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l. Introducción .-

La decisión histórica de ubicar a la Ciudad de México en una cuenca, ha representado, en 
su desarrolo y crecimiento, la presencia de una serie de problemas !Ranos, sociales, en la 
propiedad y uso del suelo; en el aprovechamiento de los recursos, asl como en sus 
desechos y contaminación. Resalta de este último aspecto, el manejo, la conservación o 
regulación y la recuperación de los elementos nal!r.lles, disponibles en el medio. 

De 1524 a 1953 (429 anos), la Ciudad de México creció en 24,000 hectareas; de 1953 a 
1980 (27 anos), ffegó a 67,000 hectáreas; es decir, en los últimos veintisiete anos, creció 
43,000 hectáreas. En este proceso la mancha Ulbana ocupó 40,000 hectáreas de suelos 
planos y aglcolas; la agrlCUltura se trasladó a las partes altas, al bosque, destruyendo asl 
23,000 hectáreas forestales.(c) 

El continuo crecimiento poblacional que, en mayor medida obedece a caracterlslicas de 
mala planeaclOn y centraUzación de actividades; requiere de espacios para habitación, 
posteriormente servicios y salisfactores incluyendo en enos, la disponibilidad de alimentos 
frescos; mediante una comercialización o mercadeo efectivo, las cuales a su vez se ven 
influenciadas por la utilización de lA1 transporte y vlas de comunicación adecuadas, 
dejando al factor suelo como Olllmo aspecto de lnlerés; a pesar de ser en origen la condición 
~ sustena a la mayoría de las actividades humanas. Su aprovechamiento, en el Distrito 
Federal no varia con respecto a la mayoría de tos estados de nuestro pals, sin embargo, 
hasta antes de la molificación al articulo 27 constitucional, se imponía la prohibición de la 
venta o compra de los terrenos, to cual no fue, ni ha sido una Umitante para reaMzar tales 
acciones, observando procesos de violación ilegal y modificación ecológica. 

El Vale de México ha perdido el 73% de los bosques, el 99% de los lagos y el 71 % de los 
suelos que, se encuentran en procesos de degradación avanzada.(c) 

La probtemética se agudiza, al predisponer la pérdida del suelo por procesos acelerados 
de erosión, provocando la mlnima capacidad de sostén y producci6n del sustrato, 
reneJandose en el abandono de los terrenos de cultivo agrlcola, uso forestal y en las 
actividades complemenlarias, como el aprovechamiento de los escunimientos, para labores 
de llCll8<:dl1rB, asl como la utilización de la fauna natural. Asimismo, en la reducc.ión de los 
espacios pro<b:tivol, con to aJal se afectan la cantidad y calidad de los recursos obtenidos, 
en referencia a los satlsfactores de una población demandante y a su vez por la excesiva 
producción de desechos derivados de las actividades humanas que, de momento 
sobrepasan la capacidad de transformación del ambiente. 
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Por tanto, aparentemente la !IOkJd6n dada,ha sido la "siembra de casas• con lo cual se 
deuparecen los terrenos agrlcolas y forestales, creando demandas de servidos, muy 
evldeudais en lls Dde91dones AMro Obreg6n, Cuajlmllpll y en menor {18do Magdelena 
Conhraa (por mayor~ y accloMs de protecd6n ecol6glca). Ante tal clrcunstanclll, 
CiDnlldero CJJe deben retomarse prActlcas y técnicas de campo ulllzadn en la producdón 
nnl, a., de apnwedW 11 mAldmo los pequellos espacios, determinando !IU uso potenclal; 
sea elle ~no. torest.I, reserva u otros 
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•. Antllcedentes. 

La propuesta de realizar una agricultura que, cubra aspectos de alta caUdad y en ela se 
considere la cantidad adecuada, como suministro ideal para W13 crecieflte demanda de 
almentos por IJ'l3 sociedad de consumo, no es nueva; la cita histórica enmarca conceptos, 
como las chinampas que. en nuestro pals representaron i.la alternativa de uso, 
conservaci6n y manejo adecuado de los recursos naturales disponibles, en concordancia al 
crecimiento poblacional y sus caracterfsticas de organización social. 

"la prorucdón agfcola se eocuenlra sustentada en las reglas de intercambio que establece 
el modelo económico vigente, quien impone nuevos esllos de vida y tiabilos de consumo". 
(Torres Torres Felipe, Agr1cultura autosustentable y sustentablidad del mercado; pag.1, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Mexico.1990) 

En estrecha relaclOn, se OOlca a la agr1aAll.rn orgarica, como una practica que, se desarrolló 
por la mayorla de los pueblos indigenas mesoamericanos, considerando sus propios 
sistemas de cultivo y repelando la vocación de los nichos ecológicos. Actividades como la 
selección natural de simientes y el uso de humus disponibles fue algo común observando 
al mercado, como un sistema de intercambio sin rigidez ni homogeneidad. 

En nuestro pals, un hecho histórico determinante, lo fue la Uegada de los espanoles, 
"desorganizaron los sistemas de intercambio y ele la función comercial, pero antes de elo 
el ~ de producción agrlcola"; por lo que se mo<lllcan los patrones de consumo y la 
selección de cultivos, requiriendose de los cultivos de trigo, vid, algodón, etc., por aquellos 
del malz, fllol, dile, y Yefliras. La modficaci6n planteada obedeció y obedece a un nuevo 
esquema tecnológico, con introducción ele innovaciones. 

Los abruptos cambios corresponden "primero a una época de explotación, piUaje y ele 
pirateria para redistribuir el boUn: oro, esclavos y objetos preciosos que, se sacaban de 
América y Africa para erviquecer a Europa; después fueron especias, aceites y minerales 
y hoy. energéticos, drogas y genes para devolver a nuestros paises, ahora soberanos e 
Independientes, los desechos de su consumo". (di) 

Derivado de los cambios obligados y en su forma actual forzados, se establece ooa lucha 
por los reanos <lsporibles y por el espado de actuación que, en otros términos es el suelo; 
este elemem> evldeoci6 1n1 adlud de competencia entre Individuos, naciones y razas; hoy 
conocida como mercado libre, donde emte una sobreexplotaci6n del recurso, en atención 
a la cobertura de los tipos de consumo y demanda. 

"la condusl6n serla que. destruyeron todas las formas prehispanicas de a11lcultura 
autosustentable; alentaron un esquema de ganaderfa extensiva e impusieron 1.11 modelo 
más homogéneo que, no respetó la vocación natural de las regiones". (3cb8). 
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Por tanto, se impusieron patrones de monocultivos intensificados, mediante la 
lmplemenlad6n de tecnologla e lnfraestrudura, generadas en otros contextos y situaciones 
eapeclllcas, lo cual trajo conslgO la necesidad de entender sus procesos en sus aspectos 
practicos y emplricos por observación directa. 

"Cuando hablamos de plantas cultivadas para la alimentación humana , todos los nutrientes 
que estas plantas absorben del suelo ya no regresan al sistema, de tal manera que si la 
pñlclica se realza por varios anos y con un solo cUtivo,como es el caso de muchas regiones 
de Ctba, en llllivo de calla de azucar, este agolara su fertilidad natural con una disminución 
sustancial en IQS rendimientos del cultivo·. (4cb 21 ). 

Si se consideran dos aspectos relevantes, como lo son el uso del suelo y su distribución, se 
puede Interpretar el desconocimiento o desinterés que, en su momento provocó la 
problemfltica productiva a Miel agropecuario, esto es que, la concentración de las 
pobladones (Lrbanas), colncldlan con las areas de cultlvo, llegando lncluslve a su cobertura 
por facildad flsica del espacio (terrenos planos, agua disponible, recursos cercanos y 
disposición lnmeóata , ademas de otros), lo cual generó a su vez la fragmentación o 
parcelzación de los terrenos provocando CJle, actualmente se tenga un alto costo ecológico. 

"Mas del 70 % de la agricultura, se hala en el fondo de los valles la que, depende de los 
servicios hidrográficos de cuencas antes cubiertas de bosques, por lo que hoy dla . los 
fenómenos de Inundaciones y sedimentación ocasionan cuantiosas pérdidas anualmente•. 
(5cb9). 

Ellidentemente la caldad del suelo, se ve afectada por su propia desaparición (planchas de 
cemento y/o asfalto, construcciones y usos inadecuados ). mas aún en las • tradiciones y 
costumbres rnlenarlas en el uso de los recursos renovables mismas que. se van perdiendo 
ante la merma de la población indígena•. (6cb9) 

La respuesta fue implementar nuevos esquemas tecnológicos de caracterlsticas modernas 
<Jll!, correspondieran a especlllcadones de un mercado comercial mundial, aparedendO asr 
los proyectos de irrigación y aquel denominado Revolución verde ; semillas mejoradas, 
maquinaria agrlcola, fertiizantes qulmicos y la tipificación del productor; con respecto a la 
agriculba campesina de autosubsistencia, productora de básicos que, aprovechando 
B9J10S ilsumos impuestos por la modernización, opera en mayor medida. marginada de 
los avances tecnológicos. 

La clferenda ,es la necesidad de lRI calidad de suelo y la aplicación exagerada de Insumos, 
en atención de logar oo mayor !Wel productivo; sin embargo, la circunstancia principal, es 
la depredación del entorno o el nulo respeto de la vocación natural regionalizada. 

• lo que se observa en el desarrollo no planificado, es una involución de los niveles de 
productillldad •. (7cb 1 O). 
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Nuestra actitud, ha sido la explotación intensiva de los reanos que , en el caso del suelo 
debiera traducirse en su cultiVo adecuado. 

• Constnir 1S1 suelo toma bastanles anos, además de que la habilidad para hateflo, requiere 
baalanllll ~- EstadlllticaB del Departamento de ~ de Estados Unidos (USDA) 
muestan CJ11! el suelo se esta det*uyendo por erosl6n a una velocidad a veces mas ripido. 
Asl, la naturaleza necesita 2000 anos para formar 2.5 an. de suelo y la aglaAl"a lo 
destruye solo en 20 anos •. (kb 21 ). 

El cuestlonamiento principal !Uge a nivel de comentario , la marcada necesidad de 
proporcionar al mento en la canlldad y calidad requerida por una población en crecimiento, 
nos oblga a proceder bajo caracterlsticas de una investigac16n dirigida hacia el incremento 
prockldivo por érea de cultiVo, para lo cual, se utilizan en forma desmeclda e irracional los 
reanos nallnles disponibles, reforzados por la aplcaci6n de insumos complementarios e 
lndustrlalzados, los cuales conlevan el !Jlln riesgo de su resldualdad y/ o toxicidad, 
provocado por su mal e ineftciente manejo. Entra aqul la premisa de una educación 
tradicional no respetada, forzandola a su desaparición. 

'La RIM!b:l6n verde, pennlllo atmenlos Importantes en los rendimientos de corto plazo de 
los cultivos, introdujo t6cnlcas que propiciaron la ctewadaci6n de suelos y el ambiente. La 
erosión, salinidad y acidificación de los suelos; la contaminación del agua son algunos 
problemas ambientales asociados al excesivo e Inadecuado uso de fe~antes qulmicos. 
Asimismo, el uso excesivo de maquinaria y la imitada lncorporacion de materia organlca 
asociados a la agricultura moderna, favorecio la pérdida de la estructura y capacidad de 
inlltraci6n, ademas de la compactación de los suelos". (9cb 2 ). 

Evidentemente, no denno que la agricultura deba normarse por siempre bajo los términos 
emplricos de anlallo, dado <p!, en ese contexto, al suelo se le considera como un sustrato 
para el crecimiento y nutrlcl6n de la planta, siendo este enfoque lo que, Mmitó su desarrolo 
y las opciones que para tal efecto se comenzaban a presentar. 

•Antes de la coloriZación Europea, la población lndlgena habla domesticado gran cantidad 
de especies vegetales como el malz, frijol, papa; tenian (y aun tienen ) por costumbre 
<lllivar en~ re<llcidas gran variedad de vegetales ( policullivo o cultiVo mixto ). Los 
mayas aJllvaban 9ededor de 79 variedades de cereales , hortallzas y ll1Jtas en superncies 
de una hectarea ". (1 Ocb3) 

Derivado de una inle¡Jaci6n comercial a nivel mundial, nuestro pals fue dirigido hacia dicho 
rumbo, obeelvando la recepción de procesos mercantiistas sustentados en el monocultivo, 
con extensiones de suelo muy estimables y de la mejor caidad, provocando • la 
Institucionalización de la dependencia tecnoll>gica de insumos y económica de los paises 
dominantes. Todo con el 1111 de maximizar las ganancias". (11cb3) 

FALLA DE ORIGEN 11 



De tal llikac:iOn, la a¡p:uua de 8lJi a"al reía, se ve relegada hacia •tierras de baja calidad 
y sin apoyo temol6glco adecuado, lnvaclo suelos montanosos y de ana penclente que 
pr-at>an vocadone9de11111 cll*llas, '*1 resolver los problemas de la proe1Ucd6n Interna 
de blllicos , generando una grave erosi6n, a tal i,ado que su recuperaci6n es diftcil ". (12 
cb 10) 

Y por Wi 19'eda, la depr8dacl6n de los pocos reanos renovables que se tienen; "a pesar 
de la gran clversidad de recursos gen611cos con que cuenta M6xlco y que lo ltican como 
el cuarto a nivel munclal, presenta por ahora una dependencia aMmentarla cr6nlca, 
~mente en malz, lo cual expresa una paradoja en la medida que fue aqul donde se 
domesuco este wavo· (13cb11). 

La continuidad en el uso de los procesos actuales, para los programas agropecuarios, 
otJsen/adOS hacia 1.11 incfemer*> pro<lJdivo, se fllldamenta en condiciones macroreglonales, 
evidenciando los problemas que esto acarrea consigo como son : 

A. La desaparidOn de áreas agrfcolas , pecuarias o silvlcolas por efecto de BU explotaci6n 
Irracional o por el deterioro del suelo, en BU uso potencial por la denominada •siembra de 
casas ·, mellante asentamientos Irregulares. 

B. Erosión pluvial y eOlica de los suelos. 

C. •para et ano 2000, la poblaciOn de la Ciudad de México pasara de 15 mllones a 31; 
19 de ellos se encontrarán en et D.F., ocupandose 31 500 hectáreas de ~aclos 
agroforestales, con 1.11 avance de la mancha urbana y por la prestacl6n de seMclos que en 
costos represenlara Lll valor mas alto que et respectivo hacia la aplicación de 1.11 desarrolo 
lntegal de la zona con programas agropecuarios y de prestaclOn de servicios recreativos y 
educativos". (14cb 8 memoria). 

D. DismiooclOn del bienestar social. 

Surgen por tanto, Interrogantes con respecto al modelo mundial de libre mercado, 
especlflcamente , en que a pesar de identillcar una frontera al crecimiento indusbial, 
econOmlco y sobre todo demográfico, se persista en continuar su aceptación, ante la 
evidencia de una afectaciOn humana y de los recursos naturales, sln prevlslOn de 
satlsfactores a nuestro futuro inmediato. 

Como concebir la idea de un aecimiento sosterldo en términos poUlicos, si la primer 
marifestaciOn del etano, ha sido la nula aceptación y evaluación de los sistemas productivos 
tradicionales por la indiscutible aplicaci6n de programas surgidos en otros lugares y 
coiKlciones; resUlando asl la premisa de opción o alternativa, la agrlc:ultura wt9ntable. 
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• frente a la preocupación por la wklerabllldad de los reaJl'!IO!I gen611cos y la degradacl6n 
del medio ambiente, particularmente 91 el modelo se generaliza de acuerdo a la fol'ma en 
CJJe se condbe en Estados Urlldo!I, no se trata de !ll.lllamo9 a oo modelo altemat!vo de otros 
Plbes en un ccntldo de mercadO abierto, sino en eiq>lorar otras vln para rHOlver algu'los 
problemas de la seguridad dmenlarla Interna y analnr aquelos sistemas que puedan 
garanllzar clef1ll competlttvldad • .(1Scb14 ). 

" la agtaAn en la meya'la de los paises desarrolado9 , conllnlla siendo el origen primario 
del aedmlenlD econ6mlco y el sector mayoritario del empleo y !IU!ltento para la mayorla de 
la poblacl6n. (16cb1 ). 

P•a provocar que la prédica de una agrtcullura Sllltent.ble se de por si, es Indispensable 
contar con un elemento medular y analltico; la Educaá6n, ya que con ella 1e col'lliderara 
•et desarrollo de temologlas ambienlamente mas sostenibln, socialmente más aceptablt111 
y KOnOmicamente mas Yiabltlll ",es un proceso continuo y tal vez, la úniea forma capaz de 
mellar en el crecimiento poblacional, - interacciones y el tratamiento de sw desecholl. 
(17cb17). 

En rueslrO pals ,desde pmciplos de los 708, existen intercambios y experiencia& en area11 
aspfcolas, tal ea el caso de varias comunidades de Tlaxcala. uno de tos 911tadoll con mayor 
«08i6n, han adoptado con gran éxito la& prácticas de la agricultura orgánica, recuperando 
suelos, agua y la elevaci6n de su productividad, observando otros lliti08 como la Sierra 
Nolte de Puebla, la Huasteca Potosina, Veracruz y Mictioacán".(t Scbt ). 

" lo que mas sorprende es que esta propuesta, virtualmente fUera de las pollticas oficialN 
y ewkac:iorle6 de ellpeftos nacionales, es~ volviendose realidad a trav6s de lra1168cciones 
c:omerQales , rlllUlado de concertar ta creciente demanda de nuevo5 prOdUctos orgánicos 
del primer mll'ldo con la producción ecologicamente orientada de las comunidades 
lradicionalft de Mtxico ".(19cb3). 

• 1e trata de aprovedlar et lkljo naUlll de energJa en un sistema cerrado, con ta agregación 
de pequellas dotacionw diversificadas de eMrgJa eictema que pefmita la conservación de 
los r11CUJWW naturales y .W. la contaminación ambiental." (20cb23). 

La propuesta, es et ~ar un desalTolo a111eo1a menos depre<tador de ta naturaleza que. 
para el caso del OilVito Federal, observa &erías Jimitante&, como son la concentrar16n de 
actividad• y por lo tanto, la mano de obra neceNria para su e-0ntinuidad, provocando el 
fenómeno de asentamientos htlmanos trreg¡Mres, 

• detllpm'edendo 38 ejidos, 20 de los aJ8les flleron ablolt>ldos por la mancha urbana" (21 cb 
8 memoria). 

i: .c..LLJ\ DE ORiGEN 
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Tal aiUlclOrl se f\sldamenta en el aprovechamiento de terrenos en condiciones de cUtivo y 
mas ac1ualmente en el fraccionamiento de parcelas en el bosque • los campesinos se 
encuenlran ante esta dl&yuntiVa: o venden ilegalmente los terrenos que el estado les dio 
para la produccl6n agrlcola o se ven amenazados por invasores con necesidades de 
91pacio urbano que legan cada ano a la Ciudad de México • (22cb6 memoria). 

• ~ deaetase en 1987 la Zona de COl'llefWCión Ecológica del Dislrilo Federal, quedaron 
cter*o 36 pueblo& nnle& y 475 asentamientos irregulares, de ese tiempo a la fecha se han 
creado 27 mh para dar un total de 502", (23cb periódico) 

El problema y con1rariedad que, obsefvo es, que debido a la concentración y crecimiento 
poblaclonal acelerado, el Disb'ilo Federal, se ha convertido en el principal consumidor de 
todo el pals y ante elo,se recpere la extracción de recursos del extefior(Estados vecinos) 
y se contunRln o deslrUyen los pocos que a Cm se llenen, en a1enc1on de ooa pollllca lberal 
de crecimiento a nivel macroeconómlco. 

&.ge asl, la incJielUd de proponer ooa alternativa de recuperación, manejo y de&arrolo de 
119 adMdacles agopewañas en el Dlslrtto Federal y especlftcamente en las Delegaciones 
Pollllcas de Nvato Obreg6n, Cllajimalpa de Morelos y Magdalena Contreras, haciendo uso 
de la labor de aslltencia t6alica de campo, como elemento de apoyo, en los programas 
emanados en la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agroperuario del Distrito 
Federal en 1983, haSla el momento de la presente, con el cambio de razon social a 
Comlsl6n Coordinadora para el Desarrolo Rural del Dls1rito Federal. 
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rv . E8áldlo Ambllnllll de la Reglonal No. 1 que comprende la D1111111C1oMs: Alvllf'O 
Obnlgán, Cuajlrnalpa de Mor'etoa y Magdalena eontreraa. 

Delegación Alvaro Obregón . 

Se locaiia al noroeste del area de consetVación ecológica del Distrito Federal, ocupa por 
exten&l6n lalRorlal, el quSrto lugar de las demas Delegaciones, con 7 720.0 hectlireas(ha) 
considerando 5052 ha como area de desarrollo tn>ano y 2668 ha en conservación 
ecolOglca. Cobla al norte con la Delegación Miguel Hidalgo; al Sii' con el Estado de 
México, al este con la Delegación Magdalena Contreras y al oeste con la Delegación 
Cuajimalpa. Reapecto a la población se renere para 1986 , 785 464 habitantes; en 1988 
853 959 habitantes y 1.11 estimativo para el 2000 , de 1 084 220 habitantes, con ooa tasa 
anual de aeclmlento del 4.27 %. 

Uao Agrlcola 

Las actlVldades agrlcolas, ocupan ooa extensión promedio a las 153.14 hectareas,que 
representan el 5.74% del Area de Conseivadón Ecol6jjca. El lnslib.rto Nacional de 
Esfadlstica , Geogana e lnfonnatica ( INEGI ) reporta 300.9 hectareas y 490.92 hectareas 
por COCODER (PRUSDA '85 ) , corresponde el 2.3% de la superficie total agrlcola en el 
Dls1rtto Federal. ( 19 380.8 hectárea1 ). 

La practica agrlcola , es en el régimen de temporal, distlibuyendose de los 2300 a 3000 
metros de altitud, ubicada en los poblados rurales de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo 
Ame ya leo y en parcelas aisladas de traspatlo en la zona urbana. En su mayor presencia, 
la supertlcle agrlcola, se destina para los cultivos de malz, haba, calabacita, ademas de 
otras hortalizas y en parcelas cercanas al bosque , se ubica el cultivo de avena forrajera y 
frutales. La preparación de los terrenos de cultivo, es medante dos opciones, la tracción 
animal y el uso de tractor agrlcola con Implementos, este ültimo de reciente Incorporación 
(8 aflos) , lo wal fac916 la labor y se mostró como Lll apoyo directo a su proceso productivo; 
el~ de - coaechas, normalmente es para autoconsumo y en limitados porcentajes, 
para mercadeo local. 

Resalta la prodUcci6n frutlcola, sin embargo, no se cuenta con huertos comerciales, 
repreeenl1111doee por ruer1o8 de traspatio, en super11des variables de 1000 a 5000 m2 , con 
especies de Peral, Ciuelo, Tejocote , Capullo y Manzano. 
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Representa la mayor parte de la porción llUI', abarcando 1.r1 total de 2 273.94 hecti1ireas, 
con preclcln**I de Oyamel ( !!!!.!l! !!lle! ) y Pinos ( Plnul hartwe!i! y f. montezumael, 
eldltlendo asociaclonet de Ales y Encinos, con la pretnecla de pastizales. La constante 
prel!On <JJe ejercen los asentamlenlOI humanos Irregulares, ha alterado la conclcl6n natural 
del bolqUe , con actividades de tala clandesllna y derribo. 

Uso Pecuario y Pllltlzales 

Se tienen en aoctact6n los pastizales, matorrales y bosque, siendo representantes los 
g6neros: MuhlenberQia, BoUleloa y Ariaticla. Re.pecto al uso pecuario, lal pfinc;ipaln 
lllp8CÍllS en mafllljo- explotaci6n son : porcino, ovino, producci6n avlcola y caprino/ boVino 
en baja dlnlidad ; la modalidad 11 iUnliVa pero con delk:iencia& en aimentaciOn, saridad, 
manlenimienlo y mejoramiento gen61ico; destacan las IQdadn de enanza rústica familiar, 
con1iderando wia poliJidad de lraba~.o. En la región, H pr8llelltan equino. de salto 
y para labor en campo,~ no continüa 1t1 reproducci6n, a pesar de que 118 una 
opciOn de ir98808 en la renta llKlslica y deportiva o bien en los trabajos con ywrta. 

En olr011a1011, dlllltaca la uliliz¡¡ción de ballCOI de material, con extracción de arena, grava 
ytBzontle, ubicados inicialmente en la parte norte del poblado Santa Fé, lin embargo, han 
lido lentamente delocUpadall por 111 avance del Corredor Empresarial Sta. Fé , donde se 
illlalan unidadllS adminietrativas y coiporativoa, la pr811i6n actual provoca 111 UBO de minas 
de ar«a y SJaYa en el poblado San Mateo Tlaltenango ,Deleg. Cuajimalpa , colindante a la 
Delegación Alvaro Obregón, afectando áreas de palltizal y bOllqUe de encino. 

Datoa Climatof6gicoa. 

Se recuperó información analizada del periodo 1973-1983 disponible, destacando que la 
unidad del S81Vicio Meteorológico Nacional en Av. Observatorio, proporcionó la 
documentaciOn. 

La 8llaci6r1 repr~ para la Delegación Alvaro Obregón fue Prwa Mbu:oac , con los 
BilJJient88 datos 19" 22' de latitud norte, 99" 14' de longitUd WG y 2240 metros &Obre el niv•·1 mar (msnm) por altitud. 

Pr9clplticlón -la media anual 118 de 1003 mm, distribuido& de la primer decena de abril a 
la llfcera de Mptiembre( 893mm), con wia <ilminución de lluvia enlJe la tercera decena de 
abrl y la tercera de mayo (108mm). La tercer decena de agosto (85mm) y 81 m88 completo 
(190mm) son los de maycr acumuadón. La mar«estaclón de sequla, se estima de la primer 
decena de oct!Alre a la tercera de marzo (11 Omm). 
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Tempeniilunl -la meda anial es de 10.7"c, con dos periodos definidos, uno de incremento 
a partí' de la plimer decena de marzo, finalizando en la tercera de octubre y el segundo, de 
decremento, de la primera decena de noviembre a la tercera decena de febrero. 

Evapwacláo- la meda arual es de 1419 mm, fU:tuando de los 30 a los 50 mm decenales, 
con excepción de las primeras decenas de marzo y abril con 50 y 70 mm. El mes con 
mayor evaporacl6n es marzo con 178.2 mm. y el de menor noviembre con 92.3 mm. 

Evapobansplraclón poCienc:lal - se anota como anual corregida con 625 mm. 

Heladas - la estacl6n reporta una media de 15 en el periodo comprendido de noviembre 
a febrero, sobresaliendo diciembre y enero con 6 heladas cada 1.110. 

Humedad a"'-1ada - a partir de abril disminuyendo hacia noviembre. 

Demasías de agua - en el periodo junio--0ctubre (433 mm). 

Deficiencias de agua - considerando la evapolranspiración potencial y pr~ción, se 
presentan en el lapso noviembre-marzo (256 mm). 

Cálculo del Cllma - en base, af\ Segundo Sistema de Clasificación del Dr. C.W. 
Thomltlwaile, se define como semlhOm·edo, con gran deficiencia de agua Invernal, semifrlo 
y con baja concentración de calor en verano. 

f ALL.A DE ORlGEN-
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Delegación Cuajimalpa 

Se locaiZa al noreste del are a de consewadOn ecológica del Dislllto Federal, ocupa el sexto 
'91' en referencia a la eJdensicln temlorial, con 8095 hectáreas, que corresponden al 5.44% 
daltanlorio del D.F. , considerando 1622 hectáreas del érea de desarrollo ulbano y6473 
hectifeas (has) en conservadOn ecológica; coinda al norte con la Delegación Miguel 
Hidalgo, al u y oeste con el Estado de México y al este con la OelegaclOn Alvaro Obregón. 
De la poblacl6n, se refiere para 1986, 129 564 habitantes, para 1988 , 148 459 habitantes 
y 111 estimativo para el 2000 de 207 754 habitantes, con una tasa anual de crecimiento del 
7.04%. 

Uso Agrlcola 

Las labores agJlcolas, ocupan una extensión promedio de 585.57 has ( 872.44 has 
PRUSDA ·as y 431.0 has por INEGI ), que corresponden al 9% del total agJlcola del D.F. 
dentro del érea de conservación ecológica se ubican tres poblados l'lA'Bles : san Mateo 
l1altenango , san Pal*> CtSnalpa y la comunidad de San Lorenzo Acopilco, representantes 
de la actividad productiva en altitudes de 2500 a 2800 msnm. · 

El culllvo del malz ocupa gJan parte de la supef1lcle agrlcola, apareciendo el cultivo de 
hortallzas como haba , chlcharo, calabacila y para el ciclo otollo-lrtlllemo, se adopta al cultivo 
de avena forrajera con veza de inlliemo o ebo. La preparacióo de los terrenos, es por 
lnlcdOn armnal y el uso de tractor agJlcola con implementos, (Introducción de 6 allos), que 
generó opciones de un segundo cultivo. El destino de las cosechas, es para autoconsumo 
y en los casos de la fruta o excedentes de hortalizas, para mercadeo local. Muy en lo 
particular, se obsefva potencial frutlcola en huertos semicomerciales, con especies de 
Ciruelo, Durazno, Manzano, Tejocote y Cap!Aln, opción del Cerezo. 

Uso Forestal 

Represenla la mayor parte de extenslOn Delegacional, abarcando 11'1 total de 5 048.94 has 
(4 761.53 has PRUSDA'85), \lbicandose de los 2700 a 3750 msnm, con vegetación de 
Oyamelea (Allies !!!11!!.!!!!) , Pil06 <E.,.mornzumae, P. ayacahuite y ~ hartweg!! ), ademés 
de densos manchones de Encinos (Quercus sp.). Debido a concesiones y autorizaciones, 
se ha provocado una Inicial alterad6n del bosque en su parte baja ( La Venta), la cual 
pJllen ila'emenlarse por el trazo y construc:dOn probable de la carretera Mexico- La Venta. 
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Uso Pecoario y Pasllzales 

De los pastizales, se encuentran asociados en los !Imites del area forestal y en los cerros 
como el Sn. M9Jel, paraje crenegumas, !Imite con la Delegacl6n Magdalena Contreras; se 
represenlan loe génefos componentes MIHemeffjo! • ~y~- Del UIO pecuario, 
se presenlan 11U1 el!plotaclones de porch>s, bovinos, ovinos, e"*10S y con 111 lnctemento, 
la producción avtcola de postura y engorda, Incluyendo pavo doble pechuga; el manejo es 
lnlenllvo, mostrando adlJalmente deficiencia en mantenimiento y almentacl6n. Coexisten 
las lllidades rúlllcall famlares, con prioridad en el aprovechamiento de especies menores 
(conejo, po1a de postura y engorda, pavo, codorniz y aplc.....Ua). 

Datos Cfimatológico& 

La estación representativa para la Delegación fue Dalerto de I09 L-. (197;l-1983), 
c1111it'91iendo los liguienlell datos: 19" 19' latitud norte , 99" 18' lonjp¡d WG y 3200 msnm 
como altitud. 

Pl'9Clpltac:IÓn - la media anual es de 1325 mm, la mas arta, cWriendo de la segunda 
decena de mayo a la tercera de octubre (1185 mm). La decena con más Nuvia es la tercera 
de jlrio (120 mm) y con fuerte disminución, es la primera de julio con 65 mm . El mes mas 
lNioso es jt.rio con 282 mm. La presencia de sequía. comprende de la primer decima de 
noviembre a la Primer decena de mayo (140 mm). 

Temperatura ·la media anual es de 9.Bºc, de la segunda decena de febrero a la primer 
decena de mayo, se tiene un incremento en la temperatura y de la segunda deC41na de 
noviembre a la Primer decena de febrero un descenso moderado. 

EYiipOiac:lút1 ·la media anual es de 990 mm . con tres periodos marcados, uno de la primer 
decena de marzo y la tercera de agosto con 30 mm; el segundo de la primera decena de 
septiembre y la segunda de noviembre con 20 y 30 mm por decena y el tercero que se 
presenta de la tercer decena de noviembre a la tercer decena de febrero, con datos 
menores a los 20 mm. 

Evapotran•plrac:lón poti9nclal - se refiere como anual corregida con valor de 61 O mm. 

Heladas ·se reporta una media de 62, en el período octubre-marzo, sobresaliendo enero 
con 24 heladas. 

Humadall '*'-"'da -considerando la11 altas precipitaciof'ltl1¡, la humedad di&ponible, se 
cuenta de los meses do mayo a enero. 
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DlmmÍllll de -.ua ·se obsenlan de junio a octubre (713 mm ) sobresale agosto con 225 
mm. 

Dlftcleliclae de agua - se manlllestan en el periodo novtembre-abrtl (242 mm). 

Clilculo del Cllme • en base al Segundo Sistema de Clasificacl6n del Dr. C.W. 
111omlhwalle, el clima de esta zona se define como muy húmedo, con gran deficiencia de 
agua Invernal; semlfrlo, con baja concenlracl6n de calor en verano. 
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Delegación Magdalena Contreras 

Se ltiCa al noroeste del érea de conservación ecológica del DiltJito Federal , ~ por su 
extensión territorial el s6ptimo lugar con respecto a las demn Delegaciones, con 7 536 
hectareas (ha) 1J1e corresponden al 5.06% del tenttorto del Dlslrlto Federal; considerando 
3139 ha de desarrolo urbano y 4397 ha en conservaci6n ecológica ; coinda al norte y al 
oeste con la Delegación Alvaro Obregón , por el SIK con el Estado de Méllico y con la 
Delegación llalpan al sur y este. Relativo a la población, se tiene para 1986 , 216 500 
habitantes ; en 1988 ,224 000 habitantes y en m es11mado para el 2000 , 277 473 
habitantes, con una tasa anual de crecimiento del 1 . 72% 

USO A11fcola 

La adMdad ll!Jk:ole, ~ 1n1 ~de 366.70 hectéreas que corresponden al 8.34% 
del Area de conservación ecol6gica ( 784.73 ha PRUSDA 85; 737.5 ha INEGI 91), se 
consideran tres poblados rwales : San Bemabé Ocotepec ,Comlllidad Magdalena 
COl"llreras y san Nlcolas Totolapan , este lllllmo representa mas del 70% de las éreas con 
culllvo en la Delegación. 

El culllvo de malz elote y graoo, ocupa en proporción similar con la avena forrajera los 
terrenos de WIM>, aparedendo ,como llJIM> WIM> las hortalzas en pequef\as extensiones, 
como chk:haro,haba,fr8ol ejolero, zanahoria, coillor,brocoli,col,calabadla,ademés de otras. 
De&taca IÜI el llBO de ~. como contenciOO de los terrel'\08 con pendiente, en éreas 
desmontadas, se observa el rultivo de ebo o veza de invierno ( Vicia vtlosa) y papa 
(Solaron lltlerosLm ). La preparadón de los terrenos, presenta una mayor tendencia al uso 
de tractor agrlcola, sin descartar el two de animales. La cosecha, en buen 11ado es para 
auloconaumo, presentando larmién aspectos de mercadeo local e inlromcd6n en la Central 
de Abastos. 

En la comtndad de la Magdalena Conlreras (pueblo San José de los Dinamos ) ,se aprecia 
el cultivo de ornamentales (rosal para corte ). En general, la actlllldad frutfcola, presenta 
en-elentes opciones de rullivo, con especies de Ciruelo, Dtnzno, Pera, Capulfn, Tejocote, 
Higuera, Manzano y Cerezo. 

Uso Forestal 

Se presenta en ID! lq>l!fficie de 3 &43.87 hectáreas,distriluyendose en altitudes de2 750m 
a 3 700 msnm, con presencia de Oyametales, PilOS ( ayacahuile y montezumae ) y Encino. 
Es por autoriZación, la úrica zona donde se reaizó saneamiento del bosque , como 
altematiYa al control de gusano barrenador y el gusano descortezador ( Jm! l!!t!! y 
Dendroctonus ). 
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Uso Pecuario y Pasttzales 

Los plllllzaleS te ubican en las ZON11 bolc098S al sur, norte y este de la Delegacl6n con la 
presencia de los géneros MIJllemerg!a, ~ y §!i?!. 

Del caracter pecuario, se presentan ellpk>taclones lnte1191Vas de bOVlnos para engorda y 
producción de leche, porcinos, ovlno!l,capllnos,equlnoS y produccl6n avlcola con poHa de 
polUa y pavo doble pechuga. Se observa detldencla en manejo, sanidad y allmentacl6n; 
se requiere de mejoramiento genético. Coexisten las unidades rusticas famUlares, con 
aprovechamiento de especies menores (conejo, poi& de engorda,pato y ganso, coclorm 
y la explotaci6n aplcola ). 

Datos CfimatolOgicot 

Se tomó ,como estación repreeenlaliva para la C>elegaciOn, DMvlac:lón Alta (1973- 1983), 
con los siguiente6 datos: 111" 18' lalilud norte; 99" 14' longitud WG y 2380 metros sobre el 
nivel del mar (allilUd ). 

Pr9Clpltaclón - la media anual es de 877 mm, cubierta de la primer decena de mayo a la 
tercera de ocUlre ( 804 mm), la tercera decena de agosto ( 70 mm ) y el mes de julio (185 
mm) son los de mayor condición al factor. 
El periodo de tl8(Jlfa, comprende de la primera decena de noviembre a la tercera decena 
de abril ( 73 mm ). 

T9mperatura -la media anual es de 1 O.Soc , estableciendoll8 de la primer decena de 
marzo a la primer decena de noviembre, la constante y algunos incrementos, lo que 88 

observa de la segunda decena de noviembre a la tercer decena de febrero, es el 
decremento a temperaturas inferiores a los 10"c. 

Evaporación - La media anual reportada es de 974 mm , senalando la tercer decena de 
enero y todo el mes de marzo con 50 a 85 mm y la tercer decena de octubre, con la primer 
y tercer decena de noviembre con 25 a 30mm ; marzo (134 mm) y noviembfe ( 54 mm ) , 
son los m- de mayor y menor evaporaciOn reepeclivamente. 

Evapotranaplraclón potllnc:lal - 88 anota, como anual corregida con 594 mm . 

H•lild• - Se reporta una media de 13, comprendida en el periodo noviembre - febrero, 
sobrnaliendo enero con 5 heladas. 

Humedad almacenada - se presenta entre junio y noviembre. 

o.m.Ía8 d9 ilgUll • IMI ubican de julio a octubre con un total de 338 mm . 
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Deflclenclaa de agua - se presentan en los meses de noviembre a mayo con 256 mm. 

Cálculo del Cllma - de acuerdo al Segundo Sistema de Clasificación del Dr. C.W. 
Thornthwalte, el cima se dellne como moderadamente húmedo, con gran delldencla de 
agua Invernal, semlfrlo y baja concentraci6n de calor en el verano. 
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V. P~ técnico pro,..atct ,.ra 11ev- a cabo en los predios ~tratlvos. 

El Distrito Federal presenta una problemática actual en cuanto a su desam>lo urbano y 
rural, sustentandose en las necesidades de suelo para habitación y almentacl6n; el 
crecimiento del area \Rana habilacional, ha dallado y en·su caso eliminado, zonas de 
bosque na1l.nl y aquetas de uso awopecuario, con afectaciOn cirecta del equilibrio 
ecol6gico, Wiendo eslle ini lqMlr1icie de 86804 hectareas (has), representantes del 57% 
del territorio en el Dislrlto Federal; de esta superficie corresponden 2 668 has, para la 
DelegaciOrl /IM!to ObregOn ; 6473 has para la Delegación Cuajlmalpa de Morelos y 4 397 
hila para la Delegación Magdalena Contreras. Aún sin llegar a ser las de mayor superficie, 
dllsQcarl por la presencia de la masa forestal y con ela nora y fa1.11a ; ademas • de ubicar 
un rfo W> de aguas limpias , l8zadas en el sumri9tro potable para la Ciudad, considerando 
que es et de mayor caudal. 

El marco de referencia, parte de un módulo productivo, lamado granja famlllar 
autosuflclenlle, ubicado en el Centro Reglonal de lntegracl6n de Servidos no. 1 de 
COCODER en Santa Fé; deli'liendose IR! superficie de acd6n de 2500 a 3000 metros 
QlllChdos, la que puctera representar la mlnima propord6n de terreno con que cuentan los 
procb:tores en las Delegaciones referidas. En el espacio, se Intentó proponer 11'1 modelo 
de manejo Integral para las actividades agropecuarias a nlllel familiar de autoconsumo y 
comercialiZadón de excedentes en la región , con e\lidencla de una producción sostenida; 
manejo y mejoramiento del 9Uelo; apn:Nechamiento de residuos y esquilmos agropecuarios, 
mejorando el uso y aplicad6n de los insumos externos, como los agroqulmlcos ; asimismo 
detectar lineas de comercialización dirigida y por tanto una opción directa de apoyo a la 
economra familiar. 
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V • A.1 Actividades . 

En forma descltpttva se mencionan : 
Ubicar et o los espacios cl!ponllles en los poblados rurales , a través de la asesorla técnica 
en campo , siendo : 

DELEGACION 

Alvaro Obregón 

Cuajimalpa de Morelos 

Magdalena Contreras 

poblado o nlleleo !!KBI 

Santa Rosa Xochlac 
San Bartola Ameyalco 

San Mateo Tialtenango 
San Lorenzo Acopilco 
San Pablo Chimalpa 
San Pedro Cuajimalpa 

San Nicolás Totolapan 
San Bemabé Ocotepec 

Comunidad Magdalena 
Contreras 

Ante la verificación y con apoya de los representantes de ejido , comunidad y propiedad 
pa11cUar, se realzO la invitación de visita y la expficaciOn del MOdulo Agropecuario I Granja 
Autogntiva , con la Idea de demostrar objetivamente , una alternativa para desarronar 
ajJicuttura sustentable o - pOOcipios de mlnima inYersiOn y el aprovechamiento de los 
recusas disponiJles . Derivado de lo anterior y sobre solicil!Jd de asistencia , se acude a la 
rase de establecimientO llSico de la granja o de la elección en particular de la misma, hecha 
por el o los productores , dando inicio asl , a la consulta y visitas periOdicas de apoyo , 
considerando la intervención sumativa de peBOOal técnico de otras instancias ( SARH; 
UNAM ; Delegación Polltica ; INCO ; INEA ; COABASTO ;OIF y otras. ) 

Una vez definido el espacio de actuación , se proponen cultivos diveraos ; entre basicos , 
holtlcolas , 11of1coln y forrajeros ; asimismo , el manejo de B$p&Cies animales , como 
conejo, aves de postura o engorda , borrego y porcinos : también se promueve la actividad 
fMfcola, con e9pecles que presenten buen grado de adaptarJ6n, producción y rendimiento, 
apoyandono9 en in9larldas que garanllzen la calidad . El carécter opcional , lo complementa 
el rullvo de hongo comesllble ; el CtJlllvo , engorda o reproducción de trucha arco - Iris o de 
carpa ( considerando disposld6n de escurrimientos naturales y las condiciones ambiente 
adecuadas ) ; por t}ltlmo , el manejo - explotación de .., módulo apleola y la labor de 
reforestacl6n , con especies de la zona . 
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V A.2 Clftvo agrlcola. 

Considerando los antecedentes de c~os agrlcolas regionales, condición y anallsts de 
c;ncteres cimatcl6jjcos asl como la realización de analisis de suelos (opcionales ), se dio 
Inicio a los trabajos de campo, con el rescate de semillas crioUas, obsefVando para tal 
efecto el cultivo de malz para grano, detectando en su gama, cuatro colores presentes: 
blanco, amarillo, negro y rojo. 

- malz para grano (~!!:!!!!l.). 
La proplllllda de su aJlillo, no representO la afectación directa e Inmediata de las tradiciones 
regionales, por lo cual se aceptaron las variantes listadas a continUación: 

• Preparación del terreno 15 de febrero al 15 de marzo en las 
Delegaciones Alvaro Obregón y Cuajimalpa. 
1 o de febrero al 1 O de marzo en la Delegación 

Magdalena Contreras. 

Acoto que, no se disponia de maqlinaria agrlcola "su1iciente y de las caracterlsticas 
adecuadas en la región", en cuanto al tipo y disposlcion de las parcelas. 

• Adquisición de semílla Mediante dos opciones; en el Estado de México, 
mercado de Toluca y el mercado de Santiago; evidentemente malz de la zona y 
obtención de sus cosechas, sin selecclón o evaluación de calidad , porcentaje de 
germinación y verificaciOn de pos1>1es plagas. 

• Fertilización 
Guanomex. 

De uso común, la qulmica, inducida hacia el triple 17 y 

• Control de plagas Utlzaci6n de agroqulmicos recetados por los vendedores 
de la semilla o los expendedores regionales. 

• Labores culturales Doble escarda manual, complementada con la 
fertiizaciOn mateada, al pie de la planta y sin tapar. Deshierbe manual. 

e coJectia Estimativa y efectuada hasta la sequedad total de la 
planta, considerando mano de obra disponible. 

• Comercialización Mlrima, se evakla autoconsumo, para uso en reuniones, 
llestas o actos extraor~ y rellgtosos; cubriendo su dispoolbjlldad de noviembre 
al mes de marzo del siguiente ano. 



La~. no dlbe c:oi...._ como negativa, ei se circunsaiMt dicha actividad en.., 
mano prti""zado de paquetea tealOIClgicos, dado epi, la asesorta l6aica prMMte en la 
ma, era llmllada hada adMdadell especlales y gestionada por productores con rea.sos 
"de 1977 i.- 1980 la asistencia tmica fue otorgada por la Comilli6n Coordinlldora para 
el Desarrollo Awopecuarto del DillrllD Federal ( CCDADF) y a partW del 29 de agoato de 
1980, en reconoc:lmiento a las nec:esidadel y demandas de la zona, se crea la 
ftepresenlacl6n General de la SARH en el Distrito Federal" (24d>17 memoria). 

CGn el objllM> de uilzar al múimo loe raanos diaponibles, la tarea en las parcelas y con 
loa procb:tores, fue el lnltar de mollrar t6a*:as aplicadas y sin incremento de cottos; por 
lo cual, 111 presentaron las actividades (emanadas de la IJanja Uogestible) aatemaUvas 
lligulentes: 

t PNparacl6n del tunno Acondicionar la parcela para un segundo culllVO, 
opdonllles el hol1lcola o el forrajero (veza de lnvlemo). manteniendo bajo aj)jerta el 
suelo hasta la siembra del malz de temporal . 

t Adqulalcl6n de wnUla Se otorgaron pláticas, para realizar téallcaa de 
mejoramiento en malees crlolos, buscando su rescate, reconociendo su valor por 
adlptadCJll y probable aporte nub1mentat. Asl mismo, se moavo a la selecdOn de la 
_,.. Pll1I Wernbla y a su vez el control de la polinlzaci6n, cortando las espigas de 
pllr1lall mal forrn8dal. Meclante el ueo del desinfectante de semilas Arazan 75, se 
conftrm6 la clferencla de semla para siembra y para consumo. 

t Fertilización Se propuso y demostro el uso y elaboradOn 
de la composla, recupr.•·aildo I06 desedlos de culli•os, excreta de animal!;:•, residuos 
Hlecclonllldos de cocina y la aplicación espolvoreada por capas de fertilizantes 
qulmlcos: dato de amonio, supeí simple o trif>lc 17, de acuerdo a extsten-:ias en 
bOdegas de los productores. 

t Conlrol de plagas Con apoyo de equipo para apllcaclón, se 
efectuaron pWlcas 90bre el uso, manejo y l1e9gos de los ivoqulmlcos, estimando 
lf*:adalies previas a la aparlclCJn de las plagas corruies: gusano elotero IHelolhls 
.zm) , ¡pano peludo CEstigm- llCn!a), gusano soldado (Pseudaletla un/puncta). 
cllbrotica (Diabrotica undeclmpunc1ata) y gallna ciega (Phylophaga sppJ ,gusano 
cogolero ( Spodoptera fnl<.!l!!.ri!!U , asi m\~mo, se motivó a los productor"-'S a la 
elaboración y uso de lnsecllcidas caseJos, con la entrega de recetarlos, a través de 
- representaciones. 

• L.abol9a culturales Se verllcaron demostraciones 
eepeclllcas, para la aplicación mateada de los fertil7.antes, asi como su tapado, al 
conslder• su reacción ante la ellp(!Slclón directa al sot; asl n1ismo, el 
aprovechamiento de la composta en la segunda e"•;arda. 
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t Coeec:M Una vez velllaldo el len9do del "9'Q, retpetllldo 
181 fech11 de su corte en mazorca (10 1130 de OCU>re), se evaluaron el tao del 
fomlje para el consumo 1nlm11 y el secado de 18 mazorca en pdoS, tedios y bajo 
miler1n pl6stlca9; se observa paftlclpacl6n del llllcleo famllll'. 

• CCllMR:Wlzacl6n Se plantea ulllzar loa excadent• para la venfll 
~ecta en loa rnohls y tortllertas regionales y la probablldad de elaborar forma por 
1o1 praplol procb:tores para venta clrlgldal. La t8z8c:l6n del paquete ~o. 
p1111 eta81odel lnlllztem-vóen la lnlreducd6n detrnhlbrldoa 6 H125, H127 
yH121, ~IN mejorNllplll!lfa el H127, conlldlr8ndo el renclmllnto de 1.1 
IDneladll por hectirea, se 182'6 semll8 donada por PRONASE. Cabe destacar la 
r~ reglOnal del hongo tllillacome ( Ustilaao maidis>, pmapalmente en lol 
malcw negro y blanco. 

Nopal ( º2!!!!!! !!!:.!!! I castllael 

Se pllnle6 utmur las vmtedades de verdura, !mero y forrajero. La lelecclón de variedad 
para plantad6n de 111 l'l.lerto, file sobre la aceptadón regional con los procb:tores, 
destacMdo et nopal para verdura en las parcelas con problema1 de er0916n y pendiente, 
..imllmo en trlllfNlllol. 

La adquisición, leleccl6n y lra1amlento de 1111 pencas madre, se realzaron en las 
lnstalaclones de la gr1nja autosullciente, con materia! proveniente del Estado de Méllk:o 
(donM!a por la Productora del nopal y maguey ) y la rewperaclón de oo nopal crtollo 
regional. Se otorgaron plffcas 90bre 181 variedades forrajero y tunero, para ldzar 
~la pan en ahmalMls de '*'1enlllcl6n de bomos y en su caso el desecho, 
te propta0 lamrto en la etabor1cl6n de compostas. La venta, se realizó en et centro del 
poblado, con marcada aceptación, una llmltante regk>nal es la esclllla cllponlbllldad de 
es11ércol IUflclente para la cobertllra de terrenos de cUl!vo, P°' lo cual se procecl6 a la 
promoc:l6n y lllO del delperclclo de nopal en la elaborad6n de compoltas. 

Tomarldo en ruenla las caracterllllcas de cima y suelo, se observó una mayM promod6n 
en los pobladol rwales de las Delegaciones Alvaro Obregón y Cuajlm8'>&, de~do la 
~ad6n de terrenos odoso9 y con rrGiMl:HMact de vrnta, con una caracterlstk:a de huerto 
proclldlYo; la eceptllCIOn se mo11v6 el" b~ a la donar.Ión de matenel vegetativo y <lrlglda 
hncla la C011181'Vaclón de !lllelr.s, !, •. ,,, r · ". ; "'9 pro.·~ tcdón CO<l!lúinte ; cabe comentar que 
se realzaron coberturas con plasl!r.u r.t1110 y ra!lliLJO de malz, en la temporada de trio 
(OdlJ>re • febrero ). 

Evide11lemenle, no liJe oLjtotivu "'w111ptoll 1M1 •~o·~~c.ión e~··; la Delegación Milpa Alta , lino 
evidenciar una altttn1ati••i1 "1tt owp.i~·j{,11 p.,, .. hmt1nvt1 ·muy bifbajadO'l o canNdol ". 
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Forraje 

Ante la fimltada dlsponlbiUdad de agua y la opción de utilizarlo como alimento en las 
explotaciones pecuarias, se propuso el cultivo de veza de invierno ( Vtcia saliva L.) , trigo 
CTrillcum aestlvum ) , avena (~saliva ), trébol ( ~ !!!!., ) y en algooos casos el 
sorgo (~~)y la alfalfa (~saliva , vars. Oaxaquena y Moapa ); cabe 
senaiar que se contaba con semilla en la reglón y la donación de PRONASE. 

La primer necesidad, el agua, se ve disminuida mediante la construcción de un estanque 
captador del liquido, proveniente de la lluvia, mismo que se utiliza para realzar los riegos 
necesarios, alemando de 1 a 3 ffgeros de acuerdo a la superficie y uno fUerte para el fin de 
semana. 

La cobertura propk:lada en el suelo, evitó una erosión mas fUerte, modficando 
sustarlCiallnel*! la dureza y eklvlación ( Hxlvlación ), asf mismo de la presencia , en la capa 
arable ( 10 a 20 cm.) de materia orgAnica; al respecto se ob$ervaron buenos resultados, 
re&ialBncia y pr<l(tldNklad con alfalfa y veza ele imliemo; llegando irdJso a que la Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidréulicos, en su Centro de Desarrolo No. 1 ,en San Bartolo 
Ameyalco , dependiente de la Representación en et Distrito Federal , promoviera y 
es&1'Uara el cUlivo y prO<lJcción de la veza de if1viemo , como programa operativo regional. 
Correaponcienle a su uso, se tuvo aceptación hacia el cultivo y como suministro alimenticio 
en explotaciones caseras de bovinos, caprinos y conejos. 

Hortalizas 

Practlcamente, su cultlvo es la base económica del modelo propuesto como Granja; la 
selección de especies y variedades, se retomó de las preferencias en consumo familiar y 
de mercadoslocalesiricialmente. De lo anterior, destacan los cultivos de jltomate, tomate 
verde, col, collllor, brocoli, lechuga, calabaclta, zanahoria, frijol ejotero, acelga y chícharo; 
los cuales son considerados en su rolacl6n efectiva, comercialiZaclón dirigida y la oblenciOn
setección de semilla, mismos que harían autogestiva la práctica y programa anual. 

En este rubro, resaltan tas opciones de mercado buscadas, presentando los niveles 
Siguientes: 

1 o. Autoconsumo o mercado local 
2o. Asociaciones no oficiales de amas de casa 

3o. Apoyos con et Instituto Nacional del Consumidor, Sistema para el Desarrolo Integral 
de la Fam~ia ( DIF); Promoción Voluntaria de las Delegaciones; Jornadas de Abasto 
Popular; COABASTO con tianguis y mercados sobre ruedas. 
4o. Central de abastos 
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En primer instancia, se buscó una opción mínima directa, con la idea de una vendimia en 
centros de trabajo del Departamento del Distrito Federal, muy concretamente se mantuvo 
en las instalaciones del Centro Regional de lnte11acl6n de Servicios no.1 de COCODER, 
practica mente en los dias de quSlcena. 

Refiriendome al cultivo, lodo desecho, desperdicio, excedente con baja cafidad, es 
relncOfPorado, a través de su composteo. Debído a la presencia frecuente de plagas en 
suelo y exteriores, se presentaron opciones para el uso de insecticidas caseros, mediante 
la elaboración ~ té o i1fusión de distintas especies vegetales, destacando: Hoja de 
Jltlomatll, chlle , tabaco de clgano, *· cebolla, flor de muerto. 

La siembra de hortalizas, no solo rue considerada para las que se reftrleron, también se 
cultivaron y cosecharon: Pepino, belabel, jicama, Jamaica, esparrago, rAbano,espinaca, 
cabola,apio,amaranto,verdolaga,quelite, perejM y cilantro. La intención fue, motivar a los 
procb:tores regonales para aprovechar al máximo sus parcelas, con la humedad depositada 
por el temporal. 

Cabe hacer mención que, en el caso de los cultivos de calabaclta y tomate verde o de 
lálcara, se aprOYeehó, como coberl!M"a de piso el excedente derivado de la producción del 
hongo comestible oreja blanca, en ruanto al sustrato de paja de avena y trigo, 
reportandonos un incremento en producción del 20% al 30%, sobre una base variable de 
3 a 10 kiogramos por metro cua<*"ado. Lo destacable, tal vez no sea en si la producción del 
~ de hortalzas mencionadas, W1o la IDicación flsica de su cultivo, comparando a aquellas 
obtenidas en las Delegaciones Xochlmllco y TIAhuac. 

Asimismo y bajo los pri1dpios de Uliz.ación al m¡\)(jmo de los recursos disponibles, se realizó 
el cultivo de cebola, lechuga, espinaca y fresa en hidroponia; considerando la cama, con 
huacales dispuestos en un rectangulo de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, forrada 
con pléstico télmlco calbre 600; como sustrato se utilizó grava, lavada en forma repetitiva 
( 5 ocasiones), con lllcido clorhídlico rebajado al 10 %; para el riego se utilizaron cubetas 
de plaslico de 19 litros, una por cada cama ( -4 camas ), en riego por gravedad; la fórmula 
<le la soM:i6n rutlitilla IUe considerada en base a la disposición y tipo de fertilizante químico 
y sustancias de laboratorio ( apoyo con el Colegio de Bachifteres plantel no. 8 de 
Cuajimalpa), con oo cambio programado cada tercer dia. 
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V A.3 Culllvos omamentaleli 

En los lraba1<>9 de asesorfa en campo, se observaron numerosas especies ornamentales de 
buena caldad y presentaclOn mismas que no eran objeto de c¡jllyo y a su vez de venta : se 
preferla ~planta en XochlmMco para revender. Deriva de tal evidencia, la propuesta 
de propagación de los materlales regionales, como son la rota de castllla, malvón, alcatraz, 
perrito, ademés de otras. A91mlsmo, se apoyo con asesorla y documentacton técnica en la 
producción del rosal para corte, con la variedad Madame del bar y la ut11Zacl6n de 
cOOlertas plAsftcas e Invernaderos. 

Rou de COf1e 

Como se mencionó, el trabajo de asesorla, <>Mefvó factores como la temperatura, luz, 
lunedad y el~ de 9Uelo opcional, para realizar la actividad producttva en mercado local 
y pretender una comerciaNzación exportable; por lo cual, 68 bu&caron variedad de 
adaptación fael, resillterUs al manejo y ataque de enrennedades, como Madame HI bar, 
Ml*r Llncoln, Whllil queen J Vt1ga. 

La adopci6n de la propueata, 18 presentó en dos areas distintas, una en Sn Bartolo 
Ameyalco, en 111 terreno BUllCePtible de urbanizar, colindante a zonas de habitación y en la 
Comunidad de Magdalena Contreras, en una zona de barranca con vegetación nalural de 
bo&qlltl, cercano 18 tiene el anuente rlo de los Dinamos. Lo anterior, fortalecido por la 
exposición de jardinerfa y propagación realizado en la granja aut0$Ufíciente, circunstancia 
que permitió evaluar el uso de materiales, recursos y la opción de soficitar un crédito de 
apoyo. 

En cuarao a la adcµliQ6r1 del material vegetal, fUe obtenido por Jos propietario1s interesados, 
destacando la llÍIUación de que para propagar la especie seleccionada 68 requieren de 
permiao& especiales a nivel extranjero. ~embargo, Ja actividad de reproducir una r05a 
de calidad, 68 realizó con materiales crioHos. 

La 8llktencia de Ja actlVidad, queda enmarcada en la aceptación del trabajo su continuidad 
y la opción de comerciaizaci(Jn del productor Antonio Rodrfguez y muy en partiwlar su hija; 
en Sn Bartola Ameyalco y la productora Maria E~a Lara Tenorio en Magdalena Contreras, 
ambos con producción de rosa para corte y con Ja utiización de espacios, rod~do por 
asentamientos tunanoe en el primer caso y en una area de ladera - barranca con riesgo 
de erosión, para eJ segundo ; aquJ se propuso, reforur la condición del suelo con la 
plantación de arboJ frutal o forestal. como cerco vivo; observando una mfnima 
tivenrificación de actillidades, en el &8lltido de evitar Ja sustracciones realizadas por terceros, 
cuando elcisten siembras de cultivos commble!l. 
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Crtwdllmo ICl!!p!!!ll!emum Ap.t .-rlfolllum 

SU selecdOn, derM> de 1n1 fUefte demanda regional, sobre todo para actividades religiosas 
muy IMdemls en los poblados nnles t*anlcrltos a las Delegaciones: Cuajimalpa y Alvaro 
ObregOn, donde se busc6 leVar a la práctica, la propagaci6n de culliVo en forma gradual, 
repr~ en tablas, camas de siembra o porcl6n de la parcela, utiizando material 
obllerido en Xochimico y con sustento técnico clerlvado de oo curso florlcola, recllldo por 
FIRA en sus Instalaciones del Centro Demostrallvo y de Capacitación Campesina en 
Tezoyuca , Morelos. 

El cultivo complementa la siembra de ornamentales regionales, como la nube, el aretilo y 
malllOn, obsefVando buena aceptact6n y consumo Inmediato local , el aprovechamiento del 
cUllw, ar 9Ja1 <JJe en el caso de la rosa del corte, represento ooa opci6n directa de Ingreso 
famiar, constatandose en la propagacl6n de material vegetativo. 

Es slgnitlcatlva, por la utilidad, la slmbra de la nor de muerto (zempoalxochitl} la cual aon 
9UStenta las tradiciones rellglosas - regionales. por lo que se motivo la adqul9icl6n de 
YWiedades seleccionadas, destacando la de nor china, por el tamafto y durabilidad y por el 
atto rendimiento de su hoja y talo para la elaboraciOn de l.W1 plaguicida casero. 



V . M Fruticultura 

Como antecedente, cabe mencionar que, las Delegaciones Alvaro Obregón, Cuajlmalpa 
de Morelos y Magdalena Conlreras, fueron en su momento consideradas, como el "huerto 
fNticola del~ Federar, dado los buenos rendimientos y caldad de las cosechas de 
fruta regional las cuales se mejoraron con la Introducción de injertos y la propagación de 
especies en viveros locales e lnsllluclonales. 

Pwal IPxru! communla 1.1 

Destaca su adaplablldad en los poblados de sta. Rosa Xochlac y Sn Bartolo Ameyaleo en 
la DelegaciOn Alvaro Obregón; de Sn Mateo Tlaltenango en la Delegaci6n Cuajimalpa; 
pnl6el1lando dos variedades :manlaquila ,bartlett y la café campanita y una variedad Cfiolla; 
de las primeras, se introdujeron con la participación de la CONAFRUT, en la región y el 
eslal:lledrnlem de huertos comerciales; observando una estacionaidad de cosecha en los 
meses de mayo a ji*> y un rebrote en septiembre, presenta por esta dinámica ooa opción 
de mercado regional, anticipado a la lntroducd6n de cosecha estatales , sin embargo con 
poco apoyo comercial, lo que ha provocado el desperdicio de la fruta tradicionalmente ; 
proponlendoles al respecto la utllldad de la fruta para elaborar conservas o bien en la 
conformación de una composta. 

La procilccl6n glObal, se ha mantenido en 04 a 08 Coneladaa, representando los poblados 
de Sta. Rosa Xoctiac y Sn Bartola Ameyalco los de mayor porcentaje de cosecha, 
estimada en <IO kg.por arbol, senalando que falta la aplicación Integral de las técnicas de 
poda, fertizaci6n y mejoramiento por injertación y propagación. 

Clruelo IPrunus ceraclferal 

Se presenlll, como la especie de mejor comportamiento, distribución, manejo y cosecha en 
la región, ya que se le ubica en las tres Delegaciones referidas, destacando por la diversidad 
de variedades (amarla. roja - naranja, guinda y roja) y su nivel productivo que, Incluso llega 
a presentar dos cortes al ano. La ellistencla de huertos de traspatio y semicomerclales, se 
han visto reforzados por la propagación lograda en viveros inslllucionales y en el mejor de 
los casos, en las mismas huertas a través de acodo aéreo y estacado. 

La prOCllcdOn global se ha visto lntfementada de una media promedio por arbol de 35 kga. 
a 10 kga., la cual llene una comercialización del 70%, equivalente a 111 toneladas y el 
restante, para autoconsumo en la preparación de conservas caseras. 
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Tejocole (Cl!!:!egua mexlcw) 

L8 Importancia de esta especie es por su presencia ampliada, como elemento nal!Jral o 
crtolo y su lddad como patrOrt para la propagación de otras especies; nlmtsmo, destacar 
la adaplllblldad regtonal en las Delegaciones referidas y su nulo aprovechamiento con 
iw-w:ll da dallo& - y elnWlacl6n para oonatrucdone9 imanas. Sin embargo, resulta 
un elemento de cosecha vecinal en sus Imitadas Ubicaciones como cerros y huel'tos de 
lrmpallo, deslacando la afectablldad ele su fruta, por la mosca mexicana ele la flUta la cual 
malWI tN pBl1lciplld6n de la Repre9tlllad6n en el Distrito Federal. de la anterior Secretarla 
de AglctAn y Reanoa HkHt*°9 (SARHt. como control, klenllllcacl6n y tratamiento de 
la plaga sellalada. 

La procllcd6n por élbol estimada es ele 18 a 20 kllogramos todo en autocOllilUmo local; !!In 
embargo, 1e IWI detllctado &9llOdl Arboles con productividad sostenida y de buf!na calklad 
en Sta. Rosa Xochlac y Sn Mateo Tlaltenango ; los cuales , serian mollvo de propagación 
y evaluaciOn técnica, considerandolo como reCllfllO nal!Jral aún disponible. 

!n au implementación como huerto aemlcomercial, representó una excelente opción 
productiva hace diez o doce anos (1984), dado que, generó una flUta de calidad y 
~ allol (<19 40 a 50 kilogramos por albo!); ubicandoH en las trn Delegaciones, 
dntacando en los poblados de Sn Lorenzo Acopilco y sn Mateo Tlartenango en la 
DelegaciOn Cuajimalpa de Moreloa y Sn Nicolaa Totolapan ,con Sn. ISemabé Ocotepec 
en la Delegación Magdalena Contreraa ; lamentablemente por la falla de un adecuado 
manejo de plantacioMI, ae permiti6 la evolución e inf8111ación de enfermedades, como la 
verruco9ll '!I la gomoala que, afectaron en buen grado, los arboles de producción ya 
establecida ( 08 a 10 allos), promocionados por CONAFRUT y SARH; asl como loa 
otJtenidOI por vla directa en XochimHco y particulares. 

Aaualmente, 1e tienen cosecha de 15 a 20 kilogramos por albo! y fruta manchada; lo que 
motivó la introdUcciOn de arbol nuevo, propagado en viveros oficiales o bien el trabajo de 
injertaci6n que, ha sido mfnimo por la falla de apoyos y presupuesto. Por lo anterior, se 
promocion6 y aae80ró en la recuperación de planta, vra injerto o estaca que aún presenta 
caractefllticaa apr8Ciablell en loa huertos regionales o plantaciones de traspatio, resallando 
en loa poblados de Sn Nicolat Totolapan, Sn Bemabé Ocotepec, sn Mateo Tlartenango y 
Sta. "osa XoQiac. 



V A.5 Hongos Comestibles 

Considerando la disponibilidad de terrenos para cultivo y en espec1nco la super11cle. se 
presentó la propuesta de utilizar las cubiertas pl;!isticas, asl como los Invernaderos; para 
desarrollar una actividad productiva constante : la hidroponia , con la propagación de 
especies wgetales no regionales e Jamaica, jlcama, esparrago, pepino y otros) y del c~o 
de hongo comestible ' considerando el chlmpliion ( wrtcus blsporu!), la seta u oreta 
blanca ( Pleurollla oslnlallls ) y el ahlltille ( LerdllMa ~ Bercll); de este último 
apartado , se tuvo la aceptación regional y experiencia en su producción , considerando en 
elo el aprovechamiento de desechos, rastrojos y subproductos agrlcolas, lo cual disminuye 
atgmos costos de producción. 

Seta u oreja blanca ( ~ ostreatus) Jacq.ex Fr. Kumm. 

Es en la región, la de mayor presencia en campo, ya que existe como re!USO natural 
clsponible, detectandose en las magueyeras de los poblado$ n.ales, de las Delegaciones 
en referencia; se Intentó la propagación en condiciones de 'iaboralorio" e cocina de la 
regional No.1 ) , dado que puede legar a perdenle por la destrucción del habitat natural o 
por la~ imana , asociado al desconocimiento de su ft.rlci6n, como de¡p:adador de 
materia orQarica. 

Por lo anterior, se diseno e Implementó un módUo de producción bajo cubierta plástica, 
refor.z'ada con"'* de gallinero y costalera , en una superficie de 6 por 4 metros ( 24m2 ); 
con la Intención de ofertar la ocupación de espacios redUcidos, resultando una buena 
aceptación, legando incluso al uso de cuartos desocupados para habitación. Destaca la 
Idea Inicial de un autoconsumo y ventas locales , a nivel doméstico. 

La propuesta fUe establecida, sobre la Implementación de un curso te0r1co- practico sobre 
la oblenciOn de la semla, seleccionando el hongo ; posteriormente la mecánica de asepsia 
y prapagad6n en sustratos orgánicos e generalmente semila de trigo, avena' mijo y harina 
de trigo ) ' como siguiente paso la preparación de la cama y proceso de siembra e paja de 
trigo o avena) y las fases de prodUcdOn y cosecha. Cabe destacar que, el aprovechar l<>l> 
trabajos en laboratorio, para la reproducción o propagación del micelio, conlleva la 
apropiación del elemento principal para el seguimiento del cultivo, aspecto que, en 
porcentaje del gasto total de la proclJccióo representa el 70"..b , debido al costo por kilogramo 
del matenal vencido y que, en ruestras participaciones , no reunla la caHdad adecuada y Sil 
garantla. 



Champillon ( Agarlcus ~) 

Es el de mayor consumo regional, caracterizado por su amplia promoción y facMldad de 
adquiil1o y prepararlo ,sin embargo, su cultivo representa un mayor costo comparado con 
el de la seta ; destaca la necesidad de utilizar materiales especlficos para la elaboración de 
la composta ( estiercol de cabalo, paja de trigo, tierra, fertilizantes, tratamiento y patio de 
secado) que, se aprovechara como sustrato. 

En MéXico, se comenzó a cultivar champillon en 1955; actualmente su producción !ll.lpera 
las 1000 toneladas anuales, obsefVando consumos urbanos mayoritariamente a través de 
la lndUstrlallzaclón del producto. 

La propuesta en campo, se desarrolló en el poblado de San Bartolo Ameyalco , con un 
propietario partlruar, el cual,ademés de recibir la asesorla de distintas instiluciones, 
Implementó su propio laboratorio, por lo tanto su propagación mlcellal, permltlendole la 
continllidad en los procesos de cUlivo - producción ; cabe observar la uliización de 
materiales y equipo disponible, considerando el aprovechamiento de desechos 
~. como pajas, ~. rastrojos, aserrln de madera y otros , los que en algunos 
lugares son considerados contaminantes de agua y suelos, por el grado de acumulación. 
Su utilidad , permite reciclarlos en la producción de alimentos y posteriormente, como 
suministro or~nlco a los terrenos de cultivo. 

La procb:clón llJe dell!m*lada sobre ooa super1lcie de 20 metros cuadrados, consklefando 
el manejo de bolsas de polielileno con capacidad de 1 O kg.. de donde se oblwieron 
rendimientos por corte variados, según el número de pasteles conformados ( 20 a 30 
unidades productivas o pasteles), siendo de 5 a 8 kiogramos por dla, durante dos meses 
y medio, la cual se destinó hacia ooa comercialización famlllar y local Inmediata ; por 
limiladas opciones de promoción, no se logró una difusión regional mayor , que permitiera 
alentar su seguimiento. 

Shlltake o Shlan - gu ( Lentinus edades Berck ) 

SU identificación , como allematlva de ~ en espacios cortos, se realizó , como resultado 
de un ano otorgado por el ITESM Campus Querelaro. donde se refirieron las técnicas de 
su culllVo y propagación, destacando el uso del Encino ( QuerctJS spp. ) como principal 
elemento para desarroUar el micelio ; la distribución de la especie arbórea referida, en la 
r8!j6n ( Delegaciones PMvo Obregón , Magdalena Contreras y Cuajlmalpa) es una opción 
lnme<lata, caracterizada a su vez por reforestaciones naturales o inducidas que, serian un 
llmlle a la a1.1ual tala Inmoderada . Cabe destacar que, en campo ( poblados Sta. Rosa 
Xoctiac y Sn. Bartolo Ameyalco en la Delegación Alvaro Obregón y Sn. Nicolés Totolapan 
en la Delegaci6ll Magdalena Conlreras ) , se detectó la presencia de un hongo en la corteza 
del encino regional, principalmente en la temporada inicial de lluvias ( 15 de Mayo al 20 de 
Jdio). 



La prr.moclón del cutllvo, &~ verlft~,\ er Ali2apAn de Zata(J~í::.:i, donde, con un Interesado 
a 1111te1 pa!11ctAar, se log'6 acondicionar una Instalación pern Iniciar 9IJ proceso productivo, la 
super11cie aproXlmada es de 35 metros cuadrados , considerando rtego por 311perslón y el 
control de tempenllln medante contadores ( tlmer ) , lo <J1e permite observar el crecimiento 
e Inicia! desarrolo del hongo , VI embargo , por problemas de asepsia se presentó 11'111 
nfestacl6n de Periclhn IJ.le, obMgó a detener el proceso. El aspecto mAs Interesante, es 
la utilización del aserrln de encino, con dicho matertal se realizó la pasteurización y las 
unidades procb:tlvas ( 30cm por 23cm ) de donde se lograron tres cortes, con Ulll 
producción de 1230 gramos, de do9 IA'lldade9 proGictlvas, en un lapso de tres semanas. 
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V A.6 Acuacuttura 
Aprovechamiento de afluentes 

Un recurso presente en la región, es la disponibilidad de escurrimientos superficiales y 
manantiales, los cuales presentan actualmente dos condiciones de uso : para consumo 
humano, a través de su tratamiento, vla Dirección General de Construcción y Operación 
HldréuHca y para drenaje o desechos i.t>anos ; del primero, no se capta el total, es decir 
ee aprovecha de un 30% a un 40%, como estimaclOn personal y el restante, pasa en forma 
directa al segundo punto , de elo resalla su contaminación severa al comenzar las areas 
urbanas de las partes cercanas al bosque, aunque la presencia de actividades humanas 
(Ufstlcas y de descanso ) tengan presencia en los nacimientos del liquido. La Intención de 
ubicar una actividad aculcola regional, se demostro con la implementación de siembras 
pi8clc:olas de una e&pecie adaptada a las con<iciones , la trucha arco - iris (Salmo gairdn~.!i}; 
la que ademZI presenta un excelente comportamiento, adecuado manejo y productividad, 
en condiciones de explotación intensiva , lograndose ubicar en el Rlo de la Magdalena 
de la Delegación Magdalena Contreras ; sin embargo , por problemas internos y de 
organlzaelón del núcleo agrario comunal, poseedor del recurso, se presentaron s¡¡queos y 
postertormente descuidos y abandono, provocando la enfermedad de los orgar.ismos y el 
mallralo - hurto por paseantes. A pesar de lo antcrlor, se presenta población a lo largu del 
afluente en condiciones silvestres. 

La evidencia de los resultados, motivó la promoción del Cultivo de Tmcha arco - iris, en el 
poblado San Mateo Tlaltenango, Delegación cuajlmalpa de Morelos, en los termnos 
com!Rlles. Las condiciones de disponibilidad de lfquido constante y en cantidad ( 60 litros 
por segoodo ), la temperalu'a del agua ( 15ºc ) y su ph ( 6.8 ), permitieron c:onsid~rar oo 
aprovechamiento, junto con la infraestructura disponible. 

La Lticadón precisa, es el RanchO Viejo Los Laurelr:s , donde la Dtrección General ele 
Construcción y Operación Hidráulica ( DGCOH ), tiene un registro de control y distribución 
de agua, con fines potables; su consumo o recuperación, no afecta más alla del 50% del 
caudal, por lo que el restante se pierde en un drenaj.: a cielo abierto, por batTancas. La 
adlvldad conslsli6 en el redsetlo de ll1il aberra, pa1a Ul!llwrta en la siembra de organismo!! 
obleridos por captura, con redeos de fondo, en las partes altas ( Desierto de los Leones ), 
asl como de la donación por la entonces SEPESCA , a lravés del Centro Plsclcola El Zarco 
y la asesoria por dicha instancia y COCODER. 

38 



Cultivo de Trucha Arco - Iris 

La apUcaclOn, en nivel productivo y de aprovechamiento - cooservaclOn de los recursos 
nalll'ales que, en mayor peso recae en el agua, contfeva asimismo, el uso de técnicas para 
realizar el cultivo de peces en forma racional y controlada, donde se planifican las 
actividades y se prevén los objetivos, buscando la autorecuperaciOn del recurso , con el 
desove Inducido, su progresion hasta las etapas de alevtnaje o cosecha de acuerdo al 
propOslo deffido por la explotación, evidenciando a su vez la disponibilidad lllgil y oportuna 
de los medios e insumos requeridos en los procesos de crecimiento y engorda. 

Como objetivos lineales de la Plsc:lcultura son: 

1.- El mantenimiento adecuado del agua. 

2.- El uso y conservaciOn del suelo, como factor de la estanquerla (lnfraeslructlM'a). 

3.- La dlverslficeción de actividades productivas, para los productores regionales. 

Del lllllmo punto, se desprende la propuesta del programa en los poblados rurales de Sn. 
Mateo Tlaltenango y Sn. Lorenzo Acopllco, en la DelegaciOn Cuajimalpa; Sn Nlcoh\s 
Totolapan y Magdalena Contreras en la Delegación Magdalena Contreras, donde se llenen 
aún escurrimientos superficiales constantes, con mlnima afectabllidad por la actividad 
rumana. Resalta el poblado de Sn Mateo Tlallenango, con la lmplementaclOn y seguimiento 
del Cultivo y explotaciOn de la Trucha Arco - Iris, como ya se mencionO, logrando un 
Incremento conslante con la conslrucdOn de 05 estanques de mamposteria, una nave de 
Incubación y doa ~ para deeove -c1'9Clmlentio del proceso huevo - alevln ; con 
elo el autoabastecimlento, cabe seftalar que , los factores de cHma, temperatura, caHdad -
cantidad de agua y tipo de suelo , han permmdo el desarrollo de la actlvtdad • apoyado con 
el asesoramiento técnico y una comercializaclOn local , incrementada por los visitantes que, 
en fines de semana y/o dlas festivos acuden a dicho sitio. 

La deflnlclon del número de organismos o poblaclOn por estanque, es en base a una 
den9ldad mélcima de 15 kg por metro cuadrado de truchas, lo que a razOn de un organismo 
para plato ( 250 grs. ) , equivale a 6 truchas por metro cuadrado , con un ftujo de agua 
requerido de 10 litros por segundo. 

Un aspecto importante. para la continuidad de la engorda. lo es la desinfecciOn de la 
estanquerla, donde con la aplicación de cal villa ( 1 kg I 3metros cuadrados) , se realza 
después de cada ciclo de procb:dón, considerando la circulaciOn del agua, después de una 
semana transcurrida a la aplicación. 



Reproducc!ón • 

En México • la trucha arco - lr1s , desova en condición natural durante los meses de 
llOlo1embre a febrero , como los meses més ftlos, observando la opci6n de rtos caudalosos 
y sus desembocaduras, donde los organismos nadan a contracon1ente. Para la condlcl6n 
de Wllvo en estanquer1a , se hace nece!l8llo el uso de la reproducción artlllclal, dellnlendose 
los siguientes pasos : 

1. Seleccl6n de Reproductores 
2. Fec:undac!ón Artificial a tram del De9ove Manual 
3.lncubacl6n 
,,Alevlnafe 

Del pmto 1 , se realza medlne la ldenllllcacl6n por edad • que en el macho es de 1.5 anos 
y en la hembra a los 2 anos, con la recomendación de 3 anos, el propósito es mejorar la 
poblacl6n genéllcamente , mediante la Introducción o reposición de los adultos o 
reproductores , con Intercambios regionales o la solcllud de compra - donación a la 
secretsta de "eanos Nalu'ales , Meclo Ambiente y Pesca. La cantidad de reproductores 
para una explotación, esUI determinada por el número de organiamos que se pretende 
procllc;ir y a 1U vez engordar , terMndo como bale el que, un reproductor hembra produce 
1a1 promeclo de 2500 llleveclos y el que por cada 1 O metros cúbicos, con un flujo de agua 
de 7 litros por Hgundo, se pueden manejar dos reproductores y a su vez, el utiliZar dos 
machos para fecundar el huevecillo de cuatro hembras. Una caracterlstica impllcita en la 
operaci6n del centro pillclcola, es mantener una mlnima aparición de enformedade&, 
dandole la importancia al lugar de adquisición de los reproductores. 

Del punto 2 , H requiere de un adie9tramiento a los productores , domi·· ,e les detallan 
aspec1os IObre la identificación del organismo, manejo y comportamientu de la especie , 
t6cnica del cU!ivo y desove, asl como et tratamiento de enfermedades. 

En el manejo, se 8llablece la SU11pensión del alimento a los reproductores, un dla antes del 
dellove, evitando la contaminación del huevecillo por excremento. 

A este tipo de fecundación, se le lama ·método seco • , debido al contacto inmediato y 
lirecto del esperma y el huevecillo para posteriormente lavarlo con agua ; el huevecillo asl, 
queda rodeado del esperma , con un máximo de pOtlibilidades para lograr el alevinaje. 
Antes • se utilizó el método húmedo • consistente . en la captación del huevecillo en un 
recipiente con agua y la posterior aplicación del esperma. 

Esta adillidad • H ve reforzada por el UllO de afluentes , como en el cno de la Comunidad 
Magdalena Conlreras ( Dinamos ) y la Comunidad de San Mateo TlaHenango ( Vale de las 
Monja• ), donde H presenta una primer afectación en consumo humano, para 
polteriormente permu la opci6n de una piscicultura , considerada como fuente generadora 
de Ingresos económicos, por lo cual se promueve su conservación y mejoramiento. 

FALLA DE ORIGEN 



Se pr-8 un deeolle natural en dichos afluentes , derivado de la siembra realizada hace 
25 a 30 anos, con lo cual se tiene IRI adaptabilidad y aclimatación a los factores de 
tamperalln ( 15º a 17"c ), pH alcalno ( 6.5 a 11.5) la cantidad de oxigeno disuelto 9 ppm 
( partes por milOn ) . Con referencia a la almentación , se observa en su ambiente , el 
consumo de "-<:tos acuáticos, larvas, gusanos, lombriz , caracoles, peces, acociles y 
langostinos; para la actividad en estanquerta, se utiiza almento balanceado con 
presentaaon de pelets o comprimidos de clferente tamano y contenido nutrltiVo, según la 
tala del organismo, es decir su edad, siendo asl que : 

Alevín 10a11 díae a partir ele la ecloelón 

Cría 3 a 4 .,.... con 12cm de longllud y 20 11111 de pao 
Engorda 7 a 10 - 2011111haata25011111 

Engorda. 

lal-pordía 
ele alimento 
3a4vec:es 
1 a2vecea 

Se considera la producci6n de peces para consumo o de plato, con la caracterlsUca de 
obtener W111 mayor producdón y rendimiento por IA'lidad de superftcle ; surge asl la 
necesidad de contar con m6dulos de manejo y control , mediante la Implementación de 
estanquerla que, de acuerdo a la capacidad económica de los productores, variara del 
arider rustico (excavación con fondo plano a rivel de piso y profUndldad a 1.50 metros) 
semlrústico ( uso de piedra acomodada , como muro y piso de gravilla o grava y de 1.80 
metros de profllddad) y el de mamposterfa con uso de concreto en pisos y paredes. Todos 
deben de contar con sistema de abastecimiento ( llJente de acceso ) y de drenaje , 
considerando i!lrea de filtrado en dos a tres etapas, para devolverlo al afluente principal o 
bien en el uso de la actividad agrlcola , como riego. 

Incubación . 

El punto 3 , es en mayor medida , la etapa significativa del proceso, donde se le dari!ln 
manejo y condición a los huevecillos , una vez fecundados e hidratados , la particularidad 
es que, se realiza en cuartos semiosa.os, con estanquerla y flujo de agua constante ( 4 •os por minuto ) , durante 20 a 30 dlas y a una temperatura de 100 a 12° c . La actividad 
se realla en el tiempo de oWaciOn ,con el desarrolo del huevecilo y la aparición de puntos 
lllllJOll ( ojos ) y posteriormente el de eclosión , con la ruptura del huevecilo y el nacimiento 
del alevln. En esta etapa, no se requiere de almentadón suplementaria , ya que el 
organismo consume su saco vttellno ; se necesita de una revlslOn diaria para detectar 
huevecilo muerto. 
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Alllvlnaje . 

Practicamente, si se reaizó un buen trabajo en la incubación, es la etapa Inicial de la 
producción , donde se verifica la posibilidad de siembra o rCICl4J8r.lción de organismos en 
la granja o centro pisclcola y a su vez , la de mayor riesgo por mortaldad ; esta etapa se 
considera de los 10 a 15 dlas y se requiere de una temperatura ideal de 10" a 12"c ; al 
linaizar el desarrolo , se alcanza una tala de 3 a 5 centlmeb'Oll , posterior a ela , se 
consideran como crla , la que deben~ alcanzar los 20 gramos de peso, en un periodo de 3 
a4meses. 

La siguiente etapa, es la de engorda , si se desea comerciaizar la trucha para plato ; su 
cbadón va de los 7 a los 1 O meses, alcanzando una tala comercial de 25cm y un peso de 
250 gramos, bajo una temperatura óptima de 14º a 17"c. 

Por .-no , se cierra el clrclJo, con la selecclón de los reproductores y su mantenimiento o 
bien la adquisición de los mismos, por compra o Intercambio, evaluando de esta OIHma , ta 
condk:lón de salud y Mpeeto tl9ico . 



V A.7 Pecuario 

La explolaclon y/o crianza de especies animales en la reglón • ha sido permanente • con la 
presencia de bovinos, porcinos , equinos , ovinos , aves de postura y engorda , conejos , 
codorniz y pato . En mayor medida , dicha acttvtdad es de traspatlo y en contadas granjas 
La bese de 9U existencia , se fUndementa en la consideración económica del animal, como 
!lejµ'O de lnVer.!IOn, lo que conlleva a una mfnlma atención veterinaria , mala o Inadecuada 
aHmentacl6n y practlcemente nula inseminación artificial o mejoramiento genético , lo 
anterior motivado en mayor medida por i.ia pollllca federal de disminuir la ac11vtdad 
pecuaria o ganadera, con el argumento de contaminación y afectación de las érees 
forestales. 

El verdadero problema es , el impedimento al pastoreo extel'l6Í\lo y al nulo tratamiento de 
lo& desecho& generados por la crianza, sin embargo tal fimitante , sin opciones , genera la 
actitud de afrenta y desinterés <µ1, el productor tiene hacia foll programa& de gobierno y 
que , muy por el contrario provoca la utilización de la matanza clandestina en perjuicio de 
unos y otros. Ea asf , necesaria una legislación pecuaria para el Dilitrito Federal , dada la 
ellill8ncia o presencia de explotaciones pecuarias rurales. Dicho trámite está en evaluación 
lo~ propicia ooniluaciones : 1) fa linea directa para afectar al productor, como base de 
conlrol saritario , e& decir el cobro de mufla& o permilJos conceeionadotl y el 2) la falta de 
apoyo o asistencia técnica, en atención a los esca606 recursos pr86UP1Je&talt!s para tal fin 
objetivo desalentar la actividad , con el riesgo de que al no ofrecer fa variante u opción 
económica da remplazo , se provoque la venta de 106 terrenos o granjas para fa "siembra 
de casas", 

La promoción de fa autogestión o abastecimiento, se inicia con el comentario , la plática y 
inamente el adeslral11Mno con lo6 productores , 106 cuales ante la necesidad de alimentos 
han aceptado y demandado la adquisición de paquetes famifiare& de especies menores, 
dntacando el de porcinotl , avn de poatura y engorda, pavo doblt! pechuga ,conejo y en 
menor medda el de codorniz y pato. Cabe destacar que, en su momento la Secretarla de 
Agricultura ,Ganaderfa y Oesarrono Rural (antes Secretarla de Agricullura y Recuf606 
Hidráulicos), ofel16 dichos paquetes , generados en 6116 instalaciones. Actualmente la 
dillri>uci6n de loa~ ae reaiza mediante granjas o producior4!11 a nivel particular, con 
la circunstancia del incremento en los costos. 

Pola de Postura . 

Se le conoce como la gah prodtJctora de huevo pare plato y destacen por !>ll 

comportamiento y producttvldad, las razas Rhode llland Rojo , Ptytlmouth Rock )1 la 
Mlnon:a ; las dos primeras de doble propósito y la tercera ,especlllcamente ponedora. 
La aceptación en su crianza, se ve fortalecida por el mlnlmo espacio requerido, ademés de 
la fllld6n como conlrol de plagas en el suelo y por IU rendimiento; considerando un mlnlmo 
de 200 huevos por ano y la poslbllldad de aprovecharte en un consumo de cerne • ye que 
llega a pesar entre 2.5 kg. a 3.0 kg. 



De la condicl6n actual, que guardan los terrenos de cultivo y la actitud de los productores, 
hacia una explotación que les genere ingresos, y a su vez les facilite su vigilancia ,es sin 
lugar a llldas la que prelleren , sobre todo por la afectación que sufren por terceros y la 
seguridad en su Inversión ; por tal motivo , se obtienen los paquetes que las instituciones 
gijlemamentales o particulares disponen para venta , la siguiente etapa, es la generaciOn 
al Interno del poblado, de una 11anja de crla, donde participen grupos de productores , 
como jornaleros y administradores. 

Consideraciones que deben tomarse en cuenta para la selección de la raza : 
• Oisponlbildad al manejo y dellnlción del propOsito 
• lriclo de postura - en promedio 22 semanas de edad 
• Producción de huevo en tiempo - un afio como promedio 
• Espacio dlsponl>le para manejo de higiene y alimentación - 3 aves por metro cuadrado 
• Disponibilidad del alimento comercial o su elaboración anticipada 
• UblcaclOn del mercado, establecimiento o el caracter comercial de la explotaciOn 

Por lo anterior , entran en evaluaclOn las instalaciones, con aspectos de piso, paredes y 
ventanas (ventilaciOn), comederos - bebederos , nido , aUmentaciOn y la programación de 
vaanis. Resalta la altemallva de IAlzar los desperdicios de mesa, como la tortilla , cáscara 
de platano, frijol o sopa de arroz o bien los germinados de trigo , cebada y alfalfa. 

Pavo Doble Pechuga . 

Un excelente animal que , determinado por las festividades de fin de afio , prersenb 
consumos a nivel famiar y comercial , destacando el buen aprovechamiento de los 
almentos baratos, para generar en l.11periodode6 meses, un peso promedio de 10 a15 kg. 
aunado a elo y por la capacidad de pastoreo, pueden ser útHes , como un programa de 
control de plagas en el suelo. 

Los requerimientos de nutrición , especllicos a la protelna , varlan de mayor a menor 
porcentaje de la crianza a la engorda ( 28% y 14% respecUvamente) , el consumo de 
almenlo de ave por dla, va de los 60 !JS. en su primer semana a los 300 grs. , en el periodo 
comprendido de la 15va. a la 24a. semana. 

El espacio necesario para el animal , es de tri metro cuadrado, como mlnlmo , lo que 
permite utilizar aquellos que, en casa son mal aprovechados, como techo, solares y 
traapatios, similarmente al de aves de posti.a, requiere de oo piso aplanado y con ligera 
pencleré, ademas la alln maxima de oo corral es de 1.80 mis. y como mlnimo 1.50 mis. 

Para ~ el pavo procllzca tri kilogramo de came , se requiere de un consumo de 3.•2 kg. 
de i*nento balanceado, considerando que a los cuatro meses, alcanza un peso promedio 
de 1 kg. en ple, donde habra consumido 27.IO kg de aumento. 



Por preferencia regional se busca el pavo blanco ( pluma de diamante ) y a su vez , se 
mantiene la crianza del gualolcltle, sin embargo , para la explotaci6n comercial , se utiiza 
al primero. El inadecuado manejo jwrto a la Imitada meclcacl6n, provoca en el pavo. la 
presencia de enfermedades de Wuela y newcastle , las cuales actúan agresivamente, al 
grado de eliminar poblaciones en una semana ( 200 pavos en el ejido de san Nicolés 
Totolapan en 11193 ). Es al igual que las aves de engorda, i.-. recuno previsto, para las 
c:elebracio11es relgiosas y feslillas en la regi6n ; por la tracic:ión y la presentac:i6n del arimal 
para venia, enpacJ.18te de 5 aves o enw caso la forma ~l. destacando que, al!P!Os 
procllc:tores, han logrado la crianza , a trav6s de la postura e inc:ubac:i6n de huevos por las 
hembras. 

Conejo. 

Dada su alta capacidad reproduetiva, en c:ondic:iones de manejo en granja. se presenta 
como i.-.a buena propuesta para cl9porier de carne y piel, con ventas a nivel local o regional 
( 4 a a partos por ano , con i.-. promedio de 7 trias) ademas , se pueden utiliZar las 
deposiciones de excretas y orln, aquel para abono y este , como venta a consorcios 
CJ!lrnlc:os en perfoo¡erfa . De lo anterior , se desprende su utilidad total y el ampWo potencial 
de renovaclOn. 

La c:ondlcl6n de su manterimiento, conlleva a la sitUación real de utilizar los desechos de 
c:UliYos hortlcolas (zanahoria, tecruga, col, acelga , espinaca, chlcharo, además de otros). 
forrajeros ( alfalfa, veza de invierno . trébol . rye grass y otros ) y los demas desperdicios 
caseros , obviamente si se dispone de alimento balanceado se tendrá una contundencia de 
desarrollo comparativa. 

El carácter r~o. se inicia con la edad óptima a la primer cruza, considerando los 
4.5 meses y i.-. peso de 3.5 kg : la detección de la prenez se realiza a los 15 dlas , por 
palpadOn y posteriormenle a Jos 31 dlas se presenta el parto, el destete se observó en dos 
varianles: el primero, de los 45 a 50 días y el segundo de los 25 a 30 días, como manejo de 
la wanja. 

Las razas ullzadas, varlan de acuerdo al propósito de su crianza o explotación, por lo a.ial, 
se Interpretan con excelentes resultados la Gigante de Flándes, Callfomla y Nueva 
Zelanda : así mismo con hibridaciones realizadas por productores regionales. 

Una actividad conexa a la crianza del conejo, es el uso del excremento , como abono, con 
la característica de desarroffar el cultivo de lombrfz, de la a.ial ya se tienen evidencias en 
ruestro pals, con la ara de lornbclz roja c:allfomlana ( Eisenia foetida ) en íizayuca, Estado 
de MélCico, con la empresa LOMBRIMEX, donde se obtuvieron, 3 mil 500 toneladas, como 
producción anual de humus y su similar o cercana en población de lombrtz a partir de 
estiercol de ganado bovino. La Idea , es generar un autoabasteclmlento ele abono, 
refolzando la conservación de suelos y su mejoramiento ; a su vez, revitaizar et proceso 
produetivo de la trucha arco - Iris en aquellas comunidades con potencial pisclcola. 



VI.· Conlercl911w:l6n . 

El concepto de 11 G~ F..,._ Aullogesllva • conlleva la Idea de un autoabasteclmlento 
o 11 polMdad de ~ar a ina famla • de proOOctos y U>prodlctos agropecuarios, 
forestales, 8f)lcolaS, plsclcolas y dem*9 en forma constante o permanente, definiendo 
perlollcld9d dal ClAlo y 11.1 roladón, WlllCi6n y recuperación de los recln09 forestales, 
~ 11 opd6n de lllveros y 11 contftlldad del manejo y mejoramiento de los terrell09 
con fines procllctlYos. De la premisa. se obleMI la necetldad de coordinar acdonel y 
eventos con las lrBlanclal responsables de una comerclalzaclón masiva o bien con la 
p!U1lclpacl6n de uoclaclones cllrtes, tratando de garantizar la venta de excedentes en IWI 
abasto pop¡ür y la generación de Ingresos constantes. 

Por nahnldlld, la pr~ agroperuarta del Distrito Federll , no es parte de la actividad 
comercial mayor, obHMlndo la aceptación mlnlrna de hOrtalZas. flores, fruta regional. 
nopal, elote y carne de ovino, destacando que, por pri1cipiol o normas Injustas. 
nonnamaru no racllen buen cambio en 1U1 equivalencias econOmlcas, aunado a que muy 
probablemente no reunan las caracterhlticas deleabln de mercadeo, pr1Mntaci6n y/o 
lfTIP8CJll. s.i embargo, la llnea de comercialzaci6n, no es una IOlamente. por lo cual , 11 
prlMJCÓ la participaci6n de inlliU::iDMs CJJI, en franca liBpolici6n , actuaron incluso. como 
adlJlillntll o compradoras, por lo anterior, se refieren algunas opcionl8 de promoci6n y 
mercadeo. 

Venta Dirigida . 

Mediante la cobel1ura de lllCllidadn, todo excedente se pone a disposición de vecinos • 
instancias oficialee o para procesamklnto con tecoologlas domésticas. En su fai;e de 
promoción. 88 co111Íder6 el elaborar volantes para referir ventas quincenales. con opci6n 
de pagos en dictlo periodo y doladones semanales, para lo cual, i;e aViN con anticipaci6n, 
el tipo de procb:lo eaierU y su prado ( debajo del oficial o acordado por locatarioe ) ,dado 
el volúmen de venta a delplazar. Cabe Hllalar que, por la facilidad de compra y el 
acercamiento dal proWcto al cenlro de laboí se logra colocar de un 70% a 80% del total de 
la cosecha a vender , ademas de la posibilidad de establecer ventas programadas, de 
acuerdo a la eoticitud expresada por el interesado. 

Alimilmo. 88 buscan concretar las ventas locales • mediante dos opciones; la primera 
-egandO proweto a los elq)lndedores cercanos al área de cultivo, con la disminución del 
coato por venta. gemirando eu aceptación y a su vez, provocando la ~ación de In 
areas productivas y la segunda, en acuerdo y negociación con reprewntantes de CQlonias 
o asociación de amas de casa. di&lribuyendo producto en forma de vendimia. 



Si8tema DIF . 

se renere, en lo partlclAr, debido a la coorcinaciOn inicial establecida con el Centro de 
De9rolo 49 L.egil!llftn Taabaya, a trav6s de la Lic. Esther Zl"1iga que, en su momento 
f\196 como Dtectora del Centro ; la mecinica fue apfOll9Char la poblaci6n conslarft de 
amas de casa, en ocasión de la estancia escolar de menores y como partq>e de las 
actlYldades o pr()!J'llmas que, se les ofredO en 918 formas orgarUatlvas; derlllO IRI 
constante promoci6n y venta de hortaizas, nores, malz ~o. hongo comestible, nopal y 
la miel o ~ aplcolas, <Uante 2 al\os, consolidando IR! venta para productores 
de los poblados: Sta. Rosa Xoctúc 'Sn. Bartok> AlrMff*o y Sn. Mateo Tlalenango; de éste 
Qlllmo poblado, destaco la labor y constancia del prodllctor E<llardo Cort6Z Cebalos. con 
la comen::illzaci611 de procb:tos apk:olas, generados Dcialmente en sus terrenos y ~. en 
base a la demanda ha manlerido buenos i198808, motivando su crecimiento, con la 
alenci6n de 20 Cer*os de Oesarrolo y Estancias DIF, desde t 989 a la fecha, estableciendo 
~ de apoyo,genennlo mercado a los promx:tores de su poblado o aqueloS de los 
poblados mencionados. 

COABASTO. 

A pesm- de no presenlar garal1las y evidenciar limitados apoyos , por los m lnimos riYeles 
de cosecha propuestos y sellalados, se particip6 meclanla la venta de hortalizas 
(zanahorias, frijol ejotero. col, lechlga, acelga, calabacita y tomate verde o de ~a). 
obleficlos en su proceso proclldl\'O, de los terrenos ejldales en Sn Nlcolas Totolapan. paraje 
Chlchlcaspa ; donde se facilitaron apoyos de asesorta tknica y credilicios ( Fondo ele 
Mandato COCOOER ) . Se encaminaron acciones de negociación , con los represenlantes 
de mercados sobre ruedas y tianguis; participac::iOn en las Jornadas de Abasto Flopular y 
la lnB'ac:dOn con los representantes de verua ~ en ta Cenlral de Abastos, los cuales 
reallzlwon i.i recorrido a In parcelas del paraje mencionado. estableciendo LnB propuesta 
de llnanclamlento para el cUllvo y la compra del procax:to para comerciailarto; imitantes 
orgarizallws de los ejidalarios, rUlficO la posit>Mad. Resalta el hecho, de la disponibilldad 
de l1ego y el cambio en el padrón de cUllvos con rentablklad. ExlstiO IR! altemallVa para 
destinar, espacios flsicos a los procb:tores, en mercados púbicos, sin embargo, causó 
male9tar e inckJso agresiones, hacia los promx:tores, debido principalmente a las 
representaciones de comerciantes. 

FALLA DE ORIGEN 
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VI.• Dl9cuelón . • 

El ancter de 11genc1a y necesidad impresi'ldible , de que la ~a genere 1S1 
i1cHnler*> en 11 procb:Mdad,a levado en si mlSmo, el riesgo contraclctoOo de no 1o9'arlo 
por : A) polltlcas irl8deQlldas en el gobierno y en lo particUar en los frentes de de9ici6l1 ; 
B) falta de 1S1 prawama ~tivo y aclestramienlo - capacitación a los Íl'lllob:l"ados 
directamente al proceso, los procllctores : C) limitados apoyos y en su caso desaparición 
de los mismos, a pesar de manejar la idea de t.-i endeudamiento externo en atri>uciOn 
directa del sector y O ) de9Wlorización económica y rentable de las actiYidades 
aropecuaria y *lcolas , por ta aceptación de modelos exógenos o extemos aplicados en 
el awo nacional. 

El flniamerio de ini tecnificaci6n eficiente y IR! viabilidad ~onOmica, en los proyectos, 
CJl&d6 lmllada a la acepCad6n y segum¡ento de acuerdos por agentes no participativos en 
la adMdad procldYa , donde se mantiene la Idea de que es abSOkrtamente Indispensable 
1rt0demiZ11 los procesos procálciivos, siluad6n que en forma evidente ha lo!>'aclo estancar 
a los procb:tores de bajos reanos que , son o eran los que generan o generaban los 
proGdol de abastacimienlo Wemo; por lo cual , el desequiMlrio en el mficado es ya muy 
marcaclO. El sector primario de llJeStro pals , se muestra en t.-i momento de contracicd6n 
donde se reconoce la necesidad de adlvarlo, con el planteamiento de medidas y pr~amas 
que, lo!Jen 1S1 csecimier*> equlla1No y al mismo tiempo, se le extralmlta al excülo de las 
apcionel aráis otorgadas ( seMc:ios, hunos, aédto, maqunana, obras de infraestruchn, 
subsidios, garantlas ollclales de precios y comercialzacl6n , ademas de otros), para 
presentarle de forma forzada de t.-i neoliberalismo económico, representado por la 
apertura de oo libre comercio a la competencia de mercados. 

La realdad es tajante , ya que mienlras para alglnos resuta ventajoso dicho proyecto, 
considerando la facilidad de vender ( inckJsive desechos ) , para nosotros sigi1lca !!Q el 
carillcter competitivo . sino la desventaja draKIStancial por falta de planeaci6n y 
preparaci6n . en la readecuaci6n de los métodos productivos, que sumados a lo anterior. 
revierte hacia l.'18 direcd6n. el desabasto Interno y la dependencia. en suministros de t.-i 
mercado externo. 

El papel protag6nico del sector agropecuano en el crecimiento económico nacional. a 
(JJedado como evidencia tistOrica, enlen(tendo que el proceso de inclJsbialzaci6n (que ha 
requerido de bienes gerierados por aquel sector ), no ha podido adecuar y mantener el 
traslado de procllctos en calidad y cantidad, por depender de factores externos y por lo 
mismo, se Mmita la rebibuci6n clreda al crecimiento agropecuario. La razón, dependencia 
tecnol6gica, con aceptación inmeelata de procesos proructtvos ajenos y la marcada 
afectación de nuestros recursos natllales, para soportar la variación interna de los 
mismos, garantizando en apariencia. el otOl'gamiento de concesiones y apoyos 
económicos. amparados en modificaciones a nuestra legislación y a la consideración de 
111 aecirl'jefto e<µtattvo que, para el caso agricOla, SOio unos cuantos ouelieran percibir y 
a su vez retribuir en la a pie ación de los r~ursos. 



..... : 

Con esta 911Uacl6n, me nace una lnqllletud ¿se esbara eondentemente previendo 11 
satl!lfaccl6n de lls necesidades iltemas (aMmentarta vgr.) a Ll'I fUluro y a !llU vez, se 
consolkla con responsabllóad el manejo, conservación y mejoramiento de nuestros 
reanos?. 

El planteamiento de la sust~d. es ya conocido, cuando se obsefva la 
obllgatortedad ele iovar en principio. la cobert!Xa de las demandas lntemas en cuanto a 
~. elfleClo y addack:aldad de los sallfllcbes; MI embargo, la ded9lones polltlcas 
ecU!lel, ~ a i.-. renombrado ~ de "lodo es necelaflo y prtorttarto•, més por 
la misma vla, no se toma en cuenta la dlstl1bucl6n, la potenclaldad y la emteneia de 
procesos autogelllVOs, IP! generen a su vez. 1n1 o varias formas detlrllws y eficientes 
I*• modemlr.ar la prorucclón agropecuaria, donde entren en juego los conodmle11tos 
emplticol y la aplici6n tealol6gica "de pu'lla • a los milimoa. 

Cabe deltacar el dato comentado en Foro de e~ PopU¡¡r &obre el Oelarrolo 
Rlr.11 de la Ciudad de M6JCk;o (20 de abri de 1995). 

'\.a 9"idencia l11a& importante l!8 <J.111 el 86"k de loe productores agropecuarios, tienen una 
superficie menor a ina heetarea·. 

Cual• la forma de ~ a ~ proWctor•. • la interrogante ; llliminando IOll apoyOll 
y ~de~ elemer*l8 para proporciollarselos, es la f6mlula aplícada . 68 

lea IOlicitil el utulo de propiedad "" , a su vez , !1º 68 les ha otorgado ; exigiendo la 
conformación organizativa para los lrémi!Oll en el uso del suelo y Ll'I propietano 
parliWar, lo!Ja con la a~ción de apoyos económicotl, La adquisici6n de Ll'I predio que, 
dejara de ser proWctivo para dar paso al uso habitaciooal. 

Se hace mill1fieeto el problema de COl!laminación y afe<:tación de los pocos recursos 
natural•• vra ; tala de monlw aprovechami41nto Hagerado de los manto. aculferOll, 
•Olión. basura , baja productividad de las areas con cullivo o bajo eicplotaci6n pecuaria y 
otras. Como respuesta. se propone ta construcción de la carretera Méldco - La Venta. 

La caracterhltica del agro distritense . se ve cirCUflliClita a un padrón de planteamientOll 
administrativos . donde una propuellta de atención o servicio a Ll'I poblado ru-al, se 
vuelve ~ acaon concreta en una colOnia 16bana; esto no debe entt!Odenlt!, como la 
negativa total al delarrolo y/o crecimiento , pero si hacia la racionalidad y evaluación de In 
formas y métodOI de IOI proyectos POf aplicar. La vocación regional de loa espacios 
laados por ll'lil ·Adlllldad A¡Joperuaria-Forestar en el Distrito Federal ha quedado en Ll'I 
~ plillo o en su ceo, la promoción de proyectos con !Wlnclamlento, se estancan. 
1.1'18 vez detectada elche problemfltlca : lo ll6glco. es considerar al Distrito Federal, como el 
gran ~ y no tomar en cuente le ~d de plani1\car la producción Interne en 
base a ma demanda especifica. atentando por fases, los dlsllntos nb'os de Interés 
(irlor1ruua , Frutk:ultura . TrutkU!ura. Ti.r!smo Ecológlco, ReutllzaclOn de la baslKa 
orgánica y otros) . 

FALLA DE ORfGEN 



La aplcaciOrl del *"*1o a¡picUUa &llll9nlablll como alternativa en el Dislrito Federal, 
no expresa el aspecto romántico de mantenimiento y resguardo de las fonnas 
producllYas actuales, sino por el contralto, la 1nterrelaci6n ele los elementos o 
componentes de 1n1 tecnologla globalizada sobreestimada y protegida, con los 
ca1oci111ierb de aAodeeaTolo y de racionaidad pr~es en los productores regionales. 

l!l modelo convencional de produccl6n, no es la única alternativa para promover el 
desarrolo agropecuario con equidad ya que depende de insumos extemos en cantidad y 
disponibilidad, lo que Incrementa los costos y en muchos casos limita o frena la 
cot*Udad del proceso, evidenciando en elo que los componentes, no se encuentran 
al alcance ele todos los productores agopecuarios ; tal es el caso del cr6dlt0, la 
tecnologla de pulla, semilas y semovientes de alto potencial genético, maquinaria 
modema, i'lfraesWcUa (riego y amacenaje) y asesorla técnica importada. El resutado, 
es 1n1 marcada regionalzación o creación de polos de desarrolo . donde no se permiten 
los protagonismos ~.sino el benelldo lndlvklUal. 

E11 de tal forma, necesano e indiapensable, modificar la Idea de que en el Oi8lrito 
Federal, solo se proruzcan nopales en Milpa Alta • hortalizas y llores en Xochimlco o 
'Nhuac y forrajes en Tlalpan; para dar paso a 1n1 verdadera Información pública e 
il'*o<llcd6n inleled1lal ( investigaci6n) a las demás áreas o Delegaciones, creyendo con 
elo que, al lnCOlporal1e ll1 valor de lJllO y el mejoramiento de la caldad productiva, asi 
como la reGJcdón de los procesos de Intermediación mercantil a las distintas actividades 
agropewarlas-forestales, el propio posesionarlo o USllfructuario ele los terrenos hará una 
conciencia de conservación y manejo de sus recursos. 

"A medida de que los reCIM'SOS no renovables , se vuelven progresivamente mas 
escasos y por lo tanto mas caros y cuanto más las empresas se vuelven hacia los 
reo.nos renovables y al Intento de minimizar los desperdicios, los productos agrlcolas, 
serán cada vez más valiosos y el actual desorden del comercio agricola. se verá 
mermado." ( Agrobusiness Julio 1993 ). 

Es evidente que, el propósito de la actividad Agropecuaria-Forestal será la de producir 
de manera sostenible y sin perjudicar al entorno; tal es el caso de que apartir de 
productos agricolas , se obtengan combustibles, plnUas. lubricantes. aceites vegetales : 
ademés de los alimentos. 

La idea de lRI grai;a aulogestiva. nace de los principios referidos en el parrafo anterior. 
fundamentados en el aprovechamiento de recursos disponibles . apropiados y de bajo 
costo; el a<leslramiento-capadlac y la organización campesina. Dada la caracteristica 
de~ Imitadas , es ll1 error inducir y aplicar la misma metodologla tecnológica 
cµi, en otros Estadas de la R~, con mayores extensiones, obselvando que aqul, 
los problemas son més complejos y los reanos más escasos . debido a la concentración 
poblacional. por lo <JJe . no se puede pensar en ll1a versión miniaturizada de la agricultura 
empresarial. 
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Las poblaciones humanas , estén solicitando aumentos milis sanos y la 1pllcaclón de 
tecnologlas menos daftlnas al mismo ser humano y a 9IJ ambiente. Al considerar los 
mecanismos lnlroclJctortos del Tratado lrlateral de Libre Comercio ( TLC ) , no se escatimó 
a t'Wel negociaciones, las condiciones de estlmulo mercantil para los Estados Unidos de 
Norteamérica y CanadA , donde la eliminación de aranceles y la autorización del Ingreso 
para prodUctos procesados, sen\n de manera paulatina y deftnlllva. Pero no se preparó 
al prodUctDr nacional , en la ~mica de mercado • comerclallzactón, lo que genera ewodo 
o ll1llo a los polos de desarrollo , con el agravante de falta de empleo y habitación. La 
allematlva de la granja autogesttva, correponde a una dlnAmlca actualizada, donde al 
pequefto productor ( por ewtenslón de tierras al cultivo ), se le han negado 
!llltemAtlcamente los apoyos y estlmulos, considerando que, en la opción de disponer del 
recurso nnanclero, se le proporcionen preferencias a su rezago tecnol6glco, lo que 
verifi<:arla un crecimiento sostenido de la producción y productividad agropecuaria y 
por lo tanto de un reano de61Gido al a<le8lramiento y capacitación ( proceso educativo) 
y al control de los movimientos migratorios. 

La pmápal imilanfe que, afecta <irectamente a los productores de la zona agropecuaria 
y forestal ; del sur del Disbito Federal, es la tendencia ( impulsada ) hacia su 
delaparlclOn como area producliVa, al elimnar la6 condiciones naturales y su dererioro 
ecológico, llin evaluar las distintas opciones en el uso y aprovechamiento del suelo, con 
un a¡ravante mas, el descuido de nora y fauna, potenciales de evaluar y explotar y en su 
C880 el ~r. por una caracterlstica endémica de los mismos. Las causas de esta 
tendencia se enmarcan en consideraciones del proceso econOmico en desarrolo . 

La baja rentabilidad actual de la producción agropecuaria y la fuerte demanda de 
lielfa para uso iibano, a-ea las condiciones para que la compra- venta de terrenos , se 
convierta en una allematiVa econOmlca mas atracliVa , en la condiciOn de superviVencia 
famiar que, aquella de producir o conservar areas boscosas ; una realidad se hace 
mamiesta, por la evidencia de mayor aplicación presupuesta! hacia el desarroUo urbano 
y la dotación de servicios, comparativo a • la inducciOn y estimulo de las actividades 
prOductivas agropecuarias", ejemplos ;negativa para la e.11plotac:lón pecuaria elltenalva 
a lntlnalYa ; negativa para al aprovechamiento producttvo del rac:urao forestal 
dlaponti.i.; •uJaclón da la• amprwaa Ofartantw da tnaumoa agropac:uartoa 
(farttllzant!H , agroquímlcoa , allmantoa bil~ y otroa) a las determinantes 
p\lllücaa , lin avaluar el mercado potencial de consumo y a su vez de crecimiento, 
selectMdad en el proceeo de comerciaización • Umitando la introducción de los productos 
obtenidos en el Distrito Federal o estimando costos para venta, bajos y la actitud actual 
de eliminar la Hiltencia t6cnlca institucional, con el criterio de colizarfa , como servicio 
particular • ablorviendo - costos los productores; mostrando con ello, una idea de 
Imitar o eimi1ar las actividades. al considerar que actualmente la parcela , no arroja 
lol in!J8llOS econOmicos adecuados y suficientes para retroatimentar las labores o bien 
para propiciar su mejoramiento. Por lo anterior, la altematlva de la granja autogestlva , 
presenta una aerle de elementos a evaluar, en cuanto a su aceptación y apUcaclón : 
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- la poblaci6n joven, no expresa un deseo de continuar con las labores de campo, al 
COllliderar modelos productivos desgastantes y poco remunerados . 

- la población aGMa, continúa con su ideal y tradición por los cultivos bihicos, soportados 
en el Hlllldo de ser útiles, aceptando propuestas de manera individualizada y con 
reticencia al resultado de mayor productividad. 

- la comercialización dirigida , no es considerada ,como vla directa, anteponiendo 
evaluaciones de traslado, venta y cantidad de producto por ofertar. 

- el uso de practicas naturales de reUtilizaclón de Jos recursos, es lento, pero muy 
dirigido, ya que la aceptación en la elaboración de compostas ( como ejemplo ) , por el 
productor propietario o usufructuario, determina la "prueba" por los demas Integrantes 
de la famiU& y los vecinos. SimUar situación con los insecticidas caseros y la utilidad de la 
lombrlz en el mejoramiento de las excretas anlmales . 

- en la evidencia de algunos recursos externos a la granja, necesarios , se estiman los 
apoyos por instancias de caracter social, ecllcativas, religiosas o partidistas; sin establecer 
compromisos inmediatos. 

- exilte buena a excelente aceptación por las actividades de resultados mediatos, como las 
léaicas de mejoramiento en cultivos CfloUos; la desinfección y selección de semiRa criolla; 
la generación de energJa con el uso del viento ( e61ica ) ; el mejoramiento del suelo 
mediante el composteo y la rotación de cultivos ; practicas de poda en arboles frutales ; 
Inducción al cultivo de hongo comestible ; mejoramiento genético de pies de crla y la 
Inseminación artificial ; evaluación de forrajes y pastos ; manejo de módulos aplcolas ; 
ldzad6n de amieflas plasticas o Invernaderos para producción de ornamentales o bien 
en vlverlsmo ; técnicas de plantación forestal con propuesta de especies rediluables; 
aprovechamiento de las excretas pecuarias con la producción de lombriz y en los casos 
de disponlJidad de alklenles, el clllivo,desarrolo,engorda y reproducción de la trucha arco
ills. 
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VII.- Conclu1!oM9 - Sugerenclu . 

En la busqueda de alternativas para lograr oo desarrono humano equitativo, se evidencian 
aspectos económicos, polllicos, sociales, cuturales y religiosos ; los cuales cubren In 
prlndpalel noticias, lin embargo, el ecu:atlvo y el de aNmentacl6n , han llido tomados, como 
eventos cirCUllllanclales que juegan papeles sec:mdarlol y en algunos momentos 
destacables, al senalarlos como un elemento interactillo, de los primeros aspectos 
mencionados. 

La continuidad de los procesos tecnológicos importados determinara a mediano plazo la 
duda o insertidumbre de su aceptacl(>n, donde se observa actualmente que la producciOn 
de lllJO!Jllmk:os agresivos al medio, son objeto de negativas y sanciones a su uso , en los 
propios paises de origen, mientras tanto , en nuestro pals son elemento sustantivo y casi 
oblgatorlo de los paquetes tecnológicos que , pollticamente definen el Programa Nacional 
de Desarrollo , en su apartado agropecuario y forestal. 

Se requiere de la aplicación, publicidad, Información y evaluación de las Investigaciones 
emanadas de los Centros EcklcatiVos Nacionales, con la inducción reQionalizada , mostrando 
modelos de desarrollo agropecuarios, que observen la protección comercial, asl como la 
reullzación de los recursos disponibles de nuestras actividades rurales baslcas; considero 
asl, que et fortalecimiento de pequenas granjas famlllares, oferta un elemento particular 
congruente a las condiciones de uso y disposición del suelo; Integración, apNcaclOn y 
recuperac:lón del reano llnanciero (crédito), de heterogeneidad educativa y cultural, la que 
trae consigo la ullzac:lón de técnicas tradicionales de cultivo o explotación, demandantes de 
altos niveles energéticos, con mlnima recuperación productiva; todo ello en las condiciones 
actuales del Distrito Federal, que dada la forma, pudiera consolidarse en los Estados en 
Desarrollo. Es decir que, por ser el centro del movimiento polltlco - económico y social, el 
Dlsbito Federal ha representado, en cierta medida para el resto del pals, la evidencia de 
los bajos presupuesto o recursos financieros y por otro lado, el rechazo rotundo a sus 
politlcas de crecimiento interno (incluyendo los programas Agropecuarios - Forestales). 

Es por lo tanto, lógico que se reviertan las consideraciones de escritorio para dar paso a 
programas Integrales de fomento, obsevando secuencias naturales: deteccción de las 
practicas tradicionales y la sumaliva de las Innovaciones Tecnológicas que como ejemplo 
son: la recuperación de semillas criollas adaptables y resistentes y su técnica de 
mejoramiento o propagación; para el caso pecuario, el mejoramiento genético de una 
especie o especies con mayor nivel de productividad. objetivamente detectadas en forma 
regional; del aspecto forestal, la evaluación por especie que, otorge garantlas de un rápido 
desarrollo por plantación, dellnlda hacia el uso fabríl o comercial, interpretando con ello la 
legislación en el aprovechamiento del bosque y su manejo. 



Lo anterior pudiera Interpretarse , como nivel utópico, no es asl, In Investigaciones estén 
hechas, ubicadas en los Centros Unlve1'91tarlos; el carécter e11perlmental esté dado, su 
dlWg8CIOn no es promocionada; por Olllmo el personaje o personajes prlncipales, se estén 
agotando (en el D.F.) los productores, que al no verse apoyados abandonan o recurren a 
la venta de sus parcelas. 

La eldltenda de la jJ8nja autogesllva en la COCOOER, represento en los 08 anos ( 1988 • 
1995 ), 1a11 ellldenda pnidlca en el uso del suelo y la ut1Nzacf6n de los recursos dlsponlbles; 
donde la W1leg8d6n de los trabajos ~. pecuario y forestal, complementan las acciones 
de ldoabasledmlenlo y de recáJccl6n de riesgos, por la dependencia de Insumos especiales 
( a(10CJ.llrnlco9, fertllzantes, agua y otros ). Ejemplo de su compatlbllldad, file la aceptación 
por espacios o tipo de e11plotacl6n, trasladados hacia las parcelas; probablemente no sea 
la condición Ideal, sin emb1rgo, se provocó la e11pectallva del valor de uso, comparativa a 
la condición real de la compra - venta ( valor de cambio ); haciendo clara observación del 
crecimiento urbano constante por dos vlas: el natural, derivado del propio poblado y el 
hormiga que, aunque algunas veces oficializado, en su mayoria , aparece en ocupación de 
terreno& habitadoll a los trabajo& 8!JOP8Qlillios, los cuales se ven afectados por la cosecha 
no autorizada o dano a las instalaciones, sin evaluar los cambios de conducta social, 
pr~es por la integración de grupos no deseables ( drogadictos, alcohólicos, bandas de 
hurto o saqueo, etc. ) . 

Es asl que propongo las~ acciones, l.Dcadas en las Delegaciones Alvaro Obregón, 
Cuajlmalpa de Morelos y Magdalena Contreras : 

• Definir la imitante 118ica del crecimiento urbano - habltacional, con una congruencia lógica 
y 19gislada, donde se sen aren las consecuencias y sanciones por la afectación del área de 
co11Hrvación ecológica. 

• Precisar, junto con las comunidades rurales. las alternativas de uso potencial de los 
recursos naturales, asl como la apHC<lción de técnicas de mejoramiento agropecuario 
probadas en la misma región y la introducción de especies nativas o de atto valor 
productivo-comercial . 

• Eslructurar el trabajo del servicio social, por las Universidades y Colegios tecnológicos que, 
se sumen a un programa de desarrollo , planteado por autoridades y representantes de 
poblados en la región. 

• Evaluar la apliC<1ci6n de recunsos y financiamiento para recuperar las áreas de atta 
montana o vaHes altos, ya que son la base prlmordlal para la progresión de los programas 
de recuperación en el valle (vgr. XochlmHco-TIA hu a e ) . 

• Reforzar la actMdad de asesoramiento técnico lnstttuclonal, con lntroduccl6n de 
equipamiento computarizado, la dlsponlbllldad en dicho medio de las Investigaciones 
nacionales al sector agropecuario • forestal. 
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• Eltlldiar y evaklar la caiimica de comercializaci6n actual, donde el vendedor aporte parte 
ele- ganancias par.a el romerto de las actividades primarias, como vla del financiamiento 
edJcaUVo y de productividad; al respecto, evaluar el suministro de fondos econ<>micos, vla 
el cobro ele impuestos federales, ya que actualmente se atienden y mejoran los servicios en 
'**°8 lñano9 ya inllalado8 y para la ~ación de los eapadoll naturales, no presenta 
un sumlniltro econ6mlco similar .. 

• Estimar la i1corporaci6n de los productos - rendimientos seguidos a la Bolsa Agropecuaria 
que de Inicio, establezca las redes de suminlalro interno, disminuyendo los precios, por la 
diferencia de costos por transporte, acarreo, empaque y presentaclOn en el mercado. 

• Garantizar la salvaguarda y propagaclOn de las especies nativas de la regiOn, como es la 
aemla alola ele malz, en -valledade& por color; blanco, amarillo, negro y rojo, estimando 
el uso especlllco, en garantla de explotaciones pecuarias, consumo humano o la utilizaciOn 
lndUstrlal. 

• Reconocer la propiedad al procb:tor poseedor, usufructuario o adqulriente de los terrenos, 
medante el doalmenlo de amparo (1111*> de propiedad), donde se seftale daramente el uso 
del suelo, aguas y las sanciones por Intento de modlftcaclOn al mismo. 

• Dillellar, en los Centros de Tranaferencia de Basura, un mecanismo que permita obtener 
por paca o tendido: la orQanica, como urn;; alternativa de reutilizaclOn y fertitizante natural 
para los productores agrlcolas y frutlcolas, con eftclencia economlca. 

• En el canllcter técnico, fUndamentar los estudios TecnolOglcos de los paquetes 
Compl.darlzados (SIPAQ (1) versión 1.0, AGROCLIM CHAPINGO) para utiHzar la estación 
de crecimiento, el amlllisls de suelo, estlmulos llscales y demás, como apoyo al productor. 

• Ha sido poallle crear Cenlros de Educación y Visita o mercadeo en Xochlmllco y divllfllOll 
parques en la Ciudad de México, sin embargo, en las zonas altas o de montana, no han 
tenido dicha promoción por los Ejidos y Comunidades, siendo una posibilidad de Ingresos, 
con los senderos ecol6gicos, la planlaciOn y venta de especies forestales, programa de caza 
cinegética y otros. 

• l!ldste la intJ'etUd y conclenllzaclOn hacia la conservación de los espacios productivos, por 
lo que falla la aplcaclón de programas y proyectos, que determinen el grado de explotación 
y~. asl como la deli'idOn dara de una comerclallzadón favorecida, ya que los costos por 
transporte no serian lmitantes por la cercanla. 

Es necesario legislar y reglamentar la explotación pecuaria local, ya que darla opciones de 
ingreso inmediato a los productores, es decir, que la matanza deberá ser revisada y 
autorizada por personal médico veterinario regional, respaldado por el Sector Salud y en 
su caso considerar la habllltaclOn de rastros prototipo o tecnlftcados para explotaciones 
mayores. 
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doble puerta 
o puerta aislante 

ventilador de 
aire puro 

..........._ capa de plastico 
exterior 

• "2 capa aislante 

- • malla de soporte 
• "' del aislante 

• 1 capa de plastico 
interior 

paredes laterales 
aislantes 

invernadero de plastico adecuado para la producción de hongos 



----Ul-•l'Ul.mllA 
E!IPl!:CIO HUM~ PROTENA GRA&AS CARllOHIDRAT09 PlllRA CENIZAS ENl!:ROIA 

D CRUDA <KcAU 

INICIAL !N X 4.36J 

P.eoua liil2.2 1 7.5 1 .O 51iil.2 1 2.0 9.1 261 

P. tlorid• 91 .5 1 6.9 1 .7 se.o 11 .5 9.3 265 

P. liill .o 21 .6 1 .e 57.4 11 .9 10.7 271 
fl•MllMUS 

P. oatrwlllus 73.7 1 0.5 1 .6 e1 .e 7.5 1 5.6 367 

P. opuntl• se.o e.9 2.4 72.liil 7.5 1 5.6 330 

P. llmpldu liil3.0 38.7 9.4 46.6 27.e 5.3 313 

Aalrious• 89.5 26.3 1 .e 59.9 10.4 1 2.0 328 
blsporus 

Volvarlellaº liil0.4 26.5 2.6 57.4 1 7.4 11 .5 304 
dlplnl• 

Lentlnua• 90.0 1 7.5 e.o 67.5 8.0 7.0 367 
edodn 

NOTA: Toooe LOS DATOS ESTÁN l"Rl!:NTADOll COMO PORCl!:NTAJO l!:N llABI!: 91!CA, l!XCEPTO LA HUMEDAD INICIAL. 

• EllTÁN PROl!:NTO ÚNICAMENTI!: PARA COMPARACIÓN. ( 8ANO Y RAJARATHAN, 1 968) 



--llllO-lllM--llEl'l.R90IQ 

Ea .. ECIEB INDICE VALOR DtOll!:a'TIBIUIMD INDICE RECORD 
ANINOÁclDO BIOl..ÓolCO IN V""o NunttCIONAL Plilon:91Aa 

P.eous 95.7 92.7 69 1 6.7 5.7 

P. florida 64.5 80.4 79 1 5.lil 67.4 

p. llabellatu• 62.7 76.4 87 1 7.6 47.0 

P.sar~ju 70.9 59.2 e3 14.4 67.6 

P.ostreatus 64.8 56.9 NO 1 3.e 40.0 

Aprlcus 55.6 49.I NO 17.0 43.I 

blsporus 

Volvariela 67.9 64.I NO 25.I 56.I 

di plastia 

Lentlnus edod" 55.6 49.I ND 9.6 ND 

NOTA: NO = NO Or:IU'MINADA 

Al UllANOO El. HUEVO COMO PROTl!ÍNA DE Rl!l'l!:Rl!:NCIA CBANO Y RAJA"'41HNAM, 1 986>. 



llOllTAUIMD DE U 1R0011A 1e tre ,..,.,., 

POR QClO DE MJJW 

INCUBACION 30 

ALEVINAJE 0!5 

CRECllllENTC>-ENGORDA 0!5 

REPRODUCTORES 01 



EN60R1M P8100U DE TRtJalA AROOa8 fflnltt '**"d> 

~POR l1l'O DE AUlllENJO 

DESARROLLO LONGRUD PESO CONVERSION NUMERO DE 
ESTADIO DEL (ORS.) APROXIMADA DOTACIONES 

OROAHISMO <ALIMENTO) 

lnlclacl6n 3.!5CM 0.1 2!5 A 0.4!54 1 ,2:1 08 A I O OCACIONES 

AlevlnNo.1 3.!5A4.!5 0.4!5!5AI .13 1 ,2:1 e 

AlevlnNo.2 4.!5AO.O I .14A2.27 1 ,2;1 e 

...... fina 0.0A7.!5 2.28 A 4.!54 1,4:1 7 

No.3 ........ ..._. 7.!5AI O 4. ee A 1 1 .3e 1 .4:1 o 
NoA 

Pelat2Amm 1OAI0.3!5 I 1 .30 A 22.70 1 ,!5:1 e 

(31321 

PeletS.2mm I 3.!5A 22.80 A !50.7!5 l .!5:1 4 

(1111 1 7.!5 

Pelet4.0mm I 7.!5 A !56. 76 A I !50.0 1 ,e:I 3 

(111321 24.!5 

Peiet•.lmm 24A33 I !51 .O A 4!54.0 •• ~:I 2 

(M1 

Pelet (31111 24A33 I !51 .O A 4!54.0 · ·~=· 2 

Pelel(1/4., 33 EN 4!5!5.0 1 ,!5:1 2 
ADELANn: EN DELN<TE 
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