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1 N T R o D u e e 1 o N 

l. CONTEXTO GENERAL. 

El Sector Agropecuario y Forestal contribuyó, por largo 
tiempo, al desarrollo económico de México; lo hizo de manera 
determinante al cumplir las funciones que se le atribuyeron. 
circunstancia que permitió la expansión de otros sectores. Eo 
tre 1940 y 1965. estos sectores, la Industria en particular. 
basaron su evolución y consolidación en Ja capacidad del sec
tor agropecuario para dar satisfacción tanto a las neceslda-
des alimentarlas de una población en aumento, como a Ja deman 
da industrial de materias primas, fuerza de trabajo, atrae- -
ción de divisas y,admás. constituirse en un mercado crecien
te para la producción de manufacturas v servicios. 

El auge agropecuario se sustentó en la profunda transfor 
mación agraria de los años treinta, cuyas bases propiciaron 
un fuerte incremento en la inversión prJvada y pública. sobre 
todo en obras de irrigar.Ión y en el uso de paquetes técnicos 
modernos; ello se cart:llnó con la continua revaJuación de los 
precios sectoriales. provocando un acelerado uso de Jos recuc 
sos naturales y una fuerte canalización de Jos económicos que 
permitieron crear un gran acervo de capitales y dieron lugar 
al extraordinario crecimiento de Ja producción del campo, que 
se prolongó hasta mediados de la década de Jos sesenta. 

Sobre la base de una pol!tica de virtual congelamiento 
de precios agr!coJas. el Estado instrumentó adicionalmente ~ 
didas compensatorias orientadas a reducir Jos costos de pro-
ducc1ón mediante la canalización masiva de subsldios. inver-
siones hidráulicas y de recursos para Ja investigación agr!cQ 
la tendlentes a Incrementar los rendimientos. se trató de 
una polftlca de traslado de subsidios hacia la producción a-
gr!cola. 
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Sin embargo. estos recursos privilegiaron a la agricultu 
ra comerclal en detrimento de la agricultura campesina. lo 
que significó para esta última una fuerte descapltallzaclón 
en la medida que no le llegaron.esos mecanismos compensadores 
que elevaran los rendimientos y frenaran el Incremento de co~ 
tos,unitarios; y sl. en cambio. resintieron el congelamiento 
de Jos precios de los productos agrícolas. Con todo ello. se 
garantizó un nivel Jmportante de util 1dades para la agr1cult.Y 
ra comercial. sln que ello mod1f1cara el costo de reproducción 
de la fuerza de trabaJo urbana n1 afectara el proceso de in-
dustr 1a11zac1ón que emprendla el país. 

La acción del Estado en estas condiciones evolucionó ha
cia un amplto programa de intervención con la consecuente PéI 
dida de decisiones de los productores y una creciente transfg 
renc1a de recursos al campo. que no sólo llegó a ser Ineficaz 
para aumentar de manera sostenida la producción, sino que re
sultó en cada vez mayor lnequ1dad de las mismas. aumentando 
el proceso de polarización del ingreso agropecuario. 

La estrategia en las nuevas condlctones de desarrollo y 
exigencias del pais. se reveló totalmente Inadecuada. La gran 
polarización de Ja agricultura nacional provocó que los lmpor 
tantes subs1d1os en el riego, en el crédito. en la maquJnaria, 
en Jos fertilizantes y, en general. en el conjunto de apoyos 
gubernamentales a la producción agropecuaria, se concentraron 
solamente en la fracción de la agricultura que tiene acceso a 
estos recursos: En cambio. la mayor parte de los campesinos 
no participó de estos benet1c1os. La gran mayoría de peque
ños productores temporaleros del país. m1nifund1stas privados 
o e ji datarios. que ademas de rio contar con agua de r 1ego tam 

poco utilizaban -o muy poco- ~J crea1to of1c1a!. maquinaria e 
insumos modernos. quedó al margen de Ja mayor 1Jarte de Jos e~ 
tímuJos y subs1d1os. 

Ante la recesión agro1Jecuar1a y con el f1n de recuperar 
su crec1m1ento. a finales de los aho~ setenta se renuevan los 
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esfuerzos oficiales: incrementos slgnlficattvos de Jos subsi
dios a Ja producción, descong~lam1ento de los precios agrope
cuarios. incremento en Ja inversión y el gasto, especialmente 
Ja creación de una ampl la organ1zac1ón lnstl.tuclonal estatal 
Que, a través del sistema of lclal bancario, empresas, fondos, 
fideicomisos. institutos, concesiones. conseJos, centros. et
cétera, se transformó en un compleJo aparato que puso en prá~ 
tica esta estrategia. 

Durante el perlado 1982-1988 las condiciones de la econQ 
mla nacional afectaron de manera particular a los instrumen
tos de Ja polft1ca rural. La inflación de Jos años anterio
res agravada en gran parte por las condiciones mundiales y el 
auge del petróleo. as! como de una polltica de apoyo exp!lcl
to al campo, hablan permitido en los años anteriores una gran 
traslación de recursos al sector. en forma amplia e indiscri" 
minada de subs1d1os. a través de mejores precios rurales y e~ 
tlmulos para reponer el parque de maquinaria y equipo. 

Al agotarse el auge del petróleo y crecer Ja deuda exter
na entra la economla nacional a Ja gran cr1s1s de esta década 
y a un fuerte proceso de a1uste estructural. el esquema de PQ 
llt1ca económica en su relación con la agricultura (le finales 
de los años setenta se rev1rt1ó considerablemente. Al esta-
blecerse el rncdelo de ajuste estructural y de combate a la 1rr 
flaclón. se adoptaron un conjunto de medidas correctivas para 
la economla del pals y para el Estado. lo que para este últí
mo slgnlflcó en una buena proporción una reducción del gasto 
Público. Con la contracr:1ón del gasto se rac1onalízd el sub·· 
sldlo y, tanto la inversión privada pero especialmente la pú
bllca, como Ja formación de acervo de capital agropecuarío. 
se reduJeron en términos relaes. La polft1ca de precios rura 
les entró en una fase de alineación que favoreció Jos precios 
de los productos no agropecuarios en detnmento de Jos agrop~ 
cuarios y espec1alme11te en Jos primeros años de Ja crisis. 

En términos ge11erales. durante la década de los ochenta 
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al secto~ agro~ecuario y forestal se Je presentó un panorama 
desalentador: relativo congelélmiento de precios de sus pro
ductos, incremento acelerado de los precios de los principa
les rnsumos y bienes de capital, reclucción de Jos apoyos, de 
los subsidios y de las transferencias, del gasto en general, 
la· inversión en par ti cu lar, tanto p[1bl lea como privada, ma-
yor concentración de los recursos y apoyos, una relación ge
neral de precios desfavorable y una acelerada descapitaliza
ción. 

2. SURGIMIENTO DEL PATRIMONIO INDIGENA DEL VALl_E DE1_ 

KEZQU IT AL Y LA HUASTECA HIDALGUENSE. 

El desarrollo de toda sociedad se entiende como un pro
ceso de cambio, no tan sólo cuantitativo sino cualltatlvo, 
en el cual se da un incremento tanto en la producción, como 
en Jos niveles de vida de la poblac1ón, es decir. en el ln-
greso, la salud. la educación. la vivienda, etc. 

Desde esta perspectiva, el Estado utiliza ciertos meca
nismos para tratar de impulsar dicho desarrollo por medio de 
la instnunentaoón de programas. Jos cuales constl tuyen un 
instrumento para dar a conocer con precisión la coherencia 
tle sus µroposlc1ones y comportam1ento para un conJunto espe
cifico de actividades, asf como para coordinar las activida
des .de los distintos agentes públicos entre sl y las de és-
tos con Jos agentes Dr 1vados, ya sea a través de la concertg 
clón o mediante otros mecanismos. 

Los.programas favorecen una mejor estimación y dlstrlb!.! 
c!ón del presupuesto as¡ynado a la Adnnnistrac 1ón Públ 1ca 
por parte del Gobierno; y además contribuyen a tac1lltar el 
control del cumpJ im1e11to de las responsabl l 1dades que asumen 
tanto el Gobierno como los particulares en el proceso de de
sarrollo. 

Para el caso de México, el Estado rnstrumenta programas 
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de desarrollo, a través de los diversos organismos que lo corn 
ponen. Dentro de este marco se creó el Patrimonio lndlyena 
del Valle del Mezquital y la Huasteca Htdalguense en 1952, 
cuando. las condiciones de miseria, desnutrición e tnsalubri-
dad eran Intolerables 1Jara Ja población otomfe. 

Esta institución tuvo como obJet!vo pr!nc!paJ el estudio 
y Ja solución de los problemas económicos y sociales de la PQ 
blaclón del Valle del Mezquital, Hidalgo. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

En función de Jo anterior, los objetivos de la presente 
Investigación se centran en: hacer un diagnóstico general de 
Ja región; conocer y analizar el PIVMHH, asi como identificar 
sus programas, montos y metas -l1aciendo énfasis en el perioclo 
1982-1988-; compara1· dos comunidades y proponer algunas al ter. 
nativas de desarrollo. 

4. HIPOTESIS DE TRABAJO. 

1-a hipótesis de trabajo sustenta que Jas acciones del Pª 
trimonio Indígena del Valle del Mezquital y la Huasteca H1dal 
guense, concretizadas en programas productivos, de apoyo a la 
producción y sociales, no han sido lo suficientemente efica-
ces para JmpuJsar el desarrollo de la reglón, acentuándose una 
polarización económica y social. 

5. DETERMINACION DEL CAMPO DE INVESTIGACION. 

El contenido del presente estudio se col!Pone fundamental 
mente de 4 capftulos: el Primero es el Marco Teórico de Ref~ 
rencia, en el cual se contempla Ja participación del Estado 
en la planificación del desarrol Jo, considerándose el desa- -
rroJ lo regional, se a11al1za al sector paraestataJ agropecua-
rio Y. forestµl y .comopcirte.rntegran.te de éste, al Patrimonio 
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Indfgeila ele! Valle del Mezquital y la Huasteca H!daJguense en 
cuanto a sus objetivos, estrategias y acciones ge11erales. 

El segundo capftu!o, denominado Diagnóstico de Ja reglón 
del Valle del Mezquital, trata de los aspectos ffsico-geográ
f1cos. los demográf 1co-sociales y las actividades econó111icas. 
identificándose cierta problemat1ca regional. 

El tercer capitulo consta de un estudio instttucional, -
analizando al Patr!monlo Indígena del Valle del Mezquital y 
la Huasteca Hldalguense, desde sus antecedentes, objetivos y 
organ1zac1ón operativa, hasta d!stlngu1r sus !ogros en función 
de sus planteamientos iniciales por períodos, Particularizan
do en el último decenio. 

Cabe ac!aíar que en este apartaL1o -a pesar de que en la 
investígac!ón no se considera a Ja Huasteca, s !no al Val le
na fue posible separar ni las metas ni Ja tnvers!ón por re- -
gtón, por lo que sobre todo entre 1982-1988 se manejan datos 
Integrales. 

El cuarto y último capitulo gira en torno a Ja rea!iza-
ción del trabajo de campo, el cual consistió en vis1 tas con-
tlnuas a la 1·egtón de referencia durante 1988 y 1989 para en
trevistar al personal de Ja institución, para conocer su in-
fraestructura y actividades operativas en el campo, as! cof'lo 
identificar dos comun1clades; una donde el organ1s1,;o ha e11tra
do con la 111ayorfa de sus programas-CapuJa, del munictpio de 
lxm1quilpan- y otra clonde su rntervenc1ón l1a sido m!n1ma 
-Taxh!e, del mumc1plo de AlfaJayucan-. En ambas se oerma11e
c1ó y convivió con sus moradores algún tlemoo. tratando de CQ 

nocerlos, 1dentlf1cando su forma de vida, JJrobJemática y ca-
renc1as, estableciendo algunos compromisos con ellos, Jos cuª 
les aún nos mantienen en comun1cauón con las mismas. 

Con la flnalldad de probar Ja h1oótes1s planteada, en eª 
da una ue las local1dades, se·recurr1óa la 1ntormac1ón docu-
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mental existente en sus cabeceras muntcJpales y con los repr.e_ 
sentantes formales; tamblén se realizaron observaciones Y en
'trevistas directas que concluyeron con la elaboraclón de un 
pequeño dlagnósttco. del cual se desprendieron Interesantes 
contrastes entre una y otra. expllc!tándose en los resultados 
del mismo capftulo. · 

As!mtsmo. se muestran algunas concluslones y recomenda-
clones generales, la b!bllograffa consultada y los anexos glQ 
bales. 

6, METODOLOGIA. 

La metodologfa utilizada en la investigación fue de lo 
general a lo particular, utilizándose el método tanto analltl 
ca como deductivo, desde un enfoque obJetlvo y dinámico, don
de se realizó trabajo de gabinete que conslstló en revisión 
b!bllográftca de diversas fuentes tales como libros, revistas, 
artfculos, asf como estadfstlcas y datos oficiales relaciona
dos con el trabajo, proceso que culminó con la redacción fl-
nal. 

También se efectuó trabaJo de campo, el cual consistió 
en continuas visitas a las oficinas ~el PIVMHH, ubicadas so-
bre la carretera Méxlco-Laredo km. 159 Jxmlqullpan, Hgo,, asf 
como por sus zonas de influencia. 

En la institución se recopiló Jnformactón en dos niveles: 
con 11 funcionarios, a quienes se les denomina servidores pú
blicos superiores, apltcándoles un cuestionario de 12 pregun
tas -anexo al final del trabaJo- con el objetivo de detectar. 
el grado de conocimtento del quehacer del organismo en todos 
sus ámbitos, asf como de su impacto en el entorno socioeconó
mico regional; se aplicó un segundo cuestionario -también a-
nexo- de 18 preguntas a 23 jefes de departamento. considera-
dos como mandos medios, oara ident1f1car el grado de conoci-
miento oue tienen súcre la problemática oeJ Valle y s1 los oQ 
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Jetlvos_.,.v. metas_ de la entidad se concretizan en la práctica; 
finalménte, se diseñó otro cuestionarlo ele 12 preguntas que 
sirvió de gufa para Ja recopilación de información en las .. co-. 
munidades de estudio, en las cuales los reoresentantes forma
les, -Delegado, ComJsariado EJldaL Representante de Bienes CQ 
munales, Mayordomo- ta proporcionaron, habiendo realizado 
asamblea previa para ello. 

La siguiente etapa consistió en la codificación, inter
pretación Y análisis de la Información recopilada, plasmando 
los resultados en el capftulo de evaluación de efectos por CQ 
munidad. 



l. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

1.1 El_ ESTADO Y '-A Pl_ANIFICACION DEI_ DESARROl_l_O. 

1.1.1. CARACTERIZACION, NATURALEZA Y FUNCIONES 
DEL ESTADO. 

Según Engels, el Estado surgió cuando la sociedad 
alcanzó un grado determinado de desarrollo. es de
cir, cuando entre las clases sociales -burgues!a y 
proletariado- surgieron antagonismos irreconcilia
bles y éste apareció como mediador entre ellas yª 
parentemente por encima de Ja sociedad. No obstan 
te, la función más clara del Estado es en realidad 
apoyar a una de estas clases, la que ostenta el PQ 
der económico y por Jo tanto, también el poder po
lf tico, como a continuación se senala. 

Como el Estado nació de la ·necesidad ele re
frenar los antagonismos de clase. y como. 
al mismo tiempo, nació enrr.edto del conflic
to de esas clases, es, por regla general, 
el Estado de la clase más poderosa, de la 
clase económicamente dominante. que. con a
yuda de éL se convierte también en Ja cla
se polftlcamente dominante, adquiriendo con 
ello nuevos medios para la represión y la 
expl9tación de la clase oprimida ... el Estª 
do moderno es el instrumento de que se sir
ve el capital para explotar el trabajo asa
Jar1ado. 1/ 

Refiriéndose al tema tratado y de acuerdo con 

ll EngeJs, U origen de la faml ! la.... Q_,__ll2.,_ 
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Engels, Paul S1·1eezy sostiene que de todo conJunto 
de relaciones de propiedad, una o más clases <los 
poseedores> obtienen ventaJas materiales, otras 
clases <los pose!dos v los no poseedores> sufren 
desventajas materiales; v. que el Estado es la in~ 

tltución especial capaz y deseosa de emplear la 
fuerza en el grado que sea preciso para el manten1 
miento del conjunto de relaciones de propiedad. 

Asimismo, afirma que "el Estado es producto de una 
larga v ardua lucha en la que la clase que ocupa 
las posiciones clave en el proceso de producción 
de la época, consigue prevalecer sobre sus rivales 
v forma un estado que se encargará de hacer efectl 
vo el conJünto de relaciones de propiedad favora-
bles a sus intereses." 21 

De acuerdo con los objetivos del presente trabajo 
se adopta la teorfa de la dominación de clase o 
del materialismo histórico que reconoce que las 
clases son un producto del desarrollo histórico y 
se ve en el Estado un instrumento en manos de las 
clases dominantes para hacer efectiva v garantizar 
la estabilidad de la estructura de clase misma. 

En nuestra sociedad es a partir de la Revolución 
de 1910 y, especificamente con la promulgación de 
la Constitución de 1917, que se sientan las bases 
para la consol Iclación del Estado mexicano actual, 
otorgándole desde un principio grandes concesiones 
a Jos particulares . 

. . . ya en los anos vernte, bajo los gobiernos de 

21 S1·1eezy, Teorfa del desarrollo umital!Sta. _12.,_225 
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Cbregón y Calles, el Estado realiza las más varia
das actlv1dades: reorganiza el sistema de c.;récl!to 
y pone en liquidación a los vieJos bancos porfirlª 
nos; promueve la creación del Banco de México y de 
la Comisión Nacional Bancaria. Inicia tlmidamente 
el reparto de tierras y Ja pol!tlca de fomento a-
gr!cola. moderniza el sistema tributario Y. crea el 
impuesto sobre la renta; alienta la organización 
sindical de Jos trabaJadores dentro de un régimen . 
que claramente deja ver el propósito de la burgue
s!a de controlar desde arriba el movimiento obrero; 
se funda el partido oficial, en su primera versión 
<PNR> para agrupar y garantizar la unidad de las 
fuerzas civiles y militares que eJercen el poder. 
y se inicia la polltica tendiente a crear una mo-
derna infraestructura de escuelas, caminos, siste
mas de riego. servicios sociales, etc .• que estimu 
le a las empresas nacionales y extranJeras y meJo
re las condiciones de vida de las mesas populares. 
pero sobre todo que impulse un desarrollo que, a 
la postre. resultará especialmente benéfico para 
la burguesla y para los estratos medios ligados e~ 
trechamente a ella. ~/ 

Cl:Jviarente, es en estos rmentos que en nuestro pafs se sien
tan las ba~cs más firmes para el desarrollo del capitalismo y 
sobre todo se rnstrumentan una serie de medidas tendientes a 
privilegiar a la clase dominante. 

Balo el gobierno de Cárdenas, el Estado se refuerza a 
través de la nacionalización de los ferrocarrlles, su tnter-
vención en el sistema de crédito, el aumento de la inversión 
pública Y la realización de obras necesarias para activar el 
desarrollo económico. as! como con el impulso a la reforma a-

~/ Alonso Aguilar, et al., ~-b~rruig~lª~-~~ p. 165 
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grarla y el fomento a la agricultura eJidal, la creación de 
la Comisión Federal d~ Electrlcidad, la expropiación y nacio
nalización del petróleo y la promoción del desarrollo lndus-~ 

tria!. 
l..~# 

Las· condiciones creadas por la segunda guerra y por la 
polftlca reaccionaria· del gobierno de Av!Ja Camacho, resultan 
especialmente propicias para el fortalecimiento de la burgue
sfa y para que Ja riqueza nacional se concentre cada vez. más. 

En slntesls, se af lrma Que las funciones generales del 
Estado son: la creacló11 de las condiciones materiales generª 
les de la producción Cinfraestructura>i la determinación y 
salvaguardia del sistema Jurldico general; la regulación de 
,Jos conflictos clasistas, y; la garantla y expansión del cap1 
tal nacional total en el mercado mund~al. 

La intervención del Estado en la economfa conlleva el 
proceso de planificación, con el cual se llega a la programa
ción económica que es un Intento de regular el proceso econó
mico mediante la jerarQuización de actividades, que se le ha 
dado el nombre de planificación indicativa, pues básicamente 
.indica la conveniencia de seguir ciertas prioridades en Ja In 
versión, pero sin pretender obligar de alguna manera a los Jn 
verstonlstas a Que acaten tal programa, sin tener la poslbll1 
dad real de hacer Que se cumpla. 

Es claro Que la planificación económica capitalista bus
ca eliminar la anar~ufa sin cambiar el statu Quo, pero a pe-
sar de Que • ... el capitalismo moderno a veces logra sistema
tizar y regular la producción dentro de determinadas ef!l)resas 
y agrupaciones monopolistas ... • esto mismo los lleva • ... a 
una mayor agudización de las contradicciones ... • por lo cual 
' ... no puede vencer la anarQufa y atenuar sus consecuencias'. 
Es decir~ tal planificación, es sólo un paliativo. y 

SI J. Luis Ceceña c., La planificación económica nacional ... ~ 
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En suma, el Estado se sir.ve de la planificación para suª 
vizar las distorsiones que provocan las llbres fuerzas del 
mercado, garantizar la paz social y permitir el acceso a de-
terminados recursos. 

1.1.2. LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO. 

En este contexto y relacionando el papel de la piª 
nlflcaclón en el desarrollo económico de México. 
se tiene que ésta ... ' no es sólo la fijación de m~ 
t~s sino además, el establecimiento de los medios 
para su realización', 21 En todas partes los prln 
clplos de la planificación son los mismos. pero en 
cada lugar opera de acuerdo a circunstancias y con 
modalidades especiales y específicas. 

Por una parte, se tiene que en los pafses social!~ 

tas· se da una Planificación centralizada y en los 
capitalistas. como es el caso de México. se da una 
planificación Indicativa para la Iniciativa priva
da y normativa para el Sector Público, 

La planificación económica tiene como fin fundamen 
tal el desarrollo económico. es decir, 'la eleva-
clón lo más rápidamente posible del nivel de vida 
material Y cultural de la población, habida cuenta 
de las circunstancias históricas•. pero para lograr 
esto.deberán satisfacerse tres necesidades: lndu~ 

trlalizaclón rápida del pafs. modernización de la 
agricultura y establecimiento de los fundamentos 
económicos de una sociedad socialista. §/ 

En cualquiera de sus variantes.la planificación es 
una actividad compleja y contrnua con diferentes 
funciones. tareas y etapas que se desarrollan en 

21 J, Luis f.eceña C., lntrodJcclón a Ja eccmnra oolftlca .... p, 82. 
§,' !bid, P. 82 · 
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el tiempo, Es un conjunto de actos que confJguran 
un proceso slngular dentro de otro proceso más ge
neral. el de las decisiones del poder polftlco. La 
actividad planificadora del Estado. su formulaclón 
y su ejecución. suponen y exJgen una dec.lslón pol.1 
tlca perr:ianente. 

" ... Los planes son los instrumentos que van a ha
cer realidad la pJanlftcaclón. ya que los objetivos 
de un sistema económlco planificado se Plasman en 
el papel, 1. e .• en Jos planes. y los Instrumentos 
se establecen por medlo de la polftlca econórnlca 
que es. por su lado, un instrumento de la plan1f1-
cación, y no. como se pretende ésta 'técnica' de 
aquélla." z¡ 
En México. es a partir de los años 30's cuando el 
Estado !niela la elaboración de planes y programas 
de desarrollo económico y social. instrumentándose 
para el gobierno de Cárdenas el Prlmer Plan Sexe-
nal. ¡93q-¡9qo; subsecuentemente. el Segundo Plan 
Sexenal. ¡9q¡-¡9q6; el Programa Nacional de Inver
siones. 1953-1958; el Plan de Acción Inmedlata. 
1962-196q; y, el Plan Nacional de Desarrollo Econa 
mico y Social. 1966-1970. 

Desde el sexenio cardenlsta. la agricultura mexic~ 
na habfa venido cumpliendo el papel de crecer y 
ser explotada por el resto de la economf a. pero es 
precisamente en 1965, cuando ésta llega a un punto 
de lnflexlón en su crecimiento y es a partir de en 
tonces que nuestro pafs pierde su autosufic1encla 
alimentarla, por lo cual, a partir de la década de 
los 70's emergen planes y progra~as que Intentan 
resolver la aguda cr1s1s del sector rural mexicano. 

z1 Ibtd. P. sq, 
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Entre éstos se encuentran el "Programa de InversiQ 
nes Públicas para el Desarrollo Rural" <PIDER>. 
Iniciando sus actividades en 1973; el "Programa 
Maestro de Organización Campesina"; el "Programa 
de Desarrol Jo Rural Integral del Trópico Húmedo" 
<PRODERITH>; el "Plan Nacional de Zonas Deprimidas 
y Grupos Marginados" <COPLAMAR>; el "Plan Nacional 
de Zonas de temporal" <PLANAT>; el "Plan Global de 
Desarrollo 1980-1982"; el "Sistema Alimentario Me
xicano" <SAMl; Ja "Ley de Fomento Agropecuario"; 
el "Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988"; el 
"Programa Nacional de Alimentación 1983-1988"; 
<PRONAL>; el "Plan Nacional de Desarrollo 1989-1984"; 
y, programas diversos de desarrollo en las dlferen 
tes entidades del pals. 

1.2 EL DESARROLLO REGIONAL. 

En el presente apartado. es Importante definir al
gunos conceptos. en este caso. el de desarrollo. el de 
región y el de desarrollo regional. 

Se entiende como desarrollo ~l proceso de cambio 
en una nación a través del cual se da un aumento en la 
capacidad de producción y se mejora la distribución de 
esa producción adicional entre los grupos sociales, es 
decir. es el proceso a través del cual se efectúan cam-
blos cual!tattvos y cuantitativos, en una sociedad deter 
minada. Es cuando la población en su conjunto tiene ac
ceso a Jos m!nlmos de bienestar social. 

De igual forma, se acepta que la reglón es el si-
tia en que se desarrolla Ja planeaclón institucional, 
donde se puede obtener la coordinación global entre la 
Planeación nacional y Ja local y entre Ja agricultúra. 
la rndustria y otras act1v1dades; también. se entiende 
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como Ja unidad territorial delin11tada esoeclficamente 
con caracterfstlcas homogéneas -físico-geográficas, so-
cio"-económicas, administrativas, etc., donde concurren 
el nivel macro y micro de la planificación nacional, 

El desarrollo regional tal como lo conciben las Nª 
c1ones Unidas, es un proceso de desarrollo nacional en 
escala regional <subnacJonalJ, que abarca las caracterra 
tlcas económicas, sociales y ffslcas del cambio en una 
zona durante un periodo de tiempo largo, BI 

En especial, el desarrollo regional implíca un au
mento en el bienestar de Ja región expresado en un incr~ 

mento del ingreso y en una transformación de una econo-
mfa de monocultivo y de subsistencia a una economla di-
versificada y altamente productiva. 

1.2.1. EL DESARROLLO POLARIZADO. 

El desarrollo polarizado es Inherente al mismo de
sarrollo d.el cap!tallsmo. Al existir pafses desa
rrollados o más avanzados que otros, necesariamen
te existen pafses atrasados o subdesarrollados que 
proveen de productos primarios -en especial mate-
rías primas-a Jos primeros, para sostener su desa
rrollo económico. De la misma manera, este proce
~o se origina dentro de cada pa!s; existen polos 
de desarrollo o áreas altamente concentradas, tan
to en actividades económicas, como en población, 
donde se incrementa el proceso de industrialización 
y, en consecuencia, de urbanización; por otra par
te, se encuentran las regiones atrasadas o marglnª 

BI O.N.U. "una introducción a conceotos básicos, métodos y 
técnicasu, en I .L.P.E.S,, Eo~~Q~~~....., P. 26 
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das, tanto de los beneficios del desarrollo. como 
por su escasez de recursos naturales. donde preva
lece una alta dispersión en la población. 

En nuestro pais. este proceso de polarización sur
ge lnvarlablemente del propio desarrollo histórico; 
por una parte, se ha incrementado el desarrollo de 
las reglones "ricas• y, por la otra. se ha deJado 
en el olvido a las reglones "pobres". 

La polarización en la econorn!a mexicana. se ve no
tablemente incrernentada en el periodo posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, con el modelo Implanta
do de sustitución de Importaciones. donde comienza 
el auge de la Industrialización y modernización de 
nuestro pais. 

Surge una completa anarquia en la localización de 
la industria, oue se asienta en los lugares más a~ 

ceslbles. con mayor producción de materias primas 
y mayor oferta de fuerza de trabajo. Asf, de los 
lugares más pobres se da la emigración de la poblª 
ción en busca de trabajo y mejores condiciones de 
vida. a los centros industriales que dan origen a 
las grandes ciudades. En éstas, -corno resultado 
de lo.Procedente- se origina una concentración del 
Ingreso, una acumulación de capital y el establec1 
miento de empresas productivas subutillzadas y so
brecapita11zadas. 

El desequilibrio regional del desarrollo en México. 
es la esencia y el resultado de la.aplicación de 
los prlnc1p1os privados de rentabilidad y la falta 
de coordinación del desarrollo del pais en su con
junto. 
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También cabe mencionar, que asf como impera el de
sarroJ Jo polarizado entre regiones. asimismo surge 
entre sectores. a partir de Jos años cuarenta, al 
dárseJe un mayor Impulso a Ja rndustrialización, 
el capital se Invierte en el sector secundario y 
terciario eminentemente. originándose Jo que hoy 
se denomina "terclar1zac1ón de Ja economfa" y dis
minuye la inversión en el sector primario. Antes 
al contrario. de éste. se siguen obteniendo -cada 
vez en mayor medida-. las materias primas. para 
coadyuvar a Ja inclustria; Jos alimentos, para ali
mentar a las crecientes masas urbanas y; la fuerza 
de trabajo barata, dándose una mayor acw;iuJación 
de capital. 

Dentro de Jis actividades primarias. se ubica el 
sector paraestataJ, agropecuario y forestal. tenlen 
do como cabeza sectorial a Ja Secretarfa de Agr1-
cultura y Recursos Hidráulicos. el cual se estudia 
a detalle en el siguiente apartado. 

1.3 . EL SECTOR PARAESTATAL AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

La creación de organismos paraestatales en México. 
puede inscribirse como Ja expresión más acabada del Estª 
do para controlar las condiciones generales de la produh 
ción. evitar los conflictos sociales y favorecer el pro
ceso de acumulación. 

En efecto, el surgimiento de empresas. f1deicomi-
sos y organismos públicos descentralizados en el seno de 
Jos planes y programas de desarrollo, ttenen su antece-
dente en diversos conflictos que determinan Ja necesidad 
de Ja intervención inmediata del Estado. Este origen, 
en muchas ocasiones es un t1echo no expJ 1citado en su en
cuadre JegaJ y en tal sentido, Ja verdadera razón de su 
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creación Queda oculta. 

Este sector en su conJunto tuvo una notable expan
sión. particularmente alrededor de la década de los 70's 
y principios de los 80's; sln embargo, el cambio dlame-
tral impuesto al pals en materia de disponlbllldad de rg 
cursos a raíz de la crisis petrolera, el e·ndeudam1ento 
externo y la ingerencia de organismos como el FMI y el 
BIRF para la resolución de la problemática del pago de 
las deudas interna y externa. L1efiniero n una serie de 
reestructuraciones del área paraestatal. 

AJ ln1'1o de la pasada administración, el sector 
estaba integrado por 86 entidades, de las cuales 12 eran 
organismos públicos descentralizados, so empresas de pa[ 
tlclpaclún estatal mayoritaria, 4 empresas de partlclpa
clún estatal minoritaria y 20 fideicomisos. 

Este universo de entldades respondla a los más di
versos criterios. Algunas atendlan cuestiones de carác
ter regional, con un ámbito de operación que no rebasaba 

'un estado -como es el caso del PIVMHH- y otras cuest1o-
nes sectoriales, representando una fracción del rango de 
acciones en apoyo a la producción, muchas de ellas cum-
Pl ian funclones que si bien contrlbu!an al desarrollo 
del medio rural, su ubicación en el sector público no 
era la más adecuada. 

La situación económica Que afectó al ·oafs a prln-
ciptos de Ja presente década, hlzo evidente'-ra neces1dad 
de revisar las finanzas públicas y Ja misma participa- -
clón del Estado en Ja economra, a fin de adecuarJas a 
las condiciones y prioridades estratégicas sectoriales 
que marcaba el Plan Nacional de Desarrollo 1983~1988 y 
el Programa Nacional de Desarrollo Rural 1ntegral. 
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En el marco del Pac'to de Solidar,idad Económica 
<PSE> se consideró, entre otros puntos, continuar la dei 
incorporac iÓn de empresas 'no prior ttar iás ni estratégi
cas'. Durante los tres últimos meses del sexenio ante-
rior se aceleró la venta de empresas paraestatales con· 
el obJetivo de compensar la caída de los precios.del pe
·tróleo y subsanar en parte ~l déficit público. 

En la actual acrninistración se está dando continu1 
dad a dicho proceso. 

La llamada desincorporación de las entidades para
estatales incluye la venta, liquidación, extinción, fu-
sión y transferencia, según sea el caso. 

Para 1990 el mismo sector se·encuentra conformado 
por 27 entidades, integrado de la siguiente forma: 9 or
ganismos descentralizados, 11 empresas de participación 
estatal mayoritaria y 7 fideicomisos. De estas 27 enti
dades, 19 se encuentran en proceso de desincorporación, 
quedando sólo 8. 

En este proceso se observa que al limitarse la ac
tividad del Estado como empresario se ha propiciado la 
participación del sector privado como principal fuerza 
motriz de la economla del pals. 

La principal tendencia de la privatización parece 
ser la consolidación de grupos monopólicos u oligopóli-
cos, pues la mayor parte de las empresas vendidas por el 
Estado la compraron consorcios monopólicos, principalmen 
te transnacionales, Que operan en la misma rama o produ
cen el bien de la e111>resa que se vendió. Asl, al adqui
rir las paraestatafes del gtupo Atenquique <cinco envre
sas> el Grupo Industrial Durango. mayor consorcio fores
tal privado ,del pals, consolidó su control del mercado 
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de productos de celulosa de papel y algunas maderas in-
dustrlalizadas. 

ff1 este tenor nen reunión de Ja Comisión lnterse-
cretarl~l Gasto-Financiamiento del 4 de mayo de 1989 se 
propuso Que el Patrimonio se vinculara con el Programa 
Nacional de solidaridad y Que Ja SARH negociara con el 
Gobierno :del :Estado de Hidalgo la transferencia de sus 
funciones, Ja venta de activos y la disminución de los 
·apÓyos fiscales para 1990. 

A continuación se enuncian Jos lineamientos gene-
rales :del PIVMHH que contemplan sus cstratealas y accio
nes. 

1.4 El PATRIMONIO INDIGENA DEL VALLE DEL MEZQUITAL Y 
LA HUASTECA HIDALGUENSE DENTRO DE ESTE CONTEXTO. 

El organismo ha Impulsado e1 desarrollo regional 
entendido como el aumento en el bienestar de sus reglo-
nes de Influencia, expresado en Indicadores tales como 
el Ingreso por habitante, su distribución entre Ja poblª 
clón y la disponibilidad de servicios e Infraestructura 
de apoyo y productiva. 

Este, concentra su acción en 44 municipios del Es
tado de Hidalgo, de Jos·cuales 29 corresponden al Valle 
del Mezquital, 8 a la Huasteca y 7 a la Sierra, con una 
población de aproximadamente un millón de habitantes, 
principalmente 1ndfgenas otomfes y náhuatls, dedicados 
en su mayorfa.a actividades agropecuarias. Estas reglo
nes se conforMan por municipios con caracter!stlcas hon"JQ 
géneas -ffslco-geográflcas y socio-económicas-. 

Dentro de la estratlflcaclón socioeconómlca se con 
sldera Que en sus zonas de Influencia existen dos clases 
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antagónicas la burguesla agraria y el campesinado, en é~ 
ta últim'> se ubica a·1os indfgenas en el eslabón más.ba
jo, siendo explotados por las clases superiores. caract~ 

rizándose porque poseen rasgos comunes -económicos, poJJ. 
ticos, culturales. etc.-

Como organismo· público descentralizado, el PatrimQ 
nio se basa para la eJecución de sus programas de media
no plazo, en los instrumentos que a nivel nacional, estª 
tal y municipal han sido generados por los sistemas de 
Planeación de los ám31tos mencionados y que están cons-
tituidos por: el Plan Nacional de Desarrollo, los Pro-
gramas Sectoriales, el Plan Estatal de Desarrollo 1989--
1994 y otros programas especif icos, y en general en las 
Normas y Lineamientos de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, para estar en condi-
ciones de convenir. concertar. inducir, y fundamentar el 
quehacer diario, en un marco de plena vigencia institu-
cional. 

Lo anterior, permite insertar -al organismo en las 
acciones 1nterinstituc1onales, confiriéndole responsabi
lidades y metas especificas para coadyuvar al desarrollo 
económico y social de la población de sus zonas de in- -
fluencia. 

En este sentido, atiende con especial interés las 
polfticas del desarrollo rural integral, cuya orienta- -
ción es procurar el crecimiento de las actividades pro-
ductivas, con el propósito de generar empleos permanen-
tes y bien remunerados, que contribuyan al meJoram1ento 
de los niveles de vida de la población. 

En materia de infraestructura básica, se observan 
Jos lineamientos sectoriales relativos a serv1c1os basl
cos. como son agua potable, caminos e infraestructura Pª 
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ra apoyo a las actividades productivas, asf como a la 
rehabHitación de los caminos ya existentes. 

En bienestar social se coordin~n acciones para 
transferir los servicios de salud a los Servicios coord1 
nadas de Salud Pública en el Estado, congruentemente con 
el proceso de descentralización que se está llevando a 
cabo; por otra parte, se concertan con el Gobierno del 
Estado las acciones que conlleven a transferirle las in~ 

talaciones, equipo y servicios en materia de radlodifu-
slón, recreación y cultura. 

Con el objeto de realizar una asignación racional 
de los recursos captados de los gobiernos Federal, Esta
tal y MunlclpaJ, as! como de los Ingresos propios de Ja 
entidad y para lograr la consecución de los programas e~ 
pecfflcos el organismo se suJeta a los siguientes crite
rios de programación. 

l. La programación anual observa las disposiciones 
contenidas en Jos Presupuestos de Egresos de Ja F~ 
deración que anualmente se decretan, co~o base pa
ra priorizar y jerarquizar las obras, proyectos y 
acciones, evaluando con esos criterios su viabili
dad. 

2. La programación atiende fundamentalmente las nece
sidades productivas y sociales en base a las polí
ticas sectoriales del Plan Estatal de Desarrollo y 
de los programas sectoriales. 

3. se programan y ejecutan aquellas obras y servicios 
que se someten y aprueban por las siguientes !ns-
tanelas: Comités de Planeac1ón del Desarrollo Mu
nicipal, Comités Directivos de los Distritos de D~ 
sarrollo Rural y en su caso, de los Comités de Plª 
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neación del Desarrollo Regional. y los Subcomités 
Sectoriales del COPLADEHI. 

4. Sólo se ejecutan obras y se dotan servicios cuando 
·se Integran y validan por ·1as dependencias respon 
sables, plena y satisfactoriamente los expedientes 
técnicos respectivos. conforme a los lineamientos 
normativos en vigor. 

5. La asignación.de recursos por categoría programátl 
ca observará en el mediano plazo la siguiente d!s
tr lbuc!ón: 

---------~~-------------------------------~--------
PROGRAMA/A~O 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

·x % % % % % ------------------------------------------------
Productivos 14 40 45 45 45 45 
De Infraestructura 64 50 45 45 45 45 
De Desarrollo Social 22 10 10 10 10 10 
Gasto Total 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: PIVMHH, Programa de Reorientaclón Estratégica 
1988-1993. 

La anterior distribución obedece a que: 

Se considerará prioritario el fomento a las actividades 
productivas, mediante el aprovechamiento de la !nfraes-
tructura disponible por lo que ésta última recibirá me-
nos asignación en favor de la primera. 

Se seguirá construyendo Infraestructura para apoyar la 
producción en nuevos proyectos y en los inconclusos. 

Actualmente ya se cuenta con un avance considerable en 
Infraestructura que en el plazo inmediato· debe vincular-
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se con un programa productivo. 

En virtud de que se desincorporan los servicios de 
salud. sólo se destinarán recursos a obras de desg 
rrollo social como son perforación de pozos Y con~ 
trucc!ón de sistemas de agua potable y alcantari--
1 lado. 

De esta distribución porcentual del gasto, se de-
r ivarán anualmente las metas especificas de los 
programas operativos. 

Cabe señalar que los valores considerados son qe 
carácter positivo. pues estarán determinados en el 
seno de instancias interlnstitucionales y en fun-
ción de las propias necesidades sociales. 

El propósito institucional se logra mediante la instru-
mentactón de tres categorías programáticas. visualizadas 
en el marco del Desarrollo Rural Integral. 

En esta materia, las acciones que se realizan son: 

Desmontes agrlcolas y ganaderos. 
Subsoleo y despiedre del suelo susceptible de aprQ 
vechamlento agr!cola. 
construcción y rehabtlltaclón de obras de abrevad~ 
ro, tales come: bordos, Jagueyes, etc. 
Construcción de ollas de agua con doble propósito. 
de servir como abrevadero y como depósito para a-
provechamlento de agua potable en comunidades que 
carezcan de ella. 
Preparación de suelos para la agricultura. 
Promoción de agrolndustrlas, determinando proyec-
tos que sean rentables y que generen e111>leos, en 
materia agrfcola, ganadera y ·sllvfcola. 
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construcción de infraestructura para el desarrollo 
pecuario: unidades bovinas de engorda, de erra y de 
leche, asf come ur11dades apfcolas. 

11. DIAGNOSTICO DE LA REGION DEL VALLE DEL MEZQUITAL. 

El Estado de Hidalgo· se localiza geográficamente en 
tre Jos paralelos 22º y 19º latitud norte y entre Jos mg 
ridlanos 970 y 100º de longitud oeste. Limita al norte 
con san Luis Potosf; al noroeste con Veracruz; al este 
con Puebla y Veracruz; al sureste con TJáxcaJa; al sur 
con el Estado de México y al oeste con el de Querétaro. 

Por su extensión, 20 813 km2, es de Jos estados me
nos extensos de la República Mexicana al ocupar el 26º Ju 
gar y absorber el 1.0% de Ja superficie total del pafs. 

Polfticamente, se divide en 84 municipios, en Jos 
cuales se asientan un total de 2 553 localidades; de e-
Jlas, 13 son ciudades, 8 v1!Jas y 525 pueblos; el resto 
son localidades menores. 

El sistema hidrográfico de Hidalgo, forma parte de 
Ja vertiente del Golfo de México. Sus principales co- -
rrientes son el rfo Moctezuma, localizado en Ja parte no( 
te de la entidad en los lfmites con Jos Estados de Queré
taro y san Luis Potosf; sus afluentes son el Tu!a, Hondo 
y AmaJac. 

La entidad se sitúa en Ja Mesa del Cer.tro. entre las 
sierras Madre Occidental y Madre Onental y al norte de la 
Sierra Volcánica Transversal o EJe Neovolcánico. 

Entre los sistemas montañosos destaca la Sierra Ma-
dre Oriental, que cubre Ja mayor parte .del estado de no-
roeste a sureste, recibe Jos no~bres de Sierra de Pachuca, 
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Que cierra por el noreste a Ja Cuenca del Valle de México; 
y sierras de Zlmapán. Jacala y Zacualtlpán. En el sur 
se localiza Ja sierra de Tezontlalpan y en Ja región oes
te ntJTierosas sierras y cerros aislados. 

Eh el sureste se extiende la reglón de Jos llanos de 
Apan. La altitud del terreno disminuye hacia el noreste 
en la reglón de Ja Huasteca. donde existen grandes valles 
de exhuberante vegetación. 

El clima que predomina en la mayor parte del estado 
es el tempaldo seco y semlcálido seco dentro de sus par-
tes centro, sur y occidente, con temperaturas que varfan 
entre 15ªC y 2oac, y precipitaciones promedio anuales en
tre 400 mm y· 800 nm. 

Los diversos tipos de vegetación están orientados en 
faJas con orientación noroeste a sureste. En Ja reglón 
sur se Joca!Jzan áreas con vegetación de mezquitales y 
pastizales, asf como de matorrales de zonas áridas como 
los craslcaules. En la reglón centro se tienen extensas 
áreas con vegetación de bosques de Pino-encino y bosques 
mesófilos de mcntaña. Hacia el norte se tienen zonas 
con vegetación de selvas húmedas como las altas perennifQ 
Has. 

De las 2 C!ll ID Has. con las que cuenta el estado, 
659 694 son susceptibles de cultivarse. de éstas el 85% 
corresponden a zonas taiporaJeras C 562 104 Has.> y e 1 15% 
a zonas de riego C97 590>. Las Principales zonas te1"'o
raleras se localizan en Pachuca, HueJutJa, Tulanclngo, IK 
miQulJpan.· y las de riego en Tula. Meztttlán, Tulanclngo, 
Ixm1quJJpan y AlfaJayucan. 

2.1 ASPECTOS FISICO-GEOGRAFICOS. 
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2.1.1. LOCALIZACION. ·EXTENSION Y LIMITES. 

El Valle del Mezquital se encuentra localizado 
en Ja parte central y sur occidental del .Esta
do de Hidalgo, Está comprendido entre los 19º 
45' y 20020· de latitud norte y 98040' y 990 

__ ¡·• 50' de longitud oeste. con respecto al merid1ª 
no de ·Greenwlch. 

La altitud promedio de esta reglón es de 2000 
metros de altura sobre el nivel del· mar, con 
variaciones que van desde Jos 1300 metros, en 
las zonas· baJas, hasta alrededor de Jos 2300 
metros en las montañas. 

El ~zquital limita al norte y al este con Ja 
Sierra Madre Oriental, al sur con el Estado de 
México, al oriente con Jos municipios de Metzt1 
tlán. Atotonilco el Grande, Mineral del Chico, 
Pachuca y Zapotlán de Juárez, todos del Estado 
de Hidalgo. y al occidente con el Estado de 
Querétaro. Asimismo está bordeado por las s1 
_guientes elevaciones orográficas: al norte, la 
Sierra de Juárez; al este, la Serran!a que va 
desde el Cerro del Fra1le hasta el Cerro del 
Aguila y la Sierra de Actopan; al sur por Ja 
Serranía del- Mexe y al oeste¡· la ~!erra de 
Xlnthé. 

La reglón, compuesta por 29 municipios. cuenta 
con una extensión aproximada de 8000 km2, lo 
cual representa el 401.de la superficie total 
del Estado de Hidalgo. 
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Los municipios que comprende el Valle del Mez-
quita!, son: 

l. Actopan 16. 'progreso 
2. AJacuba 17. San Agustfn 
3. Alfa J ayucan 18. San Salvador 
Lf. El Arenal 19. Santiago 
5. AtJ talaqula 20. Tasquil lo 
6. AtotonilcÓ Tula 21. Tecozautla 
7. Cardona! 22. Tepejl del Rlo 
8. Chapan tongo 23. Tepetitlán 
9. Chilcuautla 2Lf. Tetepango 

10. Fr anc i seo l. Madero 25. Tezontepec de 
11. Hui chapan Al dama 
12. 1 xm i qu llpan 26. Tlahuelilpan 
13. Mlxquiahuala 27. Tlaxcoapan 
lLf. Nicolás Flores 28. Zlmapán 
15. Nopal a 29. Tula de Allende. 

Según el antropólogo Raúl Guerrero, geográf icª 
mente el Mezquital serla un valle triangular 
Clxmiqullpan, al norte; Actopan, al occidente 

.v Tula, al sur>. 

Etnográflcamente serfan 29 munlclplos cantes 
27>, pero a partir de 1972 se crea Tlahuelll-
pan· que pertenecfa a Tlaxcoapan y Progreso que 
formaba parte de Mlxquiahuala . 

. 2.1.2. OROGRAFIA. 

El Valle del Mezquital forma parte de la pro-
. vlncia flslográflca denominada Meseta.Neovolcá 

nlca en su porción cercana a la vertiente occ1 
dental de la Sierra Madre Oriental. 
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En la Sierra de Juárez se encuentra la máxima 
elevación, el Cerro Boludo, de 3100 mi desta-
can además el Cerro Juárez C3000 m>, La Muneca 
y San Juan, ambos de 2800 m. 

La Sierra de Xlnthé alcanza una altitud de 
2700 m en el Cerro Sombrerete, pero su altura 
más frecuente es de 2500 m. Son notables las 
siguientes eminencias orográficas, Panales, Al 
berto llago, Decá y Xlnthé. · 

·En el l!mlte austral la altitud es de 2800 m. 
para elevaciones como Ulapa, Mexe, Chlnfi, y 
La Cantera. 

La Sierra de Actopan es Ja menos elevada, de 
2400 m; este hecho es importante desde el pun
to de vista climático, pues facilita Ja entra
da de masas atmosféricas como humedad que pro
vienen del oriente. 

En la parte central se eleva Ja Serranfa de San 
Miguel de Ja Cal hasta alcanzar una altura de 
2800 m; con trayectoria suroeste-noreste divi
de el Valle en tres zonas y contribuye a pro-
nunclar los desniveles de las planicies que s~ 
para, haciendo del Mezquital un valle escalonª 
do. 

La planicie norte, situada entre 1700 y 1850 m, 
es ligeramente ondulada y tiene un declive suª 
ve hacia el oeste. Ha sido llamada Valle de 
lxmiqutJpan, pues corresponde casi totalmente 
al municipio de ese nombre. 

Hacia el oriente de Ja anterior, separada por 
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Ja serranfa que va desde el Cerro Cuxmagé en 
el norte, hasta el Cerro Santa Marra en el Sur. 
se encuentra la planicie noreste con una altl~ 
tud de 1900 m~ tiene una superficie llana. Se 
trata de una franJa angosta cuyo extremo norte 
pertenece al municipio de Cardona! y el resto 
al de IxmlqullPan. 

La planicie sur está Idealizada a 1950 m. de 
altitud, de superficie suavemente ondulada y 
declive moderado hacia el norte. se le cono
ce como valle de Actopan y abarca la totalidad 
del municipio de San Salvador y sólo parte de 
los municipios de Actopan, Chllcuautla. Mlx- -
qulahuala, Tepatepec y Santtago, 

2.1.3. HIDROGRAFIA. 

Esta reglón constituye ·una de las partes elevª 
das de la Cuenca del Rfo Moctezuma, se encuen
tra drenada por el Rfo TuJa, el cual tiene una 
corriente permanente gracias a las aguas que 
provienen de la Cuenca de México. Existen ad~ 
más corrientes intermitentes de menor Importan 
cia en toda la región. 

El Rfo Tula atraviesa el Valle del Mezquital 
con una trayectoria de sur a norte en la parte 
oriental del mismo y recibe en su margen dere
cha los escurrimientos de la Sierra de Xlnthé. 
A la altura de IxmlquiJpan se Je une el Rfo 
Tepe en su margen izquierda; continúa su curso 
recogiendo.Jos arroyos de la Sierra ·de Juárez 
para salir finalmente por el cañón del Abra. 

El sureste y el centro de esta ·área se encuen-



tran drenados por el Rlo Actopan. que nace en 
Ja Sierra de Pachuca. Tiene una trayectoria 

-sureste-noroeste; recibe los escurrimientos de 
Ja serranla. de san Miguel de la Cal y fina!men 

,.. te va a.alimentar a la Pres'a Debodé. 

2.1.4. GEOLOGIA Y SUELOS. 

Las publ1cac;:lones de Segerstrom (1956 y 1962> 
.. constituyen la Investigación que ha contribui

do más al conocimiento del Valle .del Mezquital . 
. H trabaJo de segerstrom <1962> citado por Gon 

. ; -.zalez. Quintero <1968), describe var las forma-
clones_ y señala para esta zona otras que habfan 
sido descritas con anterioridad. su estrati-
grafla abarca desde el Jurásico hasta el Piio
ceno. 

En el área existe una formación llamada Taran
go, constituida por depósitos elásticos conti
nentales del Plioceno-Pleistoceno. ocupa el. 
fondo del Valle. extendiéndose parcialmente SQ 

bre las faldas de algunas colinas. o sea. aba[ 
ca la mayor parte de la superficie. Existe 
otra formación llamada El Doctor, de calizas 
marinas casi puras del Cretácico y el grupo Pa 

, chuca. conjunto de-rocas volcánicas del Mioce
_no que varlan del basalto a la rloltta. ocu
·pan cada una aproximadamente el 151 de la su-
perf icie. La primera forma varios macizos en 
la parte central de la región, mientras que el 
.segundo constituye las elevaciones montañosas 
que reciben los noot>res de Sierra de Xinthé, 
Sterra.Juarez y Sierra de Actopan. 

Los suelos del .fondo del valle son profundos. 
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casi sin rocas superficiales, pobres en mate··
'ria orgánica y deficientes en varios elementos, 
cuya textura má.s común es el migaJón arenoso y 
el migajón arcilloso <Mayagoltia, 1959>. El 
pH de los suelos, de alrededor de 8, se debe 
al ·depósitd de materiales producto de la ero-
sló~ que sufren las eminencias calizas que 
existen en la zona. 

Los suelos son más delgados en las cercan!as 
de las elevaciones montañosas y en algunos ca
sos llega a aflorar el horizonte B del suelo, 
el cual está constituldO por caliche. <Gonza
lez Quintero, 1968). 

Las laderas tienen suelos Inmaduros y en la m-ª 
yorla de los casos éstos son muy someros, sal
vo en los lugares donde la topograffa, entre 
otros factores, permit~ su desarrollo. Asf, 
se encuentran los que se han originado sobre 

· rotas fgneas, que son suelos arenosos de color 
pardo y los que provienen de calizas, que son 
de color oscuro, más ricos en materia orgánica. 
<González Quintero, 1968>. 

Hay suelos IN SITU y MIXTOS con grado de desa
rrollo variable que .corresponden a la clasifi
cación del orden BZONAL y al suborden de los 
litosoles, son suelos que se localizan en las 
lomas y cerros; generalmente son de poco espe
sor, yacen sobre un material calizo que difi-
culta la penetración de las ralees y el paso 
del agua. La topografla e~, incHnada y fuer
temente inclinada, con drenaje superficial de 
rápido a muy rápido y el drenaje interno es r~ 
gular <México, SARH, DGDUR, 1982>. 
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Los suelos d~l Valle del Mezquital se han vis
to afectados en gran esca lit por Ja eros Ión, d_e 
bldo a que no cuentan con una capa protectora 
de vegetación de importancia. por lo que se ven 
limitadas las actividades agrfcolas. 

2.1. 5. CLIMA. 

De acuerdo con la clasificación de K~eppen, mQ 
dif!cada ~or Enrioueta Garcfa, el clima es: 

. Bslkw éw> <i') g, que se considera: seco <B>. 
el menos seco de los Bs <Bs!>, con régimen de 
lluvias en el verano, durante el mes más hume
do de la mitad caliente del año se registra por 
Jo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia, que 
en el mes más seco y ocurre un porcentaje de 
lluvia Invernal menor del 5% de la anual W <w>, 
templado con verano cálido, temperatura media 
anual entre 12 y 18 oc. la del mes más frío en 
tre -3 y isoc y la del más caliente mayor a 
isoc CK>, con poca oscilación de temperatura 
de 5 a 7ac <i'> el mes más caliente del año es 
antes de junio (g), 

En la mesa central, donde se encuentra rxml- -
QUIJpan. el clima es seco y contrasta con el 
clima húmedo de las partes mcntañosas. donde 
las temperaturas descienden a menos de 162C; 
también en el este y noreste, en Ja serranía 
de Ixm!QuiJpan y al noroeste, en los mun1c1--
p!os de Nopala y sur de Huichapan. 

2.1.5.l. TEMPERATURA. 

En las partes más profundas de Jos VS! 
!les, Ja temperatura es mayor de 180C 
como en el cauce del Rfo Tula, que 
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ocupa Parte de Jos mu111cip1os de Ix--
111iqui!Pan. rasquillo. norte de Teco
zautla y oeste de Zimapan. 

El promedio anual de temperatura es 
vanable. En IxmiquiJpan. durante el 
Japso de 1940-1960. osciló entre 16.l 
oc y 19.lOC; Ja temperatura media a-
nual es de 18.3ºC. En el ano varia 
mensualmente de ll.6ºC Cdlc1embreJ a 
22.9ºC CjunloJ y las temperaturas ex
tremas desde -9ºC (enero, l95ól hasta 
3BºC <mayo. 1953J. 

La temperatura rr.uestra un descenso ele 
.64ºC por cada 100 mts. de altitud y 
se concluye que a Jos 3000 mts. la 
temi:;eratura media anual es menor de 
12ºC. En el fondo de 1 vaJJe, la va
rtaci ón térmica d!arla alcanza una dl 
ferencia de 2soc. 

Las heladas en la pJan1c1e. se presen 
tan desde fines de octubre hasta fe-
brero y parte de marzo. Los vientos 
dom1nantes son poco frecuentes y cuau 
do se presentan son moderados y con 
dirección noroeste. La evapotra11sp1 
rac1éin potencial media anual es de 
812.9fllf. 

2.1.5.2. PRECIPITACION. 

La orec101 tacicin e~. de Jos ele111elitus 
el imaticos, el que reviste la 111ayur 
1n1uortanc1a e11 Ja ec.ologla vegetal de 
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las zonas áridas, ya que en esta con
dición el agua es factor llmitante. 

En el· Valle del Mezquital existen dos 
máximos de lluvia 'uno en junio y otro 
en septiembre. El primero se debe a 
Jos vientos a llslos, masas de aire que 
provienen del. noreste, mientras que 
el segundo está en conex19n con fenó
menos ciclónicos originados en el Ca
ribe o en el Golfo de México, que de.s. 
plazan masas de aire hacia el noroes~ 

te. 

La máxima·precipitaclón ocurre duran
te el lapso mayo-septiembre, colnci-
diendo con la época calurosa. Los 
valores mensuales disminuyen del vera 
no al Invierno y los más bajos son en 
febrero y mar.za. 

En Ixmiquiloan, de 1940 a 1960, se r~ 

gistró una precipitación media anual 
que oscila entre 217.6 nu en el año 
mÉs seco y· 773.3 nu en el año más llu 
vloso, resultando una media anual de 
410.7 IITT. 

2.1.6. VEGETACION. 

En el Valle del Mezquital existen los 
siguientes tipos de vegetación: 

2.1.6.l. MATORRAL DESERT1 
CO ALUVIAL. 

Rzedowski y Medellfn 1958, marcan dos 
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localidades donde existe l..i!crgª sp 
<gobernadora) y señalan el fondo del 
Val le de Ixmiqul !pan como su posible 
área de distribución en el Valle del 
Mezquita!, está acompañada de EluQrgn 
.Hª_.rnrmJª_;_ 

El suroeste está ocupado por cu lt l vos 
donde ha quedado Prosop!s, Acacia y 
Celtls. 

2.1.6.2. f'IATORAL DE PRO
SOPIS Cf'IEZQUITA
LES>. 

E.sta planta debió ocupar la mayor par. 
te del fondo del Valle desde 1700-2000 
mts., con temperatura media anual de 
18VC y precipitación de 400 mir v cli
ma Bskwg, Está asociado con algunas 
especies como: ~tortuosa, Larrea 
trldentata, Myrt!llocactus geometrl--
zans, Opuntla tmbricata, .Q_,_Streptacan
lb.íL.._Agave atrov!rens, Echlnocereus 
clnerascens. Ferocactus Jatlsolnus. L1.: 
ppla graveolens. Mimosa btuncifera, 
Qpuntla tunlcata, Androoogon barblnodjs, 
Setarla filL<-SporoboJus wrjghtiL ~ 

2.1.6.3 f'IATORRAL DE FIDU
RENSIA. 

se presenta al norte de.Actopan, en 
terrenos aluviales con suelo delgado, 
presentándose rara.vez el género Pro
sopis, existen otras esoec1es asocia
das como: Opunt1a cantabrigiensis, 
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Jatropha d1oica, Opuntla kleir1.L_JL_ 
palllda. Tridens pulchellus, Salvia 

. béil Jotae-fJora. etc. 

2.1.6.4. "ATORRAL CRASI
CAULE. 

corresponde a las asociaciones de 
Prosopt s 1ul 1 flora y__Myr ti 1 Jocactus 
geometrizans <Bravo. 1936> y de esic-
1!J~D1!Jm_1D~2U!JID Y Croton mor1folius 
<Bravo, 1937J. <Gonzalez Qulntero, 
1968>. se desarrolla en laderas rio
Jfticas de suelos someros y pedrego-
sos, desde Jos 1800-2700 mts. con tem 
pe·ratura de 16-18ºC y precipJtaclón 
de 400-600 ITIT, 

ExJsten algunas especies como: Burse
i:a_fogaroides. 1.tl1.i..s_pal 1 ida, Opun- · 
tla atropes, .Q_,__Jaslacantha, Q_,__ºª1Ji:: 
Q.a,_Q_,__robusta, P1stacla mexicana, 
Euphorbia antJsyphilltlca, Allion1a 
lncarnata, Boutelova curtipendula. B. 
f 1 J iforrni s, fil... 

2.1.6.S. "ATORRAL DE 
FOUQUIERIA. 

Se desarrolla en suelos bien drenados 
sobre laderas de col mas de or ¡gen fg 
neo y pendiente pronunciada. Se lo
cal iza desae Jos 1800-2500 mts. co11 
temperatura media anual de ló-18ºC y 
precwitacion de 400-600 111r.. La es
J)ec 1 e dom1 nante es fougm~r.i.su;ª!DPªD!J
J a!f¡, existiendo otras especies corno: 
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Lantana camara, ~~Condalia 
fasclculata, Mal1ll111Jaria ~ºº1ln= 
11ª-.imbrlcata, Echlnocactus lngens. 
Dalea sp,, Leptochloa clubia. 

2.1.6.6. MATORRAL DESER
TICO CALCICOLA. 

Habita en suelos de calizas, delgados, 
ricos en materia organica. Se Jota-
1 Iza desde los 1750-2600 mts .• donde 
la temperatura media anual es de 14-
180C y la precipitación de 500-600 
ITTT. anuales. Es una asociación ca-
racterizada <Calderón, 1960> por Aga
llf_striata, A. Lechuguilla. Hechtia 
glomerata y otras especies como: 
Flourensla resinosa. Salvia Le.91.a..._ 
Acacia .s.o......._Ephedra asoera. Qrum.U.a 
mlcrodasys, Arlsttda arlzonica •. Euohor
bia ~Tridens pilosus. Boutelova 
curtlpendula. Euphorbla graminea, Mam
ml llar Ja fil2Q_,_,_ etc. 

2.1.6.7. MATORRAL DE 
JUNIPERUS. 

Son corr.unldades en las que dorr.ina Ju
niperus flacclda, variedad poblana. -
Se encuentra desde 2400-3000 mts. con 

·clima Cwbg, temperatura entre 12 y 
16ºC y oreclPJ tac1ón de 600 a 800 nu 
anuales. Se desarrolla en laderas 
calizas e ígneas. En las primeras 
se presenta como codorr.rnante el flD!J!l 
~rr:.brn1.Qg!l. 
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Se encuentran otras especies como: 
Agave ~Opuntia azurea, Q_,_robus
.llL_Quercus rugulosa, Q. m1uophyll a, 
Boutelova curtipendula, Tridens QJJ.Q.:: 
~etc. <véase mapas anexos>. 

2.2 ASPECTOS D~MOGRAFICOS Y SOCIALES. 

Para 1980 la población totdl del Valle fue de 567 651 
habitantes, representando uri 36.7% del total estataL 
siendo el rnuniciPlo más poblado el de Tula de Allende con 
57 604 habitantes, ocupando un segundo Jugar Ixmiquilpan 
con 52 124 y un tercer lugar TepeJi del Rfo con 37 777 hª 
bitantes. <ver cuadro ll. 

En extehsión territorial el municipio más grande es 
Zimapán con 860.9 km2, el segundo es Huichapan con 668.1 
y Tecozautla con 575.6 km2. En promedio, la densidad de 
población es de 111.8 hab./km2, siendo Atoton1lco de Tula 
el municipio más densamente poblado con 471.4, le sigue 
Tlahuelilpan con 292.4 y Francisco I. Madero con 228.6 
hab./km2. <Cuadro 2l. 

La tasa de crecimiento regional entre 1970 y 1980 es 
de 2.6 en promedio, observándose un mayor crecimiento en 
TepeJi del Ria, en Progreso y en Atotonilco de Tula. El 
saldo neto migratorio negativo se observa en la mt1yor par. 
te de los municipios que integran el Valle, de esta formó 
19 de ellos muestran una fuerte expulsión poblacional, 
contándose entre los 3 primeros Huichapan, Nopala y CardQ 
naL mientras que de los otros 10 restantes, sólo 3 <Tep~ 
J1 del Rfo, Tul a de Al lende e Ixmiqui lpanJ atraen en gran 
medida a la población. <cuadro 3>. 

En el Va 11 e se tienen 6 e i udades con más de 10 000 
habitantes, oue son en orden de importancia Tul a de Al leo 
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de con 17 055. TepeJI del Ria con 16 248. Actopan con 
16 215. M1xqutahuala con 13 786. Ixmtquilpan con 13782 Y 
Progreso con 13 277. <Ver mapaJ. 

La población económicamente activa <PEA> del Valle 
asciende a 173 856 habitantes. representando un 30.6% de 
la población total del Valle. siendo los municipios con 
maYor población ocupada Tu la de Al lende, Ixmiqullpan y T~ 
peJi. del Rfo y los que tienen más desocupados Tlahuelll-
pan, Nicolás Flores y Tepetltlán. <Cuadro~>. 

Del total de la PEA. el 36% se dedica a las actlvid9 
des agrfcolas y ganaderas. el 31% se distribuye entre In
dustria y servicios y el 33% no delcar6 especfflcamente 
el sector de la economfa en donde desempeñaba su ocupación 
principal. 

Con respecto al nivel de vida de la población en ma
ter la de ingresos, educación, salud. empleo y alimenta- -
Ción, se ubica aba Jo de la media estatal. De los 29 mu
nicipios que integran la zona. 12 se consideran en un ni
vel alto <41.4%>, 16 en el nivel medio <55.2%l y 1 en el 
nivel baJo <3.4%J corno se muestra en el siguiente cuadro: 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE MAYOR A MENOR 

M U N 1 C 1 P I O: ESTRATO CE BIENESTAR INDICE 
SOCIAL 

Promedio Nacional 19.0 
Promedio Estatal l'-l.l 
filY~l .8l!Q 

Tul a de Al lende 21. o 
Tlaxcoapan 19.l 
Tlahuelilpan. Atotonilco de 
Tula y Mixaulahuala 18.9 
Tetepango y Actopan 18.'-l 
Atitalaquia. TepeJI del 
Río y reo. 1. Madero 17.5 
San Salvador 16.'-l 

lxmiquilpan. Tezontepec de 
Aldama, AJacuba y Hulchapan. 
San Agust!n Tlaxlaca, El 
Arenal. Nopa!a y Tasquil lo. 
Zimapán y santiago de Anaya 
Tecozautla y Chilcuautla 
AlfaJavucan y Chapantongo 
Cardona! y Tepetitlán 

Nicolás Flores 

15.'-l 

l'-l. L¡ 

13.5 
12.5 
11. 7 
9.0 

5.5 

FUENTE: INEGl-SPP. "Estadlst1cas para la Planeación", Estado 
de Hidalgo, México, 1987. 

1_os municipios de Tula d.e Allende, TepeJ1 del Río, Mixquj_ 
ahuala y Actopan, clasificados en el nivel más alto del indice 
de bienestar social 116. '-l-21.6> cuentan con una estructura e
conómica d1versif icada ~/, con predominio en las act1v1dades 

~¡ De conformidad con el estud10 realizado por el INEGl-SPP. 



35. 

1ndustrJales <manufacturas y construcción> y de Jos serv1 
uos de transporte. En cambio, Jos municipios con un mª 
yor grado de pobreza relativa < lncllce de l.l a 6.7> exhi
ben estructuras productivas concentradas en las activida
des agropecuarias, con un 59% de su PEA ocupada en e 1 se_¡; 
tor primario. 

De Jos municipios que presentan. un nivel de bienes-
tar social intermedio <16 municipios de 29 a nivel esta-
tal> se destacan Tezontepec de Aldama, HuJchapan, san 
Agustín Tlax1aca, el Arenal. NopaJa, Tasquil lo y Santiago 
de Anaya, que poseen una estructura económica semldlvers1 
f1cada, con predominio de las actividades agropecuarias y 
en menor medida Ja construccJón. 

En Ja producción de minerales metálicos, Z1maoan ab
sorbe casi por completo Ja producción de zinc, plomo y CQ 
bre con porcentajes de 100%, 99% y 96% respectivamente 
del total de Ja entidad. 

En cuanto al rubro de ingresos, el 39.7% de la pobJª 
c1ón económicamente activa obtuvo remuneraciones rnferio
res al salario mfnimc de 1980, porcentaJe mayor a Ja me-
dta estatal; Ja que no recibió ingresos ascendió a 27.9% 
frente a un 24.8% del oromedlo estatal. No obstante, el 
ingreso percaoita fue JJgeramente superior al resto del 
Estado <161.03 contra 160.57 pesos por habitante>, Jnflu
yendo en este comoortam1ento la existencia en la zon.:i de 
las plantas petroqufr.11cas de Tul a y Ja IndustrJa TextJ 1 
del Vestido en TepeJI del rfo. 

Los 111d1cadores sobre educación muestran que el VaJJe 
se encuentra rezagaao respecto aJ Estado, en Jo relativo 
a Ja poblac1on oe 15 anos y mas con primaria incompleta 
<35.8% contra 50.0%1 y Jos de Ja oobJauón oe 18 anos y 
r.ié's sw .ensellémza ;;1ec11a 1.73.3% contra 68.0%l, en tanto 
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que. el nivel .de a11alfabet1smo y educación primaria es 1n 
ferlor al resto del Estado, aunque mayores a la media na
ctonal. 

En relación a la vivienda, la reglón presenta condi
ciones significativamente Inferiores al Estado en lo ref~ 

rente a la vivienda sin tuberfa de drenaJe. El resto de 
los Indicadores se mantienen arriba de la media estatal. 

Las variables relacionadas con la salud, refleJan en 
general .una situación desfavorable con respecto a la del 
pafs, manteniendo el mismo nivel que el Estado. Asf, la 
tasa bruta de mcrtal!dad es de 8.4 defunciones por cada 
mil habitantes, mientras que a nivel nacional, es de 6.5. 
Las principales causas de mortal !dad son enfermedades res
piratorias, infecciosas y parasitarias. 

Los servicios de s~lud de Ja región registran el mi& 
mo comportamiento que el nivel estatal, con el agravante 
de la dispersión de las comunidades y su lejanía de los 
centros urbanos más importantes donde se concentran los 
servicios. Esta situación se agudiza en Jos municipios 
de Nl.colás Flores y Cardona!. 

En la reglón, es importante destacar la presencia de 
los otomfes, grupo étnico que en Hidalgo, en su mayorfa 
se localiza en los municipios de Ixmiquilpan, Zimapán, 
san Salvador, Cardenal, Actopan y Nicolás Flores. A con 
t!nuaclón, se dá una breve reseña de este grupo. 

2.2.1. LOS OTOMIES DEL VALLE DEL 11EZQUITAL 

2.2.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

No es mucho lo que se conoce sobre la hista 
ria de Jos otomies se les atribuyen diver--
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sos orfgenes, aunque generalmente se consi
dera que provenfan del Golfo de México. Se 
sabe, no obstante, que estaban establecidos 
en el altiplano central a la llegada de los 
náhuas y que se dedicaban, sobre todo, a la 
agricultura y a la caza. 

Durante el siglo XIII grupos conocidos como 
"chichimecas;, invadieron la reglón. generan 
do movimientos masivos de población. su 
asentamiento en Ja zona meridional del altl 
plano central produJo cambios Importantes 
en la composición étnica original y provo"
có el desplazamiento de una parte de los 
otomfes hacia el Valle del Mezquital, donde 
fundaron el reino de Xaltocan. 

2.2.1.2. UBICACION Y MEDIO AMBIENTE. 

La población otomf de Hidalgo habita en la 
porción central del estado. La región es
tá bordeada por las siguientes elevaciones 
orográficas: al norte la Sierra de Juárez; 
al este la serranra que va desde el Cerro 
del Fraile hasta el Cerro del Aguila y Ja 
Sierra de Actopan; al sur la serranfa del 
Mexe y al oeste la Sierra de Xinthé. Forma 
parte de la provincia fisiográfica denominª 
da Meseta Neovolcánica, en la vertiente occl 
dental de Ja Sierra Madre Oriental. 

El el ima es seco, semi desértico y terr.plado. 
con lluvias escasas todo el año. Abundan 
las plantas propias de un clima árido. en-
tre Jas que destacan el nopal y el maguey, 

·oe este último se extrae el aguamiel que, 
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renrentancb, produce el pulque; se utiliza, 
ader,:ás, con fines a11ment1c1os y mec11cina-
Jes Para Ja elaboración de textiles, cor.10 
combustible y forraje. Hay también algu--
nos bosques de p1nos y encinos. 

La fauna de Ja región es muy pobre, está 
constituida por pequeños mamíferos como el 
coneJo, el coyote y ar~adi!Jo; algunas 
aves como el águila, el halcón; y n11merosos 
re~tiles y arácnidos. 

La mayor parte de la región otorr.fe de Hidal 
go cuenta con caminos pavimentados o de te
rracerfa que permiten el acercamiento entre 
los distintos poblaaos. 

2.2.1.3. DEMOGRAFIA. 

Actualmente, Jos otomles están asentados en 
forma mayoritaria en los estados de Hidalgo 
y México, localizándose pequeños núcleos en 
Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Michoª 
cán. Numéricamente los otorr:fes ocupar~ el 
So. Jugar entre las diferentes etnias del 
pafs, siendo superados tan solo por los ná
huas, mayas, zaootecas y mixtecos. 

En el Censo de Población de i570, se regis
traron 22L062 :1abitantes del Otoml; de los 
cuales 82.418 v1vlan en Hidalgo, part1culac 
mente en los mun1c1pios de lxn11c1u1 Jpan, San 
Bartola Tutotepec, Z1mapan, S;;:n Salvador, 
Huehuetla y Caraonal. 

Los Indices de mcnol111gr11smc y analfabet1s
mc, s1 bien bastante altos r23.2 oor ~1ento 
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respect1va::1ente> son inferiores a los ele la 
mayor fa de los grupos indfgenas. Tanto la 
natalidad como la mortalidad -especialmente 
la Infantil- son bastante elevadas. 

2.2.1.lf. IDIOf'IA. 

Hay diversas opiniones sobre la adscripción 
llng!l!stica del otom!. Algunos autores 
consideran Que forma parte de la gran fami
lia otomf-pame en tanto Que otros lo sitúan 
en el grupo olmeca-otomangue y otros más en 
el mixteco-zapoteco-otomiano. 

Existen, también varias versiones acerca 
del significado del término otomf. Se di
ce Que proviene de las palabras aztecas otQ 
cae, el Que camina y mitl, flecha, o sea 
Que 'caminan cargados de flechas' Que deri
varfan de un antepasado Oton u Otomitl. 
Otra versión señala Que tiene su origen en 
dos vocablos del propio otomfa othó Que ca
rece de todo ' y m1, establecerse', o sea 
pueblo sin residencia'. 

Los otomfes se llaman a sr mismo ñl1á 1ihti 
<de ñhá, hablar y ñhú, gente otow.f > o sea. 
el Que habla la lengua. El término otomf 
u oto~ite, para Jos aztecas, t~r.fa una con
notación despectiva, de persona ignorante o 
grosera. 

2.2.1.5. INDUMENTARIA. 

El traje tradicional masculino ha desapare
cido por cor:pleto. Actualmente consta de 
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carnlsa y pantalón elabor.ados por las rnuJe-
res de Ja familia o por costureras locales, 
con telas procedentes de la industria tex-
t11 nacional. Como calzado se usa el hua
rache, aunque tiende a ~er sustituido por 
el zapato. La muJer viste falda y blusa, 
y ocaslónalmente. dÚrante las f lestas, un 
quechquernítl. Tanto éste como Ja blusa se 
adornan con vistosos bordados de mctlvos e~ 

-tllizados diversos. . . 

Las personas de cierta edad todavfa usan el 
ayate, que es la prenda de vestir tfpica de 
la región. Este se fabrica con finos hilos 
torcldos, llamados ixtle, que se extraen de 
la fibra de J maguey . Su va 1 or depende de 
la finura del hilo y ·la riqueza del dibuJo. 

2.2.1.6. VIVIENDA. 

La vivienda caracterfstica de la región se 
constituye con los elementos que proporcio
na el medio amblente, cow.c b&rro, hoJas de 
maguey y palma. Generalmente es de forma 
rectangular, sin ventanas, con techo de dos 
aguas, una puerta de entrada sutt.émente baJa 
y plso de tierra aplanada. Se aprecia, a~ 
tualmente, una gradual sustitución de Jos 
elett.entos locales por Jos comerciales, ta-
les como el cemento, el ladrillo y la lami
na de cartón, asbesto o metálica. Donde 
el suelo es pedregoso predominan las casas 
de Piedra. con Ja misma forme y distribu- -
ción que la antes mencioné:da. 

El mobiliario es sencillo y se reduce a unos 
cuantos elementos que, Junto con Jas herra-
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mientas de trabajo y el escaso.menaje domé~ 
tlco, abarrotan Ja habitación. en la que se 
desenvuelve la vida familiar. 

2.2~1.7. ECONOMIA. 

La economfa otomf se sustenta en la agrlcul 
tura de temporal y el trabajo asalariado. 
La ganaderfa se practica en pequeña escala; 
fundamentalmente, Ja erra de cerdos y ca- -
bras para su venta. El comercio Y la art~ 
sanra son actividades complementarias. La 
industria más importante -si es que puede 
cal1ficarse como tal-, es la textil, basada 
en Ja fabricación de ayates, hechos con fi
bras de maguey, en la que intervienen todos 
Jos·miembros de Ja familia. De acuerdo a 
Ja .finura del hilo se utilizan diferentes 
tipos de telares llamados iinkwc o ronkwa. 

Coexisten en el área la pequeña propiedad 
privada y el ejido; una misma persona puede 
ser simultáneamente pequeño propietario y 
ejidatario. La parcela promedio, en ambos 
casos, es de dos hectáreas. Las técnicas 
de producción comprenden tanto el e1r.pJeo de 
Ja coa prehispánica <casi por desaparecer>, 
como Ja yunta de bueyes <Ja más generaliza
da) y el tractor. 

El cultivo más importante es el del maguey, 
planta caracterlst1ca de Ja región; se pro
duce, adem¿s, mafz, friJol, nopal y chile. 
Estos constituyen Ja b~se de ¡g alimenta- -
ción, que se complementé. con una amplia va
riedad de hierbas y frutas del tiempo <tu--
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nas. 11igos. pitahayas y mezquites> y Ja ca
za de animales silvestres. 

La escasa productividad agrícola y la caren 
cla de industrias. 1mp1den absorber Jos ex
cedentes de mano de obra, generándose pro-
ble~as. de desocupación y subempleo. Esta 
situación obliga a los varones a contratar
secam peones en propiedades agrícolas no 
muy alejadas, <por Tula, Querétaro o San 
Luis Potosfl, lo que les permite regresar 
los fines de semana. Aunque la agricultu
ra es una labor mascul rna. el trabajo m!'grª 
torio ha dado lugar a que sean muchas veces 
las muJeres las que la practican. Sin em
bargo, la creciente afluencia de las muJe-
res a las ciudades vecinas donde se colocan 
como sirvientas o venden algunos productos 
artesanales, ha propiciado el que. en algu
nos casos, se deje la parcela sin cultivar. 

2.2.1.8. ARTESANIAS. 

Ciertas actividades artesanales se dividen 
por sexos; el teJido y el bordado por eJem
pJo son desempeñados por muJeres, la ceste
ría. en cambio, es realizada tar.to por hom
bres con:c por mLJeres. 

Gran parte de la población de la zona irri
gada y de la árida, dedica parte de su tlem 
pe a la producción de artículos derivados 
de los diversos tipos de agaves. La alfa
rería, Ja cestería y el trabaJo de palma, 
son también importantes ya que numerosos 
pueblos dependen de estas artesanías para 
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su subslstencla. 

Los tejidos de lana y el bordado en prendas 
de algodón, hechos con materias primas ad-
Qulrtdas, tienen relevancia económica y re
fleJan patrones culturales tradicionales. 

2.2.l.9. ORGANIZACION RELIGIOSA. 

La organlzaclón rellglosa, aún cuando no ha 
desaparecido totalmente, ha Ido perdiendo 
lmportancla en forma gradual. El antiguo 
sistema escalafonarlo, tan común entre los 
grupos lndfgenas del pafs en el aue se al-
ternan los cargos polftlcos y los religlo-
sos, es ya muy poco frecuente. 

Poco es lo aue queda del antiguo mundo mágl 
co religioso otomf. Se pueden encontrar 
aún algunasaipervlvencias del culto a los 
muertos y ceremonias agrfcolas proplclato-
rlas. Es en la medicina donde perviven tQ 
davfa, en mayor grado, las concepciones má
gicas tradicionales. Coexisten junto a 
las enfermedades aue podrfamos llamar de 
'tipo occidental', y que son atendidas por 
el médico, otras como 'el aire', el 'espan
to' el 'daño' y el 'mal de ojo', para las 
que se prefiere los curanderos o bruJos, d~ 

nominados nel o neto. como éstos ya son 
escasos, recurren muchas veces a Jos de o-
tres Jugares, siendo Jos más famosos, los 
de Tamazunchale, en San Luis Potosf. 

2.2.1.10. ORGANIZACION POLITICA. 

La organización polftica, a nivel municipal, 
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se apega a Jos lineamientos constitl.iciona-
Jes. En los pueblos ind!genas. no obstan
te. prese~ta·algunas características espec1 
ficas. ·que''dlfleren de uno a otro. según su 
grado de aculturación. 

La autoridad más Importante es el Presiden
te del Comtsariado EHdaL con las funcio-
nes que le(~on inherentes. Paralelamente 
y como .. auxiliar del Comlsariado existe la 
organización política tradicional compuesta 
generalmente. por el conseJo Constituyente, 
elegido en una asambl.ea en la que partici-
pan todos los jefes de f~milia; lo integran 
el Representante del Pueblo, un juez conci-
1 iador, un Juez auxi l tar, Jueces suplentes 
en número variable y los ayudantes de los 
·Jueces. que reciben varias denominaciones, 
según el Jugar: 'regidores', 'toplles· o 
•varistas•. La duración en los cargos y 
las funciones que desempeñan estos funcionª 
rios varran de un pueblo a otro. 

La organización política tradicional se en
cuentra en un proceso de adaptación a las 
nuevas situaciones creadas por los cambios 
sociales y económicos que se t1an dado en la 
región. La escala jerárquica de cargos se 
ha vuelto más flexible. la duración de los 
mismos es ahora indeterminada. el costo de. 
su desempeño menos gravoso y las relaciones 
con las autoridades ejidales y municipales 
se han instltuc1onalizado. 

2.3 ACTIVIDADES ECONOMICAS . 

. Como ocurre en el Estado, las actividades más imoor-
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tantes"del Valle del .Mezquital son la agricultura, la in-· 
dust~ia manufacturera y Ja orestación de servicios de co
mercio, tudsticos, cümunales y oro.feslonal.es <salud y .e.
ducación>, los cuales oarticioan con el 59.2% de la ooblª 
c(ón económicamente. activa y el 97.7% de Jos establee!- -
mientas. 

Existe ura estrecha correla:iá"l entre el nivel de desarrQ 
Jlo de los mun!clpios·y el grado de, diversificación dé 
las actividades económicas, lo que redunda en meJores ni
veles de vida de sus pobladores. 

Es asf que la actividad agropecuaria es generalizada, 
.Incluyendo a todos los municJpJos del Valle, en tanto que 
. J\a industria manufacturera se encuentra central izada en 
Jos muntc!ptos más Importantes. 

En. el Val),e del Mezqul tal como en el resto del pafs 
se observa una marcada concentración de los Ingresos, los 
serylclos, las actividades y la población, en los orincl
·oal~s centros urbanos. 

Es asf que más del 40% de la población, de la PEA y 
de Jos establecimientos esta concentrada en 10 de los 29 
munlclplos Que Integran la zona, los cuales cuentan con 
Ja infraestructura productiva y de servicios que les ha 
permltldo diversificar sus actividades económicas. 

Estos municipios son, Tula de Allende, Zlmaoán, rx-
miouiloan, TeoeJi del Rfo, Actopan, Hulchaoan, Tlaxcoapan, 
Tezontepec de Aldama, Progreso y Mlxouiahuala. 

Con respecto a la Industria manufacturera, sobresale 
la producción de petróleo y de cemento, ubicada en los mu 
ntcioios de Tula y Huichapan. 
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En 1985, la industria petrolera se integraba por una 
planta de refinación y una petrooufmica básica. generando 
el 10.9% del volumen total de refinados del pafs y cerca 
del 13.1% de los petrooufmicos. Esta actividad· daba ocu 
pación al 3.5% de Jos trabaJadores del país <3 839 traba
Jadores> Que en su mayor parte <91.4%> están empleados,:en 
la refinación. 

por su parte, la industria cementera se encuentra 
constituida por cinco grandes empresas: Tolteca, Cruz 
Azul. Portland de México, Cementos Mexicanos y Apaxco, cu 
yo crepmiento ha sido slgnlficatlvo en los últimos años 
generando una importante derrama económica en la zona. 

La actividad agropecuaria es la más importante en la 
reglón, dedicándose a ésta la mayorfa.de la población ecQ 
nómicamente activa <37.8%>. No obstante, presenta Jlml
taclones para su desarrollo debido a las condiciones el!-.. 
matológlcas de la zona Y a su estructura de producción. 

La reglón presenta grandes contrastes, por una parte, 
existen amplias extensiones de suelos muy áridos y eros!Q 
nadas, donde Ja actividad agrlcola es, en Ja mayorla de 
los casos de subsistencia, habitada en gran parte por nú
cleos lndfgenas. 

:-· 

·Por otro lado, el área restante la conforman pequeños 
valles fért°lles auxiliados con riego, en donde se encuen

. tran)os dos distritos más Importantes, el de Mlxqulahua
la) el de Huichapan. 

El 15 de diciembre de 1954 por decreto presidencial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
enero de 1965, se establece formalmente el Distrito de 
Riego, Tula, Hgo. C003l, distrito que se ha ido extendien 
do a medida que han crecido los volúmenes de agua negra, 
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como consecuencia del incremento de la población en Ja 
zona Metropolitana de la Ciudad de México, a su vez, la 
.demanda en constante aumento de.agua, dló origen al dls-
trlto de riego 100 de AlfaJayucan, Hgo., proceso que se 
inicia el 21 de novienbre de 1973 y finalmente queda estª 
blec1do por Decreto Presidencial el 17 de enero de 1978. 

Actualmente, los distritos mencionados se contemplan 
dentro del Distrito de Desarrollo Rural de MlxQulahuala, 
Hgo. 

Este Distrito se nutre tanto de las aguas negras, CQ 

mo de las aguas blancas aprovechadas por el Rfo Tula y 
sus afluentes los Rios TepeJI, Tlautla, Rosas, Salto y sª 
lado. El riego se distribuye a través de canales que 
operan por gravedad, en Jos cuales se mezclan las aguas 
negras con las blancas procedentes de la presa Endhó. Asi 
pues, las aguas negras provenientes de la Ciudad de Méxi
co constituyen el recurso fundamental para la agricultura 
de la reglón, la única en el mundo que opera con aguas ne 
gr as. 

Una vez establecido el riego los principales cultl-
vos Que se venian explotando eran: ma!z, trigo y frlJoJ, 
posteriormente, alfalfa. 

Sin embargo, este último cultivo se generalizó al 
comprobarse Que redituaba ingresos durante todo el año y 
que además éstos eran superiores a los Que se obtenran en 
los cultivos tradicionales. Por otro lado·, la cercanfa 
con los grandes centros de consumo, como son los establos 
de la Cuenca Lechera del Valle de México y recientemente 
la Cuenca Lechera Tlzayuca, Hgo., lmpul saron fuertemente 
la s!errbra de este cultivo. 

El cultivo se ha generalizado y se ha venido !ncre--
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mentando al.;gr.ado .tal que ahora ocupa el primer lugar en 
importancia de todos Jos cu! ti vos que se tienen en la rt
gión. 

cultivo· 
Sup. Cosechada 

Has. · 
Rendimiento Producción 

Ton/Ha. Ton. 

Al fa! fa 18 584.0 40.7 1 774 848.0 
Mafz 17 327.9 4.5 78 270.4 
Calabaza 2 261:7,6 11.7 26 630.8 
Trigo 2 192.9 3.) 7 Ú3.3 
Fr 1 Jo! 1 792.9 l. 3 2 402.5 
Cebada 1 790.4 3.0 5 423.3 
Ch! le 1 429 .7 8.0 11 LJ25.0 

F~ENTE: ·.Distrito de Riego. 03. 1983. 

cab~ señalar que del total de los usuarios, el 80% 
son EíJ!datarios y el resto pequeños propietarios. As!-

. mismo el 57% de ellos tiene de 0.1a1.0 Has., el 21% de 
·1.1 a 2.0 Has., el 17% 'de 2.1 a 5.0 Has., y el 5% más de 
5.0 Has. 

Es a partir de este fenómeno del injusto y anacróni
co sistema de la tenencia de la tierra, como se puede ex
pl lcar la problemática del Valle del Mezquita!, pues ahi 
es donde tienen su origen todos los mecanismos de explotª 
ción. El grupo privilegiado de pequeños propietarios, 
rentistas y acaparadores de tierra, eJerce al mtsmc tiem
po ,el poder polfttco a través del caciquismo. 

Resulta obvio que lo que. produce el campesino en su
perficies tan raquiticas no es suficiente ni siquiera pa
ra satisfacer las necesidades más elementales de su fami-
1 ia; además de que carece de capital para trabajar la ti~ 
rra, de esta suerte actúa frente al sistema como dueño e~ 
clusivamente de su fuerza de trabajo. 
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La contaminación de las aguas negras es alarmante, 
p(1es est.án pro! iferanpo en la reglón enfermedades lnfec-
c iosas y gastrointestinales, as! como derivado de la topQ 
grafla~del ter~eho ·se forman montanas de espuma por la 
cantidad .de detergentes ·que contiene el agua, dicha espu
m¡;¡ .. ·at ponerse en .contacto con. Ja vegetación de mediana al 
tu'Fa Ja quema completamente; asimlsmO', la producción de 
lirio acu~tlco en la presa Endhó, ha contribuido a Ja re
producción de grandes cantidades de mosquitos. 

En términos generales, los suelos del Valle son po-
bres en elementos nutritivos y poco profundos, sumamente 
erosionados por los fuertes vientos y el sobrepastoreo, 
no obstante que la agricultura es una actividad de las 
más Importantes, está poco diversificada. El problema 
más fuerte es la falta de agua para riego que impide la 
incorporación.de importantes superficies a esta actividad. 

Por otra parte, Ja escasez de las lluvias dificulta 
la captación de agua a traves de la construcción de pre-
sas o bordos; por lo que, el agua que se utiliza para el 
rtego es la residual proveniente del Area Metropolitana 
de la Ciudad de Méxlco. 

En la superficie que se beneflci::i con riego del Dis
trl to de Mixqulahuala destacan el ma!z y la alfalfa como 
los cultivos más importantes, participando con el 72% del 
total, en segundo termino están las hortal izas con el 1%. 

La agricultura de temporal se practica generalmente 
en las partes altas, donde no tiene doir.inancia el riego; 
se caracteriza por localizarse en suelos pedregosos, de 
topograf!a accidentada y perfiles poco profundos; se uti
liza tracción animal y el arado egipcio, esta práctica se 
realiza generalmente en Jos meses de abril a junio. La 
siembra se efectúa con el sistema llamado "tapapié''. o "Dª 
so de gallina". 
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Con respecto a los servicios, el comercio, el turis
mo y las comunicaciones, transportes y almacenamiento han 
sido los más sobresalientes. El comercio se encuentra 
concentrado principalmente en Actopan y Tula, al igual 
que los servicios turrsticos, sin embargo, éstos últimos 
se han extendido a TasQulllo e Ixmiqullpan. 

En las comunicaciones, transportes y almacenamiento, 
la reglón se ha modernizado de manera proporcional al re~ 

· to del Estado, destacandose el servicio telegráf lco y de 
radiodifusión. El servicio telefónico se encuentra con
centrado en Tula de Allende, Actopan, Jxmioullpan y Tepe
Jl, al igual Que las vfas de comunicación, Jos transpor-
tes y la capacidad de almacenamiento. 

con respecto a los Ingresos brutos municipales, la 
región participa con el 35.3% contra el 64.7% del resto 
del Estado, no obstante que su extensión es de casi la ml 
tad de éste y que absorbe el 37% de Ja población. 

2.4 PROBLE"ATICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL. 

La reglón del Mezquital, en su parte alta, se carac
teriza porque sus recursos naturales son escasos; la pre
c!pl tación pluvial es un factor limitante para el desarrn 
!lo de. las,act!vidades agropecuarias, asf como el suelo 
•que _en su lllayorfa es delgado y pedregoso, soporta poca v~ 
getaclón. 

Existe una mínima dlversif tcaclón de las actividades 
productivas, que obstaculiza las expectativas de ingreso 
de la población, lo aue conlleva a una fuerte expulsión 
poblacional. 

La reglón es una exportadora de productos Primarios 
sin valor agregado, Jo que limita la capitalización y el 
desarrollo. 



CUADRO No. 1 

NUMERO DE HABITANTES POR MUNICIPIO 

.L;LLQ .L.VUJ_ 

Total del Valle del Mezquital 422...lllL 567_62.l 
Actopan 25 959 34 622 
AJacuba 8 981 11 875 
AlfaJayucan 13 916 15 700 
AíenáL El 7 749 10 151 
At!talaquia 7 llJ7 10 38lJ 
Atotonilco Tula 9 634 111 519 
cardona! 12 567 13 924 
Chapan tongo 8 975 9 678 
Ch!lcuautla 8 1155 10 060 
Francisco I. Madero 16 1109 21 7111 
Hui chapan 23 8511 28 655 
Jxmiou!Jpan 35 516 52 124 
Mixquiahuala 17 513 211 782 
Nicolás Flores 6 524 7 126 
Nopal a 10 904 11 1101 
San Agust!n Tlaxiaca 12 287 17 668 
San Salvador 17 027 20 356 
santiago 9 693 11 481 
Tasquil lo 10 972 13 797 
Tecozautla 18 556 22 650 
TepeJi del R!o 211 139 37 777 
Tepeti tlán 5 872 6 825 
Tetepango 4 399 5 522 
Tezontepec de Aldama 18 322 25 050 
Tlaxcoapan 10 912 15 156 
Tula de Allende 38 685 57 604 
Tlahuel i !pan 6 177 9 136 
Progreso 9 959 15 026 
Zlmapán 24 215 32 461 



CUADRO No. 2 

1980 1980 
Extensión Densidad 

Terr. Chab/km2> 
--------------

Total del Valle del Mezquital -ª--~ llL..8_ 
Actopan 280.10 123.6 
AJacuba 192 .70 61.6 
Al faJayucan 467.70 33.6 
Arenal, El 125.90 80.6 
Atlta!aquia 64.20 161.7 
Atotoni leo Tul a 30.80 471.4 
cardona! 462.60 30.1 
Chapan tongo 298.10 32.5 
Chilcuautla 231.30 lj3,5 
Fraoc 1 seo I . Madero 95.10 228.6 
Hl,lichapan 668.10 lj2,9 
Ixm!qu!Jpan 565.30 92.2 
M!xqu!ahuala 138.10 179.4 
Nicolás Flores 393.20 18.1 
Nopal a 33lj, lQ 34.1 
San Agustín Tlaxiaca 35L¡,6Q lj9,8 
San Salvador 200.40 101.6 
Santiago 316.10 36.3 
Tasqu 11 lo 167.00 82.6 
Tecozautla 575.60 39,lj 
TepeJ! del R!o 393.20 96.1 
Tepetitlán 179.90 37.9 
Tetepango 56.50 104.8 
Tezonteoec de Aldama 120.80 207,t¡ 
naxcoapan 79.25 191.2 
Tula de Allende 305.80 188.lj 
T lahue l i Ipan 31.25 292.4 
Progreso 106.00 lljl.8 
Zimaoán 860.90 37.7 



·CUADRO No. 3. 

Tasa de Cree. Migración 
1970 1970 
1980 1980 

----------- -------
Total Valle del Mezquital 2.6 -16 996 

---- ----
Actopan 2.82 - 1 063 
AJac'uba 2.73 418 
AlfaJayucan 2.73 - 2 970 
Arenal, El 2.64 456 
AtitaJaquia 3.67 420 
Atotonilco Tula 4.04 1 010 
cardona! 0.99 - 2 980 
Chapan tongo 0.73 - 2 308 
Chilcuautla 1.69 - 1 378 
Francisco l. Madero 2.75 825 
Hui chapan l. 78 - 3 654 
Ixmiqui!pan 3.77 2 428 
Mixquiahuala 3.41 810 
Nicolás Flores 0.85 - 1 603 
Nopal a 0.43 - 3 191 
san Agustfn Tlaxiaca 3.57 711 
San Salvador 1.74 - 2 783 
Santiago 1.64 - 1 628 
Tasquil lo 2.23 - l 164 
Tecozautla l. 94 - 2 594 
TepeJi del Rfo 4.42 3 836 
Tepet!tlán 1.46 - l 102 
Tetepango 2.91 151 
Tezontepec de Aldama 3.06 303 
Tlaxcoapan 3.22 263 
Tula de Allende 3.92 3 531 
TI ahue 111 pan 3.85 471 
Progreso 4.05 l 009 
Zlmapán 2.87 914 

< - J emigración. 



CUADRO No. lJ 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MAS POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1980 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Agricultura, Ganaderfa, Caza, Silvicultura y Pesca 
Explotación de Minas y Canteras 
Industrias Manufactureras 
Electritidad, Gas y Agua 
construcción 
Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles, etc. 
Servicios comunales, sociales y personaies 
Actividades no especificadas 

T O T A L 

No. 

62 173 
1 218. 

llJ 095 
272 

8 130 
8 82lJ 
lj 597 

6lJ9 
15 761 
58 137 

173 856 

% 

36.0 
.7 

8.1 
.1 

lJ.7 
5.0 
2.6 

.lJ 
9.0 

33.0 

100 

FUENTE: INEGI, X Censo General de población y vivienda, 1980. Estado de Hidalgo 
México, D.F., 1983. 
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La indefinición de linderos entre comunidades, el no 
respeto a fos derechOs agrarios, asf como Ja pulveriza- -
ctón de la tenencia de la tierra, además de Que ha di fi-
cul tado el acceso a los programas 1nstttuc1onales, ha fa
vorecido a rentistas y acaparadores. 

E,n las partes baJas del Valle, QUe es Ja zona irrigª 
da con' aguas negras. se están desarrollando graves enfer
medades respiratorias. infecciosas y parasitarias -proli
ferando en gran medida la ctstisercosis-, se está degra-
dando la vegetación natural y la microflora del sueló, 
.asr como contaminándose el ambiente en general. 

Se observa una elevada dispersión de Jos asentamten- -
tos.humanos, Que limita el acceso a los servicios de bie
nestar. 

El desequilibrado avance en materia de comunicacio-
nés, se traduce en un desigual desarrollo regional. 

En materia de salud, educación y vivienda, Jos fndi-· 
ces están significativamente rezagados en relación a Jos 
promedios estatal y nacional. 



111. EL PATRIMONIO INDIGENA DEL VALLE DEL MEZQUITAL Y LA 
HUASTECA HIDALGUENSE. CP.IVMH10. · 

3.1 CARACTERIZACION DEL PIVMHH. 

·3~1.1. ANTECEDENTES. 

Uno de los problemas más graves del Valle del Mez
QU!tal, es la marginación de Jos indígenas otomfes en 
lÓ económico Y... social. Por tal motivo el gobierno tu
vo;Ja, Inquietud de Investigar y tratar de adecuar paula 
tlnamente técnicas de pJaneación económica, para justi
ficar y evaluar convenientemente la canalización y re-7 
sultadOs de las inversiones públicas a base de planes,. 
prog~amas y proyectos. 

Como corolario de este hecho, a partir de enero de 
1936, las acciones de la zona del Valle del Mezquital 
se.integraron mediante un Comité Coordinador de Asuntos 
lndrgenas, cuyos trabaJos eran personalmente supervisa
dos por el entonces Presidente de la RePúbl1ca, General. 
Lázaro Cárdenas, iniciándose asf la Incorporación de 

··grupos. dramát lcamente marginadas. 

En 1947 se Inician algunos trabaJos para atender 
el problema de planeación, de acuerdo a una reorganiza
ción Y una descentralización que permitiera menos dese
quilibrios al País, incorporando las reglones a una po
lftica económica de desarrollo nacional, hecho que dló 
origen a la creación de organismos de desarrollo regio
nal, manejados en forma descentralizada, generalmente 
operando bajo criterios económicos y ecológicos. 

3.i.1.1. MARCO JURIDlCO. 

El 25 de junio de 1951, el c. Lic. Miguel 
Alemán Valdéz, formuló un acuerdo para 



la fundación del Patrimonio .Jnclfgena del 
Val Je del Mezqu!taL <:onfirmando su crea
ción, poster'iormente, el C .. Adolfo Rufz 
Cortlnez, el 30 de diciembre de 1952, por 
decreto presidencial publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación el 31 de di
ciembre del mismo año. 

De este decreto destac.a lo siguiente: 

El Patrimonio lndfgena del Valle del Mez
quital CArt. lQ) se crea como Organismo 
Público con personalidad jurídica propia; 
CArt. 2Q) su finalidad esencial será el 
estudio y la solución de los problemas e
conómicos y sociales del Valle del Mezou1 
tal. en el Estado de Hidalgo. 

Art. 30.- El organismo de que se trata, 
se regirá por un Consejo consti tuiclo en 
la forma que se dispone en el Artrculo s1 
guiente y por un Vocal Ejecutivo. 

Art. lJQ .- El Consejo del Patrimonio lncl.i_ 
gena del Valle clel MezquitaL estará int¡; 
grado por un representante de cada una de 
las dependencias e Instituciones siguien
tes: SHCP. SAG. SRH. SCOP. SEP. SSA, 
OPTO, AGRARIO, Gobierno del Estado de Hi
dalgo. UNAM. CNC, !NI. Comisión Nacional 
del Olivo, la UNESCO, el Instituto lndlg¡; 
nista Interamericano y la Sociedad AgronQ 
mica Mexicana. Podrán designar re1Jreseu 
tantes ante el mismo Consejo. que estara 
presidido por el rep1'esentante del Estado 
ele H ida l CJO. que será e 1 Gobernador de 1 é1 
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misma ·entidad .. 

Art. so.- El vocal EJecutivo, será deslg 
nado por el c. Presidente de la República 
y formará parte integrante del Consejo. 

Art. 6D.- El Gobierno Federal, por medio 
de la SHCP, pondrá a disposición del Pa-
trlmonio Indfgena del Valle del Mezquital 
una suma anual no menor de $3.0 millones 
de pesos que entregará en fideicomiso al 
Banco de México, S.A. 

Art. 70.- La SHCP pondrá a disposición 
del Patrimonio Indfgena del Valle del Mez 
quita! 0.01 <un centavo> del impuesto por 
lltro·de pulque. 

Art. so.- El Patrimonio Indígena del Va
lle del Mezquital podrá recibir subsidios 
y donativos de Quien asf lo determine. 

Art. 90,- El Consejo del Patrimonio In-
d!gena del Valle del Mezquital tendrá, a 
la vez, el carácter de consejo Técnico 
del Fideicomiso que se constituya, 

Art. 100. - El Patrimonio Indfgena del va
lle. del Mezquital gozará de franquicia 
postal y telegráf lca y podrá hacer uso 
del Escudo Nacional. 

Art. 11º.- El conseJo del Patrimonio In-
dfgena del Valle del Mezquital, propondrá 
al EJecutlvo Federal, la reglamentación 
del funcionamiento de Ja !nstltuclón y 
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formularé anualmente su programa de acti
vidades según el presupues~o que apruebe 
el c. Presidente de la República. 

Posteriormente, en Junio de 1977 el Pres1 
dente José López Portillo acordó que el 
Patrimonio Indlgena del Valle del Mezqui
tal a1T1>llara su acción a la zona de la 
Huasteca Hldalguense, por lo cual el 30 
de diciembre de 1982 se publica en el Dla 
rlo Oficial un decreto reformando los Ar
tfculos 10, 20, 1¡0, so, 60, 8º, 90 y 110, 
derogando el 70 y 10º del decreto que 
creó el Patrimonio Indlgena del Valle del 
Mezquital, quedando como sigue: 

Art. 10.- En lo sucesivo el Patrimonio 
Indfgena del Valle del Mezquital se. deno
minará Patrimonio lnd!gena del Valle del 
Mezaóultal y la Huasteca Hldalguense. 

Art. 20.- Queda la misma finalidad esen
cial, sólo se agregan las palabras < o ZQ 
na > Huasteca Hldalguense. 

Art. 110.- <Nuevo> El Gobernador del Esta 
do de Hidalgo será Invitado a presidir el 
ConseJo del PIVMHH <ante el Presidente de 
la República>. Se integrará por los re-
presentantes de: SARH, SEP, SSA. SRA. 
SECOM. S. TURISMO, SAHOP, SPP, CFE, !NI, 
CNC y se podrá invitar a la Srfa. de Pla
neación del Gobierno del Estado de Hidal
go, Instituciones Académicas y de Investl 
gación y, Organizaciones Sociales vincula 
das. 
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Art. SQ,- El Vocal E•jecutivo será desig
nado por el Gobierno del Estado de Hidál
'go, y 'rormará parte, sin voto, del conse-
Jo del PIVMHH. 

Art. so.-'· El Gobierno Federal por medio. 
de Ja SPP pondrá a disposición del PIVMHH 
una suma anual no menor de $3.0 rÍ1illones, 
que entregará en Fideicomiso al Banco de 
México, S.A. 

Art. 8º.- El PIVMHH estará facultado pa
ra recibir subsidios .y donaciones de quien 
así lo determine. 

Art. 9Q.~ El Consejo del PIVMHH tendrá 
además el carácter de Consejo Té.cnico del 
Fideicomiso que se constituya, para el mª 
nejo de los fondos aportados por el Gobier 
no Federal,'por el del Estado de Hidalgo 
y demás Instituciones o personas <Art. an 
terior>. 

Art. 110,- El Consejo del PIVMHH, propon
drá al Ejecutivo Federal, la reg!amenta-
ción del funcionamiento de Ja Institución 
y formulará anualmente su programa de ac
tividades en congruencia con el Plan de 
Desarrollo del Estado de Hidalgo y el PrQ 
grama de Acción del Sector Publico Fede-
ral. 

En 'forma paralela, en el acuerdo de crea
ción del P!VMHH se indicó la formación de 
un Fideicomiso que regulara el maneJo de 
los fondos que el Gobierno· Federal aporte 
al organismo descentralizado, el cual qu~ 
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dá Juridicamente establecido en el contrª 
to de Fideicomiso celebrado el 20 de dl-
cielOOre de 1951 que se denQIJlinó Fideicom1 
só pára el sostenimiento del Patrimonio 
Indlgena del Valle del Mez<1uitaL .donde· 
el Banco de México, S.A., quedó como fl-
duciario con derechos a recibir. honora- -
,rlbs del 11 anual sobre fo~dos libres del 
Fideicomi.so por. el desempeno de sus fun-
ciones. La duración del contrato se con 
sideró indefinido, con'reserva a revocar
lo por parte del fldelcomltente, que es 
el Gobierno Federal. cuando lo considere 
oportuno. 

En resumen, toda.aportación del Gobierno 
Federal para el PlVMHH, organismo paraes
tatal descentralizado <O.P.D.> será cana
lizada para contabilizar estos fondos. 
por el Banco de México, S.A .• como f1du-
ciar10 del Fideicomiso, va que la respon
sabl l idad de la actninistracion y destino 
recae en el Comité Técnico del PIVMHH. 
De esta forma el desempeño del f1duciar10 
queda únicamente encuadrado en un conve-
nio de mandato, ei cual tiene diferente 
atribución juridica y aámnistrativa. 

3.1.2. OBJETIVOS. 

El PIVMHH orienta sus acciones hacia ei 
logro de Jos siguientes obJetivos genera
les: 

- Desarrollo equilibrado y armónico de 
los distintos sectores ele la economia. 
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- Generar un número stgnificativo de em-
pleos. · 

- Diversificar las actiVldades económicas. 
- Proporcionar mayor valor agregado a la 

producción primaria mediante Ja integrª 
ción producción-transformación. 

- Proveer a la población de servicios vi
tales Que permitan elevar el nivel de 
vida y de bienestar de los habitantes 
de la región. 

- Aumentar la eficiencia y operatividad 
de las diferentes actividades encomendª 
das a la entidad. 

3.1.3. ORGANIZACION OPERATIVA. 

3.1.3.1. ESTRUCTURA ORGANICA Y 
OCUPACIONAL. 

Con la finalidad de cumplir con 
sus obJetivos, el PIVMHH ha es-
tructurado su organización de la 
siguiente manera: el Gobierno 
del organismo está presidido por 
un Consejo de Administración, 
siendo su Presidente el Goberna
dor del Estado. 

La Administración está delegada 
a un Vocal está en coordinación 
con diversas instituciones y or
ganismos que tienen acciones es
pecff icas en el área de 1nf luen
cia del Patr1mon10, asimismo el 
Vocal controla la auditor fa ex--
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terna y tiene asesorfas para au
ditor ra interna jur fdica, un 
cuerpo de damas voluntarias y 
una Secretaria Particular. Las 
oficinas generales están locali
zadas en la ciudad de Ixmiquil-
pan, Hgo. 

De acuerdó·a la estructura orgá
nica compactada autorizada por 
la Dirección General de Servicio 
Civil de la Secretaria ~e Progrª 
mación y Presupuesto en 1985, el 
organigrama de la institución se 
compone de una Vocal fa Ejecutiva, 
una Contralor fa Interna, una· Re
presentación en la Huasteca, una 
Unidad Jur!dica, cinco Direccio
nes de Area y d1ec1ocho Departa
mentos, come se observa en el or 
ganigrama No. l. 

No obstante, en base a las medi
das de racionalización emitidas 
·por el EJecutivo Federal el 04-
01-88, la estructura registrada 
en la misma Dirección de la Se-
cretarra de Programación y Presu 
puesto, exhibe una Vocalfa Ejecu 
tlva, una ContraJoria Interna, 
una Representación en la Huaste
ca, una Unidad Jurfdica, crnco 
Direcciones de Area, seis Subdi
recciones .Y veintinueve Departa
mentos, como se muestra en el or 
granigrama No. 2. 
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De acuerdo a su estructura ocupª 
cional para 1980 el personal del 
Patrimonio ascendfa a l 176 per
sonas. 

Vocalfa 3 personas 
Coordinación Gene-
ral 3 
Dirección Técnica 770 
Administración 
General 388 
Programación 8 
Legal 3 

. Representante l 

Para 1988 se tiene una plantilla 
de personal de l 047 plazas, ob
servándose una disminución de 
129 plazas con respecto a 1980, 
8 corresponden a servidores pú-
bl icos superiores, 42 a mandos 
medios y 997 a personal operati
vo y actninistrativo <932 sindica 
!izados y 65 de confianza> . 

De Jas l 047 plazas que se tenfan 
a principios de 1988, se reduje
ron en una primera Instancia 105, 
quedando 942, teniendo el comprQ 

.miso de reducir para 1989, 191 
más, por lo que a finales del 
año, la Plantilla de personal sg 
rá de 751 Plazas. 
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l.- Construcción de Infrae.s. 
tructura productiva y de 
servicios 

Desmontes 
Despiedre 
Subsoleo 
Caminos. Rurales 

. Labores Culturales. 

2.- Centro de Operación Pe 
cuar1a del N1th <Ixml
qui lpan>. 

3.- Bienestar social. 

- ParQue HPRI-Socledad 
Igualitaria de Ixmi
Qullpan. 

- Radlodifusora 
<Ixmiou1lpan> 

- Museo Regional y Bi
blioteca <Ixmiqutlpan>. 

~.- Servicios de Salud 
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3.1.3.2. ACTIVIDADES Y RECURSOS 
"ATERIALES. 

262 unidades que colllJrenden máqu1 
naria pesada y agrícola y vehfcu 
los de. trabaJo c17q de estas un1 
dades estan en operación, el re.s. 
to no opera por estar descompue.s. 
tas>. 

Superficie aprovechable para la 
agricultura y potrero para esta
bular ganado bovino. 

Jardín Zoológico 
Lago Artificial 
Tren Escénico 
Vivero 

. Mural Monumental 

. Maqueta Monumental 

. Estación radiOd1fusora que opera 
en· las frecuencias de AM y FM, 
con cobertura ·1ocál. 

Inmuebles y equipo médico qutrú( 
gtco. 



Hospitales <2>_ 
nxmfqu!Jpan y Huichapan> 

- Casas de Salud <42> 
<Santiago de Anaya, AJ_¡¡ 
cuba, Progreso, Ch! fcua11 
tia, AlfaJayucan, Tecoza11 
tia, Ixmlqu!Jpan, Zlmapan, 
Pacula, Jacala, Tlahuilt~ 
pa, HueJutla, Atlapexco, 
Huautla, YaualiC:a, Callnali 
y Cardona!>. 
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Instrumental y equipo médico. 

- Consultorios médi~os <4> Instrumental y equipo médico. 
<Hulchapan y HueJutla>. 

- Centros de Salud <12> Instrumental y equipo médico. 

<Santiago de Anaya, San 
Salvador, Chilcuautla, 
AlfaJayucan, Tasqulllo, 
Ixmiquilpan, Calnali y 
Cardona!>. 

5.- Actividades Industriales y 
comerciales. 

- Maquiladoras de Ropa 

<Hulchapan. Tecozau
tla, Chapantongo, I~ 

mtqulloan, Jacala, Sn. 
F. Orlzatlán y Atla-
pexco>. 

- Fábrica de Mosaicos 
. cz1mapár1). 

Inmuebles y maquinaria para en-
samble y acabado de prendas de 
vestir. 

Con capacidad de producción men
sual de oOO m2 . 
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PROGRAMA DE INVERSION PARA FOMENTO Y BIENESTAR SOCIAL 1988 
ESTADO DE HIDALGO 
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ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION 
ESTADO DE HIDALGO 
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SERVICIOS DE SALUD 1988 
ESTADO DE HIDALGO 

CASAS OC SALUD 1411 

CllrTllOSDESALUO 1111 



SERVICIOS PUBLICOS 1988 
ESTADO DE HIDALGO 



· - Fabrica de Calzado 
<TasQuil Jo> 

- Gasoliner!as 
<Ixm!Qullpan y Pachuca> 

<Ver mapas anexos>. 
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con capacidad de producción de 
400 pares mensuales. 

3.1.3.3. ESTRUCTURA PRESUPUE~ 
TAL Y PROGRAMATICA. 

Como organismo de la Adminls-
tración Públ lea Federal, Jos 
recursos del Patr lmon Jo se 
muestran en un flujo de efectl 
vo, que es Ja presentación con 
table de los ingresos obtenl-
dos y los gastos ocurridos. 
as! como la disponibilidad de 
fondos en un periodo de un año. 

Los ingresos provienen de dos 
fuentes principales: l> recur
sos propios, que se derivan de 
la venta de servicios, tales 
como: mecanlzaclón, maquila, 
etc .• incluyéndose Jos !ngre-
sos orJgJnados por operaciones 
aJenas, as! como los obtenidos 
de créditos en el interior y 
exterior del pafs; y, b> recu[ 
sos flscales, que son las per
cepciones oue capta el Gobler
no Federal a través de impues
tos, productos, derechos. aprQ 
vechamlentos y f1nanc1amientos. 



Los egresos son erogaciones 
QUe efectúa la entidad por COll 
cepto de gasto corriente, que 
atiende la operación, gasto de 
capital, que comprende los tú~ 

·nes muebles e Inmuebles y obras 
públicas é' 1nversfón flnanci'ra, 
as! como pagos de pasivo o deu 
da pública y transferencias. 

Asimismo el presupuesto del P.a 
trimonio se distribuye por prQ 
gramas y proyectos que se rea
l izan a corto plazo y que per
miten la racionalización_ en el 
uso de recursos al determinar 
obJetivos y metas. 

3.2. EVALUACION GENERAL .DEL PIVMHH. 

3.2.1. DE 1953 A 1976. 

Desde la creación del organismo, hasta·e1 año de 
1972, se emprendieron Programas de Educación, Salubri-
dad y caminos, es decir, obras de Infraestructura econQ 
mica-social. 

Los presupuestos asignados l1asta 1972, fueron los 
siguientes: 

A R O 

1953 a 1954 
1955 a 1957 
1958 a 1960 
1961 a 1971 
1972 

PRESUPUESTO ANUAi_ 
i!'.11LLQNES_DE~QS2 

0.5 
3,0 
5,0 

12.0 
20.0 

..... 
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. A partir dé 1973, comienza a sentí rse en el Val le, 
la .ingerencia del Patrlmonlo rndfgena en obras de infrª 
estructura productiva,-a través de programas de preparª 
clón de suelos. 

En el año de 1974. se fortalecen los programas e
ducativos y·se inician, a partir de 1975, programas de 
apoyo a Ja.producción, lográndose esto en basé al lncrg 
mento ,,del presupuesto asignado a la lnst i tución, el 
cual s'e señala a continuación: 

A fl O 

1973 
1974 
1975 
1976. 

PRESUPUESTO ANUAL 
< Ml!.!..Qfil;,S__Uf_ef~Qfil 

26.Ó 

"º·º 65.0 
90.0 

51 se analiza la evolución de los apoyos financig 
ros a partir de la creación del Patrimonio, se observa 
que los dos primeros años, el presupuesto no alcanzaba 
ni siquiera la cifra de tres millones de pesos que estª 
ba prevista en el decreto del 31 de diciembre de 19~2. 
siendo hasta el año de 1955 en que se cumplió con dicha 
disposición; conservándose el mismo presupuesto hasta 
1957, para el periodo de 1958 a 1961 el presupuesto se 
duplicó a 6 millones de pesos y a 12 millones para 1961-
1971. 

En 1972 se consiguió un importante aumento, lle-
gándose a la cifra de 20 millones de pesos. con Jo que 
se cierra el Primer capitulo de las actividades cemineo 
temente sociales> del Patrimonio. 

Del año 1973 a 1976, se lograron imi::ortantes in-
crementos, tanto en el área social como en Ja estructu-
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ra productiva de la región. 

3.2.2 DE 1977 A 1980. 

3.2.2.1. LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS 

3.2.2.1.1. PREPARACION DE 
SUELOS. 

Con el objeto de utilizar la 
infraestructura hidráulica del 
Distrito de Riego núm. 100, Al 
faJayucan, que ahora se encuen 
tra dentro del Distrito de De
sarrollo Rural 063, Mixquial1u.a 
la, se efectuó la preparación 
de suelos en 11 856 hectáreas, 
trabaJo que comprende desmon-
tes, ripeo, cruzado, bordos P.í! 
ra terrazas, conformación lig~ 

ra, etc. 

3.2.2.1.2. AGRICOLA. 

Para 1980 el número de nuevas 
hectáreas en producción se ci
fró en 7 565, las que genera-
ron una cosecha valuada en 
s 292.0 millones. 

Estas superficies se distribu
yeron de acuerdo a lo siguien
te: 



1.!JLI1YQ 
Avena 
Alfalfa 
Trigo 
Cebada 
Mafz 
FriJol 
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HEi;J8BE8 
514 

3 749 
95 

228 
1 956 
1 023 

Por otra parte, el aprovecha-
miento de áreas con fuertes 
pendientes, a través de esta-
blecer terrazas de formación 
paulatina, se ha venido conso
lidando en el Valle mediante 
la plantación de 125 894 árbo
les frutales. 

EB.UI8_ HE.CI8BE8 

Durazno 28.5 
Higo 36.5 
Nogal 72.2 
Vid 42.6 

En la Huasteca, fueron atendi
das más de 1 320 Has. de marz 
y frlJoL Jo aue permitió obt~ 
ner una producción de 2 841 ton. 
Para el primero y 599 ton. pa
ra el segundo. En 3 años de 
operar en la zona, se han aten 
dido 647 Has,, de acuerdo a Jo 
siguiente: 



Mango 
Naranja 
Café 
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l8 
10 

619 

3.2.2.L3. GANADERO. 

·Entre 1977 y·19so han sido In~ 

taladas 17 granjas avfcolas 
con una capacidad conjunta de 
36 500 poi Jos·~ lo que anualmen 
te representa un.vnlor de pro
ducción de S7.l miilones. Es
tas se· han visto beneflciádas 
con.la instalación de' una plan 
ta productora de huevo fértil, 
ubicada en Ja Esquina, Tec.ozau
tJa. 

Con los aplar!os que en las 2 
reglones se han Instalado, la 
producción de miel se ha !ncr~ 

mentado en 257 ton. anuales. 

En Ja Huasteca, en paralelo al 
meJoram1ento de pastos, se ha 
Introducido ganado de engorda, 
que bajo Ja asesor fa de técni
cos del Patrimonio, ha alcanzª 
do Incrementos en peso de 100 
kg. promedio en un plazo de 
150 dfas. 

En materia de medicina pecua-
r!a, se han establecido campa
ñas permanentes contra el de--



·.· 
' 
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rrlengue. el carbón siritomatl
co. septicemia 11emorraica. có
lera. rabia. parásitos. etc .• 
de tal suerte que en 4 añps se 
han aplicado 'ns 750 vacunas. 
de las que el 20% corresponden 
a bovinos, 10% a porcinos. 55% 
a ov1caprlrios •. 10% a aves y 5% 
a equinos. 

3.2.2.1.4. INDUSTRIAL. 

Se abrió en Chichimeca. Mpio. 
de San Salvador. un taller de 
pelotas ~on la participación 
de 23 obreros; asimismo. para 
el taller de calzado de Arbo~
lado, Mpio. de Tasquil lo. se 
elaboró un programa de ventas 
de zapatos en los tianguis de 
la zona del Valle del Mezqui-
tal. También se abrió una zª 
pateria en la Ciudad de Acto-
pan y otra en· HueJutla. Hgo, 

En 1977 Inició sus operaciones 
Ja fábrica de mosaicos, insta
lada en la escuela preparato--

. r.la del Mpio. de Zlmapán. con 
4 operadores y 1 maestro mosai 
quero para capacitar a los es
tudiantes que laborarán en ella. 

·se abrió.un taller de discos 
pulidores en PoxindeJe. MPiO. 
de san Salvador. para benefi--
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clo de alumnos de educación m~ 
dla Mslca. 

En el eJldo de BondoJlto, MpJo. 
de Huichapan, se Instaló una 
fábrica de ropa para dar empleo 
a 65 operarlos. EJ taller se 
estableció con 60 máquinas de 
coser, con Jo cual se crean a
demás, 10 empleos Indirectos. 

En 1979 se estableció una ma-
qul Jadora de ropa en Huichapan 
que derivó 250 nuevos empleos. 
Para el año siguienteº fueron 
Incorporadas 3 nuevas plantas, 
BondoJito III, Tecozautla y 
Chapantongo, que generaron 452 
nuevos empleos. 

En Atlapexco de la Huasteca se 
Instaló un taller de ropa, que 
a Ja vez que generó 100 empleos, 
ofrece a la población buen nú
mero de prendas a precios bajos. 
EJ total de empleos generados 
77180 fue de l 024. 

3.2.2.2. LOS PROGRAMAS DE APOYO. 

3.2.2.2.1. CAMINOS. 

La construcción y rehabiJita-
clón de caminos constltuveron 
Ja principal infraestructura 
de apoyo que atendió el PIVMHH; 
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asf, se coadyuvó a que la red 
vial del Valle se incrementara 
en 95.8 km. y en Ja Huasteca 
se ampliara en 147.9 km. cons1 
derados como ampliaciones o 
rehabilitaciones; en ambas re
giones fueron benef !ciados con 
la construcción de 243.7 km. 
de caminos nuevos. 

En el Valle, los caminos aten
didos fueron los slgu~entes: 

.cAtl.I.NQ ____ ~ ____ LQ~9IILJD_iKM2 
Ixmlqu!lpan-Cardonal 20.0 
La Pechuga-La Bonanza 1.5 
Aguacatl án-s. A. 
Miraflores 25.D 
Tenguehdhó-Ojuelos-
La Pechuga 15.0 
Puerto Juárez-Cerro 
Juárez 8.0 
Golondrinas-Dangú 10.3 
Gandhó-Las Rosas 10.0 
Tetzú-Caltimacán 4.0 
Poxidejhe-San Antonio 2.0 

En la Huasteca, los apoyos ma
yores del PIVMHH se han canall 
zado a la construcción de caml 
nos, los cuales son: 



,C__8 __ tl __ l __ f:L_Q_ 
Sta. Lucfa-Tlatzongo 
Huautla-Tamovon 1Q 
Zonquitapan-Los Naranjos 
S.F.. Orlzatlán-La Labor 
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L.Q.!fülI!JD_lK!12 
7.0 
5.3 
2.1 
2.1 

Tamayon lQ-Los Cerezos-Aguacate 
Ixtle-Pejonal-Tepetzintla-El Llndero-
Tzacula- Chillteco-Aquetzapalco 32.2 
Chalchocot1pa7coacull co-Tancha 15. 9 
cuztitla -Coamecaco- Piedra Hincada 
La Mesa de Cuatol- Las Pledras-
Las Vlboras- Nexpa 28.4 
Tlanchinol- Olotle- Apantlazol 15.2 
Choyula~ Rancho Nuevo 1.8 
Portezuelo- coatapa 9.0 
Vinazco- Jaltocan 3.6 
Huitznopala- Zoqultipan 6.0 
Huizallngo- Ixtlahuac- Tlatzongo 19.3 

3.2.2.3. LOS PROGRAr.AS SOCIALES. 

3.2.2.3.1. EDUCACION. 

El Patrimonio se coordinó con lnstltu-
tuciones como el Instituto Nacional In
digenista para fungir como Centro Coor
dinador Indigenista en la zona. part1c1 
pando en el programa nacional de caste
llanización y de educación para todos. 
además se llevó a cabo la radiodifusión 
del programa permanente de educación pa
ra adultos. asf como el de enseñanza 
oral del profesor. 

La obra ffslca realizada durante el pe
riodo fue de 167 aulas. 33 casas para 
maestros. 43 recreativas y 34 unidades 
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deportivas. en coordinación con CAPFCE 
se construyeron 13 escuelas técnicas a
gro~ecuar1as 9 8 secundarlas; 7 escue-
Jas ·albergues, 1 CETA. -1 CECYT y 1 Jar
dln de niños. 

3.2.2.3.2. SALUD. 

Durante 4 años. se prestaron servicios 
médicos especializados en 2 centros ho~ 
pltalarlos. servicios médicos primarios 
en 12 clfnicas rurales Y 58 consultorios 
rurales, para beneficio de una población 
global de 600 mil habitantes. 

3.2.2.3.3. AGUA POTABLE. 

Entre 1977 y 1980. el Patrimonio cons-
truyó 52 sistemas de agua potable. 28 
en la reglón del Valle y 24 en la Huas
teca. 

En conjunto se beneficiaron 170 478 ha
bitantes. correspondiendo el 85% a la 
primera región y 15% a la seguncla. 

3.2.2.3.4.· VIVIENDA. 

Se ayudó a Ja construcción y mejoramlen 
to de los hogares de las comunidades 
más necesitadas. pro1)Qrclonando materiª 
les a precios inferiores a Jos del mer
cado y asesorándolos en la ejecución de 
Jás obras. Esta acción ha beneficiado 
23 800 hab1 tante5 de comurndades donde 
se han rehab1I1tado 438 v1v1endas. 
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3. 2.,2. 3. 5. RADIO MEZQUITAL. 

Las emisoras XEZG-AM y XHD-F.M transmi-
tieron diariamente diversos programas 

,, --~ . apoyando las actividades de dependen- -
cias federales y del PIVMHH. La fun-
c ión de Radio Mezquital ha significado 
un valioso medio de comunicación masiva 
y un ~flcaz auxiliar para ori~ntar a la 
población del Val le Mezquital', en aspek 
tos tecnológicos relacionados con Ja 
agricultura~ la ganaderfa y la agroin-
dustria. En cuanto a difusión cultu-
ral, se logra extender a los núcleos 
más apartados y dispersos la castellani 
zaclón, alfabetización y educaci9n pri
maria; 

Po~ otra parte, el Patrimonio suscribió 
convenios con Ja Comisión Federal de 
Electricidad y con la Secretarla de co
municaciones y Transportes, para llevar 
a las comunidades de la región los ben~ 
ficios de la electrificación y de la t~ 
lefonfa rural, para lo cual realizó a-
portaciones hasta en 25% del costo de 
las obras de electrlf lcación de 17 co-
munidades y la instalación de red tele
fónica de 22 comunidades. 

Además de sus programas básicos, el Pa
trimonio se coordinó con diferentes in~ 

tituc1ones come Desarrollo Integral de 
la Familia y CONASUPO, entre otras, pa
ra la distribución de desayunos escola
res en 545 comunidades del Valle y la 
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distribución de productos básicos a di
ferentes centros de población. 

3.2.3. PRESUPUESTO EJERCIDO Y METAS ALCANZADAS· 
1982-1988. 

En 1982 el Patrimonio tuvo ingresos propios 
por $33:o millones, $8.0 millones de ingresos diversos 
y $25.0 millones de operaciones ajenas, transferencias 
del Gobierno Federal por $595,0 millones, $383.0.millo
nes para gasto corriente y $212.0 millones para lnver-
slón f !sica. 

(os gastos corrientes ascendieron a $391.0 mi
llones, $277.0 millones para servicios personales, 
$79.0 millones para materiales y suministros y $35.0 
millones para servicios generales; la inversión f!slca 
fue de 4212.0 millones, $38.0 millones para bienes mue
bles e inmuebles, $168.0 millones para obras públicas y 
$6.0 millones de erogaciones extraordinarias y, $25.0 
millones para operaciones ajenas. 

Se ejerció un presupuesto de $628.D millones. 

En este año Ja entidad instrumentó 6 programas: 
el de Infraestructura para el Desarrollo Agrfcola <FY> 
donde se contruyeron 4 bordos, as! como se rehabilita-
ron 4 202 Has. de riego; en el de Producción y Trans-
formación Agrfcola <G2> se elevó la producción en 4 715 
Has.; en el de Sanidad Animal <F9) se adquirió un Jote; 
en el de Asistencia Técnica Pecuaria <GM se dió asls-
tencla técnica en el manejo de 29 cabezas de ganado bo
vino; en el de Organización de Productos Forestales<GM) 
se produjeron 707 552 m3 de madera; y, en el de Planea
ción <FK> se elaboraron y supervisaron 18 proyectos y 
14 estudios y se for~ularon 5 programas. 
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En 1983 se tuvo una disponlbllldad Inicia! de 
$36.0 millones e ingresos propios por venta de servl- -
clos de $22.0 mlllones, asf como transferencias del Go
bierno Federal por $594.0 millones. , 

Los egresos· corrientes asignados fueron de 
$471.0 millones, $296.0 millones para servicios personª 
les, para m'aterlales y suministros $133.0 millones y P-ª 

· ra servicios generales $42.0 millones; para Inversión 
ffsicá se otorgaron $178.0 millones, destinados para la 
construcción de obras públicas, asf como una disponibi
lidad final de$ 3.0 millones. 

El pres~puesto total anual fue de $652.0 millo-
nes. 

En este año se trabajó con 3 programas: en el 
de Planeaclón CFK) se realizaron 3 estudios socloeconó
micos; en el de Infraestructura para el Desarrollo Agr1 
cola CFYJ se construyeron 9 obras de pequeña Irrigación 
y se desmontaron 1 008 Has.; y, en el de Producción y 
Transformación Agrfcola CG2> se produJo en 3 066 Has. 

En 1984 se contó con una disponibilidad Inicial 
de S3.0 millones, recursos propios derivados de ingresos 
diversos por S35.0 millones y transferencias del Gobier
no Federal por Sl 022.0 millones, $786.0 millones para 
gasto corriente y S236.0 millones para inversión ffsica. 

El gasto corriente sumó la cantidad de S608.0 
millones, ·s451.0 millones de servicios personales, 
S99.0 millones de materiales y suministros y S58.0 ml-
llones de servicios generales; la inversión ffsica fue 
de S249.0 millones, para bienes muebles e Inmuebles 
S89.0 millones y para obras públicas $160.0 millones 
también se contó con una disponlblildad final de $203.0 
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. . 
. mll lones. 

El presupuesto total anual fue de $1 060.D mi-
llones. 

En este a:io se nmeJarm 8 prograras: en el de-Planea
,etón CFKl se elaboraron 4 proyectos Y 6 estudios; en el 
'de Infraestructura para el Desarrollo Agr!cola <FYl se 
beneficiaron 4 402 Has.; en el de Apoyo Sectorial a co
munidades Rurales con Servicios de Bienestar social 
<GE> se construyeron 2 centros ganaderos, 750 colmenas 
para producción de miel y 3 granJas para producción de 
carne; en el de Capacitación <GS> se Impartieron 21 cur 
sos; en el de Producción y Transformación Agrfcola <G2J. 
se cultivaron con básicos 2 549 Has.; en el de Caminos 

.. Rurales COK> se construyeron 111 km.; en el de Agua Po
table <3B> se terminaron 5 sistemas; y, en el de AmPllª 
clón y MeJoramienfo de la Planta Ffslca C3Zl se terrntnª 
ron 27 aulas. 

En 1985 se obtuvieron ingresos propios por ven 
ta de servicios del orden de $78.0 millones, asf como 
transferencias del Gobierno Federal por $l 962.0 mlllo
nes, $1 580.0 millones para gasto corriente, $274.0 mi
llones para Inversión ffslca y $108.0 millones para a-
mortización de Ja deuda. 

El gasto corriente ascendió a $1 576.0 millo-
nes, $1 306.0 millones para servicios personales, 
S225.0 millones para materiales y suministros y $45.0 
millones para servicios generales; para inversión ffsi
ca se asignaron $302.0 millones. $19.0 millones para 
bienes mueble$ e inmuebles y S283.0 millones para obras 
Públicas, para amortización de Ja deuda.Sl08.0 millones, 
teniendo una disponibilidad final de S54.0millones. 

El presupuesto anual fue de $2 040:0 millones. 
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En este ano· se Instrumentaron 10 programas: en 
el de Planeación CFK) se real Izaron 5 estudios y .10 pr.Q 
gramas; en el de Fomento a la Producción y ProductJvldad 
Agrfcola CFV> se Impartieron 12 cursos; en el de Desa-
rrol lo de Areas de Tem~oral CFWJ se construyeron q2 km. 
de caminos; en el de.Desarrollo de Areas de Riego CFX> 
se desmontaron y nivelaron 407 Has.; en el de Apoyo Seh 
tor !al a, Comunidades Rurales con Servicios de Bienestar 
Social CFZ) se proporcionó apoyo operativo a 12 empre-
sas maquiladoras y se ampliaron 2; en el de Fomento a 
Ja Producción y Productividad Pecuaria y Avfcola CF9) 
se aplicaron vacunas a 89 cabezas de ganado; en el de 
Infraestructura para el Desarrollo Pecuario CGA) se In~ 
talaron 189 colmenas, 2 unidades bovinas de engorda y 4 
unidades avfcolas; en el de Producción y Transformación 
Agrolndustrlal y Paraestatal CG2J se produjeron l 660 
Has. de granos básicos; en el de Captación y Conducción 
de Agua para Usos Múltiples (3) se realizaron 9 obras 
hidráulic~s. y; en el de Desarrollo de Recursos Humanos 
CSA) ~e construyeron 31 aulas. 

En 1986 se obtuvieron Ingresos corrientes por 
$208.0 millones, por venta de servicios $203.0 millones 
e ingresos diversos SS.O millones, asf como transferen
cias del Gobierno Federal por S2 109.0 millones, 
$1 747.0 millones para gasto corriente y $362.0 mlllo-
nes para inversión f f sica. para Programas Especiales de 

· Desar.rollo Regional CPDR) se asignaron $238.0 millones. 

Los egresos corrientes fueron del orden de 
·,$1 857.0 millones, para servicios personales Sl 538.0 

millones, para materiales y suministros y S229.0 mlllo
ilés Y. para servicios generales S90.0 mll lones; la inver. 
slón ffslca ascendió a $788.0 millones, $70.0 millones 
para bienes muebles e inmuebles y S718.0 millones para 
obras públl cas. 



79 

El presupuesto eJercldo fue de $2 645.0 millo-
nes. 

En este año se trabaJó con 12 programas: en el 
de Concertación de Apoyos para el Desarrollo Rural Intg 
gral ~FF> se brindaron-servicios de bienestar social a 
192 757 personas; en el de Planeaclón <FK) se realiza-
ron 5 estudios, 10 proyectos y 1 programa; en el de Fo
mento a la Producción y Productividad Agrícola <fV) se 
Impartieron 10 cursos; en el de Desarrollo de Areas de 
Temporal CFW) se construyeron 24 kms. de 'caminos, se 
perforaron 3 pozos, se construyeron 11 bordos Y.2 ollas 
de agua; en el. de Desarrollo de Areas de Riego <FX) se 
desmontaron 300 Has.; en el de Apoyo Sectorial a Comunl 
dades Ruarales con Ser.vicios de Bienestar social <FZ> 
se construyeron 13 Sistemas de Agua Potable y se perfo
raron 2 pozos; en el de Fomento a la Producción y Pro-
ductivldad Pecuaria y Avfcola <F9) se aplicaron 46 000 
dósls de vacunas; en el de Infraestructura para el De-
sarrollo Pecuario <GA) se construyeron l 650 colmenas y 
2 salas de extracción de miel; en el de Producción y 
Transformación Agrotndustrlal y Paraestatal CG2l se prQ 
duJo en 500 Has. marz, en 240 Has. fr!Jol, en 80 Has. 
nopal y en 143 Has. alfalfa; en el de Prendas de Vestir 
<LYJ se produJeron 423 000; en el de Artículos de Made
ra CMJl se produJeron 1 200 piezas, y, en el de Caminos 
Rurales <OKl se const,uveron 21 kms. 

En 1987 se obtuvieron ingresos corrientes por 
S351.0 millones por venta de servicios internos y Trani 
ferencias del Gobierno Federal por S8 003.0 millones, 
s 7 291.0 millones para gasto corriente y !712.0 millo
nes para inversión física. 

El gasto corriente ascendió a S7 342.0 millo-
nes, $3 789.0 millones p~ra servicios personales, 



$3 186.0 millones para materiales y suministros y 
$367.0 millones para servicios generales; la Inversión 
física alcanzó un monto de $1 012.b millones, $157.0 
millones para bienes muebles e inmuebles y $855.0 mi-
llones para obras públicas. 

El presupuesto total fue de $8 354.0 mlllones. 

En este año se contó con 8 programas: en el de 
Concertación de Apoyos para el Desarrollo Rural lnte- -
gral <FFl se construyó 1 obra; en el de Planeac!ón <FKl 
se ··realizaron 13 estudios específfcos; en el de Fomento 
a .la Producción y Productlvldad Agrícola y Agrolndus- -
tr ial c'Fv> se otorgaron apoyos a la producción de 12 . · 
plantas procesadoras; en el de Desarrollo de Areas de 
Teffiporal <FW> se construyeron 11 obras para el desarro-. 
llo agrícola y 20 kms. de caminos; en-el de Desarrollo 
de Areas de Riego <FX> se realizaron 2 obras h1qráull-
cas y se incorporaron 145 Has.; en el de Apoyo Secta- 7 
ria! a Comunidades Rurales con Servicios de Bienestar 
Social <FZ> se construyeron 21 obras de lnfriiestr:.uctura; 
en el de Infraestructura para el Desarrollo Pecúar Lo 
<GA) se rehabilitó una obra y se construyeron 3 abreva
deros; y, en el de Producción y Transformaclón AgroJn-
dustrlal y Paraestatal <G2l se realizaron servlctos en 
440 Has .. y se construyó l obra. 

En 1988 se obtuvieron ingresos por S3 686.9 mi 
llones, S2 500. 9 m1! lones de recuperac tones del Progra
ma de la. Reserva Reguladora Ganadera, $600.0 millones 
por venta de servicios y S586.0 millones de ingresos d1 
versos, as! como transferencias del Gobierno Federal 
por Sll 904.9 millones, $10 088.8 millones para gasto 
corriente, Sl 666.l millones para Inversión ffslca y 
$150.0 millones para amortización de la deuda. 
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El gasto corriente ascendió a slO C88.8 millo
nes de los ~ue $7 281.2 millones fueron para servicios 
personales, $1 513.7 mil Iones para materiales Y sun;Jnl.s. 
tr·os y S'l 293.9 millones a servicios generales; para in 
vers.lón .f!slca se asignaron $2 260.4 millones, $505 .. 5 
millones para bienes muebles e Inmuebles y $l 754.9 mi
llones. para obras públicas, para amortización de Ja 
.deuda, __ se as lgnaron $3 236. 9 mi! Iones, quedando una dls
ponlbi l ldad final de $5.7 millones. 

El presupuesto total modificado asclende·a 
$15 591.8 millones. 

·En este año se Instrumentaron 8 programas: en 
el de con.certaclón de'Apoyos para el Desarrollo Rural 
Integral ·cFF> se otorgaron servicios de bienestar social 
a'217 000 personas; en el de Planeaclón <FK> se elaboró 
un estudio y un proyecto; en el de Fomento a la Produc
ción y Productividad Agrfcola y Agrolndustrlal <FV> se 
organizaron y capacitaron 3 000 productores y se otorg~ 
ron servicios y apoyos a 12 plantas; en el de Desarrollo 
de Areas de temporal <FW> se construyeron 8 obras, 13 
kms. de caminos y se rehabilitaron 9 kms.; en el de De
sarrollo de Areas de Riego <FX> se incorporaron 400 Has. 
al riego y 300 Has. al temporal; en el de Apoyo secto-
rlal a Comunidades Rurales con Servicios y Bienestar SQ 
clal <FZ> se construyeron 6 obras de beneficio sociaL 
rehabilitaron 2 hospitales y 22 casas de salud; en. el 
de Infraestructura Rural para el Desarrollo Pecuario 
CGA> se construyeron 2 unidades pecuarias, 14 abrevade
ros y rehabilitaron 5 unidades; en el de Producción y 
Transformación Agrolndustrial y Paraestatal <G2> se 
otorgaron servicios de mecanización en 1786 Has. 

Para 1989 se programó la obtención de Ingresos 
propios del orden de S700.0 millones, asl como Transfe-



renclas del Gobierno Federal por $13 700.0 millones, 
con una d!sponibi!ldad inicial de $5.7 'millones. 

Al gasto corriente se asignaron $11 905.7 ml-
llones, pará servicio~ personales $8 253.7 millones, a 
materiales y suministros $1 861.¡,Q millones Y a serví- -
cios generales $1 788.0 millones. 

La inversión ffslca asciende a $2 ·sao.o mlllo
nes, $304.0 millones para bienes muebles e Inmuebles y 
$2 196.0 millones .para obras públicas. 

El presupuesto total programado es de $14 t.¡05.0 
millones: 

En. este año se fo~mularon 6 programas operati
. vos:· e1 de Fornento·y Aprovechamiento para la_Producclón 
y Productividad Primaria y Agrolndustrlal C3F> donde se 
otorgarán servicios de rhecanlzaclóri <labores agrfcolas) 

.en 2 000 Has.; el-de Desarrollo de Areas de Rlego°<EA> 
·se desmontaréfn, nivelarán y subsolearan 500 Has., para 
riego, asf como se perforará l pozo; en el de Desarro--
1 lo de Areas de Temporal CEB> se desmontarán, nivelarán 
y subsolearán 500 Has. para temporal, se construirán 8 
bordos, 1 huerto y l vi.vero; en ·el de Infraestructura 
Pecuaria <EF> se construirán 20 abrevaderos; en el de 
carreteras Alimentadoras y caminos Rurales CEK> se cona 
truirán 5 kms; de caminos y se rehabilitarán 8.S) y, en 
el de Infraestructura Social <SJ) se construlrán 2 tram 
pas de agua. v·1 sistema para agua potable. 

Haciendo un análisis global del presupuesto e
Jerc!do, tenemos que en el período 1982-88 Jos Ingresos 
del Patrimonio se conforman por Transferencias del Go-
blerno Federal en un 92% y sólo en un 8% por recursos 
propios, explicándose esto porque las actividades de la 
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entidad son eminentemente de beneficio social; sin em-
bargo, en Jos tres ültunos años se contempla un viraje 
har.ia los programas de apoyo a Ja producción. 

Por otro lado, los recursos se han destinado 
en mayor proporción a cubrir Jos servicios personales 
que conforman un 50.4% del gasto corriente, la obra pú
blica-en segundo Jugar- abarca un 18.4%, materiales y 
suministros un 15.3%, Jos servicios generales y bienes 
muebles un 6 y 4% respectivamente, asf, es Importante 
señalar que Ja amortización de la deuda interna se pre
senta únicamente en dos años, mcstrándose en el último 
de ellos $3 086.9 millones que se enteraron a la Teso
rerfa de la Federación, como recuperación del Programa 
de la Reserva Reguladora Ganadera que operó Ja entidad 
de diciembre de 1987 al primer semestre de 1988. 

A partir de 1987, año en que connenza la pre-
sente administración, se contempla un crecumento de 
las metas ffsicas,- no obstante el baJO presupuesto a-
signado a Ja inversión f lsica- que se aprecia en el in
cremento sustancial de los servicios de mecanización 
Cderlvado ello de Ja reparación de su maquinaria agrfcQ 
la y pesada> en las labores de desmonte, nivelación v 
subsoleo, tanto en riego como en temporal, en Ja con- -
trucc1ón v rehabilitación de caminos rurales, de bordos, 
de pozos, de abrevaderos, de sistemas de agua potable, 
de ollas o trampas de agua, de centros bovinos, de au-
las, de una planta beneficiadora de tuna, además de prQ 
porcionar servicios médicos y culturales a la poblac1on 
_abierta y, por Liltin10, para 1989 se programó el establg 
c1m1ento de un huerto y un vivero. 

De acuerdo a un análisis exhausuvo de Ja ten
dencia de Jos recursos oropios y fiscales en el periodo 
1982-1989 con datos reales, se tiene que los ing;esos 



corrientes se mantuvteron constantes, excepto en 1988, 
aíio en el cu'á'J. se le otorgaron récursos al organismo 
para-que operara el Programa de Ja Reserva Reguladora 
Ganader_a, Qlie consi.~Yió en establecer una reserva regu
ladora·~~- carne de·bov1no para abastecer a la Ciudad de 
México 'y1'.sú área iootropo!Jtana durante el periodo de dl 
clembre.de 1987 hasta el primer s.emestre de 1988,'•asig
nándose· para el efecto recursos &resupuestales por 
S3 ·ooo.bmlllones, corl carácter revo!vertte. Se le a-
signó un t0111>romiso de adqu!slclón y suministro a Indo~ 
tr.taJ de Abastos de 4 000 cabezas de ganado bovino' tan
to en Ple, como en canaL para ser colocadas en Ferrería 
para su comerclal1zaclón durante Jos meses de enero a 
abril de ese mismo año1 que constituyen las épocas tra
dicionalmente de especulación y desabasto de ese altrnen 
to básico en Ja capital del pafs, habiéndose logrado 
tal meta. 

Los subsidios del Goblerno Federal alcanzaron 
su punto mílximo en 1982, con S2,9 mlllones a precios 
constantes, año en el cual aún se tenían Jos efectos de 
Ja bonanza petrolera, sin ewbargo, a partir de 1983, se 
tiene un promedio de $1.S millones anuales, con !lgeros 
ascensos en 1985 y 1987, Quizá por tratarse de años en 
los que principian nuevas aeintnlstraclones. 

En cuanto-al destino de Jos recursos por con-
cepto del gasto en el misnic periodo, en términos reales 
se asignaron Jos recursos fundamentalmente a gasto co-
rrtente, teniendo un promedio en los 8 años del 72%, 
mostrándose en 1982 el 62.3% y en 1989 el 82.6%, alcan
zando su punto maximo de aumento en 1987. Dentro de 
este rubro, sobresale el gasto en los servicios personª 
les. abarcando el 71% en promedio, Jos materiales y su
ministros y servicios generales conforman sólo un 29%. 
En el mismo capitulo se observa una mayor erogación en 
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1985 y 1986, derivada del crecimiento en la plantilla 
de personal que ase.lende a 1353 plazas, de las cuales 
1300 son personal de apoyo. 47 mandos medios y 6 serv1-
doret':públ1cos StJPerlores. 

,La mayorra de las metas f!slcas ·que opera el 
organismo se· reali:zan con recursos destinados a la 1n-
vers1ón flslca, a la cual se Je asignó el 22% del gasto 
en promedio ·en Jos aiios de estudl'o, manteniéndose por 
debaJo del gasto corriente. qarticlpando en 1982 con el 
37.7% y en 1.989 con el 17.!J%, descendiendo sobre todo 
en 1987. 

Las metas ffslcas relevantes que ha alcanzado 
ü Patrtmon!o por una parte. serian las que se miden en 
hectáreas, como. las actividadesº en apoyo a cultivos, el 
desmonte en riego y en temporal, las cuales muestran su 
punto más alto\m Ja gráfica en 1983, año a partir del 
cual se. observa un marcado ·descenso. 

Asimismo, al ubicarse la lnstttución en una ZQ 
na que tiene como factor lim! tante para su desarrollo 
el agua. se abocó fundamentalmente a la construcción de 
sistemas para agua potable -meta que a partir de 1986 
muestra una tendencia a la baja-; a Ja construcción de 
bordos con doble propósito, captación de agua para rie
go y que sirvan a su vez de abrevaderos, meta que se 
prioriza en la última aaninlstrac!ón; a Ja perforación 
de pozos para riego y para agua potable -obras con cos
tos económicos elevados-; a Ja construcción de abrevacJg 
ros oue retomó l111Portancla también en Jos últimos años, 
sobre todo en Ja Huasteca, donde se pract tea ·la ganade
r Ia extensiva; las obras realizadas en menor medida son, 
Ja construcción ele al las ele agua, la ele una planta beng 
fictaelora de tuna y el establecimiento de un lluerto v 
un vivero. 
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Además, en Ja década de Jos 80's se contribuyó 
a la educación de Ja población con la construcción y e
quipamiento de aulas. En el mismo sentido, se cuenta 
con un museo de la cultura otomfe, una biblioteca con 

,. · bibllograffa básica 11asta el nivel medio superior y una 
radiod1fusora. 

la prestación de servicios de salud, es una a~ 
tlvidad que ha caracterizado a la entidad desde sus 1n1 
clos, su meta se mide en el número de personas benef1-
cladas, en particular el gasto que se realiza en ellos 
es casi en un 60% de origen corriente, por el número 
de empleados que se requieren para abarcar toda su zona 
de 1nf luencia, que son alrededor de 220. 

La construcción y rehabilitación de caminos es 
un programa de apoyo que se ha mantenido en todos Jos 
años, no obstante, en 1984 se construyó el máximo de k1 
lómetros. Los caminos han servido para establecer co
municación entre las comunidades y para la comercializa 
clón de los productos regionales. 

Por otra parte, se tienen las obras que se han 
soslayado en· Jos últimos años, como Ja construcción de 
ap1arios, la vacunación y desparasitac1ón del ganado, 
la construcción y rehabilitación de centros bovinos y 
la construcción de granjas avicolas. 

Si se considera que en el Valle del Mezquital 
existen aproximadamente 600 ooo habitantes, de los cua
les el 25% son otomles y que el Patrimonio atiende a l 
de cada 6 personas -sobre todo con los serv1c1os de sa
lud- se tiene que se brinda atención aproximadamente a 
un 16.6% de la población. Se observa que existen comu 
nidades que no han sido consideradas, conservando aún 
niveles mrn1mos de bienestar y otras que si Jo han sido. 
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<Ver cuadros y graficas de ingresos y gastos, asf como 
de metas f!sicas>. 

3 • 3. PROBLEMA TI CA 1 NST ITUC ION AL 

En el periodo de mayo de 1981-1989 la institución 
tuvo cuatro cambios de Director General o su.equivalen
te, en este caso, de Vocal EJecutivo, lo que arroJa un 
promedio de 2 años por Director al frente de la conduc
ción de las acciones y programas, situación que ocasio
nó: 

al Dificultad para integrar un programa institucio-
nal de mediano plazo que orientara las acciones 
hacia problemas estructurales de las regiones de 
influencia. 

bl Falta de consistencia en la formulación y eiecu-
ción de los programas sustantivos que realiza la 
entidad. 

cl Alto indice de rotación en los mandos medios y su 
perlares en detrimento de la eficacia directiva y 
de operación, as! como en los cuadros del persa-
na! operativo. 

dl Deficiente coordinación interinst1tuc1onai para 
la concertación de sus programas y acciones. 

eJ Desequ1ilbrlo significativo entre el gasto corrlen 
te y el de 1nvers1ón. 

f) Alto porcentaje de la estructura ocupacional po-
see una limitada calificac1on para el trabajo, lo 
que redunda en su productividad y limita el avan
ce de Jos programas. 

De 1982 a 1987 los bienes de capital y el equipo, 
que represe11ta11 la capauoad operativa y de orest;1c1ó11 
de !;erv1e1os (!el orga111smo, no habian rec1b1do el mant~ 
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nlmiento requerido ni ·1a reposición necesaria para con
tinuar bperando el nivel de servicio que las neccslda-
des .de. los, programas ex !glan. 

Uno ·ele Jos aspectos favorables para la entidad. 
radica ert disponer de; los recursos e lnfraestru~tura 
que le.pérm.lte realizar baJo la modalidad de admlnistrª 
clón directa las obras, pero a su vez, se convierte en 
una situación desventa"Josa cuando los recursos no sori 
recibidos en base a.la programación anual propuesta, ya 
que estas. obras deben realizarse antes de la _época de 
!Juvras"iiiJe empieza en el segundo semestre del año. 

Comoipróblemas contables y financieros se encuen
tra el ciue er\frentan las 12 empresas.filiales 'QUe son 
coordinadas por lq enti~ad y que presentan caracterlsti 
cas muy especiales, ya que fueron concebidas como pro-
gramas para fomento al enip!eo por el Patrtmonto, pero 
no han llegado el proceso de maduración o consolidación 
que permita entregarlas a los propios beneficiarlos, 
por las condiciones socloeconómlcas de los mismos, ante 
la Incertidumbre que representa el que sigan operando, 
no se han dado los mecanismos que permitan definir Ja 
figura Jurldlca que deben adoptar y las condiciones ge
nerales en que se deban entregar. 
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RELACION DE VOCALES EJECUTIVOS DEL PIVMHH DE 1951-1989 

N·oMBllE 

lng. Pablo Rivera Flores 
Antrop. Jul1o d.e la Fuente 
Lle. Alfonso Ortega Mart!nez 
Gral Alfonso Corona del Ro~al 

German Corona del Rosal 
Antrop, Maurlllo Muñoz Basilio 
c. César Sánchez Lozano 
Profr. José Guadarrama Márquez 
Lle. Jonathán Vega Torres 
Lle.· Efra!n Arista Ru!z 
c. César Sánchez Lozano 

Cmayo> 
Cjunlo> 
e marzo> 
e mayo> 

P E R 1 O D O 

1951-1953 
1953-1954 
1954-1957 
1957-1959 
1959-1970 
1971-1976 
1977-1981 
1981-1983 
1983-1985 
1985-1987 
1987 
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IV. .EVALUACION DE EFECTOS POR COMUNIDAD • 

. El trabajo de campo se realizó en dos partes, Ja 
·ln.stttuG:!onaL 'que cons.lstló en continuas .vi.si tasa Ja 
oficina matriz' del Patrimonio, ublcada,en la Ciudad de 
Ixmlqu!Jp~n, asr como en recorridos por sus zonas· ·oe .. \1,1 
fluencia .:que son el Valle, del Mezquital y la Huasteca 
HidéiJguense-, espeqficamente por sus obras en construi;;. 
ción en el ejercicio 1989, hospitales, maquiladora;, cen 
tra,1 d,e <mantenimiento), museo, parque recreativo, ra-

.dlodtfusora, etc. 

Asimismo. se eligteron dos comunidades del Valie 
d~l MezciultaL una donde el Patrimonio ha entrado con 
la mayor;fa de sus programas y otra donde su Jntervei1- -
ción ha· sido limitada, la primera es CapuJa, .. del Munic1 
plo de lxmlquilpan y la segunda es Taxhle, del Munlci~
plo de AlfaJayucan. Jugares en los cuales se realizó un 
pequeño estudio de diagnóstico, radicando 15 dfas en cª 
da .una de ellas, particularizando sobre todo en.las 
obras y servicios con que cuentan. 

4.1 TRABAJO DE CAMPO EN El PlVMHH 

De la información obtenida con los 11 funciona- -
rlos, resultó que todos -o sea, el total de la rnuestra
colncídteron en que el Patrimonio surgió por Decreto 
del Ejecutivo Federal en 1952, con el objeto de atender 
una de las zonas mas atrasadas del pals y del Estado de 
HidaJgo, habitada por otomfes. Tamblén convinieron en 
Que el obJetivo general del organismo es el estudio y 
la solución de Jos problemas económicos y sociales del 
Valle del Mezquital, señalando el 64% de Ja muestra, que 
éste se ha alcanzado parcialmente. 

Estuvieron de acuerdo en que el two de progra111as 
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Instrumentados son Jos productivos, de apoyo a J~ pro-
ducclón y sociales. asf como también opinaron que Jos 
beneficiarios de éstos. son las comunidades de Ja re- -
glón. en particular Jos ejidatarlos. comuneros y peque
ños propietarios. 

En c:l:Janto a los criterios en que se basa el orga
nismo para elegir a las comunidades donde eJecutan u 
opeJan s.us programas. el 55% señaló oue Jo hacen en ba
se a· solicitudes de las comunidades y el 45% en base a 
estudto1_ide . .:.dlagnóstlco realizados por Ja propia lnsti-
tuc füií .·--- · 

El 100% de la muestra considera oue aún no se a-
barca todo el Valle del Mezquital con Jos programas 
practicados por la entidad. reconociendo oue las obras 
que más se han realizado son sistemas de agua potable. 
aulas, hospitales. centros y casas de salud. pozos. bo( 
dos. caminos, abrevaderos. etc .• así como se han otorgª 
do servicios de mecanización. También. se coincide en 
oue la población ha aceptado en buena medida los progrª 
mas operados. 

Para que el grueso de Ja población no emigre. se 
considera que en Ja zona irrigada es necesario impulsar 
el proceso agrfcola-ganadero-agro1ndustria1 y en la zo
na árida. establecer maou1ladoras y taileres Industria
les y artesanales. 

Se observa oue en las comunidades donde el Patri
monio ha entrado con la mayorla de sus programas. el ni 
vel de vida ha aumentado. no siendo as! en las comunldª 
des que aún no han sido atendidas. 

Se considera que Ja problemática regional más ami 
- da es Ja falta de agua. la presencia de aguas negras pª 
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ra riego, Ja elevada dispersión de la población, la fal 
ta de agregación de valor a los productos, los proble-
mas de la tenencia de la tierra, fa! ta de mecanismos a
decuados de organización y comercialización, etc.; la 
institucional es Ja escasez de recursos económicos, Ja 
falta de personal calificado, la alta dispersión de Ja 
población. etc. 

Como resultado de Jos 23 cuestionarlos·aplicados 
a los mandos medios. el 74% señala que el principal prg 
blema al que se enfrenta el Patrimonio es a la falta de 
recursos para inversión -sobre todo suministrados antes 
de la época de lluvias para favorecer la construcción 
de obras-, de igual modo se alude a la carencia de un 
programa contrnuo de actividades, debido a Ja poca durª 
ción de cada administración, a la alta dispersión de Ja 
población que obstaculiza Ja construcción de obras y 
prestación de serv!clos, a Ja subutil1zación de lama-
oulnar1a agrlcola. por el uso frecuente de técnicas a-
grfcolas rudimentarias, etc. 

La manera en que han tratado de resolver estos 
problemas es. solicitando financiamientos para la ejecu 
ción de !as obras a tiempo, formulando en la presente 
administración (que comienza en 19871 un programa de in~ 

dlano plazo. operando sus programas en los núcleos de 
población'más numerosos, Impulsando el uso de técnicas 
agricolas modernas, etc. 

El 87lde las 23 personas entrevistadas indica 
oue las comunidades participan en Ja ejecución de Jos 
proyectos con mano de obra no calificada, con materia-
les de construcción propios de la región, así como con 
pequerias cuotas de recuperación para el combustible. 

En cuanto a Jos estudios de factibilidad que rea-
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l'1za Ja iilstltuclón para la elaboración de alguna obra, 
el 52% del total de la muestra opinó que se realizan e]i 
tudios fislcos para ublca·r el Jugar de' la obra, técnlco
producüvos para Identificar qué tipo de obra se requlg 
re y soc!o-econórnlcos para determinar quiénes serfan los 
beneficiarlos. 

En lo que se refiere al conocimiento de lo.s docu
menfos ·en;lós cuales el .. organismo muestra sus activida
des a corto, mediano y ·largo plazo, sólo un 17% de los 
entrevistados contestó ·tavorablemente, señalando que en 
el Programa 'operativo Anual, en· el Programa de Reorlen
ta,cíón Estratégica y en el Programa Nacional de DesarrQ 
!lo Rural .. Inte~ra!, respectivamente. 

Actualmente se considera que Jos programas priori 
tarios del.Patrimonio, si coinciden con las necesidades 
más apremiantes de la 'población, ya que Jo que se requlf 
re son caminos, servtclos de preba'ración de sueios, 
construcción de obras de di.versa fndole, prestación de 
servicios, etc. 

La entidad aún no ha cumplido con sus objetivos y 
metas, pues las necesidades de la población van en au
mentoª! ir creciendo Ja misma, la cobertura de acción 
es muy amplia y los recursos oresupuestales en términos 
reales han disminuido en los últimos años. 

El 61% del total de la muestra advlerte que sf 
existen otras 1nstJtuclones Que podrfan real!zar el ti
po de obras que lleva a cabo el organismo, corno son: 
la SARH; SS, SEDUE, SEP, CONAZA, Gobierno del Estado, 
etc,, no obstante obJetan que serla d!flcil que una so
la institución, atendiera tan amplio universo de actlv1 
dades. 
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No se puede afirmar que se tenga una buena ·imagen 
regional del organismo, porque sl bÍen es cierto que llél 

tratado de cumplir con sus objetivos, en Ja reglón se 
ronoce de la corrupción que l1a caracte(lzado a ciertas 
~hbninistraciones. · 

En torno al beneficio o no de. la introducción de 
las aguas negras en la reglón, Ja generalidad opina que 
·en .el corto plazo, és~as han· sido provechosas, ya que 
se ha,_ablerto al cultivo una superficie considerable 
del Vallé, alcanzándose grandes volumenes de forraJes y 
cultivos comerciales; sin embargo, al no ser tratadas 
esas aguas, están contaminando gravemente el medio~ vol 
Viéndose el suelo en el largo plazo improductivo y pro-
1 i ferando las enfermedades Infecciosas y gastrointesti
nales. 

Acerca de Ja vegetación natural, se comenta que 
está desapareciendo en las áreas donde se des.monta para 
Ja·.introducción,de nuevos cultivos de riego, sólo orevª 
leciendo en la zona aun semldesértica, siendo también 
afectada por la erosión eólica y pluvial. En Jos te-
rrenos.no irrigados se tiene maguey, nopal, lechuguilla, 
ma!z, friJoL avena forrajera, trigo, sorgo, hortalizas 
y frutales <durazno; higo, granada, nuez, etc.> 

La asistencia técnica que ofrece el Patrimonio a 
Jos productores es Incipiente, se circunscribe al uso 
de fertiiizantes e lnsectlcldas, recuperación y utilizª 
clón de suelos ensalitrados, maneJo y control de riegos 
y cultivos, establecimiento de sllos y viveros, explotª 
ción de ganado bovino, etc. 

Se coincide en que Jos talleres industriales se-
rlan una opción para el desarrollo regional, con ellos 
la poblacipon diversificarla sus actividades, evitándo
se as! la emigración y generando un mayor ingreso, so--
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bre todo en zonas no aptas para la agricultura. 

El 87% de los entrevistados opinó que en la parte 
alta del Valle -donde no hay riego- las plantas xerófl
tas Juegan un papel muy importante en la economfa fami
.liar. ya que son parte de la dieta a¡imenticla. de la 
vivienda y de la actividad económica de Jos campesinos 
de las minofras étnicas. 

-lio toda la población cuenta con.;.Jos servicios so
ciJiéS bá~s. no obstante. en genéra~se brinda educª 
ción pr'imarla,. salúd; agua potable, energfa eléctrica. 

'· etc. 
"l.·.' 

La emigratión del grueso de la población económi
camente activa regional obedece fundamentalmente a la 
falta de fuentes d~ t~abaJo y a los bajos salarios e in 
gresos regionales.· 

q,2. CAPULA, COMUNIDAD.CON IMPACTO DEL PIVMHH. 

ASPECTOS FISICO-GEOGRAFICOS. 

La comunidad de Capula se encuentra locali
zada al noreste de la Ciudad de Ixmiquilpan. per
teneciendo al Municipio del mismo nombre. a una 
distancia de 9 km. y comunicada por una carretera 
pavimentada. 

Colinda con el Municipio de cardona! y comu
nidades de este mismo Municipio, naciendo de la 
comunidad un camino de terracerfa a San Andrés 
Daboxthá y otro a la presa Debodhé. 

Capula es la cabecera de tres barrios, San 
Pedro Capula, Jaguey y Exhacienda. 



CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA COMUNIDAD !E CAPULA, 
MPIO. DE IXMIQUIL~N, HGO. 

• 

SIMBOLDGIA 
......... CARR. FEDERAL 

= CARR. ESTATAL 

CAMINO CANALERO 

:: = = CAMINO OE TERAACERIA 

• 
AORIZABITA 

.. 

N 

t 
CA PULA 

--:::=-~~ 
- ~ .. _.,. A SAN ANORES 

.. .._ ....... OAIOXTHA 



95 

El clima es semiseco, las lluvias son muy 
escasas, incluso hay temporadas en Que no llueve, 
sólo cuando se presentan tormentas en el Golfo de 
México y el Mar de las Antillas; como Capula se 
encuentra del lado de sotavento de la Sierra Ma-
dre Oriental, limita las lluvias, dejando pasar 
sólo vientos secos Que en lugar de traer humedad, 
extraen Ja poca Que hay en el sotavento, por eso 
es Que antes de Que se introdujera el riego no se 
sembraba nada, ni s1Quiera de temporal. El vien 
to es de intenso a muy intenso, siendo más inten
so en invierno, con dirección sureste y noroeste, 
levantando grandes tolvaneras que impiden salir a 
trabajar, La temperatura no es muy extremosa, 
sólo en invierno se presentan las más bajas temp~ 

raturas. 

Capula está situada en un valle rodeada de 
cerriles, El suelo es tepetatoso, la vegetación 

'natural está compuesta de mezquite, nopal, yuca, 
palma, maguey, garambuyo, toqui1Jo, guaPilla, bl¡ 
naga, chilito, etc. Se siembra mafz, frlJct. ru
da, Jitomate. tomate. durazno, chabacano. higo. 
casuarino, cártamo, granada, girasol, calabaza. 
etc.; la fauna está formada de: liebres. coneJos. 
ardillas, zorrilos. tlacuaches, palomas. vfbora 
de cascabel y chir1monera. 

Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI 
como ocurrió en otras muchas partes, éstos se re
partieron las meJores tierras y solamente dejaron 
990 Has. como tierras comunales -siendo 150 Has. 
cerriles- y l 500 Has. como eJido. Son 441 eJ1-
datarios y 120 comuneros. asf como también hay p~ 
queños propietarios, 
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Los campesinos de Capula saben que Ja exten 
siónde sus tierras comunales hacia el año de 

· 1850 abarcaba 4 500 Has.; los hacendados los des
pojaron y para el ai1o de 1928 solamente tenlan 
990 Has. 

4.2.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

Su actividad más tmoortante es Ja agricultu
ra, aprovechando tanto su topograffa plana como 
Ja disponibilidad de agua para riego, habléndose
les introducldó con aguas negras en 1978, perten~ 
ciendo actualmente al Distrito de Desarrollo Ru-
ral de Mlxqutahuala. 

Producen alfalfa, r.iafz, frtJoL tomate, JitQ 
mate, chile, lechuga y cebolla, entre otros pro-
duetos, todos se comercializan localmente excepto 
Ja alfalfa que se vende en Ja Unión de Forrajeros 
de Ecatepec, Edo. de México. 

La alfalfa es de Jos pr1nc1pales Productos 
oue se cultivan en la comunidad, Junto con el maiz 
y el ganado menor <chivos y borregosi, son los mas 
importantes. 

El ganado predominante en la zona es el ovi
no y el caprino, quienes se encargan de su cuida
do son prlnciPalmente las mujeres, su a111nenta- -
clón ese! pastoreo en Jugares donde se ha corta
do la alfalta. 

La pr i ne ¡pa 1 causa de muerte del ganado se 
debe al consumo de alfalfa tierna, en particular 
el ganado ovino es atacado oor un gusano en las 
fosas nasales. En una oroporc1011 baJa existe g9 
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nado bovino y equino y ganader!a de solar (galli
nas. guaJolotes, puercos, etc.) 

La comerclal¡zación se realiza en lxmiqu11-
pan generalmente los lunes 1<.Jia de rnerca<Jol, do11-
de se comercializan los productos de la región. 
La comercialización se da entre productor e inter 
mediar io <coyote>, con lo cual el primero sale 
perJudicado. 

Capula, dentro de las comunidades de Ixmi-
qullpan y del mismo Val le del Mezqu1taL l1a sido 
muy beneficiada, pues ademas de contar con sufl-
ciente agua para riego, tiene casi todos los ser
vicios dando como resultado que tanto en salud. 
como en educación, vivienda y alimentación han al 
canzado niveles aceptables. no obstante sus acti
vidades productivas son primarias. pudiendo avan
zar hacia lo agro1ndustr1al. ya que con la produk 
c1ón de alfalfa, bien se desarrollarfan en la ga
nader!a intensiva. 

4.2.3. OBRAS Y SERVICIOS CON QUE CUENTAN. 

Es una comunidad bien organizada. detectandQ 
se que es a partir de esta organización Que han 
conseguido la prestación de servicios y construc
ción de obras que tienen, enumerandose a contin11ª 
Clón: 

En 1979 el Gobierno Federal construyó: 
- una túlidad médica rural, donde hay u11 médico r~ 

s1dente y una e11ferr11era. encontranclose que las 
enfermeclades ma~ Cü1m111es son la~ resp1rator Ja> 
y gastro111test1nales. asi como tenlenclo -sarna 
y PIOJOS la mayoria de la población. 
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En 1973. 
- iJn Dlf.. gue con·sta de: molino de nixtamaL pely 

quería, 'baños con regaderas, lavaderos, vivero 
de~árboies- frutales y asesoría para construcción 
de letrinas,-estabJec1m1ento de huertos familia 
res, construcción de granJas para especies menQ 

. res, planificación familiar y desparasitac1ón 
. d~l ganado. ~ctualmente, las construcciones 
eptán abandonadas y subutllizadas, por falta de 
recursos económicos por una parte y por Ja otra, 
pqrque n.o se incentivó y capacl tó debidamente 
a·ia población para su ~tiliza<;lón. 

En 1983 el Gobierno del Estado construyó 
- una caseta telefónica en el centro de Capula. 

"Eh 1970 la Comisión Federal de Electricidad lntrQ 
duJo: 

- el servicio de luz eléctrica. 
La SEP a través. de CAPFCE les construyó: 

- En 1984 2 aulas para preescolar, donde se tie-
nen 40 alumnos y en 1963,8 aulas de primaria pª 
_ra 200 alumnos. 

El PIVMHH prestó los siguientes ser,Vicios y reª 
11z6 las siguientes obras: 

- en 1968 construyó 4 aulas de primaria para 100 
alumnos. 
La secundaria y preparatoria la realtzan en Ix
mtou11Dan y en el centro de CapuJa, existe un 
albergue para niños indlgenas. 

- en 1972 la misma Institución introdujo maouina
ria y ew~ezó el desmonte, la nivelación y el 
bar-becho del suelo. 

- en 1977 inicia la preparación del suelo para el 
riego, 

- en 1978 al beneficiarse 600 Has .• con riego, 
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les proporciona semilla meJorada, maquinaria y 
fert 11l2antes. 

- en 1973 introduce el agua potable. 
- en 1983 construye Jos caminos de terracerfa Ca-

puJa-San Andrés DaboxtM y Capula-presa Debodl1é; 
real iza el trazo y la apertura de cal les del 
centro de Capula y pavimenta Ja carretera Jxml
outloan-Capula. 

- En 1988 construye un parque Infantil y una uni
dad ganadera para 250 cabezas de ganado oue no 
se ha utllizado. 

Anter¡ormente -cuando aún no entraba el rie
go- las Viviendas eran construidas de adobe y pa
Ja, asf como de pencas de maguey, actualmente los 
materiales oue se usan son el block y láminas de 
asbesto, el piso es de tierra o cemento y carecen 
de drenaJe y sanitarios. 

Las autoridades formales de la comunidad son 
el Delegado, el Juez. asf como los representantes 
de los Bienes Comunales y EJJdales. 

4.2,1¡, PROBLEMATICA DE LA COMUNIDAD. 

Uno de los principales, problemas oue han a-
fectado a Ja comunidad, es que una parte muy im-
portante de sus tierras no les ha sldo entregada, 
por Jo que dado el numero de campesinos con nece
s ldad de ellas no han ood!do empezar a trabajar-
las, sumando Ja extensión de sus tierras comuna-
les, de la dotación de la la. ampliación, de la 
2a .• y de las que ya fueron expropiadas, son po-
seedores legalmente de 3 625 Has .• y solamente e~ 
tán trabaJando 1 612 Has. 
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· L.a causa de que les h¡iyan invadido parte de 
sus tierras y de que aún no les repartan buena 
parte de ellas, es porque las autoridades de la 
SRA én Hidalgo no han eJecutadb debidamente la 
resolución Pr"esidencial de Dotación, ni han cum
pl Ido con tramitar la resolución Presidencial de 
la segÚnda ampliación. 

·En cuanto a la producción de alfalfé!, los 
probl'e1J1as a Jos que se enfrentan son que.;~~ la CQ 
mercialización los intermediarios pagan á Lin pre
cio muv'1bajo, por el desconocim\.ento de otros mer. 
cados·y Ja carencia de transporte que tiene Ja cQ 
munidad; trabaJan colectivamente en pequeños gru-

. pos en .el momento de la cosecha o corte y e 1 empiJ 
· cado.· 

Hace falta ctUe construyan bodegas o .almace-
nes para conservar la alfalfa sin que se ~udra y 
as! esperar el mejor momento para vender o para 
que les de tiempo de buscar mejores compradores. 

Debido al riego constante, los suelos se es
tán ensalitrando, asimismo, falta asistencia .téc
nica en combate de plagas, en manejo del riego, 
en comercialización y en almacenamiento. También 
carecen· de transporte, tractores y máquinas para 
empacar la alfalfa. 

4.3 TAXHIE, COMUNIDAD SIN IMPACTO DEL PIVP'IHH. 

4.3. l. ASPECTOS FISICO-GEOGRAFICOS. 

La comunidad de Taxhie se encuentra en las coordg_ 
nadas 20025•115" de latitud norte y por el mer1d1ano 99º 

.19'10" al oeste del de Green~iich, con una altitud ~obre 
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el nivel del mar de 1910 111. 

Se sitúa al este eri el Municipio de AlfaJayúcan y 
sus vlas terrestres de comunicación son dos caminos de 
terracerla, uno llega a localidades pertenecientes al 
Municipio de Jxmlqullpan, las cuales son Panales e Jg-
naclo López Rayón y el otro a la cabecera munlc.ipal de 
AlfaJayucan. 

Al norte colinda con el pueblo de Naxthey, al sur 
con.Yonthé Chico, no pudiéndose marcar los limites de 
Jurisdicción, debido a que la propiedad aún no está le
galizada, .con poca o nula regularización en la tenencia. 

El el ima se considera templado fr fo, con tempera
tura meqia anual de 17.2ºC y máxima media anual de 25ºC 
.la mfnlma media anual es de 9.90C; es semlseco por su 
humedad con una precipltaclón.Pluvlal anual de 508 mm. 

El clima determina la producción de cultivos tales 
cºomo trigo, avena y cebada, as! como la crianza de bov.i_ 
nos, porcinos y aves de corral. 

Taxhfe se sitúa en la ladera norte de Ja cumbre 
del cerro de la cruz, por lo que en la parte este se 
originan pendientes fuertes, encontrándose el terrlto-
rlo local en la parte baJa, en una zona que aparece co
mo semlplana. 

Una extensa franJa de cumbres envuelven a la loca
l 1dad en un abrazo'cerri 1 formado por una sucesión de 
cumbres y depresiones. no aprovechéindose en térm1rios 
productivos extensas zonas cerriles. 

La h1drologfa está compuesta por corrientes Inter
mitentes que desaparecen en la época de secas, dándose 
a partir de escurrimientos de los cerros adyacentes y 
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almacenándose algunas de ellas en dos bordos. Además, 
la localidad es abastecida de agua potable por el acue
ducto .due nace en el Munlclp!o de Chapantongo y alimen
ta gran parte del de AlfaJayucan. 

El 45% del sue.lo es usado como agrfcola y el res
tante ?5% existe con cubierta vegetal afectada por ero
sión h'ldrlca, matorral espinazo-cardona!-, mezquite, gª 
rambullo, ·nopalera y unas pequeñas zonas de bosque natu 
ral de encino. 

En 1980 se registró en la comunidad una población 
total de 289 habitantes de los cuales 27 son monolingües 
<exclusivamente hablan el otomfe) y 262 son blllngUrs 
<español-otomfe). El número aproximado de familiffi es 
de 64 con 5 miembros en promedio cada una. 

4.3.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

En cuanto a las actividades productivas, se dedl-
can fundamentalmente a la agricultura, perteneciendo 
desde 1981 al Distrito de Desarrollo Rural de Mlxqula-
huala, teniendo 4 km. de canales provisionales, regán-
dose por gravedad, presentándose una serla limitación 
en la'dlsponlbllldad de agua para ese fin; se cultivan 
ma!z y friJol principalmente, siendo su producción de 
autoconsumo, usando tracción animal. 

Se practica la ganader!a extensiva, teniéndose ga
nado caprlno y lanar, asimismo, otra ocupación Importan 
te es la elaboración de artesan!as tales como ayates, 
sombreros, canastas, petates, etc., que se venden local 
mente en AlfaJayucan e Ixmlqullpan. 

Es una co~unldad con bienes comLnales que abarcan 
una extensión de 940 Has,, de las cuales aproxlmadamen-
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te 6110 son de temporal y 300 de riego, de éstas 1ilt1111as 
250 ·se cultivan y 50 son Improductivas. El número de 

·comuneros asciende a 1110, teniendo una superficie promg 
dio de 7 Has., cada uno. 

11.3.3. OBRAS Y SERVICIOS CON QUE CUENTAN. 

Cuentan con las siguientes obras y servicios.: 
Con un aula para educación preescolar y 11 para e
ducación primaria, se las construyó la SEP por mg 
dio de CAPFCE en 1985, aunque ya existfa,una aula 
construida en 1952 por el PIVMHH. 

El agua Potable se las introduJo la SARH en 1961, 
construyéndoles un hidrante en el centro de la 
comunidad. 

De Jos dos caminos de terracerla con que cuentan 
de 11 km. cada unci, el de Sta. Ma. X!giJl-Taxhfe lo 
construyó el PIVMHH y el de Taxhfe-Alfajayucan la 
Junta Local de Caminos del Gobierno del Estado. 

Cabe señalar que en algunas obras, sobre todo en 
las .de beneficio sociaL la comunidad aporta tanto su 
mano de obra en forma de faenas, como si se tienen, al
gunos materlale.s locales como piedra, arena o grava. 

(arecen de servicios básicos como energla eléctri
ca, salud, servicios de mecanización para desmonte y 
preparación de suelos, as! como de pavimentación de sus 
caminos y de construcción de viviendas con meJores rnatg 
riales, ya que predominan las construfdas con adobe y 
paja con piso de tierra. 

se detecta que existe una organización forma¡, don 
de un llder es el Delegado y otro el Representante de 
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bienes comunales, siendo una comµnidad·muy cerrada en 
cuanto a propo'rcionar información en tanto no esté reu
nida la.mayorla de los ciudadanos. También se muestra 
una buena organización religiosa y un profundo respeto 
a sus. ceremo111as, donde la autoridad máxima es el mayor 

_d_omo que,hereda el cargo y· lo pierde con su muerte. 

·Asimismo.- en la Investigación realizada se tuvo CQ 
· nocimiento de que· la emigración de los padres de faml-

lla<ha disminuido en gran medida a partir de la ~ntro-
ducción de riego, ya que antes salla el grueso de la PQ 
blaclón•masculina a trabajar como.peones o albañiles a 
ciudades cercanas o al Distrito Federal. 

4.3.4. PROBLEMATICA DE LA COMUNIDAD. 

El problema más grave que enfrenta la comunidad 
son los conflictos por limites con los poblados clrcun 
vecinos del ~lsmo Municipio. Al norte limita con el 
pob'lado de Nax they, con qu 1 en no se ha def in 1 do 1 a pro
piedad de 10 Has.; al sur con Yonthé Chico, no determi
nándose la propiedad de 38 Has.; y, al oeste con peque
ñas propiedades de la la. manzana donde no ~e ha preci
sado la propiedad de 50 Has.; arroJando un total aproxJ_ 
mado de 100 Has. en conflicto, no habiendo sido soluciQ 
nado el problema por -parte de la Secretaria de la Refor 
ma Agraria. 

-Otra cuestión Importante que limita la producción 
agrlcola es que el suelo es excesivamente pedregoso, 
con una topograf!a accidentada y pendientes pronuncia-
das, motivo por el cual el uso potencial del suelo se-
ria ganadero, especlficamente ovlcaprino. 

Colateralmente, se podrian construir terrazas en 
su·amplla superficie no plana e introducir vegetación 
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con fines productivos que se adapte a las cond1-
clones cllmátlcas como es el caso del maguey y. 
el nopal. 

4.4. ANALISIS Y RESULTADOS GENERALES. 

En el trabajo de campo se dió respuesta a las In
terrogantes de Ja investigación, las cuales arroJan los sl. 
gulentes resultados generales: Ja 1nst1tuctón no ha cu- -
blerto toda su z.ona de Influencia con sus programas produi;; 
ti vos, de apoyo y sociales, es decir, sólo algunas comuni
dades delí·Valle han sido beneficiadas, sobre todo aquéllas 
Que de alguna manera ya tenlan ciertas ventajas por su ubl 
cación e Infraestructura, por ejemplo, la zona que ya ha-
bfa sldo beneficiada con las obras de infraestructura hi-
drául1ca del Plan Hidráulico del Centro. 

De lo anterior se deduce que la zona alta del Va-. 
lle, aún semldesértica· y habitada por otomles ha sido poco 
atendida -sobre todo con programas productivos-, ya que 
Jos de tlpo social han abarcado una mayor área. 

Las obras realizadas y Jos servicios prestados 
han sido de muy diversa índole, van desde prestación de 
servicios de salud, Introducción de agua potable, perfora
ción de pozos, construcción y equipamiento de aulas, cons
trucción de caminos rurales, .de abrevaderos, de bordos, de 
centros bovinos, etc., hasta actividades de apoyo a culti
vos, desmonte en riego y ternooral, despiedre, etc. 

se tuvo consenso en que las obras se realizan con 
ayuda de las comunidades -dependiendo de su situación eco
nómica- que aportan su mano de obra, mater!ales locales y 
pequeñas cuotas de recuperación, mostrándose esto en las 
obras de benef lcio soclal. 
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Po~ otra parte. tanto funcionarios como personal ope
rativo coincidieron en·que el organismo se enfrenta a pro
blemas tales como: la escasez de recursos. que a su vez 
origina un menor cumplimiento de sus objetivos y metas. la 
alta dispersión de Ja población, Ja falta de un programa 
de actividades. entre otros. 

En cuanto a Jos servicios sociales básicos con que 
cuenta Ja población. se encontró que las comunidades cercB 
nas a l·as vías de comunicación. asf como a las ciudades, 
cabeceras municipales y pueblos. con diversidad de ciertas 
actividades productivas. cuentan con servicios de salud. 
educación primaria. agua potable. energia eléctrica. cami
nos. etc. -como es el caso de Capula- no siendo as! en 
Taxhfe. lugar donde aún carecen de electricidad, de servi
cios de salud y mecanización. siendo su mayor Jimitante a 
la producción agrfcola. Ja poca disponibilidad de agua pa
ra riego. 

De esto se desprende que en el Valle coexisten dos tl 
pos de comunidades. aquéllas que han sido atendidas con 
los servicios básicos e incluso apoyadas en sus activida-
des productivas y las que no cuentan con Jos niveles mfni
mos de bienestar social ni crecimiento económico. 

Asimismo. se observa que se da una mayor emigración 
de la PEA en éste último tipo de comunidades. 

De Ja información obtenida. resultó que por Ja falta 
de tratar;liento de las aguas negras con que se irriga gran 
parte de 18 región. se está afectando el medio. Está de
sapareciendo la vegetación natural. siendo sust1tu1da en 
algunas partes por cultivos agrícolas semiperennes y de c.i 
clo corto. 

Se detectó que Ja mayoría de Jos habitantes de Ja zo-
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na se dedican a la agricultura -sobre todo Jos de Capula-, 
en cambio en Taxhie combinan esta actividad con la artesa
na!, as! corno venden su fuerza de trabajo fuera de la Jo-
cal !dad. 

Se estuvo de acuerdo en que los talleres industriales 
son una opción para el desarrollo regional, ya que se di-
versifican las actividades, con la creación de empleos se 
evita la emigración y se genera un mayor ingreso; no obs-
tante, las rnaquiladoras de prendas de vestir que admlnis-
tra el Patrimonio se enfrentan a graves problemas de merca 
do, ya que la oferta es mayor que la demanda. 

Además, si el organismo continúa con su proceso de 
desincorporación de la Administración Pública Federal, es
tas maqulladoras pasarán al sector social, siendo éste 
quien se encargue tanto de su administración.corno de la cQ 
rnerclallzaclón, etapa de por sf dificil, que requiere de 
ciertos canales ya establecidos. 

En sfntesls, se puede afirmar que en la reglón se ma
nlf lestan relaciones capitalistas de producción en comblnª 
clón con formas de producción mercantil simple y de auto-
consumo, donde se muestra una desigual distribución de Ja 
riqueza, pues las obras de infraestructura y servicios in& 
talados han sido aprovechados por las clases más poderosas 
a nivel local y regional. en función de los centros econó
micos más desarrollados. 

As!, las carreteras han servido para comunicar los 
centros más importantes y facilitar el comercio de sus prQ 
duetos, como es el caso de Ja alfalfa y el ji tomate que, a 
través de Ja carretera Méx1co-Laredo, son llevados a Ja 
ciudad de México. Los pequeños caminos vecinales son ut1 
!izados para la penetración de comerciantes e intermedia-
r1os, 1nstituc1ones polftlcas. rel1g1osas o culturales que 
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tratan de ·cambiar la vida del lndi.o, aJustándola a sus pa~ 
trones de conducta y a sus propios Intereses. 

Se da un intercamblO'!desigual de ·Jos productos, ven~
dfendo Jos. que se producen regionalmente a precios baJos y 
comprando Jos bienes de consumo que no producen a precios 
mayores. 

En suma, entre Taxhfe y Capula se puede establecer una 
diferenciación econó~lco-sbciaJ, ya que Ja primera comuni
dad cuenta con poca infraestructura productiva y social, 
sus condiciones ffsicas son adversas ·a Ja producción agrf
.col?-cuentan con suelos poco fértiles con elevada pedrego
sldad y pendiente y usan técnicas·de cultivo atrasadas, 
siendo· su producción básicamente de autoconsumo -combinan 
con esta actividad Ja producción artesanal.· En cambio, 

·en CapuJa P~f¡venen más obras y serylclos, sus cultivos 
·cuentan GÓrJ¡Servlclos de mecanización, su producción es· 
'más dlvers'iflcada, girando su economía en torno a Ja pro-
ducción de alfalfa, Ja cual podrfan .deshldra.tar y aprove-
char en la explotación de ganado bov'1no esta.buJado, ut111~. 
zando los centros bovinos construfdos por eJ Patrlmonlo.'.Pa 
ratal fin. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Si bJen el Patrinoolo Indfrera del Valle del Mezquital y la 
Huasteca Hidalguense dló respuesta a Ja problemática de margt
nación soc1a1 mediante sus diversos programas socJales, de apQ 
yo a la produc~lón y productivos, ésta fue limitada por Ja po
ca dtsponlbilldad de recursos .Y su lnequltattva distribución. 

El proceso de desarrollo en el Valle del Mezquital Jndu-
cido. por el organismo, al concentrarse en áreas espec!ficas,· 
benefltió a una fracción de la población y apoyó preferentemen 
te al sector agrícola y de éste a su vertiente comercial e in
dujo· más. que a la equidad entre los participantes de l.a produ.c. 
c!ón, a la consolldaclón de la polarización soclo-económlca, 
en virtud de la magnitud de la población objetivo, su dJsper-
sión y las escasas disposiciones financieras. 

De acuerdo a los obJetivos e hipótesis de trabajo planteª 
dos origJnalmente, <véase Introducción), se deriva que el Va-
lle del Mezquital muestra dos escenarios contrastantes, Ja zo
na irrigada Y Ja parte alta aún semiárlda. Est-a diferencia 
estriba en que en la primera existe una mayor diversificación 
de los cultivos y de las act!Vidades, asf como de la construc
ción de infraestructura y prestación de servicios; no obstante, 
en la segunda, prevalecen condiciones de subsistencia, determi 
nadas por Ja falta de recursos para la producción -principal
mente agua y suelo- y económicos, lo que ocasiona que la poblª 
ción masculina de origen étnico en su mayorra, ofrezca su fue[ 
za de trabajo en las ciudades cercanas. 

La introducción del riego comienza a callDJar Ja sJtuactón 
económlca, social y cultural de las comunidades otomies, crean 
do una mayor cQlll>leJidad y acentuando la separación entre la 
población que observa una forma de vida tradicional y aquélla 
que emolea una moderna tecnologla. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Si bien el Patri11mto Indfrena del Valle del Mezquital y la 
Huasteca Hidalguense dló respuesta a la problemática de margi
.nactón social mediante sus diversos programas sociales, de apQ 
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. El proceso de desarrollo en el Valle del Mezquital lndu-
cido por el organismo, al concentrarse en áreas espec!flcas.
beneflt1ó a una fracción de la población y apoyó preferentemen 
te al sector agrícola y de éste a su vertiente comercial e in
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ción, a la consolidación de la polarización socio-económica, 
en virtud de la magnitud de la población obJetlvo, su disper-
sión y las escasas disposiciones financieras. 

De acuerdo a los obJetivos e hipótesis de trabaJo plantea 
dos orlglnalmente, <véase introducción), se deriva que el va-
lle del Mezquital muestra dos escenario·s contrastantes, Ja zo
na irrigada y la parte alta aún semiárlda. Est-a diferencia 
estriba en que en la primera existe una mayor diversificación 
de los cultivos y de las actividades, asf como de la construc
ción de infraestructura y prestación de servicios; no obstante, 
en la segunda, prevalecen condiciones de subsistencia, determ1 
nadas por la falta de recursos para la producción -principal
mente agua y suelo- y económicos, lo que ocasiona que la poblª 
ción masculina de origen étnico en su mayorfa, ofrezca su fuer 
za de trabaJo en las ciudades cercanas. 

La introducción del riego comienza a canbiar la situación 
económica, social y cultural de las comunidades otomfes, crean 
do una mayor c~Jejldad y acentuando la separación entre Ja 
población que observa una forma de vida tradicional y aquélla 
que elllllea una moderna tecnologfa. 



También se observa una mayor densidad de población en las 
comun·ida.des irrigadas y la tendencia·a una menor emigración de 
su población en relación a las áridas, por otra parte, el. ma-
yor número de habitan tes de otomr ,se encuentra en la tona ár I
da. 

Un problema común a toda la reglón es el no respeto a Jos 
derechos agrarios, el cual trae consigo g~aves·confl ictos en
tre .las comunidades, sobre todo por indefinición en los linde
ros. 

En suma, el desigual control ·que sotire los recursos tiene 
Ja·, población, conlleva a una extrema diferenciación económica 
y social Inclusive a nivel de comunidades; no es sólo el gran 
contraste eri~re ·1os terrenos irrigados y los áridos, lo es 
tarrtllén Ja p:osesión de tierras y la fa! ta de ellas, el comer-
c!o eri pequeño, el acaparamie'nto de productos artes9nales,. la 
construcción de obras y prestación de servicios, etc. 

El desequil.lbrio se agudiza con Ja penetración de insti tu 
clones· como el Patrimonio, que construye obras y presta servi
cios en municipios y comunidades que de alguna manera ya tle-
nen cierto despegue en su desarrollo, v. gr,, Jos servicios· de 
mecanización se prestan en mayor medida en áreas beneficiadas 
con riego, o sea, que los apoyos productivos se detectan en e~ 

ta zona, mientras que en la otra sólo se construyen obras de 
tipo social. 

Entre Jos dos municipios donde se ubican las comunidades 
de estudio existen diferencias sustanciales, ya que lxmiquil-
pan se caracteriza por su amplia infraestructura productiva y 
de servicios que ha.diversificado sus actividades económicas, 
asr como se ha beneficiado gran parte de su superficie con ri~ 
go, lo que ha originado Ja expansión del cultivo de Ja alfalfa, 
habiéndose impulsado la agricultura comercial; sin embargo en 
AlfaJayucan la introducción del riego ha sido tardra y limita-
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da, afectando su topograf la accidentada para abrir suelos al 
cultivo. practicándose en general la agricultura tradicional 
y la ganaderla ovl-caorina, combinadas con la ac.ttvidad arte
sanal, usando materiales locales como el barro. el ixtle y la 
palma. además, sus habitantes trabaJan por un salario adicio-
nal. 

Capula Y. Taxh!e son dos comunidades del Valle del Mezqui
tal sujetas a las mismas condiciones de explotación, más dife
renciadas por ·sus condiciones flsicas y su disponibilidad de 
recursos y apoyos que han originado que una muestre niveles 
más desarrollados que la otra. El Patrimonio ha contribuido 
-quizá no premeditadamente- a agudizar las diferencias, pues 
mientras en Ja primera ha puesto en práctica la mayor!a de sus 
programas. en la segunda no ha prestado atención. 

Considerando Jo anterior. dentro del marco histórico y rg 
g!onal de la operación del PIVMHH pueden distinguirse 4 subpe
r !odos: el primero, de 1953-1972 que se caracteriza por un ba
Jo presupuesto Y donde el tipo de acciones que llevó a cabo 
fueron obras de Infraestructura y servlcios con orientación e
minentemente social en el Mezquital. 

E.1 segundo, de 1973-1976 contó con un mayor apoyo presu-
puestal. una slgnificat1va tasa de crecimiento del gasto que 
fue del 51.3% y donde los recursos los destinó al fortalect- -
miento de los programas educativos y sociales e Inició al mis
mo tiempo la Instrumentación de acciones de apoyo a la produc
ción. 

El tercero de 1977-1982 es uno de los más Importantes ya 
que aquf recibió un gran apoyo fiscal que representó aproxima
damente 4.6 veces el recibido por el organismo en el periodo 
1973-1976, con una tasa de. crecimiento de l!l.2% que se vtó In
fluida principalmente por la magnitud y ritmo de crecimiento 
de la inversión. 
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La distribución regional del gasto ha favorecido prlncl-
palmente a la zona del Valle del MezquitaL ya que le l1a cana
lizado alrededor del 73.5% de la inversión total y el 82.3% 
del gasto corriente total de este periodo. 

Para 1981 el ritmo de crecimiento anual del apoyo fiscal 
para este organismo se vió reducido significativamente a una 
tasa de 28.7% respecto a 1980, debido principalmente a las re~ 
trlcciones en la magnitud, crecimiento y orientación sectorial 
del gasto público que marca la politica económica derivada del 
Plan Global de Desarrollo, y a la necesidad de que el PIVMHH 
vaya orientando gradualmente la estrategia. 

No obstante la situación anterior, el PIVMHH ha estructu
rado su presupuesto congruente con la problemática de las 2 ZQ 
nas, ya que procedió a una reorientaclón de la Inversión, apo
yando en mayor grado al sector agropecuario con la finalidad 
de aprovechar los recursos potencialmente productivos de la 
Huasteca e Incrementar la producción y productividad de los 
factores agua, suelo e Infraestructura hidráulica en el Valle 
del Mezqu !tal. 

En el periodo 1982-1989 que se caracteriza por una crisis 
nacional y sectorial, donde se han originado fuertes restrlc-
ciones al gasto, se tiene que los apoyos fiscales en terminas 
reales han mostrado una tasa de crecimiento negativa de 9.8%, 
siendo Igual en la asignación del gasto total, el gasto corrien 
te mostró una tasa negativa de 6.3% y la inversión de 17.9i. 

En cuanto a Jos programas operativos se tiene una gran dl 
versidad que origina que el organismo se Justifique socialmen
te más no en términos de politica económica. 

Se señala que el programa agricola del Valle del Mezau1-
tal ha planteado una estrategia que consiste' en l·a Eelebratión 
de contratos con Jos diversos productores del Distrito de De's51 

': .¡ 
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rrollo Rural de MlxquiahuaJa, para utilizar la maquinaria agrJ. 
cola de que.dispone eJ organismo, además de dotarles.de asis-
tencia técnica y de todos los insumos que requieran, para ·Jo 
cual .hi!.! f i Jada recuperaciones económicas que no Je han si.do cu 
biertas y que por Jo tanto. 'se convierten en un subsidio dlrec
.to, por Jo que se corre el riesgo de ·confundir Jo que es real
mente el apoyo 'para el Incremento de la producción Y productl'
vl'dad, con LÍn paterna!Jsmo gubernamental que no contribuye a 
apoyar un 'dé~arrollo rural autosostenldo por Jos mismos produ_¡; 
tares. 

En el programa de prendas de vestir -donde se ubica a.las 
maquiladoras- que es otro de cierta Importancia en eJ Valle, 
se tiene que se ha convertido en una altenrativa importante de 
generaclón de 'empleo, fundamentalmente para inuJeres que no. te
nfan otra opción más que emigrar al D.F. para ocuparse como 
JrabaJadoras ,domésticas.· Sin embargo, hasta 1987 trabaJan con 
pasivos Y.P~rdldas motivadas por Jos altos costos pbr concepto 
de tecnoJÓgia1 Ja falta de capaqtaclón y baJa productividad· 
de .la mano de obra, asf como la alt,a participación de Jos suel 
,dos y salarios de Jos empleados en ·1os costos totales y Ja fn
suficiencia de Ingresos por maquila. Actualmente, las maqui
Jadoras se han recuperado, no obstante muestran problemas de 
comercialización. 

Además de Ja instrumentación de sus programas operativos, 
el Patrimonio es un organismo de control político Importante, 
sobre todo en la región de Ja Huasteca que se ha caracterizado 
por. sus conflictos en torno a Ja tenencia de !a tierra. 

En respuesta a problemas de recursos escasos, con Ja con
secuente burocrat1zaclón del campo, ineficiencias y desactlvª 
clón de las iniciativas de los productores se propone la moder 
nizac!ón del aparato estatal a través del cambio estructural 
que en este caso se orienta a: especializar al organismo para 
que fomente Ja producción agropecuaria, proporcione asistencia 
técnica y promueva Ja organización céllll)eslna; desincorporar a_¡; 
t!v!dades que puedan realizarse por otras lnstanclas, pr1nc1-- · 
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palmente· lás referidas a servicios de salud, recreaclóli y cul
"tura Y ~>radlodl fustón y ·gasolineras; transfer l r al sector so-
cial lás· plantas maquUadoras'dé roP.a y; reducir el personal 
adminlstr'ativo del organismo. 

La ·reorlentaC!ón. estratégica se basa en la espec!allzaclón 
de. sus funciones, deJando paulatinamente las soc.iales e impul
sando.las de appyo a la producción y productivas, prestando a.~ 

teric!ón a mlcroreglones consideradas prioritarias en el Plan· 
Estatal. de Desarrollo 1988-1993. Asimismo, se considera con
veniente ligar .sus actividades al Programa Nac!.onal de Solida
ridad CPRONASQL). 

_Considerando la actual situación de crfsls y escásez de 
recur'sos, se propone deJar a un lado las nocivas actitudes pa
ternallstas de las'lnstltuciónes gubernamenta-Jes en la reglón 
para buscar la partlclpaclón de los productores; mediante sú 
organ1zaC1ón en figuras -~soc1at1vas tanto llar.a la producc1ó·n, 
como para la comercialización y obtención de finariclamlento. 

En las comunidades marginadas se puede seguir aprovechan
do la maquinaria pesada y agrícola con que cuenta el Patrimo-
nio y usar los recursos del PRONASOL para ampliar el área regª 
da y aumentar la frontera agrícola; estimular la construcción 
de obras de pequeña Irrigación y las actividades de conserva-
ción del suelo y agua; Incorporar tierras al temporal •. establª 
cer explotaciones ganaderas Intensivas aprovechando la produc
ción forraJera regional; construir y organizar pequeños talle
res industriales; fundamentalmente, hacer un meJor y más inten 
so uso de los recursos de aue se dispone. 

Especfflcamente, se debe retomar el Programa de Reorienta 
c!ón Estratégica 1988-1993 del organismo para identif lcar los 
municipios de alta Prioridad de atención y orientar las accio
nes y programas hacia el Jos .. 

En·cuanto a la conservaéión del suelo y del agua, del prl 
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mero es necesario evitar Ja erosión ap)icando técnicas adecua
das en el riego, asi como usando abonos naturales y fertilizan 
tes fosfatados, de esta manera se complementar fa 'de materia O[ 
g~nica y se evitar fa la salinidad; en las partes accidentadas
semiaridas-, es indispensable Que se traten de armonizar los 
aspectos de conservación de los recursos, con la busqueda de 
opciones generadoras de empleo y bienestar, para Jo cual po- -
drian impulsarse actividades como la difusión de plantaciones 
de nopal tun~ro, verdulero y forraJe.ro, la introducción de pa~ 
tos resistentes a la sequ_la y de alto rendimiento, el imPL\lso 
a la producción caprina con especies meJoradas, se aconseja 
construir terrazas y difundir la vegetación natural propia de 
la reglón. En lo que respecta a las aguas negras, se reco-
mienda su tratamiento, los Gobiernos Federal ~ Estatal deben 
identificar este problema como de alta prioridad y proceder a 
su solución. 

Otra opción de desarrollo regional es aprovechar Ja pro-
ducclón forrajera para impulsar Ja ganaderla de doble propósi
to, para ello se cuenta con unidades pecuarias o centros bovi
nos que ya ha construido el Patrimonio, ademas, para el ganado 
de carne se puede tener el Pie de cr!a en la Huasteca y el prQ 
ceso de engorda y finalización en el Valle, el cual se ubica 
muy cerca del mercado de la Ciudad de México. 

También se recomienda estimular los pequeños talleres in
dustriales, pues por una parte no se ocupa mucha agua -que es 
un factor llmltante- y por la otra son fuentes generadoras de 
empleo. 

Es indispensable fomentar y difundir el desarrollo tur!s
tico regional. ya que se cuenta con lugares con aguas termales 
que bien pueden aprovecharse en beneficio de las comunidades. 

Para. realizar lo anterior es conveniente tomar en cuenta 
a la población y retomar sus puntos de vista, después habr!a 
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que organizarlos, capacitarlos y darles asesoramiento sln caer 
en actttude~ paternalistas. 
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A N E X O S 



FUNCIONARIO: ______ ·~----

El presente .cuestionarlo tiene por objeto detectar la presen-
cla del PIVMHH en su zona de !nf luenc!a. 

l. - ¿Cómo surge, p6rqué surge y a qué intereses obedec 16 
la creación del PIVMHH.? 

----- ---------------------

---------------
-----------------------

2.- ¿Cuáles son sus obJetivos? __ 

3. - ¿Se ha alcanzado lo que se pretend!a? _____ _ 

----------------

------------------
4.- Principalmente ¿qué tipo de programas se han instru

mentado? -----------------------

----·----------------------

5.- ¿Quiénes han sldo los beneficiados con estos progra-
mas? ___ _ 

-----·-----

6.- ¿BaJo qué criterios se eligen las comnidades donde 
eJecutan u operan sus programas? 

-----------·---
----------------------



7. - ¿Cree que ya se abarcó todo e 1 Va 11 e de 1 Mezqu l ta 1? 

8.- ¿Qué flpo de obras son las que más se han realizado? 

9.- ¿Ha aceptado la población Jos programas operados? 

--------------------

10.- Al ser ~sta una reglón carente de recursos naturales, 
¿qué proyectos se podrfan Impulsar para que el grue
so de Ja población no emigre? ------------

11.- ¿En qué medida considera que el Patrimonio ha contri
buido a elevar el nivel de vida de la población? _ 

12.- ¿Cuál cree que es la problemática regional e institu-
cional más aguda y cuál su posible solución? __ _ 

OBSERVACIONES -------------------------

------ ·----------------------



Nombre d~l entrevistado: ------------------------

EspeclallQ_ad :técnica o académica: _____________________ _ 

Puesto que desempeña: 

El presente cuestionario tiene por obJeto identificar la pre, 
sencla del PIVMHH en su zona de lnfluencla. 

l.- Señale algunos de los principales problemas a Jos que 
se enfrenta el PIVMHH. 
a> ffsicos 
bl técnico-productivos 
c> socio-económicos. 

2.- De qué manera han tratado de resolver Jos problemas. 
a> f fs!cos 
bl técnico-productivos 
e> socio-económicos 

------------------

3.- Cómo participan las comunidades en la eJecuclón de 
los proyectos que Jnstrurnenta el PIVMHH. 
al productivos 
bl de apoyo a la producción 
cl sociales 

q,- Para la elaboración de alguna obra. qué tipo de estu
dios de factibilldad se realizan. 
al ffsica 
bl técnica-productiva 
el soclo-económ1ca 
dl otra 

---------------------·-------------



5,- En _qué documento se plasman las actividades a. corto, 
mediano y largo plazo del PIVMHH.~------~------~ 

_6.- Actualmente, considera que los programas prioritarios 
del PIVMHH, coinciden con las necesidades más apre
miantes de la población. 

SI C ·> NO ( > 

¿Por qué? ~---------------------------------
-------------------

·7.- Cree usted que en el Valle, el Patrimonio ya· cumplió 
sus obJetlvos y metas o aún tiene mucho por hacer. 

SI ( > NO ( > 
¿Por qué? __ _ 

------------------------------------------

8.- Existen otras instituciones que realizan o podrfan hª 
cer el t!PO de obras que eJecuta el PIVMHH. 

S l < > NO C ) 

¿Cuáles ----------------------------------

9.- Qué Jmagen cree que se tenga en Ja región del PIVMHH 

BUENA C > MALA C ) REGULAR < l 

¿Por aué? -------------------------------

10.- De acuerdo a su conoc!m!ento del Valle del Mezquital 
en qué medida cree que ha afectado o beneficiado la 
introducción de las aguas negras. -----------------



11· -



17.- .Cuáles son los servicios sociales básicos con que 
·c'uenta. la población. ------~----'------------

---~-------------.!..---------------------

18. - A qué factores obedece la ernig'ración del grueso de 
la PEA regional.__: ________ _ 

OBSERVACIONES ~-----------------------~-------



Comunidad: 

ocupación: 

El presente cuestionarlo ~tlene por objeto identificar la pre
sencia del PIVMHH en las comunidades. 

1.- Conoce o ·ha oldo hablar del PIVMHH ---------

2.- Les ha construfdo alguna obra SI e ) NO < ) 

Cuál< es) . ----------------------------------~----

3.- Cómo se organizan para que el Patrlmon!o los ayude. 

4.- Qué otras instituciones u organismos los han apoyado 
·-------------------------------------~ 

5.- Qué aportación realiza la comunidad en la construc-
c!ón de sus obras. 
-------------------·-------------

6.- cuentan con servicios sociales básicos como: escue
las, centros de salud, agua potable, electricidad,· 
cam! nos, etc. ----------------------------



7.- A Qué actividad se dedica: 
Agrfcola e > Ganadera e > Comercial < 

Industrial < > Artesanal < ) Otra e 

Especificar------------------------------------

8.- .Si su actividad es la agricultura, qué tipo·de culti
vos .Produce. 
Maiz < > FriJol < ) Alfalfa < > Hortalizas < > 
Otros < > 

9.- Comercializa sus productos o son de autoconsumo. 

10.- Alguna lnstltuclón les otorga créditos _______ _ 

11.- Cuáles son los principales problemas que tiene la co-
munidad.------------------· -----------------
--------------------------------· 

12.- Piensa usted que el PIVMHH ha beneficiado a Ja comu-
nidad. SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ---------------------------

OBSERVACIONES -----------------------



A~~ 

: 

:mo,l'.!A ~E LOS RECUms PRJ?lOS ! FIS'.füS ¡q0:-1~si 
IMILLJNES DE rms A FREC!CS rnrnns1 

Ft:VSDS F'fi[:f'lOS : REC~RSJS '!SC4LES : IO!Al 
-------------------------------------------------------------
: k~S~Lt!TO:FE1J T!VC : A!;OLUTt fELAT!VO: ABfOLU!l flEL~TIVD: 

:::::=:::::n:==--=====.============================================::==-====::: 

1162 ll.O : S.1 : sis.o : 94.7 : 628.0 • 100.0 : 

1183 se.o : e.i : 594.0 : 1!.1 652.0 l0!),Q : 
: '· 1 

1184 38.0 : 3.6 : 1,022.0 : 9!.4 : 1,060.0 100.0 : 
1 

1985 78.0 : ~.s : 1,16:.0 : %.2 : 2,040.0 100.0 

1166 2og,o : 7.8 : 2,4!7.0 : 1:.2 : l,645.0 100.0 
: 

!1S7 351.0 : 4.2 : 6,00l.O : 95.S : 6,354.0 : 100.0 

ms : 3,bS!.1 : 23.7 :: t,9\)4,9 76.3 : 15,5~1.8 : 100.0 : 

1969 705.1 •.i m,100.0: ~5.1 :14,405.7: 1110.0: 

FUENTE: CUENTA P~8L!CI. 1192-1189 ! PRESuf·~rno Pll1l6RAl!AOO tm. 



1982 

TENDENCIA DE LOS RECURSOS 
PROPIOS Y FISCALES 1982-1989 

1983 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

1984 1985 1986· 1987 

Al\'.JOS 
1988 1989 

-RECURSOS PROPIOS ~RECURSOS FISCALES G5J TOTAL 
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TENDENCIA DE LOS RECURSOS 
PROPIOS Y FISCALES 1982-1989 

{MILLONES DE PESOS A PREc:·::;s CORRIENTES) 

.:·.··: 

)i: 1 

.\. l. 

1982 1983 1984 1985 1986 1937 1988 1989 

A~JOS 

- RECURSOS PROPIOS ~RECURSOS FISCALES CJ] TOTAL 



~ESllNO :>l LOS ~fCUilS!JS PC? CO~CEPIO C·!t. Gt.S:·l 1'!'~·:·1~ 
'"fllCli(S tE ~ESOS. rl\[CJOS r:R11IP•'ESJ 

1 7 e 2 : o 11 ~ ¡ ' a • 1 ., a 5 ~ ' a t 1 9 e 1 1 9 e e 1 r a 9 
:ONC!F'~'J : lllSCLUfO :RELAI l\'O: llPSClU 10: mATIV(l:~SSOi.l'rD: PELAT !\'0 iAOSOLl!IDl~EU' IVO :.:.9s~turo: ~ELPI IVIJ :a1SDLUTO: PELAI 1 va: llf SGLl!TO ill(lATJ\'0111950ll!IO ;~H t T 1110· 

:-···· ... ~-·· ............ :-····-·····l···-····1--------: ···-··--: --------:· -----··\·-------1--------: ···-· ---1--------:--------:--------:------------:--------:---------:----··· -: 
:6ASIC C~'r;~ !f'ilt 1 

:Str~J;I!\'< ''H'O~J!t·' '?71.0 11.1 ' ;·76.~ 1 45.4 ' 451.0l 42.~ ·1.J06.0l 64.i \l,SJB.ol ~.I :¡,789.0 1 •5,4"1 1.'9!.2 46.7 B,lSl.7 ~:.: 

:1"1ttr1t1iet ' 5·Jl!•:strot !~.11 li.~ ' lll.~ 1 zo.c ' "·º : 9.J : m.o: 11,0 1 j,¡9,•J : s:i il,186.~ ' Ji.I : l ,!.l~.7 9.7 ' 1,864,': ·~ ~ ' 
lSt'VICIVS ~rl'r41,., \~.(I ~.b '. 41.r) ' !.• ' 58.01 5.5 ' c5,r1: 2.2 : 'º·' .. .'.4 ' lb7.Vl 4.1 1 1,ns.1 8.l : ¡ ,7~9.C· 1~. 4 

1 ' ' '~· ~I 11:.·.l 61.3 : •n.o : !~. i : 101.0: 57.t : 1.s1~.o : 
1 

1!.! : 1,e~1.1.1 ' lu,2 17,342.0 : 87.! IJQ,OPB,! 64.7 :11,91)5,1 : !:.t: 

: INYEJIS!~~¡ ";e:¡ ! ' i 1 ' :ou-ne!!l•ir!:lrs• :::•11rblHI 69, ~ 1 .. 11.0 : o.~ : 8!,ul B.4 : ''·º 1 º·' : 'º·º : 2.1 1 157.0 1.9 501.1 :.2: :o,,c. ' :.1 
~ Cbt , t'LblarJ hfl,.J 26.8 ' lli,O : ;¡,¡ : m.u ' 15.1 :ei.o: IJ,¡ 1 111.v 1 11.1 1 m.o l IO.l : S.154.9 11,S : ;·,176.~ : iS.2 : 

1 1 1 1 1 
ro·~~ 2S~ ,t1 1 " 37.7 1 m,•I : ll.l : 249.0: ll.~ ' lOi .~· : 14.8 : IBB.01 ,_,' 8 \ l 1012,0 ~ 12.1 ' ¡,¡¡o,4 14.! : ;.:&ú.t\ ' l 7. ~ 

1 1 : : ' :AMRIIFACi'·tt :·~ t; rrn~.1 1 
1 

:JnhrM o.o ' :'.(·l o.a 1 10&.o ' 5,l ' Q.O ' º'º ' 3.Z~b.9 ~/' lQ.I ' 1.~ ' 1 

¡~·~~ ·l.~ M! ~.o : o.o ' 0.01 o.o : 1oe.o ' :.J ' 0,1 ' e.o: o.o 1 o.o : 3,:m.,, :_.·r 70,B o.o : ), ~ 

: : 
:OISFO#fPlli~llP. f ~·.~: o.e ' J, ~) : u.1 ' :os.o: 19.2 ' ~4.0 ' 2.6 ' ~.o 1 o.o 1 1.7 o.o : .0,') : 

1 ' : ' ;ASH! ?~f.!. b:&.ti 100.0 : tS1.-0 : 100.0 ll,060.0 i 100.0 12.040.0 1 loo.o :z,,H5,0 : 100,'J :&,l54.0\ IOD.O 115,591.C 100.0 i lt,4t'J~. l :'··J, ... 

:---··--··········-···---·------·------------···--·-··-·······---------------·····------------------------------------------------------------.:..----------------------------·----: 
Futnttu [1;~111,~ P·!U1cn 1982·1998yl"r11u11unto frc9r•Hdo 1989. 
l_llnc:u,r !:i.'J "tl!cr.¡.s dt ErC1t•C1cn11 f1tuord1urus ~ 25!11Jhnttd10ptrmo11u AJtnH. 
2.t(ntttoi JESrfEjf :.,C-86,91'illi:r.t1 d1l Pr11,raHat hF'emuR19ut.dora61n1d1r¡, 
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DESTINO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO 
DEL GASTO 1982-1989 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS COR.qlENTES) 

1984 1985 ;986 
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1988 
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DESTINO DE LOS··RECURSOS POR. CONCEPTO 
DEL GASTO 1982-1989 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

:\/ 
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:~·:: .. 
:: .. :~ 
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·.·~ 

1982 1983 1984 1986 1986 1987 1988 1989 

ANOS 
-GASTO CORRIENTE ~ INVERSION FISICA El GASTO TOTAL 



PATRif"IJNIO INDic:ENA IR VALLE r:t:L M:ZQUITAL YLA HUASTECA HIDALGUENSE 

PRESUPUESTO EJERCI!Xl 1982 CCTA. PUEl!CAl 

CMillcnes de pesos) 

C O N C E P T o lilNTO C O N C E P T O RECURSOS RECURSOS r1JNTO 
INGRESOS EGRESOS FISCALES PRCf>IOS TOTAL 

Corr lente y de CéP 1 tal 8 Corrientes 383 8· 391 
Ingresos Diversos 8 servicios Personales 277 277 

QJeraclones Ajenas 25 Materiales y St.ministros 79 79 
Por CUenta de Terceros 25 servicios Generales 27 8 35 

Traisferenclas del G. Fed. 595 Inverslá1 Ffslca 212 212 
Para Gasto Corriente 383 Bienes nuebles e imueb. 38 38 
Para lnverslá1 ffslca 212 Cllras Públicas 168 168 

Erogaclrnes 6 6 

UJeraclones AJenas 25 25 
Por Cta. de Terceros 25 25 

TOTAL Q2ll TOTAL 595 33 628 



;) 

r-ETAS ENERO DICIEMBRE 

1 9 8 2 

PATRimHO INDil:ENA IIl VALLE LR M::ZQUIT/lL Y LA HUASTECA HID/lG~ 

PR<XitW SUIFR~ llENCl'IINACION/OBJ:TIVO UNICWJ II: 1'EDIDA /lLCMZAfJAS 

FY 02 cmst. re borci:Js y peQ.Jeñas presas Boroos y presas 4 
04 Rehébllltación Has. re riego Has. 4 202 

G2 04 Elevar la prod.Jcclón en Has. Has. 4 715 
F9 02 /!00.Jlrlr lotes Lote 1 
GA 01 Pooyo técn 1 co en el 11B1eJo re 

gam:to bovino. c..:ilezas 29 
(11 01 Pr00.X::c1ón re madera M3 707 552 
FK 01 Elaoorar Y surervlsar proyectos Proyectos 18 

03 Fomular programs Programs 5 
07 Elaoorac!ón re estudios y Estu:J!os y orayectos llJ 

proyectos di versos 

FUENTE: Cl.61ta Públlca 1982. 
GA.- Asistencia técnica pecuaria. FY.- Infraestru::tura para el Desarrollo Agrfcola. 

G2.- Prodx:clón Y traisfonración agrfcoJa. 
F9. - Sa'lldOO aiinal. 

GM. - Orgai!za::lón re prodJctos forestales. 
FK.- Plarea::ión. 



PATR!f'tl'lIO INDIGENA IR VJUE OCL l'EZQUITAL Y LA HUASTECA HIDALGlJENg: 

PRESUPlESTO E..ERCIOO 1983 CCTA. PUEl..ICA> 
e Mlll eres de Pesos > 

c o N C E P T O rorro c o N C E P T O RECURSOS RECURSOS . llmTO 
IN:iRESOS EGRESOS FISCPJ.ES PROPIOS TOTllL 

Dl SPm!bil !dOO In letal 36 Corrientes 426 45 471 
Servlclos Personales 279 17 293 

Corr !entes y re CéPi tal 22 Mat. y suninl stros 124 9 133 
CUenta de SerV!CiOS 22 Servicios Generales 23 19 42 

Transf. rel CA:lb!erno Federal 594 Invers!ál Ffs!ca 168 10 178 
(])ras Públ!cas 168 10 178 

D1SIXJ11b1 l!dad Final 3 3 

TOTAL 652 TOTAL 594 58 .6.22 



!'ETAS ENERO DICIEMmE 

1983 

PAlRll'mIO INDl~NA OO.. VJILLE OO.. f"EZOOITl'l Y.LA.HUASTECA-HID.DLGUEN~ 

PR~ SlllflRID!l'iA 

FK 07 

FY 02 
04 

G2 04 

FlENlE: cuenta Públlca 1983. 
FK.- Plén!OC1ón 

IErffllNACICWOBJ::TI'.U 

Es ti.dios 

Pe<Uliia Irrlgoclón 
Cb'"as m Hlctá.Jl!cas 
para el J:esarrol!o Agrícola 

ProciJc. f tnal agr !cola 
real en forna asoc!a:Ja 
entre el Estam y los Part. 

fY. - Infraestru::tura ocra el Lesa-rollo Agrícola 
G2.- Prcx1Jcc1ón y tríl'lsfaneclón agrfcola. 

UNIDAD Jl: f'EDIDA 

EstlXlios soclre:orán. 

Cllras 
Has. 
CLeSIOlte) 

Has. 

JILCMZ/lJJAS 

3 

9 

1 Wl 

3 ai6 



PATRilmIO INDIG::NA lE.. Vfi.LE lE.. f'EZQUIT~ Y LA HUASTECA HIDJlJ...GUENSE 

e o N C E P T O l'UNTO 
Il'liRESOS 

D1SIXJ1ib111d00 Inicial 3 

Corr lente y re Céllital 35 
Ingresos Diversos 35 

Tréllsf. re! td:lierro Fed. 1 022 
Para Gas to corr !ente 7&> 
Para Irr.rerstál Fisica 236 

TOTAL 

PRESUPUESTO E..ERCIOO 1984 <CTA. PllflICA> 
< M1llcres re Pesos > 

e O N C E P T O RECURSOS 
EGRE!fJS FISCALES. 

Corrientes 583 
servicios Persaiales 451 
Materiales y &rninis. 82 
servicios Generales 50 

Inversioo Ffsica 236 
Bie~s ~les e Imueb. 89 

ll {])ras Plhllcas 147 l/ 

Dispmibilidad Final 203 ZF 
TOTAL 1 022 

l/ lncluve prq;¡rams especiales Pffi par 24 
V Pendiente cE cooro en tesorerfa. 

RECURSOS. 
PROPIOS 

25 

17 
8 

13 

13 

38 

MJN10 
TOTPt 

608 
451 
99 
58 

249 
89 

l!iO 

203 

LQfil_ 



METAS ENERO DICIEMPRE 

1 9 8 4 

PA1Ril1JNIO INDIGENA DEL V/lUE DEL M:ZQUITAL Y LA HUASTECA HIDALGUENSE 

PRCX"M'A SUIJ>ROOl~ DEríl'1INACION/OBJ:TI\U UNIMD DE M:DIDA ALr.PNZADAS 

FK 01 
07 
04 

GE 01 

GS 04 
G2 04 
a< 02 
3B 02 
3Z 02 

FUENTE: Cuenta Pública 1981!. 
FK. - Plaieación 

Proyectos de Inversión 
Realizar estudios 
MeJoranlento Agrfcola 
Farento gaiédero 
Praducción de rr.lel 
Praducc i ón de carnes 
CaJocitación ca¡pesina 
Cultivos básicos 
Cmstrucclón de caninos 
Tenninaclón de slsteras 
Terminación de a.ilas 

FY. - Infraestructura para el Desarrollo Agr fcola 
GE.- PfYJ'¡o sectorial a las can.nidades rurales 

CCll servicios de bienestar social. 
GS.- Céllacitación 

Proyecto 
Estudios 
Has. 
centro 
COlrrena 
Grél1Ja 
cursos 
Has. 
Km. 
Sis tara 
Aulas 

G2.- Praducción y transfonnación agrícola 
CK- caninos rurales. 
3B. - Agua patéble 

4 
6 

4 LJ02 
2 

750 
3 

21 
2 549 

111.4 
5 

27 

3Z. - ltTPliación y rreJoranientó de la Plél'lta ffsica. 



PAW'OOIO INDif:ENA IR VALLE IR M::ZQUITAL Y LA HUASTECA HIIW..GUENS: 

PRESUPlESTO E...ERCIOO 1985 <CTA. PUH...ICA) 
e Millmes de Pesos > 

e o N e E p T o l'UNTO e O N C E P T O RECURSOS . RECURfiOS rmro 
INGRESOS EGRESOS FISCALES PROPIOS TOTl'i. 

corriente v re ra>!tal 78 Gasto corr lente y de QJer. 1 526 50 1.576 
Venta re servicios 78 servicios Personales 1 306 1 306 

Internos 78 Materiales y SUninistros 175 50 225 
servicios Generales 45 45 

Trél1sfer. rel fd>. Fed. 1 %2 
Para Gasto eorriente 1 580 Inversión Ffsica 274 28 302 
Para Inversiál Física 274 Bienes l'\Jeb. e Imueb. 19 19 
Para im:iruzac. re la D. 108 ClJras Públicas 225 28 283 

.tm:ntzaclón re la Deuda 108 lll! 
Interna lll! lll! 

Dispaiibll ldad Firal A.B. 54 54 
A Reintegro a s.oJlH 24 
B Entero a la TESOFE 30 

TOTAL .2_040 TOTAL 1 962 78 2..!l!Q. 



METAS ENERO DICIEMBRE 

1 9 8 5 

PAlR!t-mIO INDIGENA DEL V/lLLE DEL 1'EZQUIT/lL Y LA HUÁSTECA HIDPlGUENSE 

PRCX"JRA"V\ &JIFROOl~ DENC1'1!NACION/OB-.ETIVO UNIDAD OC rEDIM /lJ..c.AAZPJJAS 

FK 02 Realizar estudios de plan! f. Estudio 5 
03 Rea 11 zar prograras espec f f 1 cos Progrélll3 10 

FV 02 llTPélrtlr cursos de c@ael taclc:'.n curso 12 
FW 01 Construir caninos rurales l<m. 42 
FX 02 !):!srrontar y ni velar terrenos 

agrfcolas Ha. 407 
FZ 01 Praporc. élloYO aperatlvo a 

nm.illacilras ErTPresa 12 
'®llar flOO.Jllacilras 8rpresa 2 

F9 03 ~l lcar vacmas al Qallc3ciJ Cébeza <mlles> 89 
GA Instalar élllar los Colrrena 189 

Instalar lllida:! boVlna Gran Ja 2 
de engorda 
Instalar lJllda:! av!cola Corral: 4 

G2 01 ProdJclr grénls básicos Ha. 1 660 
3d Real !zar roras hidráulicas Cbra 9 
5A 03 Construir aulas Jlula 31 

FLENTE: r.oonta Públ1ca 1985. 



PATR!f'm!O INDIGENA In VIUE IR f1:ZQUITM.. Y LA HUASl'ECA HIDPLGUEN!X: 

PRESUPUESTO EJ::RCIOO 1986 CCTA. Pllli.ICA> 
e Millcres de Pesos l 

e o N C E P T O MJNTO e O N C E P T O RECURSOS RECffi~ MJNTO 
INJRES'.JS EGRES'.JS FISC.ALES PR(JlIOS TOTM.. 

Corrientes y de Cí:iiital 208 Gasto corriente de QJerac. 1 747 110 1 857 
Venta de Servicios 203 Servicios Persooales l 538 1 538 

Internos 203 Mat. y SUninlstros l]9 110 229 
lll!resos DI versos 5 Servicios Generales ~ ~ 

Transf. del C:d>. Federal 2 109 Inversión Ff slca A 6!U 98 788 
Para Gasto corriente 1 747 Bienes f'\Jeb. e !muebles 53 17 70 
Para Inversión F!sica 362 Cllras Púb 11 cas A 637 81 718 

Pro;;iraras ESPeCiales Pm 328 A InclUYe $ 328 M de Pm 

T O T A L 2 645 T O T A L 2 437 



METAS Etf:RO D 1 CIEMllRE 

1 9 8 6 

PA~if'WIO IND!rENA La VJIJ...LE IIl ri:ZQUITJIJ... Y LA HUASTECA Hil:w..GIENSE 

PR<XlRN'\I\ 51.JR()jftm\ WOIINACIOO/OB..ETIW UNIDAD oc· ri:DIDA PlrRIZNJAS 

FF 02 Br irdar servicios de bienestar Perscna 192 757 
social 

FK 03 Real!Zar estudios Estudio 5 
Real Izar Proyectos Proyecto 10 

()¡ Fonrular programs Prograra 1 
FV 02 Irrpartir cursos curso 10 
FW 01 Ccnstruir can!ros Km. 24 

Perforar pozos Cbra 3 
caistrulr borcbs Cbra 11 
Ccnstruir ollas Cbra 2 

FX 02 Real izar desronte de tan. Ha. 300 
FZ 01 Ccnstru Ir sis taras de agia 

potéble Cbra 13 
Perforar pozos Pozo 2 

F9 03 Jipi lcar vacunas OOsis 1!6: 000 
GA Ccnstrulr é{)iarlos Colrrena 1 650 

ccnstrulr sala de extracción de 
miel Cbra 1 
Ccnstrulr unidades txlv!nas cabeza 1 538 

G2 01 Producir nEIZ Ha. 500 
ProciJcl r fr i Jo! Ha. 240 
Producir ropa¡ Ha. 80 
ProciJclr alfalfa Ha. 143 

LV 01 ProciJcir prendas de vestir Artículo 423 000 
MJ 01 ProciJclr art. de nEdera Pieza 1 200 
(J( 03 Ccnstruir caminos Km. 21 

FlEIVTE: tueñta Pilillca 1%. 
L Y. - Prend3s de vestir . FF.- Concerta::!ón de ~yos para el ~sarrol lo Rural Integral 

MJ.- Artfculos de Madera O<. - C8mlros Rurales. 



PATRIMONIO INDIGENA DEL VALLE DEL MEZQUITAL Y LA HUASTECA HIDALGUENSE 
PRESUPUESTO EJERCIDO 1987 <CTA. PUBLICA > 

e o N c E p T o 
IN".RE9JS 

Corrientes Y ce Cé.t>ltal 
Venta ce Servicios 

lnterros 

ffiNTO 

351 
351 
351 

Transferencias cel Gcb. F. 8 003 
Para Gasto COrriente 7 291 
Para Inversión Ffs!ca 712 

T O T A L 8 354 

< Millones de Pe~osJ 

CONCEPTO 
EGRESOS 

Gasto corriente ce Qlerac. 
Ser1iclos PersCllélles 
Materiales y SUnlnistros 
Servicios Generales 

Inversión Ffsica 
Bienes rub. e lmueb. 
(])ras Plbl leas 

T O T A L 

RECIJlSOS REcmSQS MJNTO 
FISC!t..ES PROPIOS TOT/lJ.. 

7 291 51 7 342 
3 738 51 3 789 
3186 3lffi 

367 367 

712 
157 
555 

8 003 

300 

300 

351 

1 012 
157 
855 

8 354 



METAS ENERO DICIEMffiE 

1 9 8 7 

PAlRI~IO INDlr:ENA !B. VALLE !B. r-EZQUITAL Y LA HUASTECA HIM..GIE« 

PR<ER~ Sl!fRD:iRN'A l:UO!INACION /OIU:TIVO UNIDAD lf: rEDIDA PlCANZADAS 

FF 02 Construir dlra social Cbra 1 
FK 03 Realizar estudios esoecff!cos Estudibs 13 
FV (lj Otorgar axiyos a la prOOJc:clón Pléllta 12 
FW 01 Caistrulr obras para el Desarr. Cbra 11 

Agrfcola 
cmstruir caniros l<m. 20 

FX 02 Realizar dlras hidrállicas Cbra 2 
Incorparar suierficies Ha. 145 

FZ 01 eaistrulr dlras de infraest. Cbra 21 
Rural 

GA coostniir y rehéi:lllltar dlras Cbra 1 
Caistruir abrevaderos Cbra 3. 

G2 01 Otorgar servicios de rrecanizac. Ha. 440 
02 Construir dlras Cbra 1 

FLENTE: Ctl!nta Pll>Uca 1987. 



PAlRil'mIO !NDIGENA ra VIUE ra M::ZQUITPL y LA HUAS1ECA HllW..61.EN!i: 

PRESUPLESTO E..ERCIOO l~ 
< Mi 11 mes de Pesos > 

CONCEPTO ffiNTO e o N C E P T O RECURS)S RECffiS)S i"tMO 
If«'iRESJS EGRES)S FJSC!tES PRCJ>IOS TOTPL 

Corr lente V re (ali tal 3 686.9 Gto. Corriente de oieroc. 10 088.8 10 088.8 
venta oo Bienes 2 500.9 servicios Persmales 7 281.2 7 281.2 

Internos 2 500.9 Materiales v SUninlstros 1 513.7 1 513.7 
venta oo servicios roo.o servicios ~ales 1 293.9 1 293.9 

Interros 600.0 
Inversión Ffslca 1 666.1 594.3 2 260.4 

Ingresos Diversos 586.0 Bienes fitá>. e Irm.Eb. 435,5 70.0 Sffi.5 
Cl>ras Plbllcas 1 230.6 524.3 1 754.9 

Tréflsf. ooI Geb. Feder. 11 9J4.9 
Para Gasto corrtSlte 10 088.8 Alrrtiz. 00 Ja ram 150.0 3 086.9 3 236.9 
Para Inversión Ffstca 1666.1 Interna 150.0 3 086.9 3 236. 9 
Para krortlz. re la D. 150.0 Total Egresos ool Pro 15 .586.1 

D1spcnlbilld3d Final 5.7 5.7 
TOTAL 12 591,a TOTAL 11 9(}!¡, 9 3 686.9 15 591,8 



~~ BICIEMBRE 

PAlRil'mIO INDIGENA IR ViUE IR f'EZQUITAL Y LA HUASTECA HIDPLGLme 

flR()jAA"f\ SUlFR~ I:UOIINACICWOBJETIVO 
uz--- Otorgar serv . . & bienes soc. 

FK 05 Elétlor, Estudios Técnicos 
FV 02 

Elétlorar Proyectos 
DrQéfllzar y !:al. proclictor 

(}) Otorgar servtclos y a:>OYO a la prod, 
FW 01 construl r dJras 

construir caniros 
Retmll 1 tar céJTilms 

FX 02 Incorperar SlJ). al r teg, 
Incorporar slJ). al tamoral 

FZ 01 Construir dJras re bleres s. 
Retm!l!tar hOSD!tales· 
Retm!lltar casas re saltd · 

GA 01 coostrutr m!da:les oecuarias 
construir ébrevaooros 

G2 01 
Retmll 1 tar mlda:les oecuarlas 
Otorgar serv. re rrecélllza::1ón 

RENTE: Preswoosto rrodlflcaoo 1988. 
FF.- eoo:ertactm re a:ioyos pa-a el resarrollo rural 

Inte!J'al 
FK.- Pl<maelón 
FV. - Faiento a la prodUcclón y prodJctMcEd agrfco

la y AgrolrKilstr Jal 
FW. - resarrollo de areas re tamoral 

FX.
FZ.-

GA.

G2.-

UNIDAD II l"EDIDA ALCANZADAS 
Perscnas 217. c:oo 
Estudios l· 
Prayecto 1 
ProCU:tores 3 000 
Plélltas 12 
Cbras 8 
l<m. 13 
l<m. 9 
Has. lli)J 
Has. 300 
Cbras 6 
HOsp!tales 2 
casas de salu:l 22 
Unldéres 2 
Pl:Jrevareros 14 
Un!da:les 5 
Has. : l 786 

resarrollo de áreas de r!eg> 
/lfXJyo sectorial a COlllll~ 
rurales con servtclos y bien. social. 
InfraestructLra rural para el éEsarrollo 
pecuario. 
Producción y traisform:;c!ón B!lrolruiJstrial 
y paraestatal. · 



PAlRlr'UIIO IND!r:ENA JE.. VPUE JE. i"EZOOITfl Y LA HUASTECJ\ HI!*GlEN~ 

PRESUPUESTO PROOlNMJ 1989 
< Mlllcres de Pesos > 

CONCEPTO l"[NTO c O N C E· P T O RECl.llSJS .RECllOOS filmo 
rrrnEros EGRESJS FISú'US PR~ros . TOTPL 

D15Pttllb1lld00 Inicial 5.7 Gasto Corriente de <:Pera:. 11 !Ili.7 ll 'rf5.7 
corr lentes y de ca>t tal 70C.O Interno 11 !Ili.7 11 ~.7 

Venta ce servtctos 700.0 Servicios Personales 8 253.7 8 253.7 
Internos 700.0 Materiales y 9.Jnintstros 1 864.0 1 864.0 

Servicios Generales 1 788.0 1 788.0 
Traisferaiclas del GOO. Fed. 13 700. o 

Para Gasto corriente 11 9JS.7 Inversioo Ffstca 1 7~.3 705.7 2 seo.o 
Para Inversloo F!stca 1 794.3 Interna 17~.3 7Cl5.7 2 500.0 

Bienes l'\.ieb, e !muebles 304.0 304.0 
airas Pllllicas 1 49'.J.O 7Cl5.7 21$.0 

TOTAL 14 405...Z TOTAL 13 700.0· 7r:b.7 ~ 



f"fTAS &ERO DICIEMBRE 

1 9 8 9 

PAlRIM'.JNIO INDIGENA JE. VJILLE W. f'EZQUITAI.. Y LA HUASTECA HIDl>l..GU~ 

l'R~ SUBPR~ ~IOIINACIOOIOWI\U 

. 3F 01 Otorg:ir servicios re irecél'llza:ión 
04 Asesorar a Plél'ltas agroirdJstrlales 

EA 02 ~sronte, nivelación y Slbs. 
Perfora:ión re pazos 

EB 01 ~te, nivelación y slbsoleo 
C'.alstrtt:ción de lxlrci>s 

ll'lDAD ~ f'EDIIYI 

Has . 
Plantas 
Has. 
Cllra 
Has. 
Cl:lras 

2 000 
12 

500 
1 

500 
8 

02 Estétlleclmiento re m tuerto y 1 vivero Cllras 2 
20 EF 03 Construcción de étlreVé!CEros 

EK 01 Construcción de caninos rurales 
04 RehOOllitación de a:in. nrales 

SJ 01 Constrtt:c!á] de traroas re ag:Ja y 
s1staras para aJJél patétlle 

FUENTE: Pres~sto progréfl'EIOO 1989. 
3F.- Farento, pr~ión y aprovechan!ento para la prOOJ:clón 

y proc1Jctiv1dad prirrar!a y agroir;:lJstrlal 
EA. - DeSérrollo ce áreas de r!eoo 

EB. - Desarrollo de árem de taiporal. 

Cllras 
lqn, . 5 
lqn, 8.5 
Cl:lras 3 

Ef. - Infraestructura pecuaria 

EK. - carreteras al 111el~ras re caninos 
rura~es. 

5J. - Infraestructura social 



Bft.MCE· GEl'ERft.. 

EJERCICIO 

c o N c E P T O 1 9 8 3 1 9 84. 1 9 8 5 19 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 

Pctlvo 
Clrculél'lte 216.4 472.6 679.6 . 409.4 3 375.1 1 333 
FIJO 257.2 274.8 378.2 382.1 4 llfi.4 12 398 
I.eJrec iac1 ón 169.6 195.3 222.2 238.0 265.8 lll 
Dlfer!cb 830 
Aoortlzac:1 ón 
Total. Pctlvo 304.0 552.1 835.6 553.5 7 255.7 14 672 
Pasivo 
Clrculél'lte 212.8 468.6 700.5 770.1 741.5 2 089 
·c&-g:i Plazo 
Total Pasl vo 212.8 468.6 700.5 770.1 741.5 2 089 
Ca>ltal 
Patrlrrmlo 87.6 79.3 75.2 82.9 250.9 808 
~rávlt 3.6 4.1 59.9 3 071.1 
&ilerávl t par Pctlvo 3 482.5 12 055 
~flclt 299.5 290.4 280 
Total ca>ttal 91.2 83.5 135.1 ( 216.6 ) 6 514.2 12 583 
&ina Paslvo/C".a>I tal 304.0 552.1 835.6 553.5 7 255.7 .14 672 



ANPUSIS l:t CIFAAS DICTMINADAS ESTAOO IE RESLlTAOOS 

E J ·E·R e I e I o 

e o N e E P T O l 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1988 

Irgesos 
Otros Ingresos 7.3 
51.bs. GOOierro FeOOral 630.0 998J 1 961.8 2 109.2 8 i53.5 11·9J4.9 
Ingresos ProP10S 22.0 83.7 151.0 234.0 410.3 1 351.9 
Ingresos afkls aiteriores 45.4 76.6 ( 169.5) 
Total 652.0 1127 .4 2'll2.8 2 419.8 8 563.8 13 094.6 
E!Tesos 
Sector Actlál/Plan. 188.5 344.9 747.1 986.0 2 076.7 6 610.5 
Sector Agrm/Ftal. 167.0 270,5 388.8 399.0 1 185.6 2 226.8 
Sector Indican. 9.6 12.5 23.5 292.6 710.0 893.6 
Sector CCJIVTraiso. 75.1 132.4 219.6 414.5 720.0 1 280.5 
Sector Seg/fierV. Soc. 102.8 182.9 414.9 378.8 !Ul.4 1 !iCO.O 
Inf. ~rollo SOcial 105.4 134.8 259.0 248.4 
Egresos re afkls éllteriores 45.3 
a:iras con recursos prq¡tos 763,!¡ 
Rec. d1SIJO. w é!>l1cac1ál ( 280.2) 
Total 648,!¡ l ·123.3 2 052.9 2 719.3 5 !¡92,7 13 094.6 
Remnente 3.6 4.1 59.9 (' 299.5) 3 071.1 .o 
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