
( 

,,,.. 

i 
• 

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

/-1' ~~"~'" 
Universidad Nacional Autónoma de México 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

EL TRABAJO SOCIAL ANTE LA PROBLEMATICA 

QUE PRESENTA LA COMUNIDAD INDIGENA, DE 

HUEJUTLA, HGO., EN CUANTO A SUS FORMAS 

DE ORGANIZACION SOCIAL Y ECONOMICA 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

p R E s E N T A 

ROSA CHIU PAVON 

MEXICO, O. f. 
8497 

. ·.\ 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



. ,.. 

~i 

.. 

• 

I N D I C E 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1 

FORMAS DE ORGANIZACION TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD 
INDIGENA DE HUEJUTLA, HGO. 

1.1 Sistema político, económico y social 

1.2 Propiedad comunal o sistema comunitario 

1.3 Situaci6n del mercado y servicios auxili!!, 
res 

1.4 La tecnologia 

CAPITULO 2 

LA SITUACION AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA REGION 

2.1 La Reforma Agraria 

2.2 Situación agrícola de la región 

2.3 Principales cultivos 

2.4 Plagas y enfermedades más comunes que afe~ 
tan a su agricultura 

2.5 

2.6 

Situación pecuaria, artesanal e industrial 
de la comunidad 

Principales industrias de la región y su 
localización 

Pág . 

l 

3 

4 

6 

10 

15 

19 

21 

27 

32 

35 

36 

40 



.. ..... 

i 

l.r
r]) 

v 

• 

-·· 
CAPITULO 3 

EL APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS NATURALES Y LA 
PRODUCTIVIDAD ECONOMICA EN LA REGION DE LA HUASTECA 
HIDALGUENSE, CASO HUEJUI'LA 

3.1 caracter!sticas ecológicas de la región 
Huasteca Hidalguense 

3.2 Explotación de sus recursos naturales 

3.3 El Trabajo Social en la intervención de la 
realidad económica de los beneficios que 
aportan a la comunidad esos recursos 

CAPITULO 4 

EL APOYO INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DE DESARRO-

pág. 

43 

45 

49 

51 

LLO DE LA COMUNIDAD INDIGENA RURAL 54 

4.1 El Instituto Nacional Indigenista 55 

4.2 El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 57 

4.3 La universidad Nacional Autónoma de M~xico 59 

CONCLUSIONES 61 

SUGERENCIAS 66 

BIBLIOGRAFIA 71 



INTRODUCCION 

con el propósito de alcanzar un conocimiento adecuado de los 

usos y costumbres de nuestros grupos indígenas y de los pro-

blemas socioecon6micos que confrontan, en especial el caso -

Huejutla, Hgo., he querido realizar este an!lisis con los m! 

todos y t'cnicas del Trabajo Social. Es as! como en base· a 

4sto que ser! posible se~alar los problemas prioritarios que 

ataflen a la comunidad y las características políticas, soci~ 

les y económicas que las individualizan. 

Es menester del trabajo social sustentar las posibilidades -

del aprovechamiento adecuado de la potencialidad productiva 

de los grupos marginados y de las zonas donde se hallan asen 
\ 

tados para asegurar una oferta más abundante de bienes, de -

alimentos y servicios, promover institucionalm~nte las fuen-

tes de trabajo o el establecimiento de éstas en las zonas 

• marginadas, mediante la canalización de recursos públicos y 

privados, as! como la capacitación de los núcleos de pobla--

• 
ción, aunSndolos a las modernas tecnologías y el aprovecha--

miento de respuestas tecnológicas adecuadas o tradicionales 

según el caso. 
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En el desempefto del trabajo social dentro de la comunidad, es 

importante el respeto a las formas de organización de los gr~ 

pos rurales marginados, logrando con ~sto el fortalecimiento 

de su capacidad de negociación en las fases de producción, -

distribución y consumo. 

Podríamos seflalar que su productividad es puramente de subsi.! 

tencia y que se antoja opuesta a las da la econom!a capitali,! 

ta industrial. En el pueblo indio, la tecnología es muy sim-

ple y las relaciones entre los agentes de la producción son -

meramente personales, el mercado es parroquial o sea sin co--

nexi6n trascendente al mercado nacional o internacional, no -

existiendo la acumulaci6n capitalista. 

Tambián debe indicarse que esta investigación participante se 

ha ocupado de tópicos eminentemente teóricos tendientes a di-

lucidar las categor!as del pensamiento aborigen, los linea--

mientos de su cosmovisión o la persistencia de no pocas ins-

tituciones y prácticas de origen prehispánico. 
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CAPITULO l 

FORMAS DE ORGANIZACION TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD 
INDIGENA DE HUEJUTLA, HGO. 

I.-1.- Sistema politico, económico y social. 

1.2.- Propiedad comunal o sistema comunitario. 

I.3.- Situación del Mercado y servicios auxiliares. 

IA.- La tecnologia. 



CAPITULO l 

FORMAS DE ORGANIZACION TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA 
DE HUEJUTLA, HGO. 
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Desde el México Prehispánico, las formas de producción esta-

ban fundamentadas en la agricultura, recolección caza y pesca, b~ 

jo el sistema de propiedad comunal de la tierra, otorgándoles a ~ 

los individuos posesión de derechos de uso del territorio que ha-

bitaba, manifestando as! la imposibilidad de subsistencia de un -

individuo aislado que por lo tanto se vi6 en la necesidad de est!!_ 

blecer diversas formas de cooperación con los otros miembros de -

su grupo, manteniendo a través de esta modalidad la continuidad -

de su sistema socioecon6rnico, aunque deberemos tomar en cuenta --

que la evolución histórica que ha llevado a algunas comunidades a 

variar sus formas de producción tradicional. 

La organización social es definitivamente un factor determi-

nante en el desarrollo de la comunidad, por lo que versaremos so-

bre ello en este capitulo. 



CAPITULO l 

FORMAS DE ORGANIZACION TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD 
INDIGENA DE HUEJUTLA, HGO. 

1.1 El Municipio de auejutla, Hgo. está dividido politicamente 

en tres poderes: 

Ejecutivo.- Representado por un Presidente Municipal, un -

Secretario y un Tesorero. 

Legislativo.- Está formado por cinco miembros del Honora--

ble Ayuntamiento y se denominan Munícipes o Síndicos. 

Judicial.- Está formado por un JUez civil, Penal o Mixto y 

un Juez conciliador. 

Según censo de 1970 la población total del Municipio es de 

122,229 habitantes, de ellos 88,312 son indigenas y representan 

el 72 % de la población total. 

4 

A nivel regional el grupo étnico predominante es el Náhuatl 

con 103,103 habitantes, le sigue el Huasteco con 17,756 localiz~ 

do en el Municipio de Tantoyuca, ver., además el Otomi y otros -



grupos étnicos menos numerosos. 

La población económicamente activa (según censo de 1970), 

represent6 el 25.85 % de la población total, de ésta el 80.25% 

se encontraba en actividades secundarias y el 13.15 % restante 

se dedicaba a labores identificadas con el sector terciario, -

subempleados. 

El salario mínimo legal en el campo es de $54.20 y el sa

lario minimo general es de $58.20 para la región Huastecar sin 

embargo, realmente se obtienen en la región salarios diarios -

que oscilan entre $15.00 y $25.00. 

Los medios de ingreso de la población provienen de las a~ 

tividades agropecuarias en su mayor parte. 

La distribución mensual del ingreso en la región de Hida1 

go, observó la siguiente estructura: 

El 92.70 % percibía ingresos inferiores a $500.00 

un 3.94 % percibía ingresos de $500.00 a $1,000.00 

un 2.36 % alcanzó ingresos entre $1,000.00 y $2,500.00 

y sólo el 1.()% obtenía ingresos superiores a $2,500.00 

5 



Este cuadro fue elaborado con datos del IX censo General -

de Población, 1970. 

1.2 PROPIEDAD COMUNAL O SISTEMA COMUNITARIO 

Tenencia de la tierra. 
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Aunque originalmente el tipo de propiedad predominante fue 

el aprovechamiento común (bienes comunales), por el simple tran!!_ 

curso del tiempo, las grandes extensiones de tierra que pertene

cían a los pueblos fueron atomizándose al ser repartidas las pa~ 

celas familiares entre los descendientes de cada pater familia. 

Tipos de propiedad. 

Recientemente los poseedores originales de tierras de comu

nidad han optado en su mayor parte por acogerse al régimen de -

propiedad ejidal, solicitando en dotación sus propias tierras, o 

bien sobre propiedades afectables, que casi han desaparecido en 

la región, excepto contados casos en que varios predios pertene

cientes a un solo due~o, aparecen a nombre de hijos, parientes o 

terceros: una minoría de localidades han solicitado la restitu-

ción, confirmación o reconocimiento de bienes comunales. 

Los municipios de la regi6n de Hidalgo carecen de fundo le

gal, por ejemplo en Huejutla, Hgo., la cabecera se localiza en -
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tierras comunales o ejidales, los tipos de propiedad existente -

son: la peque~a propiedad, ejidos y comunidades. 

HECTAREAS PROMEDIO EN POSES ION POR FAMILIA INDIGENA. Para 

obtener un promedio de la superficie de hectáreas que posee cada 

familia, excluidas las peque~as propiedades de los mestizos y --

las zonas urbanas de ejidos y comunidades, se consideraron los -

siguientes poblados: 

Poblado 

l. La corrala 
2. candelaria 
3. Chacatitla 
4. Ixtalzoquico 
5. Hernandetla 
6. Cuamontax 
7. Santa Maria 
8. Potejamel 
9. Tecacahuaco 
10. Tenexco y Anexos 

Municipio y 
Estado 

Huejutla, Hgo. 
Huejutla, Hgo. 
Huejutla, Hgo. 
xochiatipan, Hgo. 
Huautla, Hgo. 
Huazalingo, Hgo. 
Huazalingo, Hgo. 
Orizatlán, Hgo. 
Atlapexco, Hgo. 
Atlapexco, Hgo. 

TDrALES: 

Superficie 
Hectáreas 

213-00-00 
1,493-00-00 

243-00-00 
1, 059-00-00 

943-00-00 
522-00-00 
369-00-00 
437-00-00 

1,408-00-00 
1,968-00-00 

8,655-00-00 

Benefi
ciados 

24 
121 

44 
168 

44 
166 

44 
33 

203 
277 

1,186 

El promedio aproximado es de 7-30-00 has. por familia, su--

perficie que disminuye por varios factores: despojos procedentes 

de pequeños propietarios, mediante fraudulentas informaciones --

testimoniales1 compras de parcelas, voraces comisariados ejida--

les o apáticos campesinos: fraccionamiento parcelario entre los 
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miembros de cada familia. 

ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION .- En las comunidades y eji_ 

dos indígenas de la región Huasteca Hidalguense, como veracruza

na, la cooperación actúa como factor que impulsa el proceso pro

ductivo, a base de reciprocidad. uno de los rasgos caracter!sti, 

cos del trabajo en estas localidades indigenas, es su índole cp~ 

perativa. La familia, unidad social de la comunidad misma, el -

trabajo cooperativo presenta distintas formas de organización s~ 

gún las localidades 6 las personas que están involucradas, reci

biendo los siguientes nombres: 

"Faenas 11 en los •••••••••••••••••• hombres 

"comité Femenil" en las •••••••••• mujeres 

El bajo nivel técnico y la escasa especialización de la ma

yoría de las comunidades indígenas, determinan en gran parte es-

~; tas formas de trabajo. 

Esta 9aracter!stica permite el sostenimiento de un régimen 

comunitario en donde existen "patrones" quienes se confunden 

con los mismos indígenas, las relaciones asalariadas propias no 

existen, prevalecen las relaciones de reciprocidad o servicio -

social a nivel interno de las comunidades. 
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Es conveniente aprovechar esta forma de organización tradi-

cional o "natural" para la producción. 

Marx no vacila en construir a la sociedad como una asocia--

ción de hombres libres que trabajan con medios comunes y despli~ 

gan sus fuerzas de trabajo, con plena conciencia de lo que hacen 

como una gran fuerza de trabajo social." (l) 

ORGANIZACION DE SANSECO TEKITIMILA/JUNANTALAB, ABAS, BJTAT 
(NAHUATL) (BUASTECO) 

(FAENA) 

l. Juez l. Todos los hombres casados 

2. Juez Auxiliar 2. Los hombres y mujeres adultos 

3. LOS "Topiles 11 

4. comisariado 

Frecuencia de faena: cada semana, dos veces al mes. San--

ción empleada contra la gente que no participe en la faena: 

(1) Gallardo carck Ma. Angélica.- La Praxis del trabajo social 
en una dirección científica. Ed. ECRO 1973, pág. 39. 
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Multa: 5,10,15,20 y 25 pesos 

Cárcel: l d!a a una semana 

Trabajo extra: 1 d!a a 3 d!as 

ORGANIZACION DE LOS COMITES FEMENILES (HUASTECO Y NAHUATL) 

ELEGIDO Pal: 

CONSTITUIDO Pal: 

CARGClS DEL COMITE FEMENIL 

TIEMPO DE FUNCIONES 

l. Las mujeres casadas 

2. El comité Escolar 

l. Presidenta 

2. Secretaria 

3. Tesorera 

4. Las vocales 

l. Ayudar al presidente del 
comité Escolar 

2. Preparar la comida para -
las fiestas 

3. Hacer el. aseo de la comu
nidad 

l. un afio 

1.3 SITUACION DEL MERCADO Y SERVICIOS AUXILIARES 

Aquellos centros rurales cuyos indicadores de infraestruc-

tura, densidad demogr~fica, intercambio comercial, servicios de 



ll 

recepción financiera, etc., les permite un mayor pero relativo 

frente a las comunidades indigenas circundantes, los considerA 

remos como "polos de desarrollo" o como "centros rectores". 

En la región y tomando en cuenta como base a Huejutla en -
' 

un radio de 50 km.2. pueden considerarse como "polos de desarr2 

110 11 los siguientes: auejutla, Hgo., Tamazunchale, S.L.P., Pl!. 

tón Sánchez, ver., Tantoyuca, ver., Chicontepec, ver., Tempoal, 

ver. 

ESTUDIO ECONCMICO DEL MERCADO DE HUEJUTLA.- El estudio --

del mercado de auejutla, muestra la desintegración de los cen--

tros rectores con su constelación de mercados. Esto se debe, -

por una parte a la construcción de la carretera México-Huejutla 

-Tampico: y por la otra a la generalización del mercado interno 

y al incremento espa~ial de la circulación de la mercancia. 

El objetivo de dicho estudio fue conocer el movimiento ec.Q. 

nómico del mercado y tianguis de la localidad. Los datos fue--

ron recolectados mediante "cédulas" o sea por medio de la con--

versación tenida con un informante, las conductas observadas al 

asistir a una festividad o acontecimiento familiar 6 público en 

una comunidad determinada, quedando esquematizadas de la siguie~ 



te forma: 

l.- Desarrollo de la comunidad. 

2.- Huejutla, Hgo. 

3.- organización Social y productividad económica. 

12 

4.- Movimiento económico del mercado y tianguis de la locª

lidad. 

Los datos fueron obtenidos los domingos, en el lapso que se 

consideró que existía mayor movimiento comercial, siendo los si

guientes: 

NUMERO DE PUESTOS Y CARACTERISTICAS 

nera: 

l. 

2. 

1.- Total de puestos fijos 113 

2.- Total de puestos temporales 364 

3.- Total de puestos ambulantes 92 

Total de puestos 569 

LOs puestos se encuentran distribuidos de la siguiente ma~-

Puestos fijos que trabajan diariamente 

Puestos fijos que trabajan 2 a 3 d!as a la semana 

46 

7 
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3. Puestos fijos que trabajan cada ocho dias 60 

4. Puestos temporales que trabajan diariamente 8 

s. Puestos temporales que trabajan 2 a 3 d!as a la semana 4 

6. Puestos temporales que trabajan cada ocho dias 305 

7. Puestos temporales que trabajan cada 15 dí.as 47 

8. Puestos ambulantes que trabajan diariamente 12 

9. Puestos ambulantes que trabajan 2 a 3 d!as a la semana 2 

10. Puestos ambulantes que trabajan cada ocho días 64 

MOVlMIENTOS ECONOMICOS SEGUN TIPO DE PUESTO Y DIA QUE TRABAJA. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PUestos fijos que trabajan diariamente 
(correspondientes a 26 puestos que manifes• 
taron sus ventas) 

Puestos fijos que trabajan 2 a 3 dias a la 
semana (correspondientes a 2 puestos del -
total de 7) 

Puestos fijos que trabajan cada ocho días 
(correspondientes a 31 puestos del total de 
60) 

Puestos temporales que trabajan cada 8 días 
(correspondientes a 95 puestos del total de 
305) 

Puestos ambulantes que trabajan diariamente 
(correspondientes a 3 puestos del total de 
12) 

$ 2 564.00 

$ 800.00 

$ 4 661.00 

$ 18 000.00 

$ 233.00 

Impuesto pagado por las distintas categorías de puestos 

l. Impuesto total de puestos fijos (correspon
diente a 74 puestos) 

$ l 694.00 



2. 

3. 

4. 

Impuesto total de puestos temporales (corres
pondiente a 230 puestos) 

Impuesto total de puestos ambulantes (corres
pondientes a 30 puestos) 

Impuesto total de los puestos 

14 

$ 4 466.20 

$ 239.50 

$ 6 453.70 

se paga un impuesto por los puestos fijos de $1 694.00, ---

mientras que el impuesto pagado por los puestos temporales es de 

$4 466.20, es decir más de las dos terceras partes del impuesto 

total pagado por los 571 puestos. 

El impuesto pagado por cada puesto no tiene relación ni con 

el producto vendido, producto de la venta o superficie ocupada, 

pues mientras algunos ocupan muchos metros cuadrados con produc-

tos de venta elevados, pagan poco impuesto, otros con escasos --

0.50 cm2. con productos de venta baja, pagan impuestos relativa-

mente elevados. 

Los puestos de mayor movimiento económico son los que expe~ 

den ropa, carne y mercería. 

La mayor parte de las verduras que se expenden, proceden de 

otros lugares, o sea que no hay producción local de ellas. 
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Igualmente sucede con el maiz, producto básico de la ali--

mentaci6n, pues al parecer eólo se trata de "producci6n de sub-

sistencia", ya que el mayor nmnero de comerciantes de maiz son -

revendedores, que compran el producto en otros lugares. Excep-

tuando la naranja, de gran volumen de producción y por lo mismo 

de poco valor unitario: los principales productos de la región -

son de poco movimiento económico, por el poco volumen de produc

ción y escaso valor unitario, por ejemplo el piloncillo, tabaco, 

frijol, café, loza de barro, etc. 

El mayor número de comerciantes corresponde a la localidad 

de auejutla, pero vienen a esta plaza de diferentes lugares de -

la regi6n como se vió anteriormente, y de lugares más lejanos c2_ 

mo: Poza Rica, ver., veracruz, ver., Tainpico, Tams., san Luis P2, 

tosí, S.L.P., etc. 

Igualmente, los comerciantes de desplazan a las localidades 

de la región y a otras tan distintas como Pachuca y Toluca. 

1 • 4 LA TECNOLOG IA 

La tecnología empleada por los indígenas en la agricultura, 

tanto en los instrumentos de trabajo habitualmente en uso, como 
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en la capacidad técnica'de los campesinos indigenas, se presenta 

en distintos niveles que forman parte del marco de su cultura. 

La primera y b&sica se encuentra representada por el uso de 

una tecnología que en poco difiere de la empleada en la época 

precortesiana, siembran sin barbechar, con "estante". 

Otro nivel tecnológico empleado, deriva de la época colo--

nial pre-industrial (utilizan arado de tiro). 

El otro nivel de tecnologia corresponde relativamente a la 

modernización de México; empleo de maquinaria y técnica ma:lerna 

en un porcentaje infimo. 

En virtud de que las comunidades indigenas tienen como prin 

cipal elemento para su subsistencia las actividades agrícolas, -

se observa que en éstas, es donde las técnicas anteriores se em

plean con más frecuencia, claro ejemplo lo constituye la técnica 

empleada en el cultivo del maiz, donde se utiliza el sistema de 

"razado" consistente en las siguientes labores: 

a) Tumba de la vegetación arbórea y picado del ramaje a 

base de hacha y machete. 
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b) Quema de la vegetación derribada. 

c) Barbecho con guingaro. 

d} Siembra con "estante" {palo con punta de fierro para -

hacer hoyos donde se deposita la semilla) • 

e) 

f) 

Desyerbes (escarda con guingaro) • 

Dobla, operación que consiste en doblar la mata de --

maiz a la altura de la mazorca, de tal manera que la -

punta de ésta queda hacia abajo para protegerla de los 

pájaros y para que madure el grano. 

g} cosecha y desgrane a mano. 

La mayor!a de las comunidades indígenas, sin embargo, no P!. 

san del primero y segundo niveles de tecnologia empleada, siendo 

más notoria la condición de atraso en las regiones más aisladas 

e incomunicadas de la sierra {Yahualica, Tlanchinol). 

La baja capacidad técnica,. determina una producción escasa 

en la generalidad de las comunidades, tanto en lo referente a -

las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, como en lo -

que atafte a las manufacturas. 

"Sabemos que la técnica es e1 instrumento auxiliar de pri-

mer orden cuya utilización nos permite arribar de manera directa 
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a la consecución de nuestros objetivos". (2) 

El atraso en la técnica agrícola está condicionado por fal

ta de recursos económicos; ya que por este motivo los agriculto

res se ven imposibilitados para adquirir maquinaria o irnplemen-

tos agrícolas, no obstante que están concientes de su importan-

cía para atacar este problema • 

( 2) ¡dem. pág • 
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CAPITULO 2 

LA SITUACION AGRARIA E INDUSTRIAL DE LA REGION. 

La Reforma Agraria, base principal de la política agr!cola, 

en la mayoría de los países en v!as de desarrollo, cuenta con -

tres •objetivos básicos: 

lo. Dotar la propiedad y administración de las tierras a 

quienes realmente las trabajan. 

2o. Dividir las grandes propiedades en áreas más pequeftas · 

distribuidas equitativamente. 

3o. Cambiar las pequeftas unidades de operaci6n en agrupaci~ 

nes mayores, por ejemplo las granjas cooperativas, ce-

lectivas y estatales. 

El gobierno del estado ha creado dependencias gubernamenta-

le s encargadas de atender y tratar de resolver los problemas agrl 

colas y todos aquellos encaminados a la administración p6blica. 

Al trabajo social cuyos objetivos son semejantes a los de la Admi 

nistraci6n Pública corresponde promover y administrar el bienes-

tar y la seguridad social por medio de su inserción critica de la 
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realidad, pasando a los individuos, grupos o comunidades de una 

situación de marginalidad a otra de integraci6n global que permi

ta la realización de todo hombre y todos los hombres, según pala

bras de Ezequiel Ander Egg. 

Tomando en cuenta que en países como el nuestro en que las 

carencias son muchas y los recursos pocos, no podemos darnos el 

lujo de dilapidar estos recursos, por lo que es responsabilidad 

del trabajador social el llevar a cabo la cristalización de los 

objetivos trazados en los programas gubernamentales encaminados 

al desarrolio de la comunidad, lograr el máximo de beneficio y 

rendimiento de dichos recursos, tomando en cuenta también que se 

deber~n satisfacer con ello los problemas que merezcan prioridad. 
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CAPITULO 2 

LA SITUACION AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA REGION 

2.1 LA REF~ AGRARIA. 

con la reforma agraria se vieron destruidas las antiguas 

formas de tenenpia de la tierra y consecuentemente, se cambia

ron también las formas de dominio y explotación que de ellas se 

derivaban. Pero la sociedad campesina no se liber6 en ese pro

ceso. Los ideales del movimiento reformista no se han cristali 

zado. 

Hoy, en el presente, han surgido nuevas formas de opera~

ci6n que mantienen al campesinado en posición subordinada, de

pendiente, y sujeto a una explotaciC.ü ;nás eficiente1 esto viene 

a ser el resultado de un enfrentamiento entre la sociedad camp~ 

sina Y' la sociedad industrial en un marco en donde el poder lo 

ejercen como es lógico los afiliados al industrialismo. 

Este dominio politice y económico que se ejerce sobre el -

campesinado mexicano se expresa en el fenómeno que se ha denomi 

nado neolatifundismo o latifundio financiero. El neolatifundio 

mexicano es una empresa orientada hacia la sociedad industrial, 
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su producción se concibe y se maneja como un bien sujeto a inte~ 

cambio monetario, a través de la participaci6n de una red de -

mercados con un amplio margen extraregional y algunas veces na

cional o internacional. 

La actividad agrícola del neolatifundio persigue la multi

plicidad del capital en su inversión primaria e incluso maneja 

la tierra como un bien de capital. 

El neolatifundio maneja tres modelos te6ricos en sus áreas 

territoriales: 

La nuclear, la controlada y la periférica o de abasto de -

mano de obra, cada una con características y funciones de cuya 

combinación depende la existencia y el desarrollo del conjunto. 

En el área nuclear del neolatifundio"está asociada la pro

piedad irrestricta de la tierra, ya sea ésta individual o corp2 

rada. 

En la reforma agraria se establecieron límites en cuestión 

de propiedad de extensión, o sea que cualquier persona o empre

sa se ve confinada a límites en cuanto a posesión de la tierra 
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más o menos severas, más no asi al minifundio con lo que se ha 

dotado al campesino tradicional, desgraciadamente no existe 

igualdad cuantitativa y cualitativa entre la propiedad nuclear 

del neolatifundio y la parcela ejidal entregada al campesino de 

los terrenos entregados por la reforma. Esto, aunado al incre-

mento tecnológico con miras de mcJoram entos del neolatifundio 

y con fines de convertirlos en bienes de capital, introduciendo 

riego y drenaje, etc., se acentúa aún más la diferencia entre -

el minifundio. 

"El minifundio o ejido viene a ser una extensión de tierra 

necesaria para dar ocupación a dos aultos, en este caso no pue-

de acumular capital a partir de su propia producción para sus -

poseedores, es un recurso de subsistencia y no de enriquecimien 

to." (3) 

La participación de los campesinos minifundistas, que no -

tienen los requisitos para crear una empresa con una base econ~ 

mica suficiente, lógicamente se traduce en un proceso de paupe-

rizaci6n creciente, y el campesino se ve en estas circunstancias 

( 3) México Agrario Año l'' número 3, pág. 76. 
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que se encuentra ante varias alternativas: arrendar la tierra a 

quienes puedan explotarla a un mercado empresarial ~on el supue_2. 

to de que el pago de la renta supere la capacidad productiva que 

el campesino obtendría con sus propios medios. La tierra que se 

entrega al campesino debería o debe reunir ciertos requisitos 

por ejemplo la calidad y estar dentro de los beneficios de las -

obras de infraestructura, como riego, comunicaciones, energía, 

etc., si esto se realiza a él le sirve bien poco pues carece de 

los medios para aprovechar estos beneficios ya que carece de co!!_ 

diciones que el no pu~de cumplir como son los recursos de capital 

para obtener e introducir la producción de su parcela al mercado, 

asimismo carece de tecnología, créditos, etc., así como conse-

cuencia lógica las enormes inversiones de infraestructura no 11~ 

gan a beneficiar al campesino, pero asi a su explotador más di-

recto: el neolatifundio empresarial, está al sobre capitalizarse 

por tal medio dispo11e de un exceso del tipo de recursos que le -

permiten el uso de las obras de infraestructura permitiéndole el?. 

to pagar por la renta de la tierra que ésta produce en manos del 

campesino minifundista, y por medio de esta transacción adquiere 

un control de áreas que no le pertenecen pero que se hacen muy -

productivas con la inversión de su capital, constituyéndose así 

el área controlada del neolatifundio que pertenece nominalmente 

al campesino tradicional minifundista o ejidatario, que se ven -
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obligados a vender su fuerza de trabajo para suplir el déficit, 

por lo general a la misma empresa que les vende sus tierras. 

Existe otra alternativa, cuando el campesino ha sido dota

do con tierras que no refinen las condiciones que permiten su e~ 

plotaci6n empresarial o sea que no dispone de obras de infraes

tructura, se enfrentan a un problema distinto. sus tierras no 

son propias para el arrendamiento y para subsistir debe sobrelle 

var un dificil equilibrio entre el cultivo de su propia tierra y 

la venta de su mano de obra. El neolatifundista es el único de

mandante de la fuerza de trabajo en el campo, por lo tanto es él 

el que viene a dar ese equilibrio porque es el único demandante 

de empleo en el campo. 

El campesino tiene otra alternativa, la de proletalizarse, 

pero ésta es muy difícil de conseguir por la simple razón de que 

no hay suficientes fuentes de trabajo. La apertura de posibili

dades de empleo pleno en la industria y otros campos es baja en 

México y en los paises en vías de desarrollo y además está gen~ 

rosamente satisfecha con el crecimiento natural de la población. 

Al hablar del área periférica del neolatifundio nos referimos a 

la capacidad que tiene el neolatifundista de obtener mano de 

obra barata y temporal que la actividad agricola empresarial re 

quiere. 
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La combinación de estas tres áreas que abarca el neolati

fundismo es bien compleja ya que incluye a todo México, más e~ 

to no quiere decir que estén limitadas a una sóla área geográ

fica, por ejemplo algunos cortadores de cafia van de Chiapas a 

Guerrero, etc. También el área nuclear se liga con la perifé

rica, ésta última es la que abastece la mano de obra, este --

ejemplo se ve comprobado con el fenómeno del bracerismo. Este 

ritmo de desplazamiento rural excede en la capacidad de absor

ción en los sectores secundarios (industria) y terciario {co-

mercio y servicios) creando un "exceso de mano de obra". Este 

sobrante se refleja en dos fenómenos indeseables: el subempleo 

en el campo y los crecientes cinturones de pobreza alrededor -

de las grandes ciudades. 

Es por esto cr1:· e~: :>ector agrícola asume una función adi

cional dentro del proceso general de desarrollo; .la de dar em

pleo a un número máximo de personas activas y retenerlas en el 

campo hasta que se creen ewpleos productivos para ellos fuera 

de la agricultura; y po:i: otra parte una gran reserva de desoc~ 

pados en muy p~c(• sirve de incentivo al desarrollo industrial 

mediante la oferta abundante de mano de obra barata. Para es

te fin se requiere solamente un margen adecuado y no las gran

des masas que, por efectos de una ~igración rural acelerada, 
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pueden llegar a presentarse en nuestros centros urbanos. 

2.2 SITUACION AGRICOLA DE LA REGION. 

Indudablemente es una sociedad de autoconsumo, como lo es 

la formada por la clase indígena, y en la que los productos b! 

sicos de su subsistencia provienen de la tierra, la seguridad 

de su tenencia es de principal importancia tanto para conseguir 

la obtención de créditos como para lograr la deseable tranquil,!. 

dad en el campo. 

1.- Resoluciones pendientes de dictarse y ejecutarse. 

uno de los vicios más graves, practicado por las autorid~ 

des agrarias, es la llamada "ejecución simbólica" de las reso-

luciones presidenciales, pues, además que se antoja absurdo --

después de 30 6 40 años que tarda en resolverse un expediente 

al no efectuarse el deslinde respectivo, ello impide que los -

campesinos sepan la superficie real con que cuentan sus ejidos 

o comunidades, y por otra permiten que continúen vigentes ile-

gales pequeñas propiedades enquistadas dentro de las tierras -

ejidales o comunales. 

Aunque los problemas debidos a los despojos de tierras eji 

dales y comunales existen desde hace muchos años y son conoci-
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dos.por las autoridades agrarias, estas no han hecho nada por 

solucionarlos y en ocasiones fueron propiciadas por ellas mis-

1.ias. 

La totalidad de la población indigena, dedica su actividad 

a la agricultura, caracterizada por la producción relevante de 

mano de obra, .escasa utilización de técnicas modernas de explo

tación de la tierra y labores culturales: condicionando con -

ello, bajos rendimientos en los cultivos predominantes que son 

maiz y frijol, cuyos niveles de producción alcanzan como máximo 

a satisfacer el autoconsumo. 

Aunados a lo anterior, se observa una agricultura migratQ 

ria consistente en desmontar un área.que se cultiva de 3 a 5 -

años y se deja descansar una temporada mayor para que recupere 

su fertilidad: práctica que contribuye a agravar el problema de 

la erosión más aún, cuando los terrenos poseen una pendiente -

cercana al 50}(,. 

El porcentaje de campesinos sin tierra en términos absol~ 

tos es de 80>/o, este número se reduce a un 60¡{, por estar dedicª 

do el resto a otras actividades: alfarería, jornaleros en fin

cas privadas, comerciantes en pequeño a ínfima escala, etc. El 
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total de capacitados sin tierra es de casi 35,000, poseyendo el 

resto extensiones insuficientes para su manutención. 

Por lo que respecta a las invasiones, éstas se han suscit~ 

do en gran escala durante el a~o de 1975 y el periodo transcu-

rrido de 1978 sin desconocer que de noviembre de 1971 a julio de 

1974 se conservaron 28 invasiones a otras tantas propiedades, 

siendo una de 200-00-00 has. (además con certificado de inafecti 

bilidad), una de 144-00-00 has., y otra de 127-00-00 has., las -

restantes fueron de menos de 100-00-00 has y hasta de 3 y 2 has. 

Sin embargo, las superficies despojadas a ejidos y comunid!_ 

des por parte de sedicentes propietarios vendidas legalmente a 

ejidatarios o comuneros, exceden en mucho a las áreas invadidas, 

a manera de 'ejemplo se pueden citar tres ejidos de diferentes -

municipios: 

Ejido candelaria, Mpio. de auejutla, Hgo., despojado de --

201-00-00 has. por 2 personas que poseen 117-60-00 has. y 84-0Q

OO has. cada uno y quienes amparan su posesión en títulos afec

tados de nulidad y en absurdo dictamen del cuerpo consultivo -

agrario. 
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Ejido Tenexaco y anexas, Mpio. de Altapexco, Hgo., el cual 

fue dotado con 1,968-32-00 has. por resolución presidencial del 

23 de junio de 1966, reconociéndoles únicamente 734-00-00 en -

plano informativo, ya que el resto 1,254-32-00 has. son "peque

ñas propiedades". 

Aunque en distintas dimensiones, el 90% de los ejidos y CQ. 

munidades de la región afrontan el mismo problema. 

Independientemente de que la superficie total sea la equi

valente a la unidad mínima de dotación, el acaparamiento de Pel!:. 

cela es muy frecuente por las autoridades ejidales o comunales, 

quienes valiéndose del cargo conferido, actúan como dueños de -

las tierras colectivas, explotando las parcelas escolares, las 

parcelas vacantes, o bien, incluso orillando a sus representa-

dos o representantes a desconocer y hasta a expulsar de la po-

blaci6n a determinado elemento, y asi usufructuar la parcela de 

que lo han prácticamente despojado. 

Otro modo de acaparamiento, surge cuando un mismo campesi

no aparece censado en dos o más ejidos y un ejido y una comuni

dad simultáneamente. 
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costumbre muy difundida entre los campesinos, no sólo de 

esta zona, es la de vender sus parcelas a otros campesinos, a -

terceros ajenos al poblado, en ocasiones por apatia, otras por 

carecer de medios para su explotación y aún más porque les redi 

túa más el trabajar en otros giros como jornaleros de pequefios 

propietarios. 

También es muy frecuente el hecho de que el ejido o comuni 

dad acuerden en asambleas, rentar a ganaderos las tierras de -

uso común o ciertas parcelas que previamente han preparado para 

pastar. 

Otros además de las causas anteriores, la deficiente ela~ 

ración de los censos, la impropia adjudicación de derechos agr~ 

ríos por autoridades ejidales, y la falta de sucesores son moti 

vos de conflictos internos de ejidos y comunidades, asi como la 

• intervención de lideres campesinos que sin importarles más que 

contar con un mayor número de afiliados a ciertas centrales cam, 

pesinas y de obtener dinero ilicitamente: sea de aquellos a 

quienes se dedican a representar, o sea de aquellos a quienes 

amenazan invadir, provocan invasiones a auténticas propiedades 

y, lo que es más grave, hasta incitar a ejidos o comunidades en 

contra de poblados similares. 
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des en la tenencia legal como ya hemos dicho. 

2.3 PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGION 

PRODUCCION', ESTIMA Y RENDIMIENTO PROMEDIO POR HECTAREA 

CULTIVO SUP.CULTI- PRODUCCION RENDIMIENTO PRQ. 
VADA. HAS. ESTIMADA MEDIO PCR HAS. 

MAIZ 40,000 32,000 tons. 800 kgs. 

CAFE 10,000 4,000 11 400 11 

cAftA DE AZOCAR 3,500 14,000 " 4,000 11 

TABACO 3,200 3,000 " 

FRIJOL 12,200 7,320 " 600 " 

CITRICOS 2,000 6,000 " 3,000 11 

FUENTE: Delegación de Extensión Agrícola de la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos en Huejutla, Hgo. 

Se consideraron los municipios de Orizatlán, Jaltocan, Hu~ 

jutla, Huazalingo, Atlapexco y Tlanchinol, del Edo. de Hidalgo, 

y de Platón Sánchez, Chalma y Chiconamel del Edo. de veracruz. 



PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTICOLAS Y PRODUCCION ESTIMADA 

FRUTALES 

Naranja 

º~º 
Aguacate 

RENDIMIENTO ESTIMADO POR HAS. 

5 toneladas 

4 

5 

" 

" 
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Además hay en la regi6n en menor escala: tamarindo, papaya 

y plátano. 

Es conveniente hacer mención que la producción cítrica, a 

pesar de que son varios millones de árboles y 7 variedades, ni!t 

guna posee calidad de exportación, causando un extrangularniento 

en la posibilidad de comercialización a nivei internacional y -

desecha por la falta de normas de calidad, la posibilidad de -

crear una empacadora. 
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El incremento demográfico (tercera y hasta cuarta gene~a-

ción), hace presión sobre las mismas tierras de las comunidades 

indígenas y de los centros ejidales. 

La población indigena de la región Huasteca, se dedica pr~ 

dominantemente a actividades agrícolas y ganaderas y para ello 

emplea métodos tradicionales que forman parte del marco de su -

cultura general. 

La actividad agrícola es definitiva en su subsistencia~ -

destinando sus parcelas al cultivo de lo que constituye su ali

mentación obteniendo de sus cosechas: maíz, principalmente, fri 

jol, café y ca~a de azúcar, con la que producen piloncillo, pe

ro no implica igual actitud en lo que se refiere al consumo ya 

que es considerada generalmente como un cultivo de lucro y no -

de subsistencia. Esta actividad es llevada a cabo con técnicas 

rudimentarias, ausencia de crédito, escasés de capital, sin em

pleo de fertilizantes, insecticidas ni fungicidas, con semillas 

criollas generalmente degeneradas, y en suelos pobres, ocasiona 

dos por la erosión y el monocultivo del maíz. 

Además de estos factores, la cosecha está sujeta·a los fa~ 

tores meteorológicos, y la tierra presenta muchas irregularida-
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2 • 4 PLAGAS Y ENFERMEDADES MAS COMUNES QUE AFECTAN A LA AGRICUh 
TURA. 

P L A G A S ENFERMEDADES CULTIVOS 

Gallina ciega y gusano 
de hambre Todos 

Chapulines, langosta y 
hormiga arriera Todos 

Gusano cogollero Hongos Maiz 

Escamas Fumacina Citricos y 
{hojas secas) otros 

conchuela y catarinita Tizón Frijol 

Mosca mexicana Fumacina Frutales 
(hojas secas) 

Barrenador Chile 

Pulgones J?astos y 
cereales 

Mosca pinta Pastos y 
cereales 

'l'izón tardío 
Tabaco 

Tizón temprano Tabaco 

Mancha azul (4) Tabaco 

(4) FUENTE: Delegación de Extensión Agricola y Sección de -
Agricultura del centro coordinador de auejutla, 
Hgo. 
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PRINCIPALES OBRAS DE RIEGO Y SU LOCALIZACION. 

ne hecho no existen sistemas de riego, sino pequefios apro-

vechamientos, en las vegas de los rios, lo que posibilita en ta 

les áreas obtener dos cosechas al afio. No se han fomentado las 

obras de riego por las dependencias correspondientes, no obsta~ 

te los grandes manantiales naturales de la región. 

Los pocos sistemas. de riego que se utilizan son por medio 

de bombeo y se localizan en Platón, Sánchez y Tantoyuca, ver., 

y en Huejutla, Hgo., en pequei'ias propiedades para el riego de 

tabaco y pastizales. 

2.5 SITUACICN PECUARIA DE LA REGION. 

El rubro ganadero cobra singular importancia en toda esta 

región que está integrada a la Huasteca de san Luis Potosi y -

veracrúz. 

PRINCIPALES ESPECIES, RAZAS Y NUMERO APROXIMADO DE CABE-
ZAS DE GANADO MAYOR Y ESPECIES MENORES. 

se explota principalmente ganado bovino, siguiéndole en im_ 
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portancia el cerdo y después las aves. 

Del ganado bovino se explota la cruza de cebú con pardo -

suizo; en los últimos años se han introducido algunas especies 

como el Charolais, Sta. Gertrudis, Holstein y Herford, también 

se engorda ganado criollo de bajos rendimientos en leche, pero 

de gran resistencia climatológica. En cerdos se explota princ!_ 

palmente las razas pelón mexicano y cuino, y aves criollas. 

SITUACION ARTESANAL E INDUSTRIAL DE LA REGION. 

Las artesanías que se elaboran en la región carecen actua!_ 

mente de una adecuada promoción, comercialización y fomento. ~ 

beria tomarse en cuenta la elaboración y costo de las artesa--

nias para establecer sistemas prácticos de comercialización, t~ 

mando en cuenta el procedimiento y las materias primas utiliza

das con el objeto de rescatar los objetos tradicionales y pro-

porcionar la ayuda técnica. 

2.5 PRINCIPALES ARTESANIAS DE LA REGION. 

se elaboran a base de palma, zapupe, hilados, prendas de -

vestir y articules de barro. 
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Artículos de palma: son productos que se elaboran en va-~ 

rios lugares de la Huasteca veracruzana (Tantoyuca, ver.), --

siendo su producción abundante y comercial; en las cárceles -

son un gran aliciente para los reos humildes, que son juzgados 

y sentenciados por penas de varios años1 sin albergar esperan

za alguna más que la de algún familiar para adquirirles un ro

llo de palma, con lo que posteriormente elaboran escobas, som

breros, tapetes, bolsas, abanicos y canastas. 

En varias comunidades trabajan con este material sillones 

y sillas, que además utilizan para techar sus viviendas. En la 

ranchería Pata de León, Municipio de Tantoyuca, ver., trabajan 

los sombreros huastecos. 

Artículos de zapupe: con este material que se encuentra -

principalmente en la comunidad indígena de Xiloxuchil, Munici-

pio de Tantoyuca, ver., se elaboran varios productos artesana-

les, tales como morrales, petacas, costales, lazos, coronas, h~ 

macas y tapetes. 

Hilados y tejidos: estos productos se manufacturan en toda 

la región Huasteca Hidalguense, siendo un trabajo que realizan 

las mujeres, en ocasiones desde el procesamiento del hilo con -
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algodón que ellas mismas producen, hasta la confección de la -

prenda, como por ejemplo el quezquemel que se elabora en la co

munidad de San Pedro coyulta, Municipio de Chalma, ver. se el~ 

boran bordados en hilo en popelina, cuadrillé y manta para la -

confección de sus vestidos y blusas. 

Articulas de barro: se producen en la comunidad de Chilil!. 

co principalmente en forma comercial, y también con fines de -

utilidad casera en las comunidades más aisladas de la Huasteca 

Hidalguense. La elaboración de dichos artículos en Chililico -

es muy variada: ollas, molcajetes, jarros, cazuelas, macetas, -

porrones, juguetes, etc. completamente rústicos que decoran con 

una variedad de figuras. 

Otros productos: en la región se elaboran balancines, si-

llas y sillones Huastecos en la comunidad de Oxtomal y en la p~ 

blaci6n de Huejutla, Hgo., sillas con asiento de palma en El 

Aguacate, Municipio de chalma, ver. Sillas de montar en Tanto

yuca, ver. 

MATERIAS PRIMAS Y SU PROCEDENCIA 

Entre algunas materias primas que se utilizan en la elabo-
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ración de artesanías se tienen las siguientes: 

MATERIAS PRIMAS 

Hilo para bordado 

Tela de algodón 

cedro rojo 

zapupe blanco 

Arcilla 

Algodón 

Otatillo 

Palma 

PROCEDENCIA 

México, D.F. 

México, D.F. 

Huejutla, Hgo. y la 
región 

Tantoyuca, ver. 

Región Huasteca 

chalma, ver. 

Huazalinguillo y 
coapantla 

Tantoyuca, ver. y re
gión Huasteca y vera
cruzana. 

Número aproximado de artesanos: existen 1,500 artesanos --

distribuidos en 49 comunidades del Estado de Hidalgo y 3 comun~ 

dades del Estado de veracruz, que se dedican a producir artesa-

nias. 

2.6 PRINCIPALES INDUSTRIAS DE LA REGION Y SU LOCALIZACION 

La principal industria en la región es la compañia Minera 
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Autlán, S.A. de c.v., que extrae el manganeso del Ejido de Chi-

popo, Municipio de Tlanchinol, Hgo., siendo un producto de ex--

portación, sus principales compradores son la Ford company, Fe-

rrocarriles Nacionales de México, S.A. y Fundidora de Monterrey 

S.A. 

Pemex se encuentra en operaciones exploratori~s- en la re--

gión de Hidalgo y veracruz. 

Existe una planta de recepción de leche de la compafiía Ne~ 

tlé, S.A. 

Las industr:ias rurales de las cabeceras municipales de la 

región, se traducen en algunas actividades tales corno molinos -

de nixtarnal, movidos por energia eléctrica, talleres de carpin-

teria, producción de piloncillo y elaboración de bebidas alcoh~ 

licas (clandestinas), y hechura de huaraches en chalahuiyapa, -

Municipio de Huejutla, imprentas y plantas purificadoras de ---

agua en Tantoyuca y en Huejutla, trapiches en los municipios de 

Orizatlán y cueyulta, elaboración de productos alimenticios 

(chorizo, queso y cecina) en estos mismos poblados. 
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Hay sin embargo algunos proyectos de bastante importancia 

como son: una planta empacadora de naranja, un ingenio azucare

ro, plantas de materiales para construcción, un frigorifico,·un 

proyecto de ganadería lechera que abarcarla las 3 Huastecas de 

la región, en donde se establecería una pasteurizadora en lugar 

estratégicamente ubicado. 
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CAPITULO 3 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PRODUQ. 
TIVIDAD ECONOMICA EN LA REGION DE LA HUASTBCA HIDALGUEN
SE. CASO HUEJUTLA. 

3.1.- características ecológicas de la región. 

3.2.- Explotación de sus recursos naturales. 

3.3.- El trabajo social en la intervención de la real!_ 

dad económica de los beneficios que aportan a la 

comunidad esos recursos • 
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CAPITULO 3 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES. LA PRODUCTIV1. 
DAD ECONOMICA DE LA REGION DE LA HUASTECA HIDALGUENSE. CASO HUE
JUTLA. 

La región de la Huasteca posee caracter!sticas ecológicas -

muy benignas: pese a esto, la población que está constituida por 

varios grupos étnicos: Náhuatl, auasteco y Otom!, padece un mar-

cado atraso económico y social. 

Su topograf!a es irregular, cruzando por rios y arroyos que 

no han sido debidamente utilizados. 

La reducida dinámica de las actividades econ6micas ha ocasi~ 

nado un alto grado en los indices de desempleo y subempleo en los 

individuos de la comunidad, lo que a su vez es causa de una cons-

tante migración hacia diferentes centros urbanos de la nación, --

trayendo como consecuencia lógica que en el campo, al abandonarse 

los predios se abata la producci6n agropecuaria, y en las ciuda--

des se engrosen los cinturones de miseria al acrecentarse la po--

blaci6n carente de empleo, dando margen con esto a importantes -

problemas sociales. 
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El mayor volumen de ingreso económico de la comunidad provi~ 

ne de las actividades agropecuarias, y al considerar el subempleo 

cr6nico, la situación econ6mica per capita es más critica. Pasa 

además cuatro meses ocioso, lo cual coincide con el intervalo de 

la siembra y la cosecha, estando asi disponible para 1a venta de 

mano de obra barata. 

Los Trabajadores Sociales que ah! laboran, son fuerza infor

mativa, veraz, que influye en la formulación precisa de métodos, 

para abordar la complejidad de la comunidad india ~ motivar y ha

cer participes a sus integrantes de las transformaciones que se -

vayan operando. 

La educación, la alimentación, la salud, la actividad recre~ 

tiva y la cultura como un bien complementario, son objetivos de -

superación que se vienen persiguiendo y son parte indispensable -

para un desarrollo económico. En este capitulo trataremos de ex~ 

minar m~s ampliamente los tópicos a que hacemos referencia. 
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CAPITULO 3 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PRODUº
TIVIDAD ECONOMICA EN LA REGION DE LA HUASTECA HIDALGUEN.= 
SE . CASO HUEJUTLA. 

• 3.1 La comunidad de Huejutla está localizada geográficamente -

en la Sierra Madre Oriental, en la zona limítrofe dentro -

de los Estados de Hidalgo, veracruz y san Luis Potosí. 

Los limites del área sen los siguientes: al norte y nores-

te con los Municipios de Tamazunchale y san Martin, del Estado 

de San Luis Potosi y con Pánuco, ver., al sur y sureste con los 

Municipios de xochicuatlán y Tianquistengo y xochiatipan del E~ 

tado de Hidalgo, asi como con los Municipios Tlamaltán y Benito 

JUárez, ver., al oeste con el Municipio de Malango, HgoB, y al 
\ 

este con el Municipio de Chicontepec, ver. con una superficie 

territorial de 5,424.73 Km2. 

El medio físico está representado orográf icamente por dos 

zonas ecológicas fundamentales: la serrana y la planicie. 

La zona serrana se ha constituido a través del tiempo en 

zona de refugio de los campesinos de habla náhuatl y huasteco. 
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En la zona de planicie existen explotaciones ganaderas, -

que operan con rendimientos muy bajos. 

El paisaje serrano en el estado ae Hidalgo está represent~ 

do por Molango, bella población colgada en la sierra, los frai

les Agustinos establecieron ah! un hermoso lugar de recogimien

to. 

La altitud de la región es muy heterogénea, está relacion~ 

da con la topografía accidentada del terreno, existiendo zonas 

altas o montañosas con altitudes mayores de 1,500 metros sobre 

el nivel del mar: zonas con pequeños valles y cañadas y zonas -

bajas de llanos y lomer!as, con pendientes muy pronunciadas. 

HIDROGRAFIA.- El r!o candelaria nace en el Municipio de -

Tlanchinol y al bajar por la sierra, en su recorrido por la co

munidad de auejutla recibe varios nombres. 

El r!o calabozo nace en el Municipio de zontecomatlán, ver 

En el Municipio de Huejutla existen riachuelos importantes 

como el Chinguiñoso, que proviene de Macoxtepetla. El sistema 

pluvial no se agota en los meses de sequía, o sea cuando las --
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lluvias son escasas (abril, mayo y junio)¡ todos estos ríos au

mentan considerablemente en la época de los "nortea" caracteri~ 

ticos de esta región de la costa del Golfo de México, quedando 

muchas comunidades indígenas incomunicadas en el área Huasteca, 

e inunda los Municipios de la parte norte del Estado de vera--

cruz, por falta de obras hidráulicas para el control de las ere 

cientes del Rio Pánuco. 

Los suelos de nuestra área de trabajo son muy variables, -

en su color y textura; asi por ejemplo, encontramos suelos de -

color.negro, café obscuro y rojo con textura arcillosa. Gran-

des extensiones de suelos son bastante pobres, especialmente -

los de topografía accidentada; las planicies y las zonas bosco

sas donde hay cafetales son ricas en materia orgánica. 

Su flora y fauna varían de acuerdo con la situación clima

tológica de la región, existe entre la flora árboles como el -

chipil, cedro rojo y blanco, cerón, encino, chaca, jobo, palo -

de rosa, guásima, palma, así como las coníferas en la sierra; -

entre las frutales se encuentran: naranjo, mango, tamarindo, z~ 

pote, plátano, ciruelo y diversas hortalizas; cafeto, caña de -

azúcar, chile, tabaco, maíz y frijol¡ pastos guinea, pangola, -

estrella de Africa, arbustos y maleza. 
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Su fauna está compuesta de las siguientes especies: mamíf~ 

ros: armadillos, ardillas, zorras, tlacuaches, murciélagos, bo

vinos, caprinos, conejos, equinos, ovinos, porcinos; aves: palQ. 

mas, cuervos, tordos, garzas, zopilotes, etc.; reptiles: corali 

llo, cascabel, lagartija y tortuga; batracios: rana, sapo; cru~ 

táceos: cangrejo y acamalla~ peces: bagre, huavina, trucha y mQ. 

jarra de rio; insectos: avispa, mosca, mosquito, abeja y ala--

crán. 

CLIMAS.- Esta región geoecon6mica tiene su originalidad -

precisamente en sus caracteres climatológicos. 

se presentan diversos microclimas: cálido-húmedo y templa

do-húmedo en la parte serrana. 

La temporada de lluvias comprende los meses de junio a no

viembre y diciembre y la de. secas los meses de marzo, abril y -

mayo. 

Las lluvias torrenciales de verano y las intermitentes de 

invierno permiten una vegetación de plantas sub-tropicales de -

selva mediana y bosques latifoliados. 
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3 • 2 EXPLC1l'ACION DE LOS RECURSOS NATURALES • 

Los recursos naturales más importantes de la región están 

en el Municipio de Tlanchinol y Molango, donde se encuentran -

yacimientos de manganeso, que la compaftia minera Autlán, S.A. 

de c.v. explota (su volumen actual de producción anual es del 

orden de 300,000 toneladas de nódulos, que se encuentran total

mente vendidos). sus clientes nacionales son: Ferroaleaciones 

Teziutlán, S.A., Ferroaleaciones de México, S.A. (Grupo Fundid.Q. 

ra Monterrey) y Terralves, S.A.; en el extranjero vende sus ex

cedentes directamente a Belhlehem Steel corporation y a Ford M2, 

tor cornpany en los Estados unidos; a Siderurgique du Nord et de 

Lést de la France (USINOR) y a través de la Agencia de Sumitomo 

Shoji Kaisha Ltd., abastece entre otros, a Kawasaki Steel, Ja-

pan Metals and Chemical, Sumitomo Metal Industrias (Chu-o-pen

ko) y Kobe Steel en Japón . 

En Otongo, Municipio de Tlanchinol se explota el caolin -

por la compaffia Minera Autlán, S.A. de c.v. 

Existen bancos de arena, grava y piedra en todas las comu

nidades indígenas por donde pasan ríos; se cuenta con recursos 

maderables de variedades coníferas en los Municipio's ·de Tlanch!_ 

.. 
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nol y Jolutla, y en menor escala en toda la región de maderas -

tropicalesr hay pastizales naturales e importantes recursos hi

dráulicos que son desaprovechados. 

Pemex se encuentra en operaciones exploratorias en el mun~ 

cipio de Huejutla, Hgo. se asegura que existen importantes re

cursos petroleros en la región. 

RECURSOS TURISTICOS.- En varios lugares de la Huasteca hay po

zas donde las personas de la región van a nadar y en donde es -

posible que se adapten o construyan balnearios o chapoteaderos, 

con la intervención de las instituciones oficiales para promo-

ver sitios turisticos. 

Ejemplos de esos lugares son: 1iquila, Las Chacas, candelª

ria, Tehuetlán, San Felipe Orizatlán, por donde pasa el río San 

pelipe, y las piedras en Plat6n Sánchez, ver. 

En la cabecera municipal de Molango, existe un bello y --

tranquilo lago de importancia turística, llamado Laguna de Azt~ 

catl. 

Sitios arqueológicos.- como resultado de una visita reali 
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zada en los meses de enero y febrero de 1978, se observaron los 

restos arqueológicos visibles de edificios, de esculturas y de 

cerámica¡ se vieron también materiales muy importantes que pro-

meten cuando se explore más a fondo, una zona de gran interés 

para el visitante y de particular interés para el conocimiento 

de la arqueologia mexicana. 

Por toda la región se encontraron centros ceremoniales con 

templos y plazas, juegos de pelota, esculturas en piedra, cerá-

mica, cascabeles de cobre, braceros, altares con cráneos, ce---

rros y cuevas con restos de cruces y altares. 

En Huejutla, una plaza cuadrangular de 65 metros por lado 

es el punto central de una zona arqueológica monumental. 

3.4 EL TRABAJO SOCIAL EN LA INTERVENCION DE LA REALIDAD ECONO
MICA DE LOS BENEFICIOS QUE APORTAN A LA COMUNIDAD ESOSRRE
CURSOS. 

La elaboración de estudios socioecon6micos como fuente de 

conocimientos, permiten además de detectar los problemas cróni-

cos de la población, el inventario de recursos naturales, etc., 

proyectar programas en que el elemento humano nativo particip~ 

en forma más activa y eficaz, utilizando esos recursos natura-
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les desaprovechados hasta ahora en su propio mejoramiento. 

El trabajo social deberá actuar bajo la racionalidad, este 

principio supone que, dada la multitud de posibilidades de,ac--

ci6n de los hombres, del gobierno, de las empresas y de las faro!_ 

lias, es necesario elegir adecuadamente qué alternativas son me

jores para la realizaci6n de los valores finales que sustentan ~ 

dichos hombres, familias, gobiernos 6 empresas. 

El trabajador social al planificar sabrá que esto implica -

reducir el número de alternativas que se presentan a la acción a 

unas pocas, compatibles con los medios disponibles; para cerrar 

con esto el paso al ensayo de cualquier conducta, eligiendo una 

y descartando otras; para llegar a una cuidadosa selección de f~ 

nes y medios para alcanzar los objetivos. 

Seguir un proceso en virtud del cual la "actitud racional" 

que ya se ha adoptado, se transforme en actividad; se coordinen 

objetivos, se prevean hechos y se proyecten tendencias • 

Desde el punto de vista del trabajo a realizar, el trabaja

dor social seguirá una disciplina intelectual de ordenamiento -

( cient !fico) y racional de recursos escasos, tras objetivos pre-
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cisos, implicándose también además del diagnóstico la tarea de -

pronosticar el futuro, valiéndose de un método para fijar metas 

a alcanzar en función de los recursos disponibles. Significa e~ 

to la adopción de normas o decisiones previas a la acción en su~ 

titución de una conducta de improvisación frente a los aconteci

mientos que se susciten. 

En Huejutla de Reyes, Bgo., el trabajo social se realiza -

institucionalmente apegado a los programas que sean considerados 

en el presupuesto por programa designado a esa zona. En las in~ 

tituciones, al trabajador social no se le da la oportunidad de -

practicar sus conocimientos profesionales, ya que debe seguir -

los lineamientos del programa que le dan ya formulado y actuar -

bajo ese orden. cuando por alguna causa el trabajador social se 

ve impedido temporalmente para desarrollar el programa, es supl!_ 

do por un médico o un antropólogo, no solicitando la interven--

ci6n de otro profesionista en la misma disciplina • 



CAPITULO 4 

EL APOYO INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD INDIGENA RURAL 

4 ~1.- El Instituto Nacional. Indigenista. 

4.2.- El Instituto Nacional de Antropología e Histo-

ria. 

4.3.- La Universidad Nacional Aut6noma de México. 
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CAPITULO 4 

EL APOYO INSTITUCIONAL EN LOS PR03RAMAS DE DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD INDIGENA RURAL. 

Es menester de todas las oficinas de gobierno integrar al ia 

digena a la vida nacional y no solo de unas cuentas. 

Por lo tanto es necesaria la colaboración de todas las seer~ 

tarias y Departamentos de Estado que tuvieran alguna ingerencia -

en el medio indígena rural. 

El trabajador social realiza sus actividades generalmente en 

grupos interdisciplinarios conjuntamente con los demás profesio--

nietas, con lo cual logra establecer una manifestaci6n plena en -

el desarrollo de sus actuaciones disciplinarias. 

En Huejutla se cuenta con dos organismos de servicio social 

en donde el trabajador social, forma parte esencial en el desen--

volvimiento de sus actividades. 



CAPITULO 4 

EL APOYO INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD INDIGENA RURAL. 

4 .1 EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 
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La nueva reforma administrativa destinada a cumplir efica!_ 

mente los fines asignados a la Institución, es una reforma adm!_ 

nistrativa para el desarrollo social, politlco y económico de -

los grupos étnicos. 

La han diseftado en consecuencia, para respaldar la partic!_ 

paci6n de las comunidades. En busca de fomentar el trabajo or-

ganizado y vincular coherentemente los proyectos y los progra--

mas, locales y regionales a la planeaci6n nacional, a través de 

una estrecha coordinación con las instituciones municipales, e§_ 

tatales y federales. 

Existen 70 centros coordinadores distribuidos en la Repú--

blica que serán transformados en núcleos de planeaci6n regional 

a partir de la organización existente en las comunidades y con 

su participación directa. se respetará la estructura comunita-
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ria, que lejos de ser un obstáculo para el desarrollo de las r~ 

giones, ofrece perspectivas no exploradas debidamente para el -

trabajo organizado y productivo, para la planeación y la inver

sión de largo plazo, para el aprovechamiento racional y pleno 

de los recursos y para la distribución justa de los beneficios. 

El Instituto ha iniciado una encuesta en 5 mil comunidades 

con miras a configurar un diagnóstico objetivo en cuanto a su -

situación, sobre la contribución de los grupos étnicos al pro-

dueto nacional y las potencialidades que ofrecen para incremen

tarlo, la superficie cultivada, los productos para el consumo y 

la comercialización, asi como las condiciones en que ésta se --

. realiza. 

El esquema responde a las necesidades de contar con una e!!_ 

cala de información, programación y evaluación, desde la base -

en cuanto a las demandas reales de los pueblos y la potenciali

dad de sus recursos. 

Sobre estos instrumentos y tomando en cuenta los lineamie~ 

tos de una politica de austeridad, que limita el gasto a las n~ 

cesidades esenciales, el Instituto Nacional Indigenista plantea 

sus requerimientos presupuestales y las solicitudes de inver---
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si6n de las comunidades a través de programas rigurosamente ju~ 

tificados que acreditan su carácter de inaplazables y que aseg!:!. 

ran resultados tangibles en cuanto a su productividad y desarrQ. 

llo económico· y social. 

El Instituto Nacional Indigenista tiene funciones de inve~ 

tigaci6n en el área de la antropologia social aplicada y se prQ. 

pone contribuir a la discusión y a la búsqueda de soluciones en 

este campo con la publicación de la obra de importantes autores 

mexicanos que han trabajado sobre la base del análisis cientifi 

co descolonizado. 

4. 2 EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOOIA E HISTORIA. 

Uno de los objetivos que persigue el Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia es el crear conciencia en la población 

sobre la valoración y conservación del Patrimonio Cultural, y -

según palabras del Profesor Rafael Ramirez "La comunidad es la 

única genuina agencia educadora, quien alienta aunque sea en e~ 

tado inconciente el anhelo de que todos sus ni5os sean inicia-

dos en la experiencia y sabiduria, que la generalidad de su ge~ 

te adulta ha acumulado y en las actividades y ocupaciones en --
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que los grandes se empefian para ganarse la vida". (5) 

El INAH por medio de los Programas de Museos Escolares ---

coincide con estos conceptos, la cultura es un producto de la -

vida social. Todas las manifestaciones culturales de las comu-

nidades, tales como el lenguaje, la literatura, el arte, las --

ciencias, los oficios, las costumbres, etc., sólo pudieron sur-

gir gracias a la vi.da en común, por ello el Museo Escolar no ~ 

dia existir aislado de los adultos, los padres de familia en e~ 

te caso, cumplen un papel fundamental para la creación del mu--

seo y con ello se vincula la escuela con la comunidad para lo--

grar un mutuo aprendizaje. "A través del museo se promueve y -

estimula el rescate y la investigación del acervo cultural lo--

cal. A partir de la interrogante planteada por los niños ¿c6mo 

es mi comunidad? se logra: la participación directa en el museo 

a través de: donación de objetos, narraciones de hechos hist6r!._ 

cos de la comunidad, pláticas sobre oficios o labores por quie-

nes los desempenan. 

El rescate de valores culturales autóctonos, tales como --

{5) Ramirez Rafael.- Programa de Museos Escolares. Pág. 21, 
S.E.P. INAH, 1978. 
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danzas, cantos, vestuario: se hace posible la valoración de los 

bienes culturales mediante la observación, por ejemplo, de los 

inmuebles históricos y coloniales existentes en la comunidad." 

{6) 

Los museos escolares funcionan actualmente en siete Esta-

dos de la República: Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, More

los, Nuevo León y oaxaca. 

Para realizar la operación de museos, el programa de Mu--

seos Escolares, requeria de recursos humanos con caracteristi-

cas especificas que hiciera posible su promoción: quienes las -

reunieron fueron los profesores de Educación Primaria. A fin -

de contar con estos elementos, el INAH los solicitó de la Suba~ 

cretaria de Educación Primaria y Normal, y ésta proporcionó los 

maestros comisionados para efectuar las labores de promoción. 

4.3 LA UNIVERSIDAD AurONOMA DE MEXICO 

Dentro de la Secretaria de la Rectoria de la Universidad -

Nacional Autónoma de México, existe la comisión coordinadora --

(6) Programa de Museos Escolares. S.E.P. INAH, 1978. 
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del servicio Social Inte~ral, que se encarga en forma conjunta -

con las Instituciones Gubernamentales de elaborar programas para 

el desarrollo integral de comunidades rurales, suburbanas y urb~ 

nas. La dinámica de los programas se desarrolla en base a un -

curso que se imparte en la ciudad de México realizado por la uni 

versidad Nacional Autónoma de México, para los pasantes de dife

rentes disciplinas que participen en las brigadas. 

Este curso consiste en dar una visión general de la forma -

de vida en el medio rural, a medida de instrucción para los pa-

santes que carecen de experiencia en el campo, y es llevado a c~ 

bo por medio de conferencias, material audiovisual y dinámica -

de grupos. 

La brigada se establece en las cabeceras municipales ponié!l_ 

dese en contacto con las autoridades, quienes les proporcionan -

la información y apoyo requeridos. 

Desde el punto de vista trabajo social, las brigadas de se~ 

vicio social no llegan a su panacea porque los cursos son mera-

mente elementales y no todos los pasantes tienen verdadero inte

rés en el servicio que van a desempeñar en la comunidad, esto se 

detecta por medio de la evaluación que se realiza. 
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CONCLUSIONES : 

La falta de recursos económicos, los factores climatol6gi--

cos que tanto dafio hacen a la economía familiar, la falta de co2_ 

peración económica del indigena, para establecer o promover pro-

gramas que beneficien la salud y de otro tipo, as! como las cos-

tumbres arraigadas en la región, no favorecen a las condiciones 

de desarrollo en la comunidad. En las instituciones para el bi~ 

nestar social se elaboran programas cuyos objetivos van a favor~ 

cer al indígena en diversos aspectos, pero existe la carencia de 

recursos económicos y de personal en trabajo social para el de-

sarrollo total de esos planes de trabajo¡ los profesionistas en 
• 

trabajo social no realizan las funciones que les competen en 

cuanto a su formación académica. 

En lo que compete a la reforma agraria, ésta deberá hacer -

sus reformas para adecuar la ley a las nuevas etapas del proceso 

de evoluci6n agrario, dado que el problema del campo es dinámico 

y las leyes se van quedando atrás algunas veces. En la actuali-

dad las condiciones del agro son esencialmente diferentes a las 

que se observaron en la época de la lucha armada; ahora con una 

población mayor que demanda no sólo tierra, sino también alimen-

tos, derechos y garantías, la tierra sola ya no es fuente de ri-
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queza, debe contarse con los elementos que la hagan productiva, 

siendo una necesidad imperiosa los factores de organización y 

tecnificación, as! como la creaci6n de agroindustrias. 

ne acuerdo a su presentación topográfica y climatológica, -

el municipio de Huejutla, Hgo., es rico en recursos naturales, -

siendo los más importantes los yacimientos petrolíferos y las m!. 

nas, que son explotadas por compañías nacionales, teniendo un -

mercado internacional cuyos beneficios económicos son aprovecha

dos casi en su totalidad por estas mismas empresas; la comunidad 

participa de esos beneficios en cuanto a la retribución o contrª

prestación en dinero que recibe el trabajador corno pago a su --

fuerza de trabajo cuando trabaja para esas compañías; también se 

beneficia con el incremento del circulante y el uso de la infra

estructura que implantan las compañías explotadoras en la comunJ:. 

dad. 

La comprensión de estos procesos permitirá al trabajador SQ. 

cial enfrentarse a la problemática de transformar elementos est! 

·tices y estancados, caracterizados por su dependencia e improdu~ 

tividad, en elementos dinámicos, productivos, seguros de su fue;_ 

za para la realización de cambios en beneficio de la comunidad; 
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propiciando al mismo tiempo, su progreso social y aumentando su 

capacidad de integración, organización y administración propias, 

a b~se de auto-ayuda y cooperativismo, con la coparticipación -~ 

inteligente y adecuada del Gobierno y otros organismos como el -

I.N.I., el I.N.A.H., la U.N.A.M., etc. 

seguramente han sido muchos los programas que se han plana!!_ 

do a nivel institucional, pero pocos los que han sido cabalmente 

ejecutados, ésto obedece a que ha faltado material humano prepa

rado, programas apropiados, financiamiento y perseverancia en el 

esfuerzo y su realización. 

Para que un programa en el desarrollo de la comunidad sea -

efectivo, deberá depender de tres factores b~sicos. 

1.- Autoayuda de 1os miembros de la comunidad, o sea estimular 

el sentido de responsabilidad, teniendo como meta que los -

miembros de la comunidad deseen cambiar por esfuerzo pro-

pio. 

2.- Atención a las necesidades "sentidas" de los miembros de la 

comunidad. 

Para que nuestra labor sea socialmente significativa es ne-
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cesario que el cambio surja de las necesidades reales, ma

nifiestas, sentidas de la comunidad. Esto implica que ta!!_ 

to el trabajador social como los miembros de la comunidad 

sean copartícipes en este proceso social que es el desarrg_ 

llo comunal • 

3.- Atención al desarrollo de la comunidad misma, considerada 

ésta integralmente. 

Las costumbres y tradiciones de una cultura determinan en 

importantísima parte, el grado de aceptación, de op~sición 

o rechazo, a un cambio. Si no se inculcan, despiertan y -

fomentan entre los miembros de una comunidad anhelos o as

piraciones e ideales que sensibilicen todos los aspectos 

de la acción human~ en esa colectividad el cambio no será 

el factor básico, no ya de desarrollo, sino ni siquiera de 

mejoramiento. 

Es la comunid:ld misma la que debe indicar cuáles son sus 

necesidades y problemas y es ella la que debe esforzarse en re

solverlos. Si las instituciones tratan de ser las que piensen 

y actúen en lugar de la comunidad, si imponen mejoras 6 altera

ciones, el pueblo no se interesará y las abandonará tan pronto 

como los promotores del cambio o instituciones salgan de la co-
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munidad, al dar por terminado un programa. En el momento en que 

la instituci6n trate de imponer prioridades 6 metas, surgirán -

conflictos con la comunidad a la que se está tratando de organi

zar, por eso se deberá tener en cuenta que el enfoque o perspec

tiva estén de acuerdo con el punto de vista de la comunidad y no 

con los de las instituciones¡ esto significa que éstas deben re

conocer las necesidades de la comunidad y empezar sus relaciones 

y su trabajo con aquellas en el nivel que la colectividad se en

cuentre, por esto el trabajador social que trabaja instituc:i.onah 

mente en la comunidad deberá tener presente en todo momento que 

sus esfuerzos habrán de orientarse hacia la resolución de los 

problemas sentidos por la comunidad, agotando para ello todos 

sus recursos humanos, técnicos y materiales, particularmente en 

el caso Huejutla, los trabajadores sociales que son empleados -

por las instituciones son limitados en su desarrollo profesional 

pues se restringen a cumplir con determinados planes de trabajo 

de un programa ya elaborado. 
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SUGERENCIAS: 

se considera la elaboración de estudios socioecon6micos co

mo fuente de conocimientos, permite además de detectar los pro-

blemas crónicos de la población, el inventario de recursos natu

rales, et~., proyectos-programas en que el elemento humano nati

vo participe en forma más activa y eficaz, utilizando esos recuE_ 

sos y aprovecharlos hasta ahora en su propio mejoramiento. 

Deber!a promoverse intensamente la creación de uniones eji

dales y comunales que permitan mayor celeridad en la obten

ción de créditos y mejores beneficios en la comercializa--

ción de sus productos. 

Dentro de esta fase, se procurará un óptimo rendimiento de 

las tradicionales faenas (tequios), encomendando este es--

fuerzo hacia metas productivas. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, se requiere de una -

adecuada organización campesina de los indigenas y los par

ticulares, asentar las bases de una auténtica resolución l~ 

gal donde ambas partes aceptan los trabajos de deslinde por 

las autoridades agrarias como meta principal, se beneficia-



67 

ria la legislaci6n de la tenencia de la tierra de los pue-

blos y las comunidades indigenas en un diferente sistema de 

pequefia propiedad, ejidal y comunal. 

capacitar a los núcleos de población indigena en los aspec

tos: agrario, cooperativo, civil, penal, laboral y de medi

cina preventiva. 

con respecto a la agricultura, se propondr!a introducir en

los sistemas de cultivo, el empleo de herramientas más efi

caces para, que se aprovechen mejor las siembras, impulsando 

la mecanización agrícola. 

Aumentar y mejorar la población de árboles frutales intrody_ 

ciendo variedades mejoradas adaptables a esta región. 

combatir la erosi6h por medio de técnicas adecuadas según 

sea el caso. 

Mejorar la alimentaci6n del hogar ind!gena con programas es 

pecificos. 
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Podrian aprovecharse las enormes fuentes de agua de la re-

gi6n, introduciendo en algunas comunidades el uso de bombas 

de riego y formando en lugares estratégicos represas para -

la retenci6n de agua. 

El fomentar la cria de ganado bovino y ovino, asi como la -

de aves y el mejoramiento genético del ganado porcino. 

Incrementar la capacitaci6n de campesinos en los sistemas 

modernos de explotación pecuaria, para lograr la correcta -

rotación de pastizales, reduciendo significativamente los -

indices de agostadero. 

Fomentar frigorifico en la cabecera municipal de Huejutla 

de Reyes, Hgo. 

Fomentar campañas de vacunación y desparasitaci6n, para -

evitar la mortalidad de animales que diezman la población 

ganadera actualmente. 

Disminuir el indice de zoonosis mediante la capacitación 

de los campesinos en la construcción de corrales para pe

queffas especies. 
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En las industrias y las artesanias se considera con.veniente 

el establecimiento de talleres de costura, carpinteria y t~ 

labarteria. 
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