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INTRODUCCIÓN

El proceso de aplicación de las políticas eco
nómicas en nuestro país. dentro del proceso
de intensificación de la integración internacio
nal (globalizaciónl, se ha efectuado median
te la aplicación de un modelo modernizante
que se basa en la privatización, la desregula
ción y la apertura comercial indiscriminada.

La aplicación de esta política en el cam
po ha llevado a una situación en la que se
tiene. en un lado, una agricultura fuerte
mente intensificada, basada en tecnologías
intensivas en capital, que usa una gran can
tidad de insumas químicos y energía fósil,
que se apoya en una estrecha relación con
los mercados y que ha aprovechado todos los
beneficios tanto de las comunicaciones. como
de la producción de tecnología y, en genera! de
los apoyos otorgados al sector.

En el otro lado observamos la periferia
de la sociedad rural en donde se ubica la
mayoría de los productores del sector prima
rio, que está formado por los campesinos de

subsistencia e infrasubsistencia. Ellos se en
cuentran en zonas frecuentemente montaño
sas o áridas y producen con una tecnología
tradicional que emplea estrategias ecológica
mente fundamentales. pero con poco desarro
llo de la productividad.

El sector ganadero también presenta una
situación polarizada. pero en este caso se pro
duce entre los sistemas intensivos agroindus
triales de producción de aves y cerdos, y la
ganadería vacuna de pastoreo extensiva. En
10 forestal se presenta también la contradic
ción entre 10 intensivo y extensivo, donde el
primer término ha sido representado por una
industria forestal que ha provocado una tala
acelerada e irracional de bosques ejidales y
comunales. El segundo lugar lo conforma la
producción extensiva de extracción de leña
que alcanza una enorme magnitud y que es
realizada fundamentalmente por las familias
campesinas.

En la actualidad se pueden observar en
las diferentes ramas productivas, cambios y
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especificidades, que reflejan los rasgos esen
ciales de la estrategia global del uso de los re
cursos naturales, que consiste en la paradoja
de sobreaprovechar intensivamente parte de
los ecosistemas y subaprovechar y destruir los
recursos de manera global. El sobreaprove
chamiento de la parte y el subaprovechamien
to y destrucción del todo, impulsado por la
estructura de la sociedad rural y por la forma
peculiar en la que se ha desarrollado la mo
dernización, representa un esquema que li
mita el uso equilibrado, racional y sostenible
de los recursos.

La situación anterior se ve acompañada
del deterioro de los sistemas ambientales y de
las condiciones de vida de los grupos sociales
que producen alimentos y la riqueza. En la
última década se ha presentado una crecien
te polarización de la población. Creciendo la
población pobre junto a sus precarias condi
ciones de vida que han llegado a niveles de
extrema pobreza, lo que significa que la sa
tisfacción de las necesidades más elementa
les como la alimentación no son cubiertas. Este
fenómeno se presenta tanto en la población
rural y principalmente indígena, como en la
urbana.

La articulación del proceso y su organi
zación en el territorio se ha hecho con la
presencia de los modernos capitales extran
jeros y nacionales que dan más preferencia
al espacio turístico y a las estructuras caciqui
les de poder que se mantienen en los espa
cios rurales y en la producción agrícola así
como la intervención del gobierno central en
el ámbito económico, político y territorial del
estado.

De esta manera, el modelo de desarrollo
económico unisectorial que se ha seguido ha
marcado en la entidad en zonas con desigual
dad económica y social, centrado en la activi-

dad turística y en los servicios subordinados
a ella, llevada a cabo a partir de una desarticu
lación de la estructura productiva local entre
los espacios de agricultura tradicional y espa
cios turísticos, creando una división social,
económica y territorial desigual, inequitativa
y divergente

La concentración de medios e infraes
tructura productiva, promovidas por el pro
ceso de globalización, en los espacios turís
ticos se reflejó en una desvalorización y
pauperización del campo y de sus activida
des económicas. Disminuyendo o anulando
la inversión productiva afectando consecuen
temente el empleo rural que fue escaso o mal
pagado, centrándose gran parte de la produc
ción en el autoconsumo, las labores de proce
samiento o de comercialización de los pro
ductos agropecuarios quedaron en manos
de caciques, desapareciendo la dotación de
servicios públicos, presionando a la población
rural a la concentración en los espacios tu
rísticos o al desplazamiento hacia otras en
tidades como consecuencia de la pérdida de
opciones locales de mejoramiento social por
la vía de la redistribución.

Ante dicha situación, es necesario reali
zar modificaciones a las actuales formas de
aprovechamiento de los recursos y satisfacer
las verdaderas necesidades de las poblacio
nes que presentan graves rezagos, y para esto
se requiere una planeación de su uso que dis
tinga y respete ambientes, condiciones socio
demográficas y culturales y que permita el
logro del desarrollo rural sustentable.

Es indudable que el proceso social que
involucra la marginación, el hambre y la des
nutrición forma parte de un mismo proble
ma que, junto con otros factores, integran un
todo dialéctico en el que tales elementos ha
cen las veces de causa y efecto. Es decir, don-
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de la miseria resulta ser una de las causas
más importantes del hambre y la desnutri
ción, y donde el hambre y la subalimentación
reproducen al mismo tiempo las condiciones
sociales de marginación y miseria.

México, casi en el siglo XXI, es socio co
mercial de dos de las economías más impor
tantes del mundo, sin embargo en su terri
torio las áreas indígenas son sinónimo de
marginación, desnutrición y miseria. El Insti
tuto Nacional Indigenista elaboró un mapa
con la localización de los grupos autóctonos
de México en donde se aprecia con detalle
que todas y cada una de las zonas con po
blación nativa coinciden exactamente con
áreas críticas en cuestión, cuando a pesar de
que son los dueños originales de los recursos
naturales del país.

En otro de sus mapas el instituto define
diez grandes regiones con características co
munes: rurales, marginales y, socialmente ha
blando, indígenas. Geográficamente son mon
tañosas y corresponden en gran medida a las
antiguas regiones definidas como de "trinche
ra", desde donde los grupos portadores de
las antiguas culturas americanas defienden su
idioma y su forma de vivir, ahora más ame
nazados que nunca.

Paradójicamente se trata de áreas ricas
en recursos naturales por la diversidad de
ambientes y además es en donde se encuen
tra el mayor número de ecosistemas inalte
rados, o poco alterados por que son áreas de
gran biodiversidad. Sin embargo, las condi
ciones de pobreza han obligado a sus habi
tantes a realizar una explotación intensiva de
algunos recursos y a utilizar para la agricul
tura algunos terrenos que no tienen un po
tencial adecuado. Las prácticas tradicionales
de estas comunidades, que en general han
estado acopladas a las condiciones ambienta-

les, han dejado de ser eficientes económica
y ecológicamente bajo las condiciones de po
breza en que se aplican. La sobreexplotación
de estos recursos es un factor de deterioro
y destrucción de la naturaleza.

l\cr:RCl\M lENTO i\

LA PROBLEivlÁT[Cl\

l\ partir de este panorama surgen varias pre
guntas: ¿Qué papel juega la agricultura de
subsistencia en el nuevo marco de moderni
zación?; ¿qué reto representa la necesidad de
conservar los recursos naturales y el ambien
te en espacios donde la población aplica téc
nicas de producción no depredadoras pero
vive en condiciones de marginación, pobreza,
miseria y bajos índices de bienestar socia17
¿Es posible encontrar formas que permitan
conservar y la superación de los niveles de
vida conservando la relación constructiva
entre las comunidades y el ambiente sustra
to biofísico?; ¿hasta dónde las comunidades
son capaces de tener una participación inte
gral en la orientación de la producción y en
las condiciones de cambios impulsados por la
internacionalización, que puedan defender su
derecho de manejar su espacio geográfico de
acuerdo con sus necesidades de desarrollo y
conservación de sus recursos naturales?

Para abordar el análisis del tema que nos
hemos planteado y tratar de desarrollar algu
nas respuestas, partimos de las siguientes con
sideraciones:

Tradicionalmente se ha visto al sector
rural únicamente como el proveedor de ali
mentos y materias primas sin considerar
que constituye un sisrema complejo, en el
cual están involucrados otros subsistemas
como son el medio biofísico y el de relacio-
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nes sociales cuyo funcionamiento se ha man
tenido subordinado al funcionamiento de otros
sistemas productivos y regionales, por lo que
no se ha observado el impacto que puede te
ner para resolver problemas tan graves como
el de la pobreza. Desde otra perspectiva, po
demos señalar que la pobreza no se resuelve
únicamente con la atención a la actividad
agrícola, pero siendo que ésta tiene una fuerte
vinculación con el ambiente, la pobreza rural,
la seguridad alimentaria y la nutrición, juega
un papel clave para disminuir la pobreza y el
hambre e impulsar el desarrollo rural.

No se puede pensar en evaluar los siste
mas de producción campesina por su capaci
dad de respuesta a los mensajes que el mer
cado envía a partir de precios adecuados para
[os productos y los insumas. Su potencial
productivo está dado por un complejo proce
so de transmisión transgeneracional de cono
cimientos y la organización social del proce
so productivO". I

Los productores de agricultura de subsis
tencia tienen una gran capacidad de adap
tación a diferentes posibilidades de produc
ción, sin embargo, las condiciones de oferta
y demanda, los cambios metereológicos y las
intervenciones estatales influyen en los pre
cios y la rentabilidad, y de esta manera de
terminan la posibilidad de supervivencia de
los campesinos como productores en un mer
cado libre.

Para las comunidades de productores y
las organizaciones productivas, la capacidad
productiva no se reconstruye con la misma
facilidad que los mercados se transforman.

La improductividad del minifundio es
una falacia que se difundió para justificar las
medidas que el Estado adoptó para adecuar
las formas de propiedad y de acceso a los re-

cursos naturales de México a las necesidades
de un mercado integrado con Estados Unidos
y Canadá. La desaparición de las formas l1a
madas premodernas deben desaparecer por
constituir una Iimitante para el desarrollo de
la economía de mercado.

Es indudable que el proceso social que
involucra la marginación, el hambre y la des
nutrición forman parte de un problema que,
junto con otros factores, integran un todo dia
léctico en el que tales elementos hacen las
veces de causa y efecto. Es decir, donde la
miseria resulta ser una de las causas más
importantes del hambre y la desnutrición, y
donde el hambre y la subalimentación repro
ducen al mismo tiempo las condiciones so
ciales de marginación y miseria.

Los mecanismos que actúan como fac
tores determinantes de la degradación de los
recursos naturales y en el descenso de los ni
veles de vida y de nutrición de la población
no son independientes, pero su relación no
determina en forma lineal las condiciones de
los recursos naturales, ya que en muchos
de los casos las masas de recursos mejor
conservados se localizan en zonas de pobla
ción rural con altos índices de marginación.

De acuerdo con datos estimados por el
Banco Mundial (1991) el estado de Guerrero
se encuentra en primer lugar, con los índices
de pobreza y como integrante de la región de
pobreza extrema. Ha ocupado junto con Oaxa
ca y Chiapas el último lugar dentro de los
indicadores regionales de desarrol1o socioe
conómico, e irónicamente el primero del nú
mero de población pobre, marginada o de
pobreza extrema.

En 1985 los doctores J. Antonio Roldán
Amaro y Adolfo Chávez, del Instituto de Nu
trición, en su estudio sobre "Geografía del
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hambre (90 regiones)", presentan un mapa
donde se observa que el Centro, el Sur y el
Sureste de la República son las áreas más
afectadas y de éstas la zona Sur, que com
prende a los estados de Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, muestran las áreas más críticas de
pobreza extrema2

Para tener un primer acercamiento a la
forma en la que se manifiesta esta proble
mática a nivel regional, hemos seleccionados
una zona dentro de las que han sido deter
minadas como prioritarias para protección,
por la Comisión Nacional de Biodiversidad
en el estado de Guerrero: la Sierra Madre del
Sur (véanse mapas 1 y 2).

La superficie de las áreas bajo análisis no
coincide con la división municipal, sin embar
go en nuestro país la información estadística
más desagregada se presenta por municipios,
por lo que hemos tenido que recurrir a ella
en un primer acercamiento a la problemá
tica, para en una siguiente etapa afinar la infor
mación obtenida mediante la investigación de
campo.

SIERRA MADRE DEL SUR

Esta zona abarca una superficie de más de
100,000 hectáreas, en la que se localizan el
SO por ciento o un poco mas de la superficie
de los siguientes municipios: Ajuchitlán del
Progreso, Coyuca de Catalán, General Helio
doro del Castillo, San Miguel Totolapan, jasé
Azueta, Petatlán, Tecpan de Galeana y Atoyac
de Álvarez. Asimismo se localiza una peque
ña porción de los municipios: Zirándaro, Leo
nardo Bravo, Coyuca de Benítez, Coahuayutla
de José Maria Izazaga, La Unión de Isidoro
Montes de Oca y Chilpancingo de los Bravo.
Para fines de este trabajo, seleccionamos los
municipios: Ajuchitlán del Progreso, Coyuca

de Catalán, General Heliodoro del Castillo y
San Miguel Totolapan.

Características
del medio biofísico

Una de las principales características de la
zona es su gran variedad de ecosistemas, por
lo que en ella se pueden encontrar diferentes
tipos de masas forestales: selva mediana, sel
va baja caducifolia, bosque de encino, pino
encino, mesófilo de montaña y abeto, exis
tiendo zonas importantes de bosque monta
no húmedo y subhúmedo con un grado mo
derado de fragmentación.

A nivel regional tiene una importancia
fundamental por ser un área de captación de
agua para la zona urbana costera y para la
cuenca del Balsas. Otro de sus rasgos carac
terísticos es el alto endemismo que ahí se en
cuentra, en todos los grupos pero sobre todo
en plantas, vertebrados lipidópteros y pasáli
dos, ademas de ser un centro importante de
diversificación natural para estas especies. En
esta zona se encuentra una cantidad de es
pecies de distribución restringida así como
una alta concentración de especies en riesgo
de extinción. 3

Apesar de ser una zona tan importante,
no se tiene noticia sobre el desarrollo de acti
vidades de conservación, salvo un intento
formal que realizó la antigua Secretaría de De
sarrollo Urbano y Ecología en el año de 1983.
Esta región ha estado muy aislada, por lo
que uno de los problemas que pueden afec
tar los intentos de protección es la presencia
de narcotráfico.

Aspectos demográficos

Estos municipios son predominantemente ru
rales, con graves niveles de pobreza y grado
de marginación alto y muy alto de acuerdo a



la clasificación del Consejo Nacional de Po
blación. 4 La mayor parte de las actividades
productivas se desarrollan bajo la lógica de la
economía campesina, en la cual los produc
tores practican un conjunto diversificado de
actividades combinadas, en su mayor parte
sin pasar por los circuitos monetarios.

POBLACiÓN TOTAL Y POR MUNICIPIO

las condiciones de vivienda encontramos que
el 79.9 por ciento de las viviendas en San
Miguel Totolapan que sería el caso extremo,
carecen de drenaje y sanitarios, frente al 50
por ciento de la entidad.

Mientras que las condiciones en servicios
mínimos como son el de agua potable, elec-

Municipios de Guerrero Población rotal Hombres MUjeres 6a 14 años 15 añosy más

Guerrero 2'916,567 1'433417 1'483, 150 7'07,576 1'729,071
Ajuchitlán del Progreso 38,107 18,458 19.649 10,704 20,469
Coyuca de Catalán 44,834 21,946 22,888 11,809 25,677
Gral. Heliodoro Castillo 33.096 16,799 16,297 9,193 16,483
San Miguel Totolapan 26,830 13,405 13,425 7,489 13,791
Eduardo Neri 37,633 18,623 19,010 9,203 22,070

Fuente: Guerrero. Corte de población y vivienda 1996.

Para 1990 el censo registró una pobla
ción de 38,107 habitantes en Ajuchitlán del
Progreso, 44,834 habitantes. en Coyuca de
Catalán, 33,096 en el municipio de General
Heliodoro del Castillo, 26,830 habitantes en
San Miguel Totolapan con una proporción alta
de población joven, ya que casi el47 por cien
to de la población tiene menos de 15 años.
Este factor es muy importante considerarlo
ya que en el corto plazo será un problación
con fuertes demandas de empleo, salud, ali
mentación, etcétera.

Condiciones sociales

Al igual que en la mayor parte del Estado, en
la zona de estudio encontramos condiciones
sociales precarias, la mayoría de los indica
dores cuantitativos están por debajo del pro
medio estatal, así por ejemplo, mientras que
en el Estado de Guerrero el 26.82 por ciento
de la población mayor de 15 años es analfa
beta, todos los municipios considerados están
por encima del 32 por ciento. En relación con

tricidad y drenaje, tenemos que del total de
viviendas habitadas en cada una de las loca
lidades alrededor del 1.04 por ciento del total
del estado cuenta con energía electrica y
aproximadamente el 0.4 por ciento cuentan
con agua entubada y solo el 0.1 por ciento
cuenta con drenaje.

Aspectos económicos
y productivos

Por otro lado, la mayor parte de sus tierras de
cultivo son de tipo ejidal y tienen como acti
vidad principal la agricultura. Los datos obte
nidos para cada uno de los municipios estu
diados fluctúan entre un 94.6 por ciento y el
100 por ciento y sólo en el caso de los ejidos
de Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Cata
lán tienen una pequeña parte de actividades
ganaderas representando un 2.9 por ciento y
el 1.8 por ciento respectivamente.

De estas tierras ejidales de labor que uti
lizan equipo o instalaciones agrícolas como
son pozo profundo para riego, trilladoras o
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VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y OCUPANTES POR MUNICIPIO

Municipios de Guerrero

Total Guerrero
Ajuchitlán del Progreso
Coyuca de Catalán
Gral. Heliodoro Castillo
San Miguel Totolapan
Eduardo Neri

Viviendas particulares habitadas

5'88,886
6,430
8,993
5,415
4,317
6,679

Ocupantes

2'906,590
38,094
44,628
32,974
26,779
37,611

Fuente: Guerrero. Conte95 de población y vivienda 1996

VIVIENDAS HABITADAS POR MUNICIPIO

Viviendas habitadas

Municipios de Guerrero
Total Guerrero
Ajuchitlán del Progreso
Coyuca de Catalán
Gral. Heliodoro Castillo
San Miguel Totolapan
Eduardo Neri

Total de viviendas habitadas
589,833

6,432
9,014
5,423
4,319
6,685

Con energía eléctrica
517,700

5,435
7,154
2,238
2,322
6,310

Con agua entubada
372,249

1,724
2,195
2,876
2,093
4,134

Con drenaje
296,149

352
1,642
1,117

604
3,801

Fuente: INECI. Resultados definitivos, Guerrero t. 11.

Conte95 de población y Vivienda 1996.

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS MUNICIPIOS EN ESTUDIO

(Porcentaje)

Ejidos que tienen como actividad principal

Agrícola Ganadera Foresral Recolección arras

Municipios de Guerrero % % % % %
Total Guerrero 94.6 3.8 0.5 0.1 1.1
Ajuchitlán del Progeso 94.3 2.9 2.9 n.d n,d
Coyuca de Catalán 982 1.8 n.d n.d n.d
Gral. Heliodoro Castillo 100.0 n.d n.d n.d n.d
San Miguel Totolapan 100.0 n.d n.d n.d n.d
Eduardo Neri 100.0 n.d n.d n.d n.d

Fuente: INECI, Indicadores básicos censales de Guerrero, VIl Censos Agropecuarios 1996.
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desgranadoras, tenemos que sólo dos de los
cinco municipios tienen acceso a ello, mien
tras que para el resto no es posible. Cabe
destacar, que la mayor parte de su produc
ción se destina al consumo interno salvo en
los dos municipios ya mencionados anterior
mente que destinan a la venta entre el 60 y
70 por ciento de su producción.

Es también de considerar que la mayor
parte de los ejidos carecen de un apoyo
importante por parte del estado a través de
los créditos y seguros, ya que sólo el munici
pio General Heliodoro del Castillo presentó el
más alto, con un 33.3 por ciento del crédito,
mientras que el resto de los municipios sólo
registró entre 3 y 6 por ciento, salvo en el
caso del municipio de San Miguel Totolapan
que no obtuvo, pero en cambio Bamural y
Agrosemex tienen una participación mayor
fluctuando entre el 60 y 100 por ciento de
créditos asignados a estos municipios.

Otros datos que reflejan la grave situa·
ción de la región estudiada son los referentes
al total de viviendas habitadas que cuentan
con servicios de energía eléctrica, agua entu-

AGRICULTURA

(Porcentaje)

bada y drenaje. La energía eléctrica es la que
más ha penetrado con promedio del 70 por
ciento, no así los servicios de agua entubada
ya que representa el 42.4 por ciento prome
dio y aún menos el de drenaje con un 19.2
por ciento promedio. Esto va muy de cerca
con la creación de carreteras que hasta el mo
mento es muy poca o casi nula, pues sólo
cuentan con caminos de terracería: las cifras
al respecto son superiores al 90 por ciento.
Destaca el municipio de Ajuchitlán del Pro
greso que sólo cuenta con caminos de terra
cería.

En estos municipios se observan dos tipos
de circuitos económicos que algunas veces pa
recen ser independientes uno del otro y en
ocasiones parecieran tener una relación inte
gradora. Por una parte esta el circuito del auto
consumo, integrado por la gran mayoría de la
población constituida en gran parte por cam
pesinos que viven en condiciones de subsis
tencia e infrasubsistencia. De menor tamaño
es el circuito de comercialización con cultivos
importantes como el frijol y el maíz o culti
vos asociados.

Ejidos con superficie de labor Ejidos con superficie de labor
Ejidos con superficie y utilizaCión que destinan su producción
de labor que utilizan agrícola

equipo o instalaciones Pozo profundo
agrícolas par:a riego Tnlladoras Desgranadora Sólo al consumo A la venta

Municípios de Guerrero % % % % % %
Guerrero 33.9 10.7 4.1 74.5 40.0 60.0
Ajuchitlán del Progreso 57.1 n.d. 10.0 100.0 34.3 65.7
Coyuca de Catalán 78.6 n.d. 2.3 100.0 23.2 76.8
Gral. Heliodoro Castillo n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0 n.d.
San Miguel Totolapan 50.0 n.d. n.d. 100.0 50.0 50.0
Eduardo Neri 267 n.d. n.d. 100.0 93.3 67

Fuente: INECI. Indicadores Básicos Censales de Guerrero. VII Censos Agropecuarios 1996.



CREDITO o SEGURO

(Porcentaje)

Ejidos que usan credito

Municipios de Guerrero

Estado de Guerrero

Ajuchltlán del Progreso
Coyuca de Catalán

Gral. Heliodoro Castillo
San Miguel Totolapan
Eduardo Neri

Ejidos que utilizan

Credito o seguro Credito
% %

26.2 25.7
14.3 14.3

28.6 26.8
66.7 33.3
n.d. n.d.
26.7 26.7

De Banrural
del total

que utilizan credito
%

280

60.0
20.0
100.0
nd.

25.0

Ejidos que
obtienen
seguro

De Pronasol con seguro
del total

que utilizan credito
% %

490 3.2
n.d. 5.7
46.7 7.1

n.d. 33.3
n.d. n.d.

750 6.7

Ejidos que cuentan
sólo de Agrosemex

del total que
obtienen seguro

%

61.5
100.0
75.0

n.d.
n.d.

100.0

Fuente: INECI, Indicadores Básicos Censales de Guerrero, VII Censos Agropecuarios 1996.

Es necesario precisar que el recurso más
valioso es el bosque ya que el tipo de topo
grafía existente en esta parte de la Sierra
Madre del Sur no es propicia para otro tipo
de actividades productivas. De acuerdo con
un estudio realizado conjuntamente por Méxi
co y Finlandia, existen 1.1 millones de hectá
reas de bosques de coníferas y latifoliadas. De
esta superficie 289,000 hectáreas correspon
den a bosques comerciales, aprovechándose
sólo el 25 por ciento del potencial foresta1.5

El tipo de tenencia de la tierra es ejidal
en un 76 por ciento, comunal en 18 y un 6
por ciento corresponde a propiedad privada.
Éste es uno de sus principales problemas
ante el proceso de globalización debido al no
respeto de los límites de los propietarios, el
despojo, la falta de organización de la pro
ducción entre las de mayor peso. Ylas con
secuencias se pueden ver en la depredación
forestal de las áreas en connicto ya que nun
ca hay responsables ni el interés de los gran
des capitalistas por el cuidado de los recur
sos naturales. Ello genera condiciones que
impiden un aprovechamiento racional y pro
gramado de los recursos forestales.
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Como señala David Barkin, la preocupación
por lograr un desarrollo agropecuario soste
nible y equilibrado obedece a la necesidad
de lograr el bienestar de un grupo numeroso
que está amenazado por la incapacidad de
los demás sectores económicos para ofrecer
buenas alternativas de vida sino también por
la imposición de un nuevo patrón de cultivo
y la ocupación de espacios que amenaza con
acelerar la devastación ecológica de los últi
mos lustros. 6

Sistemas de producción eficientes efica
ces, rentables y compatibles con la conserva
ción de los recursos naturales. El control de
los procesos de producción es fundamental
para alcanzar tales sistemas (conservación de
sus conocimientos, prácticas productivas y
formas de organización).

Las posibilidades dentro del marco de la
integración internacional (globalización) son
muchas; aun en el contexto de mercados
competitivos para avanzar en el desarroJJo
rural se está "...desaconsejando el empleo
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irrestricto del mecanismo de mercado en la
organización de la vida económica."7

Un modelo alterno no debe plantearse
como un debate entre el México moderno y
el México tradicional. Se debe buscar la di
versificación de la base productiva que per
mita mantener las actividades tradicionales
y aumentar la productividad y la rentabilidad.
Las modificaciones productivas que necesita
mos para que la mayor parte de sus produc
tores vuelvan a trabajar, son modificaciones
relativamente baratas, en el sentido capita
lista de la palabra. Requiere financiamientos
y mecanismos operativos sociales para la su
pervivencia de la población, pero no requie
ren de equipos millonarios ni de inversiones
extranjeras o de asociaciones con inversio
nistas privados.

Una política económica ecológicamente
sustentable debería contener criterios que
contemplaran:

1. El conjunto de técnicas existentes que pueden
reducir el daño sobre el medio ambiente na
tural y su relación con la aplicación de los di
ferentes instrumentos del plan económico, la
posibilidad de disponer de los recursos econ
ómicos y humanos para desarrollar y aplicar
dichas técnicas,

2. La consideración sobre el funcionamiento de
los sistemas ecológicos y su relación con el de
sarrollo de las diferentes actividades humanas.

Y, tal vez uno de los principales criterios
a considerar sería el de los condicionantes
sociales, es decir, la disposición de la po.bla
ción de llevar a cabo acciones de protección

ambiental. El elemento clave de ello es en el
nivel de bienestar de la población y la posi
ble afectación que sobre el mismo tendrán
las acciones a realizar.

Esta situación de riqueza biológica podría
aprovecharse para impulsar nuevos esque
mas de desarrollo rural de tal forma que en
corto plazo, las necesidades de los produc
tores rurales se resolvieran de manera satis
factoria y que, además a mediano y largo
plazos, el estado de Guerrero contribuyera en
forma importante a cubrir la demanda na
cional de alimentos y materias primas y que
dejara de incluirse en la lista de los estados
más pobres del país.

La sustentabilidad rural implica remontar
la crisis productiva, superar el rezago social, la
pobreza y la desigualdad, la insuficiencia de
empleo, el deterioro ecológico y de un esce
nario viable en el que sea factible no sólo re
solver por separado sino de forma integrada
los problemas sociales, productivos y ambien
tales.

Especialistas en el tema han señalado que
una verdadera modernización del México ru
ral supone la adopción de por lo menos tres
medidas fundamentales: una estrategia que
garantice el uso no destructivo de los recursos
naturales y que permita la paulatina restau
ración ecológica del territorio; una nueva legis
lación agraria que distribuya el acceso a los
recursos bajo criterios ecológicamente funda
mentados y la reorganización de la produc
ción dotándola de un verdadero sentido social.8
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INDICADORES DE MARGINACiÓN. 1990

Grado de Mayores de Ocupantes en viviendas particulares

marginación 1.5 años Sin drenaje Sin energía Sin agua Con piso
Zona y municipio Conapo analfabetas ni W.c. eléctrica entubada de tierra

Zona 1
Eduardo Neri Alto 3190 49.48 1100 36.53 5578

Zona 2
Ajuchitlán del Progreso Alto 3383 73.64 2315 7561 6583
Coyuca de Catalán Alto 34.47 6103 24.72 6805 65.27
Gral. Heliodoro Castillo Muy alto 31.25 7653 71.43 6126 82.92
San Miguel Totolapan Muy alto 32.73 79.89 57.20 70.66 78.17

Fuente: Secretaria de Gobernación, Los municipios de México. Información para el desarrollo, ca CEDEMUN, 3a. ed., 1998,
con datos de Conapo.

MAPA 1
REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVAClÓN

(CONABIO!PRONATURA!WWF!FMCN!USAID!TNCItNE)
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MAPA 2
ÁREAS PRIORITARIAS DE PROTECCIÓN EN LA REGIÓN CENTRO
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