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IN T R O·D U C C ION 

En un país subdesarrollado oomo Máxico las actividades prim~ 

rias han ooupado un renglón muy importante en la economía nacio-

nal, así el aspecto agropecuario ha sido objeto de un sinúmero de 

estudios por técnicos de diversas especialidades con la finalidad 

única de mejorar los ingresos de los agricultores y ganaderos de' 

nuestro país. 

Sin embargo, la marcha de los avances técnicos aplicados co~ 

cretamente a la agricultura y ganadería han sido en forma desi--

gual, sabemos que en el país existen grupos indígenas, los cuales 

han sido marginados en cierta forma del desarrollo técnico inte-

gral. 

La región Mazahua cuenta conrouy pocos cultivos básicos, sie~ 

do el cultivo del maíz juntamente con la ganadería lo que consti

tuye el 68% de la economía regional, el 20% lo forma el pequeño ' 

comercio y, el 12% restante ee refiere a actividades arte•anales 1 

e industriales. 

~1 cultivo del maíz siempre se ha llevado en una forma pria! 

tiva y a la postre resulta antieccnómioo si se tiene en cuenta 

que los suelos son pobres y erosionados en su mayor parte (salTOt 

algunas excepciones) en lo que respecta a algunas zonas de riego. 

La baja producción del maíz, debido fundamentalmente al fac

tor suelo, a las condiciones ecológicas limitantes, a la mala di~ 

tribución del régimen pluviométrico, amén de un ciclo vegetativo' 

muy largo (210 dias) ha traído como resultado que los esfuerzos 1 

tendientes a incrementar dicho cultivo sólo traería como conse-

cuencia el empobrecimiento gradual de los campesinos indígenas, 1 

los cuales, para subsistir han tenido que heohar aano de los es

casos recursos ds que disponen·actualmente, como son la precaria 

ganadería, la insignificante rama avicola, además de la venta del 

pulque, procedente de magueyeras que casi todos poseen en sus te-
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rrenos, actividad muy peculiar en la región. 

Si bien es cierto que el Distrito de Riego No. 33 con aeda en 

Atlacomulco con 15 unidades de riego han beneficiado una gran su

perficie, ésta corresponde a terrenos de particulares y aola.ente 

una mínima parte se canaliza a comunidades indígenas, las que por 

su situación geográfica carecen de beneficio de aguas de riego. 

Considerando el bajo nivel de vida que corresponde a las co~ 

nidadas indígenas de la regiÓn Kaaahua, segQn a1 juicio, debidos' 

a los puntos anteriormente señalados, y además tomando en cuenta' 

el inquebrantable afán deprogreso de estos grupos, considero que' 

la solución del aspecto agropecuario es factible de realizar. 



CAPITULO I 

1 NT RO D U e e 1 O N 

FAMILIA CAMPESINA EMaRANDO EN BUSCA 

DE MEJORES HORIZONTES 
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DATO S H I S T O R I C O S 

La región habitada por los indígenas mazahuas eatá situada 1 

en el centro de México, al noroeate de Toluca, se asegura que a 1 

diferencia de anchos otros grupos indígenas que hoy Tiven en el 1 

centro de México, los mazahuas figuran entre los pobladores más 1 

antiguos de eate territorio. 

No.existe información precisa sobre el nacimianto de loa ma

zahuas en cuanto pueblo cultural, linguistica y politicaaente au• 

tónomo, sólo sabeaos que en siglo VIII, losmzahuas ae eatableciJ 

ron firmemente en lo que hoy es el Estado de México (1). 

Por varios siglos los mazahuas estuvieron dominados por uni

dades políticas más podercsass 3stados-Ciudades y Alianzas, su 

destino quedó regido por los diversos intereaes de sus conquista

dores. Compartieron esta suerte con otros muchos grupos aexicanos 

pacificas del centro, también subordinados a Tollán (Tula), el Re_! 

no de Texcooo, y por último, al poderoso Imperio Asteoa oon sede' 

en Tenochtitlán (hoy la Ciu~ad de México). 

Los mazahuas fueron obligados a realizar toda clase de trabA 

jos pÚblicos lejos del hogar. Sabeaos ~ue algunos aazahuas :p.~ni

ciparon en la construcción de templos aztecas en Tenochtitlán, s! 

tuada a unos dias de camino del territorio aazahua. 

Igualmente, los mazahuas fueron e':l_listados en varice ejérci

tos para luchar por causas ajenas contra vecinoa cordiales, al!U

noa eran adidados de tiempo comple~o, que peleaban bajo el mando' 

de I1huicaminá (1449) quien los obligó a participar en las expedi 

cienes aztecas (2). 

(1) García ~ón Jos& Matlatzinoas y Pirindas, Edioiones Encuade~ 
nablas el Nacional, Xex. D.F. 1942, Pág. 27. 

(2) Iwar~ka Al~ja Purgatorio y Utopia, Sep. ~atentas 1972 Pág. 35. 
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Los otomies también sufrieron humillaciones de los Conquist~ 

dores aztecas. 

Indudablemente los mazahuas aprovecharon la primera oportu~ 

dad para rebelarse contra sus opresivos amos. En Junio de 1521 -• 

llegaron a Toluca los conquistadores españoles enoabesadoe por -• 

Gonzalo de Sandoval, los mazahuas se sumaron voluntariamente al 1 

ejército español para combatir contra los aztecas. 

Más tarde los indígenas mazabuas habrían de sumarse al ejérc! 

to independiente encabezado por Don Miguel Hidalgo, cuando este ' 

atravesó tierras mazabuas en Atlaoomulco (3). 

El cambio teórico y mejoramiento de la población indígena se 

produjo únicamente con la Refor~a Agraria, proclamada en 1910 co

mo una de las tareas esenciales de la Revolución Mexicana, ésta ' 

no se hizo efectiva enseguida, aún cuando en los años treinta se' 

hicieron algunas dotaciones,hasta la fecha, como consecuencia del 

incremento demográfico, se na agravado más el problema de la te-

nencia de la tierra, existiendo un proMedio parcelario en tempo-

ral de 1.04 Has. por agricultor, ceria absurdo pensar siquiera -• 

que una familia solvente sus. necesidades con base en los ingresos 

provenientes de la agricultura, ~sí pues, este problema ha orisi

nado en la zona mazahua la emigración a las ciudades del D.F. ,. ' 

Toluca. DUrante años éste ha sidc uno de los prob~emas más graves 

y característicos de la zona. 

Ha sido precisamente una inquietud nacida del eatreoho con-

tacto con estos grupos indígenas, la razón principal del trabajo{ 

que a continuación presento, es por ello que escojo ocao teaa pa

ra 1~ presenta tesis, el problema agropecuario, suairiendo en el' 

capitulo de conclusiones la resolución de los mismos, al menos-' 

creo mi deber como técnioo el de sugerir, ya que no está en ais r 

sanos el de iaplantar. 

(3) Iwanska Ali~ja Purgatorio y Utopía, 3e~t. Setentas 1972, Pag.38 



Clasificación Linguistica 

Jacques Sousteile clasifica a los grupos de habla mazahua 

dentro de la familia linguistica otomi-pame. Otros grupos compone~ 

tes de esta son los otomies, matlatzincas~ pirindas, ocuilteoas, 

pames y chichimecae. 

Otra clasifioaoión es la de Kauricio Swadesh que incluye a ' 

la familia oto-pame en el tronco linguistica macro-misteca y la 1 

subdivide en chichimeoa-jona~, matlatzinca, oouilteca, matlame, r 

mazahua y otomi. 

Religión 

La Religion Catolica es la que se practica mas en la zona, ' 

la Religion evangelista, en muy poca escala. 

Las concepciones magioo-religioeas caraoteristioas de las zonas ' 

indígenas, aquí se han ido perdiendo y únicamente los ancianos en 

su ~cría conservan estos rasgos paganos. 

Quizé la constante emigración y trato con personas de la oí~ 

dad, halla hecho cambiar la actitud de los jóvenes respecto a las 

enseñanzas religiosas tradicionales, los mazahuas participan cada 

año en la peregrinación del 12 de Diciembre. 



FUENTE PANORAXICA SOCiü-ECONOMICA ( 1970) DEL .SSTAOO DE MEXICO 

SUPERF:¡;. POBLACION '!> ALWü 
IIIJNICIPIO K~ E JlES'l'IZA INDIGEllA lüUHUM S.N.M. 

IA.tlaoornu1oo 263.8 31,764 12,548 40 2,610 

El Oro 172·5 16,845 5,499 33 2,675 

Sn. Felipe 806.9 87,137 36,571 42 2,750 

IA1•o1oya 399·7 49,191 4TO 1 2,600 

Jocotit1án 235.E 24,275 2,258 10 2,625 

Ixtlahuaoa 57 5· 7 51.053 17,477 35 2,675 

lAman aleo 171.2 11,380 2,166 20 2,450 . 
Villa Victoria 382.4 J5,685 4,733 14 2, 700 

v. de Allende 368.2 20,074 2,891 15 2,625 

funato Guerra 260.3 13,548 2,521 19 2,200 

Temasoalcingo 325.7 33,386 .. 
7,695 24 2,650 
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DATOS DE LA REGION MAZAHUA 

FUERTE PABORAMICA SOCiü-ECONOMICA (1970) DEL ESTADO DE MEXICO 

HOMBRES 1 HOMBRES MUJERES DENSIDAD %DE LA % DE LA SUPERFICI~ 
KUlliCIPIO MUJEBES 'nR t10A. POBL.ACigi ESTATKL ZONA 

Atlaccmuloo 31,764 1;,682 16,082 106.63 0.83 1.27 .07 

El Oro 16,845 8,667 .. 8,178 76.61 0.44 0.82 .os 

Sn. Felipe 87,137 44,239 42,898 109-37 2-52 3.78 .26 

A1mo1oya 49,191 25,985 23,206 101.49 1.28 2.79 .u 

Jocotitlán 24,275 12,212 12,063 74-45 o.63 1.09 .o6 

I:xt1ahuaoa 51,053 26,027 25,026 156-58 1.33 2.27 .15 

Amane.1oo 11,380 5,762 5,618 140.15 0.30 0.79 .os 
-

v. Victoria 35,685 18,205 17,480 70.11 0.93 1.78 .10 

v. de Allende 20,074 10,191 9,883 99.19 0.52 1.70 .10 

Donato Guerra 13,548 6,879 6,669 4.5·0 • O.J5 1.21 .07 

Temasoa1oingo 33,386 16,779 16,607 159-07 0.87 1.50 .08 

374,338 190,628 183,710 x104 19.0 1.00 



CAPITULO Ir 

GENERALIDADES 

ASPECTO PARCIAL DE LA REGIO N MAZAH UA 
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JlUNICIPIOS DEL ES'l'AID DE MEXICO 

1.- AO&IIIbq 

2.- Timilpa.n 

3·- Xorelos 
4·- jJ.~ipÜco . 
5·- Toluoa 

6.- Zioa.ntepeo 

7.- Valle de Bravo 

8.- Ixtapa.n del Oro 

9.- Sto. Tomáa de los Plátanos 

10.- Otzoloapan 

ll.- Zaoazonapan 

12.- Temasoaltepeo 

13.- Caliaa;ra 

14.- Metepeo 

15.- Ler~~a 

16.- Villa Cuauht,aoo 

17.- Jilotzingo 

18.- Villa del Carbón 

19.- Jilotepeo 

20.- Aouloo 

21.- Polo ti Uán 

22.- Soyaniquilpan 

23.- Tejupiloo 

24.- .Ailatepeo 

25.- Tlatlaya 

26.- Sul tepeo 

21.- Texoaltitlán 

28.- Coatepeo Harinas 

29.- Villa Guer~ero 

30.- Tenango del Valle 

31.- Mexioalt5ingo 

32.- Capulhuac 

33·- Oooyaoao 

34.- Huizquiluoa.n 

35.- Xonacatlán 

)Ó,- ~aucalpan ae Juárez 

37.- Atizapan de Zaragoza 

38.- Tepot&otlán 

39.- Hu~huetooa 

40.- Colote~~ 

41.- Teolo~oán 

42.- Cuautitlán 

43 • ..: TultitUn 

44.- Tlalnepantla 

45·- Jalatlao 

46.- Tianguistengo 

47.- Joquioingo 
A~ _,.M lf 

48.- Ocuitlán 

49·- TellllJloingo 

50·- Malinaloo 

51.- Zuapahuaoán 

52.- Tona"tioo 
\ - ....... .ol 

53.- Ixtapan de la Sal 

54·- Zaoualpan 

55·- AlmolQYa de Alqui•irae 

56.- .!paseo 

51·- Tequisquiac 

58.- Hueypoxtla 

59.- Zumpango 

60.- Melohor Ooampo 

61.- MexUalpa.n 

62.- Tultepeo 

63..- Teoamao 
-.' 

64.- Teaasoalapa 

65.- Eoatepec Korelos 

66.- Teotihuaoán 

67.- Sn. Martín de .las Piriaides 

68.- Aoolaan 

69.- Ateneo 

10.- Netzahualcoyotl 

11.- Ctumba 

72,- Axapusco 
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13·- Nopaltepec 

74·- Tepetlaoxtoo 

15·- Tezoyuca 

76.- Chiautla 

11.- Texooco 

78~- Chicoloapan 

79.- Chimalhuacan 

Bo.- Ixtapaluoa 

81.- Chaloo 

82.- Tlalmanalco 

83.- Tenango del Aire 

84.- Juchitepec 

as.- .Ayapango 

86.- Ameoam.eoa 

87.- Ozumba 

88.- Tepetlixpa 

89.- Atlautla 

90.- Ecahingo 

91.- Sn. Mateo Ateneo 

92.- Atizapan 

93·- Almoloya del Rio 

94·- Temoaya 

95·- Sn. Siaón de Guerrero 

96.- Iturbide 

91·- Nicolás Romero 

98.- Chapa de lUla 

99·- Jaltenoo 
~ Lí..L[L /J _ 

100.- Coacalco 
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101.- Los Reyes La Paz 

102.- Rayón 

103.- Texoalyaoal 

104.- Sn. Antonio La Isla 

105.- Chapu1tepeo 

106.- Tomaaatla 

107.- Coootitlán 

108.- chiconcuac 

109·- Papalotla 

110.- Cuauti tlán - Izcalli I 

MUNICIPIOS DE LA ZONA NAZAHUA 

1.- Temascaloingo 

2.- Atlaoomulco 

3·- El Oro 

4·- Sn. Felipe del Progreao 

5·- Jocotitlán 

6.- Ixtlahuaca 

1.- Villa Victoria 

B.- Villa de Allende 

9.- Almoloya de Juárez 

10.- Donato Guerra 

11.- Amana1oo de Becerra 

~ Con fecha 25 de J•nio de 1573, se oreo •• naWYO maoioiplo qae oon 

el nombre de Cuau ti tlán-Izoalli se extiende en una an::¡:"-i< zona. 
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GENERALIDADES 

SITUACION GECGBAFICA 

La región mazahua en su totalidad ooaprende 11 municipios, r 

se encuentra situada hacia el norte del Estado de México, en su ' 

_parte norosate limita con el Esiado de ~ohoaoán. 

Los municipios correspondientes a la región mazahua sons 

1.- San Felipe del Progreso 

2.- Atlacoaulco 

3·- l%Uah•aca 

4·- El Oro 

5·- ·~aascalcingo 

6.- Villa Victoria 

1·- Villa de Allende 

8.- Jocoti tlán 

9·- Amanaloo de Becerra 

lo.- Donato Guerra 

11.- Almoloya de Juáres 

SUPERFICIE Y POBLACION 

Esta región está ooaprendida entre los aeridianos 100°, 20° 7 
99°41

1 
longitud Oeste y entre los paralelos 19°10

1 y'2o0o~r lati

tud norte. 

La superficie correspondiente a la regi6n aasahua es de 3,962.2 
Kms.2 

La superficie de la regió1: mazahua oonsti tu,ye el 19% en super 
2 -

ficie del resto de la entidad que es de 21,456.5 Ka de superficie. 
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siendo el munioipió de Sn. Felipe del Progreso el que más ~ 

perficie ocupa respecto a los demás municipios de la zona, el - ' 
2 cual ocupa una superficie de 806.9 Km , los restantes municipios' 

tienen un promedio aproximado de 360.2 Km
2

• 

Jro obstante la superficie que comprende la región aazahua, 1 

en densidad de población alcanza 10~.4 habitantes por kilómetro 1 

cuadrado, pues según el censo de 1970 (4); tiene una población t~ 

tal de 374.338 habitantes de los cuales 94,829 son indígenas maz~ 

huas actualaente bilingues en un 90~. 

La población indígena representa el 23~ del total enumerado' 

anteriormente. 

La población total de la zona se encuentra distribuida en la 

siguiente format 190,628 son hombres y 183,710-mujeres, 

Se considera que el municipio de Atlacomulco es el de más 1! 
portancia por su hegeaoaia política, situación geográfica respec

to a las vías de coaunicaoión, cuenta con una población de 31,764 

habi tantea, sin e11bargo el 1111nicipio de Sn. Felipe del' Progreso, 1 

por su situación dentro del corazon de la zona indígena, superfi

cie y algunos factores aás de carácter etnológico, concentra el 1 

42% de la población indígena, porcentaje jamás superado por otro' 

municipio. 

Este habitat se encuentra poblada de ricas especies mader~~s 

como sont pino (Pinus spp), as:1- como- encino (Q.!erous acutit'_g_ 

lia), oyamel (Abies spp). 

OROGRAFIA 

Existen pequeñas cordilleras que se encuentran distribuidas' 

en la regi6n, siendo de menor importancia que lo deeorito anterio~ 

mente, pero al mismo tiempo que dan origen a una serie de corrie~ 

tes que alimentan a pequeñas lagunas constituidas casi siempre - 1 

(4) fuen-::e Panorámica sooio económica del Estado de Mé:dco 1970. 
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por manantiales pequeños que sumados forman pequeños arroyos, aún 

en tiempo de secas. 

Las cordilleras y elevaciones aisladas con que cuenta la re

giÓn masahua son en general 4e aeQiana altura, teniendo un proae

dio de 300 ata., excepto las formadas en los límites de aiohoacán, 

las oualea alcanzan alturas hasta de 600 ata. concretamente los 1 

municipios de El Oro, Jocotitlán y Villa Victoria. 

HIDROGRAFIA 

La resión aasahua cuenta con al~noe rioa importantes. El 

rio Lerma ea el principal caudal que beneficia a la zona, otros ' 

rioe coao, el de la Ciénaga, Rio Ao&lllbq, Rio Kaoal tepeo-, as:! co

mo rio de la Gavia y Rio de los B. Lejaa conducen por lo general' 

escaso caudal. 

El rio Lerma beneficia parte de los municipios de Atlacomul

co, Ixtlabuaca, Joootitlán, Temascalcingo y Sn. Felipe del P.ro~ 

so, Este rio marca la dirección que lleva la ouen•a que lleva eu 1 

nombre. 

Existen en la región 4 prelas de alaacenamientor Presa Villa 

Victoria, Presa de Sn. Jerónimo, Presa de Endare y Presa de J~· ~ 

catlán1 éstas son alimentadas por las corrientes de los arroyo~ 

los procedentes de pequeños manantiales localizados en la parte ~ 

ta aontañosa, además se localiaa la presa denominada ·~petitlán•. 

Esta última y 15 represas pequeñas for~das por los escurriaientoe 

en épocas de lluvias constituyen el distrito de riego No. 33. 

La superficie regada en la cuenca es de 15,601 Has. benefi-

ciando así 13,409 usuarios (1). 

Se consideran 8o millones de metrcs cúbicos los que se alaac~ 

nan anualmente. 

ll) Información del Boletín del Distrito de Riego No. 33 de la S.PB.B. 
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Se ha determinado la superficie promedio en riego y correspo~ 

de a 1.16 Has. por agricultor. 

CLDIATOLOGIA 

De acuerdo a la clasificación de Koppen, la región aazahua ' 

per~enecen al clima tipo e, este tipo de cliaa se localiza entre' 

al Trópico y el Círculo Polar Artico. 

Se consideran 2 características dentro de este tipo de clima. 

1.- Temperaturas medias 

2.- Llega a haber nevadas. 

El se8Undo caso corresponde a la zona de referencia. Con ex

cepción de la región mazahua es raro encontrar este tipo de clima 

en la Bepública Mexicana. 

Este tipo de cliaa es propio de la aona i~er.edia de los E. 

U. A., Ukrania, Cáucaso y en Rusia. 

Dentro del Upo general de climas con las caraoterístioas s_! 

ñaladaa anteriormente, la zona mazahua se encuentra dividida por' 

2 cliaasr ·El cli•a C (w2 ) (w) big-templado sub-hÚmedo oon lluviaa 

en Verano, Tegataoión pastal, humedad deficiente en inTierno. 

Los .anioipioa de Vill& Victoria, Villa de Allende, Donato 1 

Cuerra, hanalco, Al•oloya de Juárez y una parte del municipio de 

Sn. Felipe del Progreso se encuentran coaprendidos dentro de este 

oliaa. 

El clima C (w2) (W) b (1') comprende los municipios de Atla

ooauloo, Joootitlán, Ixtlahuaca, El Oro, parte de los municipios' 

de Sn. Felipe del Progreso, Almoloya de Juáres y T811lascaloingo. 
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ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL KAR 

Todos los municipios sobrepasan los 21 450 metros sobre el ni 

vel dsl mar, con excepción de llonato Guerra que tiene 2,200 metros 

S.N.M. 

El aunicipio de Villa Victoria tiene una altura de 2,700 me

tros, este se considera el punto más alto, loe municipios de SD.' 

Felipe del Progreso, El Oro, ocupan el segundo lugar respecto a 1 

la altura sobre el nivel del mar y j•ntamente con Ixtlahuaoa oo~ 

centra los mayores grupos indigenas en la región. 

Generalmente los municipios que limitan oon el ~atado de Mi

ohoaoán, son los que tiene ~or altura, s.N.M. 

Los restantes municipios de la sona, tienen una altura prom~ 

dio sobre el nivel del mar de 2,601 metros. 

TOPOGRAll'IA 

El aspecto que presente:, la región aazahua es el de uaa supe.!: 

ficie oon algunas partes planaa, con ligeras ondulacionea 7 peD-

dientes hasta de 15~ en ireaa da culti?O. El sistema montañoso-' 

que sUve de lÍiai te a la región oon el Eetado de Michoaoán se <•i

túa de Este a Oeste. 
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TEMPERATURAS 

La temperatura aíniaa extrema durante los meses de Noviembre, 

Diciembre y Enero, alcansa hasta ~sños - 3.8°c. En los meses 1 

M~o-Junio, las temperaturas medias mensuales varían de 15.1°C a• 

15.4 respectivamente, por lo cual la temperatura media anual en 1 

la zona ea de 12.9°C. 

Al sur del municipio de Amanalco de Becerra, casi en los li

aites del Valle de BraTO, los Polvillos, Sta. María, etc., la te~ 

peratura media mensual es de )9.5°C y la máxima es de 30°C. Esta• 

es la Única zona dife~enoiada en cuanto respecta a temperaturas. 

PRECIPIT~CION PLUVIAL 

La preoipi tación pluvial en la zona está representada por 3 

izoyetas principalmente. La de 850 mm de precipitación anual com

prende las 3/4 partes de la sona de referencia, las 2 izoyetas -' 

restantes se localizan hacia el sur, limitando con Valle de Bravo 

y el Estado de Michoacán, por lo antes expuesto ea comprende la 1 

variación del régimen plu~oaétrico. 

En la zona que corresponde la izoyeta de aso .. , las preoip1 

taoiones medias mensuales varían de 2.5 mm a 5.4 mm en los meses' 

de Febrero y Marzo, ~ 151.6 mm que se considera el promedio de loa 

meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, luego desciende hasta 

15.4 en el aes de Diciembre. 
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:'or d~cre"-:l del Ejem::tivo Fe1e:'Pl J.;, f,;,c·¡,, 17 de ¡¿i!rzo de 1947, ' 

l'Ublicado en el Diario Oficial de llo. Felleracién, el .::.:!a 29 del 111isao ' 

mes, se 3st&blecié le. vedr .. tot;:.l ~ ini~finid.a en el i>eulio d'e M6:Lioo, •· 

segl1n técnicos di'! la s. A. G., las áraas boscos;o¡;; .; el es talo, co:riespon

den a una clasificación denominada de; 

31 ~rea boscosa de los municipios ie Aaanalco de Becerra, Donato' 

Guarra, El Oro, Joco ti tlán, Villa de ;,.11 ~nle, Vill~ Vj ckri<' y casi t.2, 

«o el wnioi:pio ie Sn. Felipe del Pros-eao, .•• encuentran en veda, con 

excepción de Ullli. unidad ole explotación ci.eno•inado "Sn. Felipe" ouyc -' 

centro de operaoionss ea Sn. Jooé ¿el Rincón, el cual limita con el ~ 

tado 1e J.:ieho5.0Ín. 

SITUACION G~OG~ICA.- La unidai de explotacion ea localizo entre 

loa paralelos 15·0 38' y 19° 42' l.atitud no;¡o"te y 100° 15' lor:.itit.ud oca.!. 

dental a ~'artir del awridiano :le Gre«n!iich. 

C'R-:'GRAJ!'Li..- l&t fil3onomia gez::d:r·.,l i:..t"' ofrece la topografía es aoc_! 

den+.~&da de :p€ndiente ':r!U3 va.riabl~ Jesie <ol s:t en h. ,parte inferior hS..2, 

ta m~a ~el 45~ en las zonas eso~~~J&s. Su exposición hacia al oriente 

oló.< luear a. una serie abundante de Talwegs tle 1iv.:.~"'Jas pro.funaid:. !~s, 1 

a."'í cclllo también numer:::sas estribaoion<Js .¡~e en ié)lal se.t:tido ;¡ ex.rosi 

o i én !lartan ele la ccrdiller<~ • rinci.p;;.l ;,u e a. m;..ner.- ie eje aQQ.t&liClso ' 

s? exti<Jnde de norte~ surt~aaupan(o la unida~ su vertiante or~ ., 

que en eu parte occidan tal oorraa:·onde !U Estallo de liliohc•oán. Eata -' 

c(r:\ill.:>ré: s3 deriw. de la Sierr,ll. }·adra O~cid.ent&l que parte :.:.el ceno 

de Sn. Pablo !;:ac;;i.l te,peo ¡:¡¡¡,ra continuar !lo..ob el n..:r te fcrm¡¡ndo el o- · 

rrc del "Picacho" a la altura de ··:cn:i.,se ;¡ Sn. Jco..¡uÍn I:amill:1s, ol -• 

:ná~ elevado d·3l ::wiutar:-, ccn una .al tt:!~' ·---~~·~~r ~e ;,,t'OC mt~. · .• ~,' ...... C'0_!1 

tinu:in:!c con loe cerroo .ie.: c&.;:Jpan:Jric., ~J~. J~r~-nit.o ;¡ C~1rro Alto, ccn 

deL'i v11oionc;,;; mont,¡,Jcs&s ¡¡_ h . .;¡l tur:a. ele Chccoia P;;.lomw.s y ~n. Bll.rtolc, 1 

ls. ¡¡ltura. m9dii• Je este ~iR-t·:nr.a. mont¡_~::~~· ~~ ·=- 2,800 mt~. -.Y:. Y.. 
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Oi.l·<ncbs hi.lrosr.:'ifica>? a.l t<:!s ::::: loo:> rio~ 1 >r11f, y .3alsEs 1 l<<s a,;-;~ s ~u:>' 

cir·cuJ.:;..n je nort:-· a sux·, eobr..:: í::l i..:::r.r:. · c.ric 1el Gs-~&.i·:.~ dD !'~~ice:, cun 

r~gime!l ... ::.:~n-~a..nen·:t3, como son .:Jl r.;.rro;yo de :~-:~·oti, Cu.s~J 3+unca, Provi-

vechr' "'are.:. gen~raoié.n hilircel&ctrica del sict'lr:IR IYtapuntongo, &llllac&

nén.lo ~us a¿uas .rrsvi~mente en loa vasos de Villa Victoria y Val13 de' 

Bravo, continu~ndo esta corriante parafurmar el rio da Outzemala, que' 

es afluante del Balsas. 

Tambien e4isten corrientes con regimen permanente que ~e de~omi-

nan C.Jbati ~ Sn. Jerónimo, }0,1 CUii.lGs escurren hacia al estado de l·li

ohoacán, para constituirse mas tarde en aflientes del Eio Lerma, ~1 -• 

gaste individual a.:¡:.roxim&.dc de estn corriente es .ie 15 1 ts. :PLs.e 6undo. 

:::rstc.- se si tua a un& profundida de 80 Clllo bastante higroscópi

co, por su constitución físico-mecánico-arcillo hu~ífero-~alcáreo de 1 

textura fina. 

Ccnstituye un medio ecológico ideal para el des~rollo del pino 7 

oyamel. El suelo está formado por agre~ios hum!feroe procedente de -• 

los .Wtritua orgánico:J que le imprimen aagnifica~, cuali:i:des de fetil,! 

liad. 

Sub-suelo.- Es profundo en ~u ~or parte, d~soanza en un lecho ' 

de rocas entógenas de car¡¡cter basáltico con in-tru-cicno3 fel:ies-1·itl, 

co-ca..lcáreos:, rocas que ~n 1-.s .tJa.rtas c:.á.s e:.ltc.o aflcrón ó e.e roantienen 

<'. muy poca ~·refundida del suele, hasta menos ie 50 om lo que determina 

una condición preo¡¡rio~~. 3n <31 d.esii.rrollo de la cubierta arbolad.;;,, por ' 

la carencia de elementos nutritivos y esta es la fazón por la cual se' 

origina fuerte mcrt•md;;¡d ele 2rbcles. 

ESl'!i:CIE:S ~RESTALB3.- Y os 6 !l!Unicipos ,;,u-:: cuan tan con ir.:~-. bo:.;oo

sa en general ;;;lc.o.nz¡¡ une. :uperficia .J~ )0,684 hcctár.~•·''' lo cu;:.l ri3í,Jr.:::, 

<o,'lnta el 9% de h su,¡;arficie boscosa del es taJo t;.u-= es ·ie :;7 3, 7J 4 iu~.2 

t~r.:a3. 

"'cr lo general en la zon•, el bC<!CJ.l'.e '3El la s<!Qlnio crecini<"nto y 

el escaRO bos,iut'l en explotación, "'""",: f.~rmado ,Jcr une cHL.::l.J e: n.: ,taL: 

t--= ;rinci.i·~ I.L1\~nta 2n los g(.nervs A'c:. ... ~s ~ 21:-:'J ·, fa~il i."" d. e laf: Pin .. t.-
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ceas con grados muy variables de la mezcla, siendo dominante en ' 

la m~or extensión de la superficie el género Abies (Qyamel) Y ~ 

minando el género Pinus (pino) sin embargo también en género Abies 

coao el género Pinus llegan a tol'lllar masas puras en ciertas e:xte!! 

sienes, existen tambié~ en estos bosques sujetos representativos' 

de los género Cuprui, ~erous y Alnus. 

Las especies de los ~neros principales son en el Oyamela el 

Abies religiosa y en~l Pino las especies Pinus michoaoana, Pinus' 

montazamae, Pinus Ayacahuite, Pinus Hartegui, Pinus Loyophila. 

~ambién la mezcla presenta aisladamentea oedro blanco {oedr~ 

la mexicana) encinos (Puercus acutitolia) fresnos (fraxinus sp),' 

sauz (salix sp). 

Grado de espesura.- La espesura de la masa es variable desde 

la defectiva entrecortada, suficiente normal y excesiva, predoai

nando la sufjciente en la m~or extensión de la superficie. 

Especies invasoras.- Por la descripción de la estructura de' 

la cubierta arbolada, se desprende que no exiaten especies in~s~ 

ras. 

Renuevo.- La bundanoia ó escasez de renueve en estos .bosques 

se debe a~u labor que ae desarrolla en materia de pre.enoión -~ 1 

incendios, a la fertilidad del suelo y a las consecuencias del-' 

pastoreo. 

Cubierta herbácea.- La cubierta herbácea del suelo la conat1 

tuyen varias espacies silvestres coao tejooote (Crataegus aexioa

na) diente de león (Taraxacua sp), quelite (Chenopo~ epp), AS! 
ve americana y Agave (atrovirens). 

FAUNA 

La fauna se encuentra representada er. la zona por las siguie~ 
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tes especies de animalesa.Lobo (Canis lupus), coyote (Canis la--

trans), gato de monte (Lyns rufus), tuza (Geomys heterodus); tla

cuache (Didelphis aeeamericana), ardilla (Sciurue spp), conejo (• 

Lep.ta sp). 

Entre las aves teneaosJ cerceta ó pato triguero café (Anos 1 

diazi), tordo (Sturns vulgaris), gaTilán (Buteo epp), zopilote 

Co,ragyas atratus), auroiliago (Balanotio pterix spp). 

En las presas de almacenamiento y represas pequeñas, enoontr~ 

mes algunas espeoi.es pieoíoolas como son a trucha arco iris (Salmo 

guirdnerrii irideus), ajolote .(Ambistoma s.Pp), rana (Pleurodema ' 

spp). 

Por falta de información en la zona Mazahua, únicamente se ' 

han mencionado en el presente estudio, representantes más conoci

dos de la fauna de la zona de referencia. 

El Gobierno Federal se ha preocupado en los últimos años de' 

mejorar la dieta alimenticia de los agricultores indígenas de la' 

región Mazahua. 

VIAS DE COMUNICACION 

1.- CAMINOS ESTATALES.- La zona mazahua se coaunica oon la 1 

carretera panamericana primeramente en el entronque del kilómetro 

95 que comunica a Ixtlahuaca-Sn. Felipe del Progreso, con carret~ 

ra totalmente pavimentada con una longitud de 27 kms. 

Siguiendo por la misma carretera panaaerioana, en AtlaoolllUl

oo, kilómetro 125, penetra la carretera pavimentada Atlacomuloo-' 

El Gro, con una longitud de 30 kms. también comunica al pueblo de 

Temascalcingc previa desviación en el km. 16 de la carretera men

cionada. 
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cionada. 

También se comunica a Sn. Pelipe por Atlaoomulco con oarret~ 

ra pavimentada con una longitud de 13 kas. 

Por último la carretera Toluca-Morelia situada hacia el eur' 

de ia zona, comunica a loa- .unioipios da Villa Victoria, Villa de 

Allende, Alaoloya de Juárez en el kilóaetro 35 de~ mencionada-' 

vía. 

La carretera Toluca-Valle de Bravo comunica a los municipios 

de Amanalco de Becerra y Donatc Guerra, aproxiaadaaente en el ki

lómetro 60 de la vía señalada. 

Aotualaente ¡;¡e cue~n 3 caminos revestidos, transi tablea en 

todo tiempo, uno de Sn. Felipe del Progreso a San Antonio Pueblo 

NueTO, otro de Sn. Felipe del Progreso a Caraona con longitudes ' 

de 28 kms. y 18 kas. respectivamente. 

El tercer tramo de El Oro a Villa Yictoria con uaa longitud 

de 45 kas., se tieae prograat«~o por la S.O.P. para 19741 paviaen.

tar los 2 últimos traaca aenoionadoa. Se considera de .ucha util! 

dad la ooaunicaci6n, a lo que se-considera el eje central de la ' 
1 

zona aazahua. 

2.- CAJUNOS VECINALES.- CUenta la sena oon una red de caminos v

oinalea, transitables Únicamente en época de secas. La ~oria de 

estos caainos desembocan en el ejea Sn. ·relipe-Caraona-Sn. Anto--

nio Pueblo IUevo y El Oro--Villa Victoria. Laa ranohariaa qua oo~ 

nioan estos caminos Teoinales aon las siguienteaa Choteje, Sn. ~ 
cas y el Caraen Oootepeo, Sn. Pablo Tlalchiohilpa ~orasgo, Sta. 

Ana Michi, etc. del aunioipio de Sn. Felipe. I~alaente eate tipo 

de caainos de penetración existe en todos los aunicipioa de la ·~ 

na. 
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3.- FERROCARRILES.- La linea del ~errooarril Kéxioo-Uruapan ooauni 

oa a los pueblos de Atlacomuloo y el Oro, constituyendo asi un m~ 

dio de tranaporte de los productos regionales, ganado, ~ertiliz~ 

1ea, eto. 

Reoha la expoeición anterior para dar a conocer a grandes ~ 

aos lo que 1§. la regi6n aazahua, paao a analizar la agricul iura r 

7 g&D&deri~, a fin de poder llegar a una conclusión de los probl~ 

aaa asricolaa y ganaderos que actual•ente h~ en la región Maza-

hua. 
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CAPITULO I I I 

AGRICULTURA 

A.- ANTECEDENTES 

De acuerdo al censo de 1970, nuestro país contaba con 48.5 
millones de habitantes, de los cuales la población indígena repr~ 

santa el lO% misma, que se encuentra distribuida en la siguiente• 

formaa la población m~or de 5 años alcanza un total de 3'111,645, 
mientras que 1.8 millones se refiere a menores de 5 años (6). En' 
forma general, se estima que la población abori!en mexicana a pa~ 

tir de 1970, hasta 1973 representaba algo más de 3 millones de _r 

personas, considerando a los habitantes de lenguas indígenas, ó 1 

sea un total aproximado de 5 aillones, considerando en forma glo

bala bilingues y monolingues. 

B.- MEXICO INDIGENA 

Los datos proporcionados por el Dr. Alejandro D. Marroquin 1 

en el libr.o '':&.lance Indigenista" publicado en 1972 perrai ten hacer 

las siguientes consideraciones (7). 

l.- El volúaen de la poblacióa indígena en el país es muy 

significativa en su cifra absolutaJ esto determina que 1 

México forme parte de los 5 paise~ con más alta pobla--

ción indígena, junto con Bolivia, Guatemala, Ecuador y 1 

Perú. 

2.- El porcentaje resulta menos significativo ya que es infe 

rior a la décima ~arte debido al alto volúmen de lapo-

blación según el Dr. Juan Comas, hablan lenguas indíge-

nas en una proporción mayor al 50~ los estados de Oaxaca 

y Yucatán. En Veracruz, Hidalgo, L3dco, Puebla, •rab..,~co, 

(6) n1entea Boletín IN~ No. 241-:S73. 
(7) América Indígena, Instil.u:c Indigenista .intera.merioano Méüco 1973¡817 
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Chiapas y Quintana Roo lo hace el 20%, en Sn. Luis .Poto

si, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y 1 

Sonora el porcentaje oscila entre 1 y 20%. Otro de los 1 

problemas de especial importancia en esa consideración 1 

general del problema indígena es el relacionado con la 1 

unidad y número de idiomas y dialectos que existen entre 

los indígenas mexicanos. 

Da acuerdo a la información del Instituto Linguistico de Ve

rano hay 150 lenguas y dialectos, considerando como tales lo que' 

en un 75% no se entienden entre los grupos que hablan una misma 1 

lengua. 

EL PROBLEMA INDIGENA EN MK(ICO 

Planteamiento Histórico del Problema Indígena 

Las grandes tendencias de la evolución histórica de la pol{

. tica indigenista moderna de México, pueden resumirse en S rangos' 

oaraoterístiooe. 

El primero ea la tendencia a reconocer que la cuestión indi

gena es uno de los problemas nacionales más importantes. El aegu~ 

do es la tendencia a resolver este problema dentro de un sentido' 

de integración nacional. El tercero es la tendencia a respetar, 1 

conservar y fomentar, en los grupos indígenas actuales, los aspe~ 

tos positivos de las culturas prehispánicas. ~1 cuarto es la ten

dencia a elevar las condiciones de vid·a tan deplorables en que se 

encuentra la enorme mayoría de esos aborígenes. El quinto y últi

mo rango es la tendencia a darle al problema indígena una soluci'ón 

integral que abarque lo mismo el desarrollo en su economía que el 

cuidado de su salud, que la transformación de su cultura. 

Es un hecho que estas tendencias han emergido a la superficie 

de nuestra historia cada vez que un gran movimiento social ha - ' 
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transformado a nuestro país; así ocurrió primero, al iniciarse el 

siglo XIX en la Independencia, así aconteció después a mediados ' 

de la pasada centuria, en la Reforma, y así sucedió más tarde cu~ 

do comenzaba el siglo XX, en la Revolución Mexicana. 

En el primero de estos 3 movimientos, el sociólogo eminente 

de la colonia, el Obispo Manuel Abad y Queipo, rompió en 1799, 1 

una década antes de que se desencadenara la insurrección, el sile~ 

cio secular que se había hecho en torno al indio y reveló valien

temente, en toda su espantosa realidad, el estado de infinita mi

seria y opresión en que vivía la raza vencida, junto con su hijo, 

igualmente desvencurado, el mestizo. ~atro años más tarde en 1803 

Alejandro de Humboldt, el sabio más granda de su tiempo, al con-

templar con horror la situación en que se debatían los~borígenea' 

protestó contra la ccnciencia universal contra una política indi

genista que había dado a la Nueva España el tri•te privilegio de' 

ser considerada como el país de la desigualdad social y en 1810 y 

18ll, las reivindicaciones da la aran Jlaea india,' &l'lllad& de pa

los, riedrae y machetes, se hallaban inscritos oon eangre ea el 1 

program S!:!.volucionario que habían formulado los dos padre• de la' 

Nueva Patria, los curas Hidalgo y Morelos. 

Media centuria después, en.el segundo de estos 3 grandes mo

vimientos, las fUerzas que acaudillaba el gran patricio indio Be

nito Juárez, hicieron un alto en la contienda que venían libando' 

contra el ejército conservador, para convertir en ley Suprema de' 

la Nación las postulaciones de la Reforma. 

En el Congreso Constituyente de iS,7, en medio de un debate' 

formidable, los cerebros más luBinosos del liberalismo fUeron fo~ 

jando la Nueva Constitución Política del Pais, y en eea aaaablea' 

al discutirse el precepto aás importante, el Ar~ioulo 27, relati

vo a la forma que debía asumir la propiedad, partiClllarmente la 1 

de la tierra, que era entonces la principal fuente de la riqueza, 

el intelectual que veía más claramente en el fondo de nueetra re~ 

lidad social Ponciar.o Arriaga, hizo una descripción asombrosa, por 

s" eY.acti tu-i 'iel ~ecanismo a tr;ovés del cual se ef::>ctuaba la e:.:-· 



-34-

plotación feroz del ind~o en las haciendas. 

También, medio siglo más tarde, en el tercero de estos 3 gra~ 
des movimientos, el problema indígena resurgió con mayor vigor que 

nunca, una década antes de iniciarse la guerra civil, en los pro

gramas de las organizaciones políticas de la oposición contra la' 

dictadura porfiristar el club anti reeleccionista, "Ponciano Arria 

ga" que apareción en 1900 y el partido liberal mexicano, que pu

_blicó un plan en 1906, y todavía cuando faltaba 1 año para que ' 

los indios y los mestizos volvieran a tomar las armas, vió la luz 

pÚblica en 1909, la obra que,puede considerarse como la Biblia de 

la RevolucicSn Mexicana, "Los Grandes Problemas Nacionales" de An

drés Melina Enriquez. Después en cuanto se inició el movimiento ' 

revolucionario, las demandas de los indígneas figuraron en lugar' 

cada ves más prominente, primero en el "Plan de Sn. Luis" de Fra_!! 

oisoo I Madero; luego en el "Plan de Ayala" de. Emiliano Zapata; a 

continuación en la "Ley de Dotaciones y Resti tuoiones" de Venus

tiano Carranza y por último en el Nuevo Texto del Artículo 27 Con~ 

tituoional que hizo aprobar, en el Congreso Constituyente de 1917 

el ala radical encabezada por Alvaro Obregón. 

Cambios Históricos en la posición ante el problema indígena. 

Sin embargo si bien es cierto que la cuestión indígena fue 1 

planteada en estos 3 grandes movimientos, la verdad es que no lo' 

fue de igual modo. El programa revolucionario de Hidalgo y More-

los fue hecho pedazos por las mismas balas que destrozaron en el' 

patibulo, el pecho de nuestros héroes máximos "El Plan de Iguala", 

oon que se consumó la autonomía política de la Nueva Esp&qa, no ' 

sólo no prometió mejorar la situación de los aborígenes, sino que 

consagró las viejas prerrogativas de sus an•iquísimos opresores y 

explotadores. 

La utopía del intelectual indio Juan Rodríguez Puebla tuvo 1 

tan escasa influencia como el proyecto de reforma agraria de Fra~ 

oo Severo Maldonado y en el primer gran teórico del liberalismo 1 

mexicano, José María Luis Mora, enterró el .rroblema indígena para 
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el resto del siglo XIX. 

En la Reforma, el problema indígena ya ni siquiera formó p~ 

te del programa, con que se inició ese movimiento, a pesar de que 

su jete Benito Juárez, era indio puro, y lo eran taabién dos de 1 

los más eminentes ideólogos reformadores, Ignacio Ramírez e Igna

cio Altamirano. El proyecto de reforma agraria que presentó Pon-

cieno Arriaga en el Congreso Constituyente de 1917, no sólo no o! 

tuvo la mayoría en esa asamblea, sino que ni siquiera logró el - 1 

apoyo de la mayor parte de los aiembros de la Comisión desicnada 

para dictaminar sobre el texto del Artículo 27 constitucional, y 

por eso su autor se vió obligado a formularlo como un vote part1 

cular esto es, discrepaba totalmente de la ideología predoainan

te en el congreso. Después de este esporádico afloramiento, la 1 

cuestión del indio, retornó nuevamente al subsuelo histórico, - 1 

donde permaneció otro medio siglo. En cambio, en la Revolución M~ 

xicana, después de que la cuestió~ ~el indio apareción en el pen

samiento de sus precursores ooao uno de los problemas más impor-

tantes, aún hasta el presente ha podido ser relegado al olvido, ' 

ni siquiera colocado en un plano secundario, a pesar de todas las 

omisiones y desviaciones que pueden haberse registrado en el cur

so de ese movimiento revoluc1onario. Cuando Madero quiso boDar de 

-su programa de gobierno las exi~noias de la masa aborigen, ae 1~ 

vantó en el sur la bandera de Emiliano Zapata. Cuando Carranza -~ 

quiso batir el aapatisao, tuvo que arrebatarle el estandarte de 1 

la Reforma Agraria. 

Cuando Obregón derrot6 a la fracción carranoista, lo hizo 

con la promesa de restituir sus tierras·a los nativos y a partir' 

de entonces, desde Plutarco Elías Calles hasta la fecha, la solu

oió~ del problema indígena se ha mantenido como uno de los postu

lados esenciales de la Revolución Mexicana, y su cumplimiento co

mo uno de los principales aspectos úe ia obra que han realizado • 

los s~cesivos gobiernos revolucionarios (8). 

(S) Jiménez Moreno Wigberto y Germán Parra Manuel Memorias del Ins 
titu to Nacional Indigenista, 2diciones del I.N.I. i•:éxico, D. F.-
1954; P. 71-72. 
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MUJER INDIGENA BORDANDO A MANO 
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t;SC DEL SUElO 

En general se puede afirmar que la población indígena de nue~ 

tro paía, se dedica predominantemente a actividades agrícolas y 

gru1aderasz para llevarlo a efectJ, emplea métodos tradicionales que 

forman parte del marco de su cultura general. 

Se observa que juntamente co'! a.l5Unas prácticas auténticame_!! 

te autóctonas de las activ~dades a_,;;ri~olas y ganaderas conviven 1 

algunas modificaciones introducidas de 6uropa por los conquista~ 

res españoles! ésta inf:~encia se hace notoria en los ~nstrumen-

tos de labranza; ~unce al arado egipcio, se halla la coa indígena, 

además de algunas otras modificaciones que también poco a poco-' 

fueron introducidas y que se refier~n a la agricultura, como son1 

siembra, recolección, labores culturales, etc. 

La actividad ganadera fue tamLén introdc:cida por los españ_2 

les, a~í como todas las prácticas específicas que requiere esta' 

actividad, además de la introducción de razas de ganado mayor y 1 

menor.ahora en ex~lotación. 

) 

Considerando que la vida económica de los gn¡pos indígenas ' 

está basada en las actividades agropecuarias, es evidente que re

sulta 4e gra~ interés intentar mejorar la productividad, pero ~am 

bién es evidente que en las zonas indigen&s, los propósitos y los 

métodos tiene ~ue diferir por otros empleados por otro tipo de -' 

campesinos de nuestro país. 

~sta ha sido la causa principal ·por la cual fracasen progra

mas que con buena intención inician dependencias Federales y Est~ 

tales. 

Debemos reconocer que el indígena, perteneciente a un mosai~ 

co complicado de fisonomías culturales, se encuentra ¡¡l.istante del 

medio marco nacional al cual pertenece la gran m~oría de nues--

tros agricultores (9), 

(9) Ag¡.;il·re Beltrán, Go:~zal.;, ~:ase· r .. dvnsc, nealidades y ProyeC>
tos, México, D. F. Vol. Xa 85, 1964. 
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'L.&..JUA._Q.,S.Q_.P_E_~_§_'{l_U,_Q._.::_,Hj:.QJ_A_R_~_§-

FUENTE: PANORAMICA SOCIO-ECONOMICA (1970) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

SUPERFICIE LABORABLE 

NIUNICIPIO TOTAL 
TEMPQ 

RIEGO BOSQUE PASTI RAMO- CHAPA- IMPRO-
RAL ZAL- NAL RRAL DUCUV. 

~tlacomulco 18,979 15' 722 3,257 223 o 1 ,836 o 1 ,424 

El Oro 13 '479 12,8~2 647 5,756 o o o 705 

lsan Felipe 62,733 i6' 311 6,422 312 o o 1,487 1,956 

f'\lmoloya 19,417 11,384 8,033 391 o o o 19,163 

ocotitlán : 16,381 13,868 2,513 2,309 o 528 o 4,364 

lxtlahuac.:a 42,551 35,319 7,232 o o o o 13,744 

r'\rTiimalco 9,127 8,532 595 7,272 o o o 722 

!villa Victoria 28,756 27,234 1 ,522 4,259 o o o 9,486 

/Illa de Allende 24,260 22,760 1,500 12,443 o o o 118 

!oonato Guerra 8,966 6,366 2,600 16,879 o o o 185 

cmascalclngo 21,056 8,843 12,Zl3 881 o o 2,898 2,868 
--- ~·--

SUMAS 265,705 219,171 46,535 50,684 2,364 4,385 54,735 

'10'11\L 

22,462 

19,940 

66 '176 

38,971 

2 3,582 

56,295 

1 7,121 

42,500 

36,823 

26,030 

2 7, 703 

377,603 

1 
w 
Oc 
1 
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SUPERFICIE LABORABLE 

La superficie laborable de la zona alcanza un total de 265,705 

Has. distribuidas en los 11 municipios. 

Las condiciones ecológicas prevalecientes concretamente en ' 

el factor suelo, ha originado que la superficie de referencia co~ 

prenda 2 formas de uno del suelo: área temporalera J' de riego. 

La superficie laborable representa el 24% del total del est~ 

do que es de 1 1133,153 Has. 

S~PERFICIE DE TEMPORAL 

La zona comprende 219,171 Has. de temporal que representan ' 

el 82.5% del total que como se dijo anteriormente es de 265,705 1 

Has. de acuerdo a la tabla de uso del suelo y comparando, se nota 

que el municipio de Jn. Felipe del Progreso, destaca por ser el 1 

que más superficie de temporal comprende, en general esta forma 1 

de uso del suelo prevalece en la región mazahua, y como se men-

ciopó anteriormente representa el 82.5%, dado el alto porcentaje' 

será ampliamente tratado en este capítulo, así mismo los cultives 

propios de este medio,, los cultivos de riego serán únicamente meE_ 

cionados, ya que se buscan soluciones para la zona, precisamente' 

donde este elemento escasea y únicamente se dispone de la precipi 

·taoión pluvial. 

SUPERFICIE DE RIEGO 

El Estado de México cuenta con una superficie de riego de ' 

210,525 Has., esta superficie en su mayor parte se sit~an al s~ 

reste de la zona. 

La región representa el 23% del resto de la entidad. 
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La zona comprende 46,535 Has. i~ r~ego. =1 Distrito de Riego 

No. 33 con sede en Atlacomulco, Edo. de México, a través de las ' 

presas de almacenamiento denominadas Tepetitlán, Presa Sn. Jeró~ 

mo, Endaré, además se cuenta con la ayuda del bombeo de algunos ' 

pozos profundos, la superficie que se alcar;za a regarles de 15,601 

Has., la Presa Villa Victoria y peque~as represas que se forman ' 

con algJnos rios comoa El Temascaltepec, Amanalco, Rio de la Ga-

via, etc. riegan 30,934 Has. 

Aunque el censo agrícola y ganadero de 1970 reporta 1.04 Ha. 

por agricultor, la verdad es que existen latifundios disfrazados' 

hábilmente entre los miembros de las familias, que detentan el p~ 

der en la zona. 

La política que ha seguido la Secretaría de Recursos Hidráu

licos, ha sido durante varios años, el de impulsar al máximo la 1 

siembra de cultivos forrajeros, como la pradera tecnificada, la 1 

cual consiste en una mezcla de pastos y tréboles que se estable-

cen normalmente en sue~os ¡::rcfc:ndos fértiles, r.L,elados y bajo-' 

condiciones de riego. 

El municipio de Ixtlahuaca, afronta un problema muy grave, 1 

desde,el punto de vista de los recursos naturales no renovables, 

este se refiere al agotamiento de lo• aantos acuíferos del sLv¿u~ 

lo, en virtud del bombeo ininterrum;ii0 hacia la ciudad de México, 

considerándose este munfcip~o uno de los proveedores del v:tal li 
qooo. 

Si por la na~raleza misma del suelo anteriormente se le oo~ 

sideraba arcilloso y reseco, actualmente se presenta agrietado ~ 

rante casi todo el año, originándose así una raquitica producción 

por el empobrecimiento de.i. suelo, y co~secuentemente pérdidas ec.2. 

nómicas e~ ~erjuic:o de los agricultcres de la zona. 

Si bien es cierto que el Deptc. del Jistrito Federal a tra--
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vés de las autoridades estatales ha logrado convencer a los afec

tados mediante promesas y una ciert~ cantidad de maíz, para que 1 

el afectado S'..lbsista, esto ha sido perjudicial, pues hay algunos 1 

que permanecen ociosos durante casi todo el año, a veces en el D. 

F. ó bien en su zona sumidos en el vicio de la embriaguez. 

Es fácil de imaginar el rechazo normal de estos grupos indi 

genas a los programas que algunas Dependencias Estatales y Feder_! 

les inician por esa zona. 
mm, 1 m '51' 

3sta situación ha sido propiciada por las autoridades. Esta' 

zona se localiza en la parte ·Este del municipio de Ixtlahuaca, e~ 

si límite con el municipio de Jiquipilco 1 con las consecuencias ' 

antes señaladas. 

TENENCIA DE LA TIERBA 

De acuerl~ al oenso agr1cola y ganadero en el país, los eji

datarios, comuneros~ jefes de predios particulares suman 3'250 1 000 

y podrán aumentarse con el fraccionamiento de los terrenos afecta 

bles quizá a 4'000 1 000 (10). 

El derecho a poseer tierra que consagran nuestras leyes ante 

el rápido crecimiento de la población rural, la insuficiencia de' 

terrenos de cultivo y las necesidades sociales y económicas sólo' 

se resolverían con base en el contenido del Artículo 27 Constitu

cional, en el cual los gobiernos estatales fijen los límites de 1 

la propiedad legal en cada estado, pues se sabe, que los latifun

distas simulados se han constituido preferentemente er. las tierras 

de mejor calidad, en las más productivas. 

En ello se han conjuntado la inmoralidad de los latifundis

tas y el cohecho, por otro lado persiste la situación señalada a~ 

teriorrnente acerca de las ;Tandas propjedades que sobrepasan la 1 

extens~Ón per:.:i tida por le. Ley, que :r..unca ~an sido afectadas. 

Sr.avenhagen, ;or ._:qr:c~ez ?err..a~:do, Neolat:fu::dismo y :::~\,t·=..ota 

ción, i::":ci.i torial l~uestro ·riem_I)O. P-l:J·~-JC~7. 
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.De acuer·io al censo Ja 1970, los 11 n.unicipios rl.a h zo

nl'l. sumablin 374,388 habi tantea de lcf; cuales un 68% prom-;d '.o se 

da.acabe.n e la c.,sricul tura, es deoir 254, 545 sd ccupab&n en ' 

.):Jta actividad l>rim.:.ria. 

~n el 8i6Uiants cuadro se da~ ccnccer 1~ críticú situa

ción de 1<:. tenencia de la :L;rr3. 

P03LACIC~: 
-:!, ;.GRICL'"J.- 'l'C'l'AL .Jr; 3U ':'.::;RFICIE 

:..:·'e 
,. 

TCT .. a 'ID RES .. GRI~T. lABORABLi 
:'!lelá.EDIO 
PARC.:::tAR:-t 

1.04 70 374,33R $8 254,549 265,705 Hectáreas 

31 promar'.io )&rcelario se rufiere a_puentemanete a tierra de' 

te~~cra~ y riego. 

Si el rrom~dio ;ce.Nela.rio sra de l.C4 !lootáreaa en 1970, a 

1~ fecha este ;remedio será menorr 

31 aigui,cntd cuadro señala el '/: de agricu 1 torea, -' or 'llUn_i 

ci:,:io y pcr prcfi'<•dL generel. 

1?10 

1.- Atlacomulco 

2.- ~1 Oro 

j·- S!i.. Fel :~.e Jel 7'rOgl'8fl0 

4.- Al1olo,¡ra de JuJrez 

s.- Jccotitlán 

G.- I:~:t:.t-.huaco. 

B.- Villa Victoria 

5.- Villa de Ul~nrle 

10.- Jonato Cunrrl< 

61 
52 

, , 
l''.) 

1'i 

74 
78 
t;c 
~ 

::: ó8 
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.:r. ha e;:;_19cular.c ~t:.cbe: 3\.~ 1 Jr.: 1::. ca.nticiad .ie tierre.s a.ún' 

il3~0nible :~ra dctar ~ m&e ~~ 2 millcnes 19 solicitar1tas, -' 

cálculo~ r<~alizli.dcc _,.or -•l cent-:.-: "-'~ inv~sti¡;acicn~!'l a3I'Il!'i&s 

Bef:é:lan que de acuerdo con la legisl~c~[n ·d&ente nc ::c•drán 1 

recibir tisrras ¡¡¡;i_g de jCOO::JO c<co:pesinos. 

Esto q_ui '!re .lecir ·;¡ue l'ráctic;,:mente so h&n c.gotadc las 1 

posibilidades de redistribución éld };-, ti-=rr!i baj.::; ls.s ley3s 1 

(qu1 redujese dráE-.ticarr.Bnte el l!mi t3 tio 1&.. r~rc.·I-it)dád ina.fttc

table), :podri::. cnrJJbia.r l<~ll car;;c-:;erí::Jtica.a !ictus.l"s del :;:ro

blema agrari~ (11). 

La zon.-.. ncrt·3 del :!:st:'\d.) de ;.;~:uc:l 1 eco: a :¡:.oc:o fue inco_! 

por&ndcs0 al I·ro¿:;reso nacional. 3n virtud del establ ecimien~c 

tle d.i verso."' dsp~nd.~'ncias feder~ 1-~s J .:s t,, ti!. les cuy& f'>Jnción ' 

específica es el-3VLr lns ccndi0~~ne~ .;.~ vi..ió jt; loa i1~b: ~nl1ta~ 

d.9 1a regi:n. 

;:;] pueblo de .Atlaoomu] ce cie :: ~xioo ha rr,¡unidc ;;Jgunos r1 

quü;i tos, cotJ0 sonr si tu<>ción gecgr:::.t'ioa., v~a;¡ de comunica-

e lón, <;Jstabl ~cimi':lnto de 3ar.<!"J!S de Crédito A¿;:rc•":ec;.;ario, _;;¡,.L·a 

:;,u e se es ti>.blezcar. definí ti vamer: ':e h.s oficinas :l. e } a:; siJui ~~ 

t~s ~CirFn:ioncias& 

::I.- Ssc:retaría de R'1cursos Hidr~ulicos, 

17.- Bance. !\&cion;;l A,s-rc.t•cu•rio, Banc') ::ucicnc.l ce Cr! 

.lite --·c:r::c:;:..-, S..1:-.':!, ;;tt~icnf_l ·-~e ·-:c~.Jito ~ji,:ihl. 

(11) ~·nz S~nchez, Bcdclfc 2tave:l Ha.,s:an, il~·C.·.:l!'c, ~-~·.:-l,¡tif\Jr,ii:~ac 
y ::x~lo~~1c:!.0~ . . ~.iiL.:.::-i.¡,:_ ;·us-e:;r(. ·_~i~m..:.c·, :_;:ic:·, .... /. t:u -:"'.j~. 
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V.- Compañía Federal de Electricidad. 

VI.- Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

VII.- Instituto Racional Indigenista. 

A continuación breTemente ee mencionarán a grandes rasgos la 

función especifica de cada una de estas dependencias. 

DEPENDENCIAS QUE DESARRO~LAN PROGRAMAS EN LA ZOKA 

I.- SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

La Dirección de Agricultura del Estado de México (nAGEM) 

opera en el Estado en 5 zonasa 

1.- Norte 

2.- Centro 

3·- Te nango 

4·- Valle de México 

5·- ~r 

Precisamente al inicio de las fUnciones gubernamentales del' 

Profesor Carlos Hank González como Gobernador del Estado, se oreó 

lo que se llama Plan Maíz, y para un mejor fUncionamiento se di~ 

dió el estado en las áreas de operación. 

Este Plan Maíz tiene como finalidad, dentro de las limitan-

tes normales impulsar la producción de maíz, para elevar las con

diciones de vida de los campesinos. 

La Dirección de Agricultura y Ganadería en el Estado de Méxi 

oo tiene algunos otros programas ooao aona 



1,- l''rut;,..lt!s 

2.- Be vinos l~ leche 

3.- ?l¿¡n Cvino 

4·- ! l:n Porcino 
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31 avance de eBtoe ,~,>rosramas en la zona ha sido muy l;mto, 

:pues '!Úlioamente el· Plan Maíz y ~1 ~'rograma ?oroino aotul'.lmente 

funcionan, los reat&nte:: ¡,:;rogr"mas se encuentran tln fr<ses ini

ci&.las ~n la zon~>, :por lo antes expuesto sa oomprande que l!ni

camente 2 programas benefician esta región indígena. 

FUNCI0}15S 

La tarea fund«m.,ntal q,ue tiene el per'lor.al técnico da lu 

D.A.G.E.B. es principalmente: 

1.- Organización 

2.- Aeistsnoia técnica 

Les bengficios de ,;stc'3 J?rogrc.mas r¡,ue inioia.n di•rersae d,! 

pendencias subsrnamen·tales, son ca.ei siempre aceptadoe ,por PBl: 

sonas OfJOl'tunas de ,posic:ón ecc•nÓmica des&hog-.. da , los qu<> - ' 

quieran )nriqu.:loerse ¡¡Ún mlis. l::.:s oom,.ln observar el interés que 

muestran, y las atenciones que tienen para con el técnico que' 

visita ese lugar con •31 fin da ver posibilidades de iniciar un 

programa daterminado. Por regla BGn~ral todas las dependencias 

ofici~laa carecen de ~reonal técnico de cam¡~, suficiente ~~ 

ra cubrir las inmensas áreas de trabaj~, p~s pretenden que-' 

una sola persona pueda atender grandes superficies, y a veoee' 

sin medios de transpcrt9, ga;;tos, viátic<">s, etc., necssc;rios ' 

llf,ra. cumplir asa tarea. 

la ¡,olítioa que siguen div8rsas dBv•nd,,nci¡;s rGs¡.ectc <>.' 

los brm:;fioiados da deter.ninado .rrcgralllc. es oL;.r:;,, :l.ej;;n l..:s' 
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qui-~ran p:Jrder r~uia el tiem. o :n e;;;, 0:-r.:uniddl, adeu.<Íe sa sie.!l 

tan com~rometidos en cierta form~ ~or l~s utJr.c~on~g recibi--

la región ~:az;.huE: que ocupa la zona. nor~e es ejdiii,Vlo el! 

sico de lo que se acaba de m.enciona.r. Los progr!,mEs h&n. e ido r 

absorbidos por caciques aquellos que expenden bebidas embria

,gantes, que prestan dinero oon altos intereses, que loo HJ:)l,2: 

tan y vn;;~á.!1an. 

F!NANCID!I.'§ITO 

Todos los progre.JD&e operantes que sc3 mencionaron funcio

nan con un orádito que proporciona ~l 3anco A¿roReouario oon' 

interés de 10.8% anual, indudablemente que el Plan Na!a ha t~ 

nido gran ac~~tación y ae puede afirmar que ea el que tiene • 

aá.s socios~ 'Sl crédito. oonaiste en propo:roiollar loe fertili

zantes, inaeotioidaa, herbicidas necesarios. Es preciso pasar 

S 190.00 por conce~to de segurc agrícola, seguro ie vida y~· 

servicie m~dico, o.ieaás deben da gozar plenamente de eus der.! 

obos co11o ajidatarioa, tiene '>.Utt eete.r organizados en grupos • 

legalmente constituidos a f~n de conseguir al crédito ~enoio

nado. 

s~te crédito se vt~rga a su~erfioie de temporal, o~mo de 

riego. Según proporcionados :por la J. A. G. E. J(. un 20'1> apro:dlll.,! 

damente de los ejidetarioa en la aona son beneficiAdos, los ' 

1"9•tantes :¡¡or w ubicaoió"n en loa ~s mó.s alejados, aunado' 

a esto la carencia de personal técr-ico __ ~uficiente, han f:iU·:!dAl

do a merced de comeroientes, r"vendedc.rea de fertilizantes, 1Jl 

aecticidaa, etc., comprando el produc'tC· a úa alto preaio y O.! 

reci•mdo de 1:..; asistancia técnica, seguro figriool~o: y dett.is -' 

vent~:j&li! que ofrece el 38ncc-. 

EI. S:>'GtTR(' AGRICC>U 

SH !la ep.te.rL ;;.cudiendc: ,,: se~rc a¡;r.Íc<>la ~JOr 1os defeo-
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tos de flU mal>• org¡;nización. 

Las venta,Jus del S·)gt.:rG son int~U·iable::: y, at:nc1ue r.1uy co

nocidas se h~rá de ellas wa ráJ.,Jida enumeraciónr regula. los i_!! 

grasos de los agricultores, la estabilidad a sus empresas y ' 

es pc·r ende u~ 3stabilizador de la economía generi'<l; da bases 

máa firmes a la expansión del crédito; y tGmbién ·~vita recu-

rrir al crédito con la finalidad de hacer trente a oalamida-

ues; ~da a ~ncausar la agricultura sobre normas de buena-' 

técnica al exigir y vigilar 3Stas como eondioión de asegura

mi~nto. 

FUNCIONUriBNTO ACTUAL 

En México, la organización del seguro agrícola tue pre

cipitada. Su expansión rápida~ ha forzado y el r..ultado es' 

que se ha convertido en algo sua&~~ente oneroso 'para el gcbi~.!: 

no. é.'n 15'59 se amplió a las explotaciones gwlé.deras ;/ en 1960 

se anuncié <iU~ s" había ext·andido al 61% del núc ,z·o cie lea -' 

cultivos de temlJoral (12). 

3n la actualidad sobrepas'' al 80% da total de cultivos de 

riego y temporal. 

II.- SBCR~JL~IA DE ~~CL'R: 3.2IDBAULICCS 

r.aa funcionas de recursos hidráulicos en la zona -' 

sont incrementar la producción de los cultives de riego medi~ 

te la aplicación da las mej~>r;J:; técilic~.s, con:.:"iderando al re

quiticc From~dic ~arcelúrio. 

Los medios ,~:ara lograrlo sena a~_·licacién cc.rr.acta. el., l•'iminas 

<le rieg,), combata de plagas ;¡ cn.fGrt.::ad&d~:;o, u;::::: do h,;rbicidas, 

"te. 

i.demás tiene « su oarB" la OGT'»truoción ;¡ con:1ervs.ción 1-J' 

l~s obras de riego, 

(1") AlbcrnoP J,lvaro da '!r"-~·ectoria ;¡ Ritmo úel Crédito Agri, 

cela ?n :~::AiC\..·, ·::r: .. ~i-t.·,~tv J~ IrrV·3stiga.ciones 2oonómic&a 
r.~.hic(>, D.F. 1966. P-179. 



tas :p~rc&laa dellio¡:trc. ti vas d3 .,·ra.deras tecnií'ic<.da'!, han 

dsdo magníficos resultadcG. ::'in .:~mb~r:ro co¡¡¡c se mencicn.', e.n-

tes, d~ta3 l:r:3as corr:':s~vc nd&n 9n su :~;.!1 ::-lv' .. rla a. _r:art~~cuJ a-

III.- SSCRETABIA DE CBRAS FUBLICAS 

El ;1rograma que reás ha oenaf'ioiadc a las oomunida.

des inJ!gn<!a ~s 31 ;,rog:rruna de mano de obra. La red de pen

traoién baoia algunos Jugar&s alejados fl¡¡ puesto de manifiesto 

los d~seos de~ogreso de .esta población. 

lamentablemente existen caminc3 ¡:rcgramadc•s que no oe -• 

han realizado IJOr carencia do ¡:3r:oonal suf"ioiente :Póo.l'& oubz:ir 

toda la zona. 

El rrcgrama de oonservaoi6n tazbién ha bezleticiaclo a la' . 

zona, pero en menor grado. hsi puoa, el ~rograma de·mano de obra 

a través de caminos de benefioienoiu, oomunioación entre r~n

oher!as, ha ~rmitidc ~ue a partir~· 19731 el progreso sea ' 

llevado hasta esos llgarea 11.\Y alejados. 

!1¿.- BANCO N;~CICFAL AGR:P3CU;.RIC 

Objetivos.- a) Operar como inetitución nacional de 

orUi to en loe ramcs d:- deróaitc, ólb.orrc y ti e fideicomiso, &f,!¡ 

yando a los banooc regionüles ee crédito agrícola, &sí como a 

otra.. insti tuoiones que aotuen en al 01111po del orádi to agrios 
la. 

· .. 

3n este aap8cto se puede decir •1ue el Banco Waoional .Asz:!! 
~eouario, actuará como Banoo Cantral respecto je los BLr.cos R~ 

giono.l~s d~ Gr?Ui to Agrícola c::~9r~:..ndo con ellos .w. t:-r~vén 'le • 

créditos y redesouentos. 
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Zl banco promoverá además 1~ creación y or~nizaoión de' 

Bancos Regionales ie Crédito Agrícola ó je c·tras in~; ti tucio

nes de crédito destinadas a operar ~:~n al ramo ~gropeouario. 

~) ~1 banco puede realizar las dem~s o.,erilciones banca

rias ligadas & sus fines. Como banco de de~ósito el nacional' 

u.groi•ecuario estt1 autorizado, ss¡ún ,,¡ artículo ¡E. de la I.e;r' 

Gensral de Instituciones de crédito y orb~zaoión auÁiliar ' 

para a 

1.- Recibir depósitos bancarios en efectivo a la vista y 

¡¡ pl5.ZOo 

2.- Recibir de~óaitos de titules o valorea en custodia ó 
administración. 

l•- Efectuar descuentos, otorgar préstamos y créditos. 

4·- Otorgar pr~stamos J créditos var~ 1~ adquisición de' 

ºi>!DEIS de 0011SUIIIO duradero. 

5·- Otorgar pr~etamos y cráditos d6 habilitación 6 av!o. 

6.- Haoar efectivo.s cr~di tos y realizar pagos por cuen

ta de olientes. 

7.- Efectuar aceptaciones ~ ex¡·.aclir cartas de orÁdi to, ' 

realizar oibntra tos de rerart;;> y antioipos.!obre vale

res puede, como institución de ahorro~ recibir depó

sitos de dinero con intereses capitalizables. 

Como i~atituoión fiduciaria el banco nacional agropecua

rio tendrá todos loa dar('chos ~· a.coj e-nes qu~ se re<..r:Ii~ran pa

ra el CUlll_;limhmto ial fin al cual sa inyan af..,ctado los bi.,_ 

nes ficleicomitidos. 
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V.- BAI:"CC Nb.CIOJlAl ;;B C!i3D!'!'~ AJRICOLA. 

Como car<',cteristica., es -i.U<' este be.1co nc ooncede en 

1a zcna cr~dito a ejidatarios, Pino a _p0..:,.uelios prcapietarios1 
1 

colonos, etc. El sujeto de crédito deb,;rá aportar .,.n &-rant!a, 

los bien~e ia.ueblea que ~osea a fin de conceder dicho crédi

to. Por lo pece útil al pr~eente trabajo no se a.plia 11&8 in

formación al roapeotc. 

VI.- BABCO NACIONAL DE CREDI'l'C· EJIDAL 

Concede or6dito~ los ejidatarioe, pero la Úl tiaa 4.! 
cisión 1~ toma el Banco Nacional Agropecuario para investiea

oión de loa solicitantes, asi como los trámites requeriioa, 1 

por lo anteriormente expue~to, se oomprsn~e que el ·BSDoO·N~ 

cicnal &gropecua.rio, 1\mge en la zona como Ba.!lco ~tro.l r.a
peoto J.e loe Bancos. ~giODISlea de· Créci.ito .lgl>!cola operando- r . 

con ellos a 'ravéa de créditos y redescue~toa, tal oomo a• -• 

~cncicna en párrafos anteriorae. 

VII.- COXPL~IA FEDERA! ~E ~2CTRICI~ 

~1 .,r,;.gra.ma 1nicial.m9!1lt& raquítico M ha l!'Ul tipli

cadc ~n la zcna, últimacente se han b~n~~5ciadc ~uchéa ccmun! 

daJ.es. 

Sl único inccnveni~nte ra(ioa ~n el orden dis~erao en ~· 
se encuentran la mayoría de las ca$~~-~n la zonJ Mazahua, eat -.. 
lógico su~'oner, IJ.Ua 4 esrvioio ~léctric.;. rc'sul tara :n'" costo-

s~ qua como originalmente se ~nbía ~ensado. 

::']st•' :programa lla recibido un gran illpuls0 ; r-1· las autcr! 

•ladesdEu!es, y se ~an .facilite do tr:~=-.i-:: ~" .,arE. lil"-.)'OI·.• • facili

do:des da los campesinos da la zona. 
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~1 Insti tute 1-:á.c.icnnl In.ii~nista ~s un I)Cta.rjismo 

.J.escentréilizadc dsl gobiArno .:::,n rersonctlil;ocl jurLiica y ~;¡,

trimonioQ .rropio::; y c·:m sede 3n l.s. oiu:lad de :·:~:üc.;. 

Cbjetivos.- la necesidad de su creac:'.Ón .J.escte ,:1 ;unto do 

vhta eocial, radie& :o-JJ la ·~onvaniGnciu da qu·" loa problemas 1 

que confronta la poblaci5n i.nJígsna ,!el ~aís, doben ser resue.J.. 

toa, tcmantlo como base lo~. prooetlimL~ntoe técnicos que aconse

ja la Antrc.vologfa .3ccial apl,icada. 

F1n talas circunstancias, se señalaron C·)mo finalidades de 

este orsanismo, la atGnción de las comunidades indígenas del 1 

paía al estudiar, promover y realizar las medidas necesarias 1 

para, en una for!S'4 integral, resolver sus problemas. 

Oganizaoión.- El órgano ejecutivo lo constituye el dire~ 

tor del instituto, quien es designado directa;uenta :POr el ,Pr.!!, 

sidente de la RepÚblica, oon quien acuerda lo relativo a la 1 

aprobaoi6n1 tanto «el programa de trabajo, como el premlpue9-

to respectivo con obj~to de encausar la activid&.ct dal inatit.J:!. 

to dentro de la pol!tica general del país. 

Sl érgano supremo del instituto está formado l'Or un con

sejo, an e) ~ue tiénen rsprasentación las secretarías de edu

cación pÚblica, salubridad, gobernación, agricultura~ ganad.!!, 

ría, recursos hidráulicos, comun1o&oiones y tr:naportes, obras 

públicas, el departamento de asuntos agrarion1 al Bance de -• 

Crédito Ejide.l y 4 insti tuoiones cul turaleaa Zl Iniltituto Na

cional de Antr::.pol~gía e Historia, la UniverC'idad ~racional ' 

Au ténoma, el Instituto Poli técnico ~c.oional y la ~ociedc.d 1·le

xica:ta de .;.ntropc,logia. Asiste además a las aeaior..3s, oor>. vez 

P'Jro sin_!oto, un delegado de la confodero·~ · 6n cam.,~eina. Colla 

auxiliares dol ór~no ejecutivo figuran un sub diraotor e&ne

ral, ;¡uien sustituye al director en suo> E.u,; '':ci< . .s y :o auxi-
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1 i'"' en 1f'. ::tenci{n de lo!'J probl omas tácnicc.:;, ;¡ un secretario 

,·::;:Bral .f twJCrerc, ".Uiun auxilié~. ieualmJnte al d.:r.,¡ctcr fJ:; la 

c.t;mc:.ón d·J lee ¡.robl9mas a.d.ministrativn; d;,l inPtituto y es 1 

&1 ~i~mo tiempo, ~1 secretario del con~ejo. 

Centros Coordinadores.- &n virtud da que la labor del in~ 

tituto nacional indigenista se desarrolla .~udamen~almenta, 1 

an las regiones an ·.:!onda existe une. mayor danoi.ié:.d de p•:.bla-

ción indígana, el Pr~sidente de la República en U90 ue sus t~. 

cultadea conntitucionales y a petición del instituto, orea 

anualmente como dependencias je eate orBPniemo, instituciones 

denominadas "Centros Coordinadores Indigenistas" 

Funciones.- Tienen como fUncións atención regional e 1~ 

tegral de los Pl"'bleilee que confrontan las ocaunidadae iniie, 
nas, para ello coordinan laa actividades que las distintas d~ 

p9ndenoias de la adminiatraoién ejercen en su área de trabaJo 

o implementan direotaraente la acción cuando los oana.les a.Qmi

nistrativcs no alcan~an a laa coagnidadas iniia~ (l3)o 

.. 
Distribución.- 2n la RepÚbli~a existen 40 centros ooo~ 

nadoree,' distribuidos de acuerdo a las necesidañee (14), nor

rna1:nents carl~< ai':o 'pcr acuerdo preaidllnoial, se establecen nu~ 

vos centros coordinadores. ~1 último centro que aa est&blevió 

f'ue el de Tenango de Doria, ligo. el ¡S de Julio de 1~73. 

los '.';st<dos de Oa.xaoa, Guerrarc, Chiapas ;¡ Yuoatán eon • 

los lugares dende existe el ~or porcentaje de poblaoi~n t~ 

tan vías de co~nicación, escuelas, etc. por tal ~otivo son • 

los estalles donde l¡¡ ¡-::-cbl·}mC:tic~ :ir::.i::;':~a está w:i::.> llc~ntusda 

aderr.!Í.s exi:::ten 46 grupos in:H5ana~ existiendo "·or lo general' 

1 grupo por estado ocn exce~cién de loe esta~cs QaQOionadoa ' 

antes. 

(13) A¿;uirre Beltrñn :::enza'!.·.', :;.,,..e _.:,];:-,,r~o, J <-.li:!c.Je,, ;¡ :-roy-!c
t·~:::~) : 1i +ori~l 'f ibr.:z 1e ~:~;..ic:-, ... :. J. .• :.:~·.icw, :J.?. ::;54, F--17. 

(1 .. 1) 3·:.lat.íu =~.:.. z..¡.: ::\I 1:.7 _3. .. 
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C'·rganización.- ,l¡ cada centro coordinador e;.iate un dire_g 

tor, un aaministredor, mismos q_ue son rospz•ll:3ablt!s .'!el r~r<!o

nal técnico y aduini::;trati vo reer,cti v;.¡¡;ente. La sección téc

nica "~ :'orilla por s:lcci::mes téc!".ic<:.3 ~·C·livó.l~ntes1 m.·iicin:: ' 

zoct.!cnicc, sccnorní:t., l·~~al ~ .. agr.:.cul-:ura. 

Cada jefe d.e sección inicia un recorrido pcr toda la zo
na, fija los lugares qus presenta m&s carencias, estudia el i 

m3dio ecológioo para ver si es posible iniciar un·aaterminado 

programa. 

Si la comunidad está de acuerdo ae incluye a este co~ni 

• dad dentro del programa ¡enersl, que será preaantado y discu

tido posteriormente en la ciudad de J:éxico. 

El motivo de la discusión es a grandes rasgos el siguie.!! 

ta,l) La aoeptaoi6n (e.la gente de la comunidad¡ 2) Qu~ pobl~ 
ción total indígena ae ha beneficiado co11 este programa¡ 3) ' 

Forma en que se ~ensa introducir dicho programa a la oomuni-

da4, además ae hacen ooordinaoiones oon la~ diversas depende~ 

oiaa eubernam·!mtalee con el :fin de conjuntar cri tcrios ¡:ara ' 

una mejor aarcha de detara,inadoa programas en la región. 

~inanciamiento.- Se cuenta con pre3Upuesto propio en ca

da una de las neooiones, y conforme a la politioa establecida 

por el !NI en materia administrativa, se ~xige rscuperación ' 

de 50%, 40~, 25~, eto. de acuerdo al tipo de programa que se' 

trate, para posteriormente rr:linv~rtir en algún otro :pro¿;rama' 

complementario en la misma zona. 

Centre Coordinador In~g.,nista de la Región Kaza

hua. 

:ate centro inicié sus funcionas oficialmente el d:la 1~ 
dn ;i,zosto de 1~72, inmadiatamente se j;roced:'.5 a hacer un es-
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tuEc:. :':: la zona, p.r~ lo cual se hizo un .:-eccrrido _¡;;cr loa 11 

rr:unici ci03 que int"3gran el áre1~. 

Se pretendían 2 objetivoa en asta pri~era faee¡ 

1.- Conocer la ·¡¡roblematica d9 la gente, conocer el medio 

ecolégiooo 

2·- Encontrar eJ lugar estratégico p&ra establecer laa ~ 

cinas del C·3ntro coc:.rdir.r,dcr, au:-1quo iniciúlmente se 

había l-<msc.do ~~ la c&becera :::unicipal .le Sn. Falipe 

del Progreso, de acuerdo con 'oa ideales de la acción 

indigenista, le sede del centro coordinador ee loceli 

zará en la ciudad Ladina, Metrópoli de la región de 

Refugio, con el fin de a;roveehar su condición de ~ 

oleo rector del que ae derivan las directrices que ' 

controlan las relaciones entre al orbe y la perite-

rit.. 

En Novieabre de 1972, ee instalaron ~ Atlacoauloo, Edo. 

de ~!;xico, las oficinas clel Centro Coordinallor, coneitlQoándo

ae que este pueblo, cumple oen los preceptos fijados por el • 

I.n.I., ya que ooao ae e~licó~ Atlaooeuloo se oohsidere el ' 

oentro,rector de la región mazah~a. 
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CULTIVO DEL IAIZ 

Deade antes del descrubrimiento de Aaérica por·loe españoles 

.:el aaíz, ha sido cultivado por loa i.Ddigenas en foraa traclioio-

nal e ininterruapida , legando conociaientoa de padres a hijos y' 

sin mnguna técnica precisa que les penti ta superar la agricultura 

de auto oonsnmo que hasta w~eetroe d!ae praotioan grandes ~~oleos 

de población que viven a lo largo de toda la república. 

Tal ha sido la iapor~cia del aaiz desde tieapo reaotoa que 

los indígenas consideraban el origen del aaí• coao divino y den-

tro de su religión poli teísta la D.ios& Centectl lo represen "taba. 

Cuando ae presentaba algún siniestro en los cultivos y habían pé~ 

didas, los indígenas ofrecían sacrificios a su dioa para que en 1 

la siguiente coa•oha los reaultados no fueran adT&raos. 

Con la llegada de los españoles, la situación prevale~iente 

en el aspecto religioso y cultural fue paulatinB.Ilente c-biada P..2 

co a poco, siguiente mé"todos brutales y sanguinarios. 

La cultura del pueblo indígena constituida no solaaente por' 

su religión poli"teista, ni por su lengua, sino representada taa-

bién por las artes, cu,yoa expoaen"tea priaoipales, tueroa la arqu,! 

tectura ó ingeniería, miaaos que dueron.destruidos por los ooa--

quia"tadores, rompiendo así la estructura de uaa aooied&d que ha~ 

ta antes de la llegada de los españoles era perfecta. 

JlAIZ DE TEKPORAL 

Se debe aclarar que aún ouando se aieabra avena y· cebada en• 

forma iislada, interrumpida, y sobre todo en pequeña superficie, 

estos cultivos no se consideran en este estudio como temporaleros. 
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Se tienen registradas 219, 171 hectáreas de temporal. El cul 

tivo del maíz constituye el 82.5% del total, el resto se refiere' 

a cultivos bajo oondioionea de riego. 

Preoiaaaente el wPlan Maíz" que fUnciona en el Estado de Mé

xico, en el que intervienen por un lado la Sria. de Agricultura 1 

que se ocupa de organizar y dar asesoría técnica en el campo, por 

el otro lado, el Banco Jlacional Agropecuario, encargado de otoZ":

gar el crédito. 

Se tiene como finalidad conceder este crédito a todos los-' 

agricultores del estado que aieabren maíz. 

Por falta de personal técnico no ae ha llevado este crédito' 

a los lugares más apartados y por lo general se limita la aooi6n 1 

a henefioiar las comunidades cercanas a las cabeceras municipales 

Ó bien esoojen algQna oomanidad a orilla de oarr4tera en buenas • 

condiciones, T por últiao, suponiendo que les concede crédito a 1 

una coaunidad medianamente alejada, el técnico por lo general ti~ 

ne tantea asuntos de oficina, ó bien carece de .-hiculc, etc. que 

raramente podrá ocuparse de visitar esos lu8&rea. 

SEMILLA 

La semilla criolla es la que mejor resultado ha dado en la • 

zona. 

Esta seailla resiste la sequía, heladas, acame y aanifieata• 

cierta precocidad en su ciclo vegetati~. 

Cada año después de la cosecha f13 selecciona la semilla que • 

se va a utilizar en la próxima cosecha. Esta selección se hace -' 

con base en el taaaño. Se considera que 25 kg. es el proaedio de' 

semilla utilizada por hectárea. 
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FERTILIZACIO:H 

La gran m~oría de las oc-unidades de la zona, utiliza fert_! 

lisantes quíaicos, aunque por desgracia, la aayoría carecen de la 

más elemental B3Uda técnica. Los únicos beneficiados son los agr_! 

cultores que son "socios" del Banco Nacional Agropecuario. 

Los agricultores que no son "socios" aplican cantidades arb_! 

trarias de fertili,nnte, :por datc:o iireota:.~r.te rscav&doa ea ..,__ 

rias cotuniiades, se concluye que el promedio de fertilisante ut! 

lizando por hectárea es de 750 kg. de 2 materiasr sulfato de aao

nio al 20.5% y superfosfato de calcio simple al 18.5~ 

Mientras que los primeros agricultores pagaron el crédito 1 

al levantar la cosecha, condición exigida por el Banco, loe se--

gundos deberán comprarlo de contado a caciques looale~ al precio' 

y condiciones que ellos fiJen. 

Los agrioul torea "aooio;" :reciben un orédi to agrícola que oo_! 

siete en lo ai~ienteai 

l. Pertilisantea 

2.- Insecticidas, herbicidas 

3·- Seguro agrícola 

4·- Seguro de vida 

5·- Servicio médico 

En los priaeros dos puntos se encuentran comprendidos todos 

los insumas para la siembra necesarios, pues únicamente difieren' 

en cantidad. El sulfato de !llllonio en tempora 1 que &s de 4'J0 kg. ~ 

est& mismo en riego es aplicado en dosis de 550 kg. por hectárea. 

I Ver tabla de costo en produoc,ón de maíz. 
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Son dos fór.ulas recomendadas por la Sria. de Agrioult~ 

rae La 110-40-00 y Bo-40-00 para áreas de rieeo,temporal re~ 

pectivamente. 

El fertilizante ea aplicado·en 2 periodosa en la siembra 

y en la 2a. escarda. 

En zona de riego para la siembra ae utilizan 100 kg. de 

.ulfato de amonio al 20.5% y 200 kg. de superfosfato de cal

cio simple al 18.5~. 

En la segunda escarga se utiliza el resto de tertiliz~ 

te que consiste en 450 kg. de sulfato de amonio al 20.5~. 

Para la zona de temporal para la siembra se utilizan lOO 

kg. de sulfato de amonio al 20.5~ y 200 kg. de superfosfato 

de calcio simple al 18.5~. 

En la segunda escarda se utilizan 300 kg. de sulfato de amo

nio al 20.5~. 

Naturalmente estas son las recoaendacionee generales ~ 

que no siempre se cumplen por la~orancia de las sentee, ~ 

la asistencia técnica en el campo, influencia de amigos y p~ 

rientes, actitud de rencor ó resentimiento y teao~ al fraca

so causado por alguien que los engañó con promesas falsas. 

Estas verdades y algunas otras han sid¿ decisivas en la 

zona aazahua para que se presente esa descontiansa y un re~ 

dio a los programas que desarrollan dependencias Federales y 

ietatales por esos lug.ares. 

En franca rebeldía contra las proaesas falsas, se han 1 

pronunciado los indígenas de esta región. La razón fUndamen

tal de esta actitud ea que hace años, algunos políticos los' 

visitaban buscando su apoyo, por lo cual hacían promesas que 
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nunca llegaban a cuaplir, lo cual ha hecho todavía •'a 4ití•il lA 

labor por estos lugares. 

Aunado a lo anterior se presenta en auchos lugares el probl~ 

aa del paternalismo según el cual todos los beneficios de los p~ 

gramas 8Ubernamentales son gratuitos. Esta situación taabién tue' 

ausci tada por fUncionarios "Generosos" que regalaban todo, ya fu~ 

rana árboles,trutales, pollitos, semilla de hortaliza, etc. Cuao

do lo más sensato sería cobrar un SO~, un 25~ del costo ó bien ' 

una cuota siabólioa, para que la gente sienta que lo que tiene ea 

propio, que tiene que cuidarlo, caso diferente cuando se regala,' 

nadie lo cuida, pues no le ha costado nada. 

Los 2 casos que se han aenoionado hasta la techa, han· sido 2 

obstáculos difíciles de salvar, claro no imposibles, cuando se d~ 

auestra con hechos nuestra labor cualquiera que esa por eatoe lu~ 

res. 

PBODUCCIOJl 

La producción Y&rÍa en rdaeión directa a loe cuidados del cu1 

tiYO,dentro de eatoa se aenotoaan, techa de sieab~, denaidadJte~ 

tilisación, riegos, etc. neoesar!oa tara ~· la planta prospere ' 

exitos&~~~ente. 

Naturalaente que estos quedaría inoonolaao ei~o se mencionan 

calidad del suelo, preparación del aiaao, eto. 

Dentro del presente estudio s• looalisaron a sonaa, distante 

una de otra para que se dé una idea de la producción de •aís y 

los costos que implica este cultiYO. 

Las zonas de referencia sona 1° Ejido Sn. Juan Jalpa del Mu

nicipio de Sn. Felipe del Progreso- 2° Ejido Hacienia ie Tepeti-. 
tlán, del B:Wiieir1l' ~~ ht!ünc-c. :¡ :C' Ejido Sn. Martin del Kuni

oipio de Villa Victoria, todos los lugares noabrados pertenecen t 

al estado de Méxi~o. 
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El Ejido Hacienda de Tepetitlán se manifiesta como el m~or' 

productor de las 3 zonas estudiadas, este ejido registra por hec

tárea 1.5 ton. El ejido Sn. Martín ocupa el~ado lugar, pues-' 

llega a producir por hectárea 1.2 ton. y por último el ejido de ' 

Sn. Juan Jalpa produce por hectárea únicamente 1.0 tone. 

ALGURAS PLAGAS DEL SUELO 

Se destacan dentro de estas plagas las gallinas ciegas (Phi

llophaga spp), ~sano de alambre (Fam Elatiredae), y gusanos tro

sadores (Fam. Nactuidae). 

Tanto las gallinas ciegas coao los gusanos de al-bre son lag: 

vaa de coleópteros que viven en el suelo y con. su aparato bucal ' 

aasticador, destruyen las raices, tubérculos, etc. de auchaa pla~ 

tas oulti'Y&das. 

Los daños ee notan priaeramente por un amarillento de lae -

plantas, seguido de aarchitea parcial y tinalaente la muerte de ' 

las plantas. 

Los daños provocados por los gusanos trazadores consisten ~ 

sicamente en cortar a ras de tierra los tallos de las plantitas ' 

jóvenes, provocando en la a~oría de los casos la muerte de eatas, 

cuando atacan plantas más desarrolladas, se alimentan de loe bro-
" tes tiernos y follaje, causando dañoa de aenor consideración. 

DESCRIPCION, BIOLOGIA Y HABITOS 

Gallina ciega (Phill9PhP.!..PP) dentro de las especies más -' 

per~udiciales se encuentran varias del género "Phillo.phaga" (Faa. 

Kelot·ontidae), cuyos adultos son as,yates de color caté y de 1.5 ' 

ca. a 2.0 ca. de longitud, conocidos ooaúnaente ooao aayates de ' 

Junio, por la época en que salen. 
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Los dem!s estados biológicos se encuentran enterrados en el' 

suelo y el ciclo biológico puede durar 1 ó más años. 

Las larvas {Gallinas cieps) al terainar su desarrollo, aloA;! 

san haata 3 ca. de longitud y aesún la temperatura pueden anoon.

trarse a!a ó aenos enterradas (en inYierno se entierran a a~or 1 

profundidad). 

Gusanos trazadores (Fam • .Jootuidse) v=.r!aa a;;peoiea de l,a f,!; 

ailia noctui-dae en su f'ase larvaria son conocidas coao gueuoe -' 

trazadores, cortadores ó rosquillas. Estas generalmente son lar-

vas robustas que al término de su desarrollo alcanzan hasta 5 cms 

de longitud y que vi ven durante el día enterraclas en el suelo, •

liando en la noche para alimentarse, aunque h~ especies que no 1 

lo hacen. 

Los adultos son maripositas de color café ó gris, que pueden 

sesún la especies ovipositar en el suelo ó sobre las plantas, laa 

crisálidas, se encuentran en el suelo y en México generalmente en 

este estado biológico pasan el invierno, presentándose hasta • ~ 

neraciones al año. 

Gusanea de alaabre (Fam. Elati:redu) aoa 'Y&riaa las eapeaiea 

de coleópteros de la f'aa. (Elat~dae), las que en su f'aae larva-
' ria se conocen ocmo gusanos de alambre por su aspecto delgado . 

duro. Generalaente son de color caf'é y de 3 cm. de longitud, al r 

terminar su desarrollo los adultos no causan daños directoa. 

Se debe hacer notar que la gallina ~iega es la que infesta • 

los cultivos de aaia en la aoaa. 

COMBA'l'E 

En los 3 casos son auy recomendables las aedidas culturales, 

se utilizan 25 kilograaoe de aldrin incorporado al suelo coatra r 

gallina ciega, gusano de alambre y gusanos troaadores. 
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ASPECTOS ECOiiOMICOS DEL CULTIVO DEL MAIZ EN EL EJIDO SN. M.ARTIN 1 

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, EDO. DE MEXICO. 

ANALISIS DE COSTOS Y PROilJCCIOii DE UNA 

RECTARE!. DE KAIZ DE 'l'EllPORAL. 

Concepto 

A.- PREPARACIOii DE SUELOS 

a.- Barbecho (tractor) 

b.- Rastra (tractor) 

B.- SIEMBRA 

a.- Siembra con aniaales 

b.- Seailla 25 k. 

Costo sin 

aano de ' 
obra. 

1.50 

Jornales 

C.- FEI!ILIZAHTES1 HERBICIDAS1 E INSECTICIDAS 

500 kg. de Sulfato de Aminio 20.5~ 

200 kg. de Superfosfatos de Calcio siaple 18.5~ 

25 q. Aldrin 

2 kg. Herbicidas 

D.- ESCARA.S 

a.- Priae:ra 

a.- SeiUnda 

o.- Dellhie:rbe 5 
l!l.- 1 COSECH1 

•·- Pisca 5 
b.- Acarreo 

CPSTO 

Valor de la cosecha 

Costo 

S 1,50.00 

70.00 

S 60.00 

S 35-00 

• 385.00 

1,50.30 

62.00 

86.15 

S 120.00 

120.00 

15·00 

75-00 

S 2Q.OO 
1,438·45 

1,950.00 Rendimiento grano 1.3 ton. 

Precio por tonelada S 1500.00 Costo total ld38.00 

.Utilidad aparente $ 511.55 
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ASPECTOS ECONOMICOS DEL CULTIVO DE MAIZ DE TEMPORAL Kl EL EJIDO 

HACIENDA DE TEPETITLAN, MUNICIPIO DE INSTRARUACA, EDC, DE ~.;.::xi

CO. 

ANALISIS DE COSTO Y PRODUCCION ~E UiA HECTAREA DE 

MAIZ DE RIBGO. 

Concepto Costo sfaano 
de Obra. 

A.- PREPARACION DE SUELOS 

a.- Barbecho (tractor) 150.00 

b.-Rastra (tractor) 150.00 

c.- Nivelación 100.00 

d.- Borderia riese 100,00 

e.- 2 rieses 28.00 

B.- SIEJlBRA 

a.- Siembra con tractor 150.00 

b.- 25 kg. semilla a 1.50 35.00 

C.- F3RTILIZANTES, HSRBICinAS E INSECTICIDlS 

550 kg. de Sulfato de Amonio al 20.5% 

Jornales 

4 

2 

200 kg. de Super fostat~ de calcio siaple al 18.5~ 

25 kg. Aldrin 

2 kg. Herbicidas 

D.- ESCARnAS 

a.- Primera escarda 

b.- Segunda escarda 

o.- Deshierbe 

a.- Pisca 

b.- Acarreo 

Sub-total 

5 

5 

713.00 Sub-total 

Total 

• 60.00 

30.00 

• 426.53 

150.30 

62.00 

86.15 

120.00 

120.00 

T5.00 

75·00 
50.00 

Costo total S 1,967.98 

Rendimiento en grano 1.5 ton. 

Precio por tonelada S 1,500 

Valor de la cosecha 

Costo 

L't.ilidad aparente 

2,250.00 

1,967.98 

$ 282.02 

--·-···-·· 



ASPECTOS ECONOMICOS DEL CULTIVO DE JlAIZ DE 'l'EKPORAL EN EL EJIID 

SN. JUAN JALPA MUNICIPIO SN. FELIPE E:OO. DE MEXICO. 

ANALISIS DE COSTO Y PBO.llJCCION DE UNA HECT.ABEA 

DE MAIZ DE TEMPORAL. 

Concepto 

A.- PREPAR!CION DE SUELOS 

a.- Barbecho (tractor) 

ll.- Bastra (tractor) 

B.- SIEJIB:RA 

a.- Siembra con aniaales 

b.- Semilla 25 kg. 

Costo a,lii&JlO 
da obra. Jornales 

C.- FERTILIZANTES, HERB~CIDAS E INSECTICIDAS 

400 kg. de Sulfato de amonio 20.5~ 

200 kg. de Superfosfato de calcio simple 18.5~ 

25 kg. de Aldrin 

2 kg. de herbicidas 

D.- ESCARDAS 

a.- Priaera 

b.- Se8UJ1da 

o.- .ileahierbe 

E.- COSECHA 

a.- Pisca 

b.- Acarreo 

F.- OTROS CONCEPTOS 

a.- Seguto Agrícola 

b.- Servicio Médico 

o.- Seguro de Vida 

Rendimiento en grano 1.1 ton. 

Precio por tonelada 1,500 

5 

5 

Sub-total 

Suma total 

Valor de la cosecha 

Costo 

Utilidad aparente 

Costo 

$ 150.00 

7C.OO 

60.00 

35.00 

310.20 

150.30 

Ó2.00 

86.15 

60.00 

60.00 

75.00 

75.00 

20.00 

S 1,243.65 

105.00 

60.00 

22.00 

S ¡, 433.65 

1,650.00 

1 1 ~.l.l·62 
S 216.35 

---=--··-11: 
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L1l"ALISIS DE COSTO 

Con este concepto doy a conocer el panorama agrícola, divi-

diendo la zona en 3 zonas que yo considero representativas en la' 

región. 

Las zonas de referencia son1 Ejido Sn. Juan Jalpa municip•o( 

de Sn. Felipe del Progreso, Ejido Hacienda de Tepetitlán municipio 

de Ixtlahuaca y Ejido Sn. Martín del municipio de Villa Victoria, 

todos pertenecientes al Estado de M6xico. 

Específicamente se na detallado el costo del cultivo del maíz, 

considerando que es el más importante por la superficie que se d~ 

dica a este cultivo y porque constituye una actividad económica 1 

de primer orden en la vida de los agricultores de la región. 

Se han detallado costos por nectárea en cada una de las zonas 

de referencia. 

Se han calculado los insumes necesarios, así coao todos los' 

conceptos relacionados a la acti~dad agrícola, 

Se ha determinado la "utilidad lfparente" que re su 1 ta de res

tar al valor de la cosecha, el valor total de costos del cultivo, 

también se ha llamado utilidad aparente porque los costos de cul

tivo son más altos que como aquí aparecen, debido a que~ han co~ 

siderado los mínimos costos, porque si el proaedio parcelario es' 

de 1.04 hectáreas por agricultor, el concept~ de mano de obra se' 

ha reducido bastante, debido a la costumbre de trabajar en las 1~ 

bores agrícolas todos los miembros de 1& familia, incluso mujeres, 

así pues se ha utilizado mano de obra en los conceptos más indis

pensables como son escarda y cosecha. 

DISCUSC:Oli' 

3n los cuadros de análisis de costo se detallar. las~ zonas' 

de referencia. 
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En el presente estudio se ha considerado el nuevo precio de' 

garantía de S 1,500.00 tonelada, esto es digno de elogio, pues se~ 

virá de incentivo para continuar sembrando maíz, claro siempre y' 

cuando haya margen de utilidad. 

De aouerdo al cuadro de Análisis de Costo, tenemos que las ' 

utilidades por hectárea en cada una de las zonas es la siguientea 

Ejido Sn. Juan Jalpa $ 216. por hectárea. El ejido Hacienda 

de Tepetí tlán S 282.02 por hectárea y ejido Sn. Martín S 511.5-5 1 

p Ol r hectárea. 

Esta ganancia es muy poca considerando que esto corresponde' 

al trabajo de 7 meses, y como es el único cultivo, es el trabajo' 

de todo el año. Si nos basamos estrictamente al ciclo vegetativo, 

vemos que en el primer caso se gana mensualmente S 30.90, en el ' 

segundo caso S 40.78 y en el tercero se gana mensualmente S 73.00. 

Es imposible qua una familia campesina con 5 hijos en proas

dio se pueda sostener. Falta agregar los intereses respectivos en 

el caso específico de Sn. Juan Jalpa que tiene crédito en el Ban-

co. 

No obstante que el salario mínimo para el campo ea de S 22.50 

diarios (1974) nadie cumple con tal disposición, pues se paga de' 

10.00 a 15.00, pero se tiene la obligación de dar de almorzar y ' 

proveerlos de pulque en promedio de 3 lts. a 5 lts. por persona, 1 

pues el pulque forma parte de la alimentación del pueblo indigena. 

Por todo lo expuesto, se comprende que la agricultura practl 

oada en zonas donde la parcela está atomizada, es un fracaso, to

mando en cuenta la exigua ganancia en cada una de la zona. 

?ara contrarrestar esta situación, el agricultor ha increme~ 

tado el cultivo del maguey (Agave americano) del cual obtienen el 
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pulque, actividad ~ue mediante su venta ha permitido mejorar la ec~ 

nomía de los agricultores. 

De igual manera la rama avícola les ha perai tido cier-:;.-,, ia

gresos mediante la venta de guajolotes en las cabecera. ~oipa

les ó bien en el D.F. Esta explotación es en baja escala y toraa' 

parte de la tradición del pueblo indigena. 

La consecuencia directa del rraoaso de la agricultura en la' 

zona ha sido, la emigración de los agricu~tores indígenas hacia ' 

ciudades como Toluca ó el D.F. 

La emigración puede considerarse dividida en 2 sectoresa los 

agricultores que ae establecen en eaaa ciudades en toraa permane~ 

te y los que trabajan algunas seaanas1 ó meses en las ci~dades y 1 

regresan a su tierra natal. 

En la aona se presenta el caso de que la aayor!a de los jÓ~ 

nea, emigran en busca de aejorea aedioa de vida, aai por lo gena

ral los ancianos son loa que se eBOUentran aieapre en loa pue\loa. 

A wchos jóvenes por lo pneral no les interesa la agrioul~ 

ra, quisá será porque han solicitado tierra, y DO ae las han coa

cedido," arguaentancio las autoridades respeotivaa, que toda la ti_! 

rra ha sido repartida, que ao h~ tierra para ellos. 

Otros en caabio se quedan a 81Ud&r en los trabajos de la ~ 

cela familiar y trabajar ooao peón oon algunos particulares. 

Esta situación de intiDita aiseria que priva sobre todo en el 

campo donde la anemia se presenta en todos los grados y en todas' 

las edadea. 

Hasta aquí se ha deaostrado que la agrieultura, esenoialaeD

te para la producción de •aiz, no ha proporcionado el •argen de ' 

utilidad necesario para que vivan normalmente una faailia campes! 

na. Sn 'dl sieJ.,..ie:¡-i.~ cci.; .. itulo analizaremos la Ganali~ría 0:11 la zona 
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y aai, con ambos campos analizados, la Agricultura y Ganad~ria, 1 

llegaremos a soluciones cono~tas, en la problemática de los 1Dd1 

genaa de la sona objeto del preaente estudio. 
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CAPITULO 

GANAD E R-L A 

GANADO OVINO OE LA ZONA MAZAHUA 
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CAPITULO IV 

GANADEBIA 

A.• ANTECEDENTES 

Indudablemente la ganadería constituye pno de los braeos de la 

eoonoaía nacional de nuestro país. El tipo de explotación depende 

fundamentalmente de la superficie de tierra dedicada a esta activ1 

dad, así el sistema de explotación ganadera del norte de la Repú
blica, será distinto del utilizado en el centro ó sur. 

Condiciones especiales correspondientes a cada habitat det~ 

nad.o, perai ten el desarrollo de una determinada especie, así exi.!!.' 

ten explotaciones de ganado -.yor, aenor en zonas específicaa de 

la República Xexioana. 

H~ factores de tipo institucional entre los culpables de la' 

aneaia de nuestra ganadería. El abigeato no ha dejado de ser una' 

amenaza constante, y requiere un aervioio especial de policia en' 

las zonas ganaderas. 

En su mayoría los terrenos de pastos dotados a ejidos no son' 

explotados, y asnos aún bien explotados por loe ejidatarios, pues 

por falta~ elementos, organización y conocimientos, se liaitan ' 

frecuent .. ente a cobrar por el uso· que otros ganaderos hacen de 1 

sus pastizales, con la circunstancia de que los ingresos que así' 

perciben ha ido a dar a un fondo común del ejido, de auy difícil' 

aoTilidad hasta ahora. 

De acuerdo al censo de 1970, se presenta el núaero de cabeeae 

correspondientes a cada especie en la región mazahua. 
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CENSO GANADEJ!O DE LA. .ZOBA IUZA.III1A 1970 

.PUEII'l'B PAJIORAJIICA SOCIOBCONOlfiCA DEL ES'lAOO DE llEXICO 

GOBIBuo DBL ES!'AlX> . 
1 

LANAB VACUNO PORCINO IiüJSIES EQUINOS GUAJOL0'1'E~ 

~U&OOIIUloo 17,545 10,540 6,042 3,530 4,725 25,280 
El Oro 8,700 3,]80 6,759 767 1,624 2,053 
Sll.hlipe 103,656 17,200 6,213 11,440 19,495 20,328 
Alaolo;ra 18,020 16,o60 4,674 7,094 7.756 9,752 
.Jooot1Uáa 12,642 11,340 7,)13 4,320 4,8]3 8,626 
Ixtlahuaoa 18,240 17,010 18,081 7,0)8 5,418 5.15, 
~aloo 3,651 2,000 4,367 2,l.i4 1,177 368 
Villa ViotÓria 30,970 5,14) 3,383 8,4)0 5.996 1,620 
Villa de Allende 23,690 4,752 17,154 7,550 5,3123 1,786 
Donato Guerra 7,950 2,875 2,060 3,193 1,712 507 
Te•ascaloln&o 14,655 3,108 6,411 4,159 4,600 2, 756 

SUlfAS 259,119 9),808 59,115 78,831 
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Analizando el cuadro vemos que se han colocado por orden de ' 

importancia las 3 especies que han adquirido importancia tanto por 

el núaero que aparecen en el oenao de 1970, ooao por el hecho de' 

la importancia que han adquirido al iapulsar.e la orla aediante ' 

programas que el gobierno federal y estatal atinadamente diri~n. 

Los programas que se aenoiouará.n •• illi.ciaron deapu6a de 1970 
considerándose que el número de cabezas por especies ha auaentado 

sensiblemente. 

G.AllA:OO LARAR 

~ste ganado en su ·~oría es criollo y aolamente una parte ha 

sido o2Uzado oon rasas finas, con el fin de auaentar la producción 

y calidad de la lana, auaentar el tamaño del ~nimal destinado al' 

rastro, etc. 

Las razas especializadas para la producción de lana y que han 

dado buenos resultados al cruzar laa corrientes ó •ien eon finea' 

de pies de cria, han sido la rasa Linooln y la Raaboullet. La ra

za Suffolk ha transmitido a la raza criolla un gran tamaño, lo-

grándose m~or peso, condición necesaria en ganado de carne para' 

lograr mejores ganancias. 

La zona mazahua contaba en 1970 con 259,719 oabeaaa que repr~ 

sentaban el 33~ del total del estado que ea de 8o8,020 cabezas. 

?or el número de cabezas que prese~~a la zona, el ganado 1.

nar ocupa el primer lugar. Además de la iaportanoia que ha &dqu.,! 

rido por oonsiderársele en la zona indispensable para el oonsuao 

humano y a nivel local, regional, etc. 

Es decir la explotación es intensiva y en algunos lugares ea' 

extensiva, considerándose esta últi•a poco co.ún y que la practi

can los pequeños prcpietarios de la región. 
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Los centros de consumo presentan una fuerte demanda de carne' 

de borrego, misma que no ha podido cubrirse por los problemas que 

presenta la explotación debido a varios taotorea, entre los que' 

destacan los forráj.es, pastizales, y enfermedades, que constitu-

yen un problema de difícil solución por el medio ecológico espe-

cial de la zona de referencia. A continuación breveaente se enu~ 

ciaran las enfermedades para.si tarias mas comunes en el ganado. 

Fasciolosis ó Distoaatosis Hepática 

Esta enfermedad es causa por trematodos de la Familia Fascio

lidae, particularmente por 1~ Fasciola hepática. 

Presentación- Cosmópolita, se presenta en zonas lluviosas, a 

lo largo de los rice, donde encuentra condiciones favorables para 

el huésped intermediario ó sea el caracol de barro {Galn. tzunoa

tula). 

Debe aclararse que lalkeoiola no se presenta en suelos aloal! 

nosní en la orilla del mar. 

Los suelos de la zona en su m~oría son áoilos 7 existen eso~ 

rriaientos, donde toman agua loe animales, se consideran estas 2' 

condiciones como fundamentales para propagarse la enfermedad. A~ 

a!s deB Fasciola hepática son responsables de la Uietoaatoaisa ' 

la F. gigantica y la F. aagna. 

Fbraa - tiene la foraa de una hoja de 1.8 oa. a 5.1 ca. de -

longitud y de 0.4 oa. a 1.3 cm. de ancho, color pardo grisáoeo,ó 

gris sucio. 

Biología - El ciclo eTOlutiTO tazde desde•·el huevo hasta el adu.!, 

to 5 meses. 

El ciclo eTOlutivo.- Si la Paeciola hepática encuentra con~ 

cienes especiales para vivir (el huesped intermediario) sobrevi

ve, al cabo de tiempo se enquista y abandona el hospedero. Esto' 

sucede en algún oharoo que se formó de un esourriaiento, al aba~ 

donar al hospedero, nada en las aguas y se adhiere a un punto de 

apoyo, que normalmente es un pasto, el oual come el borrego, chi

vo, caballo~ etc. 
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Con los jugos gástricos, se disuelve y finalmente se instalan 

en los conductos biliares del hígado, ahi se reproducen Y por - 1 

etecto de la bilis salen los trem~todos en el excremento para ce

rrar el ciclo evolutivo. 

Tratamiento.- Bilevon-tabletas. 

Dosis por kgs. de pesos 

10- 15 kga. l/2 tableta 

16 - 25 k¡JS. 1 tableta 

26 35 k&a· 1 1/2 tableta 

36 50 kgs. 2 tabletas 

50- 75 kga. 3 tabletas 

Este medicamento es para coabatir dicha enfermedad. El trat&

miento preventivo se hace en base al Sulfato de Cobre, precisameE 

te donde vive el hospedero ó caracol de barro (Galva 'I'runcalata), 

de este aodo el borre,o al coaer el pasto, estará libre del cont~ 

gio de esta enfermedad. 

Sarna (Oeatrus ovis) 

Enferaedad contagiosa causa por los ácaros de la sarna (Pso~ 

rgates ovis) ao diagnosticada hasta ahora. 

B~ologia.- Los acarea de la·saxaa pertenecen a la clase de los 

arácnidos, tienen aexoa separados y son eotoparasitos las ha~ ..• ~a 

ponen--sus huevos sobre la piel (pso:I'Optes choreptes) ó bien pue

den ser (~arcoptes psoxargatea) y ponen oerca de lOO huevos de -' 

los cuales se forman larvas de 6 patas, al cabo de algunos días,' 

la supervivencia alcanza en alguncs a&ees varios millones de ani

males. 

·rratamientot 1° BHC al 12\f polvo humectahle 

2° Neguvon polvo humectab:e 

Dosist 1 gr. cL20 kg. de peso. 
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La pediculosis es causada en los borresos por& 

1.- Ixodes ricinos 

2.- Ixodea rubicundus 

3·- Ixodes holociclus 

4·- Rhipice phalus 
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Esta enfermedad se presenta con más frecuencia en los borre-

gos de razas finas, pues el exceso de lana favorece la prolifera

ción de estos animales, cuando se presenta la inteatac.ión, se re

comienda cortar la lana par~ lograr una mejor aplicación y efec-

tos de los medicamento~:~. 

Trataaientoa Ejitol !cucharada de 8 gr. grande, repetir de 3 

a 4 meses. 

GAN.ADJ VACUliO 

La zona contaba en 1970 con 95,808 cabezas que representaban 

el 17% de total del estado, que eran en total 643,097 cabezas. 

El ganado vacuno ocupa un segundo lugar tanto por el núaero de 

oabesas ooao por el poco beneficio que reporta a la sena. 

Este ganado es más costoso que el ganado lanar, por lo que los 

agricultores de la región no están en posibilidades de adquirirlos 

fáoilaente, así los hatos de ganado de registro se encuentra en r 

manos de los que ostentan el poder económico de la sena. 

El concepto de ganado valuno se refiere exclusivamente a gan~ 

do lechero, de engorda y de trabajo (bueyes). 

Muchos agricultores tienen animales de trabajo que les &3Udan 

en las labores del oaapo ó cuando están desocupados los rentan a' 
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los vecinos. 

Recientemente se ha estado impulsando la explotación del gan~ 

do lechero, mediante un prograaa que ha empezado a fUnaionar en 1 

la sona, aediante inversionea y dirección del Gobierno Pe4eral y 1 

Estatal. 

La localización da la cuenca así coao el destino de la produ~ 

oión lechera, de carne, etc. permiten asegurar que aon •ini•os los 

beneficio• que reportan estos prograas a las ooaunidadea indíge-

nas mazahuas, pues sabemos que la leche de vaca y la carne de res 

no forman parte de la dieta aliaentioia del indisena. 

GA!JAlO PORCilfO 

Esta rama ganadera a recibido un iapulso por parte del Oobie~ 

no Federal y 3atatal, al establecer en fo:rma pe:naanente granjas ' 

criadoras y de eneorda ocn el fin de foaentar esta actividad y -' 

procurar aejores ingresos a los vecinos de las ooaunidadea parti

cipantes. 

Ha sido mediante una ao;iedad de crédito, le¡almente oonatita1 

da la que dió al priaer paso deeisiYO para que las autoridades ~ 

nalizaran una fUerte inversión para la creación de estas gran•qa' 

que han tenido pleno éxito. 

lniciaL.ente tue el poblado E. Portes Gil del Janioipio del -

Progeso, donde se instalaron laa priaeras granjas, posteriormente -.. 
Sn. Antonio Pueblo NueYO, Sn. ~stin Mextepeo ubos del aisao 11!. 

nioipio de referencia, los que secundaron con w afán de proereso 

este prograJDa. 

Este programa ha dado resultado, pues permiten al agricultor' 

cierto margen de utilidad,de acuerdo al oeneo anterior la zona -• 

contaba con 82,523 cabezas, que representaban el 27~ del total del 
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eatado que era de 511,241 cabesas. 

GUAJOLOTES 

La cría de BuaJolotea es considerada ooao la actividad más t! 

pica de la zona y puede asegurarse que no ~xiste un sólo hogar -' 

que no cuente con varioa ejemplares de esta especie. 

Ea un hecho que eata actividad ha ~dado a aejorar loa ingr~ 

sos de las familias campesi~a de la re!fón. 

Recientemente el ·Centro Ooordinador lpdigeniata de la región• 

Masahua, a través de la aección de zootecnia inició un programa ' 

de introducción de la raza "doble pechuga" que ha logrado adapta~ 

•• a eate aedio ecológico. 

Kediaate la ensor4a de estos aniaalea •• pretende aejorar los 

ingresos de los agricultores. 

El tamaño y peso aon superiores de los criollos, por lo que • 

el precio en el mercado será ·~or. 

La cría de guajolotes han constituido la base fUndamental de' 

la economía de loa agricultores de la región, y ae considera que' 

un crédito canalizado a eata actividad daría magníficos resulta-

dos. 

LIMITAN'l'ES DE LA GANADERIA EN LA ZONA 

1.- ESCASEZ DE FORRAJES 

La situación precaria en que vive la gente por la falta • 

de áreas de cultivo ha propiciado que los ejidatarios destinen-' 

frecuentemente al cultivo tierraa cuya aptitud es la de pastiza-

les, con lo que logran solo una agrioul tura raquítica. 
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Abí donde podría haber una ~~adería floresoient~y ponen con 

las labores en peligro de erosión, loe referidos suelos lo que oc~ 

rre sobre todo cuando hay fuertes pendientes. 

El sobre pastoreo ea otro proble .. característico de la zona' 

causado poz¡ inadecuado sisteaa de paetoreo insuficiente subdivi

sión de potreros, además las heladas que se presentan en los priY 

meros días del mes de Octubre, reducen las zonaa de pastoreo,pues 

las constantes heladas terminan por quemar el pasto. Aproximada-

mente son 3 meses y medio los que aprovechan los animales en los' 

potreros. 

En el medio rural, el rastrojo ha constituido la base de la 1 

alimentación del B&Qdo, aunque los reaul tados son notarioa, paea 

en los meses ele sequía cuando escasea lo verde, el aniaal empieza 

a perder peso como conseouenoia de la pobre concentración de pro

teínas y elementos esenciales que necesita una buena alimentación. 

Esta es la oauaa de que en tiempos de secas todos~• hoabrea' 

del campo vendan aus aaiaales por lo general a bajoa preoioa. 

La preoipi tación pluvial !e 850 • IUJilalea en la zoD&, ha Pr.2 

piolado un raquítico desarrollo ~el pasto, pues la escasa diatri

buoión del régiaen pluvioaétrico ade--'a de al~nos factorea da ' 

carácter ecológico ha producido oaabios en la textura del auelo y 

en horizontes inferiores que se aaaifiestan por la Qificil infil 

traoión del a~a, se agrietan por la preaencia de arcillas, eto. 

Es decir que la~blemátioa de la zona estriba fundaaentalae~ 

te en la escasez de forrajes para el ganado ovino, bovino, etc. 

Aunque h~ particulares que siembran cultivos forrajeros Oc-? 

mo pradera tecnificada, se necesita tener condiciones de riego. • 

Machos de estos particulares se dedican a la raaa ganadera, •'Yor 

y 11enoro 
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2.- ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Los ind!genas de las comunidades han sido tradicionalmente 

reacios al c .. bio. Aún cuando han visto los adelantos de la medio! 

na mediante vacunaciones, medicaaentos, intervenciones quirúrgicas, 

eto. estos contiDÚan sin conTenoerse plenaaente de lo que eato si~ 

·nifioa para ellos, aus hijos y sus anisales. 

Este reohaso que en al pasado ~ua s~or, ha ocasionado pérdidas 

humanas y eoonósicas, pues sus seres queridos y su único patrimo

nio que son los aniaalea domésticos, mueren víctima de enfermeda

des y plagas. 

No fUe aino hasta que se les demostró con hechos para convence~ 

los poco a pooo, aai ae hacían vacunaciones con alguien que quisi~ 

ra, tiempo deapu&s cuando llegaba la antersedad, estos animales ' 

servían de testigo, y lÓgico eran los que no ae·aorían. 

Así el panoraaa ha oaabiado un pooo, pues la m~oría confía en 

los beneficios de la medicina. Ultimamente se ha preocupado el ~ 

bierno por enseñar a loa iadigenaa a detectar y prevenir al8Qn&a 1 

enfermedadea qua año con año azotan el ganado, aunque este campo' 

de la medicina ea ~ ooaplejo, •• han conseguido algunos lo¡ros. 

Desgraoiad .. ente siempre se presenta alsún eleaento negatiYo' 

en las comunidades que hecha a perder muchas veces la magnifica' 

labor desarrollada. 

De cualquier manera se ha logrado sensibilizar algunas oomun! 

dadas que servirán de ejemplo y agentes del oaabio en la zona. 

Una ves logrado la sensibilización el siguiente paso ea la o~ 

ganización para que el personal técnico de las diversas dependen

cias, penetre hasta las comunidades sás apartadas y sea mayor el' 

número de agricultores beneficiados. 
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Actualmente muchos indígenas acuden en busca de un Médico V$t~ 

rinario y medicinas, pues saben que más dinero pierden si se mue

re un aniaal que lo que gastan en curarlo. 

3·- LA PREPONDERACION DEL TIPO CRIOLLD Y BAJO NI\~L ZOOTECNICO 

Indudablemente que el ganado lanar y porcino son los que corre.!, 

penden a las· oomunidades más apartadas de la •ona, mientras que ' 

el ganado vacuno correaponde a particulares y se localizan donde' 

hay cultivos bajo condiciones de riego. Algunos técnicos piensan' 

que el ganado lanar DG ha proporcionado las ganancias esperadas 1 

porque el 95% del ganado existente es criollo. 

La baja producción de lana y carne están asociados al bajo ni 

vel zooteénico. 

Recientemente se iniciaron programas de mejora de rasa criolla 

aediante la introducción de sementales a las comunidades máa den

aamente pobladas por esta especie. 

También ae han hecho prpgramas de cría esolusivamente de ra

sas :tinas. 

Es cierto que se han logrado ciertos éxitos con la crusaJ ~~ 

ha auaentad.o la producciÓft de lana por aniaal, ha adquirido aás 1 

valor pues ya no es exactamente criollo. 

Sin ambargo, el mejor negocio liesde. _el punto de vista eapres_! 

rial no reside en aejorar tal ó cual rasa, sino en producir carne 

para el consumo local ó regional. 

Para tal efecto ae eaplearán aniaales criollos, aún defectuo

sos, ppes no se necesitan que tengan buenas oaracteriatioaa gené

ticas puea se van a aacri:ticar, no van a servir para cria. 
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Quizá esta sea la razón por la que han fracasado al~nos pr~ 

gramas de mejoramiento de la raza criolla existente. 

La demanda da alt.entos aumenta día a día, si nos dedicamos a 

qejorar la raza criolla existente con el fin de auaentar la prcdu~ 

ción de lana, eatareaos perdiendo la oportunidad de crear una ac

tividad productiva. 

Además la materia prima (animales criollos), se pueden cona~ 

~ir fácilmente en la región, a diferencia de loa animales de ra

za fina (Linooln, Ramboullet, Suffolk, etc.), que únicamente se ' 

consiguen en el norte de la República a precios elevados, a esto' 

tenemos que agregar gastos de transporte, mano de obra, ato. 

Es decir, la prejonderanoia del tipo criollo en ganado lanar 

es benéfica si se implanta un programa que beneficie a los ejida

tarios de la región, mediante un crédito de avío proporcionado por 

la Banca Oficial, de recuperación segura si se cuenta con forra-

jes para el ganado. 

Por lo que respecta al ganado porcino, lo único que se ha vi~ 

to con buenas perepecti 'Ylls ea el programa que funciona financiado 

por el Gobierno Federal y Estatal y aanejado directamente por el' 

Banco Agropecuario. 

El programa comprende 2 propósitos• el de cría y engorda, ut! 

lizan una cruza comercial de raza Yorkshire can la raza D.troo. 

Esta cruza ha reunido oaraoterísticas especiales de tamaño, 1 

rendimiento en canal, cantidad de grasa, etc. necesarias en el 8! 
nado de engorda. 

Este programa está bien controlado técnicamente, con buena -

alimentaci6n, medicamentos y médico veterinario, es decir todo lo 

necesario para que ésta sea redituable. 
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Se hizo una selección de socios cuando se int~gró la sociedad' 

para que se concediera el crédito, en el cual todos los socios ti~ 

nen cerdos pero no en su casa, sino en la granja en la cual ellos' 

tienen obligación de hacer faenas rotativas. 

El misao sistema de créditos se han concedido en otros lugares 

de la zona como son Sn. Antonio Pueblo NueTO, Sn. Agustín Mextepec 

Dolores, etc. todas las co.unidades del municipio de Sn. Felipe del 

progreso. 

Desgraciadamente el precio de la carne de cerdo a tenido sus ' 

momentos críticos, aunado a este, los alimentes concentrados tu~e

ron un alza, por lo que~ vieron muy reducidas las ganancias, al • 

grado de que muchos porcicultores particulares dejaron esta aotivl 

dad. Finalmente se autorizó un alza en la carne de cerdo y todo -' 

volvió aparentemente a la normalidad en esta actividad. 

ENSILAJE DE MAIZ 

El ensilaje de maíz no es otra cosa que la planta de este cultl 

vo, fermentada bajo un proces~ bastante sencillo, que le permite ' 

conservar la mayor parte de sus nutrientes, para ser utilizado con 

grandes ventajas en la alimentaoidn del ganado. El ensilaje puede' 

ser usado después de un tiempo breTe ó bien permanecer almacenad 

como reserva alimenticia por muchos años. 

Se puede disponer de un forraje fresco durante cualquier época 

del año, sobre todo en aquellos lugares en donde el ganadero nece

sita alaaoenar forrajes secos, por motivos de sequía ó inviernos • 

crudos. Su valor nutritivo es bastante aceptable. Pudiendo eer ba

se de una aliaentación racional debidamente balanceada, oon la con 

siguiente disminución en el uso de co~o~ntrados. Es &demáe fácil-

mente digestible y atraotiYO para el ganado, y por consecuencia ~ 

aenta su valor energético y su oonsuao. 



EL HORNO FORRAJERO 
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Sin embargo, por encima de estas cualidades se encuentra la so~ 

nómica, puesto que es posible obtenerlo a costos más bajos que - 1 

otros forrajes de valor nutritivo siailar. 

En nuestro pais puede considerarse una práctica que apenas •

piesa a desarrollarse y que en parte se ha visto detenida por fal

ta de reoureos económicos apropiados para incrementarla, por el-' 

desoonooiaiento de la misma por parte de los ganaderos y por la-' 

falta de la debida difusión a través de la asistencia técnica con' 

que cuenta el pais. 

HORNOS FORRAJEROS 

Recientemente la Secretaria de Agricultura y Ganadería a tra~a 

del programa nacional de aproveohaaiento forrajero, inició un pro

grama de hornos forrajeros por la zona, esto se considera coao uaa 

aodificación del tradicional silo. 

Las aodificaciones peraiten tener acceso a laa coaunidades aás 

apartadaa y de escasos recursos econóaicos. 

El horno forrajero consiste tundaaentalaente en ua hoyo de cie~ 

tas dimensiones donde se guarda la planta de maíz completa, se &P.! 
sona y se cubre con una capa de tierra cil 50 cae. a 80 cas. de esp~ 

sor, se diferencia del silo en lo siguiente• las paredea yJel piao 

no se recubren con nin~n material, no existe aiateaa de drenaje 1 

para evacuar los jugos celulares y coao ss~jo antes, no se pica, 1 

pues ae aooaoda completa la planta, no se utiliza plástico algunos 

y las pérdidas son ainiaas, el aooaodo inicial se haoe con los pies, 

la gruesa capa de tierra concluye la fase. 

Indudablemente que los hornos forrajeros ofrecen al pequeño ~ 

nadero ó agricultor las facilidades de obtener forraje.de buena~ 

lidad oeroano a la casa y sobre todo a bajo costo, oaeo contrario' 

en el caso de los silos, en el oual los inconvenientes son que en' 

regiones donde se carecen de vías de ccii!Unicaciór: Berá di'ficil que 

penetre la maquinaria necesaria para el troceado y apiRonado, y-' 
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aás difícil será aún que.el pequeño ganadero ó agricultor esté en' 

posibilidades de hacer ese desembolso. 

Experiencias propiaa señalan que cuando a los ejidatarios se lea 

habla de laa ventajas de hacer siloa, as deaaniaan porque lo rela

cionan con la utilización de maquinaria, utilización de materiales 

para construcción, aano de obra, etc., lo cual implicaría algo im

posible de lograr p&ra la raquítica econoaía de ellos. 

Laa reooaend&oionea para obtener un buen forraje son las aisaas 

que para el siloa 

1° El periodo para el corte y ensilado de maíz está comprendl 

do entre el espigamiento y la maduración del elote que co

rresponde al tiempo en que la proporción de carbohidratos ferment~ 

blea ea alta y la relación proteína/almidón relativamente baja, de 

12/119 ó sea 1/10 la aenor entre todas las posibles y muy apropia

da para equilibrar dietas ricaa en proteína. 

2° La concentración en proteínas y glucidas solubles, calcio, 

fósforo, vi taaiDAa 7 aobre todo caroteno y vi t&~~inas hidr.2, 

aolublea, alcanza su máxi11o en casi todas las Iiantas forrajeras en 

la época que p~cede a la floraoión, y a medida que la planta tie

ne más edad, la lignificación de loa tejidos va acoapañada de una' 

•isainución de la concentración de elementos nutritivos, así ooao' 

de una disminución en la digestibilidad de materias orgánicas. 

3° Las plantas destinadas a ensilarse, normalmente deben con

tener entre 60 y 70~ de humedad, pueden toleraras algunas' 

cargas dispersas, que tengan hasta 8~ y otras con menos de 55~. 

El conocimiento del punto preciso de humedad que~ beoesita,' 

se adquiere con ~a práctica en el ensilado, y sobre todo, el aome~ 

to en que estos coinciden con el mejor estado físico de la planta. 

4° Deberá realizarse un buen apisonado, tomando en cuenta que 
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esta labor además de provocar la aceleración de las diversas reac

ciones químicas, sirve esencialmente para desalojar el aire y con

secuentemente se obtienen mejores resultados de calidad y rendi--

miento (16). 

5° El sellado del silo debe hacerse lo aejor poaiDle para e~ 

tar al máximo la permeabilidad de aire y lluvia. Esta la-

bor puede efectuarse en la siguiente formaa con una capa de tierra 

de 80 cms. de eapeaor bien apisonada. 

Es un hecho que la escasez de~rrajes en la zona, ha frenado ' 

en gran parte la actividad ganadera. La escaaa precipitación plu-

vial, así como las condiciones cliaátioas existentes amén de la iA 

suficiencia de tierras destinadas al pastoreo y a la agricultura,' 

han sidodbstáculos de orden natural que en algpna forma han contri 

buido a agravar la situación de los habitantes de esta región, obj~ 

to del presente estudio. 

A principios de 1972 as inició el prograaa de hornoa forraje-

ros por la zona, ooaoaeapre sucede,se tuvieron los probleaas nor

males durante la sensibiliz&oión. 

Aunque se inició el pfO~on pocos agricultores, en el tr~ 

curso de 2 años han auaentado oonsiderableaente los interesado&, 1 

pues hanvisto los resultados. 

Es decir, eate prograaa ha tenido pleno éxito, pues se ha visto 

solucionado el problema de forrajea par~.los animales domésticos y 

de engQrda. 

Por lo que respecta a los costos estoa son muy bajos y única-

mente el primer año es cuando se hace la inversión más fuerte , es 

decir mano de obra para la excavación T acomodo de la caña, en los 

(16) Castro Sánohez, Gilberto Las construcciones rurales, sus eepe 
cificaoiones, su costo y su cálculo estructural, Guad. Jal. -
P, 117-121. 



-87-

siguientes años únicamente se pagará por el corte y acarreo. 

La capacidad del horno está en función del DÚaero y clase de ' 

ant.ales, así como del tieapo que permanecerán en los corrales. 

ANALISIS DE COSTO 

Se han calculado los costos totales de los 2 conoaptoe; la he~ 

tárea de maíz y la mano de obra considerada para el corte, tapado' 

y acomodo del hornotorrajero. En esta tase experiaental se incluy~ 

mano de obra en todas las actividades relacionadas al horn J '! n~:.·

Je:ro, sia embargo en el eipiente año se quita el concepto de "ex

cavación". En las deaás actividades se puede reducir la mano de -• 

obra pues los miembros de~ familia pueden ~dar en esas labores. 

Se ha coap:robado que el corte y acarreo es.lo que implica me-

yor trabajo, sin eabargo este trabajo se puede hacer con menor pr~ 

aura que el caso del silo que hay necesidad de trocear la caña y ' 

no se puede perder aucho tiempo debido a que~ mete la planta com

pleta en*l horno, se pierden menos jugos y consecuentemente resis

te aás tiempo cortada • 

. Se-pueden suprimir en parte ó totalmente los demás conceptos' 

tue se refieren al acomodo, y tapado por lo que los costos serán ' 

menores. 

El horno forrajero que se aenciona se hizo experimentalmente, 1 

se calcularon directamente en el campo todos los datos que se han' 

mencionado. El equivalente en peso al metro cúbico se determinó en 

base a que se enterró la planta con todo y elote, por lo que aume~ 

t6 de peso considerabmmente. 

No se le agregó substancia alguna y aún así se logró una buena 

fermentación con humedad aceptable, así como el contenido a prote! 

nas crudas tal como lo muestra el análsie bromatológico de este e~ 

silaje. 
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ANALISIS DE COSTO DE UN HORNO FCRRAJERO DE 4 MTS. X 6 MTS. X 

1.40 XTS. UTILIZANDO UNA RECTARE! DE PLANTA DE MAIZ. 

Conoe¡rto Jornalea 12.1!! 
A.- PBEPARACIOB DE SUELOS $ 150.00 

a.- Barbecho (~rac~or) 

b.- Rastra. (trac-.or) 70.00 

B.- SIEMBRA 

a.- 33 kg. semilla a 1.50 49-5<> 
b.- 500 kg. F-10-lo-8 381.25 
o.- 25 kg. aldrin 62.00 
d.- 2 kg. hullicida. 88.15 

C.- ESCARDAS 

a.- Priaera escarda 60.00 
b.-·se@Pnda escarda &o.oo 

SUb-total S 920.90 

1.- Exoayaci6n del ~rno 12 180.00 

2.- Corte y acarreo 12 1ao.oo 

3·- AcQaodo 30 450.00 

4·- 'l'apado 8 120.00 

Sllb-total S 930.00 

Costo total del horno forraje:rc 11,850.90 

El volúaen del horno forrajero • 33.6 Xta. l 

Experimentalmente ae comprobó que 1 ata. 3 • 506 kg. 

por lo tanto se alaaoenaron en total 17.001 toneladas de enailaje. 
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SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO 

Una sociedad local de crédito es un organismo auxiliar de orj 

di to integrado por una agrupac1on formada por un UÚ11e:z;-o m~or de' 

10 auténticos agricultores ouyo propósito ea toaentar el aejora-

miento econóaico 7 el progreso social de sus miembro• 7 cuyos - ' 

principi·os deaoanaan en el hecho de que el hombre en general 7 el 

campesino en particular, siempre han tenido Dªoesidad de agrupar

se con el objeto de reunir sus esfuerzos en el ámbito socio-econ~ 

mico a fin de obtener mayores beneficios en aquellas actividades' 

en que en forma individual no'podrían alcanzar. 

OBJETIVOS 

1.- Obtener créditos para la realización dea 

a.- Comprar para uso comúnr semillas, abonos, sementales, - ' 

pies de cría, maquinaria, implementos 7 cuantos bienes -' 

.. ebles aean convenientes para loa fines de la explota--

ción. 

b.- Trabajar en común acuerdo las tierras de los socios, ó rea 

lisar cualquier actividad productiva agrícola. 

o.- Conatruir almacenes, plantas de beneficios, industrializ~ 

ción de cualquier producto agrícola, plantas generadoras' 

de energía eléctrica, canales, plantas de boabeo, etc. 

d.- Actuar como ~nte para la clasificación, concentración,' 

empaque, transformación 7 venta de los productos de !!lS a.2_ 

cica, así como para obtener loa créditos que soliciten. 

f.- En general fomentar el mejoramiento económico de sus so-

cios y su progreso intelectual, moral y social. 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

Las sociedades locales de crédito se constituyenr 

a.- A promoción del departamento de asuntos agrarios y colon! 
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zación, conforme al artículo 132 de la Ley Federal da Reforma Agr~ 

ria. 

b.- A petición de los interesados que pueden ser ejidatarios, 

co.uneros ó pequeños propietarios. 

c.- A promoción del Banco. 

d.- A promoción de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Los requisitos para formar una sociedad local de crédito eji

dal son los siguientes• 

1.- ASAMBLEA CONSTITUTIVA 

Esta se integra con no menos de 10 elementos cuya finali

dad sea la de manifestar el deseo de constituir unasociedad local 

de crédito, de lo cual se levanta un Acta que recibe el noabre de 

Acta Constitutiva, la cual deberá contener los estatutos que re~ 

rán la vida y tuncionaaiento de la sociedad. 

2.- AUTCRIZACION 

La autorización para. la oonsti tución de la aooiedad la ~ 

rá la oficina matriz de la Instituoi6a Baoional de Crédito 6 la ' 

Jetatu~a de la Zona de la misma,·una vea autorizada, se procederá 

a llevar a cabo la oraanizaoión de la sociedad y para tal etect ·' 

se procederá a instaurar la Asamblea Constitutiva. 

3·- REGISTRO 

Una vez autorizada la constitución de la sociedad, se p~ 

cederá a sus escrituras constitutivas en el Registro de Crédito ' 

Agrícola, oficina controlada por la Sria. de Hacienda y Crédito 1 

Público; así mismo se suscribirá todo lo relativo a las sociedades 

locales de crédito en el Registro Agrario Nacional y se dará aviso 

a la Sria. de Relaciones Exteriores en caso de que exi~tan uno ó' 
varios socios de nacionalidad extranjera. 
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4.- DENOMINACION 

Su duración será inde~inida y denominación, se formará de 

la si8Uiente aanera1 

a.- Con la mención de ser una sociedad local de Crédito Eji-

dal Coaunal ó Agrícola según la raaa. 

b.- El tipo de responsabilidad que adopte respecto a sus obli 

gaciones de la sociedad. 

c.- Deberá quedar incluido el nombre del poblado en el cual fi 

ja su doaicilic. 

d.- Régimen de responsabilidad, que puede sera 

a.- Ilimitada 

b.-Limitada 

c.- Suplementada 

5.- CAPITAL 

Las aportaciones para la ~ormación del capital social se' 

basarán en las siguientes reglas (Art. 43 de la Ley de Crédito-' 

Agrícola y Art. 159 de la Ley Federal de Re~orma Agraria. 

Legislación aplicable a las aociedades locales de crédito. 

1.- Ley Federal de Re~orma Agraria 

2.- Ley de Crédito Agrícola 

LEGISLACION SUPLEMENTARIA 

3·- Código civil para die tri to y territo~·ios ~ederales y sus' 

correlativos del derecho común de los estados de la fede

ración. 

4.- Ley general de instituciones de crédito y organizaciones' 

auxiliares. 

5·- Ley general de títulos y operaoionea de crédito. 

6.- Código de coaercio de los Estados Unidos Keiioanos. 

1.- Ley de Sociedades Mercantiles. 

8.- Ley orgánica oe la Fracción I del Art. 27 Constitucional' 
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y Reglamento correspondiente. 

ANALISIS DE COSTO Y PRO.IXJCCION DE UNA EXPWTACION OVINA .IXJRANTE 3 

MESES, UTILIZANID ENSILAJE DE MAIZ Y lUNERALES COXPLEMENTABIOS. 

1.- Coapra de 20 borresos corrientes de 42 kg. de peso c/u a 

6.50 • S 273.00 o/u 

Total de la compra S 5,460.00 

2.- 4 bolsas de minerales coaplementarios de la aliaentación' 

de 2.265 kg. c/u a S 50.00. 
Total de la compra 

3.- lOO gr. de negubon 

4.- 160 gr. de ejitol 

5·- 50 tabletas Bilevon 

6.- 1/3 del crédito para la sie~bra de maíz 

1.- 1/3 de crédito p/el costo del horno forrajero 

8.- Transporte a loe centroa de consumo 

Interés del .9~ mensual en 3 meeee 

3lula total 

Venta de 20 borregos de 46 les c/u a 9.00 kg. 
' Total venta 

Menos oostoe 

Utilidad en 3 aeees 

200.00 

5).00 

14.20 

75.00 

3o6.60 

310.00 

100.00 

$ 6, 519.30 
1]6.01 

• 6,695-31 

6,695-31 

• 1.,584.69 

NOTAa Este es el margen de ganalcia considerado como normal entre 

los pequeños propietarios que han iniciado esta actiTidad 1 

ganadera. 

DISCUSICN 

la factibilidad de tramitar un crédito para loa ejidatarioe -

cimenta sus basea en el Artículo 2, Fracción IV de loa· objeti?Oe' 

de la sociedad local de Crédito Ejidal, que dice lo siguientea 
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"La sociedad pretende obtener del Banco Nacional de Crédito ' 

Ejidal, S. A. de c. V., del Banco Regional de Crédito Ejidal de ' 

la jurisdicción de la sociedad, créditos comerciales de habilita

ción ó avío, refacciones e inmobiliarios para la realización de ' 

loa propÓsitos y el tipo de explotación agrícola y ganadero. 

Naturalmente que el crédito que se pretende conseguir compre~ 

de loe aspectos agrícola y pecuario. 

El tipo de crédito que podría fUncionar sería el de avío con' 

su plazo máximo de 18 meses, más una cierta modificación respecto 

al tiempo, debido a las fechas de ventas del ganado que tramita-

ran desde lueso, pe~sonal del Banco. 

En caso de no ser este el tipo de crédito indicado, los téo~ 

coa del Banco, indicarán cual es el camino a seguir, 

De acuerdo al forraje disponible por agricultor, se ha progr~ 

mado la ensorda de 60 borregos corrientes en 3 periodos, de 3 •e

ses cada uno. 

Se ha hecho un análisis de costo y producción ganadera utili

zando ensilaje de maíz y elementos minerales coaplementarios, t~ 

bién se han calculado loe medicamentos necesarios. 

El crédito total utilizado para la siembra de maíz y horno f2 

rrajero, se ha dividido el pago en 3 partes, así como los medica

mentos e intereses, para que resulte una utilidad cada 3 meses. 

Los ingresos provenientes de la explotación serían S 4,754.07, 

correspondientes a 9 meses de trabajo por cada 3 meses serían - -

S 1,584.69. 

Algunos particulares han iniciado esta actividad con bastante 

éxito ya que lae ganancias normales por animal son de 1 100.00 a' 

S 140.00 cada 3 aeeee. 
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CAPITULO V 

e O N e 1 U S I O N E S 

El considerable incremento demográfico, presentado en los úl 
timos años ha traído consigo la necesidad de producir m!s aJimen-

tos. 

La escasez de carnes y granos ha sido causada por una polít! 

ca mal entendida que pretenden seguir por un lado las dependen--

cias que organizan al campesino y le aan asistencia técnica, por' 

otro lado, la Banca Oficial ó Privada que otorga créditos tuera ' 

de tiempo, ocasionado por los trámites tardados e inútiles de que 

son objeto los agricultores. 

En ef·ocas críticas las actividades primarias han contribuido 

grandemente a solucionar carencias que en una ó en otra foraa pe~ 

judioan la econoaía de un país. 

Las autoridades han considerado nuestro defioit agrícola co

mo un problema de supervivenoia, por tal aoti~ ee ha pensado ca

nalizar al campo todo tipo de crédito, inclusive aún del exterior. 

Es bien cierto que la realidad que vive el país dentro de :a 

serie de cambios culturales, inovadores, es desigual. 

La tecnología, créditos y beneficios diversos son utiliaadoa 

a ~~ p~r de estrategias políticas de acuerdo a determinados inte

reses que se persi~en en cada región de la BepÚblioa. 

Además, es bien conocido por todos, que gener&lmente las zo

nas que practican una agricultura deficiente con exiguos ingresos, 

permanecen en cierta forma marginados de los beneficios que traen 

consigo los créditos, asistencia técnica en el campo, etc. 
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Es difícil que la agricultura tecnificada del noroes~e de la 

República Me7icna, pueda ser practicada en todo el país. 

Un siDÚaero de factores de orden natural y técnico lo impiden, 

sin eabargo cada región produce algo, de acuerdo a condiciones ec~ 

lógicas que la rigen. 

De hecho estas regiones producen y constituyen actividades ' 

eoonóaicas, que al: no redi tuan grandes ganancias, al agricu 1 tor le 

permiten vivir. 

La B3Uda de carácter oficial reside en que se pretende que ' 

las condiciones de vida de las personas que habitan estas regio-

nes no vivan en condicionas de subsistencia, sino que alcancen el 

progreao deseado para bien de ellos y de todos los mexicanos. 

SINTESIS Y RECOMENDACIONES 

Las actiTidades primarias, en primer lugar la agricultura y' 

en segundo término la ganadería han sido las tradicionales ocupa

ciones de los indígenas aazahuas. 

A pesar de que los indígenas han aprendido of~cios diversos 

en las grandes ciudades como Toluca y la Ciudad de México y den

tro de la zona han trabajado en artesanías regionales que patroc1 

na el Gobierno del Estado, estos continúan siendo agricultores y' 

ganaderos. 

En el presente estudio se ha intentado dar una somera idea ' 

de las condiciones que presentaP- las actividades agrícolas y pe-

cuarias, asi como las márgenes de utilidad por cada concepto. 

Es pues evidente que el indígena continuará cultivando el - • 

maíz, a pesar de la raquítica ganancia, de la carencia de crédi-

tos oficiales y aún sin la aj~da técnica nuestra. 
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Bajo tales circunstancias la ayuda nuestra reside en orienta~ 

los en sus actividades agricolas y ganaderas, ayudándolos a cense~ 

var lo que tienen. De acuerdo a los principios del Instituto Na

cional Indigenista, los propósitos y los métodos tienen que dite

rir por los empleados por otro tipo de campesinos de nueatro país. 

Debemos reconocer qua el indígena¡ perteneciente a un zoaai-

co complicado de fisonomías culturales, se encuentra distante del 

medio marco nacional al cual pertenecen la gran mayoría de uuea-

tros agricultores. 

Es decir esto explica los fracasos de algunas Dependencias que 

quien implantar cambios en el aspecto agrícola, por ejemplo la di 

versifioaci6n de cultivos, y algunos otros programas elaborados ' 

en el gabinete, sin tomar en cuenta el elemento humano. 

Aún con la 81Uda de los Clásicos Métodos de Extensión Agríe~ 

la, mediante la demostración objetiva de resultados concretos con 

la ayuda de parcelas demostrativas, los avances de aceptación se

rán mínimos, es decir será un programa a largo plazo. 

La agricultura y la ganaderia conatituyen las actividades -' 

económibas más iaportantes, pues aabas se han complementado pa~a• 

lo que puede ser una aolución de carácter económico a la situa-

ción crítica en que viven las co.unidadea indígenas. 

La actividad agricola ha sido el punto de partida para iapl~ 

mentar un programa ganadero, con la ~da de enailajes provenien

tes de hornos terrajeros, y de un crédito que se piensa sea otor

gado a través de una Sociedad Local de Crédito Ejidal. 

El análisis de la oaupación agrícola en la sona nos aeñala ' 

que noraai.ente el ejidatario trabaja un promedio de 150 dias al' 

año sin considerar las actividades secundarias por ejemplo la cría 

de ~ajolotes y aves, explotación de magueyales, etc. 
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En estas condiciones el ejidatario permanece gran parte del' 

año en las grandes ciudades como Toluca y el D.F. 

Las llamadas "Marias" son también producto del fenóaeno ca-

racterístico de la zona. 

Así, el presente trabajo prtende señalar las bases firmes, ' 

que permitan al agricultor trabajar en lo propio, en su comunidad, 

9 meses al año, ea decir prácticamente todo el año pues las acti

vidades secundari3s complementan el ciclo. 

La creación de pequeñas industrias a nivel rural darían mag

níficos resultados en la zona ya que permitirían al agricultor un 

ingreso se~ro además de que evitarían al máximo el probleaa de ' 

la eaigración. 

Las vías de coaunioación actualmente son buenas y para el pr~ 

sente año (1974), se piensa concluir la red de caminos que coau~ 

can toda la zona, por lo que volviendo al punto anterior, las co~ 

diciones son magnificas para que el Gobierno impul•e la creación' 

de fuentes de trabajo. 

Por lo que respecta al bosque, la zona presente el fenómeno' 

de servidumbre, es decir• la fuerte explosión demográtiQa ha ori

ginado una intensa servidumbre que demanda el uso de la tierra p~ 

ra fines agrícolas, el pastoreo ds ganado y ~1 abasteciaiento pe~ 

manente de combustibles vegetales para uso doméstico, servidumbre 

que entraña ua serio peligro para la conserTación de los bosques. 

Brevemente se hace la síntesis de la problemática de la zona, 

sugiriendo posteriormente las recomendaciones. 

1.- INFRAESTffijCTURA Y ASP~CTOS SOCIALES 

A.- Vías de comunicación.- Se ha •ajorado bastante a Par 
tir de 1970. Se considera que la mayoría de los caminos de pene--

tración son transitables en teda época del ru:o. 
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Se espera que las vías ie comunicación no sea ningÚn ob~ 

táculo para el logro del desarrollo mediante la introducción de ' 

programas que beneficien la zona. 

Por ejemplo la creación de industrias rurales que darían 

ocupación a los agricultores y sus familias. 

B.- Electrificación.- Se considera que un 35% de las co

munidades cuenta con este beneficio, en muchos casos las comunid~ 

des son muy pobres y no pueden reunir la cantidad fijada por la ' 

C.F.E. y naturalmente se quedan sin el servicio. 

Lo anterior se debe al orden disperso en que se encuen-

tran la mayor part• de las casas en cada una de las comunidades. 

RECOXEN.DA.It!O:I 

A.- Que la Secretaría de Obras Públicas dé a conocer su pro

grama al Centro Coordinador Indigenista de la Región Kaaahua, pa-

de acuerdo a la problemática esp~cial de cada localidad. 

B.- ~e la Compañía Federal de Electricidad, tramite a quien 

corresponda, la condonación de los pagos a algunas coaunidades -' 

que en verdad son muy hu•ildes, además evitar al máximo trá.ites' 

burocráticos i~tiles. 

C.- Que la Secretaría de Recursos Hidráulicos proaueva la-' 

construcción de rerresas en zonas donde se pueden aprovechar ese~ 

rrimientos en época de lluvie.s y que posteriormente se pueden uti 

lizar p~ra el irego y los animales. 

2.- ASPECTOS ECO:ROIIICOS 

A.- Agricultura.- La agricultura practicada por la mayo-
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ría de los indígenas es de autoconsumo, antieconómica, si·se toma 

en cuenta la producción el periodo vegetativo, etc. 

La resia~encia a aceptar plenamente la ~da ~éonica ha' 

propiciado las consecuencias señaladas al principio. 

Sería absurdo asegurar que los indígenas son los únicos' 

culpables de su situación, ya que técnicos de diversas dependen-

cias. oficiales han contribuido en forma variada, para que~ forme 

en el indígena la eterna desconfianza que tanto perjudica al pro

gre•c de una región. 

B.- Ganadería.- El ganado ovino es el más numeroso en la 

zona indígena, el cual en su mayoría es criollo. 

Aunque la escasez de ~orrajes oonsti~e la limitante más dl 
fícil que presenta actualmente la ganadería, se ha solucionado e~ 

te problema mediante los hronos forrajeros, que han tenido éxito' 

en la zona. 

Bajo estas condiciones e• factible implmentar un programa @! 

nadero mediante un crédito a través de una Sociedad Local de Cré

dito Ejidal; esta se considera la solución más acertada a la pro

blemática especial de la zona. 

RECOMENDACIONES 

A.- Que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se estable~ 

can en toda la zona campos de demostración agropecuaria con el -' 

fin~e dar a conocer los adelantos tecnológicos, y así impu¡sar la 

actividad pecuaria considerando que la ocupación tradicional de • 

la zona ea la agricultura. 

Que la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través del ~·o 
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grama de Conservación de Suelos y Agua inicie una programación en 

las zonas más erosionadas, especial11ente en las áreas de cultivo. 

3·- RECURSOS FORES'rABLES 

A.- 31 BOSQUE 

La parte norte de la zona es :a más afectada por la tala, 

especialmente los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jocoti-

tlán, T~mascalcingo y gran parte del municipio de Sn. Felipe del' 

Progreso. ~sto ha provocado cambios profundos en la constituci6n' 

físico-química del suelo, y naturalmente en la profundidad del-' 

manto-freáticc, presentándose el fenómeno de sequía que caracter1 

za a esta zona. 

Finalmente la lluvial:a contribuido a la erosión que ae ' 

manifiesta en terreno abripto y en zonas de cultivo. 

La Unidad "Sn. Felipe" es la única explotaci6n autoriza

da, ~nicamente pues los restantes municipios están en veda desde' 

1947 por ser bosque de segundo crecimiento. 

La ignorancia en algQnos casos, así como la necesidad de 

combustible vegetal para uso doméstico, además de la neoesida~ áe 

ampliar zonas de cultivo, ha traidc como consecuencia la tala cl~ 

destina en los municipios que aún conservan bosques. Dentro de la 

unidad de explotación son 2 géneros. Los más conocidos comercial

mentes Abies SAP y Pin•• spp, 

B.- TENENCIA DF. LA TIERRA 

Existen las 3 formas de tenencias privada, comunal y ej! 

da l. 

El promedio parcelario de 1.04 hectáreas ha ocasionado • 

que los agricultoras r·ractiquen una Agri cu J tura de Subsistencia, ' 
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ha propiciado la inestabilidad del agricultor al tener que emigrar 

en busca de mejores horizontes. 

La gran lentitud que caracteriza a las Autoridades Agra

rias ha sido la causa de que un porcentaje considerable de agri-

cultoraa oareaoan del Certificado de Derechos Agrarios, impoaibi

litándoloa en eata forma para ejercer sus derechos como tales. 

Es muy frecuente observar hechos de sangre entre agricul 

torea por la causa señalada antes y aún entre familiares por pro

blema de linderosJ superficfe laborable, etc. 

C.- CREDITOS 

Los Bancos Oficiales han proporcionado los créditos en su 

mayor parte a particulares que si son sujetos de créditos, en

cuanto al Ejidatario siempre le han i•puesto restricciones por o~ 

reoer de las garantías que exige el Banco. 

Es decir, el ejidatario es descriminado en un derecho que 

legalmente le pertenecer el crédito últimamente se ha anunciado ' 

oficialmente un cambio en la política de la-e Fuentes Crediticias 

para un mejor servicio a los agricultores. 

D.- COMERCIALIZACION 

Gran parte de la producción agrícola y ganadera de la zo 
" -

na queda en mano de acaparadores locales, quienes lee prestan di-

nero con altos intereses y en épocas críticas especulan con los ' 

artículos de primera necesidad. 

RECOM C:NDACIONES 

A.- Que la Secretaría de Agricultura y Ganadería organice a' 

los ejidatarios de los municipos más talados, para iniciar un pr~ 

grama de reforestación. 
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Que se vigilen las superficies boscozas para evitar la tala' 

clandestina, especialmente el bosque de Segundo Crecimiento. 

Que los técnicos enseñen a los indígenas la explotación ra-

cional del bosque, enseñándoles a la vez los cuidados técnicos -• 

que requiere esta aotiTidad. 

B.- Que las Autoridades Estatales brinden su apoyo a loa EJ! 
datarios que carecen den Certificado de Derechos Agrarios, para 1 

que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, expida en 

el menor tiempo posible la doouaentación necesaria que los aapara 

como verdaderos agricultores. 

C.- Que se continúe la buena labor que ha venido desarroll~ 

do el Centro Coordinador Indigenista en la Región, especialaente' 

a través de la sección legal en bien de los grupos indígenas que' 

han solicitado ~da. 

C.- Que las instituciones oficiales crediticias canalicen el 

crédito_ a las zonas indígena& más apartadas de la región. 

Que la Secretaria de Agricultura y Ganadería integre Socied~ 

des ~~cales de Crédito Ejidal a fin de adquirir créditos para ex

plotaciones Agrícolas y Ganaderas. 

Que los Bancos Oficia¡es y la Se~taría de Agricultura y G~ 

nadería organicen a los Agricultores Indigenaa y les brinden asi~ 

tencia técnica para que las explotaciones agróiolas y ganaderas r 

tengan éxito. 

Que sean verdad las declaraciones ofic:ales en el sentido de 

brindar mayores facilidades crediticias al agricultor. 
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D.- '~e la dependencia que conceda créditos a los agriculto

res sea la indicada para llevar la producción agrícola y ganadera 

a los centros de consumo. 

'\ 
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B I B L I O G R A F I A 

AlbornosAivaro, de 

Tr~ectoria y Ritao del Crédito Agrícola en México 

Instituto de Investigaoiónes Eoonóa~cas, México, D.F. 

Aguirre Bél tran Goualo 

Keaorias, Realidades y Proyectos 

Instituto Nacional Indigenista Vol. X, México, D. F. 

Castro Sánchez Gilberto 

Las Construcciones Rurales, sus especificaciones, 

Su costo y au Cálculo Estructural, Guadalajara, Jal. 

1973 Fernandez Valdez, Martha 

América Indígena 

Instituto Interamericano, México. 

Fernandea y Fernández, Ramon 

Política AgrícoJa 

Fondo de CUltura Eoonóaioa, México, D. F. 

1973 Hiepe Th. 

2972 

Enfermedades de la Oveja 

Editorial Acribia, Zaragoza, ~apaña. 

Kli tsch Clemens 

Producción de Forrajes 

Editorial Acribia, Zaragoza, España. 

Manual 2 de Organización ~jidal 

Secretaria General de Organización y Poaento 

Ejidal, México, D. F. 

1968 Memorandum Técnico No. 259 

Secretaria de Recursos ~idráulicos, México, D. F. 



-106-

1972 Unidad de Ordenación Foreatal "Sn. Felipe". 

Delegación General S.A.G. Toluca, Mex. 


