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RESUMEN 

SANCHEZ BAUTISTA ROGELIO. Situación agrícola y ganadera en el Distrito 

063 de desarrollo rural del Estado de Hidalgo y su impacto sobre el 

estado nutricio del campesino (bajo la dirección de: M. V .Z., M.Sc. 

Fernando Pérez-Gil Romo y Biól. Ernesto Samperio Correa. 

El presente trabajo se realizó en el municipio de Francisco l. Madero 

localizado en el Valle del Mezquital, siendo los objetivos princip!!_ 

les: identificar los sistemas de producción agropecuario del munici-

pio y evaluar el impacto que la producción agropecuari.a ha tenido so

bre el estado nutricional del campesino y su famil la. Siendo el Est!!_ 

do de Hidalgo de los que mas han resentido problemas alimentarios con 

un alto índice de desnutrición, y en donde el gobierno federal y est!!_ 

tal han intervenido en programas de obras públicas, se estimó necesa

rio analizar el impacto que ésto ha tenido sobre los sistemas de pro

ducción agropecuario en el municipio. El trabajo se llevó a cabo en 

tres etapas: la primera de la recopilación de la información; la se-

gunda, el diseño de una encuesta y tercera, la elección de las comunj_ 

dades al azar y su muestreo. Los resultados obtenidos mostraron que 

en el municipio existen diversos sistemas de producción agropecuario, 

y que éstos no se manifiestan sobre el estado nutricional del campes.!_ 

no y su familia, debido a que ellos consumen muy poco de lo que produ

cen, o bien, a que los dueños de la producción venden sus productos 

en otras poblaciones. Empleando la Escala de Guttman para evaluar el 

patrón alimentario, los resultados mostraron una dieta variada y com

pleta. El consumo de frutas resultó deficiente. Las condiciones de 

una gran extensión territorial del municipio son favorables para una 

gran actividad agropecuaria que podría convertirse en una de las mas 

importantes del Estado. 



INTRODUCCTON 

El incremento de la tasa de natalidad de la poblaci6n, ha ocasionado una 

gran demanda de alimentos de origen animal y vegetal que la producción n! 

cional no ha podido cubrir 2• 

La situaci6n socio-econ6mica ha empeorado en estos Oltimos affos, ya que 

la crisis ha afectado m~s a la población de pocos recursos, a pesar de -

que los fondos disponibles se han dirigido hacia la población rural 11 • 1 ~ 

Actualmente, la poblaci6n ha sufrido grandes cambios tanto en su economfa 

como en su agricultura, por las nuevas políticas que se han generado en -

la producción de alimentos. La mas relevante ha sido la substitución de 

la producción de alimentos básicos por productos mas comerciales, lo que 

ha trafdo como consecuencia una menor disponibilidad de alimentos, y por 

lo tanto, un menor consumo 11 •12• 

A la luz de lo anterior, se debe cuestionar sobre lo que actualmente se -

come en M~xico y sobre quien o qui'~nes determinan el consumo actual. La 

gente como lo que le han enseñado a comer y los factores que determinan -

la dieta son múltiples y variados, entre los cuales se encuentra el medio 

rural, las regiones, clases sociales, aspectos religiosos, culturales y -

la publicidad 15 • 

El ciudadano comOn y corriente palpa dfa a dfa la situación por la que -

atraviesa el pafs, a trav~s de una forma muy sencilla que es la p~rdida -

del poder adquisitivo. 

Ante esta situación cada vez mas critica, es necesario que todos los mexi 

canos se conci enticen y actuen de acuerdo a sus habilidades, capacidades 

y responsabilidades, de tal manera que todos pongan 1 o mejor que contri-

huyendo a solucionar parte de los problemas y no sólo se dediquen a lame.!)_ 

tarse en medio de la indolencia 
2

•
4

•11 •12 
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El Estado de Hidalgo se localiza en la altiplanicie mexicana; tiene como 

coordenadas geogr&flcas los paralelos 19º36' y 21 º21' de latitud norte y 

los meridianos 97º57' y 99°54' oeste del meridiano de Greenwlch 1º•13 • 

La entidad se encuentra al norte de la parte central del pafs, al oeste 

de la Sierra Madre Oriental, al noroeste de la altiplanicie meridional y 

al sur de la planicie costera nororlental con una longitud de 203 km. de 

este a oeste y con 164 km. de norte a sur; con una superficie total de -

20,984 Km. 2 equivalente al 1.1% del área del país, por lo cual ocupa el 

vig~simo sexto lugar nacional en cuanto a extensi6n 1º• 13 

El Estado colinda al norte con San Luis Potosí, al noroeste con Veracruz, 

al este con Puebla, al sur con Tlaxcala y el Estado de México y al oeste 

con QuerHaro. Anexo fig. l. 

Tiene un clima templado, con temperaturas que oscilan entre los 14º y los 

20°C, a los 1000 m.s.n.m., predomina el clima caliente y entre los 1000 y 

los 1800 el el ima es frfo. En la mesa central, en donde se encuentran -

Ixmiquflpan y Tula, el clima es seco y generalmente frío 1º•13 • 

La altitud en la entidad varfa de los 350 a los 2500 m.s.n.m., aproximad!!_ 

mente, la precipltacl6n pluvial fluctúa entre los 390 y los 2500 mm. de 

lluvia anual. 

El sistema orográfico del Estado es contlnuaci6n de la Sierra Madre Orle.!'. 

tal, que despu~s de atravezar los Estados de Puebla y Veracruz, penetra a 

Hidalgo por la parte oriental. La Sierra de Pachuca se desprende como ra 

mfficaci6n de la Sierra Alta de Zacualtipan y partiendo de Metztitlán, P! 

sando por Actopan y Atotonilco el Grande, termina en Pachuca 13 • 

La entidad cuenta con dos cuencas pertenecientes a la vertiente del Golfo 

de México. Una de ellas es el río Metxtitlán que nace en los montes de -

Ahuazotepa, Puebla, y en su trayectoria toma el nombre de Tulancingo. E~ 

te rfo beneficia algunas tierras agrícolas formando en su recorrido la CE_ 

noclda Vega de ·Metztitlán, cuyas tierras de aluvión son "cepcionalmente 

ricas, e igualmente fertiliza a las tierras de Atotonflc el Grande y de 



Metztltlán, aumentando con su caudal el volumen de la laguna del mismo -

nombre 13 •14 • 

La otra cuenca recibe el nombre del rfo lula que nace en el Estado de --

M~xico y riega la parte suroeste de Hidalgo; más adelante la corriente r~ 

cibe la afluencia del Octopan, siguiendo su curso hacia el norte, y cruza 

parte del Valle del Mezquital, hasta vertir sus aguas al rfo Hoctezuma; -

al norte este rfo hace de Hmite polftico entre los Estados de Hidalgo y 

Quer~taro. El rfo Tula se considera como la corriente más importante pa

ra los fines agrfcolas 14, 

Existe otra corriente que nace de la Sierra de Pachuca y se desplaza ha-

cia el norte; lleva los nombre de Tezahuapan, San Andr~s y l'lnajaque. Du

rante su recorrido cruza zonas accidentadas que hacen difícil su aprove-

chamiento; al norte este rfo se convierte en afluente del rfo Moctezuma. 

La zona de estudio se encuentra localizada en el Valle del Mezquital, sus 

coordenadas geográficas aproximadamente son: 20°20' a 20°19' latitud nor

te y 99°00' a 9g•30• longitud oeste, y se encuentra limitado físicamente -

en la parte norte por los municipios de lxmiquilpan y Meztitlán, en lo z~ 

na sur por Tula, al oeste por Actopan y al este por Huichapan. Anexo fig. 
l. 13. 

El Valle del Mezquital queda incluido dentro del Distrito 063 de Desarro

llo Rural. El Valle del Mezquital físicamente cuenta con 32 municipios, -

cuya superficie es de 9,685.30 1<m2• Uno de los municipios es el de Fran-

cisco I, Madero en el cual se desarrolló el presente trabajo. La pobla-

ción total aproximada en el municipio es de 26,101 habitantes, el idioma 

predominante en el municipio es el español, y en algunas comunidades se -

habla todavía el otomí 14• 

La vegetación que se encuentra es variada de acuerdo a las condiciones -

del clima, así se puede observar: Agave atricta, Hechtia podante, Agave -

Lechuguilla, Opuntia atreptacantha (nopal cardón), Zaluzina augusta, Mime>

sa biuncifera, Cophalocereus senil is, Montanoa xanthifolia, Taxodium mu-

cronathum {ahuehuete), este sólo se presenta a la or il 1 a de 1 os ríos, 
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Yuca fl1ffera, Pino y Pirul 8•9•10 • 

No sólo se ha tratado de aumentar la producctón agropecuarfa, sino tam-

bién, la productividad. Se ha intentado estimular al campesino tanto P! 
ra incrementar la cantidad como la calidad de sus principales cultivos, 

de tal forma que se aumente la disponibilidad de alimentos tanto para -

ellos como para las &reas urbanas. Los cambios en los sistl!fllas de cultj_ 

vos, no han capacitado al campesino para lograr una mayor disponib11idad 

de alimentos, ni en can ti dad ni en calidad, ex1 sten probl l!fllas conceptua

les para que se cumpla y se perfeccione la vigilancia alimentaria y nu-

tricional, tales como aquellos relacionados con la inadecuada definición 

y uso de indicadores, falta de sistemas ágiles para el manejo de la in-

formación, infraestructura insufle! ente para el procesamiento y di fus 1 ón 

de los datos, personal técnico capacitado y debilidad de los sistemas de 

información sectorial, sin excluir al de salud; desafortunadamente, con 

pocas excepciones se ha logrado establecer sistemas adecuados para la vj_ 

gilancia de la s1tuación alimentarla del estado nutricional de la pobla
ci6n de sus cambios y tendencias 4 ,ll,lS,lG,17. 

No fue sino hasta principios de los años SO's cuando se incorporó a los 

estudios nutricionales un nétodo inminentemente cualitativo, la escala -

de análisis de Guttman que es un medio de analizar las caracterfsticas -

operantes subyacentes de tres o más elementos, a fin de determinar si -

sus interrelaciones convergen en varias propiedades especiales, cuyo uso 

era ampliamente conocido en estudios sociológicos norteamericanos para -

medir actitudes, lo cual define la escala de Guttman 17 •24 • 

Es un hecho innegable que en las encuestas alimentarias, como cualquier 

otro tipo de encuestas en las que se buscan indicadores que permitan la 

detección de los problemas nutricionales y/o conocimiento de la magnitud 

de dicha problemática, las variables tiempo-costo cobran gran relevancia. 

Esto sucede en muchos países, y México no es la excepción, la búsqueda de 

nuevos métodos de recolección de datos alimentarios o la combinación de -

algunos de ellos son las Hneas prioritarias de investigación lO 



Como México atravieza por una de las crfsis econ6mlcas más agudas de la 

historia, siendo el Estado de Hidalgo uno de los que mlis han resentido -

problemas con un alto fodlce de desnutricf6n, se estima necesario anali

zar la sftuacf6n agrfcola y ganadera para asf poder determinar el impac

to sobre el estado nutricio y socio-econ6mico de la población rural del 

municipio 11 •12• 

Por lo anteriormente expuesto, los objetivos de la presente investigaci6n 

fueron 1 os si guf entes: 

Identificar los Sistemas de Produccl6n Agrfcola y Animal en el mun.!_ 

cfpfo de Francisco l. ·Hadero del Estado de Hidalgo, 

Evaluar el impacto que la producci6n agropecuaria ha tenido sobre 

el estado nutrfclonal del campesino y de su famfl fa, 

Evaluar el estado nutriclonal del individuo empleando la Escala de 

Guttman. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo fu~ elaborado en tres etapas, en una primera se rec!!. 

piló Información en Universidades, Instituciones Públfcas y Privadas que 

realizan investigación sobre el tema, con las autoridades municipales C.!!_ 

rrespondientes, incluso con los mismos habitantes de la zona, con el fin 

de obtener información adecuada para el presente trabajo. 

Se ordenó y analizó la infonnación recopilada de acuerdo ij las necesida

des del trabajo, para el adecuado desarrollo del mismo. 

Como segunda etapa se diseñó una encuesta tipo "entrevista", ya que si-

guiendo este sistema el propio encuestador es quien llena la cédula de -

entrevista de acuerdo a los da tos proporcionados por el encuestado; 

asimismo, se pueden aclarar dudas sobre las preguntas formuladas y de e~ 

ta manera es factible obtener mayor información, de tal manera que la e.!'. 

cuesta sea de carácter anónimo para las demás personas y asf procurar -

crear un ambiente de confianza; las re•puestas obtenidas fueron esponta

neas para obtener un reflejo más fiel de la realfdad. 

Como tercera etapa fué la aplicación de la encuesta en el municipio de -

Francisco I. Madero, el cual pertenece al Distrito 063 de Desarrollo 

Rural en el Estado de Hidalgo en las comunidades Bocamino, Son Jos!; 

Boxay, La Cruz, Arambo, La Comunidad y La Hora (CUADRO V!). 

La duración de la encuesta fué de 7 dfas, de los cuales se le dedicó un 

dfa para cada comunidad. Las comunidades fueron elegidas siguiendo el -

método no probabiHstico selectivo, al azar, y muestreadas en la misma -

forma, con el objeto de tener resultados representativos de una situa--

ción actual. Esto se llevó a cabo mediante la técnica del análisis de -

escalograma, comunrnente 1 lamado Escala de Guttman, y que ha sido ampl la

mente utilizada en muchos tipos de investi9ación de ciencias sociales,-

particulannente en el área de cuantificación de actitudes en estudios de 

investigación. La escala de análisis de Guttman, debe ser acumulativo, 



y esta propiedad la diferencia de casi todos los tipos de escalas e fod.!_ 

ces. Operativamente, una escala acumulativa implica que los elementos -

que la componen pueden ser ordenados por grado de dificultad y que quie

nes responden adecuadamente a una pregunta di ff cil, si empre responderán 

de la misma manera a cuestfonamientos menos difkiles y viceversa. 

ASPECTOS GEllERALES •• 

El terreno observado en el Distrito 063, está formado por suelos pobres y 

delgados, erosionados y con bajo contenido de materia orgSnica; en cuanto 

a la topograffa, se presentan algunas planicies y elevaciones con más de 

2000 m.s.n.m., con pendientes erosionadas. Los suelos tenfan un buen dr! 

naje, caracterfstica que ha venido perdiendo con la consecuente dregada-

ci6n de los suelos. 

El clima es templado-frfo, con una altitud media de 1950 m.s.n.m. y con -

una precipitaci6n media anual de 475 1>m; en cuanto a la temperatura, ésta 

es de 17,30 c en promedio. 

Este Distrito cuenta con canales de riego que llevan aguas negras ~roce-

dentes de la Ciudad de México, que se han venido utiltzando con fines de -

uso agrfcola desde principios de siglo, época en que se construyó el gran 

canal del desague, el cual irriga una gran extensión del Valle del Mezqu.l 

tal, y que a su vez queda inclufda dentro de este DistrHo. 

Con el uso de aguas negras se ha convertido una zona 8rida en una zona al 

tamente productiva, ya que en este lugar las lluvias son escasaz, Las -

aguas negras procedentes de la Ciudad de M/;xico son de gran util tdad en -

esta zona. 

Estas aguas negras en cuanto a su composición qufmica, conttenen una gran 

cantidad de materia orgSnica y nutri1>entos que elevan la fertilidad del -

suelo y con ello la productividad se ha incrementado, ya que los rendi--

mientos en este Distrito sin el uso de fertilizantes son semejantes o su

periores a otros distritos de riego donde se han venido aplicando gran --
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cantidad de los mismos. 

Este Distrtto abarca unas 40,00D hectSreas, las cuales se utilizan prin

cipalmente para la siembra de cultivos anuales como son: alfalfa, mafz, 

frijol, calabaza, jitomate, tomate, chile y otros cultivos. 

Además de cebada trigo, col, papas¡ asf C(lll!O lechuga, haba, cebolla, 

zanahoria y chfcharo, a las orillas del do Tul a se cultivan algunos fr,!!. 

tales, según información proporcionada por los campesinos del lugar. 

Por otro lado, se cultivan en terrenos cerriles y de pendientes pronunci.!'. 

das Agave sal mi ana, Agave atrovirens (maguey pul quero}, Opuntia y Pl atyo

punt i a lli ( nopa 1 tunero). 

Los animales dom~sticos que existen en el Distrito D63 son en orden de i!1! 

portancia económica los siguientes: aves, ovinos, porcinos, bovinos, ca-

prinos, colmenas, burros y caballos en menor proporción 13 •14 • 

En cuanto a la flora existente en el Distrito, ~sta es muy variada y sólo 

en algunas áreas es abundante, mientras que en otras es limitada o inexi~ 
tente, debido al cambio del uso del suelo y al avanzado grado de erosión. 
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RESULTADOS 

ASPECTOS GAllADEROS 

Los sistemas de producción observados en las comunidades estudiadas y al 
resto del Distrito 063, se puede mencionar que las únicas y más importa!!_ 
tes que realizan son: el sistema de libre pastoreo y el sistema semi--
estabul ado. 

El sistema de libre pastoreo es el más socorrido y difundido entre los -
pequeños productores, caracterizandose por una baja productividad que -
obedece a las inadecuadas técnicas de manejo, deficientes prácticas san,!. 
tarias, mala alimentación, mala calidad genética y en algunos casos la -
falta de interés del productor. 

El sistema sémi-estabulado constituye la fuente más importante de produ_s 
ci6n de leche, destinada al consumo en el medio rural (que es mfnlmo) o 
para venderla a grandes compañías como la "Alpura" que pasan con sus ca
rros tanques recolectando este Hquido, el cual es pagado a un precio -
muy bajo para después ser 11 evado a 1 as envasadoras, y por último ya en
vasado, sea llevado a los grandes centros de consumo de la ciudad de -
México 8,9,10,21. 

Las condiciones naturales del Estado de Hidalgo favorecen el desarrollo -
de la ganadería, ya que el Estado cuenta con una superficie de pastos n! 
tura les (en cerros y llanuras) de aproximadamente 400,000 hect&reas con 
un coeficiente de agostadero de 8.8 cabezas por hectárea. De hecho, la -
ganadería se ha enfocado a la reproducción de ganado bovino para producir 
carne o leche. 

El ganado mayor se localiza principalmente en cuatro zonas: La Huasteca, 
El Valle de Tulancingo, la zona Centro (cuyo eje es el municipio de Pach.!!_ 
ca) e lxmlquilpan y sus alrededores. En la primera región, la engorda es 
la actividad principal; en las demás, en cambio, la explotación se enfoca 
principalmente a la producción de leche, 
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Aunque el Estado de Hidalgo cuenta con posibilidades para desarrollar la 
ganaderfa, aOn no destaca a nivel nacional S,9,l0,21 • 

En el Distrito 063 la importancia que tiene la ganaderfa como productora 

de alimentos y como fUente de ocupación en el campo es baja, más aún 

cuando el elevado crecimiento de la población agudiza cada vez más la -

subalimentación y el bajo ingreso económico en el medio rural. 

Los obst§culos a los cuales se enfrenta el pequefto productor y que le i!!'_ 

piden dedicarse a la ganaderfa como principal actividad económica, son -

además del orden técnico; de orden ambiental, económico, insuficiente -

disponibilidad de alimento para el hato en los agostaderos y terrenos de 

temporal, el desconocimiento de los productores en la elaboración de di! 

tas adecuadas para un mayor rendimiento, el alto costo de los insumos, -

escasez de alimento, falta de adecuados canales de comercialización, la 

insuficiencia de los programas de asistencia técnica y de sanidad. tlo -

obstante en el Estado de Hidalgo, en el censo ganadero se observó un in

cremento en el inventario (8.5%), sin embargo la producción pecuaria no 

ha mostado un desarrollo satisfactorio, se explica por la baja producti

vidad del hato debido principalmente a las cruzas que en forma empfrica 

realizan los ganaderos y que van en detrimento de las caracterfsticas -

feno y genotfpicas, originando animales carentes de mejores caracterfst.!_ 

cas productivas y que no llenan las cualidades del ganado productor de -

carne o leche 1g 

Durante el censo ganadero que se llevó a cabo a fines de lg86, aparece -

en el Municipio de Francisco l. Madero la existencia de una superficie -

ganadera de 886 hectáreas. Mientras que en cuanto a la población ganad! 

ra en el mismo censo habfan 1,100 cabezas de ganado bovino de las razas 

Holstefn y Criollo para la producción de leche; 850 cabezas de Cebú y -

Criollo para la engorda, que indica un decremento con algunas variacio-

nes según censo ganadero efectuado en lg86. La produccióo de leche ha -

presentado una fluctuación de 10.8%, los derivados de la leche presentan 

también crecimientos constantes y ésto puede tener una •··Jlicación ya --
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que la leche tiene precio tope y sus derivados no, como en el caso de la 

mantequilla donde se detecta una disminución del 47.7% que puede ser, de 

bido al incremento del precio al público 19 • -

Hay familias que tienen 1 5 2 vacas, teniendo una producción que puede • 

llegar hasta los 8 litros/dfa/animal, siendo consumida por las mismas • 

familias y la sobrante, ya sea que se las den a sus parientes más cerca

nos o sea vendida en fonna bronca a los vecinos a un precio que puede -· 

llegar hasta los 100 pesos el litro. 

La población de ovicaprinos resultó en 8,172 cabezas; generalmente past~ 

readas por niños y señoras que en muchos casos no son los dueños. Esto 

sucede porque hay personas con recursos económicos que tienen gran canti 

dad de animales que han formado pequeños rebaños que van desde 15 hasta 

30 animales, los cuales cuando alcanzan un peso adecuado, son regresados 

a sus dueños, que como pago da un animal del rebaño, actividad que lla-
man "A LA PAR" s,g,10,13 ,14,25 

La avicultura se ha desarrollado unicamente en algunas zonas y su explo

tación se orienta básicamente hacia la producción de carne, la cual tuvo 

un incremento en el año de 1986 propiciando un crecimiento sostenido ha~ 

ta la fecha. La población de aves para la producción de carne y huevo· 

fu~ de 32,415, en cuanto a la producción de huevo para plato existen-·· 

9,724 aves (JO'l: del total) 25 • 

l!ay personas que tienen aves de traspatio (de 2 a 7) cuya producción es 

variada (1 a 5 huevos/día), los cuales son consumidos por ellos mismos, 

lo que viene a solventar un poco la mala alimentación tanto en la pobla

ción infantil como en la adulta. 

La apicultura ha demostrado una tendencia hacia la alta, con la existen

cia en 1986 de 1,189 cámaras, lográndose un aumento en el volumen de la 

producción de cera y mi e 1 25 
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La población de cerdos llegó a un número de 2,300 siendo un poco slgnlfJ. 

catlvo en comparación a otros municipios; por ejemplo, en el municipio 

de Actopan hay en existencia cerca de 10,490 animales. 25 • 

En cuanto a obras de Infraestructura pecuaria, ~stas son escasaz y las -

que existen se encuentran subutllizadas, debido principalmente a la gran 

dispersión de ganado y a su escasa importancia como actividad económica 

en e 1 munl el pio 25 

Las personas que pueden desempeñar un trabajo dentro de 1 as actividades 

del campo empleándose como peones, perciben un bajo ingreso que puede V.!!_ 

riar desde los 1,500 hasta los 2,500 pesos diarios, con una jornada de -

trabajo de 12 horas diarias. 

Los beneficios que deja el sector pecuario a los habitantes es para unos 

cuantos por ser los dueños, ya que los animales son vendidos en diversos 

rastros para sacrificarlos, para que en canal sean llevados a los cen--

tros de consumo, y un número insignificante o menor sean sacrificados -

en 1 ugares el andes ti nos con deficientes medidas sanitarias y 1 a carne -

sea vendida a personas que tengan acceso a 1 a misma 25 

ASPECTOS AGR!COLAS 

En el Distrito 063 durante el ciclo agrfcola primavera-verano de 1986 se 

sembraron 103,868 hectSreas de mafz; de la superficie sembrada 41,731 -

hectáreas correspondieron bajo riego y 62, 137 de temporal. Algunos fac

tores que afectaron la producción de matz sembrado bajo riego fueron: el 

uso reducido de semilla mejorada, una baja productividad de maíz criollo, 

limitado número de riegos, la aplicación inoportuna y uso deficiente de 

la tecnología recomendada respecto a fertil izaclón, control de plagas y 

malezas. 

En siembras de temporal se presentaron limitaciones de tipo climático CE_ 

mo: incidencia de hel~das tardías y tempranas las cuales reducen el pe--
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pobreza de los suelos en general, En el municipio de Francisco l. Mad! 

ro se han dejado de trabajar muchas tierras de temporal debido a los prE_ 

blemas mencionados anteriormente y que fueron señalados por las personas 

entrevista das. 

Si bien el agricultor temporalero cultiva año con año la tierra, no debe 

tomarse como prueba de las bondades que ~sta ofrece; sino que realmente 

lo hace porque no existen otras alternativas. 

No es posible dejar de subrayar que el mal uso del suelo (que se le mal

emplea, subutilfza o no se les utiliza) que se ha dado en las comunida-

des revela el por ·qu~ de la crisis agrfcola y sus bajos rendimientos, d! 

bido a que fueron obtenidas de superficies marginadas, por lo que tienen 

que invertir una mayor fuerza de trabajo para lograr una escasa o media

na producción .. (que apenas les alcanza para medio alimentarse), lo que -

propicia a situaciones más graves como el abandono de tierras, su arren

damiento o la desocupación o subocupaci6n en el campo; asimismo, origina 

la migración a las principales ciudades para engrosar los cinturones de 

miseria, 

En cuanto a la comercializaci6n del producto que es cosechado, esta es -

realizada por la Compañfa de Subsistencias Populares (CONASUPO) Delega-

ci6n Hidalgo, a trav~s de 30 bodegas rurales y cuatro bodegas (ANDSA), -

quienes realizan operaciones de compra a los productores por ciclo agrf

cola, 

La distribución del mafz se efectúa principalmente a los molinos locali

zados en el Estado, quedando la mayor parte en la Ciudad de Pachuca 25 

La industrialización del grano no se considera factible, ya que la pro-

ducci6n obtenida en el Estado no cubre la demanda interna real. En los 

distritos de tempera l el producto presenta una baja calidad, comparlindo-

1 a con las de los distritos de riego donde la mazorca es grande y con -

abundantes granos. La producción de maíz en el Distrito es escasa por -
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lo que debe traerse de otras regiones del Estado para abastecer la dema.!! 

da existente 25 

Con respecto al frijol, éste se produce en un 90% en los ciclos de prima

vera-verano y un 10% se cultiva en el ciclo otoño-invierno. De este pr!'. 

dueto se sembraron 38,236 hect&reas de las cuales 9,714 fueron tierras -

bajo riego, 2,923 hectáreas tierras de temporal y 25,5g9 correspondie-

ron a cultivos mixtos con mafz. Tuvieron una medida de rendimiento de -

590 Kg. por hectfrea. Los problemas que afectaron al cultivo son: la S! 

qufa por la escasa o mala distribución de las lluvias, la cual no sólo -

baja el rendimiento, sino que hace inestable la producción; y finalmen

te la presencia de plagas 25 • 

Lo anterior se complica aún más cuando el agricultor usa variedades cri.Q_ 

llas de semillas que en general son más susceptibles a enfermedades. 

En el Distrito de Riego 063 y en el Distrito de Temporal IV de Ixmiqu11-

pan comercializan el producto (frijol); el resto de los distritos únic! 

mente lo destinan al autoconsumo 25 • 

El trigo es un cultivo que generalmente se adapta a todo tipo de suelo; 

los recomendados son los que presentan una textura arcillo-arenosa, l i g! 

ros con buena profundidad y bien nivelados. En la región productora del 

Estado de Hidalgo se prefieren los suelos de migajón arenoso g• 25 , 

La producción de es te cereal se loca lf za en superff ci es muy df spersas. -

El volumen de producción de trigo en el Estado ha registrado una tenden

cia decreciente. Los rendimientos y la calidad del producto no son muy 

buenos porque no se utlfza la semilla adecuada para la reglón, ya que -

PRONAS E ca rece de e 11 a. 

Durante el ciclo agrfcola primavera-verano de 1ga6, se sembraron 533 heE_ 

táreas de trigo bajo riego, con un rendimiento promedio de 2.7 toneladas 

por hectárea que es muy aceptable. En tierras de temporal sólo se sel'l--
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braron 15 hectáreas debido a que los factores limltantes para la produc

ci6n en ~ste caso fueron: una precipitación escasa e Irregular y heladas 

tempranas, suelos en su mayorfa arenosos, pobres, desnivelados o con ma.r_ 

cada pendiente, deficiente preparación del terreno, baja fertilfzacf6n, 

Inadecuadas densidades de poblacf6n, deficiente control de malezas y se

lección Inadecuada de las variedades para sembrarse oportunamente en fu_!! 

cfón a su ciclo vegetativo. 

La producci6n.obtenfda en el Distrito 063 se destina a la industrializa

ción la cual se realiza en los molinos de trigo existentes en el Estado 

que casi en su mayorfa se localizan en Pachuca, El mercado es local y -

estatal. 

El Estado de Hidalgo se ha caracterizado por ser uno de los principales 

productores de alfalfa del pafs, los rendimientos por hectSrea se han -

mantenido arriba de las 80 toneladas al afto alcanzando un máximo de 92.5. 

En el Estado se cultiva una buena variedad de alfalfas: Valenciana, Mao¡:e, 

Atlixco, Tan Verde y San Joaqufn !!; siendo la Valenciana y la Maopa con 

las que se han obtenido los niejores resultados 5•6• 

La alfalfa contituye uno de los principales forrajes empleados en la ali 

mentación de ganado por su alto contenido en nutrimentos (protefnas, mi

nerales y vitaminas). Es una de las principales fuentes de vitamina A 

por su contenido de caroteno, cuando se encuentra verde es de muy buena 

gustocidad para el ganado 5•6• 

En el Distrito 063 se f rriga una superficie de aproximadamente 50,000 he~ 

táreas, siendo el municipio de Francisco l. Madero uno de los que más he~ 

táreas Irriga con 5,720. 

El cultivo de alfalfa es perenne y existe disponibilidad de materia prima 

durante casi todo el año, la producción es muy variable y está sujeta a 

1 as condi clones el imato 1 ógi cas que se presentan en cada estación de 1 año, 

como precipitación pluvial, temperatura, siniestros (granizadas), heladas, 

etc. 5•6 
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En ciclo primavera-verano el volumen de producción es mayor en compara

ción con ~1 de otoño-invierno en el cual el desarrollo es lento y su t! 

maño disminuye. 

En la mayor zona productora de alfalfa que es el distrito 063, los sue

los so¡i arcillo-arenosos, pobres en materia orgSni ca con horl zontes que 

varfan de 40 a go cm. La mayor parte de la superficie regada por el -

Distrito 063, como ya ha sido mencionado, se realiza con aguas negras -

ricas en nutrimentos y materia orgánica, lo que detennina que el suelo 

de ~sta región sea el adecuado para una buena producción. 

En el ciclo agrfcola primavera-verano de 1986 se sembraron 22,908 hect! 

reas de al fa lfa, bajo riego, cuya producción fue de l 'D07, 723 tonel a das. 

La produccion de alfalfa verde se destina como forraje a los establos -

del Valle de M~xico, a la Cuenca Lechera de Tizayuca y las deshidratad.!?_ 

ras localizadas en el Distrito 063, las cuales absorben el 6.2%. 

Los pequeños productores principalmente eji datarios) carecen de imple--· 

mentas agrfcolas y medios de transporte necesarios para hacer llegar el 

producto al consumidor. Debido a esto la comercialización se realiza a 
trav~s de intermediarios lO. 

Por otra parte, el cultivo de la alfalfa no es ajeno a las limitantes P! 
ra su producción y rendimiento como son: la presencia de plagas, prác

ticas inadecuadas de manejo, uso restringido de fertilizantes y el uso 

de canales de riego con aguas negras contaminadas con metales pesados y 

otras substancias. Sin embargo, su rendimiento es aceptable dadas las -

circunstancias y factores adversos. 

La cebada: En el estado de Hidalgo se dedican a la siembra aproximada-

mente 7D,OOO hectáreas, situándose como el Estado más importante en cua!! 

to al área cultivada de ella; sin embargo, en algunas regiones de esta -

zona se considera como un producto de subsistencia, como sucede en el -

Ofstrlto 063, en donde se sembraron 10,463 hectáreas, de las cuales ----

6,S74 correspondieron a tierras bajo riego siendo las restantes 3,589 --
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tierras de temporal. El rendimiento promedio se considera bajo, ya que 

fluctuó entre 800 a 3000 Kg por hectárea, debido esto a las lluvias es

casas o di str1 bu1 das 1 rregul annente, heladas tempranas, gran! za das y -

suelos pobres, insuficiente crédito, uso de tecnología tradicional y d! 

ficiente divulgación de la tecnología existente, 

Por lo que respecta a la avena, la superficie sembrada bajo riego en el 

ciclo agríco 1 a otoílo-i nvi erno de 1986, en comparación con otros culti-

vos ya mencionados, la produccion ful! empleado como forraje en alimen

tación animal y una mfnima cantidad para la alimentación humana de las 

comunidades. 

En Hl!xico se llama nopal a varias especies del género Opuntfa de la fa

milia Cactaceae. Toda esta famil la es éndemica de Pmérica y la mayoría 

de sus géneros se localizan en algunos de los centros de diversifica--

ción, situados al norte y .al sur .. del Continente; una de las excepciones 

lo constituye el g€nero Opuntla cuyas especies se presentan en ambos -

centros, de sus 258 especies reconocidas 100 se encuentran en México 5• 
6 

Para el caso de Ml!xico se describen las nopaleras naturales, su locali

zación, composición y densidad; as! como, su distribución y principales 

caracterfsticas de las especies forrajeras más importantes del nopal. 

El nopal es un producto de relevancia económica y social en el Estado -

de Hidalgo, considerando que el 40% de su superficie corresponde a 

zonas semiáridas. En estas zonas se reúnen características ecológicas 

como baja húmedad relativa y al ta temperatura, suelos calcáreos y are

nosos; asimismo, el nopal es resistente a las heladas y sequfas que se 

presentan en esta región 6• 

Por su adaptabilidad representa un cultivo de gran importancia para los 

habitantes del Distrito 063 ya que lo utilizan para la alimentación, -

tanto por su fruto y sus brotes tiernos, como para la alimentación del 
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ganado cuando hay escasez de lluvia y de otros forrajes. 

La importancia que reviste la tuna, (que es el fruto del nopal) es releva!! 

te por su producción, su aceptación en el comercio de los mercados popul! 

res y por sus posibilidades de industrialización. Su sistema radicular -

de gran desarrollo y poder de penetración, ayuda a formar una finne barr! 

ra contra la erosión, siendo de gran utilidad en la conservación del sue
lo 8,g 

Es un hecho que todas las labores que real iza el campesino para aprove--

char el maguey son de fndole económica; aunque algunos tengan un carácter 

más monetario que otros. Es decir, que productos como el aguamiel, el -

pulque, las pencas, el gusano de maguey son los destinados al mercado pa

ra la obtención de recursos económicos. A través de estos cuatro produc

tos se transfiere casi todo el valor del trabajo extraído y explotado al 

tlaquichero. Parte del control en que se basa el modelo de desarrollo n! 

cional se ejerce a trav~s de instrumentos sociales como los precios. 

Los productos anteriores (en especial el pulque y las pencas) se destinan 

al mercado, no quiere decir con esto que no se consuma alguna cantidad en 

la unidad en que se obtienen. Algunas unidades familiares del Distrito -

063 producen de hecho el volumen que consumen 1º• 25 • 

El maguey tiene un empleo doméstico como la elaboración de enseres para 

cocina, las pencas las llegan a usar como aguja e hilo para cerrar los -

costales; también las utilizan para la preparación de la barbacoa. 

En cuanto a la producción municipal del total de hectáreas sembradas bajo 

riego durante el ciclo agrícola otoño-invierno de 1986 en el Distrito 063, 

un poco menos de la mitad (44.8%) correspondió a cultivos forrajeros. El 

principal cultivo forrajero sembrado bajo riego durante el ciclo agrícola 

otoño-invierno de 1986 fué la avena forrajera. Otros forrajes represent! 

ron más de la mitad (60.a) de la superficie sembrada para este fin. 
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la cebada forrajera alcanzó casi el 40% de la superficie sembrada, mien

·tras que el trigo forrajero y otros cultivos varios representaron un po!_ 

centaje insignificante de la superficie sembrada con cultivos forrajeros 
(cuadro 1). 

En cuanto a otros cultivos agrfcolas, la cebada y las hortalizas repre-

sentaron la mayor superficie sembrada (88.5%), el resto de la superficie 

estuvo sembrada de cártamo, trigo y garbanzo (11.4%). 

llama la atención, las grandes pérdidas observadas durante este ciclo -

agrlcola para los cultivos de cebada, cártamo y trigo, en los cuales se 

tuvieron pérdidas en cuanto a la superficie sembrada y la cosecha (cua-
dro ll). 

las hectáreas totales que se sembraron en suelos temporaleros durante el 

ciclo agrfcola primavera-verano de 1g86 en el Distrito 063, un poco me-

nos de la mitad correspondió a cultivos para grano. El principal cultivo 

sembrado en temporal durante el ciclo agrícola otoño-invierno de 1986 -

fué el mafz, el cual representó más de la mitad (58.2%) de la superficie 

sembrada para este fin. El cultivo de mafz frijol alcanzó casi el 25% de 

la superficie sembrada;· mientras que el frijol, la cebada, y el trigo re

presentaron un porcentaje muy bajo de la superficie sembrada. 

llama mucho Ta atención el porcentaje tan insignificante de la superfl-

cle sembrada con trigo y más que nada por lo que este cultivo representa 

para la alimentación del campesino (cuadro lll). 

Del total de hectáreas que se sembraron bajo riego en el ciclo agrlcola 

otoño-invierno de 1986, en el Distrito 063 correspondió a cultivos gra

míneas, siendo el principal cultivo sembrado bajo riego Ta cebada y 

otros cultivos Tos cuales representaron un porcentaje no muy significa ti_ 

vo. la cebada alcanzó casi el 86r ~el total de Ta superficie, mientras 

que el cártamo superó al trigo ya que uno alcanzó el 7.3~ y el otro 6.9~ 

respectivamente, mientras que el garbanzo representó un porcentaje insi3 

nificante de superficie se~brada con esta gramfnea. llama Ta atención -
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las grandes pérdidas obtenidas durante este cfclo agrfcola para los cul

tivos de cebada y trigo (cuadro IV). 

De las hectSreas sembradas durante el ciclo agrícola primavera-verano -

de lg86 de cultivos perennes de temporal en el Distrito 063, 643 he.f_ 

Ureas sembradas correspondieron al nopal y maguey, siendo el principal 

cultivo perenne de temporal el ciclo agrícola, el nopal representó un -

poco mSs de las tres cuartas partes del total de la superficie sembrada 

para estos cultivos, mientras que el maguey alcanzó arriba del 22% de -

la superficie sembrada. 

Llama la atención las grandes cantidades de hectSreas sembradas con no

pal y maguey ya que éstos cultivos son fundamentales en la dieta de los 

habitantes de la zona encuestada (cuadro IV). 

Del total de hectSreas sembradas bajo riego durante el ciclo agrfcola -

primavera-verano en el Distrito 063, un poco mSs de las tres cuartas -

partes correspondieron al maíz (83%), lo que significa que este produc

to fué el principal cultivo sembrado durante el ciclo agrícola, mien-

tras los otros cultivos como el frijol, la cebada, el trigo, el sorgo y 

el maíz-frijol significaron un porcentaje bajo ya que entre todos alca_!! 

zaron aproximadamente un 17%. Lo que llama la atención es el porcenta

je del frijol sembrado ya que éste sobrepasa el 10% del total y que -

junto con el maíz son fundamentales para la dieta de los habitantes de 

las comunidades encuestadas (cuadro V). 

ASPECTOS NUTR!CIONALES. 

En el campo de la al fmentacfón, se Incorporó dentro de la metodología -

de las encuestas nutrfcfonales un método cualitativo denominado escala 

de Guttman, util f za do ampliamente en i nves ti gacf enes soci ol ógi cas y cu

yo objetivo es medir actitudes y opiniones. La escala de Guttman reune 

dos características que son las siguientes: unidh~nsionalidad; es de-

cfr, medir movimientos dentro de un mismo sector: y acumulativa, o sea, 
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que los sujetos que han respondido afinaativamente a una interrogante -

considerada "di ffcil •. debieron necesariamente responder de una 11anera 

positiva a todas aquellas preguntas previas de menor dificultad en la -
escala. 

los cientfflcos sociales, en especial los norteaericanos e ingleses y 

adet!Ss involucrados en la investigación psicológica y de actitudes, -

han desarrollado un gran niáoero de técnicas para la cll!!lbinación de 11ed.!. 

das individuales e fndices. Sus estudios de11uestran que no simpre se 

cumplen las caracterfsticas mencionadas anterio111Cnte, aunque si perwi

ten evaluar las tendencias de un grupo de respuestas con las que se -

construye una escala con las cond~ciones señaladas. Es asi como la es

cala de Gutt.an result6 ser un •edlo para analizar las caracterfsticas 

operantes subyacentes de tres o más elementos, a fin de deterwinar si -

sus interrelaciones converg<!n en varias propiedades especiales, lo cual 

perwite definir una escala. 

Ahora bien, por lo que se refiere a su mpleo en las encuestas nutricio 

nales en el pais, ha sido evaluada en varios estudios, 1•3•22 •15 siend;;° 

Chassy (1967) quien la propuso com una alternativa viable para obtener 

infonnación cualitativa de la dieta arglllll!ntando que, •en ocasiones•, -

la frecuencia de consmo de alimentos está fuerteaente relacionada con 

los niveles de ingesta 1•3• El estudio de Chassy se realizó en el est!_ 

do de Hidalgo y fu~ un intento de probar la viabilidad de la Escala de 

Gutbaan COllO instl"Ulll!nto en la obtención de infonaación sol>re consno -

de aliaentos. los resultados 11ativaron a los autores a identificar la 

causa de este fenólleno buscando la asociación entre la escala y algunos 

indicadores socfoeconóeicos 16•17• Por su parte Sanjur 22• en otn in

vestigación llevada a cabo en el sureste de México, dett!ctó que a aejo

res niveles de ingreso y educación u otras mejoras en el nivel de vida 

familiar, el patrón de aHmentación de la unidad faailiar se !-.ace pro-

gres ivamente mas complejo; esta misma investigación pemitió correlaci.!!_ 

nar la escala de consumo de alimentos de la familia COlll:I la del niño -

con otros indicadores sociodemográficos y económicos, 16 •17 y reforzó -
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el plantemfento acerca de que los patrones de consumo alimentario son 

resultado de la situaci6n soc1oecon6mica de las familias. 

En 1971, Arroyo y colaboradores 1, encontraron una asociación signific!_ 

tiva entre la variedad o complejidad de la dieta de la familia y la de 

menores de 6 meses. las conclusiones giran en torno a que la fuerte c~ 

rrelacian entre la dieta y nivel socioeconómico se explica en el conte! 

to de una economfa "monetarista• y sugieren que, en una sociedad dedic!_ 

da a la producción de subsistencia, probablemente la asocfaci6n serfa -

.Ss d~bil. 

A partir de estos antecedentes y dentro del contexto del Sistema de Vi

gilancia Nutr1cional (SIVIN) 15
, desarrollada por un grupo de investig!_ 

dores del Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán• de M~xi 

co, se han llevado a cabo una serie de estudios cuyo objetivo ha sido • 

evaluar "el uso del análisis escalográfico como una alternativa en la -

categorfzaci6n de estos datos de consumo de alimentos en estudios de -

campo 22 • 

Los resultados que a continuación se presentan corresponden a la infor

macHin recolectada en una sola visita y a través de un cuestionario de

sarrollado para este caso (ANEXO). 

Se solicit6 a la entrevistada, generalmente la madre, describiera la -

alimentaci6n de la familia durante el dfa previo a la entrevista, sin -

IM!ncfonar cantidades. En las 6 comunidades del municipio de Francisco 

l. Madero en el Estado de Hidalgo se entrevistaron a 71 madres de fami

lia. 

En el cuadro VII se detallan las frecuencias de consumo de alimento en 

el municipio. 

El patr6n alimentario familiar de las 6 comunidades del municipio de -

Francisco l. Madero, result6 ser una frecuencia familiar •n el consumo 

de alimentos, aún cuando la tortil1a haya sido el único ¡ ··oducto consu-
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mido por el 100% de las familias. El frijol en un 921 de las unidades 
domésticas y en cuanto a los productos de origen animal se encontró lo 

siguiente: el 7oi de las familias habfan consumido leche, el 44% hue

vo y el 28% carne. En el mismo cuadro se detecta que en conjunto, en 
las familias de las 6 comunidades aparecen con una frecuencia más al
ta; verduras, salsas, rafees feculentas como la papa, azúcar, manteca 

y/o aceite, pan o galletas y sopa de pasta, lo que obliga a pensar que 
el patr6n alimentarlo es variado. 

Al analizar los datos sobre consumo de bebidas alcoh611cas y refrescos, 
se observa un sesgo en la infonnación obtenida, ya que en base a otros 
estudios la ingesta de estas bebidas siempre es mas alta que la regis-
trada. Una de las probables causas del subregistro es el hecho de que 
la madre no sepa con seguridad si el esposo bebe fUera de la casa, o -
también de que no exprese la realidad por algGn motivo. 

Con el objeto de obtener los niveles de complejidad de la dieta_ a par-
tir de los datos sobre frecuencia de consumo de alimentos y utilizando 
el método de Guttman, se llegó a una agrupación de 3 categodas. El -

primer nivel (l) quedó formado por aquellas familias que en un día an-
tes de la entrevista habfan consumido tortilla, frijoles, algún (os} -
producto (s} de origen animal, verduras y/o salsa. En el segundo ni-
vel (Il} se incluyeron las unidades familiares que, además de los ali-
mentos anteriores, comieron sopa de pasta y pan, y por último el tercer 
nivel (111) se fonnó con los productos alimenticios de los niveles I y 

l! más frutas. 

El coeficiente de escolaridad para las comunidades pertenecientes al "'!! 
niclpio de Frantisco I. Madero fue de .90, considerando como indicativo 

del cumplimiento de las condiciones de acumulatividad y unidimensional_!. 
dad del método. Los niveles de la escala de Guttman que se encontraron 

en las comunidades, así como los alimentos que lo confonnan y la frecue!! 

cia porcentual de las familias de cada nivel se muestran en el cuadro -

VII l. 



zs 

De los cuadros se desprende lo siguiente: el lOOS de las famil fas est.!!_ 

diadas canswaieron toril la, frijoles, productos de origen animal, verd.!!_ 

ras y/o salsa. Aún cuando no se investigó la cantidad de cada alimento, 

puede concluirse que la dieta cumple el requisito de variada. Se enco.!! 

tró además que el 87% de los entrevistados incluyeron pan y pastas y el 

35S eventualmente complementan su dieta con frutas. 

Por otra parte, se observa que el 111 de las familias se agruparon en -

el nivel 1, ~sto significa que un mayor nOmero de unidades familiares 

de las comunidades quedaron inclufdas en las niveles 11 y 111, conside

rados como los de mayor complejidad dfet@tica. 

El hecho de que las comunidades del municipio de Francisco 1, Madero ha 

yan quedado 1nclufdas dentro del nivel 11 (88.7%), plantea que el pa--

trón alimentarlo resulta ser mis variado y completo. No obstante, y al 

igual que en otros estudios, el consumo de frutas es deficiente y por -

consiguiente, no se satisfacen adecuadamente los requerimientos de vit!!_ 

afna C. Cabe resaltar aquf que con la metodologfa de la t@cnica escalE_ 

gráfica no pueden obtenerse conclusiones sobre porcientos de adecuación 

de la dieta, sino dnicamente análisis cualitativos. 
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DISCUSIOtl 

Por otra parte, haciendo comparaci6n del impacto nutricional y económico 

que tienen los cultivos sembrados en el Distrito y en el Municipio, casi 

no refleja nada porque sigue habiendo demasiados problemas nutricionales 

y de miseria porque los campesinos no son dueños de las tierras en las 

que trabajan y todo lo que se produce ahf es vendido a intennediarios y 

ser llevada a la Ciudad de México, o poblaciones vecinas, y este bene

ficio es para los dueños de 1 as tierras que son pocos, mi entras que los 

que las trabajan se revuelcan dentro de la miseria por un salario que 

no les sirve para nada y otros pocos más o menos están bien alimentados 

porque sus familias trabajan en la capital del Estado co'1o maestros o 

están trabajando en los Estados Unidos y les mandan dinero. 

El empleo de aguas negras con fines agrfcolas está ocasionando daños, ya 

que trae substancias contaminantes y dañinas que son el resultado de la 

industrialización que ha venido sufriendo la Ciudad de México, por lo que 

la calidad se ha degradado cada vez más. Las industrias vierten sus 

desechos a los alcantarillados y van al drenaje directamente contaminando 

el agua con gran cantidad de elementos tóxicos como son: sales solubles, 

detergentes, boro y metal es pesados como: pl orno, mercurio, cobre, cadmio, 

cobalto, cromo, níquel, aluminio, manganeso, zinc, selenio y otras subs

tancias tóxicas. 

Ahora lo negativo de usar aguas negras procedentes de la Ciudad de 

!léxico para riego, es que éstas se transmiten a las tuberías de agua po

table y la contamina y esto trae como consecuencia que los habitantes del 

Distrito 063 tengan enfermedades entéricas o digestivas como salmonelosis 

u otras ocasionadas por E. coli por no hervir el agua; además de que los 

animales por beber de esa agua y consumir alimento regado con aguas 

negras también pueden ser otra vfa de contaminación para el habitante del 

Distrito 063. 

Les indicadores nutricionales debe de enfocarse hacia la disponibilidad 

de alhentos y distribución de los mismos en la familia. Ya aue la diver

sidao de la dieta, y finalmente, sobre el estado nutricional, algunos 
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fndicadores sobre la di.verstdad de cult\vos deberán de. ser i.nclutdos 
para estimar tanto producción c01110 fonna de obtenci.dn de al 1mentos. 
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CONCLUSION 

La actividad pecuaria en el municipio podrfa convertirse en una de las 

más Importantes, ya que las condiciones de una gran extensi6n territorial 

del municipio son favorables para la cría de todo tipo de ganado, s6lo 

que los factores limitantes serfan el agua y el alimento en épocas de 

segu!a, este último podría no ser un factor limitante si se utilizarán 

correctamente los recursos que se tiene como son los esquilmos agr!colas 

bajo tratamientos químicos, ensilaje o achlcalamiento de la alfalfo. 

Ahora bien, ha sido demostrado las ventajas que representan los esquilmos 

agrfcolas en al lmentaci6n del ganado. Una de el las seria la generación de 

empleos al requerir de mano de obra para real izar los tratamientos para 

ensilar el alimento. Al utilizar ~stos como alimento de auxilio en la 

época de sequía, se evita que los animales pierdan peso. 

El resultado del empleo de la escala de Guttman refleja que el patrón 

alimentario de las comunidades encuestadas es variado y completo, pero 

con un deficiente consumo de frutas y por consiguiente no se satisfacen 

los requerimientos de vitamina C. 

Esta dieta variada y completa demuestra de alguna forma, que las activi

dades agrícolas y pecuarias han tenido un impacto sobre el estado nutri

cio del campesino y de su famll i a; y que 1 a i rri gaclón con aguas negras, 

a pesar de la contaminante que pueda ser, ha permitido que la producción 

de ciertos cultivos y gando se hayan mejorado notablemente en una de las 

reglones más empobrecidas del pafs. 
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CUADRO I 

CULTIVOS FORRAJEROS Y OTROS CULTIVOS DE RIEGO SEMBRADOS Y COSECHADOS EN 

EL DISTRITO 063 EN EL ESTADO DE HIDALGO DURANTE EL CICLO AGRICOLA DTORG

INVIERNO 1985-1986 

SUPERF. HECTAREAS HECTAREAS PRODUCCION 
PRODUCTO SEMBRADAS COSECHADAS TONELADAS 

CEBADA FORRAJERA 1555 1555 2471D 

TRIGO FORRAJERO 17 17 320 

AVENA FORRAJERA Y 

OTROS FORRAJES 2433 2397 50259 

HORTALIZAS 1105 971 10053 

FUENTE: DISTRITO 063 MIXQUIAHUALA S.A.R.H. DELEGACION EN EL ESTADO DE 
HIDALGO. 
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CUADRO ll 

CULTIVOS CICL!COS SEMBRADOS BAJO RIEGO rn EL DISTRITO 063 Et/ EL ESTADO 

DE HIDALGO DURANTE EL CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 1985-1986 

CEBADA 

GARBANZO 

CARTAMO 

TRIGO 

SUPERF. HECTAREAS 
SEMBRADAS 

3283 

14 

282 

269 

HECTAREAS 
COSECHADAS 

1603 

14 

97 

192 

PRODUCCION 
TONELADAS 

4113 

16 

ISO 

520 

FUENTE: DISTRITO 063 HIXQUIAHUALA S.A.R.H. DELEGAClotl EN EL ESTADO DE 

HIDALGO. 
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CUADRO ll l 

CULTIVOS CICL!CDS SEMBRADOS DE TEMPORAL Eff EL DISTRITO 063 EN EL ESTADO 

DE H!O/\LGO DURANTE EL CICLO AGRICOL/\ PRIHAVERA-VER/\NO DE 1986. 

HECTAREAS HECTAREAS 
PRODUCTO SEMBRADAS COSECHADAS 

MAIZ 43853 37921 

FRIJOL 9593 8692 

CEBADA 3589 3589 

TRIGO 15 15 

MAIZ-FRIJDL 18282 17847 

FUENTE: DISTRITO D63 MIXQUIAHUALA S.A.R.H. DELEGACION EN EL ESTADO DE 

HIDALGO. 
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CUADRO IV 

CULTIVOS PERENNES SEMBRADOS DE TEMPORAL EN EL DISTRITO 063 EN EL ESTADO 

DE HIDALGO DURANTE EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO DE 1986. 

NOPAL 

MAGUEY 

HECTARF.AS 
~~ 

498 

145 

HECTAREAS 
COSECHADAS 

348 

PRODUCCION 
TONELADAS 

14 

FUENTE: DISTRITO 063 M!XQUIAHUALA S.A.R.H. DELEGACION EN EL ESTADO DE 
HIDALGO. 



CUADRO V 

CULTIVOS CJCLICOS SEMBRADOS BAJO RIEGO EN EL DISTRITO 063 EN EL ESTADO 

DE HIDALGO DURANTE EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO DE 1986. 

HECTAREAS SUPERFICIE 
PRODUCTO SEMBRADAS COSECHADA 

MAIZ 17769 30994 

FRIJOL 3276 3125 

CEBADA 333 295 

TRIGO 36 32 

SORGO 114 110 

MAIZ-FRIJOL 3964 3725 

FUENTE: DISTRITO 063 MIXQUIAHUALA S.A.R.H. OELEGACIOtl EN EL ESTADO DE 

HIDALGO. 
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CUADRO VI 

COMUNIDADES ENCUESTADAS EN EL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO DEL ESTADO 

DE HIDALGO, 

No, DE ENCUESTAS 
COMUNIDAD APl.ICADAS PORCENTAJE 

LA CRUZ 16 22 .s 

SAN JOSE BOXAY 15 21.1 

BOCANliiO 10 14.0 

LA COMUNJ DAD 10 14.0 

LA MORA 10 14.0 

ARAMBO 10 14.0 
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CUADRO VII 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE AL!MEllTOS DE LAS FAMILIAS EN El MUNICIPIO DE 

FRANCISCO I. MADERO. 

~ ~ PORCENTAJE 

TORTILLA 71 100 

PAN O GALLETAS 43 61 

SOPA OE PASTA 42 61 

FRIJOL 65 92 

PLATAllO 17 24 

OTRAS FRUTAS 16 23 

VERDURAS 41 58 

SALSA 57 80 

PAPA 31 44 

LECHE 50 70 

REQUESON 7 10 

CARNES 20 28 

HUEVO 31 44 

AZUCAR 67 94 

ACEITE Y /O MANTECA 67 94 

BEBIDAS ALCOHOL! CAS 2 

REFRESCOS 

BOCAMlílO, SAN JOSE BOXAY, LA CRUZ, ARAMBO, LA COMUNIDAD, LA HORA. 
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CUADRO VIII 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS V CLASIFICACION ESCALOGRAFICA DE LAS 

FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO 1. MADERO. 

FRECUENCIA POBLACION EN EL NIVEL 
NIVELES CASOS % CASOS % % ACUM. 

TORTILLAS, FRIJOLES,' 

PRODUCTOS DE ORIGEN 

AIHMAL, VERDURAS Y /O 

SALSAS. 71 100 11.3 100 

11 PAN Y PASTAS 62 87 .3 38 53.9 88, 7 

III FRUTAS 25 35,2 25 35.2 35.2 

SAN JOSE BOXAY, LA CRUZ, ARAflBO, LA COMUN!OAD, LA MOP.A, 
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III. ALIMENTACIOH FAMILIAR. (Marque con una •x• los alimentos que la fa 
milla consumi6 ayer y con otra "X" si el -
alimento fue comprado "C" 6 producido 'P'. 
Se pueden marcar ambos. En caso de saber 
la proporci6n comprada o producida, en lu· 
gar de marcar con "X", puede anotarse en 
los espacios correspondientes: 1/2, 1/3, 
2/3, 10%, etc.) 

e e 

Tortilla D Leche o 
Pan o Reques6n y/o queso o 
Sopa de pasta o Crema o 
Galletas o Carne o 
Frijoles o Huevo o 
Garbanzos o Pescado o 
Frutas o Azocar o 
Pl&tano o Piloncll lo o miel u 
Naranja o c1trico o Aceite o 
Verduras o Manteca o 
Salsa de chile o Refrescos D 
Papa o camote o Mezca 1 o cerveza D 
Semillas o Alim. enlatados o 
Elote o Otros: 

o 
LJ 
o 

IV. OCUPACION JEFE DE FAMIL!A 

Ocupaci6n primaria: 

Ocupaci6n secundarla: 

Ingreso familiar: $_ ________ Semanal,qu1ncenal, mensual. 

Gasto en allmentaci6n: ------- Semanal. 
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