.637, con 4.784 habitadas.

2.3 LAS ENCUESTAS: VEHICULO PARA CAPTAR EL CONTENIDO SOCIAL DE

JA URBANIZA ClON.

El pasosiguiente fue explorar el contenido social de la urbanización.Esto se resolvió

mediantela aplicaciónde encuestas.

El diseñodel formulario resultécomplejo. ] mplicaba recogerun buen númerode

datosdemográficos,laboralesy de vivienda. Una Jificultad adicional seoriginabadc la

imposibilidadde usarun formulariouniversalparael temade la vivienda; la utilizaciónde

cuatro categoríasconceptualesen cuantoa su produccióndemandabapreguntasdistintas

comotambiéndistintosson los mecanismosde prolucciónde espacioconstruido.

A continuacióndefinimos sintéticamentelas cuatrotipologíasutilizadas:

Autoconstrucción:Vivienda unitaria levantadamediantela fuerza de trabajo del usuario

final. Este ejerce el control económico y técnico de la producción. Se trata de un

mecanismode autosumistrode viviendamotivado por el valor de uso.

Por encargo: Cuandoel usuario final ejerceel control económicode la construccióny

contrataaun constructor(personao empresa)paradesarrollarel controltécnicode la obra.

Los diseñosarquitectónicossuelenser unitarios.

Privada: Lasviviendasseconstruyenen serie,generalmentebajoun diseñoarquitectónico

estandarizado.El constructorsueleserunapersonao empresaprofesional.El libre mercado



rige el comportamientode la producciónde estetipo de vivienda.

Oficial: Viviendageneralmenteconstruidapor unaempresaprivadaa travésde un encargo

o contrato con el Estadoque intervienedesvalorizandoel capital a través de diversos

mecanismos(subvenciones,cesiónde suelopúblico, etc.). La asignaciónde las viviendas

es tambiéncontroladapor el Estado.

2.3.1 TIPO DE MUESTREO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Laspeculiaridadesdel universoimplicabandificultadesparaelegir el tipo de muestreo.La

unidad a encuestarfue el hogar (entendidocomo vertiente social de la vivienda); el

cuestionarioiba dirigido atodos los residentesy posiblesmigrantespertenecientesal grupo

familiar. Uno de los principales aspectosreflejadospor el universode estudio era su

heterogeneidaddesdeel puntode vista social,aspectoque medianteel muestreoteníaque

salir arelucir. En términosoperativosladiferenciaciónseríacaptadamediantela utilización

de las categoríasbásicasde producciónde vivienda. Siendoasíresultabaprudentepensar

quecadauna de estascategoríaspodríanserel sustentoparadiseñarun muestreoaleatorio

estratificadoen e] que cadacategoríarepresentaraun submuestreo.

Noobstantehaberlogradoinformaciónfina sobrelas viviendas,losdatosmostraban

dos limitantes: la observacióndirectano garantizabaclasificarconcertezaa cadavivienda

en cuanto a la categoríao tipología a la que pertenecían.El ejemplo típico es el de

viviendasde autoconstrucciónen una fase muy avanzadaen la quehan sido objeto de

mejorasquepuedenconfundirseconviviendaspor 2ncargo.Verificar cadacasoen la fase

de inventariono hubieraresultadooperativo.

El otro inconvenienteesqueaúnsuponiendcquesetuvieranlos datosestratificados

por categoríasde producciónse perdía la vertienteespacial,uno de los aspectosque más

nos interesaban;lascategoríasde producciónde viviendavistas haciael interior de cada

fraccionamientono siempresonpuras:enTepatitláride Morelossedetectaronseisunidades

urbanasen las quesepresentanmuy mezcladasla autoconstrucciónconla producciónpor

encargoy algunasvecesconpequeñaspromocionesprivadas.Esodenotaquelas iniciativas
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de construcciónpartieronde una origencomúnen curntoal mecanismode produccióny/o

adquisición del suelo pero luego se diversificaron las estrategiaspara producir las

viviendas.

En el casode Lagosde Morenose observóesasituaciónen nueveunidadesllegando

al extremoen Paseosde la Montañade encontrarlas cuatro categoríasde vivienda sobre

unamismapromociónoriginal de suelo.

Lo anterior no significa que en otros fraccionamientosno se hayadetectadoese

fenómeno;de hechoocurrefrecuentementeperocasisiempreseobservala preponderancia

de determinadatipología;por tal motivo la clasificaDión de fraccionamientosparaefectos

analíticosserealizó bjo el conceptode predominioen los casosqueacabamosde anotar,

cuandoesto no fue posible por la presenciade ura “mezcla equitativa” de dos o más

categoríasseclasificaroncomomixtos.

Descartadoel muestreoaleatorioestratificad¿‘ seexaminóla posibilidadde aplicar

el muestroaleatoriosimple: pronto fue eliminado en vista de que al numerartodaslas

manzanasy elegir aleatoriamentelas que serían objeto de encuestaimplicaba que en

algunosfraccionamientoshubieraencuestasy en otrosno, o en el mejor de los casoshabría

un desequilibrio y por tanto se perdía la representatividadespacial a escala de

fraccionamiento.

Partiendo de la premisa de conservar nuestra unidad básica urbana -el

fraccionamiento-se determinóque el muestreoaleatoriopor conglomeradosseajustaba

a las necesidadesde representatividadestadísticay territorial del objeto de estudio. Las

ventajasdel método rebasabanel mero rigor cizntífico. Al determinaruna cuota o

submuestraparacadafraccionamientoseestabatrabajandoun dominiodiferenciadolo cual

facilitabala coordinacióndel trabajodecampoy sistematizaciónde resultados.Ademásse

resolvíasatisfactoriamenteun problema;cuandoiniciamoslas encuestaspersistíandudas

sobrelos límites de algunosfraccionamientosy comoconsecuenciade ello carecíamosel

dato de númerode viviendas,aunqueestoocurrióen pocoscasos.

Para fmes del muestreo estadístico cada fraccionamiento constituyó un

conglomeradoquepermitió un manejoautónomo sujeto a su vez a un muestroaleatorio

simplehaciael interior decadaunidadurbanao fraccionamiento.

Las manzanasaencuestarfueronelegidas-previanumeración-mediantela tablade
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numerosaleatorios.A su vezse asumiócomonorma localizarla esquinanoroestey a partir

de la viviendasituadaen esesitio acudir a la tercer~i casaen dirección este(sentidode

manecillasde reloj). En caso de que la vivienda estuvierasola, no hubierauna persona

adulta para contestar, se presentarauna negativaa respondero los habitantesfueran

inquilinos -no propietarios-seprocedíaa intentarlo en la casasextacasa. Si tampocose

presentabanlas condicionesseacudíaa la novenacasay asísucesivamente.

Dada la baja ocupación de viviendas en algunos fraccionamientosse eligió

aleatoriamenteun númerosuperiorde manzanasparacontarcon una “reserva” de la que

seechomanoen los casosnecesarios.

En diciembrede 1991 selevantarontresencuestaspiloto en Tepatitlánde Morelos.

Dichas pruebascumplieron su objetivo porque detectamosalgunasincoherenciasen el

diseño,especialmenteen lo referentea ¡os reactivosrelacionadoscon la migración.

Una vez rediseñadoel formulario se levantaron258 encuestasde las cuales 113

correspondena TepatitlAn de Morelos y 145 a Lagos de Moreno. En ocho de ellas se

encontrarondeficienciasen el rellenadopor lo que fuerondesechadas.En razónde ello las

muestrasdefinitivas fueron de 110 y 141” para las respectivasciudades.Estosnúmeros

correspondenal trespor cientode las viviendashabitadas,cuyo númerode obtuvo del

inventariourbanopreviamenterealizado.

Aunque la muestraes representativay permiLe generalizarlos resultadosobtenidos

conviene anotar que en el diseño muestral no se consideró que existían algunos

conglomeradosmuy pequeñosrepresentadospor fi-accionamientoso subdivisionesque

teníanun númeroinferior a 20 viviendase implicabanun mayornúmeromuestralal tres

por ciento. Se aplicó en esoscasosuna solaencuestay lo prudentehubierasido levantar

dos.

“ Debidoal extravíode unaencuestano fueposiblereconstruirla historia familiar, lo
cual explicaque en el Catálogode UnidadesUrbanasde Lagos de Moreno aparezacan
unicamente140.
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2.3.2 EL FORMULARIO DE JA LP/CUESTA.

CUESTIONARIOSCON REACTIVOSUNIVERSALES.

1. infonnacióngeneral. incluía preguntassobre la propiedadde la vivienda, domicilio,

estructurafamiliar y mediode transponeutilizado. Se incluyóentrelas primeraspreguntas

el temade transportecomoun mecanismopara inspirarla confianzadel encuestadoya que

la respuestano admitía ambiguedadesy se trata de un aspectopococomprometedorque

difícilmenteseprestaa falsearlas respuestas.

II. Personasque habitan la vivienda pennanenternente.Consistió en hacer un listado

completode los habitantesde la vivienda-comenzandopor el jefe de familia-. Seregistré

el nombre,edad,estadocivil, escolaridady actividadde cadauno. Con ello segarantizaba

contarcon algunosde los datosesencialesy saberen cuantoscasosse tendríaque aplicar

un formulario individual para las personasque trabajan.

III. Personasausentesen los 3 últimos años. En vista de la importanciaregional del

fenómenomigratorio se incluyó un registro igual al znterior pero preparadopara

integrantesde la familia que por motivos laboralesestuvieranausentesde la ciudad al

momentode aplicar la encuesta.Seconsideróen estoscasosuna ausenciamínimade tres

últimos años.

IV. Personasque trabajan, con o sin remuneración.La intenciónde las preguntasfue

detectaralgunasvertientesquenormalmentese excluyendelas estadísticasoficialesy que

caracterizanal mercadolaboral: empleono remunerado(como puedeser el familiar o el

infantil), movilidad laboral (empleo anterior), pluriactividad (empleo secundario),

combinaciónde usos habitacionalescon productivos.

Separtió de la estrategiade no preguntarsalarios.De esamaneraseevitabaqueel

interlocutor desconfiarao falsearalas respuestas.A cambio de información salarial se

conocieronaspectosquepor su valor cualitativoy documentalpodríanclarificar algunos

aspectosdel mercadolaboral. Ademásde lo anteriorestábamosconscientesde quebuena

partede los trabajadores,especialmentelos no asalariadospercibeningresosvariablespor

lo queresultapoco probableformalizaren estadistLcasaspectosesencialmenteinformales

e irregularesa través del tiempo ya que ni los propios interlocutorestenían clara la
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información.

Lo anterior no significa negarla posibilidad de hacerlo,más bien fue planteado

comouna estrategiaparaevitarquea costade unapreguntasujetaa dudosasrespuestasse

perdieranla oportunidadde obtenerotras informaciones.

Estapartedel formulario fue aplicadaparacajapersonaque trabaja: incluía datos

sobreel parentesco,residenciaanterior,ocupación,categoríalaboral y otros aspectosque

ya fueronreseñados.

V. Personasqueseencuentranausentes.Laspreguntisestabandirigidasa migrantes.Este

fue unade las panesde la encuestamás difíciles de diseñarpuestoque los patronesde

movilidad migratoria resultan muy variados. El hecho de que las respuestasfueran

aportadaspor terceraspersonasintroducíaun margende error, sin embargoera la única

fonna de captar tal información. Fundamentalmentese planteabancasi las mismas

preguntasqueen el apanadoIV, perose incluyeronademásaspectosespecíficossobrelos

motivosde la migracióny destinode los recursoseconómicosenviados.

El desglosede motivosparamigrar fue sistematizadode acuerdoconla experiencia

de investigacionesdemográficaslo cual permite eFectuarcomparaciones.La dificultad

estribaen quelas motivacionesparamigrarseguraaenteresultenmúltiples; con el objeto

de descubrirsolo la másimportanteseconsideróqu~ deberíaser una preguntacerradade

opciónmúltiple. El hechode que las opcionesno seanexcluyentesintroducela confusión;

asípor ejemplounaopciónera “no teníatrabajo” mientrasqueotra era “no podíamantener

a la familia”, con lo cual seadviertela similitud.

También secuestionésilosausentesenvíandinero y en casoafirmativoen que se

invierte. También se preguntarondatos sobre el empleo desarrolladopreviamentea la

experienciamigratoria.

VI. Característicasde la vivienda. Se incluyeror aspectossobre el grado de avance

constructivo,serviciosurbanos,materialesdeconstruccióndelas distintaspartesde la casa,

serviciosal interior de la misma.

También se cuestionésobre la presenciade actividadesagrícolaso ganaderas

desarrolladasa nivel marginal dentro de la propiedado en el entorno inmediato, la

percepciónsobrelos serviciospúblicosno resueltos.los lugaresde comercioespecializado

queutilizan y el gradode satisfacciónde vivir en esesitio.
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Al final se incluyeronuna seriede preguntasjarareafirmarel tipo de producción

de vivienda y asípasara aplicar el cuestionarioparticularcorrespondiente.

Si los habitantesla construyeronse aplicó el Formulario de autoconstrucción.Si

la mandaronconstruir seaplicó el formulario por encargo.Si la compraronterminadaa

una promotora o por intermediacióndel Estadose aplicabanel formulario privadau

oficial, respectivamente.

lina complicaciónse presentabaen los casoscxi lo que residentesen la vivienda la

hayan adquirido mediante los propietariosanteriores.Cuandoesoocurría se aplicabael

cuestionariode promociónprivadapuestoque era cl mecanismoque permitíacaptarla

mayorpartede intbrmaciónparareconstruirel proctso,aunqueen algunoscasosse pudo

precisarque eranviviendasde autoconstruccióntraspasadaso por encargotraspasadas(el

formulariode la encuestase incluye en el anexo31).

CUESTIONARIO CON REACTIVOS PARTICULARES SEGlJN TIPO DE

VIVIENDA.

VII. Viviendas de autoconstrucción.Se cuestionaronaspectossobre el mecanismode

adquisicióndel sueloy su costo. Tambiénse averiguóel procesoconstructivo,mano de

obra participante,ritmo de las obrasy financiación.

VIII. Viviendasde construcciónpor encargo.lncluyi preguntassobrecompradel terreno,

el control técnicode la construcción,participaciónde algunaempresainmobiliaria, ritmo

de edificación y financiación.

IX. Viviendasdepromociónprivaday/o traspasodc viviendaterminada.Los reactivosse

refierenal mecanismode adquisición,costos,financiacióny posiblesmodificacionesa la

construcciónoriginal.

X. Viviendasdepromociónoficial. Mecanismode adquisición,plan de pagos,monto de

las cuotasy posiblesmodificacionesa la obra original.

Aunque la mayor partede las preguntaseran cerradas,la aplicaciónde encuestas

se realizó bajo la filosofía de captarla mayor cantidadde intúrmaciónadicionalen vista
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de que se tenía planeadoexplotar los resultadosen dos vertientes: la estrictamente

estadísticabajo un corte cuantitativo y la cultural que intentaba rescataraspectos

cualitativosqueapoyaríanla construcciónde histor:asfamiliares.

De maneraparalela al levantamientodel inventario de unidadesurbanasy la

aplicaciónde encuestasse realizaronotrasactividades:

2.4 REDI4CCION DE CAPíTULOSIPITROD uCrORIOS.

Se recopilé y analizó la información necesariapara la redacciónde los primeroscinco

capítulosdel trabajo. Ademásdel trabajode conceptualizaciónteóricapara abordarcada

uno de los temasse elaboraroncuadros,gráficosy mapas.En cadauno de los capítulos

respectivosse anotanlos procedimientosy técnicasutilizadasparaefectuarlos análisis.

Dichos temasno estánplanteadoscomoun estudioregionalcomotal, en la medida

de lo posible se intentó poner de relieve unicamentetemas que pudieran ayudar

posteriormentea entenderlos procesosde urbanización.Para entenderalgunosaspectos

territorialesrealizamosen abril de 1990 un recorrido por la mayor partede la región

alteña.

2.5 INVENTARIO DE SERVICIOS URBANOS.

Serealizómediantelasvisitasefectuadasdurante1991. Incluyó los siguientesaspectos;red

de distribuciónde agua,red de saneamiento,red de electrificación,red viaria,transporte

público, recogidade basura,areasverdesy/o espac[OS abiertosy escuelas.

68



2.6 EL4BORAClONDE BANCOFOTOGRÁFICO.

Entre 1989 y 1993 se realizó un fichero fotográficoqueconstituyeun elementode gran

valor testimonial. Para efectosde edición de los Catálogosde UnidadesUrbanasse

seleccionéun par de fotografíasde cadaunidad en la que se reflejan distintasvertientes

urbanasy en algunoscasosetratade una fotografíadel mismositio peroen dos momentos

diferentescon lo cual se registrala evoluciónurbana.

2.7INVESTIGA ClONSOBRE PRECIOS COMERCIALES DEL SUELO.

Se hizo medianteconsultaa vecinos,módulosde venta en fraccionamientosque

estabanen fasede comercialización,llamadastelefónicasatendiendoaanuncioscolocados

en los terrenosy medianteanunciosen periódicos c folletos promocionales.Se limitó la

búsquedade informacióna preciosde suelo excluyendodatos sobrepreciosde “Wienda

construida.

2.8ELtBORAClONDEFICHAS DELOSCATALOGOSDE UNIDADES URBANAS.

El modelode ficha sufrió cambiosen el transcursodel trabajo: la versión definitiva tuvo

cuatroversionesanterioresque fuerondepurándosehastaencontrarcongruenciaentre los

datosy el formulario. Convieneanotarque sehizo un gran esfuerzo-esdecir reiterados

viajesaTepatitlány Lagos-,por rellenarla mayorcantidadde datos.Tambiénesnecesano

reconocerquelos Catálogosfueron“inspirados”en~lCatálogode UrbanizacionesIlegales

de la Comunidadde Madrid, publicadoen 1984.
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2.9 DIRECCION DEL TRABAJO.

Duranteel desarrollodel trabajohubo una supervisióndé los avancesefectuadapor los

directoresde la tesis. Estose realizóde maneradirectadurantelas estanciasefectuadasen

Madrid y la visita de Miguel Angel Troitiño en septiembrede 1991 cuandotuvimosla

oportunidadde visitar la región alteña. Entre algunasanecdotasrecuerdoaquellaen que

Miguel Angel sehizo pasarpor posiblecompradord~ un predio en el Club ResidencialLa /¡

Haciendaparaobtenerlos preciosde venta y conocerel mecanismode comercialización.

Otrocanalutilizado parala direccióndel trabajofue el fax queprobósu eficaciaal acortar

la prolongadadistanciaentreGuadalajaray Madrid.

2.10 VINCULA ClON CONEL ENTORNOACADEMICO.

Ademásde la direcciónde tesisy el trabajoacadémicodesarrolladoen Madrid -discusiones

con los directoresy varias conferencias-,la investi~aciónrecibió importantesestímulosa

través del debateacadémicoefectuadoen diversos foros. Aunque fueron varias las

ocasionesen quetuvimosoportunidadde exponery discutirpúblicamentealgunosaspectos

o panesdel trabajoesconvenientedejarconstanciade algunasde ellas.

En noviembrede 1990presentéla conferencia“El procesode urbanizaciónen Los

Altos dejalisco”, dentrode la Feria Internacionaldel Libro de Guadalajara,en un foro en

el quecelebramosel X Aniversariode la Facultadde Geografía.En marzode 1991 expuse

la ponencia“Dinámicaurbanadeuna ciudadpequelia:Tepatitlánde Morelos” en el marco

del III Encuentrode Geógrafosde AméricaLatina efectuadoen Toluca.

El EncuentroNacional de CiudadesMedia:; organizadopor el Ayuntamientode

Morelia -que en aquellosmomentoserael principal ayuntamientodel paísgobernadopor

un partido de izquierda (PRD)-, celebradoen noviembrede 1991 fue el foro para la

conferenciamagistral, “Mercantilización del suelo y segregaciónsocial en ciudades

medias”.

Unainvitacióndel Instituto de EstudiosEconómicosy Regionalesde la Universidad
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de Guadalajaraa participar en un programaacadémicoconjuntocon la Universidadde

California en Los Angeles nos impulséa reflexionar de maneraparticular el tema de la

migracióna EstadosUnidoscomouno de los motoresqueimpulsanla urbanizaciónalteña.

En una reunión que celebramosen Guadalajaradurante agosto de 1992 tuvimos

oportunidadde discutir con los investigadoresangeliiioslos posiblesescenariosregionales

de la integracióneconómicacon los dos paisesque lenemosencima.

En diciembrede esemismoañoparticipamosen uno de los espaciosde discusión

urbana más prolíficos del país: la Red Nacional ‘le Investigación Urbana. A puertas

cerradas,sin presionesde tiempo ni los formalismossocialesen queavecesse convierten

los congresos,un reducido grupo de investigadoresdiscutimos ampliamentenuestras

metodologíasy resultadosparciales.Se tratóde un “taller de convergencia”sobreel tema

de “Produccióndesuelo,vivienday serviciosen ciudadesen procesode metropolización”,

en el que quedóde manifiestola diversidadde procesosdescubiertosen las ciudades

mexicanasanalizadas.Estareuniónse realizóen la maravillosaciudadde Tlaxcalabajo el

patrociniode la UniversidadAutónoma.

El año 1994recibimos la invitación paraasistir en un eventoque por su búsqueda

de conceptosrenovadosresultóunadelicia académica:el SimposioInternacionalsobre

Rancherosy SociedadesRancherasorganizadopor el Colegiode Michoacáncon sedeen

Zamoray quedaríavidaa un interesantelibro. Expusimosahíla ponencia“Los Rancheros

y la Engordade las TierrasFlacas”, centrándonosen el casode Tepatitlánde Morelos.

La Facultadde Geografíade la Universidad<le la Habanafue el escenarioen el que

expusimosalgunosaspectosde la presenteinvestig¡ciónduranteel mesde julio de 1993.

Regresamosal Colegio de Michoacánen octubrede 1993 para participar el coloquio:

CiudadesProvincianasde México: Crisolesde Cambio, dondedimos a conoceralgunos

resultadosde la investigaciónreferidosa Lagosde Moreno.

En mayor o menor medida estasactividadescontribuyerona reorientaralgunos

aspectosdel trabajo, le dieron vida a algunasideas,pennitieroncorregirotras y a través

de la publicación de algunos artículos se ha intentado socializar las discusionesy

resultados.
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2.11 VACIADO Y SISTEMATIZA ClON DE DATOS.

Conel auxilio de un programadorseelaboróun progiamainformáticoparacaptarlosdatos

de las encuestasy procesarlosen DBase. La extracciónde la infomación fue selectiva;de

hechoexistenmayoresposiblidadesde analizarotras variablesy establecercorrelaciones,

sin embargo,seconsideróconvenientesolo explotarla informaciónnecesariapara lograr

los objetivosoriginalmenteplanteados.

2.12 VALORAClON DE UNIDADES.

Con baseen la información disponiblese elaboróun texto en el que se reseñanalgunos

aspectosdel procesode incorporación del suelo a la urbanización. Incluye aspectos

relacionadoscon las operacionesde compra-ventay las gestionesrealizadaspor los

propietariosy/o promotores.Vistas en conjunto las valoracionesreflejan la diversidadde

mecanismosparaurbanizar.

2.13ELABORA ClONDE HISTORiAS FAMILIA RES.

Los formulariosde las encuestasseutilizaroncomc baseparaconstruir las historias

familiares que aparecen en los Catálogos de Unidades Urbanas bajo el epígrafe

“testimonios”.El objetivofue hacerunalecturadeorientaciónantropológicaquepermitiera

conoceraspetosculturalesy cualitativosde los hogaresvisitados.

Aunque estetipo de técnicassuelenaux]iar;ede grabaciones,e] mecanismoque

utilizamosresultómuy práctico. En cadahistoria fimiliar se consignala unidadurbana,

tipología de producciónde vivienda y fecha de levantamiento.

Tambiénsehizounaidentificaciónde diversosprocesossocialesdetectadosen cada

unade las encuestas.Paraefectosde su sistematizaciónseutilizaron las siguientesclaves:
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USA. Experienciamigratoria a EstadosUnidos de América. Cuandouno o más de los

miembros del grupo familiar han viajado por motivos laboralesa EstadosUnidos de

América, sin importar la duración de la experiencia

MiR. Migración ranchera a la ciudad. Desplazamientoresidencia] de una pequena

comunidadrural haciala ciudadestudiada.La mayoría de los ranchosidentificadoscomo

sitios de origentienencargasde poblaciónque casi nuncasuperanlos 300 habitantes,sin

embargo,por razonesoperativasdicha cargase consideróhastalos 2.499 habitantes.

MIN. Migración interurbanaregional. Desplazamientodesdealgunalocalidad alteña de

jerarquíasemiurbana(entre2.500 y 14.999habitani:es)o urbana(de 15.000habitanteso

más) haciala ciudadestudiada.

MUR. Migraciónurbana-urbana.Decualquierciudad(mayorde 15.000habitantes)situada

hierade la región alteña,hacia la ciudadestudiada.

FEU. Financiación de la vivienda a travésde remesasde Estados Unidos de América.

Cuandola experienciamigratoriaha permitidoobtenerel total o unapartede los recursos

economicosrequeridosparaconstruir o comprarla casa.Seexcluyeronlos casosen los que

las aoportacionesde las remesasresultenmarginalespara la financiaciónde la vivienda o

adquisicióndel terreno.

HAP. Combinaciónde usoshabitacionalesconproductivos.Cuandola vivienda funciona

como residencia y paralelamentecumple una función como espacio productivo,

generalmentetaller o tienda.

PER. Presenciade economíasrurales. Cuandoel entornoinmediatode la viviendaconvive

con actividadesproductivasdel sectorprimario.

CEP. Movilidadresidencialdelcentroa la penferia.Cuandoseproduceun desplazamiento

residencialdel centroo pericentro(zonahistóricamenteconsolidada)haciaalgunaunidad

urbanade creaciónreciente(últimso 25 años>.

PEP. Movilidad residencial de la periferia a la periferia. Cuando se produce un

desplazamientoresidencialentredos unidadesurbanasde cración reciente (últimos 25

años).

PCA. Préstamode casa. Cuandoel grupo familiar habita unacasasin pagaralquiler al

propietario,por mutuo acuerdoentreambos.
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2.14 PREPARA ClON DE CATÁLOGOS DE UNIDADES URBANAS.

Los Catálogos de Unidades Urbanas resultaron de conjuntar las fichas de los

fraccionamientos,el inventariode serviciosurbano,;, las fotografías,las valoracionesde

unidadesy las historiasfamiliares,asícomoun planu de referenciade las unidadesurbanas

en escala1: 10.000.

2.15 ANÁLISIS DE DATOS Y REDÁCCION DE CAPíTULOS FINALES.

Una vez sistematizadatoda la información se procedió a hacer el análisisnecesariopara

redactarlos capítulosfinales
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III- SISTEMA URBANO Y CAMBIO
REGIONAL EN MEXICO



3.1 EL MODELO DE DESARROLLO DE LI POSTGUERRA MUNDIAL: DE 14

SUSTITU~IONDE IMPORTA ClONES AL LIBRE COMERCIO.

Puedenen México observarseduranteel presentesiglo cambiosterritorialesresultantesde

procesosde índole mundial, pero tambiénotros derivadosde situacionesinternas. Para

comprenderla realidadnacionaly la estructuraciónterritorial y urbanade losúltimos años,

esnecesariodescribir los hechosque hanproducidocambiossignificativos.

Entre los años 1900 y 1990 México pasade tener13,6 millones de habitantesa

81,2, de serun paíspredominantementerural a urknizarse(cuadro3). Al iniciar el siglo

XX sólo uno de cadadiez habitantesera urbano,mientrasque en 1990 lo eranseis. Lo

anterior no significa que el fenómenourbano s~a nuevo, las sociedadesindígenas

prehispánicasdesarrollaronunaorganizaciónurbanaavanzadaque causóla admiraciónde

los conquistadores.

En 1521 Tenochtitlan tenía aproximadamente80.000 habitantes,cuando las

principalesciudadeseuropeascomoParís,Nápoles,Veneciay Milán rondabanlos 100.000

habitante’,y Sevilla, la urbeespañolamáspopulosacontabacon45.000(Bernal, 1973: 34-

35)1 Sin embargo,comofenómenomasivo, el siglo XX puedeconsiderarsecomo el de

mayor improntaurbana.

Sobreel México actual pesandosacontecimientosproducidosentreesasfechasque

desencadenancambiosestructurales:

a) El movimientoannadorevolucionariode 1910, conel que sederrocabaunadictadura,

a la vez que respondíaa la necesidadde redistribuir la tierra, principal medio de

producción de la época. Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1877-1911)

aproximadamenteel unopor cientode la poblaciónde México poseíael 97 por ciento de

las tierrasdel país.

En 1915 sepromulgala Ley de Reforma Agraria quedos años mástarde seda

incorporadaa la ConstituciónMexicana.

b) La recesiónmundial de los años treinta y la SegundaGuerra Mundial ofrecen una

coyunturafavorableparala industrialización:México seve obligadoa producirbienesque

tradicionalmentecomprabaa EstadosUnidos,concertandouna política de “sustitución de

importaciones”.
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Estehecho incideen una aceleradaindustrial zacióndel país.aunquese tratade un

procesoterritorialmenteselectivo. Partede la manu de obra rural se incorporaal medio

urbano, lo cual provocaque las principales ciudadestengan desdeentoncesun mayor

crecimientosocial quenatural. A partir de los añoscuarentase desencadenael fenómeno

de urbanizaciónexcesivay la industria se conviertc en uno de los factoresesencialesde

estructuraciónterritorial -directao indirectamente-.

El modelode desarrolloasumidoporel paísdurantelos últimos 50 añosdesemboca

en las patologíaspropias de las economíasdependientes:alto nivel de concentración

productivaindustrial, crecimientodemográficosuperiora la generaciónde empleosen la

industriay desarticulacióno modificaciónde las redesproductivasrurales.

Estohaprovocadola consolidacióny permanenciadeunossíntomasde urbanización

quehastade décadade los setentamostrarontendenciasclaras,perodesdelosañosochenta

manifiestansignos de cambio comoresultadode la reestructuraciónde la economía.

Bajo talescircunstanciasse ha fomentadoun patrónde asentamientosde carácter

dual: concentradoy disperso. En las tresgrandesáreasmetropolitanastradicionales,es

decir, México, D.F. (17 millones), Guadalajara(tres millones)y Monterrey(2,5 millones)

habitaaproximadamentela cuartapartede la poblaciónnacional. En el extremoopuesto

existen 153.282 localidades, cada una con menos de 2.500 habitantes;en conjunto

representanel 29 por cientode la poblaciónmexicana,estopara el año 1990.

Estaspatologíasmuestranlos extremosde un modelo de asentamientosen el que

predominangrandesdesequilibriosregionalesy sepresentanespacioscon bajo nivel de

articulaciónen el procesode desarrollo,sobretodo los de carácterrural. Tambiénes una

evidenciade la coexistenciade diversosmodelosterritorialesquehan impactadotemporal

y espacialmentede maneradiferencial.

Hastala épocarecientelas ciudadesmediashabíantenido pocopesoen la estructura

nacional,mientrasque la ciudadde México conceniraaproximadamenteel 20 por ciento

de la poblacióntotal del país, el 30 por ciento de los establecimientosindustrialesy la

mitad de la producciónde esesector.Estos datoslucen resaltarla primacíade la capital

con respectoal restode las ciudades.

El modelo de desarrollourbano corre para[elo a una estructuraeconómicaque

entraríaen una fasede crisis y ruptura.El declive flene su antecedentedurantela década
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de los setentapero se consolidadurante los ochentt de ahí que las tendenciasde la

reestructuraciónproductivay territorial no seanrodadabien conocidas.

La característicaesencialdel modelo emergentees la dinamización de nuevos

espacios, lo cual permite hablar de dos tendenciasvinculadascon una nueva división

espacialdel trabajo:

a) El desplazamientode actividadesproductivashacia ciudadesmedianasy pequeñas.Se

trata de relocalizaciónde actividadesque expulsan las grandesurbes: la búsquedade

abaratamientode costosprovocael desplazamientode actividadesintensivasen mano de

obray querequierende personalpococualificado.Lasramasde la confeccióny el calzado

constituyenbuenosejemplosde dichoproceso.Sinembargo,la fragmentaciónde procesos

productivosa partir de las antiguaslocalizacionescentralizadasno es la única vertiente,

existentambiénejemplosdereactivacióna partirde iniciativaslocales(Arias, ¡986y 1989,

Cabralesy Castillo, 1992>, antelo cual estaríamosenfrentandoun procesoque responde

a lógicasdistintas al anteriorpero generadorde efectoslaboralesy urbanossimilares.

b) La irrupción de procesosurbanosque hastaha:e poco eran casi exclusivosde las

grandesmetrópolis ahora presentesen ciudades p~ueñasy medianas; la dinámica

productivaprovocauna nueva configuraciónde e~pacios intraurbanosque reproducen

patologíasque hastahace poco eran exclusivasdc las grandesciudades: una fase de

redensificaciónfuncional del centro histórico relacionadocon e] declive de la función

babitacional,desdoblamientoresidencial,apariciónde tipologíascontrastadasde vivienda,

incrementode la segregaciónsociourbana,déficit de servicios,etc.

La activación económica y las disfuncionalidadesurbano-regionalesestán

experimentandonuevaslocalizaciones,lo cual no significaque los centrostradicionalesse

desactiven.Siguen funcionandocomo espaciosde poder económico y político, como

lugares de decisión, pero la presenciade deseconomíasurbanasy la búsqueda de

localizacionesmás favorablesen lo que respectai mano de obra barata, ausenciade

presionessindicales,adopciónde nuevas tecnologíasy reorientaciónde mercadosde

consumo.

La permanenciao incluso ampliaciónde funcionescentralizadasen las grandes

ciudadespareceasociarseaactividadescorporativas:“la construcciónde grandescomplejos

de oficinas en e] centro de la ciudad está vinculadaa la centralizaciónde actividades
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corporativastanto parafuncionesde comunicacióncomo para toma de decisionesa nivel

directivo, que a su vez se combinan con pequeñasy medianasempresascomerciales

dependientesde empresasmultinacionales”(Aguilar. 1993:32).

Estoscambiossonproducto del agotamientoce una fasedel modelo que se refleja

en unaprofundacrisis económicaquedejó sentirsut efectosdurantecasi toda la década

de los añosochentay quedaríapasoala decididaadopciónde un nuevomodeloneoliberal

reformistapor partedel Estadomexicano.

Dichas transformacionesno debenconcebirsecomoalgo coyunturalsinocomo un

procesogradualque tiene comopivote central la aperturaeconómicahacia el exterior,

sustentadaen la incorporaciónde México al AcuerdoGeneralde Arancelesy Comercio

(GATT) en 1986, la reformaa la Ley de InversionesExtranjerasen 1989 y el Tratadode

Libre Comercio(TLC), entreCanadá,EstadosUnidos y México.

El año 1994 es crucial para la economíamtxicana ya que entraen operaciónel

TLC, ademásse pone en marchael libre mercadocon Chile, una de las economíasmás

vigorosasde sudamérica.Siguiendo la política de integración económica México es

admitido en 1994 por la Org?nizaciónde Cooperaciónpara el Desarrollo Económico

(OCDE).

Las pautasde localizaciónde las actividade:;productivasse modifican ya que la

orientaciónhaciala economíade mercadoa nivel m mndial confierea las exportacionesun

papel como motor de gran parte de la economa, pero generadascon una amplia

participaciónde empresastrasnacionales.

Estosfactoresexplicanel dinamismoeconómicode la franja fronterizadel nortede

México: la industria maquiladoramanufacturerade capital extranjeroestáaprovechando

la oferta de mano de obra barata y abundante, produciendose un proceso de

“taiwanización” laboral.

En esesentidose puededecir que hay territorios que sirven de soportetécnicoa

estasempresasyaqueutilizan susequipamientoseinfraestructurasperoademásaprovechan

su abundantefuerzade trabajo.Con ello se reducenlos costosque generadaproducir en

los paísesde origen de las firmas multinacionales.Ademásel gobiernomexicánofavorece

su participaciónya queofreceunaalternativade dinamizacióneconómicay creaciónde

empleos.
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La internacionalizacióndel capital ha propiciado la diversificación de capitales

extranjeros,y asi, por ejemplo, el capital japonésconvive con el estadounidenseen la

instalaciónde empresasen el norte del territorio mex cano.

Segúnla Secretaríade Comercioy FomentoIndustrial (SECOFI. 1989), la maquila

extranjeraprovienede inversionesnorteamericanasen un 56 porciento, mexicanasen un 38

por cientoy un 3,2 por ciento de capitaljaponés.El aecbode que el capital nacional tenga

un alto gradode participaciónnos haceinferior queLay una transferenciaimportantedesde

e] centro(Valle de México>, haciael norte.

Bajo esascircunstanciasse puedehablarde un;¡ nuevareestructuraciónterritorial que

no ha sido resultadoprecisamentede las políticasdescentralizadorasy desconcentradorasdel

Estado2sino másbien de las nuevaslógicas del sistemacapitalista.

Comoseha señalado,la franja norteñaha adquiridoun gran protagonismoqueya en

1980 eramanifiesto: “los estadosnorteñoscon 44 por cientode la superficiedel territorio

nacionalsólo contabanen 1980 con 16,1 por cientode la población y 20,2 por ciento del

producto internobruto del país. En eseaño, excluyendoa Chihuahua.todaslas entidadesde

referencÁaalcanzaronun productointerno bruto per cápita superioral promedionacional”

(Corona, 1980:39).

Dentro del procesomaquilador quedaninsc:itas las nuevas dinámicasurbanasde

ciudadesfronterizascomoTijuana,CiudadJuárezy Matamoros,con un pesopreponderante

en la redefinicióndel sistemaurbanonacional.

La fronteramexicano-estadounidenseha sido testigode la configuraciónde una larga

cadenade ciudadesbinaelonatesque comienzanengu-zandofuncionalmentesusactividades

económicas-comercialesprincipalmente-,y termlftw uniendo físicamentesus territorios:

Nogales-Nogales,Agua Prieta-Douglas,Ciudad Juárez-ElPaso,Ojinaga-Presidio,Ciudad

Acuña-Del Rio, PiedrasNegras-EaglePass,Nuevo Laredo-Laredo.Reynosa-MacAlíen y

Matamoros-Brownsville.

‘2 Los intentos de descentralizacióntienen su mayor auge durante el periodo

gubernamental1982-1988,mismoque coincidecon l~x crisiseconómicay explicaquemuchos
de los objetivosplanteadosen la política económicay territorial hayan sido frustrados.
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3.2. LA VERTIENTE TEMPORAL DEL PROCESO DE URBANIZA CION.~ TRES

PERíODOS DIFERENCIAD OS.

La urbanización masiva en México es un fenómentdelsiglo XX.ÁI análisis de la

informacióndemográficapermiteidentificartresperíodosencuantoal ritmo decrecimiento

general de población, mismos que en lo general soi válidos para la expansiónde los

escenariosurbanosdel país.

El primer período abarcadesdeprincipios dcl siglo XX hasta 1940, cuando se

presentaun crecimientodemográficomoderado,mismo que solo alcanzauna tasade

0,92 por ciento.

Entre 1940 y 1970 la multiplicación de la gentey las ciudadessehaceevidente;

tanto la curvade crecimiento,comola de nivel de urbanización’3se elevandrásticamente

(cuadro 4, gráficos 1 y 2). Se trata de un período de crecimientoaceleradoque

encuentrasusfactoresexplicativosen unafuertetasa le crecimientoeconómico(alrededor

de seis por ciento anual), consolidación-y burocralización-del Estado mexicano,auge

industrialamparadoen un sistemaeconómicoy comercialproteccionista,elevadastasasde

natalidad,reducciónde la mortandady éxodode cEmpesinosa las ciudades,sobretodo

hacia las grandesáreas metropolitanas.Durante esos 30 años la población nacional

experimentaunatasaanual de crecimientode 3,10 por ciento.

Desde 1970 y hasta 1990 se producela refracción del ritmo aceleradode

crecimientodemográficoy la concentraciónurbanabajasu ritmo. Comienzana alterarse

las principalesvariablesexplicativasdelprocesoexpansivode la población:moderaciónde

tasasde crecimientoeconómicodurantelos setentay estancamientodurantelos ochenta(la

décadaperdida), recuperacióndurantelos noventi (a partir de la reforma salmista),

‘~ El nivel o índicede urbanizaciónseobtuvo nediantela siguientefórmula:
Nivel de urbanización (% de poblaciónurbana)(lactorE). Poblaciónurbanaesaquella
que habitaen localidadesmayoresde 15.000habiuntes.
FactorE: Se refiere a la estructurade la poblaciór urbanay mide la distribución de tal
poblaciónsegúndistintos tamañosde ciudades.Su explicaciónnuméricaes:
E (0,25 p~ + 0,50 P2 + 0,75 p~ + p

4), en qu~ p~, I~2, p~, y P4, son los porcentajes
respectoala poblaciónurbanaquevive en las ciudadesde 15.000a 19.999habitantes,de
20.000a49.999, 50.000a 99.999y 100.000y má~ habitantes,respectivamente(Unikel,
976: 34).
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GRAFICO 1

POBLACION TOTAL Y URBANA DE MEXICO, 1900-1990

ANO

CRAFICO 2

MEXICO: NIVEL DE URBANIZACICN, 1900-1990.
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disminuciónde tasasde natalidad, inicio de la reorieniaciónde flujos de migraciónrural

hacia ciudades medias y pequeñas, consolidación de nuevas regiones económicas

(maquiladoras,turísticasy petroleras)y pérdidade pre~;tigio de las grandesciudadescomo

espacioshabitables.

La décadade los setentasuponeun parteaguasuxonómicoen principio confuso;se

trata de los añosen que inicia la crisis, sin embar~o, ésta es disimulada mediante la

bonanzapetrolera. Pero esa tabla de salvación propíciana la excesivapetrolización

económicay el endeudamientoexternoque acabaríansofocandola orientacióneconómica

iniciada durantelos añoscuarenta.

La tasadecrecimientodemográficoentre1970-1990se sitúaen 2,56, lo que supone

una disminución:sin embargo,el cambiono estanevidente.Existendosposturasrespecto

a la presenciade un nuevo modelo territorial de urbanización;por un lado estánquienes

aseguranque efectivamenteseproduceunadesconcentraciónde la poblaciónurbanay por

otro están los que afirman que los cambios son transitoriosy no representanuna fase

distinta a la anterior.

Un aspectoque indudab”~menteha complicadoy a la vez enriquecidolas nuevas

interpretacioneses la metropolizaciónque ha provocadoun fenómenode concentración

dispersaen tomo a las tradicionalesy tambiéna las nuevasregionesmetropolitanas.Las

antiguasbarrerasde accesibilidadentreciudadeshan sido superadasen muchoscasoscon

la irrupción de nuevastecnologíasde comunicacióny la modernizaciónde la red vianay

el transpone14.

Las nuevaspautasde configuracióndel sistemaurbanonacionaldebenanalizarse

apartir de un períodosuficientemanteamplio quepe;mita detectarprocesosde cambioque

permanecenactualmenteabiertosy esposibleque los renovadosimpulsosneoliberalesy

la cada vez más estrechavinculación con Canaday Estados Unidos se desplegarán

desigualmentesobreel territorio. Convieneanotarquela operacióndel TLC serágradual,

hastasercompletadaen al año2010.

Una de las dificultadesparaconceptualizarlo ocurridoentre1970 y 1990 es que

Duranteel gobierno salmistasepusieronen operación6.294 kilómetrosde nuevas
autopistas,construidasy administradasmedianteconcesionesprivadas (VI Informe de
Gobiernode Carlos Salinasde Cortavi, 1 de noviembrede 1994).
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desdeel puntode vistaeconómicoseproduceen un tiemporelativamentecorto un proceso

de crecimiento-crisis-recuperacióna la vez que se transitade una economíaautárquica

celosamentecerradaa un modelo neoliberalextremadamenteabierto. En cualquiercaso

podríamosconsiderarquelas últimasdécadasdel presentesiglo han significadoun período

de transicióneconómicacon su respectivareestructuraciónterrftorial.

L EL PRIMER PERIODO: LA URSANIZA ClONMODERADA.

Al comenzarel siglo XX el territorio mexicanosoportabauna densidadde poblaciónque

apenasllegaba a siete habitantespor km2. De los Lproxímadamente13,5 millones de

habitantes,uno de cadadiezvivía en algunaciudad5,másdel 80 por cientohabitabanen

el mediorural. En términosgeneralesesasproporciontsvarfanpocoen 1910.La población

se eleva tímidamente;el país superalos 15 millores de habitantesy la densidad de

poblaciónesde ochohabitantespor km2. La tasaanual de crecimientodurantela primera

décadadel siglo es de apenas1 49 por ciento.

La Revolución Mexicana de 1910 trastocari-ala evolución natural del proceso

demográficoexpansivo.El censode 1921 refleja una anomalíademográfica;la población

nacionalno sólohabíadejadode crecer,perdiómásde 800 mii habitantessituandosu tasa

de crecimientoen -0,51 por ciento anual. El fenómenoafecté diferencialmentea los

ámbitosrural y urbano.La ciudadseconvirtió en refugio para la poblaciónrural; a pesar

de la regresióndemográficahabíaen 1921 másmexi:anosurbanosqueen 1910. Paraese

año existíansietehabitantespor km2 y la población habíadescendidoa 14,3 millonesde

habitantes(gráfico 3).

‘~ Un aspectometodológicocuestionabledentro leí análisisde la evoluciónurbanaes
considerarun mismo umbral (15.000)paradefinir comourbanaa una localidaddentrode
etapastan disparescomoel inicio del siglo y la actualidad.Partimossimplementede una
premisaoperativa consientesde que este tipo de análisis basadosunicamenteen datos
demográficos ofrecen limitaciones por lo que deben considerarsecomo meras
aproximaciones.El diseñode unametodologíacomparablea travésdel tiempotendríaque
defrnir umbralesdistintosparacadaperíodo,y aún más, diferenciarlosregionalmente.
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El impulsourbanoobservadoentre1910y 192 refleja un ritmo ascendenteque se

mantendríadiscreto hasta1940. La relativa seguridadque otorgabanlas ciudadesdurante

el conflicto revolucionario se convirtió en un factor de arraigo para la avalanchade

inmigrantesrurales.

Los períodosintercensales1910 y 1921 se refleja en un ritmo ascendenteque se

mantendríadiscreto hasta 1940. Los períodos intercensales1921-1930 y 1930-1940

perpetúanlas inerciaspostrevolucionarias:las ciudad’tsvan ganandopesocomoámbitos

de asentamientoshumanos,la poblaciónrural y semiurbanaocupanmenosparticipación

porcentuala pesar de su continuadocrecimiento. En 1930 el país contabacon 16,5

millonesde habitantes;casidosde cadadiezmexicancseranurbanos.México alcanzauna

densidadde ocho personaspor km2, mientrasque par~ 1940 la poblaciónllega a los 19,6

millones.

El comportamientoexperimentadodurantelos años20 y 30 debeinscribirsecomo

unatendenciaqueparecepocosignificativa -encuantca saldosurbanos-al teneren cuenta

que el México de 1940 seguíasiendoeminentementerural, unicamenteel 20 por ciento de

la poblaciónvivía en ciudades.

El territorio nacional aún soportabapoca arga demográfica, la densidad de

poblaciónse reducíaa 10 habitantespor km2. Durantelos deceniosde los añosveinte y

treintalas tasasde expansióndemográficano alcanzanel dospor cientoanual.

Parabrindaruna ideadel pesoque tienenlas principalesciudadesconvieneanotar

que a] iniciar el siglo las ciudadesde México, D.F. (344.721 habitantes),Guadalajara

(101.208)y Puebla(93.521)abarcabanel cuatropor ciento de la población nacional. En

aquellosmomentoslas principales localidadesurbanasse ubican en la partecentral del

territorio nacional. Siagregamosqueles seguíanLeón(63.263),Monterrey(62.266)y San

Luis Potosí<61 .019) secompruebaque aúnal iniciar el siglo XX se mantienela herencia

de la estructuraeconómicacolonial, aunqueestamosen un momentohistórico en que el

liberalismoporfnistaintenta implantarun nuevo modeloeconómico.Fuerade la región

central y del norte regiomontano,sólo Mérida(43.630)destacacomonodo regionalpara

la penínsulayucateca.

En 1946 estabaya perfilada la triada de ciudadesque mantendríanla hegemonía

duranteel restodel siglo: México, D.F. (1.559.782).Guadalajara(240.721)y Monterrey
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(190.128). En conjunto alojabanal 10 por ciento de los mexicanos,lo cual preludiaun

crecienteprocesode concentracióny macrocefeliaurbana.

Bajo esemodelo se amplía la distanciademc’gráficaentre la primeray la segunda

ciudad. A principios del siglo la capital del países 3,5 vecesmayor que Guadalajara-la

segundaciudad-.40 añosdespuéses6,5 vecesmasgrande.Lo anteriordenotael papel de

la ciudadde México no sólocomoarticuladorade su entornoregional,sino tambiéncomo

sedede institucionalesnacionales,actividadeconómcay principal centrode decisionesde

del país.

Otro aspectoque se percibe en 1940 y que explica parcialmente las inercias

concetradorasesel nacientefenómenode conurbación:las ciudadescentralesextiendensus

tentáculoshastaasimilar poblacionesvecinas. En el caso de la ciudad de México se

integranal Distrito Federalasentamientosdel Estadode México como Chimalbuacán,

Ecatepec,Naucalpan,La Paz, Tultitlán, Atizapánde Zaragoza,Nezahualcoyotl,Coacalco,

Huixquilucan, Cuautitlán,Cuautitlan lzcalli y Tíanepantía.

Tlaquepaquey Zapopanempiezana ser alcanzadospor la ciudadde Guadalajara.

Por su parteMonterreyintegraen su áreametropol<tarza GarzaGarcía,SantaCatarina.

SanNicolás de los Garzay Guadalupe.No obstante,estefenómenose presentede manera

claraen Guadalajaray Monterreyhastala décadade los sesenta,aproximadamente20 años

despuésque en la ciudadde México.

Duranteesteperíodo(1935-1940)seejecutauna de las políticasmásgenerosasde

dotaciónde tierra ejidal (propiedadsocial parausos principalmenteagrarios),en tomo a

los núcleos de población, lo cual se sincroniza con el inicio de elevadastasas de

crecimiento demográfico’6. Esa contraposición < <impulso agrario 1 presión

urbana>> sobreespacioscoincidentesprovociría a futuro efectosperversos:la

alteraciónde usosdel sueloconformandoasentamientosurbanosilegalesdesdelas

16 La política de dotaciónde tierras comenzócn 1915 y concluyó durante los años
noventa.Aunquemuestraaltibajos,detacantresperícdos;el de la administraciónde Lázaro
Cárdenas(1935-1940)cuandose reparten18.786.131hectáreas,equivalentesal 9,6 por
cientode la superficie del país. Durantela administraciónpresidencialde GustavoDíaz
Ordaz (1965-1970)se distribuyen24.738.199,que correspondenal 12,6 por cientodel
país,y finalmenteel períodode Luis EcheverríaAlv¶rez (1971-1976),cuandoseentregan
12.773.888hectáreas,equiparablesal 6,5 por cientodel territorio nacional.
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perspectivadel uso y tenencia de la tierra, precarios desdeel punto de vista social

y anárquicos desdela óptica urbana racionalista.

II. EL SEGUNDO PERIODO: LI URBANI ~ ClON ACELERADA Y EL

PREDOMINIO DE LA FUERZA CENTRIPETA.

A partir de 1940sepresentael segundoperíodoascendente,mismoquepersistiríadurante

30 afios, queen términosgeneralescoincidencon la implantaciónde un nuevomodelo de

desarrollosustentadoen el desarrolloestabilizador,el impulso industrial inspiradoen el

modelofordista-keynesiano,las economíasde aglomración,la acumulaciónde capital en

las principalesciudades,la sustituciónde importaciones.el fomentodel consumointerno,

la consolidaciónde un singular sistema político y la formación de las instituciones

burocráticas.

Estamosen una etapa ci’ que la política económicamodernizadora,entendida

entoncescomoestímuloa la industrializaciónignora t:n buenamedidael planteamientode

unapolítica territorial consecuente,ya queseprocuró “el crecimientodel sectorindustrial

sin repararmayormenteen la ubicaciónterritorial, en la mejor distribucióndel ingresoo

en el equilibrio regional” (Unikel, 1976:310).

Duranteestelapso sematerializanlos benefizios de algunaspolíticas socialesen

materiade salud,lo cual desembocaen la reduccióncíe la mortalidad: “en los 30 añosque

siguenal de 1940 la esperanzadevida al nacimientose incrementóen másde 20 años; de

41,5 añosque era en 1940 a 62,1 añosen 1970 (INEGI, 1985:4).

Entre 1940 y 1950 se produceel primer gran salto demográficocon una tasade

2,75 por ciento; de los 19,6millonesde habitantessc llega casia26. Aunquela población

campesinaseguíaampliándose,perdíapesorelativo, indicio del significativo éxodociudad-

campo;si en ¡940la poblaciónrural representabael 72 porciento, 10 añosdespuéshabía

descendidoa 64 por ciento. Al mediarel siglo México soportaba13 habitantespor km’.

Similarespautassereproducendurantelos períodos1950-1960y 1960-1970.Para

1960México casialcanzalos 35 millonesdepersonasy 17 habitantesporkm2 mientrasque
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la población rural se sitúa en un 56 por ciento. Estos comportamientosexpansivosy

concentradoresse vinculancon el decididoimpulso d sector secundario“el crecimiento

industrialde México fue especialmenterápido duranteel período1955-1970(Ruiz, 1994;

160>. Es precisamentedurantelos añoscincuentay sobretodo durantelos sesentaque se

presentanlas.tasasde crecimientodemográficomáselevadasdel siglo; éstasfueronde 3,08

y 3,46 por cientorespectivamente.

Al transcurrir dicho períodohay fuertes presionespara incorporarsuelo ejidal al

desarrollourbano. El procesoinicia parael Distrito Federalen los añoscuarenta(Mas,

1991:70).Sehadocumentadoque “el 85 porcientode los asentamientosirregularessehan

creadomediantela venta ilegal de tierra” (Pradilla, 1993:34).

No obstantela contradiccióngeneradapor la reformaagraria,el Estadoencuentra

en ella un mecanismoclientelar de legitimación y una manerade estimular el sistema

corporativistaque tradicionalmentelo ha caracteri:~ado.La contradicciónmencionada

estribaen el hechode que la asignaciónde suelodestinadoa la producciónagrícoladotó

de suelohabitacionala las masaspopularesde la ciudad.

La urbanizaciónde la sociedadmexicanapodríaencontrarun parteaguasen el año

1970, antesde esafecha el Estadoprioriza la satisfazciónde demandasen la dotaciónde

tierrasy despuésde la mismaseponeel acentoen legitimar la ocupaciónde suelourbano,

lo que constituyepartede unaestrategiaparacontenerlas tensionessociales.

Convieneevitar generalizacionesal respecto,puestoque el arraigodesigual del

sistemaejídal y las presionespara urbanizarsepresentandiferencialmentea lo largo y

anchodel territorio nacional. Aunque se trata de as~ectosestructuralesparatodo el país,

en cadaámbito local y regional sepresentanespecilicidades,por tanto el binomio suelo

ejidal-estímulourbanizadordebeexplorarsea escalaslocales.Tan esasíqueparael caso

de Guadalajarael mecanismooperatardiamentecon respectoa la ciudad de México.

Efectivamente,la expansiónurbanatapatíaseapoyóhastalos añossetentaen propiedades

privadas,esdecir,bajo un mecanismode mercadoinmobiliario “normal” y de maneramás

o menosarmónica,aunque“desde la mitad de la décadade los setentase empiezana

observarlos primeros conflictos; es hastalos años ochentacuandose agudizan,y las

urbanizacionessobre terrenosejidales se manifiestanincontrolablesy a gran escala”

(Vázquez, 1988:24).
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IIL EL TERCERPERIODO: LA RETRACCION DEL RITMO DEMOGRA FICO YEL

NACIENTE IMPULSO DE LA FUERZA CENTRJFUGA.

El perfil demográficodelpaísen 1970en pocose parecíaal de 1940. La poblaciónurbana

y rural muestranproporcionessimilares (45 y 47 por ciento respectivamente),y la presión

demográficahabía aumentadoa másdel doble, había ya 25 habitantespor km2. México

teníaparaentonces49 millonesde habitantes.

Las inercias demográficasy urbanasexpansivascontinuaríanentre 1970 y 1990

aunquebajo ritmos másmoderados;entre 1970y 1980 la tasade crecimientofue de 3,14

y entre 1980 y 1990 de 1,97 por ciento: se accede a una etapa de crecimiento

demograficodecreciente.En 1980existencasi67 millonesde habitantes;porprimeravez

hay másgenteen las ciudadesque en las localidadesruraleso semiurbanas.La densidad

de poblaciónllega a 33 habitantespor km.

En 1990 secensan81 millonesde habitantes,de los cualesel 57 por cientohabitan

en escenariosurbanos. Las tres principales ciudades siguen siendo México, D.F.,

Guadalajaray Monterreycon susrespectivasáreasmetropolitanasmásextendidas.Juntas

alberganaproximadamenteal 25 por ciento de la poblaciónnacional.

Durantelos añosochentay noventaseconsolidannuevasregioneseconómicasfuera

de las tradicionalesáreasmetropolitanas.Algunasregionesque fueron impulsadasdurante

los añossetentaseencuentranen plenofuncionamiento,talescomolos grandesproyectos

turísticos(Cancún, Ixtapa-Zihuatanejoy Huatulco), mientrasque la región norte del país

estafuertementeinvolucradaen el procesomaquilailor.

Desdeel punto de vistaurbanoseproducenuna seriede fenómenoscompletosy a

la vez contradictorios.Las grandesáreasmetropoltanasexperimentangrandescambios

intraurbanos:durantelos añossetentalas condicioneseconómicasfavorablesparalasclases

mediasy la todavíaconsiderablereservade sueloperiurbanopermitea ampliascapasde

poblaciónla adquisicióndeviviendasde buenacalidady searraigael mercadoprivadode

vivienda terminada.Las capasde poblacióninsolventehabíandesarrolladola capacidad

autoconstructivaaescalamasiva,principalmenteen el Distrito Federaly su entorno,donde

Nezahualcoyotlpuedeconsiderarseun ejemploembtemáticodel nuevo paisajeresidencial

propio de enormesmasaspopulares.
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Un capítulo importante en cuantoa la satisficción de necesidadespopularesde

viviendalo constituyela creaciónen 1972 del Institutodel FondoNacionalde la Vivienda

paralos Trabajadores(INFONAVIT), que ha producidoaproximadamenteel 20 por ciento

de las viviendasdurantelas dos últimas décadas.

Los años ochenta se tomaron difíciles para el accesoa la vivienda, la crisis

económicaprovocael empobrecimientode las clasesmediasquepierdenen buenamedida

la capacidad reproductiva del estatus alcanzado durante los años setenta. La

autoconstrucciónprecariano unicamenteseconvierteen el principal mecanismode acceso

a la viviendaen las áreasmetropolitanassino que tambiénse extiendea la mayoríade

ciudadessin respetarrangosjerárquicosni tipos de propiedadde la tierra rústica.

La mezcla de ingredientes legislativos y políticos aunadosal subdesarrollo

económicoestimulaautoconstrucción.En 1973 se creala Comisiónparala Regularización

de la Tenenciade la Tierra (CORETT),con lo cual se abrenlas posibilidadesde legalizar

la propiedady dotara los asentamientosde serviciosurbanos.El Estadoimplantapolíticas

asistencialistasen torno a los asentamientosin-egu]ats.La másconocidaes el Programa

Nacional de Solidaridad(PRONASOL), ejecutadoduranteel sexenio salmida (1988-

l994)’~.

Las clasesmediasasalariadaspierden la capacidadde adquisiciónde viviendas

equiparablesa los añossetenta,ahoralas posibilidadesse restringena la viviendaoficial -

cuya oferta resulta limitada-, o bien a la vivienda privada pero bajo el modelo

multifamiliar, esdecir de departamentosconstruido~;en bloques.

Esta tipología se aceptacon ciertasresistencias,con excepciónde la ciudad de

México dondetiene un arraigode varias décadas,en el restode la nación el paisalede

bloquesde viviendases relativamentenuevo. Duranieañosrecientesaparecela modalidad

de bloquesde departamentosde lujo, mientrasque los de «interés social” generadospor

empresasprivadasmediantefmanciamientosbancariosy tambiénlos de promociónoficial

observancalidadesentreregularesy malas.

En el aspectorelativo a la regularizaciónde predios urbanos,duranteel sexenio
salmista fueron entregados2,5 millones de títulos de propiedad, lo cual refleja la
envergaduradel fenómenode irregularidadurbanay tambiénde la “generosa”respuesta
del Estado.
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3.3 LA VERTIENTE TERRITORIAL DEL PROCESODE URBANIZA ClON ENTRE

1970 Y 1990: EL PROTAGONISMODE OTROSTERRITORIOS.

Tal como quedóexpuesto,existen dudas sobre U presenciade una nueva etapa de

estructuraciónterritorial del sistema urbano nacional, sin embargo.ha sido claro que

durantelas dos últimas décadaslas grandesáreasm ~tropolitanashan reducidoalgunasde

susventajasmientrasque la malla de ciudadesmedianasy pequeñasestámadurando.

A escalasintraurbanaslas áreascentralesde las grandesmetrópolishan estancado

su expansióndemográfica,lo cual va en consonanciacon algunasde las teoríasdel ciclo

evolutivo de las ciudades,pero que sin embargo zausó verdaderosescándalosentre la

opinión pública una vez conocidoslos resultadoscensalesde l990’~.

Así por ejemplo,el territorio administrativo leí Distrito Federal,esdecir la ciudad

centralde la Zona Metropolitanade la Ciudadde México teníaen 1980una población de

8.831.079habitantes.Para1990censa8.235.744,k cualsignificaunapérdidade 595.335

habitantes.Conlo anteriorel Distrito Federalpresentóun decrementode -0,70 por ciento

medio anual entre 1980 y 1990.

Por su parte Guadalajaraexperimentaun procesoanálogo,aunquecon cierta

variación. Si en 1980el municipio central alojabaa 1.626.152personas,lO añosdespués

incrementa24.052, contando con una población de 1.650.205 y una tímida tasa de

crecimiento de 0,15 por ciento. En amboscasos el crecimiento se desplazahacia los

cinturonesmetropolitanosy a ciudadesperiféricas,tal comoha ocurrido en ciudadesde

paísesdesarrollados’9.

“Tal fue la inconformidadde algunosgobiernoslocalescomoel de Guadalajaraen que

el alcalde de la ciudad ordenó el levantamientode un nuevo censo. Sin embargo, las
restriccionesde la Ley Estadísticaimpiden el reconocimientooficial de datosde origen
distinto a los obtenidospor el INEGJ, e incluso pnhibenel uso del conceptocenso,por
lo cual se utilizó el término conteo, mismo que río tuvo aceptacióngeneral ya que no
observóel rigor metodológicoqueofrecela estadísticaoficial.

‘~ En las ciudadesmexicanasno se puedehablar de un procesode metropolización
equiparableal de los paísesindustrializados.Las periferias urbanassuelenpresentarun
elevadonivel de subequipamientosy unaaltadependenciadel espaciocentral, por lo que
estamosmásbien anteunaaglomeraciónurbanay río exactamenteanteuna metrópoli que
vertebraeficientementea sus núcleosperiféricos.
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El municipio de Monterreytambiénse inscribe dentrode las mismastendencias:en

1980 censo 1.090.009 habitantes,lO años despuésdesciendea 1.069.238. por lo que

experimentauna tasade -0.19 por ciento anual.

Desdeel puntode vista territorial en el año 970 se observaun patrón nacionalen el

quepredominanbajosíndicesde urbanizaciónencasi todos los estados,exceptocuatrozonas

bien detinidasque presentaníndices medios y a/ros0:

En primer lugar el territorio administrativodel Distrito Federal. Duranteesafecha

la ciudadde México destacanftidamentesobreel restodel país. Aunque estabapresenteel

procesode metropolizaciónes interesanteobservarque el Estadode México. que circunda

a la capital nacionaltodavíamostrabaun bajo índice de urbanización(tigura 3. cuadro9).

Sobresaleen segundotérminoel nortedel pai~, dondela improntaindustrial reciente,

la internacionalizacióndel capital y la históricasuhucupaciónhumanadel territorio explican

un procesode humanizaciónque encuentrasuprincipal escenarioen las ciudadesfronterizas.

Se trata de una bastaregión donde las presenciasrurales en etapashistóricasanterioresno

fuerontanimportantescomoen el centroo surdel país. En 1970 destacala urbanizaciónde

Nuevo León que desarrolló ul, temprano proceso de industrialización en Monterrey

(1.095.667habitantes>, Baja California, dondeciudades comoTijuana (341.067)y Mexicali

(276.167)y BajaCalifornia,conLa Paz<47.264)qt e se conviertenen importantespoios de

crecimientocomoresultadode la crecientevinculad Sn económicay funcional entre México

y EstadosUnidos.

Mientras tanto, los estadosdel occidente ccl país como Aguascalientes,Jalisco.

Colima y Guanajuatoconstituyenun importante territorio urbanizado.En el caso de los

estadosde Aguascalientesy Jalisco, exhiben en 1970 una ciudad preeminenteen sus

respectivascapitales,Aguascalientes(183.848)y Guadalajara(1.381.984),lo cual justifica

el crecienteíndice de urbanización.En Colima y <liLanajuatose trata de mc>delos

~ Para calificar los rangos de crecimiento de los índices de urbanizaciónse
consideranlos siguientesumbrales:de O a 24,9bajo; dc 25 a49,9medio:de 50 a 74,9
alto y mayor de 75 muy alto.

21 La informaciónquesustentalos resultadospresentadosen el cuadro5 seincluyen

en los cuadros1,11,111, IV, y y VI del anexo 1.
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CUADRO 5.

MEXICO: INDICES DE URBANIZA ClON POR ESTADO 1970. ¡980 Y 1990.

ESTADO 1970 1980 1990

AGUASCALIENTES 53.61 56,44 63.00
BAJA CALIFORNIA 73.14 76,71 80.57

BAJA CALIFORNIA SUR 17.97 33.37 50.04

CAMPECHE 2761 4~48

58.14

4263

COAHUILA 48.93 67.74
COLIMA 29.04 32.25 52.54

CHIAPAS 8.84 12.48 18.55

CHIHUAHUA 49.06 55.05 63,54
DISTRITO FEDERAL 100.00 100.00 100,00

DURANGO 22.92 33.12 40,26
GUANAJUATO 31.11 39.23 45.01

GUERRERO 14.32 20.11 28.06
HIDALGO 677 1114 1821

JALISCO 42.28 53.66 60.97

MEXICO 20.57 54.99 67.52

MICHOACAN 16.87 25.07 32.21
MORELOS 22 45 24 57 45 98

NAYARIT 14.73 23,46 29.18

NUEVO LEON 55.65 76.40 83 27

OAXACA 5.62 10.28 14,64
PUEBLA 19.48 28.35 34 35

QUERETARO 24.07 31.60 42.62
QUINTANA ROO 13.43 28.27 51,75

SAN LUIS POTOSí 21 59 28.73 38 50

SINALOA 28.42 37.41 45.36

SONORA 4208 48 18 56 85
TABASCO 10.23 18.41 24.65

TAMAULiPAS 54.73 64.16 68.73
TLAXCALA 4.53 9.62 18.69

VERACRUZ 21.40 26.31 30.95

YUCATAN 29.15 42.51 45.77

ZACATECAS 7.37 11.71 17.37
TOTAL MEXICO 37.59 46.75 51.S2

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de datosde los Censosde Poblacióny Vivienda.
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polinucleares.en el primer caso con la presenciade la ciudad de Colima (69.877) y en

menormedidaTecomán(32.392)y el puertode Manznnillo (20.802).En el segundocaso.

Guanajuatoarticula una afleja y equilibrada red urbana formada por León (385.817),

Irapuato(¡18.163), Celaya(80.638).Salamanca(62 .4~4),Guanajuato(37.183), Acámbaro

(32.553)y Silao (32.183).

Finalmentesobresalenlas entidadesde la penínsulade Yucatán, exceptoQuintana

Roo quepara entoncesno lograbacategoríade estado~.Mérida (216.824)y Campeche

(70.786)concentranbuenapartede la poblaciónpeninsular.

En síntesis,durante1970persisteun modelo nacional de incipientepero creciente

urbanizacióna escalaglobal (45 por cientode la poblaciónresidíaen localidadesurbanas),

pero a la vez sepresentauna gran concentraciónurbaaa(entorno a la ciudadde México),

una gran región urbana (en el norte del país) y dos regionesurbanasmediasa nivel

nacional; el occidente(en tomo a Guadalajara)y la penínsulade Yucatán (en tomo a

Mérida).

Parael año 1980 (figura 4), se vislumbra un avanceen el índice de urbanización,

éstealcanzael 46,75 (10 añosantesfue de 37,59). Dentro de la jerarquíade ín’~kes muy

altos, el Distrito Federalyano se encuentrasolo, lo acompañanBaja California,que sigue

concentrandopoblaciónen suspocasciudades,pdn¿ipalmentelas fronterizas(Tijuana y

Mexicali), mismasquecontrastancadavez másconel desiertonaturaly demográfico.Por

su parte Nuevo León aumenta su índice de urbanización a través de la enorme

concentraciónde su población en Monterrey y su área conurbada,el territorio más

industrializadodel paísdespuésdel valle de Méxicc.

En términosglobalesel nortedel paíssiguepresentándosecomouna gran región

urbanizada.La mayor partede los estadosdel centro pasande índicesbajos a medios,

aunqueHidalgo, Tlaxcalay Morelos permanecendentrodel mismo rangojerárquicoque

en 1980. Lo mismo ocurrecon el costeroy montañosoestadode Nayarit y con el árido

Zacatecas.

Un casoexpectaculares el del Estadode México,queen el períodointercensalpasa

22 QuintanaRootenía la categoríade territorio hastaoctubrede 1974, cuandoobtiene
junto con Baja California Sur el título de Estado Libre y Soberano,por partede las
Cámarasde Diputadosy Senadores.
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de un índice bojo a uno a/it> sin haberpasadopor la categoríaintermedia,evidencia de]

vertiginosoprocesode urbanizacióne industrializaciónalentadopor la vecindadcon la

ciudad de México23.

En la porcióncentro-occidental,Jaliscoy Agudscalientessiguensiendomásurbanos

quesusestadosaledaños.Por supartelos dosantigusterritoriosdel Pacifico y el Caribe

(Baja California Sur y Quintana Roo), ahora convertidosen estados, se urbanizan

rápidamentecomoefectodel gran impulsooficial otorgadoal turismo de enclave.

En QuintanaRoose creaCancún,una ciudadartificial que seconvertiríaen uno de

los principalescentrosturísticosdel paísy en un importantepolo demográficodel estado.

De no existir en 1970. Cancúntieneen 1980una poblaciónde 33.273habitantesmientras

que Chetumal, la capital administrativade Quintana Roo pasa de 24.130 habitantesa

56.709 en el mismo lapso intercensal.Cancúnrespondióa unaetapaen que los grandes

proyectosde desarrolloregional eranejecutadosmedianteuna amplia participacióndel

Estadocomogestore inversionista.

En Baja California Sur ocurre una situaciónsimilar; la ciudadde La Paz pasade

tener47.264habitantesen 1980 a 91.453en 1990. Lasdos penínsulasfueroncolonizadas

bajo un esquemade ciudadesturísticasde playa. El sur de México se configuracomo la

región menosurbanizada.Las condicionesnaturalesreferidasa climas tropicalesy zonas

montañosas,asícomo la presenciade sociedadesindígenascon panicularesvisiones del

mundo, constituyenfactoresque explican las dificultadespara integrarseal modelo del

restodel país.

Para 1990 se alcanzaun índice de urbanizaciónde 51,82. El modelo territorial -

observadoa escalaestatal- evoluciona.poco con respectoa 1980. El fenómeno más

destacablees el notable incrementode la urbanizaciónen los estadosdel Pacífico: Baja

23 La expansiónde la industriade la capital sobTeel Estadode México tiene su origen

en algunaspolíticasoficiales. Unikel (1976: 311) señalaque en 1940 seestablecieronlas
Leyesde exenciónfiscal estatalparala industria; estalegislación“se derogóen el Distrito
Federal(1954)sin quesehicierasimultáneamentelos mismoen el Estadode México. Esto
trajo por consecuenciaque las empresascon de~;eos de beneficiarsede las ventajas
locacionalesde la ZMCM y ademásde excencionesestatales,sólo tuvieranque cruzarla
líneapolítica que¡imita el Distrito Federalconel Estadode México. Estareacciónlógica
de la iniciativa privadamarcó el inicio del aceler¡doprocesode metropolizaciónde la
capital del paísen territorio del Estadode México
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California Sur, Sonora,Nayarit, Colima y Guerrero(figura 5). Durantelos añosochenta

y principios de los noventa la vertientedel Pacífico fue consideradacomoun importante

frente de desarrollograciasa la vinculacióncon los paísesasiáticos,aunquela firma del

Tratadode Libre Comercioha relegadoesarelacióna un segundoplano, sin embargo,en

dichos estadosse encuentraun vértice de verdaderastriangulacionesproductivas y

comercialesentreAsia (principalmenteJapóny ChinO, México y Canadá-EstadosUnidos.

En el centrodel paíscambiade rangoúnicamenteMorelos, mientrasque Quintana

Roo lo haceen la penínsulade Yucatán;apareceasíun nuevodesequilibriocomoproducto

del renovadoimpulsoal turismocaribeño. Si QuintanaRoosediferenciabahasta1970 de

susvecinosYucatány Campecheporser másrural, en 1990es la entidadmásurbanizada.

3.4LA E VOLUCIONRECIENTEDEL SISTEMA DE CIUDADES: DELA EXCESIVA

CONCENTRA ClON HA CIA UN INCIPIENTEEQUILIBRIO.

El análisisde la urbanizaciónpor estadosofrece una lecturaesquemática,derivadade la

propiaescalade análisis.Resultaprudentedescendera observarlos datosmásimportantes

del sistemade ciudades.Con el objeto de percibir los cambioshemosestablecidouna

divisiónjerárquica(derango-tamaño)conbaseen ulia clasificaciónde Aguilar y Graizbord

(1993:14).

Denominamoscomo grupo “A” a las metrópolis que superanun millón de

habitantes,los grupos“B”, “C” y “D” correspondena las ciudadesmedias.El umbralde

las ciudadesmedias-definidopor el propio sistemade planeación-sesitúa entre 100.000

y 1.000.000de habitantes,mismoque ha sido desdobladoen tres; el “B” correspondea

las ciudadesmediasde entremediomillón y un millón, el “C” a las situadasentre250.000

y 499.999, y “D” a las que cuentancon una población de entre 100.000 y 249.999

habitantes.

Finalmentelos grupos “E” y “F” correspordena las ciudadespequeñas.El “E”

abarcalasciudadesdeentre50.000y 99.999habitantes,y el “F~ englobaa las miniurbes

de entre15.000y 49.999habitantes(cuadro6).
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En el transcursodel período 1950-1990el gn.po “A” - es decir el que corresponde

a las grandesáreasmetropolitanasobservóun crecimientomuyalto, lo cual coincidecon

las secularesinerciasconcentradorasantesexpuestast

Los grupos “C” y “F” observanun crecimientoairo, quedandoatráslas ciudades

“11V y “F”, con crecimientosmedios. Se observaror tanto un comportamientourbano

metropolizador,aunquepartede los gruposde ciudad~smediasy pequeñasjueganun papel

protagónico,aunquesiempresubordinadoalpredomiriode las ciudadesmillonarias(cuadro

7).

Conel objetode realizarunalecturamásfina <leí procesoplantearemosla evolución

de cadagrupode poblaciónapartir de dosperíodos: 950-1970y 1970-1990.En el primer

caso nos encontramosentreel meridianodel siglo, en plenociclo de industrializacióny

1970, año referencialdel comienzode la inflexión del presuntodeclive de la excesiva

aglomeración-

El grupo de población que corresponde i las grandesáreas metropolitanas

experimentaunausade crecimientomuyaño (7,OJ~orciento>, lo mismoquelas ciudades

medias de eh¡ue 100.000 y 249.999 habitantes(4,82 por ciento). Estas últimas se

multiplican considerablemente;si en 1950 eran nueve, para 1970 son 23. Las ciudades

mediasde entre 250.000y 499.999habitantestestifican un alto crecimiento (3,90 por

ciento). De ser cuatrocentrosurbanospasana ser 10.

Durante ese período la población que ha~ita las ciudades pequeñasobserva

crecimientosmedios;el grupo de 15.000a 49.999alcanzauna tasade 2.38 por ciento y

el de49.999a 99.999apenasconsiguenun 2,07por ciento. A pesardelpapel subordinado

queejercenestasciudades,consideramosque es duranteestaetapacuandose siembra la

semilla de modelosendógenosde desarrolloen algtnas regiones.

Laspolíticasurbano-industrialesapuestanpor las economíasde aglomeracióny la

gran industria, lo que desembocaen un modelo selectivoy excluyente.sin embargo.las

especificidadesregionales emanadasde la diversidad territorial generan respuestas

‘~ Con el objeto de ofrecer una interpretación comparativa a partir de las cifras de
crecimientodemográficoconsideramoslos siguientesumbrales:de O a 2: bajo, de 2 a 3:
medio, dc 3 a 4: alto y mayor de 4 muy alto.
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La evolución registradaentre 1970 y 1990 permiten hablar de un paralelismode

procesos:disminuciónde las tasasurbanasde creci:nientoy distribución másequilibrada

del crecimientoentelos distintosgruposde tamañosde ciudades.

Si durante1950-1970la tasaglobal de crecimientourbano fue de 5,28 para1970-

1990 se reducea 3,66 por ciento. El númerode :iudadesse multiplica y el grupo de

poblacióncorrespondientea las grandesáreasmetropolitanascrecenbajo tasasaltas (y no

muy altas como en el períodoanterior), pero el resto de grupos de ciudadesmediasy

pequeñas(excepto el grupo “D”) sitúa su crezimiento por encima de las urbes

hegemónicas.

Los cambiosmássignificativosdurantelos añossetentay ochentase centranen dos

grupos;el “B”, esdecirel de ciudadesde entreme<Lio millón y un millón; de existir sólo

una ciudad en 1970, 20 añosdespuéssuman10, lc cual explica una tasade crecimiento

anual de 11,60, es decir muy alto. Por su parteel grupo “F”. correspondientea las

miniurbes de entre 15.000 y 49.999habitanteseran 101; 20 añosdespuéssuman224,

alcanzandouna tasade 3,66 por ciento, un crecimbntomuy alto.

Las evidenciasobservadasduranteestafase¡etiejanqueel sistemaurbanon~tional

evolucionahaciaun modelo másequilibrado,aunqueesasituacióndebevalorarsecon las

reservasdel caso; no hay que olvidar que estarnosante un modelo extremadamente

concentradodondeel “enfriamiento”concentradornecesanamenteespocoperceptibledada

la cantidadde “calor” acumuladaduranteel perbdoprecedente.El análisis expuesto

permitecorroborarla presenciade un procesode reacomodode la poblaciónurbanaen un

mayor númerode centros.La nuevafase implica l~ necesidadde reorientarlas políticas

urbanasy territorialespara hacerfrente a los nuexosproblemasregionales.Los nuevos

tiemposdemandansolucionesimaginativasal reto de lograr un crecimientoeconómica

sostenido,ambientalmenteracionaly socialmentemenosexcluyente.

La pobrezanacionalestáadquiriendoun rostro cadavez másurbano.Parael caso

quenos interesahemosvisto queJaliscorepresentaun territorio de antiguaurbanización,

capaz de configurar la décima aglomeración urbana de latinoamérica”. La zona

~ Antes que la Zona Metropolitana de Guadalajara, el subcontienentepresenta nueve
grandesaglomeracionesurbanas:la ciudadde México, Sao Paulo,Buenos Aires, Río de
Janeiro,Lima-Callao,SantaFé de Bogotá, Santiagode Chile, Caracasy Bello Horizonte
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metropolitanade Guadalajarase encuentraante el reto de mantenery acrecentarsu

economíaurbanaen un contextoregionaldel cual ha perdido partede la hegemonía.

Tanto las pequeñasciudadesjaliscienses,como las ciudadesmedias del entorno

regionalpróximo comoAguascalientes,León o Morelia han logradoen muchosaspectos

emanciparsedel poderregionalque casi siemprelas atabaa Guadalajara.

En el siguienteepígrafeplantearemosuna radiografíade la estructurarecientedel

proceso de urbanización en Jalisco, como premisa para comprender las lógicas de

articulación de la región y en panicular las ciudadesalteñasobjeto de la presente

investigación.

(Negrón, 1991: 78).
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IV- LOS SISTEMAS URBANO-
REGIONALES EN JALISCO



4.1 JALISCO: REPLICA DE LAS DISPARIDADES REGIONALES DEL PAíS.

Jalisco es una de las entidadesmáspobladasdel país: inicamenteessuperadapor el Estado

de México, el Distrito Federaly Veracruz. Sin emkrgo, no es de las de mayordensidad

de población.Apanedel Distrito Federal,existen10 estadosquesoportanunamayorcarga

demográficapor km2: el Distrito Federal, el estaJode México, Morelos, Tlaxcala,

Guanajuato,Aguascalientes,Puebla,Hidalgo, Querétaro,Veracruzy Colima.

Aún así,con 66 habitantespor km’, Jaliscosuperala medianacionalque esde 41.

Al igual queotros estados,Jaliscopresentahacia su interior una enormeheterogeneidad

geográfico-regionalque encuentracorrespondenciaen una variada gama de estructuras

económicas.Estasse manifiestana través de modelos de ocupacióndel territorio muy

contrastados.

De acuerdoa la informaciónanteriormentepresentadaJaliscopasóde un índice de

urbanizaciónde42,28 en el año 1970a60,97 en 1990. En eseaspectola evoluciónurbana

de Jaliscorefleja un comportamientosimilar al queeperimentóel paísdurantelos últimos

20 años; en 1970 Jaliscoera el octavoestadomás urbanizado,para 1990 ocupaidéntica

posición.

El estadoconstituyeunaréplicadel paísen cuantoa ¡a diversidadecológicay también

respectoa la persistenciade acentuadasdisparidadesregionales.No obstanteel pesoque

le confierecontarcon la segundaciudadnacional,Jaliscotampocoes de los Estadosmás

urbanizados-en términosrelativos-. El Distrito Federal,Nuevo León, Baja California,

Tamaulipas,Coahuila,el Estadode Méxicoy Aguascalientespresentanen 1990índicesde

urbanizaciónmás elevadosque Jalisco.

Ello sedebeen buenamedidaal contrapesoque ejercenlas numerosaslocalidades

ruralesjaliscienses,situaciónqueno ocurrepor ejerriplo en losestadosnorteños,dondela

ocupaciónterritorial rural ha sido históricamentemás escasa.Sólo por referimosa las

localidadesmáspequeñas,quecontienenentreunoy 99 habitantes,el territorio jalisciense

cuentaen 1990con6.588comunidadesquerepresentanel 75 porcientode las poblaciones,

pero únicamentealbergana 163.125 habitantes,equivalenteal tres por ciento de la

población. En el extremo opuesto, la Zona Metropolitana de Guadalajaraaglutina a

2.870.417personas,lo que suponeel 54 por cientode los habitantesde Jalisco.
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En el presentecapítulo se intenta dar cuentade las diferencias que presentael

fenómenode urbanizaciónhaciael interior de cadauna de sus regionesjaliscienses,así

como algunos aspectos de su identidad territorial. Para tal efecto se asume la

regionalizacióndel Gobiernodel Estadodiseñadaen los añosochentay consistenteen diez

regiones-plan,cadauna articuladaen tomo a un centrourbano26.

Antes de presentar la variedad regional del mosaico jalisciense, conviene

contextualizarel pesoeconómicodel estado.En el aspectoagropecuario,Jaliscocontribuye

conel 10 porcientodel PIB nacionaldel sector(Gradilla. 1994:7),por lo queseconsidera

el productoragropecuariomás importantedel país.

El campojalisciensemantienetal arraigo niral, que a pesarde las condiciones

adversasdel sectorofrecepruebasde resistenciay logra mantenerlas producciones,unas

veces de manera precaria mediante técnicas t-aiicionales y otras a través de la

modernizacióntecnológicay adaptacióna las nuevascondicionesde mercado.Un ejemplo

del primer caso es la agricultura temporalerade maíz y del segundola transformación

empresarialde] sector avícola.

Segúndatosde 1983 (INEGI), Jalisco era & primerproductornacionalde maíz,

ganadoporcino, leche, huevo, aceitesy grasasvegetales.Era el segundoproductorde

azúcary el tercero de ganadobovino. Si se contrastael porcentajede participación

jalisciensea nivel nacional,esteha aumentado-por lo menosrelativamente-entre 1983 y

1994 (Gradilla, 1994).El estadocontribuía en 1983conel 16 porciento de Japroducción

de maíz, en 1994alcanzael 20 por ciento, en 1983 producíael 15 por ciento del ganado

porcinoy en 1994 llega a 20 por ciento.

En producciónde leche, en 1983 aportabael 14 por ciento y en 1994 aumentasu

participaciónrelativa a 17 por ciento. Uno de los cambios más sorprendentesse ha

observadoen la producciánde huevo, en 1983 aportabael 12 por cientoy en 1994 llega

a 25 por ciento. Un aspectoque permite es ese mantenimientoes la orientación

predominanteproductivahaciabienesbásicosde ccnsumopopular.

La evoluciónfutura de la estructuradeasentamientosde las regionesjalisciensesno

Exceptoel caso de la región Colotlán, donde no había núcleosestadfsticamente
urbanosen 1990.
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metropolitanasestará influida por la economíaagripecuaria,misma que se desarrolla

actualmentebajo condicionesadversasderivadasde la insuficienciade apoyosoficiales.

encarecimientode créditosbancariosy condicionesde un mercadoexcesivamenteabierto

y competitivo.

En lo que respectaa la industriamanufacturer.i,Jaliscoocupael tercerlugara nivel

nacionalcon el sietepor ciento del PIB nacionaldel sector. Predominala producciónde

bienesde consumocomoalimentos,bebidasalcohólizas,tabacoy calzado,asícomo hule.

plásticos,metálicos, maquinariay equiposelectrónizos(Jaliscoa Tiempo, 1994:10). La

estructuraindustrial de Jaliscoestá respaldadapor un esquemade pequeñasy medianas

empresas.

El sector comercio y servicios también coloca a Jalisco en el segundo lugar

nacional. El comercio refleja una enormeconcentracióaen la Zona Metropolitanade

Guadalajara.Dentro del sector servicios Jalisco t~mbién acaparala segundaposición

nacional.Por ejemplo,en lo que respectaal turismo Jaliscocuentaconel 10 por ciento de

los cuartosde hotel de todo el país, presentandoun modeloconcentradoen Guadalajara

(turismo de negocios)y PuertoVallarta (turismo de playa).

Visto en términosglobalespuedeconsiderarseque Jaliscoesun estadoligeramente

~másrico -o menos~b~-que el paísen conjunto. Partiendode unabasenacional 100.

Jaliscoalcanzaun PIB per cápitapara los años 197<), 1975 y 1980 de 104,49, 104,71 y

100.43 respectivamente(INEGI, 1985:11). En ese sentido estamosante una unidad

territorialqueno puedeconsiderarsemarginal,aunquetambiénesciertoqueexistenestados

visiblementemás ricos de acuerdoal PIR per cápia: el Distrito Federal, el Estadode

México y los estadosnorteños:Baja California,Baja California Sur, Sonora,Coahuilay

sobretodo Nuevo León. Por su parteChihuahuaha observadounaposiciónequiparablea

la de Jalisco. En términosabsolutosJaliscoocupae! tercerlugar nacional por su PIR.

En el año 1970 la PEA jaliscienseestabaccnformadapor el 27 por ciento de la

población27.Para 1990 la PEA aumentaa 29 por ciento28; el cambio intersectorialentre

1970y 1990 estamarcadopor tendenciaspropiasde maeconomíaen evolución:El sector

27 De los 3.296.586habitantesde Jalisco,estabandentrode la PEA 897.514.

“ De los 5.302.689habitantesde Jalisco,estabandentrode la PEA 1.552.457.
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primario ocupabael 34 por cientoy desciendea 15, el sectorindustrial absorbíaal 27 por

cientoen 1970 y 20 añosdespuéscubreel 33 por ciento, mientrasel terciario es el que

evolucionamás positivamente,de ocuparun 33 por ciento subea 49 por cient&9.

La relativaposición de Jaliscodentrodel contextonacional tiendea ocultarbajo el

dato estadísticola diversidady disparidadentrelas r~gionesdel estado. Más aún cuando

la mayor parte de la riqueza es generadapor una sola unidad territorial -la Zona

Metropolitanade Guadalajara-.Haremosun repasopor las regionesjaliscienseexcluida la

región Guadalajara.

Analizamos indicadoresrelacionadoscon lii ocupación del territorio, basados

principalmenteel datosdemográficos:la densidadde población,el gradode urbanización

y el índice de primacía30urbanade cadaregión.

Las superficiesde las regionesno metropolitanasvaríandesde¡os 3.550 km2 de la

región Ocotlán,hastalos 11.981 de la región Autlár. La cargademográficava desdelos

77.948 habitantesde la región Colotlán, hastalos 304.524de la región Ocotlán. En la

figura 6 y el cuadro8 se muestrala enormediferencúcióninternade Jaliscorespectoa las

densidadesde población.

Convieneestablecerun períodode análisis a través del cual puedanleerse los

cambios.Utilizar informaciónrecientepermiteacercamosala realidadactual,sinembargo,

para conocer procesos de cambio demográfico es prudente establecerun período

suficientementeabiertocomoparadetectarcambiossustanciales.

El hechode queapartir de 1981 sehayaprocucidola crisiseconómicay de alguna

29 Los faltantes seis por ciento para el año 1970 y tres por ciento para 1990
correspondena datos“insuficientementeespecificados”.

~ El índicede primacíase interpretacomola distanciademográficade la ciudadmas
poblada,respectoa las tres siguientes.Conformese acercael úidice a 100 denotaun
sistemade ciudadesmás irregular en cuanto a su distribución de tamañosy, por tanto,
jerárquicamentedesequilibrado.Se calculadividiendo la poblaciónde la ciudadprincipal
entrela poblaciónsumadade lascuatroprincipalesc [udades.El resultadosemultiplicapor
100:

Pl
Ip (n) = (100).

Pl + P2 + P3 + P4

112



Figura6.

DISTRJBUclON Y DENSiDAD DE P9BLAClON
DE LAS REGIONES JALISCIENSES. 1990.

URBANA

ITLAN

SEMIURBANA

RURAL

40 —99 Habs.

461 Habs.

MILES DE
HABITANTES

3500

DENSIDAD DE
POBLACION

W 0 -19 Haba

m 20 — 39 Habs.

—300
— 150

113



CUADRO 8.

DENSIDAD DE POBLA ClON
DE LAS REGIONESJALISCIENSES 1990.

R E G 1 0 N SUPERF.Km2 POI3LAC. 1990 DENSIDAD

Guadalajara
Ocotlán
Guzmán
Tepatitlán
Ameca
Lagos
Tamazula
Autlán
Vallarta
ColotIán

7.054
3.550
6.083
‘7.110
6.677
8.450
7.697

11.981
11.230
10.305

3.249.046
304.524
289.379
297.834
223.364
282.523
150.391
244.029
183.651
77.948

461
86
48
42
35
33
20
20
16
8

JALISCO 80.137 5302.689 66

Fuente: Jaliscoen Síntesis,INEGI, 1990.
Xl CensoGeneralde Poblacióny Vivienda, 19’>0.
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manera el replanteamientodel modelo de desarrolk: contribuye a establecerun corte

temporal.

Los años ochenta, correspondientesa la crisis económica pueden reflejar la

respuestacoyunturalde cadaregión, pero a la vez limitan la observaciónde tendencias

originadasantesde esadécada.

En tal circunstanciaseelige el período1970-1?90, de esamanerase proyectauna

estructurade asentamientosurbanosque heredalas bondadesde la época de bonanza

económicagraciasa la cual las regionesindustriales> de agriculturamodernasacanbuen

partido(añossesentay setenta)y a la vez la inflexión del modelo (añosochenta).Durante

esta última repuntanregionesdistintas sin que ello signifique un claro declive de las

anteriores.

En 1990 existen24 ciudadesmayoresde 15.000habitantes,sin contar con las de

la Zona Metropolitanade Guadalajara(cuadro9, gráfico4 y figura 7) , lo cual contrasta

notablementeconel panoramaurbanode 1970cuandoapenasexistían 11 núcleosurbanos.

Jaliscoadquiríaen 1970un rostrourbano.Contabaconunapoblaci~in de 3.296.586

habitantes,de los cualesel 49 por cientoeran citalinos, el 12 por ciento habitabaen

núcleossemiurbanos,mientrasla poblaciónrural abarcabaun porcentajede 39.

El origen de ese cambio se relaciona cori una elevada tasa de crecimiento

experimentadadurantelos añoscincuenta,situadaen un 3,41 por ciento. A lo largo de los

anossesentadeclinaun pocola tasade crecimientoparaalcanzarel 3,04por ciento (cuadro

10).

Durantelos setentacontinúala tendenciade crecimientodemográficodecreciente:

Entre 1970y 1980 la tasabajaa2,86. En 1980el estadode Jaliscocuentacon 4.371.998

habitantes,de los cuales el 59 por ciento habitabLn en ciudades,el 11 por ciento en

poblacionessemiurbanasy la población rural habla descendidoa 30 por ciento. Esto

significa que a la vez que declinael crecimientodemográficoel modelourbanoadquiere

un papel hegemónico.

La estadísticademográficade 1990 refleja los signos de la crisisde los ochenta,la

expansiónseprodujomáspausadamente;la poblac&ncrecióauna tasade 1 ,95 por ciento

(ente1980 y 1990), contandocon5.302.689habitantes;la poblaciónurbanaocupael 67

por ciento, la semiurbanael 10 por cientomientrasque la rural se reducea un 23.
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CUADRO 9.

ESTADODE JALISCO.
NUCLEOS ESTADISTICAMENTE URBANOSEN ¡990.
TASASDE CRECiMiENTO MEDiO ANUAL 1970-1990.

CIUDAD
POBLACION lASA

DE
CREC.(%)1970 1990

24.155
7.909

1.480.472
9.411

33.782
29.292
10.474
35.367
14.693
19.570
11.733
10.583
20.398
18.934
15.744
11.719
48.166
14.339
10.520
11.839
21.018
16.271
13.745
18.055
13.521

PuertoVallarta
San Miguel el Alto
Z.M. Guadalajara*
Zapotlanqo
Lagos de Moreno
Tepatitlánde Morelos
Encarnaciónde Díaz
Ocotlán
Tuxpan
SanJuande los Lagos
Zapotiltic
El Grullo
Autlán
Arandas
Tala
Jalostotitlán
CiudadGuzmán
Sayula
Chapala
Tequila
Ameca
Atotonilco el Alto
Teocaltiche
La Barca
Tamazula

93.503
17.500

2.870.417
17.853
63.646
54.036
18.629
62.595
25.895
34.415
20.523
17.881
34.073
30.889
24.563
18.089
72.619
21.575
15.664
17.609
30.882
23.834
19.627
25.006
16.239

7.00
4.05
3.37
3.25
3.22
3,11
2.92
2.90
2,87
2,86
2.84
2.66
2,60
2.48
2.25
2.19
2,07
2,06
2.01
2.00
1.94
1.93

¡ 1,80
1.64
0.92

*La Zona MetropM¡tanadi Gúadálajaracémprndelos municipios de Guadalajara.
Zapopan,Tlaquepaquey Tonalá.
Fuente:Elaboraciónpropiaapartir del IX y Xl CensosGeneralesde Poblacióny Vivienda.
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Figura 7.

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS ASENTAMIENTOS
URBANOSDE JALISCO, 1990.

1 .Zona Metropolitanade Guadalajara,2.PuertoVallarta. 3.CiudadGuzmán, 4.Lagos de
Moreno,5.Ocotlán,6.Tepatitlánde Morelos,7.SanJuande losLagos,8.Autlán,9Arandas,
1O.Ameca, ll.Tuxpan, 12.La Barca, 13.Tala, l4Acotonilco el Alto, 15.Sayula,
16.Zapotiltic, 17.Teocaltiche, 18.Encamaciónde Díaz, 19.Jalostotitlán,20.151 Grullo,
21 .Zapotlanejo,22.Tequila,23.SanMiguel el Alto, 24.Tamazulade Gordiano,25. Chapala.

* localidadesurbanas que lo son antes de 1970 (ciw½desviejasesradisricamenze9.
Localidades urbanas después de 1970 (nuevas ciudadeses¡adis:icamen:e1>.
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CUADRO IC.

E VOLUCION DE LA POBLA ClON Ji ~LISC1ENSE,¡950-1990.

AÑO POELACION
TASA DE

CREC.
INTERCENSAL

195<) 1.746.777

1960 2.443.261 3,41

1970 3.296.586 3,04

1980 4.371.998 2.86

1990 5.302.689 1.95
Fuente:CensosGéneralesdé Pcblaciók1950-199t

Las grandestendenciasdemográficasy urbarasdebensermatizadasa escalaregional

intraestatalpuestoqueJaliscomuestraunaextremapolarizaciónentreespacioscrecientemente

urbanizadosy otros, como la región Colotlán, que no cuenta siquiera con un núcleo

estadísticamenteurbano.

Para evitar el sesgo producido por la presenciade la Zona Metropolitana de

Guadalajara.el núcleohegemónicode la urbanizaciSnjaliscienseque confiere al sistema un

carácter macrocefálico,se utiliza el cambio porcentual de los grados de urbanización

poniendoénfasis en la detecciónde modificacionesque experimentanlas nueve regiones

periféricasa la Zona Metropolitanade Guadalajaraya que estaseencuentrasujetaa otras

lógicas urbanas3t. En ese sentido conviene aclarar que nuestra mirada se centra en la

~‘ La ZonaMetropolitanade Guadalajaraconformadapor los municipiosde Guadalajara.
Zapopan,Tlaquepaquey Tonalácontabaen 1970cotí 1.480.472habitantesy en 1990alcanza
los 2.870.417,lo cual arrojauna tasade crecimientode 3,37. Nt) obstanteseobservaun
fuerteprocesode diferenciacióninterna: mientrasque el municipio central (Guadalajara)se
ha colmatadoy alcanzaunatasade crecimientomedioanualde apenascl ¡.62porciento, los
municipiosperiféricosalcanzantasasde crecimientoque pormucho superanla dinámicade
otras ciudadesjaliscienses.Zapopan,Tlaquepaquey Tonaláalcanzantasasde 7,90, 6,25.
10,1 porciento respectivamente.Solo pordaruna ideadel fenómenoen términosabsolutos,
enla ZonaMetropolitanade Guadalajaraseagregaronen promedio69.500habitantesporaño
duranteel período1970-1990,mientrasque en PuertoVallarta, el centro no metropolitano
másexpansivola cifra rondalos 3.500habitantesrur ario.
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“urbanización periférica~ a la conurbacióncapitalinajalisciense;en términos estadísticos

apenasllega a un 20 por ciento del total estatal:Jaliscocontabaen 1990 con 3.574.731

habitantesurbanos,de los cualessolo 719.0Ú5habitaen las ciudadesno metropolitanas.Los

mayores incrementosrelativos han ocurrido en la~ regionesGuzmán, Vallarta. Lagos y

Tepatitlán.Las cuatrosuperanla mediaestatal(gráfco5, cuadro II), siguiendoel ordende
32

las diferenciasrelativas,presentamosuna síntesisdc cadauna de las regionesjaliscienses
Aprovechamosel viajeregionalparaaportar nformaciónsobreel comportamientode

la PEA regional duranteel período 1970-1990.En el cuadro 12 incluimos los datos que

muestranla evoluciónporcentualde dicho indicadoi3’ y en el gráfico 6 permite observarla

evoluciónregionalde cadaPEA sectorial.

Fuerade la ZMG la regiónGuadalajaraalojaa otrastres ciudades:Tala, Zapotíanejo
y Chapala,con tasasde crecimientode 2,25, 3,25 y 2,01 respectivamente,parael período
1970-1990.

32 Los datosabsolutosque permitieronclasificara la poblaciónen categoríasrurales.

semiurbanasy ruralesaparecenen los cuadros VII, VIII y IX del anexo 1. También
constituyenla fuenteparala construcciónde la figura 7 y el gráfico 5.

“ Los datosabsolutosque respaldanel cuadro 12 puedenconsultarseen los cuadrosX
y XI del anexo 1.
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GRAFICO 5.
POBLACION RURAL SEMIURBANA Y URBANA POR REGIONES

JAliSCO, 1970 Y 1990 Porcentajesí.

ESTADO DE JAL~SCC>
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FUENTE: Elaboradas con base en datos del INEG[.
Censos Generales de Poblacbn y V¡v¡enda. 1970 y 0990.

1970 1990

1970 1992
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1970 1970
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POBLACION RURAL SEMIURBANA Y URBANA POR REGIONES
JALESCO, 1970 Y 1990 <Porcentajes)
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FUENTE Elaboradas con base en datos del INEGI.
Censos Generales de Pobleojún y Vio¡enda, 1970 y 1990. 122



CUADRO 11.

REGIONESJALISCJE1VSES.
GRADO DE URBANIZA ClON 1970 Y 1990.

REGION 1970 1990 DIFERENCIA

GUZMAN
VALLARTA
LAGOS
TEPATITLAN
AUTLAN
TAMAZULA
AMECA
OCOTLAN
COLOTLAN

21,28
25,55
27,55
21,60
10,05

-
11,03
31,58

-

48,59
50,91
48,25
40,46
21.29
10,80
21,71
36,59

-

27,31
25,36
20.70
18.86
11,24
10,80
10,68
5.01

JALISCO 49,08 67,41 18,33

Fuente§Elaboraciónpropiaa partir de datos del IX y
XI Censos Generalesde Poblacióny Vivienda.
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CUADRO 12

ESTADODE JALÁSCO
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA PEA, 1970-1990.

REGION
% PEA

REGIONAL
% PEA

SECTOR1
% PEA

SECTOR II
% PEA

SECTOR III INS. ES?.

1970 1990 1970 11990 1970 1990 ~1970 11990 1970 1990

GUZMAN 26 26 56 32 16 28 22 38 6 2

VALLARTA 29 32 51 22 16 15 28 58 5 5

LAGOS 26 26 55 33 20 31 20 33 5 3

TEPATITLAN 24 26 57 32 17 33 19 32 7 3

AUTLAN 26 26 65 44 12 20 17 33 6 3

TAMAZULA 25 24 69 53 12 21 13 22 6 4

AMECA 26 24 66 42 12 22 18 32 4 4

OCOTLAN 24 25 58 35 17 29 19 33 6 3

COLOILAN 24 19 74 39 9 29 12 28 5 4

TOTAL ¡26 ¡26 ¡60 36 b¡26 Ií~ 7~ 6 h

Fuente:elaboraciónpropiaa partir del IX y Xl CensosGeneralesde Poblacióny Vivienda.
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GRAFICO 6
ESTADO DE JALISCO

EVOLUCION REGIONAL DE LA PEA, 1970-1990.
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4.2 LAS REGIONES CON MAYOR IMPRONTA URBANA RECIENTE: GUZUAN,

VALLARTA, LAGOS Y TEPATITL4N.

a) CIUDAD GUZMAN: LA CAPITAL DEL SIJR DE JALISCO A LA SOMBRA

DEL VOLCÁN.

La maneraen que cada una de estas regiones ha enfrentado la urbanizaciónvaría

considerablemente.La regiónGuzmánlo ha hechoa travésdel crecimientoen sucabecera,

pero a la vezdinamizandootrasciudadesdel surde Jalisco,que handesarrolladouna base

industrialcomoTuxpany Zapotiltic que alcanzantaasdecrecimientode 2,87 y 2.84 por

ciento, superioresa la de la propiaCiudadGuzmán,de 2,07, consideradabajadentrodel

contextoestatal.Por su lado, Sayulaexperimentauna tasade 2,06.

Entre1970 y 1990 la regiónGuzmánmantieiesu porcentajede PEA en alrededor

de 26 por ciento, observa un cambio intersectorial que al tiempo que reduce su

participaciónel sectorprimario (- 26 porciento)se ijicrementade maneradiscretael sector

secundario(12 por ciento). Por su parteel terciariose incrementaun 16 por ciento, es

decir al mismo ritmo que a nivel estatal, por le que no puede hablarseun cambio

sustantivo34.

Guzmánesunade las regionesde mayordensidaddemográfica(48 habitantespor

km.2), lo cualseexplicapor lapresenciadevallesdotadosde abundantesrecursoshídricos

(con precipitacionesde entre 800 y 1.200 mm ~Lnuales),y consecuentementeofrece

condicionesfavorablesparalas actividadesagrafias.La mayorpartedel territorio regional

observaclimas semicálidosy templados.

El 43,59porcientode la poblaciónhabitaen localidadesrurales,el 8,82 porciento

en poblacionessemiurbanas-Zacoalcoy Usmajac, en tanto el resto vive en ámbitos

urbanos.

~ El criterio paravalorarsi la evoluciónde un PIjA sectorialesdestacableo no sebasa
en su proximidado alejamientocon respectoal canbio promedioobservadoen el estado
deJalisco,sin considerarla regiónGuadalajara.Entre 1996y 1990el empleoen el sector
primario descendióun 24 por ciento, mientras que el PEA del sector secundariose
incrementóun 11 por cientoy el PEA terciariose~mplióen un 16 por ciento.
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La región consigueun valor de 48.59 en su grado de urbanizaciónque puede

considerarsemedio35. La primacíade la ciudadprincipal sobreel restotambién es media

(51,64> puestoque Tuxpan, Sayulay Zapotiltic ejercen un pesoimportantedentro del
36

sistemacomarcalde asentamientos
Aunquela antiguaZapotlánel Grande,hoy CiudadGuzmánesel centroneurálgico

de toda la región, esto no ha sido siempreasí: hastnlos primerasdécadasdel siglo XIX

Sayula se encargabade articular al sur de Jaliscoa partir de la radicaciónde “ricos

comerciantesespañolesquienesal ejercerel control ibsolutodel comercio,le dieron toda

una organizaciónal espacio” (Olveda, 1993:125).Li guerrade independenciaprovocael

relevo,partede los mercaderessetrasladana Zapotlári,dondeexistíanmejorescondiciones

de seguridad.

CiudadGuzmánfue duranteestesiglo la segundaciudadjalisciense,sitio que en

1990 le esarrebatadopor PuertoVallarta. A partir ie entoncesocupala terceraposición

estatal,con 72.619habitantes.Aunqueno existedocumentaciónfehacienteque pruebeel

origende la ciudadcolonial, algunostestimoniosindicanquefue fundadaen 1533 por Fray

Juande Padilla, con el nombrede Santa María de la AsuncñC9de Zapotlán(Vizcaíno,

1991:6). El asentamientoseconfiguró apartir de un puebloindígenallamadoTzapotlán-

Tlayolan.

El sur de Jaliscomuestrauno de los esceranosnaturales más contrastadosdel

estado,constituidopor valles, sierrasy volcanes,destacandoel Nevado de Colima y el

Volcán de Fuego, el másactivo del país. Tambiénsobresaleel paisajelacustrecon una

cadenade embalsesentreGuadalajaray CiudadGuzmán:las lagunasSan Marcos,Sayula,

Zacoalcoy Zapotlán.

El paisajesureñoha sido capazde inspirarli:eraturasregionalesque hanadquirido

~‘ Los criterios utilizadosparacategorizarel grído de urbanizaciónson:
Bajo: entreO y 33,33.
Medio: entre33,34 y 66,66.
Alto: entre66,67 y 100.

~ La clasificaciónde los índicesde primacíase hacerespectoal siguientecriterio:
Bajo: entre25 y 50.
Medio: entre51 y 75.
Alto: entre76 y 100.
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valor universalcomo los cuentosde El llano en líanzasy Pedro Páramo escritos por Juan

Rulfo, o La Feria. de JuanJoséAreola, inspiradoen CiudadGuzmán.

La variedady abundanciade recursosnaturalesexplica un diversificado modelo

económicodesarrolladoentreel virreinato y el portiriato: la mineríade hiero y plata, la

producciónde azúcar,la agriculturacerealicola,la ganaderíay la fabricaciónde productos

industrialesentrelos que destacabael jabón.

La diversidadpaisajísticatuvo un correlatocn cuantoa la pluralidadétnicadel sur

de Jalisco,algunosvallesdesarrollaronplantacionesutilizandoindígenasy poblaciónnegra

de las antillas. Por supartela zonamontañosade economíaganaderafue desarrolladapor

poblaciónrancherade origencriollo y mestizo.

La región ha funcionadohistóricamentecomozonade tránsitoentreel Pacífico y

las tierras interiores, especialmenteGuadalajara,Según De la Peña (1977:11) la

introduccióndel ferrocarril entreGuadalajaray Manzanillo, que empezóa funcionaren

1910 impactónegativamentea la región: “bajó considerablementeel costodel transporte

de artículos traídosde fuera y los volvió más atn.ctivos que los locales..,elferrocarril

nulificó la importanciade las poblacionespor dondeno pasaba”.

A lo anteriorhay que agregarla inestabilidaddel períodorevolucionarioque en

ámbitospredominantementeruralesdebeinterpretarecomodescapitalización.Es hastalos

añoscuarentaque repuntala actividadmediantetrestiposde agentes:el estadoempresario

(fábrica de papel de Atenquique),las empresastiasnacionales(el ramo de la cal y el

cemento en Zapotiltic y Huescalapa)y grupos ndustrialesnacionales (minería). Se

rearticulade esamaneraun nuevomodeloregionalí~n actividadesque casi siempre“dejan

muy poco beneficio” (De la Peña, op cit. 15) y peor aún, se implanta un espíritu de

dependencia.En esemismosentidoCamarena(1993:50),señalaque “la poblaciónsureña

estámásdirigida por las institucionesque por la rehcióncon el territorio, lo que produce

un espacioque, a pesarde su diversidad,se ha homogeneizadopor las políticasde las

instituciones

Tuxpan, la segundaciudadregional,destaaporsu industriaen el sectorquímico

y minero y presentauna de las economíaslocales más desarrolladas.Durante los años

recientesla regiónha sufridocrisis urbanay rural. El sismodel 19 de septiembrede 1985

sacudióa CiudadGuzmándestruyendocompletamentela tercerapartede las viviendas.El
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apoyooficial e internacionallograronunareconstrucsión queno obstanteha desencadenado

procesosde expansióny especulaciónurbanasque parecenajenos a la propianaturaleza

física de una ciudad asentadasobre fallas geológicasperfectamenteidentificablesen el

espaciointraurbano(por ejemploen la calle Manuel M. Diéguez,entre IgnacioMejía y

Mier y Terán,a escasos700 metrosde la plazacentral).

La pretendidapromoción industrial de la ciudad se ha visto inhibida por el

encarecimientodel suelo, antesqueporel temora los desastresnaturales.A nivel regional

tenemosun panoramaagrariopoco alentadorquepuedeinscribirseen la crisis estructural

del agro mexicano.Sobrela situaciónde dichosector,en el epígrafereferentea la región

Autlán se planteanalgunasde sus causas,mism~Ls que tienen validez para la región

Guzmán.

b) PUERTO VALLARTA: EL MILAGRO DE HOLYWOOD EN TIERRAS

PRODIGAS.

El caso de Vallarta es distinto al de Guzmán. El avance urbanizador se debe

primordialmenteal crecimientopolarizadode PuertoVallarta, quelogra una tasade siete

por ciento. Por tal circunstanciaseconvieneen el casomás espectacularde crecimiento

urbanojalisciensefuera de la ZonaMetropolitanade Guadalajaradurantelas últimas dos

décadas3’.La regiónseafianzaen el papelquedesarrollael puertocomo principal enclave

turísticonacionale internacionalde la costacentral<leí Pacíficomexicano.Se tratade una

región de crecienteterciarización,abiertahacia el exterior y poco ligada a un entorno

regionalque secaracterizapor sudiversidadecológicaen dondepredominael paisajede

montañay los climascálidos. La porciónmontañosarecibeprecipitacionesen torno a los

2.000 mm. anuales,mientrasque la partecosteraalcanzavaloresde 1.000 mm. y en

algunoscasosdesciendehasta700, en territorios que reflejanclimas semisecos.

“ La ciudaddeTonalá, integrantede la ZonaMetropolitanade Guadalajaratuvo una
tasadeaecimientomedio anualde 14.49 por ciento anual: en el año 1970contabacon
10.125habitantes,para 1990 alcanzalos 151.190.
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La evoluciónde la PEA entre1970y 1990 en la regiónVallartaresultasingularpor

variosaspectos:es la región en que máscrecediche indicador (de 29 a 32 por ciento), al

tiempo que sufre‘un drásticoprocesode desruralizaciónlaboral (- 29 por ciento), bate

récordde terciarización(30 porciento de incremento).El sectorsecundarioprácticamente

seestanca.incluso sereduceligeramente(- 1 por ciento): se trata se una región que se

dinamizalaboralmentea costade sacrificarla economíaagrariay potenciarlos servicios.

La colonizaciónespañolade la regiónesencabezadaen 1525 porFranciscoCortés

de Buenaventura,sin embargo,PuertoVallana fue establecidahasta1851 con el nombre

de Las Peñas.GuadalupeSánchezTorresefectuóla fundación,en un lugar que “en aquel

tiempoerapuntode desembarcode unalanchatripuladaporel señorSánchezTorres,que

procedentede las IslasMaríastransportabasal pan el beneficiode las minas de El Real

de Cuale,en el distrito minerode Mascota” (Martínez-Réding,1994:198).

Hasta hace algunasdécadasla región se encontrabadesarticuladadel resto del

estado,tanesasíquela carreteraGuadalajara-CihwLtlán.iniciadaen la décadade los años

treinta, concluyó su trazo en los años cincuentapara comenzar luego la fase de

pavimentación.Esaacciónseinscribíadentrodel Programade Colonizaciónde la Costa

de Jaliscoemprendidoen los añoscuarenta,que tespuésseveríacontinuadograciasal

proyectonacional “marchaal mar”, emprendidopor el presidenteAdoltb Ruíz Cortines.

Se buscaba revertir una de las grandes contridicciones del sistema nacional de

asentamientos:la sobreocupaciónhumanade zona; interioresaltasen detrimentode los

litoralesposeedoresde abundantesrecursosnatural~s.

Al Programade Colonizaciónseguiríadurante los años sesentael Plan Lerma

Asistencia Técnica (PLAT), que importaba el modelo de desarrollo por cuencas

hidrográficasaplicandoel conceptorooseveltianoÉeI TennesseeVaIIey Authority (TVA)

desarrolladoen EstadosUnidos a partir de 1933. Pero las políticasregionalesquedarían

incompletassi no semencionaun episodio“de pelíctila” quedinamizaríaa PuertoVallarta.

Aya Gardnery RobertRedfordestelarizanLo nochede la iguana,cinta dirigida en 1964

porJohnHuston,basadaenun dramadeTennessee‘Williams. La películapermitiódifundir

intemacionalmentelos paradisiacospaisajestropicalesdel litoral jalisciense.

Otraacciónque mejoró la accesibilidadde la costajalisciensefue la construcción

de la carreteraentrePuertoVallartay Barrade Navdadobraqueconcluyóen el año 1971.
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Los efectosde las anterioresaccionesno sehicieron esperar,a partir de entonces

Puerto Vallarta empezada a configurarse como uní ciudadturísticahastallegar a ser en

la actualidadel tercercentroturístico mexicanode playa en cuantoa númerode cuartos

de hotel (9.233), superadosólo por Cancún(18.003)y Acapulco(17.202)~~.

Laevidenciademográficano puedesermáselocuente:en el año de 1960-antesde

La nochede la iguana-,PuertoVallarta tenía5.26J habitantes,diezañosdespuésalcanzó

los 24.155 y para 1990 contaba con 93.503. cilocándosecomo la segundaciudad

jalisciense.

No existeotro centrourbanoen la región Vallarta, en consecuenciase contigura

como un sistemaurbanomononuclearen un espaciode bajadensidaddemográfica(16

habitantespor km.’). Lo anterior explica un valor de urbanizaciónmedia dentro del

contextoestataly a la vez un elevadoíndicede primacíaregional (81,09).

Laactividadeconómicaseconcentraen laplanicielitoral del municipiovallartense.

En cambiootrospaisajescosterospresentanmenordinamismo,comoel valle de Tomatián,

con elevadapotencialidadagrícolaal contarcon infraestructurapara la irrigación. Las

poblacionesserranasmanifiestanpocamovilidadderivadade la inaccesibilidad.Se tratade

antiguosenclavesminerosque entraronen declive; el ejemplomásclaro esSan Sebastián

del Oeste.

Más de la mitad de los habitantesde la región son urbanos(50,91), mientrasla

poblaciónsemiurbana-asentadaen Ixtapa,Mascota,Tomatlány TalpadeAllende-alcanza

un 15,21 por ciento, en tanto la rural representae 33,88 por ciento. Las esperanzasde

reequilibriosonremotasya que Ixtapaseencuentraactualmenteen fasede conurbacióncon

PuertoVallarta-el aeropuertointernacional“GustavoDiaz Ordáz” se ubica entreambas

poblaciones-mostrandoun crecimientodemográficoparaleloal de la cabeceraregional

(5,56por cientoentre1970 y 1990) lo cual incrementarálas inerciasconcentradoras.

Sin lugara dudasVallartaes la regiónjalisciensequeobservalas transformaciones

recientesmásvertiginosas.De serel territorio casi virgenque Agustín Yáñezdibujaraen

La Tierra Pródiga, seha convertidoen un espaciofundamentalparalaeconomíaturística

~ Las cifrasserefierena hotelesde una a cincoí~strellas,claseespecialy granturismo
(El Occidental. 4 deJulio de 1993).
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del país.Sin partir de un megaproyectooficial comc lo fueronCancúno Huatulco,Puerto

Vallarta ha logradoconsolidarsey resolvercon difi :ultadesy retrasosalgunosproblemas

infraestructurales.

Actualmentela ciudad refleja un rostrodinflmico y modernoque le valió obtener

en 1994 el “Premio a la Calidad Turística”. Con todas las contradiccionessocialesy

vulnerabilidadespropiasde los centrosturísticosde playa del país, PuertoVallartaesuno

de los destinos preferidos por el turismo nacional y el extraniero, proveniente

principalmentede Canadáy EstadosUnidosque poraireo crucerollega a la fachadalitoral

jalisciensey durantelos últimos añosseestáabriendoal turismoeuropeo.

c) LAGOS DE MORENO: “LA CAPITAL DEl. ESPIRITUPROvINCIANO”.

La regiónLagosexperimentóla incorporaciónde nuevosnúcleosa la categoríaurbanay

vigorosastasasde crecimiento.En 1970 sólo Lago; de Morenoy San Juande los Lagos

podíancalificarsecomociudades.Para 1990 se reclasificanTeocaltichey Encamaciónde

Díaz, pasandode sernúcleossemiurbanosa urbanos.

Lagosde Moreno,Encamaciónde Diaz y SanJuande los Lagos sonciudadesque

seencuentranentrelas de mayorcrecimientoen J¡lisco para el período 1970-1990,con

tasasde 3,22, 2,92 y 2,86 porciento, respectivamente.Teocaltichesólo alcanzauna tasa

de 1,80 por ciento.

Casila mitadde lapoblaciónregionalsiguehabitandoen núcleosrurales(46,14por

ciento) lo cual sugiereun modelo mixto en el qun cohabitanel poblamientorural y el

urbano, teniendocomoactividadtradicional a la ganadería,que seenlazacon el ámbito

urbanoparala transformaciónde la leche.

El porcentajede PEA en la región Lagos se mantieneigual entre 1970y 1990(26

por ciento) y dentrode su estructurael hechomás destacablees una leve reduccióndel

porcentajedel PEA primario y una ampliación leí terciario tímidamente inferior al

conjuntode las regiones,al tiempoque el secundarioseamplíaun II porcientopor lo que

su evoluciónseacercamuchoa las pautasglobales~
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El modelo económicoha sido posible a tr~Lvés de la utilización de las fuentes

naturalesde riqueza,apesarde ser limitadas.Es un territorio de transiciónecológicahacia

el norteáridodel país,donde lasprecipitacionesadquierenvaloresde entre500 y 700 mm.

anualesen la mayor partedel territorio y sepresentanclimassemisecosy templados.

Lagos esuna región que presentaalta siniestralidadagrícola si se consideraque

observaheladasen rangosquevaríandesdelos 20 h~Lsta los 80 díasanuales,lo cualaporta

mayoreselementospara entenderel predominiodc las actividadesganaderassobre las

agrícolas.

En la regiónsehansabidoaprovecharlas condicionespredominantementellanasdel

terrenopara explotarla ganadería,comercializarsusproductosy potenciarla industria.

especialmenteen Lagosde Moreno.Laciudadhadesarrolladoactividadescomofabricación

de calzado,productosde cuero, textiles, metálico!; y toda una industria orientadaa la

transformaciónde productoslácteos: leche,quesos,dulcesy helados.

Por su partela ciudad de San Juande los Lagos se ha especializadoen el ramo

textil, hoteleroy comercial.Estosúltimos se debena que desdela etapacolonial es sede

de actividadescomercialessurgidasapartkde su consolidacióncomocentrode devoción

y peregrinaciónmañana.Subasecomercialrespondea un modelociudad-bazar;los turistas

queacudena SanJuande los Lagosson en su mayoríade origen nacional.

Laspoblaciónsemiurbanaocupael 5,61 por siento-representadapor Villa Hidalgo

y Ojuelos-. Mantiene una posición intermediaresptctoa la densidaddemográficacon 33

habitantespor km2. La región alcanzaun valor mediode urbanización (48,25) y un bajo

indice de primacía(46,46) al contarcon unaequili~radaredurbana.

El modelopolinuclearde asentamientoses el productohistórico de un procesode

colonizaciónespañolaquebuscócubrir ampliamenteel territorio por motivosdefensivos,

primero contra los ataquesindígenasy despuéscontra los asaltosa las conductasde

minerales.La regiónerauno de los sitios de tránsitoqueconectabanel centrodel paíscon

las regionesminerasdel norte, principalmenteZacatecas.

La colonizaciónseefectuómedianteunapolítica de dotaciónde pequeñasparcelas

que generaríanun patrón regional de pequeñapropiedadque a la fecha persiste.Sin

embargo,esemodelono es totalmentegeneralizableen el espacioy en el tiempo. En la

porciónnorteseformarongrandeslatifundios,siendoparadigmáticoel casodelMayorazgo
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de Ciénegade Mata, que cubría 400.000 hectáreas.Sin embargo.estaspropiedadesse

fragmentaronaún antesde la Revolución,bajo un mecanismoal que CarlosAlba (1983:

35) califica de “división de la propiedadsin reformaagraria”.

El 31 de marzo de 1563 el sevillano Hernandode Martelí. acompañadode 63

familiasde Teocaltichey JerezfundaronSantaMaría de los Lagos.La fundaciónde la villa

obedece a lógicas militares y económicas de expansión española hacia los territorios del

norte,los cualesadquierenunagranimportanciapor el descubrimientode ricos yacimiento

minerales,sobretodo en Zacatecas.

Las funciones administrativas-como AlcakLia Mayor- y religiosasdesarrolladas

durantela etapacolonialla conviertenen un importintenúcleoregional.El 11 de abril de

1829, el Congresodel Estado expide un decretoen que se modifica su nombre, en lo

subsecuentese denominaríaLagos de Moreno, cn honor a Pedro Moreno, caudillo

insurgentede la Guerrade Independencia.

En 1883 Lagosde Morenove llegar el ferrocarril desdela ciudad de México, fue

la primeraciudadjalisciensequecontó con eseservicio, lo cual le permitió ampliarsu

accesibilidady afnnzarsusvínculosconla capitaly el norte de] país. Duranteel portiriato

desarrolló importantes funciones industriales, desucando el ramo textil.

Lagos de Moreno, bautizadapor Agustín Yáñez como “Capital del Espíritu

Provinciano” se presentacomo una de las más expansivas,con una tasa de 3,22 por

ciento39. En 1990 Lagosde Moreno se posicionaestadísticamentecomo la cuartaciudad

jalisciense.

~ Algunos aspectosde la evolución recientedel modeloeconómicofueronplanteados
en el primer capítulo.
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d) TEPATITLAN DE MORELOS: EL EPICENTRO DE LA AVICULTURA

JALISCIENSE.

La regiónTepatitlándenotaunasituacióndemográficay urbanaparecidaa la de Lagos:en

1970 únicamenteTepatitiánde Morelos y Mandassuperabanlos 15.000habitantes.Dos

décadasdespuésse incorporanen la órbita urbanaJalostotitlány San Miguel el Alto. Esta

última ciudad experimentala tasade crecimientomas elevadade JaliscodespuésPuerto

Vallarta, con 4,05 por ciento. La expansióndemográficaestá vinculada con el auge

industrial que en e] ramotextil ha observadodicha joblación alteña.

Tepatitlánde Morelos,la sextaciudadjalisciensearrojaunatasade 3,11 porciento,

mientras que Mandas y Jalostotitián llegan a valores de 2,48 y 2,19 por ciento

respectivamente.El nivel deocupacióndel territorio llega a serelevado,con42 habitantes

por km.2.

La baseeconómicatambiénse relacionacoil la ganadería,aunquela agricultura

ocupa un sitio considerablepor ser éstauna región más húmedaque Lagos: las lluvias

anualesrondan entrelos 700 y 800 mm. anuales. Predominanlos climassemicálidosy

templados.Se trata de una región con un importinte grado de siniestralidadagrícola

(aunquemenor que en la región Lagos) debido a que se presentanentre20 y 40 días

anualescon heladas.

El grado de urbanizaciónreflejado por la r:gión Tepatitlán es de 40,46, lo cual

puedeconsiderarsemedio, en tanto el índice de pri iiacía esbajo con un valor de 44,84.

El 40,65 por cientode la poblaciónhabitaen el mediorural y el 18,89 por ciento restante

en localidadessemiurbanas.Este último porcentajeresultaelevadoy se explica por la

presenciade varias localidadessituadasen el rangode entre5.000 y 14.999 habitantes-

Yahualica,SanJulián, Acatic y JesúsMaña-, y da un buen margende seguridadpara

perpetuarel esquemaurbanopolinuclear.

Aquí destacasobretodoel fortalecimientode la PEA industrial, si en 1970ocupaba

el 17 por ciento, para 1990 alcanzael 33, por lo que tenemosuna diferenciade 16 por

ciento, unade las másaltasa nivel estatal.Paralelamenteseobservaunaampliaciónde la

PEA, de ocuparal 24 por cientoen 1970pasaa 26 por cientoen 1990. Aunqueel avance

parezcapoco significativo convieneseñalarque despuésde la región Vallarta, la de
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Tepatitlánes la queobservómejor comportamientoal respecto.

La PEA ocupadaen el sector primario se reduceen un 25 por ciento, por lo que

la desruralizaciónlaboral resulta acorde ál comportamientoglobal de las regiones

jaliscienses, mientras que el terciarioavanzabajo un ritmo ligeramenteinferior al conjunto

estatal.

La ciudadde Tepatitlánde Morelostieneuna raíz indígenaque fue casiborradade

manera“silenciosa” mediantesucesivascolonizaciores.Aunque se desconoceuna fecha

exacta de instalaciónde la ciudad española,ésta c3rrespondea una etapatardía si se

comparapor ejemplocon SantaMaría de las Lagos, fundadaen 1563. SegúnFábregas

(1986:85) “una vez aseguradoslos puntos fronteri:!os clave para la protecciónde los

caminosy del comerciose comenzóa poblarla partt centralde la regiónalteña”. Dentro

de esafasepuedeinscribirsela españolizaciónde asentamientosindígenascomo SanJuan

de los Lagos,Jalostotitlány Tepatitián.

Eso explica que las dos últimas hayanconstttuidoencomiendas,instituciónmuy

pocofrecuenteen la NuevaGaliciadadala escasezde poblaciónindígena.SegúnGutiérrez

(1971:81) “en el siglo XVII Tecpatitlánesya un puebloorganizadode indios. Perono ec

sino hasta 1694 que consigue el acta de fundo legal, como consta en el Archivo de

InstumentosPúblicos. La región quedacon unamínima cantidadde indios, debidoa la

‘peste’t y a la huidade éstos”.

Al primer impulso colonizador le seguiríaotr másdecididoduranteel siglo XVII

“cuando la villa de Tepatitlánempiezaa desarrolla-sesignificativamente,debido a una

segundaoleadade campesinossin tierras, procedertesde las regionesmás densamente

pobladasde España: Asturias, Galicia, Vizcaya, a quienes se les otorgaron tierras,

habiéndosesuprimidolasencomiendasoficialmente” (Icazuriaga,1977:32).En su momento

las encomiendasfueronasignadaspor la coronaespañolaa Franciscode Zaldívar.

Esasoleadasmigratorias localizadasa escalamicrorregional explican en buena

medidala presenciade una singularidentidadétnica que se mantienehastanuestrosdías.

El modelohistórico de pequeñapropiedadprivada,quees másnítido y arraigadoque en

la región Lagos, ha desembocadoen un espíritu individualista y empresarialque se

manifiestatanto en los sectoresagrarioscomo en l3s manufactureros.Estos últimos se

desarrollanbajo un esquemaque transitaentrelo ariesanaly lo industrial.
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El territorio tepatitíense desarrolla una activida 1 económica dinámica y diversificada

en los sectoresagroindustrial, manufactureroy comercial aprovechando sus fuentes

naturalesde riquezay su posiciónconrespectoa las grandesciudadesquerodeanla región,

en una zonade intensomovimiento comercial entre‘:1 centro,el occidentey el norte del

país.A pesarde la diversificacióneconómica,la ciudadde Tepatitlánde Morelosesquizá

la másespecializadadel país -con certezalo es de la región occidental-,en cuantoa la

producciónavícola. El áreaperiurbana“cuenta con 1 .000 casetaso naves, las cualesse

distribuyena lo largo de las principalesvías de accesoa la ciudad...cada navecontiene

entre 12 y 15 mil aves” (Zaragoza,1991:32), lo cual da una idea del pesoeconómicade

esa actividad ganadera.

Hasta aquí puede establecerse una de las conclusionesque nos interesan. Las

regionesGuzmán,Lagos y Tepatitlán son las de mayor avanceurbano durantelas dos

últimasdécadas.Esteprocesotiene carácterregional,mientrasque el casode Vallarta es

másbien puntual.

Si setoma en cuenta la condición de contiguidad que presentanlas regiones

Lagosy Tepatitlán, esdecir, Los Altos de Jalisco, esteespawio seconvierte en el

de mayor impronta urbana relativa de Jalisco, ¡ero a la vez responde a un modelo

equilibrado de distribución de la población en un conjunto de varios núcleosurbanos de

talla pequeña; seestáproduciendo un procesoregional de urbanización.
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4.3. lAS REGIONES CON UMIDA IMPROAfl?,4 URBANA RECIENTE: AUTL4N,

TS4MAZUL4 YAMECI4.

e) AUTLAN DE NAVARRO: DE LA ALEGRíA CARNAVALESCA A LA

REIVINDICACION AGRARIA DE “RL BJ4RZOJV.

Las regionesAutlán, Tamazulay Amecaamplíansu urbanizaciónen porcentajesun tanto

tímidos. Autlán teníaunaciudady pasaa tenerdos. Estasson la propiacabeceraregional

y El Grullo, que experimentantasas de 2,60 y 2,68 por ciento respectivamente.La

población se aglomera principalmenteen el valle agrícola de Autlán, conectado

funcionalmentepor un lado con Guadalajaray por el otro con la costa,dondecuentacon

un núcleo semiurbano: Cihuatlán. Fuera de eso el territorio es predominantemente

montañoso,lo cualjustifica en buenamedidala escasadensidaddemográfica(20 habitantes

por km2).

La sinuosidadtopográficaexplica unaenornievariación climática. En generalse

presentanclimas templadosen las partesrontañosa~interiores,semicálidosen los valles

internosy cálidosen la vertientecostera-montañosa.En lo querespectaalas lluvias, estas

alcanzanvaloresanualesde 700 mm. en algunasporcionesy otrasllegana los 2.000mm.

A la bajadensidaddemográficahay que añadir la elevadaruralidad autlense,el

57,47 por ciento de los activos demográficospueblan el medio rural. La población

seiniurbanaalcanzaun porcentajede 21,24 graciasa la presenciade seis poblaciones

categorizadasdentro de ese rango: Cihuatlán, Casimiro Castillo, Unión de Tula,

Tecolotlán,Ayutia y La Huerta.

Muestraun índice de urbanizaciónbajo (21 ,29), en tanto el índice de primacía

tambiénlo es (44,94) puestoque El Grullo, Cihuatlány Casimiro Castillo ejercen un

contrapesoconsiderablea la ciudadde Autlán.

El volumenrelativode empleossemantiene gualentre1970y 1990, conuna PEA

de 26 por ciento. Autlán esuna región en queno hay cambiosradicalesen la estructura

de la PEA, todo se inscribendentrode las tendenciasgeneralesde la economíaestatal.De

los tressectoreslo másdestacablees el poco desccnsodel PEA primario; a nivel de las

nueveregionesque nos ocupanfue de -24, mientrasque para Autián fue de -21. Esto
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refleja la resistenciaregional a la desruralización,aunquedebeconsiderarseque se trata

de una etapaen que seprodujeronperíodosde bonaiza para la agriculturaautíense.Los

sectoressecundarioy terciario muestranun claro estincamiento.sobre todo el industrial.

La ciudad de Atitlán de Navarro (34.073 h¿hitantesen 1990), se sitda como la

octava urbe jalisciense. Aunque se trata de una ciuc ad antecedida históricamente por un

asentamientoindígena, la españolizaciónde la poblaciónse producea partir de 1534 con

la conquistaefectuadapor Alfonso de Avalos. La listoria económicaregional estámuy

ligada a las actividadesagrariasen tomo al valle que da cabidaa Atitlán, El Grullo y al

río Ayuquila que alimentaunode los distritosde riego más importantesde Jalisco,donde

secuentaconun importantenivel de tecnificación.La modernizaciónde la agriculturaha

ido de la manodel padrinazgoestatal;se tratade una política recienteque se apoyóde la

accesibilidadqueotorgó la construcciónde la carreteraGuadalajara-Atitlán,inauguradaen

1935.

La actividadganaderaes importante,aunquesiempresubordinadaa la agricultura.

La industrializaciónde la cañade azúcares unade l~s actividadesdesarrolladasen Autián

y Casimiro Castill2. En términos culturales ha sido generadorade la tradición más

importantede la ciudady la región: El Carnavalde Autlán, documentadohistóricamente

desde 1831 (Medina, 1994:29), y cuya singularidadradica en el hecho de constituirse

básicamenteen una feria taurina queconcluyeel riartes de carnavalpor lo cual resulta

distinto a las clásicascelebracionesde ambienteportuario desarrolladaspor ejemploen

Veracruzy Mazatlán.

La economíarecientedel valle de Autláin muestraunagravecrisis. La comarcase

ha especializadoen el cultivo de frutas y hortalizandesdefinales de los añossesenta:el

Estadoemprendióobrasquepermitieronconfigurarmodernossistemasde riego queserían

aprovechadospor compañíasnorteamencanas.La evolución del modeloagrícolaha sido

muy bienestudiadapor González(1993),quienda cuentade unahistoriaque mal termina.

A la participacióndel empresariadoagrícola norteamericanoseguiría un procesode

desplazamientoporpartedeproductoreslocalesgraciasa la conformaciónde la Asociación

Local de Productoresde Hortalizas.Se logró dinamizarla economíaregional medianteel

cultivo de tomatey melón, principalmente.

La filosofía oficial de los añosrecientesbuscaprivilegiar el cultivo de frutas y
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hortalizas de exportación, con lo que se pretende corr’~gir la balanza comercial agraria que

escastigadapor la incompetencianacionalen cerealesy ganadería:de hechose ha apostado

por un modelo agrícola“norteamericano”que intentacolocara México comoproveedor

de frutas y hortalizasa Canadáy EstadosUnidos, y en contraparteconvertir al país en

importador de granos, lo cual parte de una lógica razonablementesustentadaen las

condicionesnaturalesde los territorios,perotambién~ignificaunaafrentaculturalaun país

quebasaparteimportantede su alimentaciónen el maíz y el frijol.

En el caso del cultivo del melón, entre1980 y 1985 se desplomóla producción

debidoa Japracticadel monocultivo,queoriginóprcb]emastitosanitariosquerequirieron

de mayoresdosis de pesticidas,incrementandolos costosde producción(González,op

cit. :213). En lo querespectaal tomatetambiénseobs~rvaronproblemastécnicosderivados

de la sobrexplotaciónde mantos freáticos; se rec[uirió introducir riego por goteo y

consecuentementese incrementaronlos costosde producción.

La tabla de salvaciónparael cadavez másreducidogrupo de productoresfue el

crédito bancario. Al tiempo que ésteseotorgabase agravaronlos problemasfinancieros

en vista de unascondicionesde mercadocadavez más competidas.Los problemaspara

pagarlas deudasse resolvieronmomentáneamentedurante 1990-91 (idem:215)con más

préstamosbancarios,hastallegarauna situacióntandifícil quemotivó la conformaciónde

El Barzón, un movimientoreivindicativocreadoconel objetode reestructurarlas carteras

vencidast

Dadoel carácterintensivode manodeobraquerequierenlos cultivos desarrollados

en la región,el declive de éstosha impactadonotablementeel mercadolaboral, por lo que

~ Dentro del espectrode los movimientosde pi~otestacampesinosEl Barzón destaca
por sunivel de organización.El 25 de Agosto de 19% los manifestantesarribaronconsus
tractoresa la Plazade Armasde Guadalajaradonde ermanecierondurantedos meses.La
mayor partede manifestantesprocedíande regionesde agriculturacapitalista(Autlán. y
Guzmán), aunque posteriormente se sumaron ganaderos alteilos y productores
agroganaderosde estadoscomoSonora,Chihuahuay Zacatecas.Aunquesusdemandasno
fueronresueltaslograronconstituirunaorganizaciónautónomay llamar la atenciónde la
opinión pública sobrelas condicionesadversasparael agro mexicano,mismasque según
postura de los barzonistasse verán perjudicadasaún más por el Tratado de Libre
Comercio.
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la crisis agrariapuedeinterpretarsea la vez como una crisis regional.

La vertiente costera de la región Autián :omparte realidadesdistintas a la

meramenteagrícola. Las tierras calientesy montañosasdel interior desembocanen los

municipios costerosde Cihuatlány La Huerta. La incorporaciónde dichos escenarios

naturalesa la economíaregional es relativamenterecientey se ha efectuadomedianteel

turismo. Durante los últimos años se ha dinamizadola actividad inmobiliaria privada

destinadaa la creaciónde modernosdesarrollosturísiico-inmobiliarios,principalmenteen

El Tamarindo, La Manzanilla, Tenacatita,El Tecu~n, Careyesy Chamela,aunquecasi

siempre se planteancomoproyectosde gran exclusividad,más como sitios de segunda

residenciapara la burguesíaque comocentrosturísticosabiertosal mercado.

Deproliferar el modelo de desarrolloturístico costero,y persistirla crisis del agro.

podría revertirse definitivamentela orientaciónde la economíaregional sufriendo una

tendenciaa la terciarizacióny consecuentementea dt atarunaimprontaurbanaen el litoral

de la regiónautlense.

O TAMAZULA: LAS TIERRAS DE LA A<JRICULTURA CAÑERA Y LA

INDUSTRIA AZUCARERA.

Tamazulaes una región con enormesevidencias<[e ruralidad. En 1970 no presentaba

ningún núcleosuperiora los 15.000habitantes.El deseooficial de mostrara Tamazula

como unaregión individualizadano debeocultar el hechode tratarsede un apéndiceo

sector de la región sur de Jalisco, concretamentede la región Ciudad Guzmán. La

pretendidaregiónTamazulaha estadohistóricamentearticuladaa ciudadescomoSayulay

Guzmán, no obstante,el paisaje serrano imprime a la mayoría de municipios una

personalidadgeográficay cultural singular, de cortactocon Michoacán.Tan esasíque

algunosinvestigadoresutilizan el apelativo~Jalmich‘ parareferirsea esaregióndecontacto

enteambasunidadesadministrativas(Jaliscoy Michoacán),dominadapor las Sierrasde

El Tigre, Mazamitlay Pihuamo.

Estasingularidentidadcultural esconfirmadapor Vázquez,quien señalaque “la
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sierra del Tigre comenzó a poblarse sólo hasta la segunda mitad del siglo XIX con familias

provenientesde la rivera de Chapalay probablementede Les Altos de Jalisco. Esto nos

explica tanto la fisonomía diferenciada de sus habitantes como la particularidadde sus

expresiones culturales. Estas localidades confirman una subregión cultural claramente

diferenciadaal interior del surde Jaliscoque tiene -asgossimilaresa la alteña;destacael

impulsoalas actividadesganaderasy el carácteremprendedory pacíficode susgentes,que

ha dadoa su geografíanombrescomo La Manzanijíade la Paz” (1993:38).

A la abrupta topografía hay que agregar alguiosaspectosclimáticos; setratade una

región cálida. semicáliday húmeda;las precipitac[onesrondan entre los 1.000 y 1.200

mm. anuales.

La cabeceraregional de Tamazulaadquieiecategoríaurbana en 1990, aunque

denotauna de las tasasde crecimientomásbajasdel estadocon0,92por ciento. El 62 por

cientode la poblaciónregional habitaen comunidadesrurales, lo cual estáíntimamente

relacionadocon la accidentadatopografíaque ha incidido en la persistenciade unaprecaria

red viana.

A pesarde ello cuentacon poblacionescono Tizapánel Alto y Tecalitlán, con

probabilidadesdeadquirirpróximamentela jerarquñ.urbana.Ambaspoblaciones,juntocon

Pihuamoy Mazamitiase consideranestadísticamenresemiurbanas.Es una de las regiones

de menordensidadpoblacional(20 habitantespor lun.2).

La economíade la región tieneentresusprincipalesejes la producciónde cañay

su industrialización.Tamazula,con el ingenio del mismo nombre y Tecalitlán con el

ingenio La Purísima son representativosde esaactividad. Otro tipo de cultivos que se

practicansonel de maízy sorgo. La industrializacidnregionaltienesu antecedentedurante

el porfiriato, a principios de siglo destacabanla trnnsformaciónindustrial de la caña, así

comola fabricaciónde jabón,pielescurtidasy zapatos(De la Peña, 1977:13).

El índicede urbanizaciónesbojo, apenasllixa a 10,80. El de primacíatambiénes

bajo (31,70),graciasal reequilibrio que introducenTizapánel Alto y Tecalitián.

Duranteel período 1970-1990la región Tamazulaexhibe una estructuralaboral

marcadapor el récordjalisciensede resistenciaa la desruralización;mientrasque en el

conjuntode las regionesel PEA primariodescendióen un 24 porcientoen Tamazulasolo

lo hizo en 16 por ciento, lo cualdenotala baseeconómicadel territorio asícomoun ritmo
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de crecimientode la PEA en los sectoressecundarioy terciario por debajo la dinámica

global de las regiones.

La ciudad de Tamazula se encuentra en ma región de poblamiento indígena

prehispánico, “en 1567 Martín de Moreno encontró yacimientos de plata, fundándoseen

las inmediacionesde Tamazulael Real de Zula que legóa su apogeoen 1650conalgunas

minas como La Moruña, después La Gachupina. San Joaquín y La Verde” (Botello, et al.

1987:395).El municipio de Pihuamoes el que mejor mantieneviva la añeja tradición

minera colonial ya que se produceahí la mayor parte de fierro jalisciense (INEGI,

1993:322).

g) AMECA: LAS MIELES DE LA CAÑA Y EL AGAVE TEQUILERO.

Ameca es una región que pasa de ser mononuclear a binuclear. En 1970 la ciudad de

Ameca era el único núcleo urbano, para 1990 Tequila asume esa categoría.Ambas

ciudadesreflejanbajastasasde crecimiento, 1 ,94 y 2,00por ciento,respectivamente.Más

de la mitadde la poblaciónregionalvive en asentarrientos rurales.El 23 por ciento habita

comunidadessemiurbanas,representadaspor Cocula, Ahualulco de Mercado, Etzatlány

Magdalena, las cuatro con cargasdemográficas nuy similares -alrededorde 11 .000

habitantes-.Este grupo de localidadesofrece una buena oportunidadpara diseñaruna

política de fomento económico para construir un sistema de ciudades regionalmente

equilibrado.En 1990 alcanzaun índicede urbanizaciónde 21,71,en tanto el de primacía

es tambiénbajo (42,88)puestoqueTequila, CoculaL y Ahualulco de Mercadocorrigen la

balanza.

La ciudad de Amecaocupa el lugar número 10 de la jerarquíajalisciense.Entre

Guadalajaray Amecahaybuenacomunicación;sinembargo,másalláexistoun sectormuy

poco integrado; entraen escenael paisaje serranoy con ello se precarizanlas vías de

acceso(municipiosde Guachinango,Mixtián y Atenguillo). Por su parte el sectornorte

(Tequila, Magdalenay Hostotipaquillo)cuentaconccmunicaciónferroviariay durante1994

mejoró su accesibilidadcarreteracon la construcci<nde la autopistaentre Guadalajaray
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Tepic.

Una evidencia del poco dinamismo de la región Ameca se encuentraen la

información referentea la PEA sectorial. Al igual que las regionesAmecay Tamazula

presentacierta involución ya que el sectorprimario se comportade manerasincronizada

al ritmo del conjunto de las regionesjaliscienses,mientras que la PEA secundarioy

terciario están ligeramentepor debajo. A estohay que agregarque la PEA regional

desciendede 26 a 24 por ciento parael períodode referencia.

El territorio presentaclima semicálidoen su mayor partey recogeprecipitaciones

en torno a los 1.000 milímetrosanuales.

La historia de la ciudad de Ameca se remontaa una fundaciónindígenadel año

1325 (Martínez-Reding,1994:42,tomo VIII). La españolizacióndel sitio se producecon

la conquistaefectuadaen 1522 por Juande Atiesta.

La región ha desarrolladotradicionalmenteuna vocaciónagrícolaen los pocos

espaciosaprovechableslo cual explica una procesode especializacióny diversificación

agrana.

En el valle del mismonombre,dondesesitdala ciudad,seaprovechala presencia

del río Amecapara la producciónde maíz, sorgoy frutales. Existe un corredor entre la

regiónGuadalajaray Amecaque seha especializadoa nivel nacionalen la producciónde

cañay elaboraciónde azúcar:éstesesitúaentreTala y Amecadondedestacanlos ingenios

como parteesencialdel paisajeregional. Otra especializaciónque tambiénha logrado

conectara la agriculturacon la industriaes la del agavepara la producciónde tequila. El

municipio de Tequila, así como El Arenal y Amaiitán de la región Guadalajarason los

principalesescenariosproductivosde unabebidaq ¡e durantelas dos últimas décadasha

ampliadosu mercadonacionale internacional.La mineríatambiénestarepresentadaen la

región, donde destaca la extracción de ópalos en los municipios de Magdalena y

1-lostotipaquillo.

144



4.4. L4SREGIONESDEESTANCAMIENTODEMOGRAFICO-URBANO: OCOTLÁN

Y COLOTLAN.

h) OCOTLAN: LA CIUDAD EMBLEMATICA DE LA INDUSTRIA NO

METROPOLITANA.

Las regionesOcotlán y Colotlánson las de menorcrecimientorelativo en sus gradosde

urbanización. En el primer caso nos encontramosante una región de alta densidad

demográfica (86 habitantespor knfl. Para 1970 mostraba uno de los grados de

urbanizaciónmás elevadosde Jaliscoal alojar a tresciudades,númeroque se mantiene

veinteañosdespués.De éstassóloOcotlán destacapor su crecimientoa nivel estatal,con

una tasade 2,09 por ciento, en tantoAtotonilco y [a Barcaarrojantasasde 1,93 y 1,64

por ciento.

El índice de urbanizaciónes medio, con 36.59, el de primacíaesbajo, con una

valor de 49,92. El ámbito rural absorbeal 44,73 y.or ciento, mientrasque la población

semiurbanaocupa un porcentajede 18,68, graciasa la presenciade Jamay,Poncitlán,

Degollado, Tototlán, Ayotlán y La Rivera.

Estaregiónha logradodesarrollarsimultáneamentelos sectoresagrícola,ganadero

e industrial, aprovechandosu porciónde topografíallana, la estratégicaposiciónrespecto

a la ZonaMetropolitanade Guadalajaray su buenacomunicaciónconel Bajío michoacano

y guanajuatense,con Los Altos de Jaliscoy el centro del país.

El paisajeregionalpuededividirseen tresseccioneshorizontales;la superiorestá

constituidapor terrenosllanospróximosalrío Santiajo, dondeseencuentranlasprincipales

víasferroviariasy carreteras,asícomolas másimportantesciudadesregionales.La sección

intermediaestaconstituidapor serraníasen cuya v<~rtientesur se ubican poblacionescon

fachadahacia el Lagode Chapala.Esteembalseconstituyela tercerasección,se trata de

un granespejode aguaquecubreunasuperticiede 1 .741 km2. y en suparteanchaalcanza

los 73 kilómetrosde longitud, por lo que se conf~uracomoel másgrandedel país.

La regiónmanifiestaun clima predominantementesemicálido.Lasprecipitaciones

sedistribuyende maneramáso menosuniforme en el territorio regional, dentrode un

rango de entre800 y 1 .000 mm. anuales,lo que aunadoa las condicionestopográficas
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ofreceuna alta potencialidadagrícolaen la bandasuuerior,que durantelos añosrecientes

se ha consilidadocomo la principal zonade producciSnde maízen Jalisco-especialmente

el municipio de La Barca-, aunquetambiénproducesorgo, trigo y hortalizas.La región

Ocotlán hacefronteracon Los Altos de Jaliscoa travésde la ciudadde Atotonilco el Alto,

en un terrenoque ha sido aprovechadopara especializarseen la producciónde cítricos,

especialmentelima y naranja,así como agavepara la producciónde tequila. La región

combinala agriculturatradicionalcon la agriculturamodernay mecanizada.

Ocotlán incrementasuPEA entre1970y 1990en un unopor ciento. La estructura

intersectorialsecomportade maneramuy similar al conjuntode las regionesjaliscienses.

Contrariamentea lo que pudierapensarseel crecimientode la PEA ocotíensesólo supera

en uno por cientoa la global, mientrasque la PEA terciariacrecemásdespacio.

La historia económicaregionaldel Ultimo siglo estámuy vinculadaa las ventajas

territorialesquele confierela presenciadel Lagode Chapalay a suposicióncomoespacio

de tránsito ferroviario y carreteroentrelas dos principalesciudadesdel país. En 1888 se

inaugurael FerrocarrilCentral Mexicanoque tocalas poblacionesde La Barcay Ocotlán.

Aunqueduranteel siglo X1X y el porfiriato la región desarrollóun esquemaindustrial

destinadoprincipalmenteal consumointerno, es hastalos añostreinta del presentesiglo

quela región Ocotlán se embarcaen un procesode modernaindustrializacióncon lo cual

se empiezaa configurar el corredor industrial de Jalisco, que intenta desarrollaresa

actividadentreGuadalajaray La Barca.

La instalaciónde la empresanorteamericaniCelanese,en 1947, es “hoy en día

quizá la inversiónmásimportantedelcorredor,que empiezaa trabajarhaciendofilamento

continuo de acetato’ (Durán y Partida, 1990a:81), permitió iniciar la ocupación del

corredor industrial. La ciudad de Ocotlán ocupaen 1990 la quinta posiciónurbanaen

Jalisco.

El territorio desarrollóunafasede poblamientoindígena“en 1529NuñoBeltránde

Guzmánllevó a cabola conquistade estelugar. En 1537 la catequizaciónestuvoa cargo

de los frailes franciscanos,continuándolalos agustinosquienesfundaronun conventoy

dieron el nombrea la poblaciónde Santiagode Octlán” (Botello et al., 1987:325).

Durantelos añosrecientesel modelo industrial en sectoresmodernosdinamizados

por capitalesexternospareceevolucionarhacia un esquemadesarrolladopor agentes
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locales, destacando la fabricación de muebles de majera. Aunque el sector mueblero tiene

su principal sedeen Guadalajara,la región Ocotlán xupa la segundaposiciónestatal. Las

microempresasdel mueblese localizanespecialmenle en los municipiosde Poncitlány La

Barca(Moreno, 1991:9).

La ciudadde Ocotlánconstituyeun centrocomercialy de serviciosparasu región

de influencia, aunqueno puedehablarsede una funzióncentralizadapuestoque La Barca

y Atotonilcoel Alto tambiénofrecenserviciosterckriosa la región. La ciudadde Ocotlán

observa condiciones favorables para su expansidndesde el punto de vista físico y

disponibilidadde suelo, aunquemanifiestalas típicaspatologíasurbanasnegativascomo

crecimientoanárquico,déficit de servicios, pero aquí las cosasse complican desdela

perspectivaambientalen vista de la especializaciónindustrial de la ciudad.

La informaciónanalizadaes insuficienteparaestablecerlas causasde la relativa

depresióndemográfica,sin embargo,esclaro que el modelo económicorespondea una

industrializacióntrasnacionalquedurantelas últimasdécadashaencontradolímitesanteuna

mayor competenciaterritorial y flexibilidad de los factoresde localización industrial del

capital foráneo. Por su parte la industrias muebLeras locales sufren una crisis como

retraccióndel mercado,por la competenciacomercialy por el encarecimientode materias

primas41. La agriculturaestásujetaa la crisis estru:turaldel sector que ha sido reseñada

en otros epígrafes,aunquela agriculturamaicera -fundamentalen la región-, resiente

menos impactosnegativosque la agriculturade frutales y hortalizas-muy propia de la

región Autlán-, ya querequierede menorinversióny tiene m~jor aseguradala colocación

del productoen el mercadopor su alta demandanacional y protecciónoficial a través de

los preciosde garantía,aunquetambiénescierto que sustasasde gananciason reducidas

y la generaciónde empleoses limitada.

Resultamuy sintomáticoque una región altimentefavorecidapor las políticas de

~‘ Según Moreno (1991:12), la situación de la industria mueblera jalisciense se
desarrollabajo unascondicionesen las quesu princhalventajacompetitivaesel bajo costo
de mano de obra; sin embargo, factores como precios de insumos, estrategiasde
comercialización y niveles de productividad se encuentranen desventajaante los
competidoresextranjeros.
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impulso industrial por parte del Estado y concebida como un espaciode desconcentración

industrial para Guadalajara muestre menor dinamism¿y que otras que no lo recibieron -como

es el casode Lagos y Tepatitlán-, lo cual demuestra que las orientaciones económicas y la

acumulacion de capital regional durante las últimas dos décadas responde a perspectivas

distintas a las que concibió el Estado durante su fase intervencionista.

En una situación de crisis económica, al;unas ramas de actividad industrial

desarrolladas en las regiones Lagos y Tepatitlán lograron sacar partido en vista de los

productos generados -alimentos, ropa barata-, mien ras que la producción industrial de la

región Ocotlán está sujeta a una mayor dependencia de las condiciones del mercado, tanto

el interno como el externo.

i) COLOTLAN: UN NORTE CON RAZGOS SUREÑOS Y REGION CON

MEMORABLE PASADO E INCIERTO FUTURO.

Colotlán, región queparticipadel poblamientoind(~enahuichol y antiguoenclaveminero

constituyeel casoextremoen cuantoa la pocaocupa¿iondel territorio (ochohabitantespor

km.2), elevadaruralidad y ausenciade núcleosurknos.Históricamenteha sido la región

menos poblada junto con la región costera, lo cual se explica naturalmentepor las

condicionesde aislamientofísico, aunqueen este caso la reciente construccionde la

carreteraa Colotlán no ha sido suficiente para dinamizarla región; no ha habido un

detonanteeconómicocomo el turismo en la costa jalisciense.La carreterapavimentada

entre Guadalajaray Colotián, que en su mayor parte cruza territorio del estado de

Zacatecasfue inauguradaen 1986, culminandoasí un proyectoque tardómásde lOO años

en materializarse.

Contraviniendolacasiuniversalregla< <nortes-ricos,sures-pobres>>, laregión

Colotián, -o región norte como mejor se le conoce- puede calificarse sin temor a

equivocarsecomola másdeprimidade Jalisco.

Estosedebeen buenamedidaal aislamientoFísicoy las limitacionesde un territorio

montañoso. La parte occidental es la más escasa en recursos hidrológicos (con
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precipitacionesen tomo a los 700 mm. anuales)mientrasque la porción oriental es más

montañosa,inaccesibley húmeda. Las condicionesnaturalese históricasconfiguran a

Colotláncomoun espaciode asentamientosescasosy Jispersos.

La región todavía no contabacon ningún núcleo mayor de 15.000habitantesen

1990. El 87 por ciento de supoblaciónes rural, cuentacon un núcleomixto: Colotlán.

Dicha población fue fundadaen 1592 en una vastaregión de frontera conocida

comola GranChichimeca,habitadapor sociedadesindígenasno agrícolasconstituidaspor

diversos gruposétnicos, algunosde Los cualesparticiparonen la guerra del Mixtón,

desarrolladaen 1541-1542contralos conquistadoresespañoles.

La zona es sometidapor los ibéricos a partir de 1542 con la instalación de

Tialtenango,un pueblopresidiolocalizado 441) kilómetrosal sur de dondeposteriormente

se fundó Colotlán. La pacificaciónselogró medianteel trasladode indígenastíaxcaltecas

quienes gozaron de privilegios por parte del gcbierno español. Así se logró la

“transculturizaciónde los indioscolotíecosy que nosayudaa entendercomoel núcleode

la zona colotleca,que originalmenteerauna región netamenteindígena,se transformó

rápidamenteen dominio de los españoles,en dondi: la herencia indígenasólo llegó a

sobreviviren las orillas de la zona” (Shadow,1992: 1).

Durantelos siglosXVII y partedel XVIII Wv augeel Real de Minasde BolaÍios,

“a travésdel siglo XVIII la región de Bolañossuperaría,con mucho, a todo lo conocido

y trabajadoduranteel mismo lapsoen otros mineralesneogallegos”(Muriá, 1981, vol.

11:201).La actividadpermitiódesarrollarotrotipo de actividadeseconómicasperosiempre

a un nivel de autoconsumodadas las condicioncs de aislamiento emanadasde su

configuraciónterritorial. Duranteel porfiriato “Colotián fue un pobladoactivo con un

comercio florecientey unapequeñaindustria que o hizo autosuficientesobre todo en

materiaalimentaria”<Haro, 1991:12).Los productosmineralesqueseextrajerondel suelo

colotlensefueronprincipalmentela plata, el cobrey el plomo. En la actualidadBolañoses

el municipioquemejor ha logradoperpetuarla tradiciónmineraya que de susentrañasse

extraeplata,plomo, zinc, cobrey oro -eneseordende importancia-,(INEGI. 1993:322).

constituyendoel municipio jalisciensemásespecialiradoen minería.

Una lectura globalde la evoluciónde la PEAL nosarroja evidenciassingulares:es

la regiónjalisciensequeobservóla mayorpérdidarelativade empleosactivos. En 1970 la
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cifra alcanzabael 24 por ciento y para 1990desciendea 19 por ciento. A pesarde ser la

región más rural es también la que máspesopierdeen cuantoa empleosrurales.E! sector

secundarioamplíanotablementesu porcentajede PEA (~n un 20 por ciento). Estaúltima

lecturano debeocultarquesetratade esquemaseconómicosprecarios,ya queporejemplo

los empleosminerossuelenobservarinestabilidada travésdel tiempoy no siempredejan

beneficiossignificativos en la región. Por suparteLa PEA terciariacreceal mismo ritmo

que la mediade las regionesjaliscienses.

A la fecha se mantienecomouna región semicerraday poco urbanizada.Aquí no

operael cálculodel índicede urbanización,en tantono 1iay ningúnnúcleoestadísticamente

urbano.El índice de primacíaesbajo (47.82)puestoqUe a pesardel caráctersemiurbano

de Colotián, las localidadesrurales de Villa Guerrerj, Huejuquilla y Huejucarlogran

hacerlecontrapeso.
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4.5 UNA RECAPITULACION SOBRE LA DIVERSIDAD REGIONAL

JALISCIENSE.

A través del análisis presentadoquedade manifiestoqueexiste una gran disparidad en

cuantoa la armazónregionaljalisciense.Lasdiversaseconomíasregionalessonel resultado

de modostambiéndistintos de articulaciónentrelas sociedadeslocalesy las posibilidades

quecadaterntorioofreceen cuantoasusrecursosnaturiles,basematerialdel desarrollo.

El avancede la urbanizaciónen las regionesno debeconsiderarsenecesariamente

como una evidenciade modernizaciónpuestoque frecuentemente-máxime durante la

décadade los ochenta-,éstano seproducede maneramuy afortunada.

En todo casoes necesarioestudiaradetalle cad~modelode desarrollodesplegado

por las regiones jaliscienses, considerandolas barrerastécnicas (aislamiento físico,

precariedadde servicios>,económicas(escasezde invssonespúblicaspara estimularla

producción)y políticas (ausenciade interlocutorescon el estado,reducidarentabilidad

clientelista,etc.).

A lo anterior hay que añadir las dificultades para entender a las regiones

incorporandovertientesculturales,queene?casojaliscienseresultanvariadas.La historias

de la costa,el suro Los Altos seapoyanen cimientosdistintos.Las diferenciasespaciales

son también temporales, regiones “modernas” conviven con regiones que mantienen

espaciosdondelas innovacionesmáselementalesaún no llegan.

El cruce de los indicesde primacit y gradosde urbanizaciónpermiteuna lectura

sintética del breve repaso regional que hemos realizado (cuadro 13, gráfico 7). Al

correlacionarestadísticamenteambosindicadoresobtuvimosun datode 0,557lo cual indica

queexiste una relaciónpositivaentrelas tendencias~ la urbanizacióny el predominiode

una ciudadregional, tal como ha ocurrido a escalanacional y estatal.Sin embargo,la

asociaciónentre ambos factores no es excesiva gracias a la presenciade modelos

polinuclearescomo los de las regionesLagos y Te~atitlán,por lo que esacaracterística

debevalorarsecomofactor de reequilibrio territoria’.

42 Los datosquepermitieronobtenerlos índicesde primacíase incluyen en el cuadro

XII del anexo2.
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CUADRO13.

REGIONES JAL15CIEIN SRS.
GRADO DE IJRBANIZ4 ClON E INDICE DE PRIMA CIA. ¡990.

REGION GRADODE
URBANIZ. 199i)

INDICEDE
PRIMACíA

VALLARTA
GUZMAN
OCOTLAN
COLOTLAN
LAGOS
AUTLAN
TEPATITLAN
AMECA
TAMAZULA

50,91
48,59
36,59

48,25
21.29
40,46
21,71
10,80

81.09
51,64
49,92
47,82
46,46
44,94
44,84
42,88
31,70

JALISCO 67,41 92,59
Fuente:Elaboraciónpropia a partir
del Xl Censo General de Población

de información
y Vivienda.

Tenemosunazonade valoresaltos en la que s~ sitúa la región Vallarta. El reto de

la región está en mantenerun esquematurístico deatro de un contexto cadavez más

competidointernacionalmente.A la vez debe integrar armónicamenteal desarrollolos

escenariosmontañosos,asícomo los valles agrícolascosteros.La pescatiene un enorme

potencialinaprovechado;predominael modelorudimentarioapequeñaescala.Esto implica

unabúsquedade reequilibrio económicointersectorialque lleve a la consolidaciónde un

binomio agrario-turísticoantela timidez del sector industrial.

La zona de valores medios incluye a las regionesGuzmán, Lagos, Tepatitlány

Ocotlán. Estascuatroregionesson las queestánen mjoresventajasde lograr un esquema

ten-itorial equilibrado ya que no estánexcesivamenteurbanizadas,presentanestructuras

económicasdiversificadasy ademáscuentancon buenascomunicaciones.Perpetuarla

polinucleariedadurbanasignifica en buenamedidakLcer los mismo con la plunactividad

sectorialy dentrode eseobjetivoresultaráprioritarie estimularel sectorprimario puesto
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GRAFICO 7

INDICES DE PRIMACíA Y GRADOS DE I3RBANIZACION
DE LAS REGIONESJALISCIENSES.
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que resultael sectormásamenazado.Lo que singulari;saa estasregioneses la capacidad

que han tenido de engarzar al sector primario con el secundario,aspectoen el quela región

Guzmánes la más atrasada.

Por su parte las regiones Autlán, Ameca y Tamazula, localizadas en la zona de

valoresbajosestánsujetasa la vulnerabilidadde la economíaagrícolay agroindustrial.

ademásde que buenapartede susterritorios estándesvinculadosde la economíaglobal.

Estasregionesrequierende apoyosoficialespanfomentaractividadesagrariasque

logran agregarvalor a los productosdel campo,mediantesu procesamientoy control de

canalesde comerializacion.

La región Colodán -que no apareceen la iigura-, presentala situación más

desventajosapara integrarseal modelode desarrollocomo resultadode su aislamientoy

escasezde inversiones.Aquí el reto es doble dadala precariedadeconómicay la cantidad

de necesidadessociales insatisfechas,por lo que deb~ffaconsiderarsecomo una región

prioritaria; la marginalidadpresentaademásun rostro indígenaque sugiereque la región

Colotlánes paraJaliscolo queChiapassignificaparaMéxico. aún salvandolas diferencias

territoriales,económicasy culturalesentreambostenitorios.

Un rasgo interesantede la urbanizaciónjaliscienseno metropolitanaes que se

consolidadurante un período “postindustrial” a escala nacional. El hecho de que la

urbanizaciónno este directamentevinculada al se:tor secundario sino más bien al

terciario43 le imprime unaslógicasparticularesque ercierranun gran riesgo: vivir de los

serviciostiene un límite que reclamaun necesarioreequulibriocon otrossectores.

Una lectura adicional de la esquematizaciónregional nos lleva a imaginar los

posiblesescenariospara las regionesjaliscienses.SegúnLipietz (1993:62) la globalización

económicapuedeprovocartres tiposde reaccionesterritoriales:las regionesquepodrían

ganar,debidoa supreviapreparaciónparainsertarseen la economíaglobal. En estecaso

podríamosincluir ahía las regionesVallarta, Lagos, Tepatitlány Ocotlán.

Luegovienenlas regionesquepodríanperder,quecasi siemprecoincidencon las

de baseagraria,tales comoAtitlán, Ameca y Tamazula.La región Guzmánestaríaen la

~ La correlaciónentreel avanceregionalde la urbanización1970-1990y el avancedel
PEA secundariopara el mismo período resulta negativa (-0.499>, mientras que la
correlaciónentreurbanizacióny terciarizaciónarroja unarelaciónpositiva (0.387).
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frontera entre ambas categorías.

Finalmente vienen las regiones que no van a ganar ni van a perder. por el simple

hecho de que no van a competir. Aquí tenemos a la región Colotlán, que debe ser objeto de

una agenda de desarrollo especial dada su singularidad. Sin caer en unaposturaasistencialista,

debería ser objeto de una justicia y solidaridad territorial mediante la transferenciade

beneficiosobtenidosde las regionesque seencuentraien mejor situación.

El planteamientoes queestetipo de regiones “ofrecena la sociedadmexicanauna

variedady biodiversidady de demandaun cieno apoyo, pero que no juega el juegode la

competenciainternacional”(idem.)

Predeterminarun futuro para cadaregión cic rtamenteresulta un tanto aventurado,

aunqueexistenelementesde apoyoparaprever las timdencias.El esquemade la propuesta

de Lipietz no debesimplificar las posibilidadesde calaregión dadasdiferenciasinternasde

cadauna. Unade las propuestasmásnovedosasesla queserefierea necesidadde un modelo

de desarrollo alternativo para regionesque se encuentranen desventajapara competir

económicamente,pero en cambiopuedenofrecerbienes naturalesy culturalesque deben

>,reservarse,lo cualintroduceun factor deequilibrio al modeloeconómiconeoliberal.Aunque

aquí hemosplanteadoesasituación para la región Colotián, Jalisco cuenta también con

importantesreservasecológicascomoLa Sienade Manantián,El ParqueNacional Volcán

Nevadode Colima, La Sienade Quila, El Bosque de la Primavera, la zona de tortugas

marinas,etc., quedebeninsertarseen una política de conservaciónactiva.

Quizá el futuro de las regionesdependerácadavez más de su cohesióninterna y

capacidadde negociaciónparadefinir un proyectopropioen el que seconcilien los intereses

externosdela economíaglobalconlaspotencialidadesy limitacionespropiasde cadacontexto

territorial.
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V— LA REGION ALTEÑA: ESCENARIO
ECOLOGICO, ESTRUCTURADE PROPIEDADY

ASPECTOSSOCIOECONOMICOS.



S.J. CONTEXTO ECOLOGICODEL TERRITORIO ALTEÑO y SUSLIMITACIONES.

En términoscomparativos,la región alteñaque se i iscribe dentrode la gran cuencadel río

Lerma-Santiagoesla másáridade Jalisco,característicaquecomparteconla regiónColotián.

En primerainstancia,ello es el resultadodel comportamientode la circulación atmosférica

general.

A travésde la inmersiónen el territorio de tres masasde aire con característicasy

efectosdiferentes.Por el oestela entradade aired~I Pacíficoque previa incursión en Los

Altos de Jaliscodescargapartede suhumedaden las vertientesde barloventode las barreras

montañosas; la Siena Madre Occidental y La Sierra Madre del Sur, en territorios

correspondientesa la costade Jalisco.

Las masasde aire formadasen el este, es lecir en tomo al Golfo de México, al

penetraral continentedescargansu aporteen la Sierra MadreOccidentaly las serraníasdel

Eje Neovolcánico.

Ambas masasde aire cálido y húmedoprocucenen algunossectoresdel territorio

nacional lluvias abundantesen veranopero que llegan tenuesa La Altos de Jalisco. En

contrastecon lo anterior,las influenciasdel norte sun másdirectas;las masasde aire frío y

secoirrumpencon fuerzaante la ausenciadc barrerasmontañosasy provocandescensode

temperaturasy leveslluvias con heladasen invierno. La continentalidaddelterritorio alteño

es tal, quetieneinfluenciasobreel comportamientode las masasde aire y la distribuciónde

la humedad.

Así por ejemplo, Lagosde Morenoseencuentraaproximadamentea la mitadentreel

OcéanoAtlántico y el Pacífico.Si setrazaunalíneahorizontaldesdeLagosde Moreno hacia

el primerpunto de la costadel Pacifico,ésteseencuntraríaa 3441) kilómetrosen línearecta.

Conrespectoal Atlántico la distanciarondaríalos 450kilómetros.

Mirando haciael norte, la continentalidadse imponea travésde un vasto territorio

de la Mesa Centralquecon extensasllanurasse prolongabastaEstadosUnidos.

Tenemosasíun territorio alteñoubicado casi en el fondo de una “y” construidade

murosmontañososquedificultan el pasode la humedady un norteabiertoa las intromisiones

de masasdeaire frío. Esaconfiguraciónterritorial explicaquela mayorpartede la superficie

alteña seavíctima de heladasduranteun períodode entre20 y 44) díasal año.

157



Tal como afirma Barrera(1985:98), “Los Altos de Jaliscoes una zona semiáridade

transiciónentreel México árido del norte y húmedodel sur y de transiciónentreel litoral

marítimo húmedodel Pacíficoy el interior árido”.

Los valores de amplitud térmica de Los Altos de Jalisco, con intensidadesde

precipitaciónde entre 70 y 120 mm/horay concentriciónde mismosdurantetres mesesal

año resultapropio de zonasáridas. En Lagosde Moreno,por ejemplo, sepresentan>74 días

anualesde lluvia, una distribuciónde precipitacione~;en veranocon una épocade sequíay

un períodode sequíaen invierno. Asimismo los regínenespluvialesestánrelacionadoscon

esecomportamientopropiode regímenestropicales.

En función de los anterioresaspectos,Barrera(1985:102),ha diferenciadotrestipos

climáticosalteños:

a> Clima tropicalsemihúmedodel sur, con precipitacionesde 800 mm. y temperaturasde IB

a 20 gradoscentígrados,con más de 80 días de lluvias al alio y menosde 20 días con

heladas.

lO Clima tropicalde transicióndelcentro,conprecipitacionesde 600a 800 mm, temperaturas

mediasanualesde 18 a 20 gradoscentígrados,e;=eE O y 60 díasde lluvias al añoy entre20

y 40 díasde heladasal año.

c) Clima tropical semiáridodel NE con precipitacionesmenoresde 600 mm., temperaturas

mediasanualesde 6 a 18 gradoscentígrados,menosde 60 días de lluvias al año y más de

30 díascon heladasal año.

Paraejemplificarlo antesdichomostramosen el cuadro 14 datosde cuatroestaciones

meteorológicas, situadas de norte (Ojuelos) a sa (Tepatitlán). Puede observarse la

disminuciónde la precipitaciónpromedioanual al aproximarnosal norte, al tiempoque se

va incrementandola altura sobre el nivel del mar. A su vez la temperaturapromediova

decreciendoconformenos aproximarnosal norte, fenómenoque tambiénocurrecon la

evapotranspiración.

Las diferencias espacialesno son las únicas, las temporalesquizá resulten más

drásticas,el estiajedel veranoha llevadoa utilizar el dicho popular “hay díasen que nada

el patoy díasen que ni aguabebe” (Alba, 1883:36)
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CUADRO14.

INFORMA ClON METEOROLOGICA DE CIJA TRO ESTACIONESALTEÑAS.

Esta-

ción

long

oeste

latit

norte

altit

msnm

precip

prom.

anual

temp.

prom.

anual

etp

prom.

anual

Ojuelos 101 35’ 21 52’ 2254 517 15.9 63

Lagos 101 55’ 2lo21~ 1942 621 17 66.4

Jalos 102 27’ 2010’ 1772 772 17.7 69

Tepa 102 44’ 2&48’ 1746 910 20.6 78.3

uente: Secretaríade Agnculturay RecursosHidráulicos.
Elaboradoa partir de datos que comprendenentre 1967 y 1992.

Hasta aquí la primera constatación;la aridtz del territorio alteño se incrementa

gradualmenteconformeavanzamoshacia el norte. Las característicasclimatológicasnos

aproximan al entendimiento de los problemas que presenta el territorio para el

aprovechamientoagrícola. Las dificultadesnaturalesvan desdela escasezde aguahastala

presenciade heladas.Sin embargo,el descensode escalahastallegara la comprensiónde los

usosdel suelorequierela introducciónde otroselementosque configuranel territorio, como

la topografíay las grandesestructurasdel relieve.

La región altefia conformaun territorio plane y semiplanocon alturaspromediode

2.000 metros, con valoresextremosde entre1.400 ~2.800 metros(figura 8> productode

procesostectónicos,orogénicosy deerosión.Se trata(le tresestructurasmorfogenéticas.cada

una de las cuales ha influido diferencialmenteen ti creación de formas de ocupacióny

explotacióndel territorio.

Por un lado, la estructurade relievemás antigua,la Mesa Central (figura 9). cuyo

origeny formaciónprovienedel Paleozólco.Comien;3conunagrancantidadde sierrasque

se elevasobre un mar somero,con el pasodel tiempo se producenprocesos,primero de
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erosióny luegode depositaciónen el Mesozdico.

Al concluir esteperíodoquedauna extensa1k nura que sufre intrusionesgraníticas.

la cual es levantadade su nivel original y forma una mesaelevada.Estase extiendedesde

la zona de bolsones(Chihuahua,Coahuila), hastala partecentral del Bajío (Guanajuato,

Michoacán).

En el territorio alteño la Mesa Central cubre la porción norestey una porción de

Lagosde Moreno,colindandoconciertaselevaciones.~roductode esaestructuraquepresenta

una disposicióndiferente a la original. Un ejemplo le esto lo constituyela Sienade San

Isidro, resultantede intrusiones graníticasmarginales de la Mesa Central. Se presenta

separadade éstay muestraelevacionesdiferenciadas,fungiendocomobarreraentrela Mesa

Central y el Bajío guanajuatense.Al norte, la Mesa Central colinda con extensosllanos

componentesde la cuencasedimentariadel río verde que se prolonga hacia el Estadode

Aguascalientes.

Las otras dos estructuras,la cuencasedimenraña y el plateaurio/lUco, tienen un

origen común, pero el relieve resultantedista muchode su configuracióninicial. Con los

elementostectónicosal inicio del cuaternarioéstosre] ievesantiguossonalteradosformando

bloqueselevados.

Las evidenciasde éstos acontecimientosse puedenrelacionarcon la mismaSierra

MadreOccidental,y dentrode Esta,unadisposicióndc grandesserraníasde norestea suroeste

de forma paralela formandohacia el interior grandesdepresionescomo la de Belaños,

Colotlán, Juchipilay la del río verde.

Se producentambién bloqueselevadoscorro la Sierra de Nochistlán, la Sierra

Huichola, la Sierra de Morones, el PlateauRiolítico Alteño y bloquesalteradoscomo la

Sierra de Los Gallosy el Cordón del Cerro Verde.

Entre estaselevacionesy depresiones,los ríosdisectanlos nivelesantiguosy forman

terrazasaluviales. Actualmenteestasdepresionesaculancomocuencassedimentarias.

Por lo tanto, enel territorioalteñotenemosla cuencasedimentariadel río Verde,cuya

estructuraocupael segundolugaren cuantoa superficie.Segúnlas terrazasaluvialesque el

río verde ha formado de la una configuraciónde relieves horizontalesy subhorizontales

disectados,formandomesasbasálticas.En general se puede afirmar que es la zona más

accidentaday másdesligadadel territorio alteño.
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La cuencasedimentariasevincula. en su partealta a la mesetacentral. y en su parte

más accidentadase une con el río Santiagoformandoacantiladoscercade Acatic, Cuqufo.

Mezcala y Guadalajara.Por lo tanto es el territorio alteflo con mayoresproblemasde

accesibilidad.

La terceraestructura,esdecir, el plateauriolítico mesetiforme(Barrera, 1985) esen

su mayorparteesplanoy semiplano.Por efectosdel Lectonismocuaternarioes fracturadoy

alteradoen ciertasáreas,lo cual provocaalgunasdepresionesy elevaciones.

Por ejemplo, la depresiónde la cuencade Lagos, la depresiónde la presade Jalpa,

la depresiónde Acatic. desnivelentrela Planiciede Trnatitlány de Zapotlanejo,la Sienade

Mandasy SanJulián.

Esta zona en su mayoría correspondea torna planas y por tanto favoreceríala

accesibilidad,sobretodo si secomparacon las anteriores.Aquí seencuentrala mayorparte

delos suelosplanosolesy el típico “tepetate”,cuyascaracterísticasde texturaarcillosay lítica

compactale confierendificultadesparael usoagrícol;i yaque solo permitende desarrollode

pastos,estoapesarde unascondicionesdehumedadr~sultanrelativamentefavorables.Sobre

éstossuelosse ha desarrolladola actividadganadeni,sin embargo,el sobrepastoreoy en

generalel ineficientemanejode los suelosha desatadoproblemasde erosión.

La respuestatecnológicapara hacer frente a la falta de aguafue aportadapor los

primeroscampesinosibéricos(Fábregas,1986:28)y consistióen la construcciónde depósitos

a flor detierra paraalmacenaragua,llamados“bordos” y que aún hastala fecha constituyen

uno de los elementosde identidaddel territorio altefo.

La dureza de los suelos impide prosperarotro tipo de plantas con raíces más

profundas,portanto, la característicasedáficas,alturay clima le confierenunapersonalidad

biogeográficacomo extensasáreasde pastizales,asícomoun mantovegetal constituidapor

matorralesconraícessuperficiales;matorral cracicaule,matorral xerófito y chaparral.

En un intento clasificatorio de la vegetación,Rzedowski y McVaugh (1966:49)

utilizan la categoríade zacatalo pastizalparadesignaresavegetaciónque se distinguepor

la predominanciade plantasherbáceasde tipo graminiforme.Segdnlos mismosautores“el

zacatalde estaregión representael extremomeridionalde la extensafranja de granzinetum.

quearrancadesdeel Canadá,abarcaenormessuperti:iescon el nombrede pradera(prairíes)

en la partecentralde los EstadosUnidos,y penetra‘iacia el surde la altiplaniciede México
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en forma de una cuñaquecorre al pie y a lo largo de la Sierra MadreOccidental.

Existenciertasáreasde elevacionessobreestosrelievesdondeconvivensuelosfeozem

con bosquede quercus.así comomatorralesde este tipo adaptadosa condicionesde baja

humedad.En las depresioneshay suelosluvisoles que: alternanconvegetaciónde matorrales

subtropicales-chaparralesy huizachales-y entre la unión de estructurasde relieve, con la

presenciade condicionesmicroclimáticasque configuran un ambientelocal más benigno.

Encontramosasí bosquesde montañay siguiendolo~ cursosde aguabosquede galería.

En la partenorte y noroestedel territorio a]teño, entrela Mesa Central, el Plateau

Riolítico y la Cuencasedimentariasegeneraroncondicionesde aridezmásacentuadasy por

tanto la vegetaciónes muy escasa.Ejemplos de esavegetaciónes el matorral xerófito y

matorral cracicaule.junto a un sueloplanosoly mayormentexerosoi de texturasarenosasy

buenapermeabilidad.

Bajo estas condicionesse desarrollanen algunos sectoreslos cultivos de riego,

especialmenteen la porciónnorte de Los Altos, mismos que cohabitancon una ganadería

destinadatantopara la producciónde carne comode ¡eche,mientrasque la porción sur de

la regiónpredominanlos ..ultivos de temporal que a~temancon una agriculturade temporal

queaprovechala humedady que secombinacon la ganaderíalecheray la avicultura, sobre

todo en tomo a Tepatitlánde Morelos(figura 10).

La escasezde aguaen el nortedel territorio es tal, que sudistribución, por efectode

suredhidrográfica,afectadaen primerainstanciapor la disposicióndel relieve, distribución

de la precipitacióny temperatura,actúandiferencialmenteen los regímenesfluviales de los

arroyosy ríos y en el comportamientode susrespectivascuencas.

El escurrimientodelas aguassuperficialesen ti territorio altefloescaptadoen primera

instanciapor la cuencasedimentariadel río verdequesirve de límite al oestey norte. Por la

sierrade Nochistlán al suroestecon el plateauriolitico y al noroestecon la Sierra de los

Gallosy el Cordón del Cerro Verde.

Algunos de los principalesríossecundarios~onel Lagos. quedesciendedel Plateau

Riolitico y queaguasabajo desembocanenel colectorprincipal del Río Verde. Estoshansido

los de mayorimportanciaporencontrarseentrelas dosestructurasy esdondeseha producido

con mayor intensidadel procesode humanización.

A cadauno de los citadosríos correspondema ciudad. Además, la mayor partede

164



z

4
r

a
—

—
o

M
L

C
4

—
-4

o-
~

a
a

o
u

a
w

e
—

U

—
•¿

‘Li
4

a
4

4
~

—
a

—
—

o
o

-4
—

<-Li
4

—
a

e
e

O
gr

a
4

<
<

o
Z

La
M

i
.0

-4
O

~9
-

o
a

0
0

O
-J

~
—

4
4

O
U

O
_

a
a

a
a

;
¡

~

o-
2

2
—

2
2

1
2

2
a

O
e.

O
~

~
4

4
0

a
4

0~
2

0
Z

4
‘5

2
Iii

‘4
M

i
—

La
La

•,j
u

—
—

~
—

—
a

a
a

a
O

’
~

1
<

~
<

‘
a

cr
a

a
~

o
o

o
o

~
g

o
0

8
M

M
EH]

E
EJ

rs
E]

2

o

(n“4-j•ctIro
2

Irw1—u-)
“4ooz

o

D
o

woo
-

La
o

o
o

=
•

84
o

a-
a

—
0>

<
0

M
i

0>
0

.

o
É

o.

eg
r

4

Q?
4o4o



ellasse emplazasobreel eje carreterocentral, que irticula buenaparte del territorio.

La cuencadel río Turbio, quedrenahaciael Lerma, tomasu límite en el plateauriolítico y

susparteselevadascomola Mesa de SanJulián, la presade Jalpa.SanDiego de Alejandría

y SanJoséde Caliche,quedrenansusaguashacia el sureste.

La otra direcciónque siguenlas aguassupe¡ticialesva desdela Sierra de Arandasy

la Mesa de Arandasalimentandoel do Zula. el cual desembocaen el vaso lacustrede

Chapala.

Otra partedrenahaciael suroeste,alimentandoal do Calderón.en dondeaguasabajo,

cercade Zapotlanejoseconstruyórecientementela PresaCalderón,partedel proyecto “La

Zurda”, con el que se intenta garantizarel abastode aguapara la Zona Metropolitanade

Guadalajara.
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5.2. LA ESTRUCTURADE LA PROPiEDADDE ¡A TIERRA: RESULTANTEDEL

PROCESO IIiSTORICO DE POBL4MIENTO.

La característicamás singular del sistema alteño de propiedadconsiste en el

predominiode la pequeñaspropiedadprivada.Se tratade un fenómenocon profundasraíces

históricasque impregnande un tinte particulara la historia regionalde Los Altos de Jalisco

y permiteafirmasque eseatributoadquiereun rangode constantehistórica.

El modelode poblamientoalteño. basadoex’ la pequeñapropiedad,fue en primera

instanciaunaestrategiade colonizaciónespañolavinculadocon el nacimientode la ciudadde

Guadalajara,a la pacificacióndel territorio y al desaTollode la mineríaen la NuevaGalicia.

El modelo territorial y los motoresque lo impulsaronencuentranciertasingularidad

histórica. Diversos autoreshan insistido en asignara Guadalajaray su región un carácter

autónomodesdela etapacolonial (Riviere D Mc. [973:46).

Estopudo serresultadodel conflicto sucitadoentreHernánCortés,conquistadorde

la NuevaEspañay Nuño Beltrán de Guzmán,Gobernadorde la NuevaGalicia y Presidente

de la Audiencia,cuyo objetivo era »conquistarun territorio que le permitieraestablecersu

propia provincia tributaria y de paso contarrestarel crecientepoder político de Hernán

Cortés” (Fábregas,1986:42-43).

El nacimiento de la Nueva Galicia se protiuce de maneradesafiantepara Hernán

Cortes. Nuño Beltrán de Guzmánrealiza una expediciónen 1529 sin la aprobacióndel

conquistador extremeño, lo cual “se puede interpretar como una de las primeras

manifestacionesde la perpetuatendenciaa la autonomíao a la independenciade que

dari~ muestrasla NuevaGaliciadesdeel comienzole suhistoriá (citadopor Riviere Arc,

1973:23).

La ausenciade culturasprehispánicascon gradosde desarrollotecnológicocomo las

que existieron en el centro y sur del actual territorio mexicano contribuye a explicar la

identidad territorial del occidentedel país. En paticular la región alteña constituyó una

fronteraentrelassociedadesagrícolas-urbanasdel ctntroy Sur (regiónculturalconocidacomo

mesoamérica)y las culturascazadoras-recolectorasdel norte <aridoamérica).

Haciael nortede mesoaméricaexistíanculturasnómadascuyamovilidadfue producto

de lascondicionesdedurezadelterritorio y suescasezderecursos.La transhumanciaimpidió
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la formación de organizacionessocialescomplejasy la inexistenciade asentamientosde

carácterurbano.

En términosgenéricosseconocecomola regió-i Chichimeca(quesignifica ‘bárbaro”),

la cual no tuvo entidadpolítica importante,los gruposhumanossólo encontrabancohesión

a la hora de h?&eCla guerra. <2

~Chevlier (1976:30) habla de los “dos Mtxi~os indígenasparadiferenciara los del
norte (aridoa éiicaj> y loÑfrkcentro <surÁmesetmérica).Palerm y Wolf (citado por

Fábregas,1986:38)hacenuna diferenciaciónen la ~uedestacanlas formassociopolíticas:

mientrasque en mesoamérícapredominóuna organzaciónestatalpoderosay centralizada.

una base tecnológicaagrícolamuy desarrolladay una sociedaddividida en clases,en la

cultura chichimecaexistíaunaorganizaciónpolítica fragmentaday una tecnologíadestinada

a la cazay la recolección.La agriculturaera incipiente,sólo ocupóun lugar secundario.

Con todo estotenemosqueadiferenciade México, ciudaden la que se sobreponela

urbe españolaencimade la gran Tenochtitlan,Guadalajaray otras ciudadesdel occidente

tienen origen europeo:eseprocesode formaciónde ciudadesexplica muchasde las lógicas

de articulacióndel territorio alteñoquesurgierondi la resistenciaindígenay los esfuerzos

colonizadores.

Nuño Beltránde Guzmán, naturalde la Gwdalajaraalcarreña,ordenala fundación

de las poblacionesde Purificación,SanMiguel, Ccmpostelay Guadalajara.Estaúltima se

instalael 5 de enerode 1532, en Nocffistlán(actual estadode Zacatecas),sin saberaún la

inestabilidadde que seríavíctima. Juande Oñateseencargade ejecutarla ordende instalar

la ciudad.Suestablecimientorespondióala estrateghdetenderdesdeahíunaruta queuniera

el occidenteconel Pánuco,de dondetambiénera~obernadorNuño Beltránde Guzmán.

Estedejade sergobernadorde la Provinciadel Pánucoen 1533 y Guadalajarapierde

razónde serparael conquistador.Por encontrarseen un sitio riesgosodebidoa las amenazas

de ataquesindígenasy ademáspor ser inhóspito para los españolesque en ella residían

decidenmudarla.Nuñohablapensadotrasladarlaaun puntomásal occidente,perosin cruzar

el río Santiago,puesquedaríaamercedde otrosconquistadoresquerespondíana los intereses

de HernánCortés.

Aprovechandola ausenciade Nuño, los vecinosdecidenhacerjusto lo que tenían

prohibido: saltan la impresionantebarrancadel río Santiagoy en 1533 fundan la segunda
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Guadalajaraen Tonalá, un sitio anexoa la actual ciudad

Existíanen el sitio mejorestierras,másagua“ poblaciónindfgenadócil y abundante.

muy diferente a la que vivía en la región chichime:a.La barrancaactuaríacomo barrera

protectoracontra los ataques.Al volver Nuño Beltrán de Guzmánordenael retomo de la

ciudad al otro ladodel río, instalándoseen la terceraGuadalajaraen Tlacotánporel año de

1535.

Encontraronahíciertamentemejorescondicionesqueen la primeraGuadalajara,pero

no tan buenascomo en la segundapuestoque era una zona más expuestaa los ataques

indígenas.

El aislamientocondenóa la ciudada desarrollaruna economíamuy precaria,basada

en la agriculturay la caza. La relacióncon el exterior no florece y la ciudad cae en una

situacióndesafortunada.La coronaespañolaencabezadapor CarlosV muestrasu interéspor

la consolidaciónde Guadalajaraotorgándole por Cédula Real el escudo de armas y

prerrogativasde ciudad,estoocurríaen Madrid el 8 de noviembrede 1539.

ParaesasfechasNuñoBeltránseencontabaen España;fue llamadoparaabrirlejuicio

de residencia,despuésd~. habersido encarceladoen México en 1537. El conquistadorfue

hechoprisioneroen Torrejón de Velasco,mientrasque Guadalajaraseguíasu transhumante

camino. DiegoPérezde la Torreasumela gobernadorade la NuevaGaliciaa partir de 1536.

La rebeldíaindígenaempiezaatomarimpulse,produciéndosealzamientos,motivopor

el cual el Virrey Antonio de Mendozaenvía refuerzosbélicos encabezadospor Pedro de

Alvarado, quienhabíaganadofamapor su labor ccnquista4oraen Guatemala:su presencia

seríala clave para apaciguary sedentarizarel territ3rio.

Sedesarrollaun enfrentamientoen el “Peño “ de Nochistlánenjunio de 1541, en el

que Alvaradopierdela vida. El ejércitoespañoles Jerrotadopor los indígenascomandados

por Tenamaxtli en una batalla que constituyó une de los momentosmás críticos para la

expansiónespañola.

Despuésde su victoria los indígenasdecidenatacarla Guadalajarade Tíacotin.

episodioocurrido el 28 de septiembrede 1541. La invasiónesrepelida,pero la ciudadqueda

semidestruida,motivo por el cual Cristobalde Oñate,por entoncesgobernadorde la Nueva

Galiciaconvocaa sesiónde cabildo paradecidir el nuevoemplazamientode Guadalajara.

El 30 de septiembrede 1541 sedecideinstaarGuadalajaraen el Valle de Atemajac,
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lo queaconteceel 14 de febrerode 1542. Por fin la ciudadencontrabaasientodefinitivo y

lograbaestabilidaddespuésde diversosbrotesde violencia y sieteañosde vida errante.

La nuevaGuadalajaraes pobladapor aproxiriadamente200 habitantesentrelos que

había extremeños,castellanos,andaluces,montañe;esy portugueses.Al momento de la

fundaciónexistíaen el sitio la pequeñapoblaciónindígenade Mezquitán.Tambiénse había

instaladopoco antesel pueblode Mexicaltzingocon indios llevadosdel centrodel país. y

posteriormentelos franciscanosinstalanel pueblo de Analco. Se construyeasí una ciudad

españolarodeadade núcleosindígenasy atravesadapor el río SanJuande Dios, garantíade

abastopar la nacienteciudad.

Estosantecedentesmuestrancomoapesarde las dificultadesparapacificarla región,

en la NuevaGalicia se imponen las lógicashispánicas.Esto se debióen buenamedidaa la

pocacargademográficaprehispánicay a la ausenciade unaorganizaciónterritorial y cultura

urbanaindígena,aspectosque en el centrodel país ~eprodujeronde maneramuy destacada

y facilitaron el procesode mestizaje.

Los conflictos entrelos conquistadorespara ~propiarsepolíticamentedel territorio y

los empeñosdel Virrey Antonio de Mendozaparasofocarlas insurreccionesconstituyenlos

elementosclavespara la formaciónde la Nueva GaLicia.

La localizaciónde [a capital neogallegadefinitiva favoreció el desarrollode las

actividadesagropecuarias,dadala escasezde mano de obra indígena,sin embargo,se vio

impedidapara incursionar en una de las actividadesclave de la época: la minería. Esa

circunstanciay su papel comosededel poderpolítico, indispensableen aquellosmomentos

para salvaguardarla estabilidad le asignan a Guadalajarafunciones administrativasy

comerciales,ademásdel papel ejercidoen la agriculturay la ganadería.

Suubicaciónfacilitabala relacióncon la ciudadde México y ademásdesdeahípodría

emprendersela empresadescubridorade minas. La operaciónmásexitosafue la expedición

emprendidapor Juande Tolosa, quienjunto con un grupo de indios y españoles“parte de

Guadalajaraen agostode 1546, llegandoal lugar donde hoy se alza Zacatecasel 8 de

septiembre”(Bakewell, 1971:22).

Este acontecimientoacarrearíaconsecuenciasnotablespara la reorganizacióndel

territorio. La gran riquezamineral zacatecanamoti~ael avancecolonizadorhaciael norte.

inspirado en la búsquedade nuevosterritorios. Se descubrenyacimientos mineralesen
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Chalchiuitesy San Martín (1556), Sombrerete (1558), Fresnillo (1566), Mazapil (1568).

Charcas(1574), Pinos (1600) y Ramos(1608).

Se dibuja asíla “ruta de la plata”, entreMéxico y Zacatecas,columnavertebralentre

las dosciudadescon el objeto transportarlas “conduJas”de mineralesa la capital.

A través de los caminos mineros se van fundadociudadeso simples puestosde

defensa,indispensablesparagarantizarla seguridad~nla transportaciónde los productosy

las personas.

Así escomosurgenciudadesdentrode la Audienciade México comoSanMiguel de

Allende (1555),Celaya(1571),y León(1576). La Audienciade Guadalajarave nacera Santa

María de los Lagos<1563) y Aguascalientes(1575) (Riviere D’Arc, 1973:36).

En la medidaque la mineríaconstituíala basede la economíacolonialseproducela

consolidaciónurbanay políticade Zacatecas.Llegaconvenirseenla terceraciudaddel Reino

de la NuevaEspaña,sólo superadapor México y Puebla.Estaúltima adquirió importancia

por el papel de relevo que ejerció en la ruta México-Veracruz, circuito terrestre que

desembocadaen los puertosespañoles.

El interésde la coronapor la actividadmincra reduceel caráctersemiantónomode

la NuevaGalicia. Desdela capital del Virreinato se ejerce el control político de la región

zacatecana,lo cual le restaautoridadreal aGuadalajaracomocapitalneogallega.Esto a pesar

del papel que se le habíaasignadopolítica y religiosamente.En 1560 se le designacomo

capital de la NuevaGalicia arrebatandoesetítulo a la ciudad de Compostela(en el actual

estadode Nayarit). Lo mismo sucedecon el Obispado,se instalaen Guadalajarapor ese

mismo alio convirtiéndoseen sedede la Audiencia.

La pujanzaeconómicade Zacatecasy surekciónfuncionalcon la ciudadde México

la convieneen unazonaun tanto independientede la otra partede la NuevaGalicia.

La regiónalteña se íntegracomoun territorio de dominantecultural hispánica,con

importantesfuncionesde tránsito que aprovecharonla configuraciónllana del terreno.

Noobstantefue necesariomilitarizar el territorio paradefenderel pasode mercancías.

Para completarla función económicase implantadadesdeel principio la especialización

ganaderadada la dificultadesnaturalesparael desarrolloagrícola. La escasezde mano de

obra indígenatambiéncontribuyó a estimular la ganadería,que por otro lado tenía un

mercadoaseguradode bestiasde carga y aiimenloscárnicos que requeríanlas ciudades
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mineras.

A diferencia de las regiones indígenasen las que se implanta la institución de la

encomienda,en la región alteña“se repartieronpeoniasy despuéscaballeríasquedespuésse

convertiríanen estanciasde ganado””, (Icazuriaga,1977:31),antecedentereal del sistema

de pequeñaspropiedades.

Según Martínez (1977:10) para destruir k alianza indígena la misión defensiva

españolase valió de una tácticaque consistió en “traer rústicoslabriegosde Castilla y los

convirtieron en soldadosdesparramadospor toda la región infestada de indígenas; se

constituyó asíuna fronterahumanade agricultores ;oldadossedentarios”.

La NuevaGalicia y en particularla región alteñavan perfilandouna cultura criolla

que se producecomoresultadode los acontecimienflshistóricosantescitados, dentrode los

cuales el medio geográfico tuvo su influencia. A diferenciade los ambientestropicales

costeros,el territorio alteño, a pesarde sus limitacionesdebióresultarmás familiar a los

conquistadoresespañolesdado su parecido con algunas de las tierras interiores de la

península.

Con la españolizaciónvinieron cultivos europeoscomo el trigo, pero sobre todo se

desarrollóla crianzaextensivade ganadoa imagen y semejanzade como se practicabaen

España“las costumbresespañolaspredominaron:se paseabael ganadosobre inmensas

distanciascomoen Castilla, en Andalucíao la Mancha; se criabancomo en Extremadura,

enormesrebañosde ovejas que iban transhumantesde Querétaroa los agostaderosde la

ciénagade Chapala” (Riviere D’Arc, 1973:39-40).

“Segúnrefiere Icazuriaga(1977:31),citandoa De Leonardoy Espín, las peoniaseran
mercedesde tierrasquela Coronaespañolaotorgab~ia los soldadosque iban a la conquista
de territorios a pie, de ahí su nombrey consistíaen un solar, 100 fanegasde labor para
siembrade trigo, 10 fanegasde laborparasiembrade maíz, 2 huelmasde tierrasdestinadas
parahortalizay agostaderoy paramantener20 vacas,100 borregos,20 cabrasy 10 chivos.
LacaballeÑeraSvecesmayorquela peonía.Unacaballeríaequivalíaa 1.104 varaspor552
varas-609.408varascuadradas-.Lo quemásse repartieronen la regiónfueronpeonias.
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5.2.1. LA DISTRIBUCION ACTUAL DE TIERRA: PERVIVENCIA DEL MODELO DE

PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA.

La estructuraactualde la propiedad,en Los Altos & Jalisco,comoel cualquierpartedelpaís

tieneprofundosantecedenteshistóricos,aunquefinalmenteesresultadode un juegode fuerzas

queactúandurantela primeramitad del siglo XIX. La herenciacolonial desembocaen un

sistemadecimonónicoen el quepredominabanlos grandeslatifundios, constituidospor las

haciendas,que representanla principal institución productiva del campo mexicano,

denominadagenéricamente“haciendacolonial”. En algunasregiones,comoel occidentedel

país,se formanpequeñaspropiedadesrancherasal lado de las haciendas.

Con esto tendríamoslas dos institucionesprincipales del sistema productivo: la

haciendacomoexponentedel latifundio y el ranchocomoejemplode pequeñapropiedad.

Existendificultadesparadefinir lo quehistóricamenieseconsiderapequeñapropiedad.Según

cita Alba (1983:39),en susinicios oscilabaentre2 y 3,5 caballerías,lo que equivalea una

superficiede entre84 y 142,5hectáreas.Más quela superficie,la pequeñapropiedadprivada

encuentrasu identidaden el carácterautónomodc las explotaciones,aunquese haceuna

distinción entreranchosdependienteso independientes,en el primer casosubordinadosaun

latifundio o haciendaa travésdel arrendamiento.

Por su parteSerrera<1977:31)plantealos problemasque existenparadiferenciarlos

términosde hacienda,estanciay rancho,optandoporel criterio demográficoparaclasificar

las unidades.

Al consultardiferentesfuenteshistóricasdeLi NuevaGalicia,el actualterritorio alteño

siempre sobresalepor su elevadonúmero de ranchos. Por ejemplo, el visitador vasco

MenéndezValdéz(1980) aportacifras quepermitendeterminarque el 75 por cientode los

ranchosdependientesy el 70 por cientode los ranciosindependientesde todala intendencia

de Guadalajarase ubicabanen sólo tres de las 26 subdelegaciones:Tepatidán,La Barcay

Lagos,con 1.528,684 y 295 unidadesrespecivamente.

En cambio,el númerode haciendaserade 65, lo querepresentaúnicamenteel 26 por

cientode las pertenecientesa la intendencia,quesumaban258. Estosdatosserefierena los

años1791-1793cuandoseestabaconsolidandoel latifundio a escalanacional.Existíaun tipo

de haciendasorganizadasen función de las dudales mineras, lo que explica por qué las
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porcionesalteñasorientadashacia Zacatecasy Guanajuatohayan contado con un mayor

númerode haciendas,pero ligadasa los ranchos.

Los datostambiénpermitenleer lasdiferenciissubregionales,lapartesur(Tepatitlán)

siempreesmásrancheraquela norte(Lagos)dondeahaciendaestuvobienrepresentadapero

siempresalpicadade ranchos.

Las estadísticasde Victoriano Roade 1821-1822(1981) y de Mariano Bárcenade

1888 (1983) reflejan unasituaciónsimilar a la de MenéndezValdez(figura 11), aunquese

trata de la etapaen quela mineríava perdiendosu hegemonía.La caldade dicha actividad

a partir de la segundamitaddel siglo XVIII esun 1~ctorqueestimulael fraccionamientode

las haciendasen estaregión.

Es por ello que en la región occidentalafectadapor la minert~, los ranchoslograron

deshacer las haciendasaún antes de la Revolución Mexicana, según afirma Chevalier

(1983:34).

El declive de la actividadminerase asocia ~la destrucciónde la haciendacolonialy

segúnalgunosautores(Martínez, 1977) dapasoen nuestraregiónde estudioa la ~bacienda

alteña” que se configura en el siglo XIX y que es mucho más modestaque la hacienda

colonial, muy vinculada con explotacionesrancherasy con un importante sistema de

mediería.

Es así queduranteel siglo XIX la pequtfiapropiedadprivada logra su autonomía,

mientrasque en otras partes del país continúan los grandeslatifundios, especialmente

asociadosa baseseconómicast~uicamenteagrana5-

La iglesia como propietaria habla acentuadola concentraciónde tierras, lo cual

encontrórepuestacon las leyes de reforma a trediadosdel XIX, mismas que buscaban

arraigaruna clasemedia, sin embargo,en algunasregionesdel paíssignificó un simple

cambiode dueñosy no redistribución“las grandeshaciendasde la iglesiapasaronindivisas

a manosde grandesterratenientes,a manosde les llamadospor Molina Enríquez‘criollos

nuevos’. Los rancherosmestizosquefueronpropugnadoresde las leyesde desamortización,

no obtuvieronnadacon la ley del 25 de junio de 1856: carecíande los recursosnecesarios

para pagar los impuestos de transmisión de piopiedad y el valor de la tierra”(Bartra,

1974:126).

Las haciendasen la regiónalteña siempreobservaronla competenciao coexistencia
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FIGURA 11

DISTRIHUCION DE RANCI lOS Y 1 ¡ACI ENIJAS EN EL TERRITORIO AUrENO
1888

1. Lagos
2. Ojuelos
3. San Juán
4. Unión de San Antonio
5. San Diego de Alejandria
6. Aeat,c
7. Arandas
8. Alotonilco
9. Ayoel Chaco
lo. La Barca
II. l)egollado
12. Alolonilco

13. Ocotlán
24. Poneiilán
15. rcpaiislán
16. Toiolán
17. Encarnación dc Din
18. Jalostotitlán
19. Mexticacán
20. Paso dc Sosos (Villa hidalgo)
21. San Miguel el Alio
22. Teocalliche

• 10 Ranchos

A 1 Hacienda

J:UEP;lE=Mattano Iiácena (1888). Lns~~o Esujd/s¡,cúdtl Bisado deja/neo. José M¿~da Mmii <1976)1/incoa de las DÑsícncr 7?m,ono/es& Ja/ncc
INAH Centro Regional de Occidente.
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de propiedadesrancherasque finalmente logran triunfar, al gradoque en algunascomarcas

alteñascomoTepatitlánsemanifiestea nivel popularque actualmentequesetratade la tierra

mejor repartidade todo el país.

Eso explica el poco grado de participaciór alteña en la Revoluciónde 1910. La

ideologíaregionalrespectoa la propiedadquedaex~resadaen el movimientosinarquistaque

en su decálogode 1939 reza: “Afirmamos el derechohacia la propiedadprivaday exigimos

la creaciónde condicionessocialesque haganposib.e a todos los quetrabajanel accesoa la

misma. Frente al grito comunista: Todos proletarios, oponemos el nuestro: Todos

propietarios”(Franco. 1988:390).

El temade la propiedadde la tierra también~stamuy vinculadoconuna importantes

señade identidadde los alteños:la migraciónhaciaEstadosUnidos.

A partir de la introduccióndel FerrocarrilCentralMexicanoa fines del siglo pasado

empiezala migración internacionalhacia EstadosUnidos, fenómenoque ha suministrado

recursos económicosa la región centro-occidentedel país. La cultura migratoria esta

fuertementearraigadaentre los alteñosy ha signi icado una de las principalesderramas

económicas.

Aunque es muy difícil medir los ingresosví~ migrantes,segúndocumentanLópezy

Zendejas(1995:34),éstasseaproximana los 4.000millonesde dólaresanuales(año 1990>:

superanlos ingresosobtenidospor exportacionesagropecuariasy por inversiónextranjera

directa.El monto de divisasque ingresan los migrantessólo es superadapor el turismo

extranjero y la industria maquiladora. Las entidales que mayores recursoscaptanson

Michoacán, el Distrito Federal,Jalisco y Guanajinito -en eseorden-, (idem) y dentro de

Jalisco, la región alteñaes la que máscontribuye.

El fenómenode dolarizaciónsin lugara dudasha impactadolas economíasregionales.

Uno de los principalesmotoresparaembarcarsecomo “norteños’ ha sido precisamentela

comprade tierrasy casas,mismaque sereconocecomola segundamotivaciónparaemigrar

a EstadosUnidos.

Ya desde 1933, en su estudio pionero sobre Los Altos de Jalisco, Paul Taylor

identifica la inversión inmobiliaria comodestinode recursosobtenidoscomoproducto del

trabajo de los alteños-de Mandas-en EstadosUnidos: “un mejoramientopermanentedel

statusindividual se lograbacon la adquisiciónde Lierra. Muchos compraroncasasen el
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pueblo. Otros compraron pequeños ranchos o agregron terrenos a las propiedades que ya

tenían” (1933:213-214).

El sinarquismo fue un movimiento político de derechas surgido como producto de la

guerra cristera45. La “cristiada” consistióen un conflicto iglesia-estadoquetuvo antecedentes

en la filosofía anticlerical que emanaba la Constitución de 1917. La discordia abarcó

prácticamente toda la décadade los años veinte, ;lunque tuvo su etapa más crítica se

desarrollóentre 1926y 1929. La resistenciacivil que comenzócon boicotsa los servicios

públicosy el comercioseconvieneen guerraarmadatina vez queen 1926sehabíadecretado

la suspensióntotal de culto católico conocidacomo Ley Calles”.

Aunque el movimiento abarcóvarios estadosdel occidentedel país, Jalisco y en

espacialLos Altos desarrollaronun papel protagénii:o: los ánimosse incendiarondado el

fervor católico de la población. De hechoel primer levantamientojalisciensese produjo en

SanJuande los Lagos.

Conestaguerrase reiterabael añejodistanciamientoconel centroy se producíauna

subordinaciónregional.SegúnRodríguezy DIaz (1927:7)las causasvan másallá de la mera

cuestiónrel4iosa.Al ser la tierrael principal medio ‘le produccióny estarmuy fragmentada

sedificultó el accesoa la mismadadoel crecimientodemográfico.Segúnestainterpretación

“los que a ni pequeñísimospropietariosllegabanseconvirtieronen medierosy su número

aumentóconstantementehastaconstituirsequizáen 1:í másimportanterelaciónde Los Altos:

la relación patrón-mediero...por un lado, los propietariosacumulabanprogresivamente.

mayoresbienesy. por otro, los medierosy peonesque iban a una mayordepauperización”

<idem:14-15).

Estavisión nosayudaaentendercomoa pesarde unamejor distribuciónde la tierra,

el sistemacapitalistaa final de cuentasgenerala formaciónde clasessocialesmediantelas

relacionesde produccióny el control por partede Ir oligarquiasregionales.De seracertada

la visión supondríaque el tema religioso fue el vehículo para liberar la energíade una

sociedaddesigual.

Es también probable que las desigualdadesse vayan incrementandopuesto que

~ El movimieutosinarquista,fundadooficialmenteen León es un antecedentede la
creacióndel PartidoDemócrataMexicano(PDM), agrupaciónderechistamuy arraigadaen
Los Altos de Jalisco.
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gradualmenteel capital va adquiriendomásimportancja que la simple posesiónde la tierra.

Si a esto se agregala plenainserción de Jasleyesde mercadosepuedeentenderla aparente

paradojade estaren anteunasociedadtípicamentesegregada,no obstanteel predominiodel

parvifundio.

A nivel estatalse registranactualmenteen JaI:sco4.986.225hectáreasde propiedad

privada (62 porciento)y 2.161.928de tenenciaejidal (27 por ciento>. La propiedadfederal,

estataly municipal sóloabarca339.316hectáreas(5 jor ciento), mientrasque la comunal-

que en suacepcióntípica sueleasociarsea comunidadesindígenas)cubre466.231 hectáreas

(6 por cierno).

Estascifrassonsuficientementeexpresivaspatacontrastarcon la regiónde Los Altos

de Jalisco,dondela pequeñapropiedadalcanza1.236.748hectáreas(82 por ciento, mientras

que la superficieejidalapenasllega a 173.874hectáreas<12 porciento). Lapropiedadpública

comprende80.316hectáreas,lo que la sitúaenpropxciónequivalentea la del estado.Por

último, la propiedadcomunalocupa 11 . 106 hectáreas,esdecir, menosdel uno por cientode

la superficiealteña(gráfico 8).

Al ser matizadoslos datosa escalamunicipal y subregional(cuadro15) se observan

las huellasde la historiasobreel régimendepropiedai:los municipiosde la subregiónLagos

tienen una mayor presenciade suelo ejidal (20 por ciento) y menor porción de pequeña

propiedadprivada(69 porciento), si secomparanconla subregiónTepatitián,dondeel ejido

apenasalcanzaun dosporcientode la superficiey la pequeñapropiedadprivadaseelevacasi

a 98 por cientoy por tanto implica menosrelacióncon el Estado.

En la figura 12 serepresentanlosdatosa esc~lamunicipal lo que permiteidentificar

unaalta correlaciónentre la disoluciónde las grandeshaciendasque danorigen a ejidos,

sobretodo en la subregiónLagos, mientrasque en la subregiónTepatitiánse observauna

relacióndirecta entre el predominiohistórico del oblamientorancheroy la hegemónica

presenciade pequeñapropiedadprivada.

En Los Altos de Jalisco se teníanregistradasen el año 1990 un total dc 35.524

pequeñaspropiedades,12.384 (35 por ciento) ubicadasen los municipios de la subregión

Lagosy 23.144) (65 por ciento>en la subregiónTejatitlán.

Lasdiferenciasmicrorregionalesen cuantoa] régimende tenenciade la tierrapueden

ejemplificarseen las figuras 13 y 14. En tomoa Tepatitiánde Morelosexisteun predominio

178



oa,
<

O
>

_

E
~

E
‘—

—
a>

c
a

o

u~O
~

4o’8
a

zMiz
o

.~
w

u
~

‘-a
---

ca

Coo0JUCooo,

o
s

o
a>

4~2

lii

e
(1>o

~
1-.4

0)(Uo0
,0

)U
)

(t«

rE&
o

O
O

..-
rU

T
t

a
0

)0
)

C
o

0
)

(U
o

~
cn—

0
<

)o,
~

.g
w

,
(0

0
)

0
0

)

(ow1—7e
j

3LI-
o

o
o

o
o

o
•

0
o

o

179



CUADRO ¡5

TENENCIA DE LA TIERRA: ALTOS VE JALISCO, 1990.

MUNICIPIO

TIPOSDE PROPiEDAD SUPER
FICIE

PRIVADA EJIDAL FEDERAL. COMUNAL TOTAL
‘ESTATAL.

— Nl U NWIPAI <HAS

HAS. { % No. HAS. % HAS. % HAS. 7v

ENCARNACION DE DIAZ 107953.8 86,7 11 16539.7 13.3 13 0.01 124506.5
LAGOS DE MORENO ¡31742.1 49,7 42 55292.1 20,9 77734 29.35 53,9 0.02 264822.1
OJUELOSDE JALISCO 64548.4 55.8 17 50602.2 43.7 608 0.53 1 15758t’
SAN JUAN DE LOS LAGOS 77178,1 91.7 8 70>2.5 &3 84190.6
TEOCALTICHE 66334.9 70.4 10 16857.5 11.9 11052.1 11,7 94244.5
UNION DE SAN ANTONIO
VILLA HIDALGO

63558.4 84.9 17
41795.7 92.63

¡1249.8
3206.0

113.0 29 0.04
7.11220,27

748372
y 45123.7

11106.0 1.4 803483.2SUEREGION LAGOS 553111.4 68,8 108 160759.8 20.0 78506 9.77

ACAT1C 32814.0 96.3 2 1257.7 17 34071.7
ARANDAS 113586.4 98.4 1 1840.0 .6 115426.4
JALOSTOTITLAN 51573,1 99.0 1 533.0 .0 52106,1
JESUSMARIA 64575.7 97.0 1 2048.2 3,1 66623.9
MEXTICACAN 27450.4 96,8 2 383.0 .4 536 1.89 28369.4
SAN DIEGO DE ALEJANDRíA 34420.7 95.3 1 792.0 :~ú 912 2.52 36124.7
SAN JULIAN 25936,5 99,0 0 0.0 <1,0 270 1.03 26206.5
SAN MIGUEL EL ALTO 78093,2 99.5 1 377,0 0,5 78470.2
TEPATITLAN DE MORELOS 140869.0 98,7 3 1807.8 .3 ¡42676.8
VALLE DE GUADALUPE 34578.5 98.2 1 640.0 .8 2 0.01 35220.5
VILLA OBREGON 25672.4 94.0 1 1635,7 o.0 27308.1
YAHUALICA 54066.3 96.6 2 ¡800.0 3,2 90 0.16 55956.3

SUBREGIONTEPATITLAN 683636.2 97.9 16 131>4.4 .9 1810 0.26 0.0 O.0~ 698560.6

——

REGIONALTOS 82.3 1241236747.6— — 173874.2 11.6 80316 5.35—— . 11106.0 0,741 ¡502043,8

FUENTE: Secretada de la Reforma Agraria.
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de pequeñapropiedad.Laszonasperiurbanasobserv~Ln1111 nitido modelo de parcelasque no

casinuncasuperanlas 50 hectáreasy dibujanuna estructuraradialque convergeen la ciudad

Por su parteLagos de Moreno exhibe una modelo mixto propiedadprivada-ejido.

Adicionalmentese observaque la mayor parte de fas pequeñaspropiedadescasi siempre

oscilanentre 50 y 100 hectáreas:la aridez exige par:elasmayoresa efectosde rentabilizar

la agnculturao la ganadería.

Un ejemploque bien puede ilustrar el arraigoque en su momentotuvo la hacienda

colonial en la subregiónLagoses la hacienda-mayorazgoCiénegade Mata45, mismo que ha

sido documentadopor diversos autores como Chevalier (1956) y Serrera (1977). Esta

propiedadfue forjada por la dinastíaRincón Gallardoa partir del siglo XVI y tal como

sugiereSerren(1977:237) “en su distrito llegarona tenertodo lo que por aquellacenturia#

la vida podíadar, desdegrandespropiedadeshastaigiesias,desdemolinoshastaviñas, desde

esclavoshastatítulos nobiliarios, desdetrigaleshasti gigantescosrebañosde ganado”.

La propiedadllegó a cubrir 4.500knt en la intersecciónde Aguascalientes,Jalisco,

SanLuis Potosíy Guanajuato,lograndomantenersusgrandeslimites duranteel siglo XVIII,

XIX y hastala RevoluciónMexicana. El latifundio estuvoformado por 252 est’nciasde

ganado,todo articuladoen tomoa la haciendamadrede Ciénegade Mata, mismaqueestaba

rodeadapor otrasunidadesdependientesde aquella.

La familia Rincón Gallardo logró forjar un verdaderoimperio graciasal trabajo

invertidoen la actividadganaderade exportaciónfprincipalmenteovejas. mulasy caballos>,

todo favorecido por sus alianzasmatrimoniales,su incursión en puestospúblicos y su

vinculaciónconel clero.

Con todo esto los Rincón Gallardoostentaronla primacíaabsoluta“no sólo en el

distrito sino tambiénentoda la NuevaGalicia” (Serren,1977:314).Junto al magníficocasco

La propiedadde encontrabaenclavadadentrodcldistritode Aguascalientes,mismoque
durantela etapacolonialpertenecióa la Alcaldía de Lagos. El cascode la HaciendaCiénega
de Mata se ubica actualmentedentrodel término municipal de Lagosde Moreno.

~ Se refiereal siglo XVIII.
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de la hacienda-que mantienenen propiedadlos Rincón Gallardo47-se ubica actualmentela

comunidadLic. Primo de Verdady Ramosque ejemplifica la formación de pueblosnuevos

a raíz del repartode tierras ejidalescomo producto de la reformaagraria emanadapor la

RevoluciónMexicanade 1910. El municipiode Lago~; de Morenoaglutinaa 42 de los ejidos

existentesenla regiónalteña,lo cualdejaver clarameiteel procesode desmembramientodel

latifundio y su conversión en suelo ejidal mediaite un proceso de reparto conocido

tradicionalmentecomo “agrarismo”u

Estatransformaciónhistóricadel territorio alt ~ñopuedeconsiderarseun tantoatípica

en la región altefia a pesarde las dimensionesalcanaulaspor Ciénegade Mata. Tal como

hemosvisto haciael surdel territorio siemprepredomrió el parvifundioy las pocashaciendas

existenteseran de pocamonta, característicasmuy nítidasen la subregiónTepatitlán.

Este sistema de propiedad y producción ~e desintegradaespecialmentecon la

formación del ejido tuvo su auge durante el período cardenista(1935-1940)tanto a nivel

nacional,comoregional,sin embargo, en la región alteñaadquirióotras formas de operación

al encontraseconuna culturamásganaderaqueagrícola,másindividualistaque comunal,al

gradoque la mayoríade los ejidos en la practica funcionancomo propiedadprivada,según

afirma Fábregas(1986:28>.

De todo estosedesprendeel arraigohistórco que desdela etapade poblaniiento

colonial adquirió la posesiónde pequeñapropiedadprivaday que manifiestaun modose ser

y vivir en el territorio. En un repasohistórico sobre el poblamiento ranchero Brading

(1992:96-97)recuperadiversasposturasen torno a la distribuciónde la tierra. Durantesiglo

XIX y principios del XX pensadorescomoJoséMaría Luis Mora, Andr¿sMolina Enríquez

y WistanoLuis Orozcohacennotar las bondadesdc contarcon un sistemafragmentadode

propiedad. Orozco considerabaque la distribución de la tierra servía como fuente de

prosperidadeconómicay que “si sedistribuíala tiaraentreun mayornúmerode hombres.

ello servíaal mismotiempoparacumplir al mismotiempo con los designiosde Dios y para

forjar a la nación mexicanasobrefundamentosdeniocráticos”.

~ El PalacioqueactualmenteocupaGobiernod~l Estadode Aguascalientestambiénfue
propiedadde los Rincón Gallardo. Según Serren (1977:230)JuanaRincón “recibió en
herenciaun gran solar en plenocorazónde la villa de Aguascalientes,con el cual su tío
abuelohabla comenzadoa edificar unamansión”.
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En realidadlas apuestasque se hacenen esesentidointentanconjugarel régimende

propiedadcon un tipo de campesinosposeedoresde e~píñtuempresarial,y una cultura del

trabajomuy arraigada,aspectosdestacablesen la región de Los Altos de Jalisco.Merecela

penainsistir en queel accesoa la tierra por si solo es insuficienteya queel factor capital y

las leyesde libre mercadosoncapacesde acrecentardiferenciassociales,pero en todo caso

la región alteña ha protagonizadoun sistemade propiedadmenosconcentradorque otras

regionesdel paísy del propio estadode Jalisco.

La historia de la propiedady el poblamientonos explica la formaciónde una cultura

regionalque los alteñostienenmuy asumiday que los hacesentirmemuy jaliscienses,pero

distintosa los de otrasregiones. Alba (1983:45) ofr~ce un retrato alteño. que a pesardel

riesgo de convertirseen un estereotipodibuja bien los principales rasgoshumanos: “el

enriquecimientosúbito,cualquieraqueseael motivocomofuentede prestigio,ocupaun lugar

menosimportanteque el esfuerzopersonal,paulatino, callado. El alteñoes individualista

comolos mgs; colaboraperosuorgullo no le dejape<[ir ayuday acentúasu rencor.Es tenaz

hastala terquedad.

Siempregozó de mayor indc~endenciay probablementede mejoresniveles de vida

quelos campesinosy minifundistasdel centroy surceMéxico; esahorrativohastael límite

de la avaricia, menosarriesgadopara las empresasque para los juegosde azar: le gusta

aportaren las peleasde gallos, los juegosde cartas.Fastaquele fue posibleusópistola.Con

las nuevasformasde controlsocial sussímbolosfáli<:os estáncambiando Prefiereel tiro de

precisiónque el de escopeta.Su cercaníacon la iglesia a veceslo aleja del Estado.Está

fuertementeaferradoa la tierray a la propiedadprivada”u
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.5.3 EVOLUCION DEMOGR24FIC,4 DEL TERRITORIO ENTRE 1950 Y ¡990.

La vertiente territorial de la demografíaserátratadade maneraselectiva.La intención es

poner de relieve dos importantes aspectosclave en la evolución de la poblaciónalteña:el

crecimientoy la concentración.

La estructurapoblacionalreclamaser aclaradaantela irrupciónde fenómenosque en

principio pareceríancontradictorios: Los Altos de Jalisco es una región de expulsión

demográfica,peroa la vez mantienesu ritmo expansivo-por las tasasdecrecimientonatural-.

Tambiénse asociaa un modelodispersode asentamientos,constituidopor másde

2,500 ranchosy pequeñaspoblaciones,aunqueparalelamentemanifiestanuevosprocesosde

concentraciónpoblacionaly consecuentementede urbanización.

Posteriormenteanalizaremosla evoluciónsectorialde la economíaalteña,peroentodo

casoconvieneadelantarun hecho:de manerasimilar a lo acontecidoen el país, la región ha

sidoobjeto de profundastransformacionesinterseclirialestendentesa la industrializacióny

terciarización,todo ello a costade la desmralizaciu5nde la economia.

Parad año 1950 el sectorprimario dabaocupaciónal 76 por ciento de los alteños

económicamenteactivos, mientrasque para 1990 sólo ocupa al 32 por ciento. El sector

secundarioavanzóconsiderablementeduranteel mi;moperíodo,de ocuparel 10 por ciento

subeal 31,5. Situaciónequiparableocurrecon el terciario: de dar empleoal 12 por ciento

de los activoslaboralesen 1950pasaa 33 por cientoen 1990.

En lo quese refierea la estructurapor edades,la poblaciónalteñaobservasimilar

tendenciaque a nivel nacional; la pirámide de edajesmuestrapor primera vez (segúnlos

datoscensalesde 1990> que el escalón-basede la p rámide(0 a 4 años)es másangostoque

el de 5 a 9 años(gráfico 9).

Lo mássingularde la estructuraalteñaesel acusadodesequilibrioentrelos sexos:los

gruposde edadde entre20 y 69 añosdemuestranuna mayor presenciade mujeresque de

hombres,situaciónque seexplica por el éxodomi ~ratoriomasculinoque tradicionalmente

se ha dirigido al surestede EstadosUnidos y a las grandesciudadesmexicanas.

Aunque a nivel estatal existe sobrerrepresentaciónfemenina,el fenómenoresulta

mayor en Los Altos de Jalisco. Segúnel Censo<Le 1990, Jaliscocontabacon 2.564.892

varonesy 2.737.797mujereslo quearroja un Indicede masculinidadde 0,937,mientrasque
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en Los Altos de Jalisco existen 275 .336 hombres y 305.021 hembras, de lo cual se deduce

un índice de masculinidad de 0,902.

Si nos remontamos a los datos de 1950 Jalisco contaba con 844.953 hombres, al lado

de 901,824 mujeres lo que sugiere un índice de masculinidadde 0,937 mientrasque en la

región de Los Altos la cifra de hombreses de 158.304 y la de mujeres asciende a 164.341

por lo queel indicedemasculinidadsesitúaen 0,96<, esdecir,el fenómenoha evolucionado

máspositivamenteen la región alteñadurantelos ú timos 441) años.

5.3.1 EL CRECIMIENTO: SOBRESALTOSY DIFERENCIA ClONINTERNA.

En vistade las insuficienciasde las fuentesdemogr~ficas no esposibledesdoblarde manera

fina el peso relativo de cada componentedel crecimiento demográfico: nacimientos,

defunciones, inmigración y emigración. Nuestro análisis se centra en la mcdición e

interpretaciónde las diferenciasespacialesde los ~olúmenesmunicipalesde población así

comosu evolucióna travésde seriestemporales.

Retomandoalgunosconceptosdesarrollados~nepígrafesanterioresconvienerescatar

una fotografía instantáneade] modelo regionalde isentandentos:estamosante una región

secularmenterural en tránsito haciauna fase urbarLa. Ambos aspectosseyuxtaponenpara

configurarun modelorururbanode asentamientosen el que ochopequeñasurbesconstituyen

unaequilibradamalla. Esaestructuraestaenmarca&.por un triánguloque sedibujamediante

tresvérticesmetropolitanos:Guadalajara,Aguascalientesy León, las tresgrandesvecinasque

sedefinenpor su laboriosidadindustrial, espíritucomercial,congestionamientodemográfico

y gradode madurezurbana.

Entre 1950 y 1990 la poblaciónde Los Altos de Jaliscocasi seduplicó, en tanto la

cargademográficade Jaliscoy del paíssetriplicaron. Si se comparanlas diferenciasen el

comportamientodemográficode esastres unidades, la expansióndemográficaalteña es

significativa. A pesar del tradicional éxodo mivatorio y haber constituidouna región

periféricaparael desarrollonacionalpracticadoapartir de los añoscuarenta,el crecimiento
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demográfico refleja un vigor respaldado en altas tasas de fecundidad.

En el añode 1950 la población alteñaascerdíaa 323.206habitantes,en 1990 casi

alcanzalos 580.357 (cuadro 16>. Jalisco pasa de tenerun 1.746.177a 5.302.689.Ese

volumen de crecimiento se relaciona con el papel dc la industrializacióny expansiónurbana

que desarrolla la Zona Metropolitana de Guadalajan. La triplicación demográfica jalisciense

muestraun símil con lo que ocurrió a nivel nacional. México contabaen el año 1950 con

25.791.017activosdemográficos,4<) añosdespuésalcanzalos 81.249.645.

Aunque la presión demográficasobre el teiTitorio alteñoha sido fuerte, no puede

compararsecon lo que ha ocurrido en México: en 950 Los Altos de Jaliscosoportaban21

habitantespor Km2 mientrasqueJaliscosoportaN22. En 1990 la región alteñarefleja un

unadensidadde 37 habitantespor Km’., mientrasque el estadollega a 66.

Es prudentematizarel comportamientoexpansivode la poblaciónaescalasmásfinas

y cortestemporalesmásreducidos.En tal sentidoanalizamosla diferenciaciónintrarregional

alteñautilizando las escalassubregionaly municipalparadiagnosticarel comportamientopor

décadas.Esto esimprescindibleconsiderandoqueedstenmunicipiosqueobservanciclos de

notableincrementodemográficoy en cambiohay otrosque rzflejanregresióndemográfica.

5.3.1.1LOS AÑOS CINCUENTA: EXPANSIOA DEMOGRAFICA ACELERADA.

La décadade los añoscincuentamuestraun crecimientonotoriamentediferencialde la región

alteñaconrespectoa lo queestabaocurriendoen Ja[isco y enel pafiu. El estadomostrabauna

vigorosatasa de crecimientodemográficode 3,42, mientrasque la del país era de 3,08

(cuadro17, gráfico lO>. Setratade un períodoenquela granexpansióneconómicamostraba

signosde polarizacióntanto en Guadalajaracomo ~nel Distrito Federal.
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CUADRO17.

TASAS DE CRECIMIENTO; ALTOSDE JALISCO,
JALiSCO Y MEX1 ‘CO

PERIODO ALTOS DE
JALISCO

JALISCO MEXICO

1950-1960 1,98 3,42 3,08

1966-1970 0,59 3,04 3,28

1970-1980 1.65 2.86 3.32

1980-1990 1,68 1,95 1.97

1950-1990 1.47 2.81 2,91

Fuente: Elaboración propi.¡ con base en
Censos Generales de [‘oblación.

La región alteña mantenía una economía predominantemente rural. dehilmente

articulada con suentornoextrarregional.La precariedad en las comunicaciones y transportes

apenasempezabaasuperarse,lo mismoquelos estragosde la guerracristeraquesignificaron

la huidade capitaleslocaleshaciael exteriorde la legión.

Durantelos añoscuarentaseconstruyóla carreterade Los Altos, lo cual influyó en

el cortopíazoparadinamizarala región. Aunquela asadecrecimientodemográficofue más

bajaen relacióna las escalassuprarregionales,a nivel interno puedeconsiderarseelevada:

1,98 por ciento(cuadro 18). De hecho los años cincuenta representanel mayor pico

demográficoen lo queva del siglo: ni antesni dcspuéscrecería la poblacióna un ritmo

semejante.

La inestabilidadpolítica de las primerasdécadasdel siglo incidió en tasas muy bajas;

durante los años veinte fue dc 0.04, durante los treinta de 0,90. En los cuarenta comienza el

repunte con una tasa de 1,16. La región se invohicra tímidamente en lentos procesosde

industrialización y terciarización económica.

Durante los años cincuenta ningún municipio observa regresión demográfica. La
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GRAPICO 10

ALTOS DE JALISCO, JALISCO Y MEXICO.
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO, 1950-1990.

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

o

=dLNI(<)

Fuonte~ Elaboración propia a partir de Censos Generales Ja Población y Vivienda.

1950-SO 1960-70 1970-SO1980-90
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CUADRO18

TASASDE CRECIMIENTO MUNICIPAL. 1950-1990.

MUNICIPIO
TASA DE CRECIMIENTO

1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1970-90

Encarnación de Díaz
Lagos de Moreno
Ojuelos
SanJuandelosLagos
Teocaltiche
Unión de San Antonio
Villa Hidalgo

1.21
2,84
2,51
2.58
1,39
0.86
2,20

1.27
2.3.3

-0,12
1,7)
1,1.5
1,73
l,6i)

1,84
2,49
2,79
1,77
1,19

-0,83
2,45

1,75
2,33
1.47
2.41
0,93
1,30
2,05

1.80
2,4I
2,13
2.09
1,06
0,23
2,25

SUBREGION LAGOS 2,08 1,61 1,89 1,92 1,91

Acatic
Arandas
Jalostotitlán
Jesús María
Mexticacán
San Diego de A.
San Julián
San Miguel el Alto
Tepatitlán de Morelos
Valle de Guadalupe
Villa Obregón
Yahualica

1,60
3,33
4,09
1.71

0,40
0,82
2,42
1,80
1.08
0,86
1,75
1,55

0.22
-0,26
-3,8.3
-uY)
-0,01
-1,94

2,3.5
-1,74

1.1<)
-1,34
-0,22

1.5<)

2,72
0,62
0,64
2,08

-0,09
2.04
2,73
3,04
2,09

-0,25
-1,21
0.30

2,47
3,29
2.21
0,68

-1,26
-0,53
2,15
0.23
1,66

-0,69
-1,44
-0,72

2,59
L94
1.42
1,38

-0,68
0,75
2.44
1.63
1.87

-0,47
-1,32
-0.21

SUBREGIONTEPATITLAN 1,91 -0,21 1.44 1,46 1,45

REGION ALTOS 1,98
=

0,5’)
=

1,65 1,68 ¡.67

Fuente:elaboraciónpropia a partir de datosdel cuadro 1 6.
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subregión Lagos comporta un mayor vigor que la sulíregión Tepatitlán. En el primer caso los

municipios que más crecen son Lagos de Moreno (2,84) y San Juan de los Lagos (2,58). lo

cual pruebala mejoríade posición y accesibilidadadquiridaal construirsela carretera.

En lo que respectaa la subregidnTepatitlán, los municipios de Jalostotitlán(4,09).

Mandas (3,33) y SanJulián (2,42) experimentan Lisas que superan la media regional. De

nuevo se trata de municipios favorecidospor las vías de comunicación;la carreteraentre

Tepatith{n y Mandas fue inaugurada en 1958, corvírtiéndose en el principal ramal de la

carretera central. Tanto Arandas como San Jul ti constituyen una ruta histórica de

vinculación de la región alteñacon el estadode Guanajuato.

Los municipios menos dinámicos fueronEncarnaciónde DIaz (1,21>y Unión de San

Antonio (0,86) -en la subregión Lagos- y Valle de Guadalupe (0,86), San Diego de

Alejandría (0,82) y Mexticacán (0,40) en la subegión Tepatitlán. Durante esta década

iniciada un acusado fenómeno de diferenciación intiarregional del crecimiento demográfico,

lo cualpuedeinterpretarsecomoun efectodel crecimientoeconómicoquetenderáa sermás

selectivoy privilegia a laspequeñaspobiacionesurbanasmejor conectadasa los circuitos

externos de unaeconomíaque va insertándoseen la faseterciaria.

Un indicador que contribuye a explicar el crecimiento son las altas tasas de

fecundidad;parael año de 1960 la regiónalteñaarrojaunacifra de 240 nacimientospor cada

mil mujeres en edad fértil.

En síntesis; los años cincuenta testificaron el inicio de la incorporación funcional de

la región alteña en ámbitos suprarregionales, con Lo cual Los Altos de Jalisco empiezan a

abandonar un período de relativa autarquía. Esa e mndición se mantuvo durante la primera

mitad del siglo XX; el predominio rural y la inestabilidad política de finales de los años

veintey partede los años treinta <Guerra cristera) provocó involución demográfica y/o muy

bajastasasde crecimientoen la mayor parte de 105 municipiosalteflos.
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5.3.1.2LOS AÑOS SESENTA: DISMINUClON DEL CRECIMIENTO.

Los años sesenta representan un período de reducide crecimiento demográfico, por pérdidas

vía emigraciones.Es interesantemencionarque los añossesentafueronde bonanzapara la

agricultura nacional; duranteeseperíodose produceel “milagro agrícola mexicano” que

pareceno haberalcanzadoa la región alteña.acostumbradaa un modelo másganaderoque

agrícolay a no dependerde los apoyosoficialesqueen gran medidaexplican la prosperidad

alcanzadapor las regionestípicamenteagrarias,sobretodo las de cortecapitalista.

La región alteña apenasalcanzauna tasa de 0,59, en tanto Jalisco con un 3,04,

observóenconjuntoun crecimientotambiéninferior quela décadaprecedente(3,42). El país

incrementabasu tasa a 3,28 por ciento. La débil expansiónalteña pareceoponersea la

tendenciadetectadaparael añode 1970,cuandola fecundidadseelevaa260 nacimientospor

cadamil mujeresen edadfértil, lo cual vuelve a sugerir el pesodel éxododemográfico.

Casi la mitadde los municipiosalteñostienen menoshabitantesen 1970queen 1960.

La crisis demográficaes más evidenteen la subregiónTepatitlán.El casomás drástico se

observaen Jalostotitlán,de haberexperfinentadoel crecimientomásaceleradoen la década

precedenteda un viraje total en el sentidoopuestocon una tasade -3,83. Situaciónsimilar

observaMandas(-0,26).JesúsMaría, Mexticacán,SanDiego de Alejandría,SanMiguel el

Alto, Valle de Guadalupey Villa Obregóntambiénperdieronpoblación.

Los incrementosse observanen todos los municipios de la subregión Lagos, a

excepciónde Ojuelosde Jalisco. Entre 1970 y l9~O Lagosde Moreno se convierteen el

municipio de mayor crecimientocon una tasade 2,33. El municipio de Tepatitiántambién

siguesu caminoascendenteconunausade 1,19, aunquelo superanYahualica (1,59)y San

Julián (2,35).

Los añossesentaresultanasí una décadaen la queJalisco,y en particularla región

alteñapresentanmenordinamismodemográficoqueel paísen conjunto.Sesi consideraque

la fecundidadaumentócon respectoa la décadaanterior sepuedededucirque la migración

es el principal vehículoquedrenapoblación.

Desdeel puntodevistaterritorial y económicoeslógicopensarqueaunquese ampli~n

las condicionesde accesibilidad,éstasno van acompañadasde un modelo económicoque

privilegie al campoalteñoy a laspequeñasciudades.DuranteesosañosGuadalajaraeracapaz
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de atraer miradas, capitalesy personas;la ciudadatesiiguóun procesode concentraciónque

si bien alcanzó su máxima cota durante los años circuenta, logra perpetuarse durante los

sesenta para empezar a declinar durante los años setenta.

511.3 LOSAÑOS SETENTA: EXPANSION YREGRES¡ONSIMULTANEAS.

Si durantelos añoscincuentala mayoríade los municipiosganaronpoblacióny durantelos

sesentacasi todos perdieron, durante los setenta el comportamientose presenta muy

diferencial. De los 19 municipios, 11 superanel crecimientomedio, en tanto los restantes

ocho se sitúanpor debajo,cuatrode ellos con decrementos.

La poblaciónnacionalcrecea un ritmo de 332 por ciento, queresultamuy elevado,

en tanto la poblaciónde Jaliscomuestraunatasade 2,86 y la región alteñaexperimentauna

tasade 1,68 po. ciento.

Los municipiosmásexpansivosselocalizannuevamenteen la subregiónLagos.Entre

ellos destacanOjuelos(2,79),Villa Hidalgo (2,45) u Lagosde Moreno(2,49). En contraste

Unión de SanAntonio arroja una tasanegativade crecimiento(-0,83).

La subregiónTepatitiánmuestraenormesdiferencias internas. San Miguel el Alto

(3,04), SanJulián (2,73), Acatic (2,72),Tepatitlánde Morelos (2,09) y JesúsMaría (2,08)

superanel crecimientoregional,mientrasquetresmunicipiosrepitenla regresióndemográfica

que habíanresentidola décadaprecedente:Mextica:án(-0,09).Valle de Guadalupe(-0.25)

y Villa Obregón(-1,21).

El conjuntoregional alteñoexperimentódurantelos setentaun crecimientode 1 .65,

lo cualconstituyeunarecuperaciónrespectoala décida anterior. Por su parteJaliscoobservó

unaevolución menosfavorable en cuantoal incrcmento demográficorespectoa los años

sesenta,sutasaseredujoa2,86por ciento, en tanto la tasanacionalobservasu pico histórico

durantelos setentacon 3,32; nuevamenteseobservaun mayor dinamismoen el conjunto

nacional.

Para 1980 la fecundidadalteñadecayódráslicamentecon respectoa 1970. La tasase
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sitúa en 224 por mil, lo que habladel inicio de un proceso de cambiocultural; al tiempo que

se urbaniza la sociedad y la mujer va encontrando canales de inserción en las actividades

productivas se asume la voluntad y/o necesidad de ‘-educir el número de hijos.

De esta manera los años setenta anuncian nuevos procesos; la región incrementa SU

crecimiento con respecto a la década anterior, al tiempo que Jalisco lo reduce, evidencia de

un nuevo dinamismo regional y de un acortamiento de disparidades económicas entre el

estadoen conjuntoy la región alteña,todo estoa pesarde la gran concentraciónque ejerce

la Zona Metropolitanade Guadalajara.Es probablequeel modelo endógenode desarrollo

empiezea notarsedurantelos setenta,décadaen la que las principalesciudadesaumentan

su ritmo de expansión,tanto desdeel puntode visu demográficocomoterritorial.

5.3.1.4LOSAÑOSOCHENTA: PERSISTENCIA DEL CRECIMIENTO DIFERENCíAL.

Desde la década de los setenta se produce en la región una dinamización económica consiste

en la ampliacióny modernizacióndeactividadestradicionales(ganadería,industriaartesanal

y comercio> y la consolidación de nuevas actividades (servicios, actividad inmobiliaria).

La difusiónde innovacionesencuentrafacilicades para penetrar en algunas localidades

mientrasqueen otras existen barreras (técnicas o ec~nómicas) para hacerlo. Aunque estamos

en una región que muestra una equilibrada red de asentamientos se agudiza la diferenciación

entrelocalidadesquemantienenuna inmovilidadderuiográficao regresión,al tiempoqueotras

se incorporanen la fase urbana.

Un aspectoque marcala diferenciaciónesla motorización,desdelos añossetenta

afecta intensamentea las poblacionescon una vinculación más directa a las vías de

comunicación,quesona la vez las de mayorpesocemográficoe importanciaeconómica.El

factor espaciopierdepesocomobarrerapara la produccióny transportaciónde mercancías;

esta afirmación debeconsiderarsecon ciertasreservasya que siguen existiendoalgunos

fragmentosdel territorio que se mantienendesarticulados.

Los añosochentasignificaron la prolongacióndel patróndiferencialde los setenta.
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Nuevamente la subregión Lagos experimenta mayores tasas de crecimiento. Los municipios

de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos afianzan su crecimiento con tasas de 2,33 y

2,41; es posible que por su proximidad con la Zona Metropolitana de Guadalajara, los

municipios de la subregión Tepatitlánhayaninhibido sucrecimientolo cual no impidió que

Tepatitiánde Morelos se configurara como una importante sede comarcal y de servicios

La subregiónTepatitlán exhibe un contrastadocomportamiento.Arandas, Acatic.

Jalostotitiány San Julián observanlos mayorescrecimientos(3,29; 2,47; 2,21 y 2,15), en

tanto Tepatitlán,JesúsMaría y San Miguel el Alto experimentarontímidos crecimientos

(1,66;0,68 y 0,23).

Cinco municipiostestificanregresióndemográfica:Valle de Guadalupe(-0,69), San

Diegode Alejandría(-0,53),Yahualica(0,72),Mexticacán(-1,26)y Villa Obregón(-1,44).

Estos municipiosreflejanun problemademográficoque tiendea ser crónico. Mexticacán,

Valle de Guadalupey Villa Obregónhan visto caersusactivosdemográficosdesdelos años

sesenta.Situación similar observaYahualica. que vio disminuir su posición durante los

sesenta.En los setentaapenasse recupera(0,30),~‘aracaernuevamenteen los ochenta.

La regresióndemográficaadquiereuna forma microrregional; los citados cuatro

municipiospresentancontiguidad,aunquelas causa5del fenómenopodríanvariar. Se ubican

enunazonaaccidentadatopograficamente,sobretocoMexticacány Villa Obregón;de hecho

pertenecenuna de las porcionesdel territorio másinaccesibles,las carreterasse encuentran

en malas condiciones.Además se trata de una porción territorial alejadade los centros

extrarregionalesmásdinámicos.

El casode Valle de Guadalupeesdistinto; aunquese ubicasobrela carreteracentral

se encuentraen medio de dos ciudades de iniportancia regional como Tepatitlán y

Jalostotitlán, nudos polarizadoresde funciones y actividades.El municipio de Valle de

Guadalupeesuno de los municipiosconmayortradición migratoriahacialos EstadosUnidos.

TantoMexticacán,comoVilla Obregóny Valle deGuadalupemuestranun predominio

agrario, por lo que puede inferirseuna relacióndirectaentreeconomíasdel sectorprimario

y bajoscrecimientosdemográficos,no sin considerarla falta de actividadessecundariasy

terciariascomoun factor de emigraciónqueconúituyea explicarla regresióndemográfica.

En el caso de Yahualica estamosante una economíamás maduraen la que las

actividadesterciariassehandesarrolladomásqueel restoaunqueesafunciónpareceser local
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o microrregional sin llegar a extendersu influencia másallá de unosestrechoslímites, su

emplazamientocaracterizadopor un relativo aislamiento parece constituir un factor que ha

desestimuladoel crecimientoeconómico y demográfico.

Los añosochentasignificaronparaLos Altos de Jaliscoel mantenimientode una tasa

de crecimiento de 1,68, mientrasque la expansióndemográficade Jalisco prolonga la

tendenciaregresivaqueseveníaobservandodesdelos cincuenta,ahorasoloalcanzauna tasa

de 1,95. Sin embargo,el cambiomásdrásticoseobservaa escalanacional,la tasase reduce

del 3,32 de los setentaa 1.98 en los ochenta.

Al entrara 1990 las tasasregional, estatal‘1 nacionaltiendena equipararse,quedó

atrásel períodode esplendorde las economíasde a~lomeraciónaltamenteselectivasa escala

nacional. Aunque esarelativa homologaciónde c ecimientoses válida a gran escala, el

procesolleva aparejadouna mayor diferenciaciór.hacia el interior de cada región, los

espacioscompitenpor convenirseen escenariosde azumulaciónde capital,sin importartanto

sujerarquía.Lo anteriorno impide que la difusión de información, productos,servicios y

hábitos de consumotiendan a extendersede maiera más generalizadaque en décadas

anteriores;apesarde la persistenciade diferencias mtre el cazipoy la ciudad,estastiendan

a reducirse.

Las nuevasformasde articulaciónentrelas actividadeseconómicasy los territorios

debenentenderseen razónde la menorresistenciac el territorio paraconvertirseen canalde

transmisiónde las innovaciones.Aunque los faciores de localización productiva se han

alterado,siguenmanteniendoun carácterselectivo,perono asilaslógicasdel consumo:los

hábitos para adquirir bienes y servicios se han Jifundido con mayor facilidad que las

condicionesparaproducir.
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5.3.1.5 UNA RECAPITUA ClON 1970-1990: MUNICIPIOS QUE GANAN Y

MUNICIPIOS QUE PIERDEN POHL4 ClON.

Duranteel período 1950-70 se producena¡gunos ~contecimientosque marcaránla futura

evolución de la población. Constituye un período de dominante rural en tránsito hacia una

economíamásabiertay diversificada;algunosmunicipios se estancandemográficamentey

mientrasque otros muestranevidenciasde vigor. Puedeconsiderarseque el período1970-

1990 de algunaforma sintetiza y reproduceprocesosanteriorespero a la vez incorpora

nuevos. En vista de lo anteriory de que esasdos décadasson las que nos interesanya que

marcanun períodode fuerte improntaurbanaregional presentamosde manerasintética la

evolución demográficadel territorio alteño.

La comparacióncon lo que ocurrió en el resto de las regionesjalisciensesno

metropolitanaspermitecolocaren sujustadimensiónlaexpansiondemográficaalteña:durante

las dos últimas solo la región Vallarta superael dinamismoalteñocon una tasade 3,38 (el

ritmo alteño fue de 1,66). Por debajose sitúan Ocotlán (1,62), Guzmán(1,24). Autlán

(0,93),Ameca(0,79),Colotlán (0,3t~ y Tamazula(0,30).

La región encontrólos mecanismosparaab,irseal contextoglobal, lo cual llama la

atenciónsi recordamosque estamosanteunaregiói poco privilegiada por el Estadoy con

escasezde fuentesnaturalesde riqueza.

Peroesavisión sintéticarequierede matizaciones:a escalasubregionalpersisteuna

diferenciación.La subregiónLagos se muestra másvigorosay homogéneaen cuantoa su

crecimiento,ningúnmunicipiodecrece.En cambioLi subregiónTepatitlánes tremendamente

contrastada.A las “rugosidades”naturalese infrae5tructuralesse agregandiversasmaneras

de relacionarseconla ZonaMetropolitanade Guadalajara,lo cualcontribuyea acrecentarlas

desigualdades.

La figura 15 exhibe el comportamientoespacialdel fenómeno; los municipios de

Lagos de Moreno, Villa Obregón,Encamaciónde Díaz, Ojuelos,San Juande los Lagos.

Acatic, SanJulián,Mandasy Tepatitiánde Morelos crecenpor encimade la mediaregional.

EncambioTeocaltiche,Unión de SanAntonio, SanMiguel el Alto, Jalostotitlán,JesúsMaría

y SanDiegode AlejandrI~ crecenpero sin alcanzarla media. A su vez Yahualica,Valle de

Guadalupe,Mexticacány Villa Obregónpierdenpoblacióndurantelos últimos 20 años(la
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pérdida comprende 4.027 habitantes para los cuatro municipios).

Una lectura sintética del mapa de crecimientos municipales permite observar dos zonas

expansivas,con epicentro en las principales ciudades alteñas (situadas en tomo a la carretera

central). Ambos espacios están separados por um. cadena transversal de municipios que

reflejan bajos crecimientos. Finalmente aparece al poniente de la región el sector de regresión

demográfica al que ya nos referimos.

El análisis que acabamosde exponer permite una primera aproximación a la

diferenciacióndel crecimientodemográficoalteño. Aún así convieneanotary sistematizar

algunosfactoresqueinciden en la diferenciacióndcl crecimiento(cuadro 19).

Resultaclaroqueexisteun grupo de munciptosarticuladosen tono a la espinadorsal

alteña que han llegado a un umbral económicod~ crecimiento y especializaciónque les

permite autorreproducirsus actividades (especialmentelas del sector terciado) y crear

condicionesfavorablesde expansióndemográficatalescomoLagosde Moreno, SanJuande

los Lagos, Arandasy Tepatitlán.

Dadala históricay actualfunciónde la regiónalteñacomoespaciode tránsito,existen

municipios que se han beneficiadode su posición geográficaen tomo a los circuitos de

intercambiosregionalesy extrarregionales.Aunque casi todos los municipios sacanalgún

partidode esasituación,el que mejor lo ejemplifl:a es Lagos de Moreno, cuyo territorio

funcionacomoencrucijadaentreAguascalientes,San Luis Potosíy León. Este espaciode

intercambiostambiénseconectacon Guadalajara,nvolucrandode pasoa SanJuande los

Lagosy Tepatitlánde Morelos.

Arandasy SanJulián desarrollanesafunc ón a una menorescalaen las rutasde

enlaceconel estadode Guanajuato.Un casosingularesel de Ojuelosde Jalisco,población

situadaen mediode un semidesiertonaturaly demo ráflco~ que desdela ¿pocacolonial fue

un punto de relevo.La magníficafortalezamilitar de origen colonialque actualmentealoja

al Ayuntamiento,asícomolos antiguosmesonessonunapruebadel carácterdefensivoy de

relevo desarrolladospor dicha poblacióndurantela Colonia.

Otro factor de crecimientoesla conexiónde tígunosmunicipioscon las grandesáreas

metropolitanasquerodeanala regiónalteña:Acatic y TepatitlánsevinculanconGuadalajara,

En 1990 el municipio de Ojuelosapenasllega a 18 habitantespor Km.
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CUADRO19.

FA CTORESNO DEMOGRA FICOS QUE EXPLICAN EL C’REUMIENTO
DíFERENCIAL DE LA POBLAClON ALTEÑA 1970-1990.

MUNICIPIO (tasamedia anual

de crecimiento 1970-1990).

1 2 3 4 5

Acalle (2.59) X X

San Julián (2.44) X

Lagos de Moreno (2,41) X X X

Villa Hidalgo (2,25) IX

Ojuelos de Jalisco <2,13) X X

San Juan de los Logos (2.09) X IX

,4randas (1,94) IX IX

Tepatifl4n de Morelos (1 .87) IX X IX

Encamación de Díaz (1.80) IX IX

x

IX

IX

Teocaltiche (1.06) IX

Sn Diego de Alejandría <0.75) IX

Unión de San Antonio (0,23) X

Yahualica de González (-0,21) IX

Valle de Guadalupe (-0.47) IX

Mexticacán (-0,68). IX

Villa Obregón (-1,32) IX
E) Municipios con economíasurbanasmaduras.
2) Municipios que ejercenfunciónde tránsito regirnal.
3> Municipios funcionalmenteengarzadosa e:onomías
Aguascalientes,León).
4> Municipios inhibidospor economíasde aglomeraciónde la propiaregiónalteña(Lagosde
Moreno, Tepatitlánde Morelos,SanJuande los Lagos, Mandas).
5) Municipios con accesibilidaddeficientey emplazadosfuera de los principalescircuitos
económicos.
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mientras que Villa Hidalgo y Encamación de Díaz aprovechansu proximidad con

Aguascalientes,mientrasque Lagos mantieneestrechoslazoscon León.

Aunque esdifícil diferenciarlos costosy los beneficiosde la contiguidadinterurbana

parececlaro que si [a proximidad con áreas metropolitanasfue positiva para algunos

municipios, la presenciade economíasurbanasdesarrolladasen algunospuntos<Lagos de

Moreno, San Juande los Lagos. Tepatitlán de Morelos y Arandas) los convirtieron en

escenariosde especializaciónen unaetapaen la que d espaciotodavúiconstituíaun poderoso

factor obstaculizadorde la difusión de innovacione~

De esamanerala ciudad de Lagosde Moreno ha logradosubordinara poblaciones

comoOjuelos, Encarnaciónde Díaz, SanDiego de Alejandríay Unión de SanAntonio (los

cuatromantienenen 1990predominiode actividadesdel sectorprimario). Tepatitlánhizo lo

propiocon SanMiguel el Alto, Yahualicay Valle te Guadalupe,al tiempoqueSanJuande

los Lagosejerce influenciasobre el propio San Miguel el Alto y Jalostotitlán.JesúsMaría

encontróen Mandassu articulacióncon una economíamásevolucionada.

Un factor adicional que contribuye a alarar el crecimiento diferencial es la

consolidaciónde la redvianaregional. Los munici~ ios típicam.ateproblemáticosson lo que

se asientanen la zona más accidentadaen tomo i la cuenca del río Verde: Yahualica y

Mexticacán emplazadossobre una carretera aún hoy deficiente y que a partir de la

modernizacióndel eje centralha sufrido una subordinación.Villa Obregónse ubica en un

caminode “fondo de saco” que la conviertenen la cabeceramunicipal mássegregadade la

regiónalteila.

En 1991 año en que inicia la operaciónde la nuevaautopista¿apotianejo-Lagosde

Moreno y cuyo trazoobservadiferenciasrespecto~i la anterior, lo que a la largapodríaser

un factor que alterela organizaciónterritorial49.

El análisisde crecimientomunicipal esnecesarioaunqueinsuficiente.Si partimosdel

hecho de estar ante un patrón de asentamientosde tamaños muy jerarquizadosy la

coexistenciade lógicasruralesfuertementearraigadas,así comode la improntade nuevos

Las dudas respecto al papel de la autopistaZapotlanejo-Lagosde Moreno en la
reorganizaciónterritorial se basanen el hechode c ~uelos altoscostosde peaje han incidido
en unasubutilizaciónde esavía. Se trata de una cbra concesionadaparasu construccióny
administracióna unaempresaprivada.
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patrones urbanos, es lógico pensar que el crecimiento resulte muy diferencial aún hacia el

interior de cada unidad municipal, considerando d tamañode los municipios: Lagos de

Morenoabarca2.849.36Km2.,al tiempoquehay cuatroque sin ¡legar a los dos mil superan

los mil: Encarnaciónde Diaz, Ojuelos,Arandasy Tepatitlán. El resto de los municipios

oscilanentrelos 205 Km2. de Mexticacány los 914 de Teocaltiche.

En la figura 16 seapreciaesquemáticamen:e el modelo de ocupacióndel territorio

durante1980. Quedaasíclarificadoque los municipioscon mejorescondicionesecológicas

se encuentranmásocupados,mientrasque los ubicadostanto en región másáridacomo en

la parteaccidentada(cuencadel río Verde) han hechoun uso menosintensodel territorio.

En función de lo anteriormenteexpresadoy de la necesidadde orientarla discusión

haciael temade la urbanizaciónalteñaenfrentaremosla demografíaregionalal conceptode

concentración.
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5.4 DE LA DISPERSION A LA CONCENTRAClON ESPACJAL DE LA POBLU4ClON
ALTEÑA.

El análisisreciénpresentadopermitió conocera grandesrazgosla evolución de crecimiento

a escalasregional y municipal y su contrastacioncor. las tasasde crecimientode Jaliscoy el

paísen conjunto. La elevadaextensiónde los municipios y su propiadiferenciainterna en

cuanto a la ocupación del territorio reclama un análi;is más fino con el objeto de contarcon

mayoreselementosque permitan descubrir las lógicasespecialesde la concentracionde

poblacion.

El territorio alteño ofrece una rica posibilidad de estudiar procesos evolutivos de

concentración espacial: el hecho de contar con tantas y tan jerarquizadas unidades de

poblacion hacen de Los Altos de Jalisco un laboratorio idóneo para probar la aplicación de

teerncas estadísticas que den cuenta de los cambios. Este caso utilizamos e) c(>eflciente de

concentracion de Gini50.

El concepto de concentración debe ser entendido como la tendencia de la población

a habitaren un menornúmerode localidadespero con un mayor númerode habitantes,es

decirretieja el tránsito de una sociedadrural a una urbana.

A escalaregional,los Altos de Jaliscoarrojancoeficientesde concentraciónpara1950. 1960,

1970. 1980 y 1990 de 0,5920; 0,6654; 0,7199. 0.7689 y 0,8300. En el cuadro 20

presentamoslos resultadosparacadaunidad territorial.

Es prudenteaclararlas limitacionesdel procedimiento:simplementepermitenconocer

el saldode un procesoespacialresultantea lo largo del tiempo. El descubrimientode las

~ Estatécnicafue seleccionadadebidoa quearroja resultadoscomparablesa cualquier

escalaterritorial, mismosquepuedencontrastarsea travésdel tiempoparacontbrmarseries
evolutivas.Suresultadoesfácilmenteinterpretableva queseexpresamedianteunacifra única
que va de O a 0,999. Mientras más se acercaa la unidad conlieva un mayor grado dc
concentración.La principal dificultadparaconstruir las seriestemporalfue que It) largodel
tiempo los censoshancambiadolos rangosde agrupaciónde población,sinembargo,a partir
del listado por localidadesse pudo subsanarel ohscáculo.Los datos utilizadosparacalcular
los coeficientes se presentanen el anexo 2. La fórmula aplicada fue para calcular el
coeficientede concentraciónde Gini fueSX,

1 Y-~X, Y4.
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CUADRO20

COEFICIENTES DE CONCE>(iRA ClON DE GIN!.
LOS ALTOS DE JALISCO, 1950-1990.

MUNICIPIO 1950 1960 1970 1980 1990

Encamación 0,6189 0.6713 0,7075 0,7643 0.8051

Lagos de Moreno 0,6409 0,7380 0,7852 0.8066 0,8501

Ojuelosde Jalisco 0,6948 0,7718 0.7822 0,7883 0,7912

SanJuan L.ag 0,6024 0,7060 0,7700 0,8174 0,8574

Teocalñche 0,6944 0,7131 0,7687 0,7704 0.8076

Unión de SnA 0,5346 0.5541 0,5770 0.6446 0,7047

Villa Hidalgo 0,5977 0.6338 0.6866 0.5911 0,8495

SUBREGION
LAGOS

0,6567 0,7212 0,7571 0,7921 0,8385

Atañe 0,4620 0,5156 0,5606 0.6927 0,7646

Arandas 0,4986 0,6821 0,6825 0.7163 0.7934

Jalosrotirlán 0,6283 0,6685 0.7798 0.7519 0.8332

JesúsMaría 0.3601 0.3951 0,5177 0,5594 0,6348

Me.xticacán 0,5631 0,5773 0,6625 0.6156 0.7073

Sn Diego 0,3460 0,3426 0,3543 0,5571 0.6307

SanJulián 0,5105 0,5676 0.6863 0.7514 0.8485

SanMiguel el Alto 0,5131 0,6327 0.6365 0,7345 0.8332

Tepatitlán 0,5731 0,6532 0,7451 0.8275 0.8834

Valle de Guadalupe 0,4489 0.4265 0,5216 0,5570 0.6682

Villa Obregón 0,5092 0,5590 0,5815 0.6180 0.7236

Yahualica 0,5830 0,6315 0,7174 0.7140 0.8319

SUBREGION

TEPA

0,5439 0,6214 0,6858 0.7417 0,8189

REGION ALTOS
IAL.

0.5920 0,6654 0,7199 0,7689 0,8300
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causasespecíficasimplicaría análisis de otra naturaleza,pero eso no impide reconocerla

utilidad de la técnicaestadística.
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14.1. LAS DiFERENCiAS ESPA CJOTEMPOK4LES DE LI CONCENTRA ClON

DEMOGRA FWA.

El año 1950 exhibe una concentracióndemográficaque llama más la atención por su

configuraciónespacialque por su intensidad.

La regióncontabacon 323.206 habitantes.de los cualesel 63 porciento habitabanen

2.810 localidadesinferioresa los 1.000 habitantes.Se tratapor tantode un momentoen que

predominael habitat rural disperso, sólo existía uni ciudad que apenas supera los 15.000

habitantes: Tepatitlán de Morelos.

Territorialmentese identitica un patrón (figura ¡7) en el quesepresentancoeficientes

de concentraciónmáselevadosen la subregiónnorte (Lagos),queen el sur(Tepatitlán).Ello

serelacionacon la mayoraridezy escasezde recursosnaturalesdel sectorregional norte,en

el que consecuentementeexistenmenoscondicionesfavorablesa la dispersióny a la mayor

proporciónde tenenciaejidal de la tierra que estimulael reagrupamientode la gente.

Los valoresmunicipalesmáselevadossepresentanen el áridoOjuelosque constituye

la última fronterajaliscienseantesde entr~.ral vecinoestadode San Luis Potosí.Teocaltiche

y Lagos de Morenocompartendealgunamanerae:;a condición de aridezasociadaal débii

pesorelativo de los asentamientosdispersossi secomparacon las pequeñasaglomeraciones

semiurbanas.

La subregiónTepatitlánsemuestramuchom&s diferenciadainternamente,aunquecon

mayoresnivelesde dispersiónpohíacional.El predominioacentuadode lapequeñapropiedad

privada,la mayorhumedady la coexistenciade una. agriculturaasociadaa la ganaderíahan

favorecidoesaconfiguraciónrancheradel territorio.

Para1960avanzónotablementeel valorregicnal de concentración.Convienerecordar

quela décadade los cincuentasupusoun elevadocrecimientodemográfico,quesegúnnuestro

análisis estadísticocorrió paralelo a una notable concentración. En 1960 todavía nos

encontramoscon un esquemade asentamientosde dominanterural dispersa(figura 18¾

Los Altos de Jaliscotienen 393.088activo~; demográficos,de los cuales el 54 por

cientohabitanen 2.655 núcleosmenoresa los lOO habitantes,aunqueexistenya tres núcleos

urbanos.

Tepatitlánde Morelos casialcanzalos 20.0(X> habitantes,al tiempoque Arandastiene
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1T071 u El casomásllamativo esel de Lagosde Morenoque alcanzalos23u636,cuandodiez

añosantes,en 1950 solo tenía 13 u 190.

Es cl momentoen queTepatitiánde More os y Lagos de Moreno prefigurancomo

ciudadeshegemónicas.con tendencia a desprenderse jerárquicamente del resto de las

poblacionesy de algunamaneraa competir demograficamenteentresi.

Semantieneel patróndiferencialnorte-sur.En la subregiónTepatitlánse produceuna

tendenciaala homogeneizaciónde los coeficientes.A escalamunicipaldestacanporsusaltos

valores los mismos del período anterior, aunquese incrementanotablementeel valor de

Arandas.Duranteel período intercensal1950-1960pasade 0,50a 0.68.

El alio de 1970 exhibe una configuración del patrón de concentraciónque ya

manifiestarupturassignificativas <figura 19). El hecho másdestacablees el acercamiento

entrelos coeficientesdel norte y del sur.

La región soporta416.983habitantes,de los cualesel 46 por ciento habitaen 2.894

pequeñosnúcleosinferioresa 100 habitantes.

A la lista deciudadesseañadeSanJuande los Lagos, lo cual implica la presenciade

cuatronúcleosestadísticamenteurbanosy el refcrzamientodel eje meridianoque engarza

linealmenteaTepatitlánde Morelos,SanJuande los Lagosy Lagosde Moreno. En conjunto

las cuatrociudadescobijanal 24 por ciento de lo~ alteños.

Los municipiosde Lagosde Moreno, Oju~los de Jaliscoy Jalostotitlándestacanpor

su concentración.Es a partir de entoncesquela estructurainternade las pequeñasciudades

se empieza a ver notablemente impactada por la terciarización. El fenómeno avanzaría bajo

un ritmo siempreascendente.

En 1980sepercibeunanítidarupturadel pitrón norte-sur(figura 20). El eje carretero

central es la espina dorsal que polariza el fenómeno de concentración.Las ciudadesde

Tepatitián,San Juande los Lagos y Lagos de Moreno se imponensobre sus respectivos

términosmunicipalescadavez más desruralizados.

La región cuentaparaentoncescon491.1E7habitantes.El porcentajede poblaciónen

localidadesmenoresa los 100 habitantesse reduce a 38, y el número de localidades

englobadasen eserangoa 2.494.

Teocalticheforma partedel conjunto de ciudades,mismasque ya sumancinco y

representanla tercerapartede la poblaciónalteña.Para entoncesse puedehablarya de un
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modelo mixto de asentamientos.El ámbito rural y el urbanocompartenel protagonismo

territorial, quedóatrásel predominioranchero.

En 1990 se presentaun esquemade con’:entracionde población que tiende a la

homogeneidad(figura 21¾En términosgeneraleslos municipiosmejor articuladosa la red

carreteraexperimentanmayor concentración.Al~unos municipios comoJesúsMaría, San

DiegodeAlejandríay Valle deGuadalupeguardanunaestructuraen la quesusasentamientos

rurales dispersoshacencontrapesoa las capitalesmunicipales.

La poblaciónregionalalcanzalos 580u357habitantes,de los cualesya solo el 30 por

cientohabitaen localidadesmenoresde 100 habitantes,mismasque suman2.576.

La poblaciónurbanapor su partelogra acapararal 44 por cientode la población,

situada en ocho núcleos; a las cinco ciudadesde 1980 se agregan por reclasificación

estadísticaEncarnaciónde Díaz. Jalostotitlány SanMiguel el Alto.

Si consideramosquefuerdde los asentamientosdispersosconstituidospor localidades

menoresde lOO habitantesy los ochonúcleosurbaaossuperioresa 15.000habitantes,existen

47 pequeñaspoblacionesde entre 100y 14,999habitantesquealojanal restante26 por ciento

de los alteños, sepodrá entenderla eonsolidacidnde un modelo mixto de asentamientos.

caracterizadopor un equilibrio jerárquicoal conipararsecon otrasregionesdel estadode

Jalisco.

La evolucióndel sistemade asentamientos,ademásde evidenciarel gradualproceso

de urbanización,dejaver comolas condicionesnturalestienencadavez menor influencia,

la modernizaciónde las carreteras,la expansióndel mercadoen tomo a los principalesejes

y la intervenciónestatalenla canalizaciónde inve-:sionespúblicasen las principalesciudades

seguramentehan int1uido en la alteracióndel modelodetectadoen los añoscincuenta.Si a

mitaddel siglodosterciosde los alteñosteníanun habitatranchero,en 1990sólouno cumple

eseatributo.La sociedadse estaurbanizando,sobretodo a lo largodel eje carreterocentral.

217



O’>
C

o
C

o
(3D

It
It

C
o

C
o

C
o

0’>
tS

~
)

(0
0<

03
23

23
23

0
0

¡
¡

1
¡

¡

23
23

23
0

0
23

23
0

0
0

-t
1

))
(0

0<
0

3
o

o
o

o
o

a

(1)
oYtúrlD

O
-

u
..-

—
4u-

oo
-

o>O
-

—-oO
>

o)tuu
n2<u’-)

Oy-
o

,
23

0
cx

-~
0)

O
y-

a:3O

o
O

4)
C

2
3

Z
o

’~
o,

xz
~

u
~

=
2

~
.~,

y-
~

a0:3oD
-4---rs

—
-‘--4

Ci
o

o,
-—

—:3
-u-

cm
~

rs
rs

2
‘~

~<
a

5
o

y-
~

a)
~j

03
Co

O
04

(53
‘t

0$
(O

0<
CC

It
0

0

(ID

‘-u
0

o
cii

(3
0

c
m

0
0

u
-

O>
0

)~
E

(II
o

~
u

.U
a)

=
9

0
)rs

(3
O)

2
3

o
-o

cl
:3

o
,o

y
-o

,0
x
i

O
ci

~
-3

o
rs’>

~
c
l

O
-—

O
LO

u
-J

0
0

0

eCxe:3
4C

Q
a

)(fl
rs’>

-:3
_

ca
23

—
1

0
0

rs
4)

cx
=

F
u

-D
i;

(u.

‘22
t

00ItM
)

23o23MOo

‘22
-4

-)

o)CF
--4

’

‘23cac
i

o25VII

25o-4
O«

tu
>

~

4,
“e02oC

o
o

y
-

c’J
E‘o

41.~
o>

1
=

citu
E

)
un

C
i)

13
V

I
ji

25o-4
O•<E

-

o25oO

o23cx
>

0
>

4
o

-~

rs
>

cmE0
~

-O
0

).—

0
—

-o
.0o

:3
0

~
‘3c
ia

)-O
Oy
-

>
4

O
~

o>
4

(0oo
,

:3>4
(u—

)

>4
2

3

o‘c
icarsc
i

-orsU
)

LOE—zLOn
i

Li—

2
1

8



S.S LA RED ALTEÑA Dli ASENTAMIENTOS URBANOS: UNA SISTEMA

RA CIONALMENTE JERARQUIZADO.

En cl primer capítulo IV quedó demostrado estadísticamente que estamos en una región que

se caracteriza por su fuerte impronta urbana pero también por la presencia de una equilibrada

malla de ocho pequeñas ciudades.

La consolidación de la pequeña red alteña de asentamientos urbanos es producto de

la segunda mitad del siglo XX. Tepatitián de Morel s es la primera población que alcanza

en 1950-, el umbral estadístico urbano <15.0% ba~itantes). El gráfico II nos deja ver la

trayectoria que han seguido las principales poblaciones. En 1921 todas se sitúan entre los

4.000 y los 7.500 habitantes mostrando un sistema poco polarizado. La excepción era Lagos

que se despega un poco para alcanzar los 10.012 h~.bitantes.

A lo ¡argo de siete décadas se produjo un proceso de jerarquización: Lagos de Moreno

y Tepatitián de Morelos. mediante un exponencial :recimiento logran despuntar y alejarse

estadísticamente del resto. Debajo de ellas San 3 jan de los Lagos y Arandas también

destacan, con lo cual tenemos una red claramente definida: en primer lugar Lagos de Moíeno

y Tepatitlán de Morelos. Después San Juan de los Lagos y Arandas, seguidas del resto de

localidades urbanas: Teocaltiche, Encamación de Diáz, Jalostotitián y San Miguel el Alto.

De las diez ciudades jaliscienses más expansivas durante 1970-1990. las ciudades

alteñas acapararon cinco sitios (San Miguel el Alto, Lagos de Moreno, Tepatitián de Morelos,

Encarnación de Díaz, Ocotlán, y San Juan de los Lagos, en ese orden), lo que da confianza

para afirmar que estamos ante un fenómeno de carácter regional.

La función de tránsito asumida por el territorio y el poblamiento ‘hormiga desde la

etapa colonial, aunados a que la región constituyó un espacio periférico para el desarrollo

industrial (1940-1970) contribuyen a explicar que no ~ehayan producido concentraciones en

un sólo punto, como es frecuente en muchas regiona del país.

Para hacer un análisis más adaptado a la escah regional ejercitaremos una lectura del

fenómeno, en el que se incluyan localidades de menor lerarqufa. Para tal efecto consideramos

a las localidades que en 1980 tienen más de 2.50(1’ habitantes5. Definido ese universo,

Con excepciónde Villa Obregóny Valle de Guadalupe.queincluimosa efectosde que
ninguna cabecera municipal quedara fuera.
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GRAErCO 11

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
LOS ALTOS DE JALISCO, ¡921-199<)
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Fuente: elaboración propia a partir de los Censos de Pob;ación y Vivienda. 1921-1990.
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encontramosque la subregióntiene sietepoblacionesque reúnenese umbraldemográfico,

mientras que la subregión Tepatitián cuenta con 16 (cuadros 21 y 22).

Desde la optica territorial esta claro que todas las poblaciones que destacan se

encuentrano bien sobreel eje central: Acatic, 3’ep~titlán de Morelosy Lagosde Moreno, o

sobrealgunode los dos ramalesque desembocanev Guanajuato:Capillade Guadalupe,San

Ignacio Cerro Gordo, Arandasy JesúsMaría sobre la vía que conectacon La Piedad e

Irapuato.PorsuparteSan Miguel el Alto, SanJuliány San Diego de Alejandríase localizan

sobrela carreteraque vincula a Los Altos de Jaliscocon León.

Por su parte el sector del río Verde se muestra poco dinámico, lo que va en

consonanciacon lo detectadoen cuantoa crecimientodemográficogeneral.La situaciónmás

crítica se produce en Mexticacány Villa Obreg~n, que al igual que el municipio, sus

cabecerasperdieronpoblación. Vuelve a descubrirseuna isla marginal en el sectororiental

de la región.

Valle de Guadalupeperdió poblaciónpero la cabeceralogró incrementarla.Caso

especialesVilla Hidalgo: sus vínculoscon el dinámicoestadode Aguascalientes,a trav¿sdel

“contagio espacial” le han ayudadoa ~.nnv;erteen un importante centro productor y

distribuidor de ropa, el crecimientodemográficose ha visto acompañadade una expanston

económica.

El dianamismoque muestranlos núcleosmáspequeñosde esteuniverso(6 de las 10

localidadesquehemosenumeradono rebasanlos 10.000habitantesen 1990)dejasuponerque

que en un horizonte de medianoplazo será factible perpetuarel modelo equilibradodel

sistemade asentamientos.La figura 22 muestrala estructuraque hemosdescrito,no sin

perderde vista la destacablepresenciade las ciudiLdes que ejercenla primacía: Lagos de

Moreno, Tepatitlán de Morelos, San Juande los ~agosy Arandas,enmarcadaspor tres

v¿rticesmetropolitanos:Guadalajara,Aguascalientesy León.
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CUADRO 21

POBL4ClON TOTAL DE LIS PRINCIPALES LOCALIDADES DE
LOS ALTOS DCJALiSCO, 1970-1990.

LOCALIDAD
POBLACION TOTAL

1970 1980 1990

Encamaciónde Díaz
Lagosde Moreno
Ojuelosde Jalisco
San Juande los Lagos
Teocaltiche
Unión de San Antonio
Villa Hidalgo

SUBREGION LAGOS

10.474
33.782
4.478
19.570
13.745
2.864
3.177

88.090

14.795
44.223
5.797

26.204
16.559
3.406
4.904

115.888

18.629
63.646
7.265

34.415
19.627
4.760
8.583

156.925

Acatie
Arandas
San IgnacioCerroGordo
Jalostotitián
JesúsMaría
Mexticacán
San Diego de Alejandría
San Julián
San Miguel el Alto
Tepatitlánde Morelos
Capilla de Guadalupe
Pegueros
San Joséde Gracia
Valle de Guadalupe
Villa Obregón
YahualicadeGonzále Gallo

SUBREGIONTEPATITLAN

3.557
18.934
3.634
11.719
1.989
3.134
1.510
5.077
7.909

29.292
4.111
1.789
2.834
2.213
2.152
9.502

109.356

6.419
¡9.835
5.681
13.031
4.485
2.665
2.775
7.271
13.949
41.813
6.743
2.768
3.987
2.410
2.088
10.795

146.715

8.798
30.889
7.580
18.089
6.527
3.152
3.516
10.244
17.500
54.036
9.699
3.010
4.915
3.650
2.374
¡3.406

197.385

REGION ALTOS 197.446 262.603 354.310

Fuente:elaboradoa partir de los CensosGeneralesde Poblacióny Vivienda de ¡970 a ¡990.
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CUADRO 22

TASASDE CRBCJMIENTO DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DE
LOS ALTOS DE JALISCO. <970-1990.

LOCALIDAD
TASA~ DE CRECIMIENTO

1970-8<] 1980-90 1970-90

Encarnaciónde Díaz
Lagos de Moreno
Ojuelos de Jalisco
San Juande los Lagos
Teocaltiche
Unión de San Antonio
Villa Hidalgo

SUBREGION LAGOS

3,51
2,73
2,62
2,96
1.88
1.75
4.44

2,78

2.33
3,71
2,28
2,76
1,71
3,40
5,76

3,08

2,92
3,22
2,45
2.86
1.80
2,57
5.09

2.93

Acatic
Arandas
San IgnacioCerro Gordo
Jalostotitlán
JesúsMaría
Mexticacán
San Diego de Alejandría
San Julián
San Miguel el Alto
Tepatítlánde Morelos
Capillade Guadalupe
Pegueros
San Joséde Gracia
Valle de Guadalupe
Villa Obregón
Yahualicade GonzálezGallo

SUBREGIONTEPATITLAN

6,08
0,47
4,57
1,07
8,47

-LÓl
6,27
3,66
5,84
3.62
5,07
4,46
3,47
0,86

-0,30
1,28

2,98

3.20
4.53
2,93
3,33
3.82
1,69
2,39
3,49
2,29
2,60
3,70
0,84
2.11
4,24
1 ,29
2.19

3,01

4,63
2,48
3,74
2,19
6,12
0,03
4.32
3.57
4,05
3.11
4,39
2,64
2,79
¡.03
0.49
1,74

3,00

REGION ALTOS 2,89 3,04 2,97

Fuente:elaboraciónpropiaa partir del cuadro21.
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5.6 LOS PRINCIPALES RASGOS DE LI ECONOMíA ALTEÑA: DINAMISMO,

DIVERSIFIC’A ClON Y ESPECIALIZA ClON.

Sin pretenderun análisis exhaustivo,anotaremosdgunosde los principalesrasgosde la

economíaregionalalteña, en panicular de sus pnncipalesciudades.

En términos globales,la economíaregional ha evolucionadohacia un modelo “tres

tercios” retiejadoen los datosde 1990: las actividadesagropecuarias,industrialesy comercio-

serviciosocupana similar númerode personas,quedandoatrásel predominiorural: en ¡950

tres cuartosde los alteñoslaborabanen el sectorplimario (cuadro23>.

En vista de la dificultad para traducir proctsosterntorialesa partir de los simples

datossectorialesy de la gradualvinculaciónintere i ntrasectorialhemosoptadoporhaceruna

lectura cualitativa muy selectiva que vaya incorporando algunascifras de los censos

especiaJizados52,y sobre todo explicandolas formas en que e] capital y el trabajo han

encontradoimpulsosparaadaptarsea los cambiosque suponela economíade mercado.

La formación de Los Altos estuvo muy vinculadaa la crianza de ganado, que

históricamenteseorientéa la produccionde carney bestiasde cx2ga. Ademásdel consumo

interno, desdeel principio el motor de la ganadsíabovina y caballar fue la actividad

exportadorahacia otras ciudadesy regionesdel p:Iís, lo que a su vez arraigó un espfritu

comercialentrelos altenos.

La arrieríafbrmó partede las principalesaclividadesde la regióny fue dibujandoun

prototipo humano de los rancheroscriollos y mestizos: los charros y vaquerosalteños

llegaríana ser divulgadospor el cine nacionaldc los años cuarentade este siglo, como

prototipo del folklore nacional lo mismo que sus mujeres, famosas por su belleza y

laboriosidad.

Existe una liga indisociableentrelas actividadescampiranasy la identidadregional.

Chao(1991:48)hacereferenciaa que “de tan igual es, parecíacomo si los jinetes formaran

partede ¡a tierra misma, como si hubiesensurgido de ella; hombrescolorados.<eñidoscon

la entrañade Los Altos”.

La imagende losjinetessombrerudosarriandoganadoo transportandomercancíases

52 El inconvenientees que los censoseconómicos especializadosno se levantan

simultáneamente,pero decualquierformaconsideramosquees una fuentede buenacalidad.
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parteesencialde la culturaalteña.Parteimportantede la feria comercial de San Juande los

Lagos durantela etapacolonial consistíaen Wat~r la compra-ventade ganadoque era

transportadodesde sitios distantesy que iría confiriendo fama a San Juancomo lugar

comercial.

La prácticaecuestrerepresentatodo un rito ;ocial y encuentramuchasanalogíascon

las costumbresy formasde ser de la Baja Andalucía(Serrera. 1977:187),ademásde que

formo partede la empresaparahumanizarel territorio.

Laactividadganaderaha convivido con laagicultura,perocasi siempresubordinada:

las restriccionesnaturalesdel territorio y la inexistenciade una cultura agrícola,ademásde

la escasezde mano de obra indígenalimitaron el desarrollode ésta,lo cual no excluye la

existenciade explotacionesagrarias.Como dice Chao (1991:398), “en Los Altos hacen

estallarla vegetacióncon muchotrabajo y muy pocaagua

Los últimos 50 añoshan supuestounaseriede cambiosen el mundorural alteño. Una

vezque la regiónsuperalos golpesque le dejó la ni rbulenciacristeracomienzaunaseriede

silenciosastransformaciones.Aunque no existenestudiosempíricosque lo demuestren,se

presumequeel dista11ciamientoentrela iglesiay el estado,originadopor la cristiada,alcanzó

a manifestarsedurantelas siguientesdécadasen un i actitudde subordinaciónhaciaalgunas

regiones,en particulara Los Altos de Jalisco.

Lo cierto esestaregión no formó partede lis estrategiasindustrializadorasdel país.

en todo casofue objetode aplicacióndealgunosprogramasqueduranteel períodocardenista

buscabanfomentarla producciónagropecuariameeiante estímulosoficiales.

La dotaciónde tierrasejidales,quecomopudimoscomprobartuvo fuerzasobretodo

en la subregión Lagos, se vio acompañadade l~ construcción de obras de irrigación,

principalmentepresasy bordos,lo cualpermitió e,:tenderla fronteraagrícola.

Los anoscuarentason clave paraexplicar rauchastransformacionesde Ja economía

rural: la instalaciónde la compañíaSuiza Nestlé, destinadaa la transformaciónde leche,

provocaríala reorientaciónde buenapartede la ganaderíay con ello cambiostecnológicos

y nuevasrelacionesproductivasdesatadaspor las ruevaslógicasdel mercadolechero.

La Nestlé llegó a Lagosde Morenoen 1943, implantandoel sistemaque utiliza en

buenapartedel mundo: convenirseen centrode acopiode la produccionde las comarcas

circundantes,involucrandoen el procesoa las exp]otacionesfamiliares.
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La nuevaespecialidadimplicó sustituirel tradicionalganadocriollo porel Itoistein de

origenholandéso bien combinar las razaspara dar origen al famoso ‘pinto negro”. Esto

exigió una seriede reconversiones:la consecuentealteraciónde usosdel suelo tanto por la

intensificaciónde la actividadcomopor la aperturale zonasparaproducirlos alimentosque

exigía el ganadoestabulado.

Gallart señalaque de estos cambios“surgierondoscategoríassociales:el ordeñador

y el ‘riflero’. Ademásla antiguasubordinaciónde a agriculturaseacentuéal reducirselas

áreasde cultivo parala alimentaciónhumanay serutilizadaslas pocastierrasde riegopara

cultivos forrajeros’ (1991:33).

Con todo estose impusieron las nuevasleyesdel mercadolechero al exigir mayor

especializacióny se demandabamás inversión de capital, lo que traería cOnsigO una

estratificaciónde los productores.

También se fue generandouna progresivadependenciaen 1<) que respectaa los

forrajes.La “cuencalechera”alteñatienequeimportarbuenapartede los alimentosqueexige

el ganado,lo cual redundaen un incrementode costosde producción. Las rutas de acopio

de la lechesignificarontambiénuna mejoríaen la ~ccesibilidadhacia las regionescomarcas

más involucradasenel procesoy unanuevamaner~de articularel campocon la ciudad: las

agroindustriaslácteasubicadasen laspequeñasurhe~alteñasseconvirtieronen el centrohacia

el que empiezana apuntaruna tina red de pequeñosproductores.

Esa necesidadde movilización, aunadaa k introducciónde vehículosautomotores

contribuyóa que el hombrea caballo se fuera transformandoen hombreen “camioneta”,

recorriendolos polvorientoscaminosque unena los ranchosalteñoscon las ciudades.Las

camionetaso furgonetastienenuna pequeñacabinaparados o trespersonas,y partetrasera

descubiertaparatransportarproductoso animales,aunqueescomúnverlasconpersonas.Esos

vehículossehan convertidoen un elementoindispensableparaoperaren un territorio como

el alteño.

Más aún, poseeruna camionetatraídadesd:EstadosUnidos suponeun símbolode

estatusque refleja una exitosaexperienciamigratcria. De hechoexistenen la región más

camionetasque automoviles(INEGI, 1994:62-63). lo cual pone de manifiesto la necesidad

de una movilidad muy ligada con las actividadesdel campo.

Es interesanteaclararque la respuestaregional a la especialización,lecherainducida
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por la Nestlé no significó una monopolizacionpor parte de la trasnacional.Los agentes

localesmás poderosossaldríana la ofensivaforjando una serie de emporioslácteos. Entre

ellasSello Rojo en Tepatitlánde Morelosy “CremeríaLa Danesa”,Lácteosy Deshidratados

Mexicanos, “L de M” (Lagos de Moreno>, Sanfandilay Alprodel en Lagosde Moreno.

Aunquea últimas fechasla economíalechen resultasensiblea las fluctuacionesdel

mercado,dada la internacionalizaciónde la economíay el forcejeo entre las diferentes

empresas(por ejemplo la Nestlé asimiló hacealgunosaños a “CremeríaLa Danesa”), la

regiónalteñaconstituyela principal zonaproductorade lechede todo el país.

Llama la atencióncómounaregióncon fuertslimitacionesnaturaleslogró culturizar

el territorio: sedebetenerpresenteque las coyunturashistóricasganaderizaronla región a

costade un gran esfuerzohumanoy creatividadtxnológica ya que no estamosante una

campiñade verdescampos;el períododehumedadserestrigeal veranoparadar pasoa una

sequedadque ha encontradosolucionesen la construcciónde bordosy antiguamenteen la

transhumanciadel ganado.

La ganaderíajalisciensede hoy destacapor su inventariode bovinos (paracarney

leche), porcinosy aves (parahuevoy carne),auncueen particularLos Altos de Jalisco 32

especializaen lechey huevo. Así por ejemplo,para el año 1993 el estadocontabacon un

inventario de 3.192.523cabezas,de las cuales la región alteñaposeía965.802, lo que

significael 30,25 porciento. Las subregionesLagot y Tepatitlánmostrabaninventariosmuy

similares(cuadro24).

Jaliscocontabacon 2.583.766cerdos,1.088.683de ellosen la regiónalteña,esdecir

el 42,13 porciento,destacandomás la subregiónTepatitlán.En cuantoal inventarioavícola

Los Altos deJaliscodan cabidaa 29.143.710anirnfles,que suponenel 54,66 porciento dc

los 53.312.913existentesen Jalisco. El inventario de la subregión Lagos superaa la

subregiónTepatitián.

Esperandoque no sueneofensiva,hacemostina comparaciónqueda unaclara ideade

la ganaderizaciónterritorial: porcadaalteñoexisten50 pollos y doscerdos,ademásde “vaca

y media”. Otra constatación:los inventarios ganaderosmás abultadosse localizan en los

municipiosmásurbanizados:Lagosde Moreno,Tepatilánde Morelos,SanJuande los Lagos

y Arandasque alojan al 48,15 del ganadobovino alteño, al 52,24 de los cerdosy al 82,87

del inventario avícola.
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CUADRO 24

LOS ALTOS DE JALISCO. 1993
INVENTARIO GANAD ~RO

MUNICIPIO
BOVINO

CABEZAS VOLUMEN
al *

PORCINO

ABEZAS VOLUMEN
*

AVES

ABEZAS VOLUMEN
Y cl~

ENCARNACION DF DIAZ
LAGOS DE MORENO

JUELOSDE jALISCO
SAN JUAN DE LOS LAGOS
TEOCALTICHE
UNION DE SAN ANTONIO
VILLA HIDALGO

SUBREGION LAGOS

>22550
172808
46114
63934
41411
12645
22256

481718

4085.8
5778,7
15493
2128.3
1388.5
423.3
745.9

16099,8

li~573
25S316

5995
64321
31461
~594
4034

393294

983.4
¡6312.6

378.6
406L8
2365,6
479.5
254.8

24836.3

986507
10495834

555462
4757062
269755
207506
43789

17315915

4852.6
27595.1
22391

129.4
1232.9
¡043.6
¡76.5

37269.5

ACATIC
ARANDAS
ALOSTOTITLAN

JESUSMARIA
MEXTICACAN
SAN DIEGO DE ALEJANDRíA
SAN JULIAN
SAN MIGUEL EL ALTO
TEPATITLAN DE MORELOS
VALLE DE GUADALUPE
VILLA OBREGON
YAHUALICA

SUBREGJONTEP~2TLAN

16517
61462
43304
26806
3980

17281
21479
54618

166908
¡9760
16216
35753

484084

550.6
2056,0
1447,5
901,0
133.8
580,9
715,9

1821.2
5583,7
661.4
544,8

1200.5

16197.3

73948
41224
13457
I.%898
336

1918
266550
34690

20Q963
21962
:548
<1895

695389

4796.1
2855.9
1165.6
877,7
21..~

247.4
16832.5
2190.7
12690.8
1386.9
224.!
624.8

43913.7

2492987
661243
135947
¡6545
5>39
88224
3692

22507
8239233
784200

9126
153152

>2611995

8807.0
216.3
40.4
47.5
¡8.3
¡4.3
6.0

52.5
534.5
38.8
12.3

374.7

101616

REGION ALTOS 965802 32297,1 1088683 68750.0 29927910 474321

RESTODE JALISCO 2226721 126254.6 14<’5083 94771.3 23385003 85781.5

ESTADO DE JALISCO 3192523 158551.7 2583766 163521.3 53312913 133213.6

al Comprendebovino para leche y carne.
1>/ Comprendeavespara carney huevo.
cl Comprendegallinasy pollos.
* El volumen se refiere a la producciónen toneladas.

Fuente:Elaboradoa partir de datosdel Anuario Estadísticodel Estadoc.c Jalisco, 1994.
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En cuanto a los aspectosproductivos,sobr:salela producciónde leche de vaca y

huevo. De 1.241.439miles de litros de lecheque produjo Jaliscoen 1993, el 60,7 salió de

los establosalteños(cuadro25), aportandosimilarescantidadesambassubregiones.

Respectoa la producciónde huevo, las granjasde Los Altos de Jaliscogeneraronel

76 porciento de la aportaciónjalisciense,con símil ir participaciónde la subregiónLagosy

de la subregiónTepatitlán.

Dada la rapidezcon que reaccionael mercadode productosprimariosa los embates

de la economíaglobalizaday a las condicionesclimatológicasque repercutensobre los

inventarios,estos resultanmuy proclivesa los altib<jos, perode cualquierformarescatamos

el hechode queJaliscoesel primerproductorde lechedel país,y dentrode Jaliscola región

alteñaes la que ocupa la posición más alta. situaciónque testitica el vigor de la cultura

ganaderay que seapoyaenel prestigiodel producto:las principalesfirmas comercialeshan

arraigadoentrela población consumidoraque la mjor lechees la de Los Altos

Peroel sectorenfrentamuchosproblemas: a la citada dependenciaque provoca la

importaciónde alimentospara el ganadohay quc. añadir la crisis lechera que se viene

sufriendodesdehacevarios años.México e~ el primer importadorde lecheen el mundo, y

esademandaha sido aprovechadapor algunospaíseseuropeosy EstadosUnidosparacolocar

sus excedentes(leche en polvo) a preciosmás bajesque los logradospor los productores

nacionales.

Los reducidosnivelesde tecnif¡caciónde la mayoríade lasexplotacionessetraducen

enincrementosde costos,situaciónquedesdela déaLdade la crisis (añosochenta)seha visto

agravadapor la inflación que sufren los insumos, mientrasque el precio del productono

puedeseraumentadolibrementedebido a queestáespecialmentecontroladopor el Estado:

setrata de un productode primera necesidadparaLx mayorpartede la población.

Al desajusteentrecostosy beneficios, o d ¡cho de otra manera,a la paradojade

producir lechecaray venderlabarataseagregala presiónqueejercela introducciónde leche

extranjeraa preciosmásreducidos.Las céntricasca~ les de Lagosde Morenoconvertidasen

ríos de leche, o los encharcamientosdel lácteo cii el accesoal Palacio de Gobierno en

Guadalajarapor partede los productoresalteñoshan sido algunasde las respuestasa tan

complicadoconflicto.

Los períodos lluviosos siempre complican el panorama debido a que la
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CUADRO 25

LOSALTOSDE JALISCO. 1993
PRODUCC’ION DE LECHE Y llUEVO

MUNICIPIO
LECHE BOVINA

PRODUCCION VALO ~
(Miles de <Miles ¿e
litrosl pesos)

HUEVO

PRODUCCION VALOR
Toneladas> <Miles de

NCARNACION DE ~AZ
LAGOS DE MORENO

JUELOS DE JALISCO
SAN JUAN DE LOS LAGOS

FOCALTICHE
UNION DE SAN ANTONIO
VILLA HIDALGO

UBREGION LAGOS

95393.0
1349153
36171,9
49689,6
32416.8
9883.7

17414,0

375884.7

133550.(
188882.C
50640.7
69565.4
45383,6
13837.2
24379,5

526239.0

374.1
57051.6
1299,1

53190.4
309.8
28.>
102.5

112355.6

1496.5
228206.6

5196.5
212761.4

1239.3
>12.5
410.1

449422»

CATIC
RANDAS

ALOSTOTITLAN
ESUS MARIA

MEXTICACAN
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
SAN JULIAN
AN MIGUEL EL ALTO

TEPATITLAN DE MORELOS
ALLE DE GUADALUPE
ILLA OBREGON
AHUALICA

UBREGION TEPATITLAN

¡2854.4
48003,1
33795,3
21036.4
3123.2
13561.2
16714,4
42520,4

130364,6
15441.6
12719,5
28028,6

378162.7

17996.:
67204.2
47313»
29451.0
4372.6
18985.?’
23400.?
59528,’

182510,5
216183
17807.1
39240.L

529428.4

8576.8
6955.6
¡439.0

81.0
17.3

960.2
28.3

>37.0
91440.2
8729.9

75.4
894.3

119335.0

343072
27822.4
5756.0
324.0
69,4

3841.0
113.5
548,0

365760.9
34919.8

301.7
3577.3

477341,3

EGION ALTOS 754047.4 1055667.4 231690,6 926764.2

STO DE JALISCO 487391.6 576179.8 73454.4 211895.3

STADO DE JALISCO 1241439,0 1631847.2 305145.0 1138659.5

Fuente: Elaboradoa partir de datosdel Anuario Estadísticodel Esiadode Jalisco, ¡994.
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sobreproducciónno puedesercolocadaen el mercadoni industrializada,ni tampococuenta

con suficientesenfriadoraspara seralmacenada.Esie obscuropanoramadebeser matizado

si se considera la enorme tipología de propietarios y la variedad de canales de

comercialización.

Con todo esto tenemosque la región ha transitadodesde 1943 por un camino de

ganaderizaciónlechera,que de originarseporuna trasnacionales aprovechadopor agentes

locales capacesde tbrjar una cultura empresarialque han explotadolos grandesmercados

circundantes.El sistema de asentamientosrurales tan pulverizado y el gran ejército de

pequeñosproductoresquepueblanmásde 15.000Km2. seguramentecontribuyeronparaevitar

la monopolización.

Ademásde los hatosbovinos,la actividadavLolaesuno de los elementosqueotorgan

personalidadal paisajealteño. Desdeque seingresaa la región porGuadalajara,hastalas

panesmásáridasde Lagosde Morenoseobservanlas típicascasetaso naves,hogarde las

hacinadasaves. El modelo destacaen torno a las tr~s principalesciudadesalteñas.

Zaragoza(1992:107)descubrióqueen un raciode influenciade aproximadamente30

kilómetrostrazadoa partirdeTepatitlánde Morelossedibuja unacoronaintegradapor 71 8

navesavícolascon una capacidadde 16.305.100cabezas.

La producción avícola ha transitado de t n modelo ranchero de traspatio, que

predominóhastamediadosdel siglo y estabaorientadoprincipalmentehaciaal autoconsumo

y el comercio en pequeñaescala, hacia un esquemade granjas industriales.Se trata de

empresasaltamenteespecializadasque poco a poco han ido monopolizandola actividad.

Segúnlos datosde Zaragoza(1992:107),la producciónperiurbanade tepatitiánes

generadapor 36 familias locales:cuatrodeellasapirtan el 54 porciento de la producción.

Esto demuestrala consolidaciónde un modelo empresarialmuy bien organizado.Entre los

principalesemporiosavícolasestán131 Chispeadero.Gigantes,Las Américasy Calderónen

Tepatitián,asícomo Sanfandilade Lago5 de Moreno.

Por la carreteralibre que desdeGuadalajaraingresaa Tepatitlán llama la atención

observarel modernocomplejoavícola“La ciudaddel huevo”; másadelanteel edificio sede

la Asociación de Avicultores de Tepatitlán, una de las organizacioneslocales de mayor

influenciaen la región.

La actividadavícola ha sacadomás partido de las coyunturasde mercadoque la
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ganaderíalechera. La producción de huevo y carne de poiio respondea lógicas más

controlables:unasola personapuedeatendercon muchafacilidady en pocoespacioa 15.000

ó 20.000aves, lo que significa poco costo de mano de obra.

La ventajade que el huevo casi siempreseconsumafrescoelimina la necesidadde

aplicar un procesode transtbrmacióny diticulta queseconviertaen un productoimportable,

por lo que no estásujeto a una fuerte competenci¿internacional,lo que sí ocurre con la

leche, dadala posibilidadque otorgala presentaciónen polvo.

Por si fuerapoco, durantela décadadc la crisis (añosochenta)el encarecimientode

la carneorilló a buenapartede la poblacióna confurmarsecon el consumode huevo, de tal

suerteque la demandade huevose mantuvoy quizí sevio incrementada.

La naturaleza alteña también contribuye; los factores de localización resultan

excelentesen Los Altos de Jalisco: la altitud, latitud, insolación. humedad,temperaturay

ventilaciónresultanmuy favorablespara las aves(Zaragoza,1991:54).

Si a esoseconjuganlos factoreshumanoscomosonlaofertade manode obrabarata.

la existenciade unaredcarreterabieninterconectada,,dotaciónde infraestructurasy servicios

elementales(agua,energíaeléctrica),peroantetodo un mercadourbanocircundanteque sól¿

en su primeracoronatiene actualmentemásde ses millones de habitantes,se entiendeel

éxito de esasempresas.

Aunquelas leyesdel mercadotambiénconutituyenuna ofensiva,la aviculturatiene

menosobstáculosquévencer.Enestecasola amenizareal paralos productoresde la región

es la introducción de firmas foráneas(aunquenacionales)que comienzana penetrar:por

ejemplo, “Bachoco” empiezaa haceractode presenciaen la subregiónLagos.

Los productoresalteñostambiénconfíanen la buenaimagende su producto:en los

grandesalmacenestapatiosy de otras ciudadeslos huevosalteñosse encuentranentre los

mejorpresentados,explotandouna imagende marca sustentadaen la identidadcultural. Los

productoreshan logradocircularel ciclo productivoextendiendosus tentáculoshastala fase

de distribución,lo cual se traduceun buen margende tasasde ganancia.

Zaragozadocumentaque la mayor partede la producciónde huevotepatitiensese

distribuye en Michoacán,Jalisco,Distrito Federal,Guanajuato,Estadode México, Hidalgo

y Aguascalientes-en eseorden-,mientrasquela carnetienecomoprincipaldestinoel Distrito

Federaly el Estadode México (1991:34).
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op.cit.:102-103).

Pero el notable incrementode la demandadel tequila ha estimuladoun amplio

desarrollode la industria durante las dos últimas décadas.La demandainternacionaldel

producto (principalmentede Estados Unidos) y l~ ampliación del mercado interno han

propiciadoque en muchosaspectosla región alteña se hayacolocadoa la par de la región

tradicionaldeAmeca.Algunasde las marcasmásprestigiosastienensu origenen los terruños

alteños.

A pesarde lo dichotambiénhay problemasde mercado;durantelos añosrecientesha

existido una sobreproducciónde agaveque repercuteen el castigoa los precios.El proceso

de maduraciónde la plantadura diez años,lo cual ‘Jificulta el establecimientode cuotasde

producciónya que las leyes de la oferta y la deriandareaccionana ritmos mucho más

rápidos.

La evolución experimentadapor las actividadesagroindustrialesque acabamosde

enumerarha tenido fuertes implicacionessocioterriloriales:entreotras la subordinaciónde

los pequeñasexplotacionesfamiliaresporpartede hs empresas.

Esto ha ampliado la necesidadde uabajo asalariadoque dadas las habilidades

requeridasno implica una amplia formaciónprofesionaly en consonanciacon ello sepuede

reclutar de mano de obra batata. El cultivo del agaverequiere de muchamano de obra

intensiva,por lo que el procesode modernizaciónindustrial del tequila ha contribuidoa la

formaciónde una capade agricultoresasalariados.

El hechode queen las cuatroprincipalesciudadesalteñashayaprosperadoel modelo

agroindustrialha significadoqueéstasseconviertanen nuevosescenariosde acumulaciónde

capital. Lasgananciasobtenidas,el efectomultiplicadoren la economía,la ampliacionde los

sectoressecundarioy terciarioy la atracciónmigratcriasehantraducidoa la vezennuevos

procesosde urbanización.

Los procesosanalizadossedesarrollaronapartir de los añoscuarenta,lo que aclara

las causasdel despeguedemográfico,insistiendoen que los grandesprotagonistashan sido

los agenteslocalesy que la inserciónen la econom~global aprovechóuna territorialidad

específicae hizo posibleel repuntede varioscentros‘irbanos, pero siempreconel apoyodel

mundorural: estamosanteun ejemplode intensasrelacionesciudad-campo,dos ámbitosque

bajo un modelo agroindustrialcomo el expuestoresultaninterdependientes.
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El pesode la agroindustríase reflejaen las st4adísticas:de 357 establecimientosque

consignael XIII CensoIndustrialde 1989parael conjuntode municipiosalteños,el subsector

“producionde alimentosy bebidas”es muy dinámico; los cuatromunicipiosmásurbanizados

acaparanel 65,54 porcientode lasempresas:Lagosde Morenocuentacon 64, Tepatitlánde

Moreloscon 65, San Juande los Lagoscon 45 y Mandascon 60 (cuadro26).

La lecturapor personalocupadopermitehacermásinferencias:los cuatromuncipios

dan trabajo al 80 por ciento de poblaciónocupadaen esesubsectordentrode la región.

En lo que respecraal sector industrial no alimentarioexistendos realidadesque se

complementan.Unaindustriaformal bientecnificaday la industriaclandestinay flexible que

resueNela falta de tecnologíamediantela intensidaddel trabajo humanomanual.

El modelo de industrializaciónrural en Los Altos de Jaliscoy en otrasregionesdel

occidenteha sido ampliamentedocumentadopor Arias (1986, 1989. 1990. 1992). La autora

haceuna identificaciónhistóricade cuatrotipologíasde “tradicionesno agrícolasde trabajo”

(1992:143-144);

> > “El taller familiar, donde se daba una esc¿Lsa división del trabajo y donde sólo

ocasionalmentese recurríaocasionalmentea la contrataciónde trabajadoresexternos.El

momentosolía ser la proximidadde algunaferia a la que conveníaasistir con ‘algo’ de

productos,en particulara la de SanJuande los Lagus. En estetipo de taller predominabael

trabajomasculino;la labor femeninaerasobretodo de apoyo’.

> > La haciendaera una importanteempleadorade oficiales de varios giros: allí siempre

habíatrabajopara herreros,carpinteros,talabarteros,hojalaterosy latonerosque requerían

cotidianamentelas tareasde la agriculturay la ganadería.

> > El taller manufacturero,donde imperaba la división del trabajo y las relaciones

salariales.La rebocerfa,[aobrajería, la alfarería,la :arpintería, la zapatería,La talabartería

y la fragua, seorganizbannormalmenteen una matri~: manufacturera,dondeexistíadivisión

del trabajo;retribuciónen forma de salario,por lo mt nosen el momentoen queun aprendiz

setransformabaen oficial; existíanasimismorelacio]íesjerarquizadas,aunquecon muchos

nexosque las atenuaban,entreel patróny los operarios.El númerode trabajadoresde un

taller eravariable,pero no solíapasarde diez. por lo regular,sesolíarecurrir másbienal

trabajo adomicilio. Aquí tambiénla mayoríade los ~íuetrabajabaneranhombres,salvoen

el caso de las bilanderasde los obrajes.
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CUADRO 26

LOS ALTOSDE JALISCO, ¡988
ESTABLECIMiENTOS Y PERSONAL OCUPADO ENALG UNOS SECTORES INDUSTRIALES

PRODUCCION
‘DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

PERSONALEST
OCUPADO<1)

TEXTILES.
PRENDASDE
VESTIR.
INDUSTRIA DEL
CUERO

PERSONAL
OCUPADO

PRODUCTOS
MINERALES NO
METALICOS.
EXCLUYE
DERIVADOS DEL
PETROLEO Y GAS

EST.
(1)

PERSONAL
OCUPADO

PRODUCTOS
METALICOS.
MAQUINARIA
EQUIPO.
INCLUYE
FUNDICION Y
ESTRUCTURAS
METALICAS.

EST
(1)

Y

PERSONAL
OCUPADO

ENCARNACION DE ~AZ 17 95 7 226 14 29 16 38
LAGOS DE MORENO 64 1188 22 611 7 21 32 240
OJUELOS DE JALISCO 7 27 * * 16
SANJUANDELOSLAGOS 45 ¡64 * 1 * 8 17 31
TEOCALTWHE 31 79 * 44 * 6 II 31
UNION DE SAN ANTONIO 7 44 3 6
VILLA HIDALGO 6 13 18 121 * 3 * 5

SUBREGIONLAGOS 177 1610 47 1003 21 78 ¡ 79 367

ACATIC * 12 * ¡ 46 153
ARANDAS 60 534 lO 333 70 216 25 48
JALOSTOTITLAN ¡7 80 20 250 * ¡3 8 40
JESUSMARIA * 18 ¡95 * 3 * 9
MEXTICACAN *~ 7 * 11
SANDIEGODEALEJANDRIA * 20 * 4 *

SANJULIAN 8 28 * 17 * 155 9 20
SAN MIGUEL ELALTO 15 96 35 743 * 16 12 25

TEPATITLAN DE MORELOS 65 741 II ¡25 9 34 30 250
[VALLE DE GUADALUPE * 14
VILLA OBREGON * 4
YAI-IUALICA DE GLEZ. GALLO 15 55 * 9 12 ‘~ <~3 * 15

SUBREGIONTEPArTLAN ¡80 ¡609 76 1673 137 658 84 412

RiEGION ALTOS 357
=

3219 ¡23 2676 158 736 ¡63 779

(1) Se refiere al númerode estabkcimientoscensados.
* Paraguardarla confidencialidadse omitió

Estadísticay Geografía-
e> dato,de acuerdoa] Artículo 38 de la Ley de Informacion.

Fuente:elaboradoa partir del XIII CensoIndustrial. 1989. INEGI.
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> > El trabajoa domicilio en dos vertientes:una ¿le ellas, ligada a la manufactura,como

erael casodel tejido, especialmenteaqueldedicadoal empuntadode rebozos.Normalmente

estaetapade acabadodel producto ¶ diríamoshoy, seentregabaa Jasmujeresde los barrios

popularesy de los ranchoscercanosalos talleresreboceros,paraqueahí le dieran la vista

esdecir, paraque le hicieranel tejido que cierra 135 hilos finales, que era lo primeroque

cualquiermujer apreciabaen un buenrebozo.

Laotravertientede estatradiciónlaboral erael traba¡oadomicilio independiente,dondecada

personaelaborabaun productoen su casay lo vendía”.

Lo importantede la sistematizaciónde la autoraes la constataciónde la existenciade

un mundorural que no secircunscribíaa las actividadesprimarias.La industriaartesanal

y las diversasformasde desarrollarlapruebanla al¡ejacomplejidaddel mundorural.

Aunqueestetipo de tradicioneshanevolucicnadocon los procesosde modernización

y lacapacidaddel “ciclo delproducto” paraextende:sustentáculos,lasociedadalteña,como

otrasdel occidentedel paísmantienenvivas alguna:;de las añejastradiciones,medianteuna

camalcónicaadaptacióna las cambiantescondicion~sdel mercado.

Desdefinalesde los años setentase empe;sóa notar una acusadaprolifrración de

productossurgidosde la viejacultura manufacturera:sin lugaradudaslaconfecciónde ropa

ha sido el sectormásexitoso.

La década de los años ochenta convirtid a algunas ciudadesdel occidente en

verdaderosemporiosen los que seproducey comercializa ropa muy baratabajoun modelo

que utiliza manode obra femeninaquerecuperatridicionesdomésticasdel ámbito rural.

Arias (1990:76) sitúa el fenómenodentro un triangulo que tiene por vértices a

Zapotíanejo,Aguascalientesy Morolcón (Guanajiato), que segúnella es “la cuna y el

semillerode estemodelot’.

Estosuponeque la regiónalteñaquedainvolucrada.Los factoresde localizaciónson

ideales:la migraciónmasculinaconviertea la región en una verdaderareservade mujeres

muy hábilesen las laboresmanuales.Las trabajadorasresultanpocoreivindicativas,y además

los salarios mínimos, aún los oficiales, son más bajos que en las áreasmetropolitanas.

Tambiénexistemayorfacilidad para burlaral fisco y la migraciónseconvirtió también en

un canalde financiaciónparamontarpequeñasempresasfamiliares.

El contextodecrisis y la presenciade grandesmercadosmetropolitanosnuevamente
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favoreceel modelo: se logra ofertarropa baratay “de moda” para las grandescapasde la

poblacion, tanto en algunasciudadesalteñascomoen tiendasy mercadilloscallejerosde las

grandesciudades.Susdueñosacudena estaspequcilasciudadesa surtir sus inventarios.

Para fas mujeresinvolucradasen el procesosuponeuna manerade incrementarlos

ingresosfamiliaresbajo un modelo que no altera su rol como madreso en el caso de las

mujeressolterasse abreuna oportunidadque no brndan los esquemasmás “formales”.

Ls ejemplosmás exitososde la industria de la confecciónson Villa Hidalgo, San

Miguel el Alto y Zapotianejo,esta última ubicada entreGuadalajaray la región alteña.

Aunquesueleexistir subregistrode empresasy personal,aún asílas cifras son elocuentes.

En 1989, todavíasin alcanzarsuclimax. la especializaciónya sereflejaba: en Villa

Hidalgo se tenían registrados121 trabajadores(as en el subsectortextiles, industriasdel

vestir y cuero, 62 en la fabricaciónde tejidos de punto y 59 en la confecciónde prendasde

vestir. Una pruebade la “guerra de cifras’ es que el censoconsigna36 establecimientos

industriales,mientrasque otra fuente,el Directorio de Industrialesy ExportadoresdeJalisco

teníaregistradas159 establecimientos(1986v

Aunqueciertamentees un subsectormuy ambiante,creemo;que las diferenciasse

derivandel clandestinaje,ya que como señalaAri;is, la capacidadpara abaratarcostosha

dependidodel escamoteode pagosal Estadoy a lc s propios trabajadores(1990:7405).La

autoranos muestraun cuadrocon los municipiosmá; implicadosen el proceso,aclarandoque

setratade tallereso trabajodomiciliario, tantoen las cabecerasmunicipalescomoenranchos

ubicadosen medio del campo(cuadro27).

La indusn-iadelcalzadotiene unaimportantesederegionalen Lagosde Moreno.dada

la abundanciademateriaprimay la influenciade León, ciudadaltamenteespecialiadaen esa

actividad.El censoindustrial de 1989consignanueveempresasinstaladasen Lagosque dan

trabajoa 504 personas.

Aunqueen menosproporciónque en laconfxción, la fabricaciónde calzadotambién

propiciael trabajosubterráneomediantela fragmentacióndel procesoproductivo. Las fases

querequierendemanode obrano mecanizadasonstLbcontratadasa pequeñostalleres,muchas

vecesclandestinos,lo que impide conocerla indicenciareal sobreel empleo.
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CUADRO r.
TALLERES RURALES EN LOS ALTOS DE JALiSCO.

SUBRERION LAGOS

Encamaciónde Díaz Tejido de punto Taller

Ojuelos Tejido de punto Taller

San Juande los Lagos Deshiladoo bordadode
prendasde vestir u blancos

Trabajoa
domicilio.

Teocaltiche Tejido de punto Taller

Villa Hidalgo Tejido de punto Taller

suBRUJION
TEPATITLAN
Arandas Confecciónde prendas

femeninasde vestir.
Fabricaciónde tacones.
Fabricaciónde esferas
navideñas.
Productoslácteos.
Calzado.

Taller

San Diego de Alejandría Confecciónde prendasde
vestir (pantalónd hombre).
Fabricaciónde esteras
navideñas.
Fabricaciónde du ce.

Taller

SanJulián Confecciónde prendasde
vestir (pantalóndc hombre>.
Fabricaciónde esferas
navideñas.

Taller

San Miguel el Alto Confecciónde prendasde
vestir.

Taller

Tepatitlány San Joséde
Gracia

Tejido de punto.
Deshiladoo bordadode
prendasde vestir u blancos.

Trabajoa
domicilio

Valle deGuadalupe Deshiladoo bordadode
prendasde vestir u blancos.

Taller

Fuente: adaptadode un cuadrode Arias (1990:53).
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Villa Hidalgo (8.583 habitantes en 1990) ha convenidotodo su centro en una

superficie comercial en la que se pueden comprar variadasprendas del vestir, ya sea

producidosen talleres locales o de poblacionesvecnas.El procesose ha articuladocon la

ciudadde Aguascalientes,que sirve de mercadoy (Le proveedorade materiasprimas.

San Miguel el Alto (17.500habitantesen 1990)cuentacon un armoniosoconservado

cascohistórico que tambiénaloja talleresde confeccióny tiendas.Segúnel CensoIndustrial

de 1989 contabacon 743 empleados(as) en el subsectortextil, prendasde vestire industria

del cuero, 361 en el de hilados y tejidos, 156 en tqjidos de punto y 178 en confecciónde

prendasde vestir (INEGI, 1989).

Entre las empresasmás modernasse encucitrael GrupoJomar: segúnsu director

generalno existefuera de Pueblay el D.F. otro consorcioqueenglobetantasactividadesen

el ramo de la confección(Valencia, 1992:25). La cmpresacuentacon las maquinariasmás

modernasy constantementesusmiembrosviajana E~iropaparaincorporarinnovaciones.Los

productosfabricadosseexportana EstadosUnidos,Centroy Sudamérica.

Se trata de unaempresalocal: fue iniciadacii 1966porJoséMartínez,quien después

de conoceresaindustriaen la ciudaddeMéxico regresáasupueblo, “adquirió dos máquinas

de tejermanuales,con las queprodujoropa,principalmentede niño, que luegodistribuíaen

una pick up destartaladaa los puebloscircunvecina;,desdetempranashorasde la mañana”

(idem).

El caso más expectacularesZapodanejo(17.853 habitantesen 1990). El referido

censoreporta555 personasocupadasenel subsectortextiles,prendasde vestiry cuero,ocho

en hiladosy tejidos, 53 en fabricaciónde tejidos de punto y 271 en confecciónde prendas

de vestir.

Estaciudadseha convertidoen una ciudad-bazarque atraea intermediarios,tanto

mayoristascomo minoristas provenientesde las grandesciudadesy también recibe a

consumidoresque directamentellegan realizar sus compras. Durante algún tiempo los

comerciantesofrecieronserviciogratuitode autobusesentreGuadalajaray Zapotíanejopara

atraermayornúmerodeclientes.

Al igual que ocurre en el sector agroindustrial, los productoresalteños han

incursionadoen la comercializaciónde sus produnos; ello implicaría sumar una buena

cantidadde empleosa los datos reciénapanadosparacalibrarel pesode la actividad.
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El subsectorde productos metálicos,maquinariay equipo también ocupa un sitio

importante:Tepatitlánde Morelosy Lagosde Morenoson los enclavesmás importantesde

la región. El censoindustrial de 1989 registrapara Tepatitlánde Morelos 250 empleosen

“productosmetálicos,maquinariay equipo” ademisde 66 en “fabricación de estructuras

metálicas,tanquesy calderasindustriales,incluso trabajode herrería” y 150 en “fabricación

de otros productosmetálicos”.

Para Lagos de Moreno se reportanpara USOS respectivosrubros 240. 39 y 181

empleos. Esta especializaciónestá vinculada con los requerimientosque genera la

agroindustriay tambiénlacrecienteindustriade la construcción.Sonfamosasenbuenaparte

del país las cubiertasde aluminio paralas camionelas“pick-up” fabricadasen Tepatitlánde

Morelos. Se trata de una empresaque seoriginó a iniciativa de un migranteque regresade

EstadosUnidos y que atrae clientesde varios estadosdel país.

Un ejemplode empresa“moderna’ dedicadaa la fabricaciónde maquinariaagrícola

y extinguidoreses la Swissmnex-Rapid,S.A.. surgicade la familia laguenseWirz, quejunto

con la Nestléllegó de Suizaparaquedarse.Ademá~;de abastecera buenapartedel mercado

nacional, la firma exportasus productos.

Como eslógico, el terciariodestacaen las principalesciudadesalteñas.El 62.6 por

ciento de los empleosregionalescensadosen 1988 (INEGI) seubican en Lagosde Moreno,

Tepatitlánde Morelos,San Juande los Lagosy Araadas.En It) querespectaa servicios,esos

mismos municipiosaglutinanal 69,4 porciento de la fuerzalaboral (cuadro28).

En términosrelativosde especialización,la ciudadmásdestacadaes San Juande los

Lagos, lo cual se derivade su funciónagroindustriály del turismo religioso. Despuésde la

Zona Metropolitanade Guadalajaray Puerto Vallarta es la ciudad jaliscienseque mas

visitantesrecibe.Se tratade un turismocompuestopor peregrinosmexicanos,por lo general

de bajo poderadquisitivoy por migrantesque viven EstadosUnidos.

Durantelas fiestasde la Candelaria(2 de lebrero)y sobreLodo el día de la virgen

María (15 de agosto) la ciudad se conviene en un hormiguero y los caminos se ven

atiborradosdecaravanas.En muchasciudadesdel país(entrelas que destacaMéxico, D. E.)

y poblacionespequeñasexistenorganizacionesci~ iles que durantetodo el áño se dedican

organizarla visita. El carácterpopulardel tradicionalacontecimientoexplicacómo a pesar

243



CUADRO 28

LOS ALTOS DE JALISCO, 1988
ESTABLEcIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO EN COMERCIO Y SERVICOS

MUNICIPIO
COMERCIO SERVICIOS

ESTABLECÍ-
MIENTOS

PERSONAL
CUUADO

ESTABLECÍ-
MIENTOS

PERSONAL
OCUPADO

ENCARNACION DE DIAZ
LAGOS DE MORENO
OJUELOS DE JALISCO
SAN JUAN DE LOS LAGOS
TEOCALTICHE
UNION DE SAN ANTONIO
VILLA HIDALGO

SUBREGION LAGOS

258
883
135
953
314
65

286

2894

117
1909

¡631
582
[02
444

5478

101
379
83

311
151
13
35

¡073

205
1180
200
¡079
315
26
67

3072

ACATIC
ARANDAS
JALOSTOTITLAN
JESUSMARIA
MEXTICACAN
SAN DIEGO DE ALEJANDRíA
SAN JULIAN
SAN MIGUEL EL ALTO
TEPATITLAN DE MORELOS
VALLE DE GUADALUPE
VILLA OBREGON
YAHUALICA DE GLEZ. GALLO

SUBREGION TEPATITLAN

83
520
242
78
42
40

¡40
212
827
47
30

221

2482

102
¡079
503
147
52
57
~43
385

1983
87
60

370

5068

16
243
¡14
40
lO
*

Sl
66

364
15
13

91

1023

24
567
370
82
30
8

116
145

1439
42
¡8

235

3076

REGION ALTOS 5376 10546 2096 6148

* Paraguardarla confidencialidadse

Estadísticay Geografía.
omiflo el dato, de acuerioal Artícu!o 38 de la Ley de Información,

Fuente: elaboradoa partir del X CensoComercialy X Censo le Servicios ¡989. INEGI.
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de ser la terceraciudadjaliscienseen cuanto a oferta hotelera54,ésta cubre sólo hasta la

categoríatresestrellas,aunquepertenecena empresarioslocales,situaciónopuestaa Puerto

Vallarta, dondeel carácterinternacionaldel puerto ha propiciado el predominiode hoteles

de excelentecalidad, muchosde ellos eslabonesde cadenasextranjeras.

Aunqueel arribo de gentesepolarizaen las fechasanotadas,en realidadexisteuna

fuertepresióndurantetodo el año, lo que ha desatadofuertesprocesosde redensificación,a

los que nos referiremosen el siguientecapítulo.

El centrode San Juande los Lagosesun granbazar;tanto en sus localescomoen las

calles se vendentextiles, bordados,y una gran variedad de dulcesde leche, ademásde

articulosreligiosos.

Hastala décadade los ochenta,cuandotodavíaexistían fuertesbarrerasarancelarias

para la importación,San Juande los Lagoseraademásel sitio obligadopara ir a comprar

algún aparatoelectrónicode origenoriental (princ:palmentejaponés),pero provenientede

EstadosUnidos. Los comercianteslocalesmontaror empresasde importación“legal” o bien

sededicabana venderproductosintroducidosde contrabando.

Lagosde Morenoy Tepatitlánde Morelosvinculan su terciariocon las necesidades

del modelo agroindustrialdesarrolladolocalmentey’ tambiéncon la demandaque generael

modelo rancherode asentamientos:la poblacióncomarcalacudea esoscentrosparaobtener

productosy serviciosespecializados.

Uno de los negociosque polarizan las tres principales ciudadeses la venta de

vehículosautomotrices;Lagos de Moreno cuentacon 23 establecimientos,Tepatitián de

Morelos con 27 y San Juande los Lagoscon nueve.

Aunqueesdifícil medirsusefectossobrela economía,las ciudadesmásmadurasdel

sistemaalteñohan logradoalgunasespecializacionesque atraena clientesextrarregionales.

Por ejemplo, afamadosoftalmólogosalteñosy de otrasespecialidadesmédicasatiendenen

Tepatitián, mientrasque Lagosde Moreno esun importanteenclavenacionalde venta de

antiguedades.

Segúndatosde 1993(INEOI, 1993:400),Jaliscocontabacon 31.642cuartosde hotel,

de los cuales12.771 seubicanen la ZonaMetroptilitanade Guadalajara.10.054en Puerto
Vallarta y 1.660en San Juande los Lagos.
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5.7 LA MIGRA ClON: ELEMENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y

COMPLEMENTO PARA LA ECONOMíA.

La descripciónde la baseeconómicaquedadaincompletasi no se mencionauna de

las fuentes de ingresos más constantes:la migración a Estados Unidos. Páginas atrás

mencionamosel pesoque alcanzanlas remesasintioducidaspor los migrantes.

La migraciónalteñaformapartede unacultura laboralque ha tejido finas redesentre

México y EstadosUnidos desdehaceun siglo. La aperturadel ferrocarril entreMéxico y El

Paso,en 1884. aunadaa la demandade trabajadoresagrícolasen EstadosUnidosy sobretodo

a la necesidadde ingresosmáselevadospor parte ile la población mexicanadieron inicio a

un movimiento migratorio que adquiriríaniveles¡rasívos.

Las diferenciassalarialesentrelos dospaíses(que actualmenteson aproximadamente

de uno a diez) hanmaterializadola construcciónde la fronteramásgrandedel planetaentre

el clásico “tercer mundo” y paísque mejor simbolizaal “primer mundo’.

La migraciónmexicana,junto con la de otris paísesde la regióncaribeña,centroy

sudamericanahan contribuido a dibujar un abanico de nuevasculturas hibridas que han

colocadoa EstadosUnidoscomo uno de los princi3alespaísesde hablahispana.

La secular persistenciade desigualdades:ntre ambas nacionesy la permanente

necesidadde manode obrabarataen EstadosUnido~; sehanconjugadoparaescribirunalarga

historia llena de complementariedadesy conflicos vecinales.

A pesardel dinamismo económicoalteño :;igue existiendo la migración a Estados

Unidos, lo que tiene una relación tanto con una húsquedade mayoresingresosen menos

tiempo,comopor simple tradicióncultural. El embarcarsecomo “norteños”esparamuchos

jóvenesalteñosunaexperienciacasi obligatoria,que en ocasionesno partede una motivación

económica.

Algunosautoreshan insistido en la inexistewia de una relacióncausaldirectaentre

la pobrezay la emigración(Bustamante,1988:21), reglaválida parala migración alteña.

La prácticasuponecasi siempreun movimiento de retorno, aunqueal tratarsede

familias extensasy de haberformadocomplicadasr~des,existenalteñosquesehanasentado

definitivamenteen EstadosUnidoso bienesperanlo~ beneficiosde la jubilación pararetomar

al terruño.La evolucióndel fenómenoimplica que existanmexicanoslegalmenteinstalados
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en EstadosUnidos, lo mismo que indocumentados.

La literaturasobre la migracióna EstasUnicoses muy rica. Arroyo. et. al (1991>

documentanque las subregionesLagos, Tepatitlán,Ocotlány Colotlán son las que cuentan

con una tradiciónmigratoriamás larga.Segúnun reportede indocumentadosjalisciensesde

1984, el 85 porciento eranhombresy el restomujeres.El 91 porciento teníacomo destino

California, seguidode Texascon el 4,8 por ciento. El 12 por ciento no tenía instrucción

escolar,mientrasque el 62,6sólo teníanprimariay el restoalcanzabanivelesde bachillerto

o profesional. El 60 por ciento eransolterosy el ~8,5 por ciento manifestaronno poseer

tierra.

Lasestadísticasmigratoriashaciael extranjerodifícilmenteseencuentrandesagregadas

porregiones,peroexistenelementosparapertilaralgunascaracterísticasgenerales.Aclarando

que el destinopuedeestardentro del paíso del e:ctranjero,Arroyo (1986) aporta saldos

migratoriosmunicipalesparael períodocomprendidoentre1950 y 1980.

Entre 1950y 1960setendríaun saldonegativoregionalde 25.195,entre 1960y 1970

de 52.194 y entre 1970 y 1980 de 45.995. estos dos últimos tambiénnegativos, lo que

significa que estamosa, una región de rechazodemográfico(cuadro29).

Estosdatos supondríanparacadauno de los eríodosun promediode -1.326,-2.747

y -2.421 de rechazopor municipio, que siempreresultasuperior al promedioestatal,que

seríade -175, -731 y -1.132, respectivamente.Taribién sepuedeobservarque mientrasa

nivel de Jaliscoel rechazova siempreen ascenso,en Los Altos de Jaliscodisminuyeentre

1970y 1980.

Analizadogeográficamente,durantelos año~: cincuentalos municipiosque presentan

los valoresmásnegativossonTepatitián,San Miguel el Alto, Lagosde Moreno,Teocaltiche

y Encamaciónde Díaz -en ese orden-. Durante los años sesentasobresalenArandas,

Jalostotitián,Tepatitlánde Morelosy Lagosde Moreno.

Los añossetentacolocana Tepatitlána la cabeza,seguidode Arandas.Teocaltiche

y Lagosde Moreno.Aunqueconvendríarelativizar los datos de acuerdoal númerototal de

poblaciónpor municipio, las cifras permiten comprobarla persistenciade Tepatitiánde

Morelos comoel principal expulsor.

Alarcón et. al (1990:144) corroboranel uroceso, “Los recursoseconómicosque

manejaronlos nuevebancosinstaladosen Tepatitiánascendieronen 1986a tres mil millones
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CUADRO 29

SALDOS MIGRATORIOS DE LOS MUNICIPIOS ALTEÑOS. ¡950 A ¡980.

MUNICIPIO
SALDOS MIGRATORIOS TOTALES

1950-60 1960-70 1970-80

Encarnaciónde Díaz
Lagosde Moreno
Ojuelosde Jalisco
SanJuande los Lagos
Teocaltiche
Unión de San Antonio
Villa Hidalgo

PROMEDIOSUBREGION LAGOS

-1671
-1712
-639

-1179
-1686
-1118
-334)

-1190,7

-2855
-4425
-2357
-2215
-1970
-1227
-724

-2253.3

-2640
-4206
-1086
-3109
-4549
-2649
-642

-2697,3

Acatic
Arandas
Jakitotitlán
JesúsMaría
Mexticacán
San Diego de Alejandría
San Julián
San Miguel el Alto
Tepatitlánde Morelos
Valle de Guadalupe
Villa Obreghi
Yahualica

PROMEDIO
SUBREGIONTEPATLTLAN

-771
-1067
-200

-1200
-806
-680
-372

-1789
-7671
-814)
-392

-1096

-1405.0

-1489
-7424
-7384
-2972
-1111
-1224
-581

-3543
-6537
-1185
-1007
-1964

-3035,1

-859
-5737
-2572
-1880
-1329
-537
-662

-1180
-6783
-999

-1152
-3425

-2259,6

PROMEDIO REGION ALTOS

PROMEDIOESTADO DE JALISCO

-1326,1

-175,2

-2747,1

-731.4

-2420,8

-1131,9

Fuente:ARROYO Alejandre,Jesús(1986),Emigraciónrural defuerzade trabajo en el cuidenre-
centrode México:una contribución de injbrmarión básicapara su análisis. Cuadernos
de difusión científica, núm. 6, Universidad de Guadalajara, pp. XXXVII-XLl.
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de pesos.nivel sólo superadoen Jaliscopor la Zuna Metropolitanade Guadalajara.Cabe

aclararque una buenapartede los recursosfinancierostepatitíensesprovenían,al igual que

en el restode la regiónde Los Altos, de las remesasde dólaresenviadaspor los trabajadores

migrantes. Para 1986. segúninformacionesde un síndico del Ayuntamientose captaban

mensualmentealrededorde 14 millones de pesosprovenientesdesdeEstadosUnidos porel

trabajode gentede Tepatitián’.

Se debeconsiderarque muchosrecursosnunzapasanporun banco,por lo quees una

misióncasiimposible tenerdatosfiablesal respecto,peroen todo casosetrata de activosque

inyectanvigor a la economíaregional, sobretodo cn tiemposde crisis en que secontraeel

empleoy los dólaresincrementansu paridadcon respectoal pesomexicano.

Paracompletarla informaciónconvieneanotaralgunascifrasencuantoa la atracción

migratoriaalteña. Medianteel censode 1980 sedetectóque duranteel período1970-1980

llegarona la región un total de 42.784personas,lo cual suponeun porcentajedel 8,7 de la

poblacióntotal.

La fuente sólo indica el estadodel país del que el inmigranteprocede,así como el

municipiode destino,es decirse tiene la limitación de no contarcon el datode localidado

ciudadconcreta.Otro posibleorigenesel extranjerao “no especificado”.

Con tal informaciónseconfeccionóunamauiz de datosde 34 origenes(los estadodel

paíso “el extranjero”por 19 destinos(unopor cadamunicipio alteña).

Del total de los 646 datos obtenidosde consideróque sólo 24 tienen un peso

estadísticoimportante;sonaquellosen que el flujo migratorio superael uno por ciento del

total regional,es decir427 inmigrantes.Esos 24 circuitosorigen-destinoabarcanel 47 por

ciento de los movimientos. Mientras que el restant~53 se dispersaampliamenteentre las

restantes622 posibilidadespor It) queresultanpoco significativos.

El análisis estadísticoseñalaque los orígenes más frecuentesson por orden

decreciente:el extranjero(33,21 porciento) , el ~noespecificado”(13,78porciento), Estado

de México (8,06 por ciento), Guanajuato(7,40 por ciento) , Zacatecas(6.45 por ciento),

Distrito Federal(6,39 porciento), Aguascalientes(t,28 porciento) , Baja California (4,02

por ciento), Michoacán(1,76por ciento) y San Luis Potosí(1.63 porciento>.

Los destinos más reiterados: Lagos de Moreno (15,11 por ciento) . Tepatitián de

Morelos (12,91 por ciento), Teocaltiche (8,15 por ciento) , Encamación de Díaz (7.80 por
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ciento) , San Juan de los Lagos (7,53 por ciento), Arandas (7.06 por ciento), Yahualica (5,88

por ciento), Jalostotitlán (5,57 por ciento). San Miguel el Alto (4,69por ciento) y Ojuelos

(4,45 por ciento).

Las explicacionesde los lugaresde origensonclaras.El hechode que la mayorparte

procedandel extranjerose aclaradebido a que el tr:ítarsede una región de fuerte migración

haciaEstadosUnidos,partedel éxodomigratorioregresea su lugarde origen, muchasveces

con nacionalidadnorteamericana.En lo que respec.aal “no especificado”no esfácil hacer

conjeturas,en tanto partimosde una insuficienciace la fuenteestadística.

Los restantesestadosemisoresde inmigraites se puedenagruparen tres grupos

atendiendoa sus posiblescausas:en primer ligar tienen un pesopreponderanteel conjunto

deestadosvecinos,Guanajuato,Zacatecas,Aguascalientes,Michoacán55y SanLuis Potosi.

Las causasde la inmigraciónquizáseandiversas,estaspuedenestarrepresentadaspor

desplazamientosde población rural hacia las ciudadesalteñas, sobretodo desde regiones

pobresde Zacatecaso Michoacán.Tambiénesposible el flujo de inmigrantesde “cuello

blanco” o técnicosespecializadosque demandanla~ empresasalteñas.

Fuerade motivacionesestrictamentelaboralt:sseencuentranlos casosde matrimonio

o incluso de un incipiente éxodo de habitantesde las grandesciudadescircundantesque

buscanun mejor nivel de vida en pequeñasciudades.

Otro ámbito espacialde procedenciacon peso importante es el centro del país.

constituidoporMéxico, D.F. y el Estadode México, mismoque condenebuenapartede la

zonaconurbadade la capital nacional. En ese casi> puedetratarsemás claramentede una

inmigraciónde personalcualificado.

Lagos de Moreno captó6.463 de los inmigantes;4.751 de ellos procedíande seis

orígenes:el “no especificado”,Guanajuato,Estadode México, el extranjero,el Distrito

Federaly Aguascalientes.Destacatantopor su volumen comopor la diversificaciónde los

orígenes.

Tepatitlán de Morelos captó 5.522 de los inmigrantes, 3.829 procedieronde dos

orígenes:el extranjeroy en menosmedida“no especificado”.

El censo de población de ¡990 (INEGI) ofrece la posibilidad de analizar la

“ Desdeel punto de vista físico Michoacánno tiene fronteracon la región alteña.sin
embargoen términos funcionalesestáconectadovía La Barca (Jal.)y La Piedad(Mich.).
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inmigraciónapartir del datodel lugarde nacimientcde laspersonascensadaspresentadosen

el cuadro“Población total por municipio de residenciay lugar de nacimientosegúnsexo”

lo cual puedeimplicar que si la personahabitaen e5esitio desdeantesde 1980esecasoesté

ya documentadoen el censode dicho año y por tannen el análisisque recién presentamos.

La regiónalteñaregistróen 1990 a 43.243personasque nacieronen otraentidad, It)

cual significa el 7.45 de la población total. Siguiendoel mismo procedimientoselectivoque

en el casoanterior, seencontróque de los 646 datos de la matriz 19 superaronel uno por

ciento regional.

En total esosflujos origen-destinocubrenel 43 por ciento de los movimientos, en

tantoel restante57 porciento sedispersaen 627 posiblesrutaspor lo que a escalaregional

resultanpoco significativas.

Los municipiosquedestacanporsu receptividadson: Lagosde Moreno,Encamación

de Diaz, Teocaltiche,OjuelosdeJaliscoy Tepatitlái de Morelos.Lagosde Morenoregistra

a 6.723 personasnacidas fuera de la región (15,55 del total regional). Guanajuato,

Aguascalientes,el Distrito Federaly “no especificado”figurancomo los principalesestados

de nacimiento.

TepatitiándeMorelosha sido el destinode 1.491 personasnacidasprincipalmenteen

el extranjero, y en menos medidaen el Distrito Federal. Constituyen el 3,45 del flujo

regional. Otros movimientosmigratorios seránanalizadosadelante,especialmenteel de

atracciónmigratoria hacia Tepatitlánde Morelos y Lagos de Moreno desde su entorno

comarcal.

Conel panoramapresentadohemosintentadodemostrarcomola regionalteñaha sido

capazde tejer una redproductivaa su maneray escila, basadaen las lógicasdel mercadoy

la diversificación.

Estaúltima debeentenderseen su dobledimensión, tanto en el espectrode ramas

económicasa las que han incursionadocomo en la referida a los gruposdomésticosque

mediantevariadasestrategiaslogranenganchara los integrantesde la unidadfamiliar. Los

alteñostienenbienasumidala consignade “no poner todoslos huevosen la mismacanasta”.

La diversificacióneconómicano ha impedidoun procesode especialización,gracias

a lo cualesmásresistentea las crisis económicas.La consolidaciónde un modelo endégeno

dedesarrollono debeocultarlos costossocialesqu ha traídoconsigo.Para los que no son
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dueñosdel capital,dicho esquema“ha convertidoa la mayorpartede los miembrosde cada

familia en manode obra barata” (1990:48). Paraentendermejor estoes prudenterecordar

que el predominiorural quela regiónmantuvohastalos añoscincuentarepercutetodavíaen

una estructura en que la mayoría de adultos nc recibió instrucción escolar o ésta se

circunscribióa la educaciónprimaria.

Porreferimosa los tres municipiosmás urbanizados,en 1990Lagosde Morenotenía

un 15,3 porciento de analfabetismo,San Juande los Lagosde 13,1 porciento y Tepatitlán

de Morelos de 13,99. Comoparámetro comparativo regional tenemosque durantelos años

cincuentala mitad de la poblacióneraanalfabeta,en 1990 el índice es de 22 por ciento, lo

que suponeun indicador indirecto de la desigualdadsocial.

No obstantetambiénsignifica un avanceimportantesi se considerael crecimientode

lapoblación.La educaciónha sido uno de los temas~nqueel Estadomexicanoha hechomás

esfuerzos.La ofertaeducativaen la regiónha llegadoal nivel superior:desde1992seinstalan

campusuniversitariosen Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno, como parte de las

estrategiasde la Universidadde Guadalajaraparadesconcentrarsus actividadesy contribuir

al desarrolloregional.
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VI— LA CIUDAD HISTORICA EN LOS
ALTOS DE JALISCO.



6. CASCOSIIiSTORíCOS Y PAlSAJES URBANOSALTEÑOS.

A travésde la lecturade diversosaspectossociocconimicoshemosdescritola evolucióndel

territorio alteño. La pequeñared de ciudadesque ha configuradola región alteñaestá

encabezadapor Lagosde Moreno,Tepatitlánde Morelosy San Juande los Lagos.

Estasciudadesson las quemásseexpandieror;durantelos últimos cuarentaañosy las

quecuentanconmayorvolumendemográficoy con 5: stemaseconómicosmásevolucionados,

por lo queseráinteresantedescenderde escalaparaconocerlasrespuestasurbanasderivadas

del cambioregional.

La terciarizaciónalcanzadaporSan Juande os Lagosha contribuidopara colocarla

como un punto importantedentrodel territorio alte?.o.Eseaspectoy el interéscultural que

guarda como) uno de los principales sitios de peregrinacionesmañanasdel país, han

desencadenadoimportantestransformacionessobreel paisajeurbano)central, motivo por el

cual la incluimos dentrode estecapitulo.

La división quehemoshechode los territorios intraurbanosde Tepatitlánde Morelos

y Lagosde Moreno) permiteidentificar trestipos de espaciosfácilmentediltrenciables:

> > El centrohistórico: cubreel tejido urbanoformadohastafinalesdel XIX, en el cual se

yuxtaponenvanasetapashistóricasque abarcanmás de tres siglos, pero tuvieron como

denominadorcomúnun lento crecimientoterritorial y demográfico.La ciudadheredadaha

sido objetodediferentesintervencionesqueincluso> i legana seropuestas:las experienciasde

Tepatitlán<le Morelosy SanJuande los Lagosresultannegativas,mientrasLagosde Moreno

ha sido muchomás respetuosacon su casco.

> > El pericentro:se trata de modestosensanchescasi siemprede carácterpopular.Se

construyendesdefinalesdel XIX hastala décadad=los sesentadel presentesiglo. Aunque

existen marcadasdiferencias entre los pericentrosde las distintas ciudades, éstos se

caracterizanpor la producción de suelo urbano) y vivienda que aunque empiezan a

diferenciarsemediantela configuraciónde barriosp)pulares.siempreseencuentranpegados

al centro.

> > La ciudad“nueva” quedesde1968ha colonizadolasperiferiasbajo lógicasde mercado

quehanpropiciadounaacusadasegregaciónsocioesracial.A diferenciadel pericentro.ahora

se trata de un fenómenomasivo -para la escala de las ciudades-, inaugurandonuevos
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mecanismosde produccion, complejizandolas esirategiasde los diversos agentesque

participanen su producciony desatando>conflictos urbanosinéditos.

Estaslógicas han salpicado incluso) a pequeñaspoblacio>nesvecinas,lo que invita a

pensarque estamosanteprocesosque seexplican mLs por la mercantilizacióndel sueloy la

viviendaque por la propia escalade la ciudad.

Aunquelas tres áreasde la ciudadsoninterdependientes,cada una estásujetaa lógicas

distintas. Lo presentadoen estecapitulotiene unapretensiónmás informativaque analítica,

pero aún así puede aportar algunas claves para entender la parte más original de la

investigación: la ciudad periférica.

Convieneinsistir en la superficieen que hemosdividido cadauna de las partesdel

tejido> urbano5t En primer lugar tenemosla parte Liistórica, que en Tepatitláncubre una

superficiede 83 hectáreasy en Lagosabarca97 hectáreas.Luegovieneunaparteenvolvente

del centrohistóricoque hemosdenominadopericentro;en Tepatitláncubre 120 y en Lagos

96 hectáreas(cuadro29).

Finalmente aparece la “ciudad nueva”: en el c iso de Tepatitlán de Morelos abarca 452

hectáreas, en Lagos de Moreno 432 hectáreas. Esto ~:uponeque nuestro universo de estudio,

constituidopor el tercer ciclo de vida urbanade la; ciudadesalteñasconstituyeel 70 por

ciento de la superficieurbana:paraproducir esa ‘ciudad nueva” bastaronpoco másde dos

décadas.

‘~ nuestroanálisisd la expansiónurbanaen la periferia tomaen cuentaprincipalmentela
ciudaddestinadaa usohabitacional.Aunqueseexchyenlas promocionesde sueloparausos
comercialeso industriales,éstasresultanpoco significativassi secomparancon los espacios
residencialeso bien aparecenposteriormentea 1991, cuandolevantamosel inventario) de
viviendas. También vale adelantarque se produ en yuxtaposiciones;por ejemplo, las
viviendasdan cabida a talleresfamiliares y a pequciloscomercios.
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CUAI)RO fl

TEPA TI TLIN DE MORELOS Y L<GOS DE MORENO:

FORMA ClON DE LOS SECTORESURBANOS

ETAPA DE FORMACION SUPERFICIEEN HAS.

CIUDAD TEPA LAGOS TEPA LAGOS

CENTRO 1616-1883 1563-188:1 83 97

PERICENTRO 1883-1968 1885-1968 ¡20 96

CIUDAD NUEVA 1968-1991 1968-199L 452 432

TOTAL 655 625

Con la mirada dirigida hacia el interior de las principalesciudadesy el manejo

selectivode escalasintentamosaportarelementospavacombatir la visión homogeneizantey

avecesmitificadade Los Altos de Jalisco.El predomrniode análisisque diversosautoreshan

hechosobreaspectosdel mundorural alteñoexigeahorasincroníacon el abordajedel estudio

urbano. La expansiónurbanase ha convertidoen uno de los fenómenosmásdinámicosde

la región, y seguramenteun vehículo> de transformic¡onesregionalesque silenciosamente

estándibujandoun nuevorostro alteño.

Con el análisis intraurbanoesperamosofrecerelementosparaevitar la “foto fija” de

Los Altos de Jalisco, “. . .con el tiempo y las reiteranonesseha llegadoa estandarizaruna

imagenextremadamentehomogéneay repetitiva dc la dinámica regional alteña” (Arias,

1991 :38).

Los alteñossabenquea pesarde su identidadregional que desdefuera seobservade

manerasimplificada y de que hay aspectosque los unen, también existen diferencias

microrregionalesobservadastanto en el campocomí) en las ciudades.

En las tres principalesciudadesalteñasse perciben ambientesurbanosy sociales

diferentes,productode historiasparticulares.
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Tepatitlán de Morelos debea sus habitantesun alma un tanto conservadora,una

tradición católica arraigada, un espíritu camaltúnico que le permite dinamizar

simultáneamente los sectores económicos que vayan siendo rentables para adaptarse a las

exigenciascambiantesdel mercado.

Se trata de genteque antepone1<) prácticoa h utópico, característicaquedesemboca

en cambiosun tanto irreflexivos pero legítimos patasus protagonistas.Es la ciudad más

puramentealteña,la dc la cultura rancheray la tierra roja.

San Juande los Lagosno puededesvincular5ede sus facetasemblemáticas:másde

tres siglos de devociónmarianay su tempranatradición comercial le han endilgado esa

simbiosisque la convierteen la ciudadalteñaque ha ofrecidorespirarsu aire a infinidad de

gentede lo)s másdiversospuntosdel paísy algunosdel extranjero.

Ningunaotra peiblaciónalteñaha desarrolladoesacapacidadparacambiarde piel y

humorde maneratandrásticadurantelas celebracionesreligiosas.Multitudes de peregrinos

sehan apropiado)espiritualmentede SanJuande los Lagos, y de esamanerala handespojado

un pocodesuesenciaalteña.Es la ciudadde la cultira católica-comercialy la tierra blanca.

Lagosde Moreno)tkneun almamáscriolla, seno>rial,libertariae igualmentecatólica.

La nitidezde suraízhispánicano eximela cristalinay enriquecedorapresenciade suspueblos

de indios comoMoya y SanJuanBautista.

Sus instituciones educativasy tradición literaria explicada parcialmentepor los

tempranoscorntactosvía ferroviaria con el centro del país le han impreso cierto aire de

universalidad,no obstanteserconocida como la “:apital del espíritu provinciano”. Es la

primera urbejaliscienseque con expectacionve llegar una máquinade vapor y la primera

ciudad alteñaque festejó en 1992aterrizajede un vitelo comercial. Es la ciudadabiertaa la

cultura ilustrada, la ciudadde la tierra amarilla. Aunquehijas de la misma región, cada

ciudad ha foijado una personalidadpropia.
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6.1. SAN JUAN DE LOS LAGOS: PUERTO COMERCIAL INTERiOR. SANTUARIO

MARIANO Y CIUDAD MADREDEALGUNOSPR9CESOSURBANOSEN LI REGJON.

Iniciaremosla presentaciónde los paisajesurbanosalieñospor fasáreascentrales;aunquehan

sido objeto de mayoreso> menoresintervenciones,los centros histórico>s y su evolución

aportanuna seriede clavesinformativasque permitenentenderla ciudadactual.

La identidadterritorial, manifestadaen los vestigiosarquitectónicosno) SC circunscribe

únicamentea las ciudades;estamosanteun territorú>dondehistóricamenteel hábitatrural ha

sido el gran protagonista,mientrasen otrasregione~del paíseran frecuenteslos ‘patrones

ausentes”,mismosquedesarrollabanla mayorparte le su vida en las ciudades.En Los Altos

de Jalisco> existieron fincas rurales que constituím verdaderoscentro>s neurálgicosde

actividadeseconómicasy relacionessociales.Martínozafirmaquela haciendaalteña.“detuvo

el procesode urbanización” (1977:39)puesto)que las funcionesterrito>riales másdinámicas

estabanen el campo.

No obstante,las ciudadesejercieronfuncionesreligiosasy administrativasque las

co,,virtieron en obligadospuntos de convergencia~obrelos que gravitabael mundo> rural

circundante.

En su retrato literario> de Los Altos de jalisco, Chao (¡991:64) identifica un par de

elementosemblemáticosque otorganidentidada la i’egión, “Algunas trojes,de tan grandes,

rivalizabanen proporcionescon las másgrandesiglesiasde la comarca.Unatrojequeríadecir

cosechasabundantes,de ahíque los alteñosse preciiran de tenerdo>s dioses:el de la iglesia

y el de laagriculturay la ganadería,y elevaranen loor de amboslas másaltasy mejoresde

sus edificaciones”.

La personalidadpaisajísticade las ciudadesAlteñas se asociaen buenamedida a las

elevadastorresde sus iglesias,sin dudael elementomás llamativo de la siluetadibujadapor

las principalespoblaciones.Esaarquitecturaencuentracomunioncon el territorio, mientras

que en el sur de Jaliscola altasísmicidadha aleccior.adoano levantaraltosedificios, en Los

Altos de Jaliscohan encontradoen el arraigadoespí:itucatólicoy el poco riesgosísmicolas

co)ndicionespara elevar las torres. Esacostumbrelanalteñaesrelativamentenuevay debió

serproductode una rivalidad entredistintospueblosdepositariosde un enraizado>orgullo

local.
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Es posibleque la ciudadde SanJuande los Lagoshayasido el epicentrode esapasión

obsesivapor llegar lo másalto posible(foto Ii. Las torresdel Santuariofueron construidas

entre 1769 y 1790, por lo tanto son anterioresa las de Lagos de Moreno, levantadasentre

1868 y 1 871. El inicio de obras de construcción de las dos iglesias fue más o menos

contemporaneo,la de San Juanselevantaa partir dc 1732 y la de Lagosde 1741.

Tepatitlánreaccionóde la misma manera,p~ro tardiamente,entre 1911 y 1925 se

construyenlas torresde la Parroquiade San Franciscode Asís57. Seconfiguróasíla clásica

imagen del paisaje urbano de las ciudadesalteñas: los espaciosarquitectónicosdondeel

hombretrabajay se guardamuy pegadosal suelo y el espaciodestinado>al culto) divino lo

másproximo al cielo medianteun par de torresde cimensionescatedralicias.

La importanciaotorgadaa los editicioseclesiásticosiba en consonanciacon el papel

de la iglesia co)mo institución. Los servicios religiosos otorgados en las principales

poblacionesrebasabanla influencia local paratrascenderal ámbito) comarcal. No es casual

que laciudadde SanJuande los Lagoshayaimpuestoun estilo> y seala poblaciónalteñaque

másapareceen los relatosde viajeroseuro)peosy norleamericanosde los siglosXVIII y XIX.

Desdemediadosdel siglo XVII se celebraahí la que en su momentollegó a serla

Feria másimportantede la NuevaEspaña,dondesecombinarían,“los negocios,los placeres

y el peligro” (Lindley, 1983:27). Con ello se convierte en un centro de peregrinación

mariana.

Segúnla EnciclopediadeMéxico (1987:7172),“el pequeñoburgoinicial, llamadoSan

JuanBautistade Metzquititlán, fue establecidoen ura mezquitera,en 1542, por el guardián

delConventode Juchipila,Fray Miguel de Bolonia,~l términode la Guerradel Mixtón”. Por

suparteGutiérrez(1991:179)consideraprobablequ~ Fray Miguel de Bolonia hayaregalado

la imagende la virgen entre1531 y 1541. Se reconoceuna etapaen que lo>s indígenaseran

los principalesusuariosdel territorio).

Terratenientes,hacendadosy comerciantesespañolesde ciudadespróximasrecibieron

mercedesrealesy de esamanerafuerondesplazandoa la poblaciónautóctona.La feria tuvo)

su origenen la famaque adquiereel lugar al difunc:irseel milagro de la virgen, que según

la tradiciónconsistióen devolverla vida a la hija de unaparejade volantineros.San Juande

La construcciónde la iglesia inició en 1758,
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Foto 1. La basílicadeNuestraSeñorade San Juande los Lagos.destinode peregrinacionesmarianas

y sedede la feria comercialmás importantede ¡a Nueva Epañadurante¡acolonia.
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los Lagosseconvierteen un importantenuele()en el cual sevendentoda clasede mercancías

de la Nueva España,Europa y Oriente. El catolicismo y espíritu comercial al conjugarse

originaro>n una eficaz fórmula que ha nutrido> una dentidadregionalque se mantieneviva

hasta nuestros días.

Unade las fuentesmásconocidasparaenterarsede la geografíade la NuevaEspaña

durante el tránsito entre los siglos XVIII y XIX esel “Ensayo l>oíftico del Reinola Nueva

España“, de Alejandro de Humboldt, publicado c.n 1808. La obra o>bserva una desigual

calidady exhaustividaden el cubrimientodel territ)flo no)vohispanoy asíencontramo>sque

la intendenciade Guadalajarafue o>bjeto de un trato limitado dentrode tan mo>numentalobra

del sabio> y viajero berlinés58.

La falta se suple graciasa la “Descripción y Censo General de la Intendenciade

Guadalajara 1789-1793” que realizó el visitador visco JoséMenéndezValdés. Se trata de

un verdaderoantecedentede nuestrageografíaregionalen la que encontramosreferencias

corográficasde buennúmerode poblaciones.

Al consultarla obra de MenéndezValdésst refiere a San Juande los Lagosbajo la

trilogía de conceptosque desde el siglo XVII y hastala fechaconstituyenla “imagen de

marca” de lapoblación:abruptoemplazamiento,san:uariomarianoy feriacomercial.Aunque

escatimala referenciaal sitio en que se ubicael asentamiento,serefiere a. “un lugar muy

corto en población y terreno” <Menéndez, 1791). Agrega que el pueblo, “se halla en un

suntuosotemplo la Milagrosa Imagende Santa María Santísimade la Concepcióncon la

advocaciónde SanJuan”(idem:108-109).Luego>de la noticiade la celebraciónde, “la mejor

Feriadel Reino” en la quesecomercializanproductosde Europa,Chinay de lapropiatierra.

Sobreel siglo XIX existenmayoreselementosdescriptivosquepermitenaproximarse

a la fisonomíade SanJuande los Lagos;algunosviajerosdejarontestimoniode susvidencias

y vivenciasdurantela etapaen la quela desvinculao:ióncon Españaocurreal tiempo que los

norteamericanosempiezana conquistarlos mercadosmexicanos.

Una constanteen los relatosserefierenuevamentea la topografía.Ello es natural si

pensarnosen la aparentecontradicciónde instalar la ciudad en un sitio> abrupto>, cuando

ingenuamentepensamosque habíaabundanteterrenoplanoen sitios pr~ximos.

SS Humboldtnuncavisité la intendenciade Guadalajara,lo cual puedeexplicarla referida

escasezde información.
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Detengámornosa imaginaren alguno>scaso)s,y a describiren otros, el paisajenatural

de San Juande los Lagos. Pensemospor un m>meiito que la ciudad no existe y podemos

admirar el escenario natural. Nos encontramos dentro de la cuenca del río Verde y

observamosuno de sus afluentes:el río San Juande los Lagos. Estamosen el tbndode una

llanura aluvial que pertenecea un valle cerrado por pequeñaslomas y mesetas: estos

ingredientes topográficos conforman una arquitectura natural articulada en tomo al

serpenteanterío.

El sitio se encuentraabrigadode maneranatt.ral contralos vientosy tienea su corto

alcanceel elementoque sustentala vida. El paisaje natural debió estar confo>rmadopor

mezquites,huizachesy un pastizal naturalmás den:~o de como lo vemos actualmente,con

variaciornesoriginadaspor las condicionesmicroclin’ áticasde acuerdo>a la orientaciónde las

pendientes, según su exposición a las masas de aire húmedo.

Los cambiosestacionalesimprimen mucho> color; quien admire el verdo>r veraniego

de la vegetacióndifícilmentepo>dría adivinarla sequodady durezadel paisajeduranteel resto

del año. Dentro de estemicroescenario>natural destacauna superficie máso menosplana

(situadaentrelas cotas 1.710 y 1.720 m.s.n.m.)que cubreaproximadameiiteun tercio de

esahí precisamentedondeestáemplazadoel corazónde la ciudaol.

El político y escritormexicano> Victoriano ¡Loa hablaen 1825 de la situaciónde la

ciudad,“en una honduraqueformanvarioscerrosapiñados”(1981:42).HenryGeorgeWard.

primerembajadorbritánicoante un México recién independizadode EspañaescribeMéxico

en 1827: sobreSan Juande los Lagos dice que, “•zl pueblose encuentraen una profunda

barranca,casi al mismo nivel del río” (1992:128).

Benigno Romo describeen 1837 que su vila natal, “está ubicadaen un bajío que

producendiversaslomasy cerrosapiñados,que la cunstituyeninvisible a muycortadistancia

no obstantela altura remarcablede alguno>de susedificios, queexcita la pública curiosidad

y sorprendeal espectador”(1988:13).

En 1852 el abogadoy militar estadounidenseBrantzMayer (1992:57)serefiere en

casi igualestérminostopográficosqueGeorgeWard, “se encuentrael puebloSanJuande los

Lagos,en medio de una profundabarrancacasi al fivel del río del mismo nombre”. Luego

agregael calificativo de “paisajesalvaje”.

Por su parteel penodistanorteamericanoAlbert 5. Evans. en su relato dc 1870
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(1992:265-266>esquien mejor asocialos elementosculiuralesa la configuracióndel paisaje

topográfico, “bajamos una elegante, alargada.serpenteantey bien pavimentadapendiente,en

una profunda cañada y a través dc un elevado y bien construido puente de piedra...el pueblo

está en una profunda cañada y alguno>sno muy buenosnaranjoscrecenen el lado soleadode

los patios”.

Una vez divisadaJa ciudad, la parroquiaacaparabala mirada. lo cual es lógico al

constituir el Centro) geométrico y símbo>lo emblemático del paisajeurbano>sanjuanense.además

de motor que ha animado largos trayectos ansiosamene esperados.

Al referirse a la iglesia, Victoriano Roa dice que. “es de muy bella arquitectura; sus

torres son elevadas” (1981:43). A su vez Henry GeorgeWard (1992:157)nos brinda en 1827

un relato en el que contrasta el Santuario con las viviendas,” una iglesiadedicadaa la virgen,

que sería cornsiderada como un magnífico> edificio en cualquier parte del mundo>. En su actual

situación,el efecto es tal vez mayorpor el contraste coii las casas de adobe y lo primitivo del

paisaje que la rodean”. La presencia de “chozas de adobe” es reiteradapor Mayer

(1992:157),con lo cualpodemosconfirmarla secuJarscgregaciónsocia)que ha caracterizado

a las ciudades.

Albert 5. Evans (1992:266)afirma, “contempléen silenteadmiraciónla magnífica

catedral...esla mejorqueyo he vistoen México, sin exceptuarinclusola de Guadalajara.Por

suparteJosephWarrenRevere(1992:149)no vacila en referirsea las torrescomo “las más

elevadasdel corntinenteamericano”.

Las noticias sobreotros elementosarquitectónicosesescasa.1-lay un gran vacíoen

cuantoareferenciashistóricasde las institucionesciv~ les y los edificios que las albergaban,

asícomode los espaciosresidenciales.Mencionamosha quedel puentehaceAlbea5. Evans

y solo podríamosagregarla posadaqueen 1827admiróen embajadorHenry GeorgeWard

(1992:128),“la posada,construidadepiedra,esmuy espaciosay durantela 4tria resultauna

propiedadde granvalor

Debióexistir un conjuntode posadasy mesonesquealojabana los viajeros;Benigno

Romo hablade cinco existentesen 1837. Como es lógico, esasinstalacionesresultaban

insuficientesdurantela Feria.SegúnestimacióndeJoiephWarrenRevere,en 1872 la ciudad

albergaba5.000habitantes,poblaciónquedurantela F~eriaseelevabaa 200,000(1992:150).

A reservade dar créditoaesacifra, en todocasola ciudadrecibíaunapoblaciónflotanteque
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teníaque ser instaladaen algún sitio.

BenignoRomo nos aportasu retratode la ciudaden 1837 (1988:13-14),“sus calles

son angostas y algunas de ellas torcidas, que alternancon varios callejones: consta de

cuarentay cinco manzanasde figura irregular, y ciento veintecasillasa laorilla: en cuarenta

y cinco) manzanas hay treinta y dos casas de alo...los edificios en una mavoria

considerablementeson construidoscon marcos de a.ntería; existen de cal y canto, de

arquitecturasencilla”.

A partir de ese relato) podemosdescomponerdiversosaspectosde la morfología

urbana:el plano urbano>del siglo pasadomáso menoscoincidecon el actualprimer cuadro

de la ciudad.Predominanahílasmanzanasirregulares,mientrasque la ciudadconstruidaen

el siglo> XX sebasaen manzanasrectangulares59.

La construcciónen altura que es una norma en el centro de la ciudad actual

posiblementeempieza a generalizarsedurante los años cincuenta del presentesiglo.

coincidiendocon unafaseaceleradadeexpansióndemográfica(gráfico 12) y posteriormente

con la excesivaterciarizacióneconómica;ambosfactoresse toparoncon el problemade la

escasezde sueloabiertoy plano;.

La ciudadquedescribeRomodebióestarsujetaal clásico patrón de vinculaciónentre

clase social y vivienda observadoen las ciudadesde la época; las clases acomodadas

manifestabansupoderresidiendolo máscercadel cenjoy por tantodel espaciodivino y en

muchos casos la opulencia se reflejaba mediante la alí~ura de la construcción (dos plantas).

La “bajura” de las viviendas de los pobres iba zn cornsonanciacon su clasesocial. Su

emplazamiento en las orillas se vinculaba con los terrenos menos planos y peor urbanizados,

tal como sigue sucediendo en la actualidad.

Además de la localización y la arquitectura, lis materialesutilizadosconstituíanun

elementodiferenciador.El usodel adobeeracomúnpararicosy pobres,aunquelos primeros

imprimían su sello social medianteaplicacionesde canteraen molduracioties,balconesy

balaustradas.El toquediferencialdefinitivo lo aportabala herrería.

Característicassingularesde la ciudaddecimoaónicadebieronser la flexibilidad para

alterar temporalmentelos espacioshabitacionales,así como la construccionanual de una

~ Las manzanassituadasen la proximidaddel xl , orientadasde surestea nowoestey las
del orientede la ciudadtrepanal planoinclinadomed[anteunadisposiciónsuroeste-noroeste.
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GRAFICO 12
SAN JUAN DE LOS LAGOS
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verdaderay bulliciosa ciudad provisional en los alrededoresparadarcabidaa las actividades

de la Feria.

Llama poderosamentela atenciónsaberque duranteel siglo XIX la ciudadllegabaa

alojardurantela Feriaentre 100.000y 200.000al¡ms, cuandoSan Juande los Lagosdebió

rondarentre3.000y 5.000habitantes.Resultaun tenafascinanteaveriguarel patrónde uso

del espacio.

Aunqueno existeinvestigaciónhistóricaal re5pecto,ManuelPaynonosaportaen Los

bandidosde Río Frít. un hermoso relato que aunqueno adquieracategoríade valor

testimonial de rigor científico, permiteimaginartan singulary efímeraciudad.“El pueblo>

polvorientoy sucio los oncemesesde año, sevestíade limpio) y selavabala caraen el mes

de diciembre... despuésde la ciudad de piedra ~eguíala de madera, y despuéslos

campamentos...míentras el prefecto de San Juan, hombre activo de progreso, había

arrendadoel terrenomuy barato,dirigido a la constiucciónde la nuevaciudadde maderay

offdenadola colocaciónde los mercados.Habíade nortea sur, de orientea poniente,anchas

y espaciosascalles tiradasa cordel y que teníannonLbresadecuados.En la calle del centro,

que era la más anchay se llama de la Alegría, estabande uno y otro lado> los llamados

hoteles,las fondasy los puestosde fruta y dulces, las músicasambulantes,los teatritos

pequeños,los títeres,los bailes,las neveríay refrese~s,los muñecosdebarro, los tecomates

de Morelia, la cecinade Tamaulipas,los quesosde La Barcay de Sonora;en una palabra,

cuantoesagradableal olfato, a la vista y al oído (1891:549-554).

Los últimos cienañoshan significadoimporúntescambiosen el paisajeurbano>de las

ciudadesalteñas. Si bien es cierto que los edificios religiososhan sido y siguen siendo

elementosde gran simbolismo, el paisajeresidencialha sufrido mayoresalteraciones.

El porfiriato significó un aburguesamientoan~uitectónicode los espacíoscentralescon

~ La referida novela de Payno ha sido> calif¡c~da como “el estudiocostumbristamas
amplioqueexisteen la literaturamexicana”y además“nadie ha abarcadotancompletamente
en un solo libro la sociedadenterade unaépoca”,segúnafirmacit>nesdel historiadorliterario
RalphE. Warner.ManuelPaynofue cónsulgeneralde México en España,dondeescribióLos
BandidosdeRíoFrío, lo cual explica que el prólogo de la obra este firmado en Madrid. en
agostode 1888. Paynoexplicaquesusautonombradosbocetosdecuadrossociales“parecerán
hoy tal vezrarosy extraños,puesque las costumbresen todas las clasessehan modificado
de tal manenquepuededecirsesin exageraciónquedesdela mitad deestesiglo a lo que va
corrido de él, México, hastaen sus edificios, esotra cosadistinta de lo que era en 1810.
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una fuerte influencia de estilos desarrolladosen Frarcia, país que se convierte en una

obligadareferenciaen todos los ordenesdel pensamientoilustrado de la época.La ciudad

virreinal productode lacolonizaciónespañolapermanec~ócasi intactahastala primeramitad

del siglo XIX en que seproduceunaverdaderaoleadana:ionalquebuscabael nuevolenguaje

arquitectónicodel an noveau,entreotros.

La opulenciaafrancesada(y en menorgradoitalana)fue impregnandoa las ciudades

de una nuevajerarquizaciónintraurban’a;aunquela ciudadvirreinal mostrabaunaacendrada

diferenciaciónsocialy formal, la nuevamoda hizo má~ evidenteslos contrastes.

Un común denominadorpara todas las ciudadesalteñases la capacidaddel $ector

terciariopara extenderel planourbano(de maneraindirecta vía expulsiónde población) y

paramodificar los usosdel sueloy aumentarlos aprovechamientos(de maneradirectavía

atracciónde comerciosy servicios).

La motorización que penetra avasalladoramentedesde los anos sesenta y la

modernizaciónde la red carreterapermitena la regior. perpetuarsu históricafunción como

espaciode tránsito.

Estoscambiosestimulanla consolidaciondel niodelo economía)que hemosdescrito

anteriormentey queprovocanunaseriede procesosestructuralesqueno obstanteseacoplan

de maneradiferencialen cadauna de las ciudades.

A escalaregionalpodríamosabrir un amplio abanicode respuestaspor partede los

cascoscentrales,aclarandoque siempreestamosantec9nsecuenciasespontáneasy nuncaante

efectosde una voluntadplanificadorapor partede lat administracionespúblicas.

Encontramosalgunos pequeflo)s cascosque a la fecha mantienensu valor como

conjunto, ello gracias a que se localizan fuera de los principalescircuitos eco)nomico)s

(Mexticacáno Unión de San Antonio podrían ejemplificar lo anterior). Por su parte las

poblacionesmásdinámicashan visto transformacionesque desembocanen la desfiguración

de los conjuntosurbanos;entrelos añoscincuentay setentahay unacorrelaciónpo>sitivaentre

crecimientoeconómicoy destruccióndel patrimonioheredado.

Vale la penaaclararque la observanciasobrela legislaciónsobreel patrimonioy la

preocupaciónpolítica y académicapor la ciudad heredadason factoresque estuvieron

ausentes,los cambiossedieronsin muchasdificultades.Dichosaspectosempiezana adquirir

verdaderaimportanciadurantelos añosochenta,cuandomuchose ha perdido.
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Al igual que San Juande los Lagosimpuso la verticalidadarquitectónicareligiosa a

toda unaregión, pensamosquedesdeahí segeneraun etcto de demostraciónde lo queseda

la renovacionurbanade los cascosalteños.ello sin olvidar esealeccionamientotambiénque

viene de fuera, sobretodo de las grandesciudadesdel país, que en mayor o menorgrado

habíanexperimentadotempranamenteel proceso.

En efecto, la pavimentaciónde la carreterade Los Altos, iniciada en ¡936, se

smcronizacon el retorno> de una etapade calma despuésde la tempestadque significó la

guerracnstera.

La nuevaaccesibilidadfue aprovechadaporlos ~anjuanensesparareanimarsu función

como centro de devoción mariana:cadavez se celebranmás fiestas religiosas lo cual se

traduceen un procesode redensificaciónfuncio>nal del Centroy de otraspanesde la ciudad:

los antiguosmesonesdan pasoa la construcciónde “modernos” hotelesy proliferan los

comerciosy restaurantesen espaciosque van expulsandogradualmentea la población

residente.

Paralelamenteseva insertandoel comercioambulanteque ha infestadoel cascoentero

hastaconvertir a San Juande los Lagosen una saturaticiudad-bazarque arrastrócon la

mayor partede la ciudad histórica y por su intensidadde uso> recuerdalos zocos de las

ciudadesmusulmanas.

Parael año 1950 la ciudadde San Juande lo)s Lagos,junto con Lagosde Morenoson

las ciudadesmásterciarizadas(ambascon un 14 porcientode la PEA ocupadaen esesector).

Entre 1950 y 1970 el sector terciario sanjuanensealcanzael 33 por ciento, mientras que

Lagos sólo llega al 24,5.

Los añoscincuentasupusieronparaSan Juande los Lagosuna tasade crecimiento

anualde6,22 porciento,de contarcon 7.834habitaatesa la mitad del siglo llega a 14.319

en 1960: sin dudaha sido uno de los saltosmásdrásticostanto aescalalocal comoregional.

Los modernosmercaderessanjuanensessehan encargadode que la “feria anual”, que

durantela coloniaseentendíacomo celebraciónuna vezal año,ahorasignilique todo el año.

La remodelacióndel cascoparaadaptarloa la oleadapermanentedel turismo religioso, así

como la ampliaciónde las funcionesagroindustrialesseconvirtieron en importantescausas

de la alteraciónde la edificación y el reacomodode usosdel suelo>.

La redensificacióny especulacióntrajo consigo fuertesconflictos para resolverel
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problemade aparcamientos,lo que a su vez desatóin procesode derribode algunastincas

que improvisadamentecumplenesa función. Otro problemaes que fuerade la plaza central

prácticamenteno existenespaciosabiertosni áreasxerdes,con lo cual sereduceaúnmás la

calidadambientalde San Juande los Lagos.

Los procesosdesatadosfueron lo suficientementerápidosy generarontal actividad

económicaque se tradujo en un cambio> funcional y mo>rtológico> irreflexivo. No se supo

integrarla tradiciónarquitectónicaa la modernidadeconómica,la ciudadheredadase fue por

la borda.

La intensaespecializaciónde la ciudady el hechode estaremplazadaen un abrupto

valle ayudana entenderla escasezde suelo, misma que ha fomentado la construcciónen

altura más que en otras ciudadesalteñas. Estamo:; ante el núcleo regional en el que se

plasmaronprematuramentelos procesosde renowacidnurbanay terciarizaciónde la economía.

La visita del PapaJuanPablo> II a SanJuandi: los Lagosen 1990resultópositivapara

la reordenaciónde la ciudad.Se rehabilitaronalgunascallesde acceso>y sobretodo> serealojó

al comercioambulanteque manteníaocupadala plazacentral. Para tal efecto seconstruyó

un mercadoen las afueras,anexoa la estaciónde auttuses,con lo cualsebuscabagarantizar

la rentabilidadde dichaactividad.

El emplazamientode la ciudadfacilita la identificaciónde un paisajeperiféricoen el

que predominala autoconstruccióncomo forma de produccióny el ladrillo desnudocomo

elemento>que da color y jerarquíasocial a la vivienda popular.

Es interesanteotservarque sin serla ciudadmás madurade la región. San Juande

los Lagos es la que desarrolla tempranamenteuia serie de procesoshasta llevarlos a

situaciones extremas: la despiadadarenovación de la ciudad heredada así como la

precarizaciónde las nuevasperiferias.

La respuestadiferenciadade otras ciudades,concretamentede Tepatitlánde Morelos

y Lagos de Moreno permitecalibrar la importanciade factoreslocales que van desde la

topografíahastael orgullo local por la ciudadhistórica.
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6.2 TEPA TI TLU4N DE MORELOS: LA RENOVAClON DEL CASCO POR LA

EFERVES(EN&A DE USOSY ¡A A USENCIA DE POLITWAS DE PROTECCION.

La ciudadde Tepatitlánde Moreloscuentaco)n pocadocumentacionquepruebesu origenmás

remoto. Másque una fundaciónespañolapropiamenteurbana-como sí ocurnóen Lagosde

Moreno-,Tepatitlánde Morelossurgecomoresultadonaturalde la empresacolonizadora.

La ciudad actual se emplazaen tomo al do Tepatitián;se tratade un cursode agua

de pocamonta con un caudalde 1 .675 m3/seg.y c¡yos aportesvan a dar al río Verde que

a su vez sesumaal río Santiagoparadesembocaren el OcéanoPacifico).

La ciudadpocoha integrado)al río> comopartedel paisajeurbano;másbienha vivido

de espaldasa él, y durantela etapareciente, la urbanizaciónha contribuido a ocultar su

presencia.

En lo que se refierea la topografía,la ciudadseemplazaen un terrenoinclinado. La

partecorrespondienteal centrosesitúaalrededorde la cota 1790 m.s.n.m.

Aunqueno existedocumentaciónque lo> pru:be,sepresumeque el pobladooriginal

estuvout¡ lo queactualmenteseconocecomoel Cerrito>de la Cruz,al nortede la ciudad. La

presenciadel do y mayoramplituddel valle en la partebajaexplicaríalanuevalocalización.

Aunque la poblacióntuvo raíz indígena,éstatite casi borradade manerasilenciosa

mediantesucesivascolonizaciones.Aunquese desconoceunafechaexactade instalaciónde

la ciudadnovohispana,correspondea unaetapatardíasi secomparacon Lagosde Moreno.

Casillas~í988:10) reseñaun actode instalacióndeaitoridadesen el añode 1616. Un templo

de materialesmásestablessuplidaen 1M3 a la primitiva capilla de adobey tejado(Alcalá,

1993:352),y en 1683 sedaerigida la parroquia.

En 1707, un grupode 130 españolessoliciúron permisopara fundar la villa de San

Joséde Moctezuma(hoy San Joséde Basarte)en lis pro>ximidadesdel núcleo tepatitiense,

hechoque generadudassobrela estabilidaddemográficay política de la población.

Durantela etapacolonialTepatitlánde Morelosempiezaa extendersehacialos cuatro

costados,aunquese privilegia la expansiónhaciael norte y el sur ya que coincide con los

terrenosaccidentados.En cambio,el sectororiente-ponientesemantienemásestrechoaunque

a fines del siglo XIX ya sehabíaurbanizadola laderaponiente.

La inercia urbanizadoraentreel comienzodel siglo XX y la décadade 1960 se
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extiendeprincipalmentehacia el noroestey suroeste.El río se convierteen una frontera

oriental del tejido urbano. Una vez alcanzadala cota 1.820 se ubica una amplia zona

aterrazadadondese suavizala pendientequesirvió parasoportarcasi la mitad del pericentro.

La faseposteriora 1968 ha propiciadola url~anizacióndispersaen todasdirecciones;

entreel fraccionamiento)CuatroCaminosque es el másbajo topo>graficamente(cota 1.740)

y La Hacienda,que esel máselevado(cota 1.990) existeuna diferenciade 250 metros. En

vista de que la carreteracorre po>r la parte más baja. coincidiendocon el cursodel río, el

accesoa la ciudadofreceuna perspectivade toda h ciudad.

Estimamosque en el centroy pericentrotepititíense,que abarcanaproximadamente

203 hectáreas,vivían en 1991 unacantidadpróximaa las 36,358personas,lo cualsetraduce

en una densidadde 179 habitantespor hectárea.Matizar el dato significaríaaclararque la

principal cargala aportael pericentroyaque el centroha expulsadousosresidenciales,pero

en cualquiercaso setrata de espacioscon un aprov:chamientointensivodel suelo.

El visitadorJoséMenéndezValdésestuvoer Tepatitlánel día 13 de octubrede 1792

y la describiócomo “cabeceray residenciadel subdelegadoD. IgnacioSamartin,con muy

malascasasRealesy cárcel, y habitadapor 622 españoles,3 europeos, 181 indios. 280

mulatosy 134 de castas,ocupadosen las siembrasde maíces,engordade cerdosy fábrica

dejabonesúnicaindustriade todala jurisdicción,en la queesmuy notablela mendicidadque

se halla; pero en tanto extremo que no he advertido en el discurso) de la visita igual

infelicidad..,la iglesia es muy sólida, y su adorne interior de los mejoresque hay en el

obispado”(1980:106).

Una evidenciade Tepatidándurante la primera partedel siglo XIX nos la aporta

Henry GeorgeWard en su obra México en 1827. fil visitanteestuvo> en la ciudadalteñael

primer día de eseaño: “. . .llegamosa Tepatitlán, un pueblomuy bonito a II leguasde la

Venta, levantadosobreuna eminencia,al pie de la cual una pequeñacorrienteserpenteaa

travésde laplanicie, con unafajadecipresesque. comoesusual,señalasu curso.Tepatitlán

esun puebloranchero,cabezade un distrito muy fÉrtil, con unapoblación de 25524almas,

rico en maíz, cebada,caballosy ganadobovino. La cantidadde granosembradosecalcula

en 3553 fanegasanuales;y el rendimientopromedii, en la cosechade maíz, 60. y en la de

cebada12 fanegaspor cadauna sembrada.

Encontramosunaposadabuenay las prowisionesabundantes.Además,yo habíatenido
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señaladoexito en mi deportematutino,pueshabíamatado,ademásde liebres.de las que ya

nosestábamoscansando,variascodornicesy patosde diferentesclases,queabundabanen el

rio> o arroyo, puebloabajo;de maneraquerecibimosel añonuevoco>n un banquetesuntuoso.

El clima eratan moderadoque pusimosla mesaal aire libre, bajoel pórtico de la posaday

estuvimossentadosahíhastaentradala noche,platicandocon el señorMartin. a quien conocí

por primeravez en Sueciaen 1816, de nuestrasaventuraspasadasy perspectivasfuturas,y

preguntándonos,ya queel destinonos habíajuntado)en dospuntostandistantes,en quéotra

partedel mundonos tocadaen suerteentrarde nuevo en contacto” (1992:130).

La ciudadhistóricaesdifícilmentedelimitab e a partirde las edificaciones,dadaslas

vertiginosastransformacionesa las que se ha visto sujetadurantelas últimas décadas.La

claveparadiferenciarlo que fue y lo poco que quec.adel cascola aportael plano) urbanode

la ciudad decimonónica.Se trata de una represenL.ciónde 1883; cuando “la perlade Los

Altos” obtuvo>el título> de ciudady se le agregael apellido del héroeinsurgente(figura 23).

Al igual que en la mayoríade ciudadesmexicanas,el plano urbano>estaorganizado

a partirde unaracionalidadcuadriculadaa partir de la plazacentral. Si secontrastala retícula

actual de Tepatitlánde Moreloscon la de 1883 no seobservarangrandesca~1~bioslo cual.

demuestraque el planosueleserun elementoque cfrecegrandesresistenciaa los cambios.

Entre los elementosque permiteidentificar el documentose encuentrala plazay las

iglesias; la parroquiade San Francisco>de Asís, el Santuariode Guadalupe,la iglesia del

Señorde la Misericordiay el templo de San Antonio. En la periferia destacanlos caminos

haciaZapotlanejo,Acatic, México y Atotonilco. asícomo el cementerio>,el río Tepatitlány

sus puentes.

Estamosen el inicio) del porfiriato cuandola ciudaddebiódesarrollarel procesode

aburguesamientoarquitectónicoen las principales fincas del centro y donde residía la

aristocracialocal. Al alejarsede éstecontinuabaun s’:ctorde fincastambiénnotablespero>que

conservaronun estilo virreinal más austero.Al fiuíal se localizabancasasbajasde menor

superficie,alturay calidad,muchasde las cualesreflejabanelementosdel hábitat rural y se

mezclabancon huertasy arrabales.

Esaconfiguraciónurbanaseconsolidaduranteelporfiriato y lo>gra persistircon pocos

cambioshastalos añoscincuentadel siglo XX. A partir de entoncesnos encontramosante

un centro)histórico que sorprendepor la cantidade intensidadde funcionesque desarroilla.
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Se trata del corazón no sólo de la ciudad sino de una amplia comarcaranchera de

asentamientosdispersosque acudea abastecersede productosy servicios especializados.

Hastafinalesde los añossesentalas callesdé centroestabanempedradasy la antigua

calle Real (actualmentellamadaHidalgo) desarroll~baa la vez la función de carretera.La

multifuncionalidadde aquel centrohistórico debió ser similar a la actual, aunquecon una

mayorcargade uso residencial.

Cuatro) factowesimpulsaronuna radical transrormacióndel centro):

> > La pavimentaciónde las callesque facilitó el ~áfico rodado,

> > el paulatinoincremento)del parquevehicular ~uemejoró la accesibilidaddesdefuera

pero que inauguraun procesode congestión,aunque

> > la co>nstrucciónde la variantede la carreteraiberoS al centro del tráfico foráneo(año

1975).

> > el sectorterciarioseinfiltra abrumadoramente:~ presionaparaganarespacioscentrales.

lo que propicia el inicio del desdoblamientoresidencialhacia la ciudadnuevaasícomo) una

renovaciónurbanadespiadadaque ha fomentadolo~; aprovechamientosen altura.

En el contexto local es bien conocida una pugna entre los “caciques” locales por

apropíarsede los espacioscentralesy de esa maneraincrementarsuestatussocial. Estámuy

divulgadala ideade queel centrode Tepatitiánalcanzaprecioscomercialesmáselevadosque

en el primer cuadro)de Guadalajara61.

La ‘imagen de marca” deTepatitiánde Morelosessin lugar a dudasla parroquiade

San Franciscode Asís. cuyo) elemento)másdestacableson sus altastorres. Hasta lo>s año)s

sesentaeranescasoslos edificios que superarandos plantas,la ciudadofrecíauna imagen

armónicay homogénea,tanto en diseñoscomo en alturasy alineamientos,que empiezana

romperseviolentamente(foto 2>.

A los factoresya anotadoshay que agregarque duranteel año 1967 se derribael

edificio del antiguocuratoubicadofrentea la parroquiade San Franciscode Asís y quedeja

61 Empíricamentepudimosverificar (en 1991) que una construccióndeterioradade un

nivel fue derribadaparaefectuaruna renowaciónen altura, frentea una de las esquinasmás
apeteciblesde la plazaole armas.El suelo>(conconstucciónincluida) adquirióun preciopor
mt, 30 ó 35 vecesmayorque el suelo mejor urbanizadode la periferia tepatitíense.
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Foto 2. Fotografíade mediadosde los añossesenta.En el corazónde la ciudadse observanedificios
de dos plantas,mientrasque en las periferiaspredominanlas construccionesbajas. Aunque se han
filiado algunos elementosdisonantes, la ciudad mantenía un paisajearmónico. Nóleseel desnivel
topográfico y la presenciadel edificio del curato -mismo que entre 1929 y 1943 fue utilizado corno
cuartel-, situado frente a la Parroquia de San Franciscode Asis, queal serderribadodaría pasoa la
PlazaMorelos.
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espacioparala construcciónde la PlazaMo>relosi Con esaintervenciónse ganóun espacio

abiertoque iguala en tamañoa la contiguaPlazade Armas.

La nuevaPlazaMorelospermitió dotara la Parro>quiade una nuevaperspectiva,pero>

también desatala plusvalorizacióndel suelo circundantey con ello la expulsiónde usos

habitacionalesy la destrucciónde algunosediticio>spatrimoniales.Dicha plazaconstituyeun

verdaderocatálogode intervenciones;en ¡a esquinale JesúsReynosoy Samartinexhibeun

edificio> histórico construidoen 1924 que a princ pioN de los años noventa intentoS ser

derribado.Graciasa la intervencióndel Estadosesa[vóparcialmente;aunqueel interio>r fue

renovadoseconservóla fachada.

La callesecompletahaciael orientecon un edificio modernolevantadoen 1977-1978

paraalojar la casade la cultura “Doctor JesúsGonzálezMartín”. En dicho solar estuvo> un

magníficoedificio de manufacturaporfiriana construidoen 1905 paraalojar a la escuelade

niñas pías, mismo que fue demolidoen 1967; durantesus últimos añosse convirtió en el

TeatroSamartíny tambiénfuncionócomosalacinemaográfica.Posteriormenteselevantauna

nuevoedificio que albergóa la escuelasecundaria“JoséCornejoFranco” y que se mantuvo>

en pie hasta1977, cuandoempiezaa construirsela ictual casade la cultura.

Una de las clavesparaentenderla facilidad con que han sido derribadoselementos

patrimonialesvaliosos seencuentraen unaasociaciinque en diversasoportunidadeshemos

percibido entre progresoeconómicoy modernidadarquitectónica.Los tepatitíenseshan

querido llevar a la ciudad elementosconstructivosque han visto en grandesciudades

mexicanaso norteamericanassin percatarseque desileel puntode vista cultural y funcio>nal

el centro no es el sitio más adecuadopara redensificar e introducir nuevoslenguajes

arquitectónicos.

JoséAlberto Casillas, un reconocidoperñx[ista local e historiadcwempírico de la

ciudadno tuvo el menorreparoenafirmarque “paracrearla Casade la Cultura fue necesario

demolertodo y estafue unaaportaciónestatal,que de hechoesmuy elogiable” (1989:86).

Se trata de una muestrade aprobaciónpor el nuevo uso pero insertadoa costade la

destruccióndel viejo edificio. La construcciónde la Casade la Cultura fue sin duda un

Alcalá (1993:170y 477)documentaqueen 1923el gobiernoexpropiópartedel Curato
para instalar la oficina de telégrafos y que durante 1929 una seccióndel edificio fue
convertidaencuartel general.
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atentado>contrala cultura arquitectónicatepatitíense.

La esquinade 16 de septiembrey Samartinmuestraunarenovaciónqueva entre 1978

y 1994, en tanto el crucede las calles 16 de septierrbreLerdo de Tejadapresentaedificios

de los añoscincuenta.A pesarde contarcon únicamentediez fachadasde editicios civiles.

la PlazaMorelosresumeun siglo de arquitectura.Au ~queesamezclapuedeconsiderarseuna

oportunidaddidáctica para observar la evolución arquitectónica,constituye también un

ejemplode la pocacapacidadde la sociedadlo>cal parasalvaguardarun patrimoniovalioso>.

La historiade la edificaciónen tomoa la Plazade Armas(o>ficialmentellamadaPlaza

Constitución),essimilar a lo descritoparala PlazaMorelos. La calle conocidaco>mo Po>rtal

Morelosesla quemejoresméritosobserva.Alejaal PalacioMunicipal, construcciónquedata

de principios del siglo XX. Despuésviene un hotel construido a principios de los años

ochentaen el predio que ocuparael cine alteño. Aunque ¡a nueva edificación amplió el

volumen de la anterior medianteel aprovechamento> en altura, se aplicó un diseño>

arquitectónicoque mimetizala imagencon las dosconstruccionesadyacentes.El desacierto

fue permitir que rebasarala altura del edificio del Ayuntamiento> y otorgar segunda

importanciaa la imagentraseradel hotel; vistade espaldasla construcciónreflt una imagen

“moderna” totalmentedistinta a la del frentey rompecon la perspectivade la Parroquiade

San Franciscode Asís comoelementocentral y simbólico de la ciudad.

La calle termina con una finca históricaque haceesquinacon la Calle Zaragozay

mantienebien conservadasu fachada.Desdehacepor lo menostres décadasha tenido uso

bancario. Un conjunto de 18 arcos forman un soportalque da unidad a los tres edificios

descritos.

Los frentesde lascallesJuanJoséEspinozay Esparza(fotos3 y 4) hanexperimentado

el procesode renovacioSnmás despiadado;se ha privilegiado la construcciónen altura

levantandoinsípidastorres “de cristal” de cuatroo c nco pisos; la alta densidadfuncionalva

hermanadacon una bajacalidadarquitectónica.En su memoriaescritaDon JoséFlores63nos

63 La obra “Tepaetulánen el tiempo”, publicadaen 1992 por el zapaterotepatitíenseJuan

FloresGarcíasepuedeinscribir dentro>de unaprolífica tradiciónde cronistasno oficialesni
académicosqueaportanvaliosasinformacionessobrela ciudady suscostumbres.Los amenos
relatosdel autorobservanunadisciplinaobsesivapo - aportarfechasy lugaresconcretos,por
lo que la obra constituyeuna fuenteimportantepara la reconstrucciónde la historia urbana
del siglo XX.
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Foto 3. La plazade amias y el “kiosco nuevo’, en una fotI)gralJaque probablemente corresponde a
losañoscuarenta.Se observaun conjuntoarmónicodondedestacala ausenciade tráfico vehicular.A
Ja derecha,partedel edilicio del curaioderribadoen l96~ para dejarespacioa la PlazaMorelos.
Fotografíapublicadaen el libro “Tepatitián en el 77en~o”. de Juan FloresGarcía.
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Foto 4. Saltana la vista las diferenciasrespectoa la antericrimagen.La Plan Morelos da cabidaal
comercio ambulante,el tráfico vebiculares notorio, así cono el despiadadopnxxsode renovaclon
urbanaque ha privilegiado la construcciónen altura. La casinaquehaceesquinaentreambasplazas
-construidaen 1924-; observaun procesode renovaciéninternay añadidurade un nivel, aunqueíogra
salvarsela fachada.Las actividadesterciariashan logradosobreiníponerseen el centrodeTepatitlán.
la altadensidadfuncionalcoincidecon unabajacalidadarquitectónica(23 de diciembredc 1991>.
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informa que a mediadosdel siglo seencontrabanen esacalle un restaurante,la botica, la

sastrería,una peluquería,una muebleríay una cafetería(1992:185).Es precisamenteen ese

frente en el que aparecepor primera vez un edificio alto), esto durantelos años sesenta,

inaugurando>un proceso>de “manhatianización”del pequeñocascotepatitíense.

La Plaza se cierra con el costadosur la P~noquiade San Franciscode Asís. y

coincideconpartedel atrio>. Aunqueciertamentehemosdescritolos dosprincipalesfocosde

renovaciónurbanadel cascohistórico, el procesono te restringea los ejemplosanotados.La

calle Hidalgo que constituyeel acceso>a la ciudad e~ tambiénun buenejemplode como se

han ido> permeandousosterciariosy sobreponiendo>construccionesde diversasépocashasta

perderel valo)r como conjunto.

No obstantehabernosreferido a los espacto~y calles de mayor jerarquía conviene

señalarque aún en otrascalles del centroque mant[enen el uso residencialse han filtrado>

modelosarquitectónicosofensivamentemodernosrero tambiénse mantienenespléndidas

fincas en buenestadode conservación.Un ejemplo) de ello, aunqueya con uso terciarioes

el placeteconocidocomo “el vitral”, ubicado>en la c squinade Hidalgo> y VicenteGuerrero.

construidaen 1903, rehabilitadaen 1986 paradar cabidaa un restaurante.

Los ejemplaresarquitectónicosmejor preservadoscasi siempreconservanel uso

habitacionalaunquesehan convertidoen ínsulashistóricasque dadosu aislamientoejercen

un efectode edificios-espectáculo,considerandosu juenamanufacturay méritos artísticos.

Unaactitudrománticadeconservaciónpatrimonialy mantenimientode usoresidencial

parececadavez más irreconciliablecon la incomocidad que suponehabitaren un entorno

congestionadoque poco> a pocafue desdibujando)antiguasimágenes,usosy co>stumbres.

Lapartede la ciudadquehemosdenominado>pencentroconstituyeel bordeenvolvente

de la ciudadhistóricaque hemosdefinido a partir de] planourbano de 1883. Constituyeel

ensanchenaturalde la ciudadhistórica,

La primeramitad del siglo supusoun estancamientodemográficoe inclusive hubo>

d¿cadascomo la primera (1900-1910) y la tercora (1920-1930) que Tepatitlán pierde

población.Lareactivaciónseproducedrásticamentejurantelos añoscuarenta,de tener8,894

habitantesen 1946pasaa contarcorn 15,053en 1953 (gráfico 13); a partir de entoncesdejó
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GRAFICO 13
TEPATITLAN DE MORELOS

POBLACION URBANA FaTAL
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FUENTE: Censas Generales de Poblacion y Vivienda. 1903-1990.
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de serexclusivoel consumode suelocentral, la presioindemográficaempezoa manifesoarse

en las orillas de la ciudad.

A partir de 1935seponeen marchael servici diariode autobusesentreGuadalajara

y Tepatitlán,lo que facilita la articulaciónde la ciucadalteñacon [a capitalde Jalisco.

Segúnversiónde Do>n JuanFloresGarcía,duiantelos añoscincuentase desarrollaun

procesode expansiónurbanahaciael sur de la ciudad,en una porciónaledañaa los Baños

El Edén: “un lote costabacomounosdos mil pesos,pesosde aquellosque hoy se cotizarán

a másde sietemil de los que hoy no sirven ni para ~lenganche”(1992:113-114).

El autornos cuentaque la genteempezóa o onoceresa zomacomo Pueblo Nuevo,

mismoque “creció en un lugarbienplaneado,con su; anchascallesy muchapoblación.Allá

en el año de 19Ú0 cuandoplaticábamosacercadel Pueblo Nuevo, decíamosque sellamaba

Titián. ¿Porqué?,porqueel límite que conocíamoslegabahastalos bañosde El Edén, era

Tepahastael centro,entoncesEl PuebloNuevoserñtTitlán (idem:114).

El relato del autorjunto con la fotografía ~¿reade 1970 nos deja inferir algunos

elementosde interpretaciónde esa tempranafase le desdoblamientourbano. Aunque la

descripciónpudieraprovocarla sensaciónde una granexpansión,el áreareferid& no va mas

allá de las doceo quincemanzanas,perodadala escalade la ciudady sobretodo a la luz de

la novedosaofertade suelourbanizablebajo unasadecuadasbasesde diseño viario debió

resultartoda una innovaciónlocal.

Estamosante un procesode autoconstruceón que en consonanciacon la carga

demográficade la épocano llegó a ser masivo y se apoyó de las infraestructurasy

equipamientosaledaños,por lo que podríaco>nsiderrsecomo un procesolento) y raciornal de

crecimiento,aún desconociendolos mecanismosdeincorporaciónde dichosueloal mercado.

Una dinámicasimilar se desarrolloSen dirección no)roestede la ciudad, hacia “El

Cerritode la Cruz”, con lo cual tenemosuna primsa fase expansivaque en su momento

significó un procesoimportantesi seconsideraque<Jurantela primeramitad del siglo XX la

ciudadmantienecasicongeladasuexpansióndemográficay territorial. El mismoJuanFlores

ahorasus andanzasinfantiles en el Cerrito de la Cn¡z “ese montecillo retirado> entoncesdel

pueblo...quefue devastadoy el pasodel tiempo lo Fa destruidopara ocuparlo>en tincasque

alojana tantaspersonas”(op cit.: 99).

Los añoscuarentaobservaronunatasade crocimiento de 5,40, la másalta del siglo;
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la ciudad generó la respuestaque hemos anotado, aunque sería necesario estudiar

sistemáticamentelas transformacionesde la ciudad histórica co>nsolidaday las presiones

redensiticadorasde aquellaépoca.

Si bien escierto que el pericentronunca adqíiirioi un ritmo masivo)de crecimientoy

mantuvoun carácterpopular,entrelos añostreinta y cincuentase introducenalgunasobras

y serviciosque van enterrandovestigiosde ruralidad tanto del centrohistórico como de su

pequeñoensanche:Tepatitiánva adquiriendoun aire urbano)con la introducci~ndel drena.íe

y el servicio telefónicodomiciliario en 1953.

Otrofenómenoqueaparecedurantelos añoscuarentaesla formaciónde “las colonias

un sectorsituadoal noroestede la ciudadqueensudiseñourbanodibuja unaestructuraradial

de callesque convergena una plazuelacentral.

La construcciónde esazonarespondióal fenómenode residenciasecundaria“fueron

formadasporel caseríoquecadauna de aquellashonorablesfamiliasquehabitabanTepase

construyóparahabitartemporalmente,en un lugarcistantedel centrode la ciudad,paraun

sanoesparcimiento,pararespirara gusto, paraalejarsedel trajín del pueblo.Cadafamilia

adquirió terrenosuficientepara construiruna casa:amp2strede estilo coloniar” (Flores,

1992:28).

“ A pesar de lo dicho Las Colonias no sc consolidócomo lugar de residencia(ni
principal, ni secundaria).A la fechasemuestradeficientementeurbanizado,cumpliendouna
función de tránsito hacia la carreteraa Yahualica. ~‘4ótesela percepciónsobrela distancia:
entrela plazacentraldeTepatitlány Las Coloniassilo existendoskilómetros, pero el autor
no vacila en referirsea “un lugardistante”.
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6.3EL (¿‘ASCOHISTORICO DE LA GOSDEMO> ~ENO:UNA EXITOSA EXPERIENCIA

CONSERVACIONISTA.

Manuel Toussaint, el gran historiador del arte colonial mexicano se equivocó.

afortunadamente.En mayode 1949 visitó Lagosde Morenoy auguróun panoramaobscuro>

parala conservacióndel patrimonio)de la ciudad.El autorencontrabaen el ambienteurbano>

unafórmulacontraIt> que hoy llamaríamosestres:“un ambientede pazprowincianaque es

maravilloso)calmantepara los nervios, excitadosal paroxismo,de quienvienede la ciudad

de México” (1983:131).

El viajero vaticinó que la ciudad “va a sufrr sudesgracia,su aniquilamientocomo

lugar típico, sucalmaserenadeprovincia”. Sustentabasuafirmación en el hechode “seguir

siendoesemismocrucede caminos”,quehistóricam~ntehabíasido. Lo anteriornosconfirma

el efectoperceptualque tuvo la construcciónde la ruevacarreteradurantelos añoscuarenta

y tambiénla motorización.Añorabaque anteriormenteel tráfico lo constituíandiligencias,

recuasy el vetustoferrocarril, pero en lo sucesivo;erían “ómnibus y camio>nesen multitud

atropellada,ruinosae incómoda”.

Dadasu pasiónpor el arte colonial calificó a la Parroquiade la asuncióncomo una

de las mejorasobrasdel barrocode América y elcgió el plano urbano> “hay que descubrir

Lagos,poblaciónamplia,bientrazadacon unaplazaenormey, señoreándola,un templo) más

enormey erguido: merecíaser una catedral” (idem:132).

Aunqueese idílico ambientedescritopor Toussaintseha perdidoen parte, la ciudad

ha logradomantenersaludabley acasomejorarel c rnjuntopatrimonialde aquellamitad del

siglo. El cascotambiénha sufrido mermas,pero en todo caso el balance global resulta

positivo. Dicha valoraciónnos obliga a indagarlos factoresque permitieronla salvaguarda

de la ciudadheredada,sobretodo despuésde haberdocumentadouna historia opuestapara

el cascode Tepatitiánde Morelos.

Sin pretenderun análisis exhaustivoataremosalgunos cabos para entender las

especificidadesde un contextolocal que favoreció la perpetuaciónde la ciudadheredada:la

reconstruccióndel procesorequierede unacadena<le eslabonesque aunqueporel momento

incompletos,nospuedenofreceruna aproximaciónal tema.

La evolucióndemográficanosaportauna primeraclave; mientrasque Tepatidánde
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Morelospresentadesdelos añoscuarentauna fase expansiva.Lagosde Morenoreacciona

tardiamente.Es hastalos añoscincuentaque la poblaciónse multiplica considerablemente.

alcanzandosu máximo histórico con una tasa de 6.01 por ciento anual; si en 1950 tenía

13.190 habitantespara 1960 llegabaa 23.636(gráfico 14).

Probablementeinfluyó el hecho de que 7’epatitlán supo aprovechar su nueva

articulacióncon Guadalajara.mientrasque Lagosseguíasiendouna ciudadalejadade ésta.

en una ¿pocaen que las distanciasconstituíanuna [imitante.Sin duda ese factor no es el

único), y quizáni el más importante,perocarecemosde elementosmás finos de las historias

locales paraampliar la intormacion.La guerracristsase prolongódurantemás tiempo en

la región de Lagos, aspectoque tambiénpudo inhib r la reactivaciónde la ciudad.

LagosdeMorenotieneun singularemplazamiento.Sesitúajunto al río Lagos.mismo>

que marcauna nítida fronteraentrela ciudady el campo: laparteoccidentalha servidopara

el desarrollourbano, mientrasque la “otra banda” o> sectorowiental ha mantenido>el uso

agríco>la.

El río Lagoslleva un caudalde 1.950 m3/seg.en su partecoincidentecon la ciudad.

esdecircxi el curso medio alto) que posteriormentevienea desembocaral río Verde. Entre

el punto central de la ciudad (la Parroquiade la Asunción) y el río, apenasexiste una

distanciadeaproximadamente250 metros,estamosa 1870metrossobreel nivel del mar(toto

51.
En torno a ese punto central se va expanciendo>la ciudad sin encontrarmuchos

obstáculostopográficosdurantesus primerostres siglos de vida. A fines del XIX la ciudad

empiezaa vencerla pendientepara colonizarincipientementeel cerro del Calvario, mismo

que a partir de la construcciónde la iglesia del trismo nombre, inauguradaen 1885, se

convertiríaen un elementosimbólicodesdeel punto) le vistageográficoy religioso. A finales

de los añossesentalaciudadtambiénalcanzael cerro de los Chirlitos; con to>do ello tenemos

nuevamenteunaciudadinclinadaqueobservauna diferenciatopográficadc 180 metrosentre

la parteurbanizadaactualmentemáselevada(Paseosde la Montaña-2.040 m.s.n.m-)y la

partemás baja(SantaElena-1860m.s.n.m.-).

En el centroy pericentrolaguensesviven aproximadamente38.398habitantes,según

nuestraestimaciónpara 1991. Esto suponeuna densidadde 199 habitantespor hectárea.

aunqueocurreel mismo fenómenoque en Tepatitláii de Morelos: la mayorcargaseregistra
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GRAFICO 14
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Foto 5. Vista actual de Lagos de Moreno desdeel templc del Calvario. Destacanlas torres de la
Parroquiade la Asunción y al fondo la vegadel río Lagos, telón de fondo que armonizacon el
conjuntourbano.
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en el pericentroque aglutina a los populoso)sbarrios históricosconsolidados.

Las diferenciashistóricasentreTepatitlánde Morelosy Lagosde Morenoempiezan

con su propio nacimiento.Mientrasque ésta resulta de unafundacio5n típicamenteespañola.

aquellatuvo un antecedenteindígenay po>sterior españolizacioin,tal como) quedóapuntado

anteriormente.

El 31 de marzo)de 1563el sevillanoHernandode Martelí, acompañadode 63 familias

de Teocaltichey Jerezfundaro>nSanta Maria de los Lagos(De Alba, 1987: 4595). El acta

respectiva reproduce fielmente la filo>sofía colonial para el emplazamiento de nuevas ciudades:

..j en el dichorío que salede los dichos lagos, pu:;o unacruz y trazóel dichopueblo>y le

señalósitio, iglesiay plaza,solaresparacasasy callos, y asimismo>señaloun soñarparacada

casade su magestad,otro solaro casade consejode dicho pueblo,que se ha de llamar y

mandose llamase,la villa de SantaMaria de los Ugos.- .(citadopor Fábregas,1986:80).

La raíz hispánicadefine desdeel comienzoIi naturalezaéÚiica de la villa:

[.1 estasemilla laguenseparaacriollarse bajo lo)s fecundosrayosdel sol alteño, llegó de

diversospuntos españoles.De Sevilla llegaba Hernandode Martelí; de Extremadura.los

MacíasValadez;de Jaénlos LópezXimena; los Na~adc Toledopro>venientesde Escalona;

de las montañasde León, los Muñoz de Jerez;los Vivar de la Villa de Rielves, los López

Muñiz de Torrijos; de Logroño los Jiménez de Casiro.. .(Hernández, 1990:3).

A los 34 días de establecidala Villa tenía ya 20 casas(Alcalá, 1993:119). La

fundaciónde la ciudadobedecea lógicasmilitaresy xonómicasde expansiónespañolahacia

los territoriosde] norte, los cualesadquierenunagran importanciaporel descubrimientode

ricosyacimientosminerales,sobretodo en Zacatec~Ls.

Se instala SantaMaria de los Lagoscomo un baluartedefensivopara contenera la

poblaciónchichimeca.La nacientevilla seafianzacomo encrucijadade caminosal contro)lar

rutasestratégicaspor las quecirculabanlas conductatde mineralesentreMéxico> y Zacatecas.

la famosa“ruta de la plata” y el socorridointercambiode productosentrela regiónagrícola

del Bajío guanajuatensey Guadalajara;desdela etapade la colonizacion,y hastaahora,la

región ha conformadoun importanteespaciode tránsito. La funcióndefensivade la ciudad

quedaríaexpresadaenelescudodearmas:Adversus.PopulosXiconaquia CusiiqueFonirudo
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(Fortalezacontra los pueblosadverso>sde Xiconaqui y Custiquet.

El propio fundador de la villa, Hernandode Martelí. expresalas motivacionespara

instalar la población “.. en el lugar y partemás peligrosade todo> este reino> a donde los

dichosindiosenemigoshacíangrandesdaños,muertc y robospor sersupasoparadesdeallí

salir a saltearlos que iban e veníana las minas de los Zacatecas.~.”(1571:2).

Sobre la villa de Santa María de los Lagos. el conquistador afirmaba que “. - .hay en

ella másde cuarentavecinosespañolese casitodoscasadoscorn susmujerese hijos e ganados

labores e haciendas e tienen edificadas por mi indu,tria casas fuertes, la cual es causa que

aquella tierra tan peligrosa esté pacífica (idem).

Fábregasafirma que “la fundaciónde Lago~; marca un momentoculminante de la

expansioSnespañoiahaciael centro-occidenteen gereraly de la construcciónde Los Altos

comoregiónparticular” (1986:81).Las funcionesadministrativas-comoAlcaldíaMayor-, y

religiosas desarrolladas durante la etapacolonial la convirtieronen un importantenúcleo.

La villa de Lagos también fue visitada por Menéndez Valdés en noviembre de 1793

quien dejoS las siguientes impresiones “es cabecera y residencia del subdelegadoDn. Francisco

Javier de Arreola, sin casas reales y la cárcel muy riala, situadaa las márgenesdel río con

el mismo nombre, y expuesta al rigor de las crecicites que toma en abundando las aguas,

cuyo paso es peligroso en tiempo de ellas; por eso lo)s caminantes se ven en la dura precisión

de guardar muchos días a que baje, por no haber pu nte ni canoa segura, y esta necesidad es

tanto más urgente, cuanto aquí es el tránsito indispensable para los que entran y salen Tierra

Dentro. - .habitan esta villa 223 españoles, 123 mestizos, 41 mulatos y 38 indios, aplicados

a la siembra y fábrica de loza que hacen de muy buen trabajo, y a pro)posito para enfriar

agua. Hay un convento de religiosos de la Merced con 4 individuos y un Monasteril> de

Capuchinas, cuya fundación se verificó en el alio de 1756, a expensas del Lic. D. Diego) José

de Cervantes, cura que fue de esta villa.., la nueva iglesia que se esta construyendo es de

magnifica arquitectura, y se haya en términos de cúncluirse” (108).

El 27 de marzo de 1824, la villa de Santa María de los Lagos obtiene el título de

ciudad. El 11 de abril de 1829, el Congreso) del Estado expide un decreto en el que se

~ El escudo de armas de Lagos de Moreno, jurio corn el de Guadalajara son los únicos
del país que fueron otorgados por la Corona española.
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modifica su nombre,en lo> subsecuentesedenominaríaLagos de Mo>reno. en honora Pedro

Moreno(1775-1817).caudillo) insurgenteque luchó a favor de la independencianacionalde

1810.

Lagosfue un importantefoco> de coniurainsu -gente;en la casaquepertenecióaPedro>

Moreno> (situadaen el número364 de la calle que lleva su nombre)existe un tunel que

comunicabaa la finca con varios puntosde la ciudad y fowmó parte de la estrategiadel

caudillismo insurgente.

El casco>ha sufrido> transformacionesdesde :1 puntode vista arquitectónico,pero la

trama mantienedibujadacasi intactasu forma inicial. Porfortuna la imagen que podemos

recuperarde la ciudad no serestringeal plano,podemoshacemosuna ideade la edificación

a travésde dosmagníficasimágenes:una litografíade JohnPhillipr de 1848, y un óleo de

GustavoKratz colTesponlenteal año 1862 (fotos 6 y 711.

Aunque la litografíade John Phillips resaltalos edificios religiosospermiteobservar

algunosespaciosdomésticosy el entornodel río> Lagos. Destacanel Conventode la Merced.

el Santuariode Guadalupe,La Parroquiade la Asunción y junto) -al río el Conventode

Capuchinao.La Parroquiade la Asunciónobserva la torre derechaen construcción;sólo

cuentacon el primer cuerpo.

La arquitecturacivil que deja ver Phillips se reduce a la calle del Calvario -

actualmentellamadaAgustín Rivera-,y seotservaun caseríoque conservael alineamiento

y en el que sólo un edificio tiene dos plantas. Lis calles no estáncubiertaspor ningún

materialni existenaceras.Ninguna fachadaasomahaciael río, que cuentacon un modesto)

puente.

Es evidenteque Phillips intentó exagerarla magnituddel río medianteel uso> de la

perspectiva,paralograrlo apmvechalos personajes,representamuygrandesa los que están

enprimerplanoy muy pequeñoslos que seencuextranalejados.

La obra de John Phillips, presentadabajo el título México ilustrado fue editada en
Londres en 1848 por DAY & SON, Litógrafos de la Reina Isabel II de Inglaterra.quien
recibió el primer ejemplar. La colecciónconstaoLe 26 litografias de ciudadesy paisajes
naturales,mismasque van acompañadasde un brevetexto. Phillips cierra un ciclo de arte
paisajistadesarrolladoporviajeroseuropeosdurantela primeramitaddel siglo XIX. quesería
continuadopor artistasnacionales-
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Foto6. Litografíade LagosdeMorenorealizadapor el paisajistainglésJohnPhillips publicadaen su
obraMéxico ilustrado 1848. Destacala ausenciade una delas torresde la Parroquiadc la Asunción.
A la izquierdala iglesiade la Merced y la calle AgustínR vera.
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Foto 7. Así vio GustavoKratz a Lagosde Morenoen 1862. Ademásde la Parroquiasobresalenjunto
al río las altasparedesdel conventode Capuchinas.A ta derechala fábrica “La Victoria” y el famoso
puentede Lagos.
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En el fondo dibuja el cerro> El Calvarioy fiel a todas las vistasurbanasque realiz&7

reservaaproximadamentela mitad de la superficiepara pintar el cielo y de esa manera

reafirmar la horizontalidadde la villa. En la descripciónque acompañaa la imagen Phillips

apunta “Lagos es uno> de los pueblos que se halla por medio de dos grandescapitales

mineralesde Guanajuatoy Zacatecas:su situacióne muy pintoresca,por estaren la o>rilla

de un río anchopero con pocaagua,y fácil de pasaren tiempo seco. El clima escaluroso.

el terrenoen las inmediacionesfértil, pueslas huertasy los camposproducenhermosasfrutas

y legumbres”.

Esa ciudadbucólica de los añoscuarentadifiere un tanto de la plasmaríaGustav<,

Kratz de 1862. Aunquese trata nuevamentede una vista desde el río, Kratz utiliza otro

ángulo,quizáen afán de resaltarlas zigzagueantes“nurallas” del conventode Capuchinas.

Peroaún más-como nuevoprotagonistaincorporabaal edificio que albergaríadesde1860a

la Fábrica de Hilados y Tejidos y que colocabaa Lagos en una modernidadfabril que

intentabaemularsimilaresconstruccionesinglesas.

Existe un plano de Lagos de 1885, del lng. RamónGómezy Peña(figura 24) que

muestrauna ciudadque semejala formade una almtndra,situadaen tomoal río Lagos. La

poblaciónseorganizaa travésde seis cuartelesy exhibedoselementosque emblematizaban

la modernidadfinisecular: la fábrica de hilados,tejidos y el molino, asícomo la línea del

ferrocarril.

Mientras la instalaciónindustrial tenía funchrnando25 años-a partir de 1860-, la

máquinadic vapor habíallegadoa Lagosen 1882; fue la primeraciudadjaliscienseque se

incorporoSa la red, que fuera construidapara enlawr el centro> del país con el norte: el

Ferrocarril Central Mexicano. Destacantambién ~diticios religiosos centralescomo el

convento)deCapuchinas,La Merced, El Rosario, la F~urisimay por supuestola Parroquiade

la Asunción. La efervescenciapor la llegadadel feirocarril quizá fue un factor importante

para instalarel tranvíaurbanoen 1883 quecomunicóal centro> de la ciudadcon la estación

del ferrocarril.

Si comparamosla estructuraurbanalaguenseconel plano>de Tepatitlán,en Lagosse

detectauna organizaciónurbanamásdesarrolladay compleja.Ademásde las infraestructuras.

~ AdemásdeLagos, Phillips incluyó en sucolecoión vistasde las ciudadesdeCampeche,
Veracruz,Jalapa,Puebla,México,Realdel Monte, Zacatecas,SanLuis Potosíy Matamoros.
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la organizacion barrial en torno a iglesias situadas fuera del corazón de la ciudad permiten

hablar de un concepto más evolucionado de ciudad: Lis orillas del tejido central cuentan con

iglesiascomo La Luz, La Columna. El Calvario -en ¿onstrucción-,San Felipe y El Pirulito

que casi siempre aglutinan a barrios populares y con ~ornianel pericentro laguense.

Otra diferencia importante entre Tepatitlán y Lagos son los pueblos de indio>s. Fue

común en las ciudades coloniales novo>hispanas la instalación de comunidades indígenas que

conforme se expandía el tejido urbano se fueron convirtiendo en barrios, étnicamente

diferenciados, tal como sucedió con los barrios judíos y musulmanesen las ciudades

españolas.Mientrasqueen Tepatitlánno sepresentaesefenómeno,en Lagosexistenpueblos

que respondierona esalógica: Moya y San JuanBautistade la Laguna.Moya esde origen

tíaxcalteca,la poblaciónseasentóoriginalmenteen Apaseo(estadode Guanajuato)de donde

seproduceuna migraciónpara laborarcomojornalerosen la Haciendade Moya.

Aunqueel pueblo naciócasi a la par de la villa laguensetdurantesiglos mantiene

cristalinasu identidadindígena:para 1878 la Villa de Lagoscuentacon 223 españoles,123

mestizos,41 mulatos y 38 indios, mientras que Moya tiene 175 indios dedicadosa la

agricultura(Alcalá, 1993:8y 13).

Las imágenesaportadaspor Phíllips y por Kratz, así co>mo el plano de Gómez

debieronsufrir durantela transiciónentrelos siglos KIX y XX un procesode diferenciación

socialcomo el descritoparaTepatitián,en que el cambio> principal fue el aburguesamiento

arquitectónico)de las fincas centralesde acuerdoa la nuevaestéticaimpuestaduranteel

porfiriato.

Las diferenciasedificatoriasentreTepatitlán ‘ Lagosseacrecentanporlo>s materiales:

mientrasque Lagos de Moreno tuvo accesoa la piedradadala proximidadde las minasde

Comanja,Tepatitiánnuncautilizó la piedracomo material constructivoy decorativo.

El paisajeurbanodeextracciónportirista sevio sujetoa una postración,productode

la decadenciaquela ciudadexperimentódurantela primera mitad de] siglo. El procesotuvo

un doble efecto); por un lado favoreció el deterioro de las fincas, pero también evitoi la

renovación urbana. La buena manufacturade lo:~ palaceteslaguensesayudó a que se

~ Segúnrefiere Alcalá (1993:502)el tlaxcaltecaFelipe Hernándezlleva al pueblo de
Moya la imagende NuestraSeñorade Moya en el año de 1565, lo> que supondríaque esto
ocurnódosañosdespuésde la fundaciónde la villa española.
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mantuvieranen pie.

Una conmemoraciónhistóricavendríaa convfftirseen factorde salvaguardaparael

casco laguense; el 31 de marzo de 1963 la ciudad celebraba el IV Centenario de su

Ñndaciónt

La sociedadlocal aprovechótal acontecimientopararehabilitar algunosespaciosdel

casco; coincidieron así una coyuntura económica en la que no se produjo una gran

Lerciarización, junto a una inquietud explícita por perpetuar el patrimonio. Esa suma de

ingredientes constituyen el germen que explica que a la fecha el casco> laguense sea el que

mejor ha salvaguardado su legado arquitectónico.

El encargado> de realizar las obras de rahablitación fue el Arq. Salvador de Alba

Martín (Lagos de Moreno, 1926), quien afirma que ellV Centenario “conmovió a las gentes

para preservar el patrimonio”. Las obras realizadas fueron las siguientes:

a) Se habilitó la Plaza Capuchinas. Se trata de un espacio abierto> que fue liberado de la

propiedad que ocupaba el anexo Liceo Miguel Leandio Guerra. Anteriormente se usaba co>mo

patio de experimentación botánica. La construcción (le esta plaza vino a ampliar los espacios

abiertos y ofrecer una magnítica perspectiva tanto> okl templo de Capuchinas como de la

Parroquia de la Asunción.

b) Se habilitó la Plaza de la Merced apro>vechando el espacio liberado por el cementerio), una

vez ejecutadas las políticas derivadas de la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos

de 1856.

c) Se restauró el ex-convento> de Capuchinas. Este edificio flincionó como beaterio desde

1743. En 1756, con la anuencia de su Magestad Fernando VI, se le otorga la calidad de

convento, lo cual se formaliza con la llegada de las madres capuchinas procedentes del

convento> de San Felipe, en la ciudad de México. rambién como pro>ducto> de la

desamortización, en 1869 se dispone que el edificio conventual sea destinado al Liceo de

Varones Miguel Leandro Guerra.

El edificio fue utilizado hasta los años ~reintadel siglo> XX como cuartel y

Algunas informaciones sobre la recuperacion del casco histórico laguense fueron
aportadas por uno de sus promotores, el Arq. Salvador de Alba Martín, mediante una
entrevista que sostuvimos el día 6 de abril de 1993. Parte de esa entrevista fue publicada en
la revista Ciudades<Cabrales, 1993: 61-64).
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posteriormentecomo> taller. Al serrehabilitadose It, da 1150) escolar, alojandoa la escuela

preparaton-iade la Universidadde Guadalajaray a partir de 1990 seconvierteen Casade la

Cultura.

d) La escuela de artes y oficios tuvo> su origen en ¡834, cuando> el Pbro. Miguel Leandro

Guerra dispuso) que su herencia fuera invertida en promover la educación, instalándose en el

sitio la escuela de primeras letras para niñas. A partir de su rehabilitación en 1963 acoge a

la escuela de artes yofxcios.

e) Se rehabilitó el Teatro> Rosas Moreno que data dt principios del XIX y había sufrido un

gran deterioro al ser utilizado como sala cinematográfica. A partir de 1963 se le devuelve su

uso original.

O Se remozó la Plaza Constituyentes.

g) Se regulariza el cauce del río Lagos urbanizando su flanco norte para construir el Paseo

de la Ribera, resolviendo así el crónico problema dc las inundaciones en el centro.

Para resaltar los valoresfisonómicosdel cas:oantiguo convienedescribirun sector

que por su calidad arquitectónica y ambiental conviorte en un espacio modélico. Se sitúa en

la parte oriental de la Panoqu0 de la Asunción, cubrí~ nueve manzanas y sus derredores, que

van en dirección sur-norte de la calle Hidalgo> a Madero, y de oriente a poniente abarca de

la calle Ramón Corona a Miguel Leandro Guerra, aunque las apreciaciones a co)ntinuación

descritas son válidas para buena parte del casco>.

Dentro de ese perímetro se emplazan algunas de las fincas más señoriales y saludables

de la ciudad. Las antiguas instalaciones destinadas a carretas, diligenciasy ganadosehan

convertido en aparcamiento para coches, y en el menor de los casos se han habilitado para

ampliar los espacios domésticos o instalar pequeños comercios. Es un espacio) que la

burguesía laguense ha logrado mantener para sí.

Detenerse, por ejemplo en la intersección de as calles Rosas Moreno y Pedro> Moreno

a observar el paisaje urbano hacia los cuatro puntes cardinales supone un deleite: hacia el

poniente destaca el magnífico Teatro Rosas Moreno, hacia el sur se observa la portada de la

espléndida Iglesia de Capuchinas, hacia el oriente ‘i norte notables fincas civiles que dejan

asomar grandes ventanales. Por los cuatro costados destaca la pureza de los alineamientos,

ninguna construcción se ha atrevido a romper con liL armonía. Los sectores más alejados del

casco pero pertenecientes a él van diluyendo el señorío y ejemplifican una. arquitectura más

297



austerapero> no menosvaliosa.

Perono> to>do fueron luces, la ciudadpierde el edificio de la antigua fábrica de La

Victoria en el año> de 1963. A dicha ausenciase suma una presencianefastapara el

patrimonio): la construcciónde un cine por la Avda. Juárez,a un costadode la parro>quiade

la Asunción. Es hasta la fecha e] elemento> más disonante del casco laguense. En ]o que toca

a las fincas domésticas se han realizado desde los años sesenta obras de rehabilitación y en

pocos casos de renovación pero casi siempre manteniendo las tipologías tradicionales.

La preocupación por el casco encuentra legitimación por parte del Estado>: el 6 de

diciembre de 1989 el Ejecutivo Federal lo Declara Z>na de Monumentos Históricos. El valor

patrimonial del casco, aunado a su buen estado físico, significaron el sustento para convertirse

en la única ciudad jalisciense que posee tal denominación. Con ello se ha provisto de un

andamiaje jurídico que establece las bases para prot~ger el patrimonio.

La declaratoria tiene una historia por detrás anecdótica, ya que fue lograda “a

mansalva” a decir de su promotor: el día 30 de noviembre de 1989 el presidente de México,

Carlos Salinas de Gortari, visitó Lagos de Moreno. El arquitecto Salvador de Alba Martín

le moscó la maqueta de lo que sería el lienzo chaTo y aprovecho> para pedirle “un ravor

personal, que Lagos sea declarada Zona de Monumentos” - Para apoyar la petición entregó

al mandatario un estudio realizado ocho años antes, los cuales no habían sido suficientes para

lograr la protección oficial del casco. Días después. tI 8 de diciembre, se publicó en el Diario

Oficial de la Federación el decreto que declaraba la Zona de Monumentos Históricos de

Lagos de Moreno>.

Este hecho> confirma que el peso del orden político, al conjugarse con algunas

coyunturas locales, puede producir resultados que a través de la gestión urbana emanada del

orden jurídico y la planeación programática no hutieran podido ser logrado>s, por lo> tanto

ejemplitica algunas lógicas del funcionamiento de sistema político mexicano> en materia

urbana.

El decreto cubre 149 manzanas (155 km2>, que incluyen aproximadamente 236

inmuebles civiles y religiosos que datan la mayor parte de los siglos XVIII y XIX. Predomina

la arquitectura civil barroca y neoclásica, objeto de un segundo decreto (19 de abril de 1990>,

en el que se enumeran 285 edificios de propiedad privada, en su mayoría casas de un solo>

nivel. El perímetro protegido se forma de tres pieza5: la “A”, correspondiente a las tincas de
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mayor centralidad valor ~ “BI” y “B2” queforman una zonaque envuelvea la

y pd~1.mon1d.,

anterior (figura 25).

Aunque por si solo no ayala la conservacióndel casco, el decreto) significa una

garantíaindispensable.Entre 1989 y 1992 el Institito Nacionalde Antropologíae Historia

(INAH) atendió cerca de 70 solicitudes para modificar fincas. El retoestáno> sólo en velar

por una conservación “fósil” del casco>, sino> eíx procurar que mantengasu carácter

plurifuncional, dentro del cual el uso habitacionales, por un lado, el másamenazado,pero

por otro el mas necesario para mantener la vitalidac y el equilibrio entrela morfologíay el

cambio funcional.

De acuerdo con lo anterior, los últimos añosreflejanun panoramacloroscuro>parael

casco. Por un parte, se han atendido algunas finca~; valiosas. El Teatro> Rosas Moreno)fue

nuevamente rehabilitado. Se rehabilitó el edificio d’~ la ex-escuela Miguel Leandro Guerra,

situado frente al ex-convento de Capuchinas. Después de permanecer en el abandono>, ahora

muestra un rostro radiante, ha recuperado su vitalidad al convertirse en una magnifica y

concunida biblioteca municipal.

La antigua casadel sacerdotey escritor laguenseAgustín Rivera (1824-1916),

localizada dentro delmismoconjunto,tambiéndejó~trásel abandonoparaalbergarun museo>

cuya modestia se sintoniza con las característicasde la edificación.

La arquitectura religiosa se ha visto beneficiEda;seconstruyóuna ampliaplazafrente

al templo del Calvario, incrementandoel valor siribdlico del monumento.En estaúltima

obra, asi como en el teatro Rosas Moreno, se invrtieron fondos aportados por la Lotería

Nacional -

El paseo sur del río Lagos ha sido urbanizado, lo cual significó la regulación del cauce

y la complementación de la tarea emprendida años alrás cuando se realizó la misma obra para

la margen opuesta.

Al igual que San Juan de los Lagos sebeneficiócon una ilustre visita papal.Lagos

de Moreno corrió con suene similar. En 1991 recitió a su magestad el rey de España,Juan

Carlos de Borbón, acompañado de la Reina Soffía: el júbilo local por la visita supuso una

tarea de remozamiento que permitió ver un cascoimpecable,por lo> menosen cuantoa las

fachadas se refiere.

Merece la pena anotar que el caserío central sigue alejando a buena parte de la
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burguesíalocal. factorque seguramenteha contribuido> a mantenerlosaludabley a lograr un

equilibrio entre diversos usos del suelo.

La valoración positiva de la experiencia lagumse surge de una actitud motivada por

la necesidad de expresar resumidamente lo ahí ocurrido, y también se deriva de la luz que

refleja dentro de la obscuridaden la queseha sumidoel patrimoniojalisciense.Sin embargo,

es fácil caer en el sobredimensionamiento de la experiencia y la sacralización del casco, pero

éste no) escapaa presionesy problemas.Sólo el reconocimientode los peligros que lo

amenazan podrá permitir su positiva evolución , evitar actitudes y pronunciamientos

Co>mplacientes.

Las dificultades a las que estásujetoresultar,serde calibre y naturalezadistinta. A

continuación ensayamos una sistematización de lo>s mismos.

a) Los Niveles de competencias. Con la declaración de la Zona de Monumentos Históricos.

el INAH es el único> organismo responsable de vigilar el cumplimiento de la figura de

protección decretada. En primera instancia eso significa un procesoen el sentidode ir contra

la experiencia histórica local. La temprana prDservación activa del caso se debe

principalmente a la inquietud de la sociedad local. El hecho de que el Gobierno> Federal

asuma las competenciasno deberíaaniquilar iniciativaslocales.Pordesgraciao por fortuna,

según se le mire’0, en México) las autoridadesmunicipalesno> tienencapacidadefectiva de

intervención sobre el patrimonio arquitectónico declarado por el poder federal. Una vez

decretada la Zona de Monumentos Históricos, el INAH designó a un funcionario par atender

los asuntos relacionados con el casco, pero la dependencia no> tiene una sede local, las

accionesserealizandesdeGuadalajara,lo cualdificulta la efectividadde la intervención.Perc>

el problemano estáen el deslindede competencias,sino másbien en la incapacidadpara

coordinar acciones operativas.

La legislación de la Zona de Monumentos q ie afecta a Lagos de Moreno menciona

~ El comentario se basa en el hecho de que en un paístangrandeno esposibleque todo

se siga manejando de manera tan centralizada; sin en’ bargo, la propia heterogeneidad cultural
y disparidades regionales paradójicamente favorecen esa inercia. Así por ejemplo, existen
zonas deprimidas donde los gobiernos locales, por su falta de recurso>s y/o preparación
profesional ofrecen pocas garantías para asumir cmpetencias como la conservación del
paflimonio. En todo caso la solución podría enconu-arse en los gobiernos estables.

301



en su artículo 7 que “se invitará a colaborar a las autoridadesestatalesy municipales

competentes,y demásdependenciaso entidadesen la; que la legislaciónconfiere facultades

sotrela investigación,proteccióny conservaciónde Los valoresarqueológicos,históricosy

artísticosque tormanpartedel patrimo>nio cultural dt.l país”.

El funcionario>de la Secciónde Monumentos~ istóricosasignadoa Lagosde Moreno,

‘arquitecto Luis Manuel Loza, reco>noce la falta de coordinación entre el INAH y el

Ayuntamiento: “estamo>s a tiempo) de haceruna intervenciónrazonada,ellos cambian -

administración municipal- nosotro>s no”’. Tal afirmación involucra el problema que puede

derivar la sustitución de gobiernos municipales cada tres años, en tanto el INAR suele

mantener a funcionario>s por períodos más largos, lo que facilita la ejecución de directrices

a mediano plazo.

Pero la participación del ayuntamiento es indispensable. El INAH restringe sus

acciones •a nivel normativo. Autoriza proyectos de obras con diferentes niveles de

intervención para modificar monumentos históricos, pero> no está facultado> para vigilar que

éstos se lleven en estricto apego a lo permitido, respcnsabilidad que recae en la Dirección de

Obras Públicas del Ayuntamie..to.

El hecho de que el Gobierno municipal no tenga atribuciones so>bre los monumentos,

no es óbice para que pueda actuar sobre los aspectos urbanísticos y detinición de usos del

suelo del casco histórico por medio del Plan Gencral Urbano y los Planes Parciales, en

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). del gobierno federal.

El Gobierno de Jalisco tampoco tiene compel.encias sobre el patrimonio. Cuenta con

la Dirección del Patrimonio Artístico e Histórico, organismo de la Secretaría de Cultura

encargado de tareas de catalogación de obras y edifi:io>s; cuando lo considera prudente hace

recomendaciones al 1NAH.

A los problemas de competencias hay que agregar las ambigiledadesderivadasde la

legislación del patrimonio. La vigente Ley sobre Monumentos y Zo>nas Arqueológicas de

1972, define como monumentos arqueológicos a “los bienes muebles e inmuebles, producto

de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica’ (artículo 28). Monumentos artísticos

son “las obras que revisten valor estético relevante” (articulo 33), y monumentos históricos

Las opiniones del funcionario fueron recogidas en una entrevista que realizamos en
Guadalajara (1993).
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“los inmueblesconstruido>sen los siglos XVI al XIX...” <artículo 36).

La Ley establece que “el Instituto de Antropología Historia es competente en materia de

mornumentosarqueo>lógí.cose históricos” (artículo 44), en tanto) “el Instituto) Nacional de

Bellas Artes y Literaturaescompetenteen materiace monumentosy zonasde mo>numentos

artísticos” (artículo 45). En otras palabras, en el INAR recaen las competencias so>bre el

patrimoniodel siglo) XIX o anteriores,y so>breel In~;tituto Nacionalde Bellas Artes (INBA)

el correspondienteal siglo XX, con la desventajade que el INBA tiene de heck> aun menor

capacidadreal de intervenciónque el 1 NAI-I. al grailo de carecerde delegaciónen Jalisc>.

Díaz Berrio (1989: 39) señalala “evidentementeartificiosadistinción entrelo ‘histórico’ y

lo ‘artístico>’, yaque seapoyaen el simple hechodel cambio) del siglo XIX al XX”. Además,

ese parteaguastemporal no tiene mucho sentido histórico, ya que entre 1877 y 1911 se

produceel porfiriato, un periododictatorialque conForma en sí un capitulobien definido> en

la.historia de México.

b) Escasezde inversiónpública sobreel patrimonio y restriccionesdel decreto.

Cualquierdecretonecesariamentetiene limitaciones Entreellas la carenciade instrumentos

operativosparagestionarla conservacióny mejoramientodel patrimo)nio,y la limitación de

su ámbito de aplicación.

En lo que respectaal primer punto, convieneseñalarque la declaraciónde la Zona

Monumental constituye un instrumentopasivo de protección. Garantizala capacidadde

intervencióndel Estadoen la vigilancia del patrimonio,pero no> lleva implícita la obligación

de destinarayudaseco>nómicaspara intervenir en tI casco.En ese sentido la función del

INAR es de “apagafuegos”a decir del funcio>naric antescitado. A lo> másque llega es a

estimularla conservaciony rehabilitaciónde edificios de maneraindirecta,vía exenciónde

impuestos:

“Los propietariosde los bienesinmueblesdeclarado>;monumentoshistórico>so artísticosque

los mantienenconservadosy en su casolos restauren,en los término>sde esta Ley, podrán

solicitarexenciónde impuestospredialescorrespo>ndientes1 . -. los Institutospromo)veránante

lo>s Gobiernosde los Estadosla convenienciade que se exima del impuesto) predial a los

bienesinmueblesdeclaradosmonumentosque no s~ exploten co>n tines de lucro” <articulo

II), aunque‘Y .el Instituto competenteprocederáa efectuarlas obras de conservacióny

restauraciónde un bien inmueble declarado> mon ¡mento histórico> o> artístico cuando el
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pro)pietario.habiendoido> requeridoparaello, no> lat realice. La Tesoreríade la Federación

hará efectivoel importe de las obras(artículo 10).

No es comúnque lo anteriorocurra,en todo caso el Estadointervieneen obrasciviles o>

religio>sasde supropiedad.

Concernientea su ámbitode aplicación.el trazodel perímetroha excluidoelementos

patrimornialesvalio>sos. El pueblo>de SanJuanBautisLaco>nstituy~en el pasadoun importante

asentamiento;la magníficaiglesiadel siglo> XVII (Sandoval1973:14)que.aunquedeteriorada

y mal intervenida,semantienecomo testigo)del pas;ido.El abandono>a que se vio> sometida

implicó la perdidade vitalidad de esenúcleo laguerse.

Desde1986 la expansiónurbanaalcanzóa k población:seestáformandola colonia

Adelita, que respondea la tipo>logía de autoconstrucciónen torno al añejoespacio)pero> sin

integrarsea él. La genteque tradicionalmenteha vi; ido ahí, en sus mo>destasfincas situadas

alrededorde la plazaobservacon so>rpresala llegadade nuevo>spobladores,parecetratarse

de dos mundosdistintos. Sedarecoanendablerealizir un proyecto>que integrea la Colonia

Adelita con el antiguo asentamientomediantela dctaciónde equipamientos.Además,este

espaciopuedeserarticuladoal cascocentrala travésde la calle Hernando>Martelí, con >bras

de mejoramientode la vialidad, lo> cualresolveríael problemaque significacruzarla vía del

tren.

Casoadicionales el pueblo> de Moya, anexoal tejido urbano, que poseefincas de

valor histórico, así como una iglesia ciertamentetransformada,pero que mantieneuna

primitiva torredetrescuerpossobreco>rnisalenticulida,de manufacturaindígena,uno de los

elementosde mayorantiguedady originalidadde la arquitecturalaguense.

c) Déficit de equipamientos.Los problemasde tráfico> y falta de espaciospara el

estacionamientode vehículos,sin llegar a ser muy graves, requierenser atendido>s. Los

conflictos se centran en algunos puntos del casco, especialmenteen to>rno al mercado

GonzálezdeLeón; en cambioexistensectorescentraiesen los queesosproblemastienenpoca

jerarquía.

Asignaturapendienteesel tendido eléctrico>. el cablerio> no oculto reducela calidad

estéticadel casco.Pordesgraciaestetipo de asuntosno resultanprioritariosparaunaciudad

quepresentauna faseexpansivano liquidada: se eslableceuna competenciapor partede la

ciudadnuevapara atraer inversionespúblicasy así reso>lver necesidadesbásicas,co>mo
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abastecimiento>de agua, instalaciónde drenajes,empedradoy pavimentaciónde calles.

d) Conflictos ambientales.En Lagos de Moreno no> existe el problemade contaminación

atmosférica, pero> sí de h>s cuerpos de agua. El río Lagos , ubicado> dentro del perímetrode

la Zona de Mo>numentos Históricos, que pasa bajo) e seño>rial puentedieciochesco,tiene un

comportamientomuy irregular a lo largodel año. El eno>rmecaudaldel verano>contrastacon

sutransitoriaextincióndurantelaprimavera.Peroen ~stasestacionesno> hay tantosproblemas

co>moel o>to>ñoy el invierno,cuando>lo>s caudalesque aunquedanseestancan.En vista de que

sonarrojadosal río desecho>sdomésticosy de alguna~;agroindustriasel cauceseconvierteen

un fo>co> de co>ntaminaciónque generaolores desagradablesy proliferaciónde roedo>rese

insectosvoladores’2.

72 En 1995 el ayuntamientolaguenseefectuóotrasde saneamientodel río que po>drían

habermejoradola situaciónreseñada.
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