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ll ESUMEN 

En el presente estudio se analizan y describen los planteamientos. objetivos, metas, Implementación, 

acciones y resultados del programa de Desarrollo de la Reglón Triqui, Oax. analizando previo mente 

los daros de la región como son sus aspectos geográficos, sus v{as de comunicación, sus recursos y 

salud animal; as{ como las condiciones económicas de la región y los programas de fomento pecuario. 

Todo esto llevó a la conclusión de que los principales problemas que afectan a la región son: en pri

mer lugar la tenencia de la tierra, la barrera ldiom{ltlca que existe con los lnd!gc.'f!as de la reglón, a 

pesar de la buena disposición de los mismos, y las malas condiciones de alimentación e higiene. 

Asimismo se proponen una serle de soluciones, que se e>.-presan en el Capitulo "Principios de Acción" 

que en todo caso, son la pane m{ls Importante de este estudio, por contener la reflexión y maduración 

de ideas y experiencias. 



I. PREFACIO 

El presente informe llevado a efecto dentro del Programa de Inversiones Públicas para el Oesarr~ 

Uo Rural en la Regi6n Tri.qul, coordinado por la Comlsl6n del Rfo Balsas con pasantes de diversas 

carreras profesionales de diferentes Universidades del Pafs, constituye mi contribución personal a 

los esfuerzos que el Gobierno realiza parn superar deficiencias que retrasen el camino hacia la pro! 

perldad de nuestra colectividad en vras de desarrollo. 

Quiero expresar mi agradecimiento por la oponuntdad que se me brindó de ahondar en problemática 

tan agobiante y tratar de colaborar en su resolución; adicionalmente por fundamentar y robustecer -

la visión del Campo de Médico Veterinario Zootecnista asr como la organización campesina exl! 

tente. 



11. INTRODUCCION 

11. l Motivo del Estudio. 

El presente trabajo está enfocado a poder obtener un conocimiento parcial del tipo de vida 

y costumbres de una reglón del Estado de Oaxaca, para lo cual se citan datos geogrMlcos, 

sociales, económicos y la participación de una Dependencia Oficial encargada del desarr~ 

llo rural con programas PIDER (Programas de Inversiones Públicas para el Desarrollo 

Rural). 

Siendo de principal tmerés el valorar la participación del agente t:xterno en la zona, con 

base a mi conocimiento de l'sta, como de mi trabajo posterior, harc algunas reflexiones 

y consideraciones que fundamentan principios que a mi modo de ver deben regir las accl~ 

nes de las lnstltucloncs gubernativas en este campo. 

11. 2 Aspeccos lfünórlcos de la Comisión del Río Balsas. 

Mediante decreto presidencial de fecha octubre 18 de 1960, ful! creada la Comisión del Rlo 
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Balsas (CRB) a cuya jurisdicción se suma la cuenca del Tepalcatepec, l:sta como organismo 

de desarrollo regional se aboca a la cuenca geográfica del Rio Balsas, Incluyendo la totali -

dad del Estado Je Morelos y parte de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, 

Tlaxcala, Hidalgo. Ml!xico, Puebla y Dlstrlto Federal (Mapa No. 1). 

Teniendo como objetivos el aprovechamientG integral de las aguas del Río Balsas para lncr~ 

mentar en forma considerable las áreas de riego se le encomendaron como funciones, entre 

otras, las relativas a los anfculos lº y 'l° de la Ley de Riegos, asf corno estudiar, planear 

y construir obras para el aprovechamiento de los recursos acurferoR; realizar obras para 

el servicio de agua potable, drenaje, comunicaciones y transpones, además de las n.>c¡uer!. 

das por la ampliación de centros de poblacl6n y la regulación y ejecución de las actividades 

para el desarrollo lntegrnl de la cuenca (3). 

A mediados del año de 1971. por indicaciones de las autoridades de la comisión, se lnlcl6 

en la reglón Mixtcca de Oaxaca un programa experimental llamado Proyecto de Desarrollo 

Socloeconómlco de la Mlxteca. para participar en los programas de extensionlsmo agr!coln, 
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sanidad animal, fomento artesanal, construccibn de caminos y aulas, campañas de salud 

pública, educación de adultos y organlzaclbn campesina. 

En agosto de 19i2 se prepararon programas mll.s extensos a fin de solicitar a la Secn:taría 

de la Presldencia una participación activa de la Comlsibn en los Programas de Inversiones 

Públicas para el Desarrollo Rural, siendo aprobada tal solicitud el 26 de abril de 1973. in_! 

cié.ndosc los trabajos en la Mixteca Oaxaqucfia, Regibn Trlqui, Montaf\a de Guerrero y M~ 

seta Tarasca. La Inversión fué de S69'615, 000. OO. 

Para el afio de 1974 la Inversión disminuyó a $54'050. 913.00 apl!cé.ndose en la Montafia de 

Guerrero, la cual se dividió en dos zonas, la del Valle de Iguala y la Rcglbn Tlapanf::Cl. 

El 15 de octubre de 1974 se crea dentro de la CRB. la Mlcroreglón de Teloloapan con un 

presupuesto inicial de $9' 439, 000. OO. 

El presupuesto aprobado para las acciones de desarrollo rural en la Comisión, se lncrc· 

mentaron de $69'615,000.00 en 1973 a S 161'488.000.00 en 1976, es decir, que tuvo un 

Incremento del 2323. 
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En 1973, dentro de la Comisión se creó una Coordinación Regional de Desarrollo, misma que 

se transform6 en julio de 1974, en la Dirección General de Desarrollo (6). A esta Dirección 

se vló en la necesidad de dividirla en tres Direcciones Sectoriales: Desarrollo Rural, Agro

pecuario e Industrial, siendo la primera de ellas la responsable de;, planear y controlar la ej.!: 

cuclón de los programas de inversiones para el desarrollo rural. 

El PIDER, dependiente de la Secretaria de la Presidencia es un programa coordinado en el -

que participan sic-te Dependencias Federales, para Ja planeaclón de sus actividades participan 

el nivel Federal, Estatal y Municipal de la reglón, (A continuación se anexan organigramas 

de: PIDER. CRB Y de la Microregi6n Triqul). 

La CRB tiene como aspectos generales atender un área gcogrAflca de 112, 320 Km. 2. que - · 

corresponden a un 73 de la superficie nacional. Según censos de 1970 el 27. 33 de la cuenca 

la constituían tierras de labor: el 24.37., estaba cubierto por bosques y el 3B. 53 lo ocupaban 

pastos en llanuras y cerros. De las tierras cultivadas, el 363 era ejidal, el 47. 23 propl~ 

dad particular Ol(;'llOr de 6 llas., el 11. ilc terrenos comunales y el O. 83 terrenos de propl~ 

dad pública. 
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El 613de la poblaci6n rural vive en localidades menores de 2, 500 habitantes es decir, se 

trata de poblacl6n rural el 113 de la poblaci6n es indígena, localizada principalmente en la 

Mlxteca Oaxaqueña, Ja Montaña Tlapancca, en el sur de Puehla y <.'fl la Meseta Tarasen. La 

poblacl6n total de la cuenca alcanza 6'245, 200 habitantes, equ lvalente al 9. 7 3 del total de 

la RepOblica. (3). 

Dentro de esra región, la Dirección de Desarrollo Rural atiende a 386 localidades rurales 

agrupadas en 57 Municipios; estas poblaciones estan distribuidas en seis micro regioncs 

corno se muestra a continuación: 

MlGROREGION ESTADO MUNICil'IOS LOCALIDADES RURAL í:S 

Trlqul Oaxaca 4 21 

Mlxtcca Oaxaca 28 87. 

Teloloapan Guerrero 5 102 

Valles de Iguala Guerrero 4 60 

Montaña de Guerrero Guerrero 9 78 

Meseta Tarasca Mlchoacán 7 38 

7 



1 
'DON o f1'1EkAL 
Kl!MENTAOON 
NPOkME PRES1· 
IAL. 

Sf.CRCT'°!A OE r· PllSllIDoCtA 

S ECP. E T AAIO 

~lHTE'-HAfJI· 
ACMtnr.571':A01.)ti 

~--------.----------.-------'·----.---------·-r----·-.. ~~----··-"·-------~ 

1 

OOMIStoN NAQONAL 
DE OESAkJlOU.D fl, E 
GIONAL -

DIJ\ 'ECX:10H G f:'4 ERAL 
OE eiWCI~ ACMl.NlS 
TRATIVCE -. 

akECC~ CEMEAAL 
OF. lt-iVDSIONl3 
fULICAS 

1 
1 

PROOll.AMA DF. lff\"D 
SU::JH3 PL._IC A.i Pi 
RA fl. OESAkROl.u:f 
RURAL 

C nCll E:JilNAOOR CX:NS 
nn TOONAL DfJ_ ~1). 
000E0'"4XAC\. -

l 
Sl:t'RF.TARIAOO Ttc 
!'.100 Y Sll'i'.R\'lSIOÑ 

(Jf't.Jl ... 1.\o(..,"fr~ 

llRF..c::aoN GENEJO.L 
OE AfMNISTUOOtt 

DU!.UXll"JN Gf.l'4F...R>.I 
DE A.s...'Nrni.t ,:11.1uaJ'. 

l 
l'lR!-CCU~ GOiJJl.Ai 
Dl:.Q.'E.JAS 

UP.Ef"C"k)N Cf:}l l.il 
nt IN\' l:~W~ 



CXkfCCONG~L'-\L. tllECOOtiGr:-.EP.A.L 
DE AINL"ISTM<XN O-t DlSA.11.lCX.W. 

t.O.E:.O::DN GENU.A.L 
DE PLA...'IEAOON '( 
PP.t_t;flA,MACSQfl. 

l'k E SlOP.NTt 

VCICALI EJEOJTIVO 
! 

\.'t>CAL Sf.CRITTAQJ 

01:: (ll'rfST~ crD"I: DE 11-AXC:ALA Df.: CL'ALA llflf:cooI:;-f:UV.· 1 ··-H~---:::: .. ~-= 
.--~---------· 

GU~A.(.P.oifAAl Ofl.. Ml?IlOBAUAS 

----1 
Olf\EJ.'XlOi Dfl08.RAS OfltCOí.JN f,I: C.IBIU..t 
l.Cl'i 11.!;YCS·T<Xl..:MBO m·;Lh 01!1!1'-'WIC"...AIJ, 

RA rin. BA.1...\A.'"4 ~ 

¡--·~---..., 

llr.i.UJL""'<l.A "/fNA O!: 
Rlfr,Q flUlA~iCll.f() 
GM.lft~A. 

H !~P H~a.-. ZONA. Ü[ RIE 
et1 \:1qm-r c-,.1.:u-.t.Jto-

RISl!1f'1'i0A DI! ZONA 
l ltAJ'A"i 

RISIOP«:lA OE ~I reo 
AfllO· T AC.AMB.00 

IHSIDENUA t'Rt-.:.A G°'UlAI. Rl!ilODIClA rvrano DE 
A!"DRl-!i f'Jellt:'Jl.OA llJff.,() No, O 



ORGA•1Z"°"" O< LA ¡•1<:1<0 Rl.CION T .. ~. 

r'XRf.C:l'lOlllrl f)f' OISAIUWI JO fWRAl 

1 
c;,-flf;~., -··----·----------··------- CllOll,Ol"Ol\.C 10"1 MICRO IUG~·1Rk1"1 

if------·-.\;v_ES_TIG_•"""'-.-_,_._ftO_Y_t:C"T'(X';_. ______ ~ ____ t------- -·--~-__ '_''·_··_"'_··_u_Cft<_·_·~·~:~-·1_"_· ___ ~. -- --- --~ ·--, 
~f'U\'l$10N OL r.'Ff\AlST•>eru 

1 !RA. 

{~nt_-cx::lO"'<ei. 

tnntlAl!l.ICni 
(A).ltN(b 

PRO'rlt:TCE ACJIO'll . .AS 

l 
FRf.ITIO.Ln.'R.>. 
f~lF.:-.SDool ACklC'nt.A 
J!-CVESllCACXM 

PROYEC:11~ POO;ARICli 

l 
A\1tt.ILA 
APICQ..A 
ROVV«l 
CAl'IUHO 

'°"ª""° SANl™b AMM.AL 

PRCJYf.ctoS. oe llENl.5TAJ. 
SOCIAL. f 

VlvtESOA 
llll'CAUON 
SANIDAD ANIMAL 

o¡¡r,1o•111.ACtfN t-.i!J '\T111AL 

l 
Pff'/.'l~AINnllflUA 
A.ll"fJ~ ... .._IM 

10 



111. MATERIAL Y METODOS. 

La R<.-glón Trtqui, perteneciente al Estado de Oaxaca, es una de lai; regiones del país c·n 

las que pnxlomlnan analfabetismo, Insalubridad, cacicazgo, una elemental infram!tructura 

y la más Incipiente tecnologfa aplicada además de una pésima allmC'ntación de sus habiran · 

tes, factores que propician condiciones infrahumanas de vida. 

El grupo étnico de los Triquis, practica costumbres ancestrales qu.: lentamente son susl_! 

tu!das por las de la sociedad externa. Llaman la at1:ncl611 algunas costumbres de los Tri· 

quls, por ejemplo, su observancia estricta de los preceptos rellglosoi; en contraste con la 

poligamia, general y socialmrnte ac<..íJtada (4). 

No obstante que la mujer participa en la producción antes de casarse y dentro ud rnatl'lrn!! 

nlo. socialmente se le reconoce una ínfima categoría quedando su¡cta a la tutela del mttri· 

do. 

11 



La región es eminentemente montai\osa; cuenta con bosques en abundancia y suficiente agua 

<.:n forma de rfos, arrollos, ojos de agua y rnanantlales. 

Se dan lo mismo climas templados que extremadamt:nte frfos o calurosos. Sus condiciones 

rnaterlales de vida son las que se derivan de una economra de autoconsumo en terreno adve!: 

so para su aprovechamiento económico. (8). 

En nivel máximo de estudios que un joven Triqui puede aspirar a obtener es de primaria. 

Si bien existe la posibilidad de que continCien sus estudios en lugares relativamente cercanos, 

rara vez lo hacen, y si esto ocurre vislumbran mejores perspectivas en localidades más -

prósperas que de ta cual son oriundos y no regresan a (:sen. 

Es d" estricta justicia resaltar el enfoque de In agrupación lnterdlsclpltnaria de pasnntcR 

para cumpllr con su servicio social asignándolos a diferentes reglones del pafs, pues CHlo 

proporciona al estudiante de cada especialidad una amplia visión de las carencia a que con su 

profesión se debe abocar a resolver, percatándose ademáA de la Interrelación de sus C!llll -

12 



dios con otras especialidades, lo que producirA soluciones Integrales a problemas de índole 

diversa. 

lll. I ASPECTOS GEOGRAFlCOS. 

La Reglón Triqul ocupa la parte centro occidental del Estado de Oaxaca, situada entre los 

17° 14' 19" y 17° !5' de latitud norte y los 90' 47"24" y 98" 07'30" de longitud oeste, cubriendo 

una superficie aproximada de 517. 6 Km2. (Mapa No. 2). 

lll. 1.1 Localización Geogr~flca (8). 

En la actualldaJ la Reglón Triqui tiene limites con comunidades Mlxtecas por tres 

puntos cardinales: Al Norte San Juan Piñas, C.'hayuco y Agua Pria, Al Poniente San 

Antonio Acatldn, El Coyul y Yosocallu, Al Oriente Santa Cruz :\'unclaco, San Miguel 

del Progreso y Llanos de San Vicente, y finalmente las villas mestizas de Putla, 

Constancia del Rosa rlo y Concepción Guerrero por d Sur (Mapa No. 3). 



LOGAUZACION OE LA KCllON TRIQUI 
EDO DE OAJlACA 

... ..,, ... 2. 
14 



ED0 DE ~XACA 

EOO DE GRO ' 
' 

. ' 
r~AllA ,' 

' 

/ 

/ . 
,,1 C.. N.JAlltO 

\ 
\ 

A10 LAGARTO 

e_,.._ 
l'lt0TSCTill ~CCUA-. 
llCUIUll 
IC ~MH llAITA 
r UIO O. Hl•AllA. 

"'º 

\ 
\ 

C"UZ CHIQUITA 

.,,. PIMOTtPA 
NACIONAL 

EDO DE 
OAXACA 

MAPt.Nº3. 

l'i 



' \ \ 
\ 
\ 
\ 

' ' ' ' 

OROHIDROGRAP'IA 

' ' ' 1 
1 

1 

,, ,. 
\ 
\ 
' .... .... \ 

1 

' 
0 &LTllM DI 1- - IOOO •· 

O UTUllA ·- A ... •· \ .......... 4. In 



Ul. 1. 2 Orograffa. 

La totalidad de la regi6n es montai\osa, ya que su suelo forma parte de la Sierra 

Madre del Sur. 

La zona se divide a simple vista en tres escalones orográficos dentro del complejo 

montañoso. En primer lugar los puntos con alturas superiores a 2,000 Mts. sobre 

el nlv~l del mar en un 303del territorio ocupando toda la parre Noreste. 

Las cumbres de Cerro Ocho, Cerro Cabeza, y al Norte franco el parreaguas del 

Río Verde con el del Balsas, ahf Jos puntos rebasan los 2, 700 Mts. sobre el nivel 

del mar. 

A continuación los terrenos entre l, 500 y 2,000 Mts. de altura ocupando el nivel 

inmediato en otro :io3 del Territorio Trlqul y finalmente las altitudes Inferiores a 

l. 500 Mts. en un 403 de la Reglón. (lvlnpa No. 4). 

m. 1. 3 Hidrografía. 

En el área Triqui participan dos cuencas hidrogrtiflcas la del Rfo Balsas al Norte 
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de la Sierra y del R!o Verde al Sur, Ojo de Agua y Agua Fria envían sus corrle!:! 

tes al R{o juxtlahuaca que mas al norte se une al Mixteco d cual a su vez ha tTC_! 

bido las corrientes de Jos arroyos de San Martín ltunyoso y San José Xochlstlan; 

son los afluentes rnds lejanos del legendario Rfo Balsas. 

Por su parte la cuenca del Rro Verde está formada de oriente a poniente por d 

arroyo de Plan d.:: Guajolote, las corrientes de Tierra Blanca, Yosoyuxi, Carrizal 

y Paraje P~rez que forman el Rlo Paja ro; Jos arroyos de san Miguel Copela aflue!:! 

tes del Río Cuchara. 

El R{o Copala con sus tributarios Tllapa, San Juan, Metates y el R!o Venado form~ 

do por corrientes que bajan desde Yosocallu, Cerro Cabeza y Cerro Paja ro tornando 

ya en el plan de Plltln el nombre de IUo Purificación. 

Los r[os Purificación y Copala se juntan unos dos Kms. al Suroeste de l'utla, slgule!! 

do en un solo cauce con dirección Sureste para unirse al Río Atoyac que en su parte 

baja recibe el nombre de !Uo Verde (Mapa No. 4) 
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lll. 1. 4 Clasificación Cli mAtica. 

Las caracterfst!cas del clima dependen directamente de los tres escalones orográ!'_! 

cos antes descritos y por tal, en la Reglón Triqui se encuentran los climas sub-trQ 

pical, templado y frfo.( Cuadro No. 1) (1) 

111.1. 5 Precipitación Pluvial. 

En la zona llueve la mayor parte del ai'lo, siendo más Intensa en los meses de Junio 

a Septiembre, el único mes que no se reportan lluvias es en Enero (Cuadro No. 2) 

( 1 ). 

lll.1.6 Suelos. 

Existen tres tipos distintos de suelos, debido a los diversos climas con que cuenta 

la re¡¡ión; en la zona frfa el tipo de suelo es Limo-A rcllloso existen pendientes ha!! 

tante pronunciadas con una profundidad de 35 Cm. El tipo de suelo con que cuenta 

la zona templada es .O.rcilloso-Arenoso aquí tambil:n existen pendientes pero menrni 

pronunciadas que las de la zona fr(a y con una profundidad de 20cm. En la zona ca

liente la penJiente es relativa y el suelo es . .\rcilloso-A renoso- Limo con profundidad 

de 40 Cms. 
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CUADRO No, 1 CLASIFlCACION Cl.IMATICA. 

M<-'tro9 sobre el nivel :lcl mar Clima 

800. 1.500 

l. 500. 2.000 

Su!>· Tropical 

Templado 

2. 000 - 3. 000 Frlo 

Temperaturas en $.an )\>iln Copala en el ano de 1973. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Mnxlma 26.0 2b. 5 2i .o 28.0 27 .o 
Media 1J.4 18. 2 18.8 19. 5 19. 8 

Mlnlma 7.0 R.O 10.0 14.0 12. 5 

l'rom«llo Anual : Mhlma 2S.O Media 18.5 M!nlma 

Temperatura. "ºSan Jwn Copala en el ano de 1974 

Temperatura 

23 a 30' c. 
20 a 26º c. 

; a IS"C. 

Junio Julio 

24.5 25.0 

18.9 18.5 

8.0 13.0 

7.0 

Promedio Anual : M~.tma 27 .O Mc-dla 18. 7 M!nlma 7. O 

Agosto Septiembre Octubre NO'l'lembrc lllckmbr" 

23.S ~4. 5 27.0 26.0 2~.o 

18.7 18.6 18.9 18. 4 16.9 

13.0 12.0 16.0 9.0 9.0 

l'l·A 



CUADRO No. 2 PRECU'ITACION PLUVIAL 

En el año de 1973. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junto 

o.o 4.5 o.o 59.0 52.0 95.0 

o.o 8.6 o.o 104.0 IH.0 485.0 

6 13 20 

Evaporación 105.9 117. 7 117.8 139. 2 127.5 117.3 

En el ano de 1974: 

Prcclpttaclbn total anual 2, 559. 7 mm. 

• Lluvla Acumulada en 24 hrs. 

'• Lluvia total en el mes. 

"" Con lluvia de O. 1 mm. en adelante. 

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlclcmhrv Anual 

68.5 84.0 55.0 ~5.5 RO 12.0 95.0 

416.1 520.5 455.0 :179.0 96.0 l5.0 2.6(>3.7 

21 23 20 18 138 

103.8 122.4 89.0 12(1.6 114. 4 lUI. 5 1. 448. 1 

Evaporacl6n anual 4.C6 mm. 
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UI. 2 Comunicaciones y Transportes. 

Las principales veas de comunicación son las carreceras que comunlc..tn a San Juan C~ 

pala con las (){ras eres localidades de los distintos rnunlclplos, siendo t•stos caminos 

por donde corre la lfnea de aucobuses de pasajeros los cuales tienen dos corridas por 

dfa a San Juan Copala. 

De San juan Copa la a Pucia de Guc:rrero existen 45 Km. de los Cllalcs 15 son terraceria 

c.:n la población de Pucia se encuentran Jos servicios de correo, tc.:lé-grafo, escación de 

auwbuses y teléfonos, esos mismos servicios se encuentran en Tlaxluco, habiendo 

75 Km. de distancia cncrc esa población y San juan Copala. donde excluslvame11tt· se 

cuenta con un radio propiedad de la CRB. 

Los caminos que comunican con el Interior de la Reglón Triqul cstan comprendidos c.:n 

el cuadro No.(3). 

Los veh[culos que: circulan por esos camioos son de los comerciantes, vd1fculos oficl~ 

les y en ocasiones turistas, no existen servicios públicos de transpone (Mapa No. :~). 
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Cl!AORO No. 3 VlAS Dli ACCt::SO 

LOCALIDAD lv.UNIClPIO 

San jos~ Xochl•tl4n San loldro del Estado 

Carrtzal Agua Pr!a 

Sabana San juan Ca;>ala 

Sabana Yosoyuxl 

San )oan Copata CleneguUla 

San )oan Copala Ttlapa 

San Juan COpala Cruz Ollqulta 

San la!dro del Estado Paraje Pérez 

l'utla de Guerrero Llano N<:11>al 

Llnr.o Nopal Ria Metates 

Carreteni Panamericana !:i•n Andr•• Oilcahuaatla 

Carntera Pan.amerl<:llrnl Santo Domingo del Estado 

ca rrctera Panamerlcnna Llano de Za raj!OZA 

ASFALTO TERRACERlA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

BRECllA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

30 r1Jflc; t:I 1ti10 

24 ToJo eJ .U:fJu 

6 10!.ki t:I nh~1 

2 'J (ÑO el ar)o 

t t Fvera de V>)t> 

-1 Todo f.¡ ;¡fin 

Tiempo ~t·co 

O Ticmpn ~eco 

1'lldo ~J afio 

Todo <I n~o 

T<..tYJ el -¡¡(lo 



2. 

Sa11 l•ldro áel Eatado Meaonclto X 3 Fut:r4 -de uso 

rutla de Ouerrero San Miguel Copal& X s TO<lo .,¡ arlo 

Carretem Panamertcana San Manln ltunyo110 X s Todo <'I afto 

('..a rretera Panamerlcana San Joa6 Xoclilatlan X 5 T<Xlo el ai\o 
Constancia del Rosario R!o Venado X Todo el al!<> 
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111. 3 F.ducaclOn. 

En la Re¡¡;iOn Trlqul existen 68 aulas de clase distrlbuldas en 34 localidades de la zona, 

siendo la mayor pane de los maestros promotores billngucs quienes dependen dlrect~ 

mente del instituto Nacional lndlgen[sta y en menor escala maestros por parte de la 

CRB. 

Dentro de la zona, solamente en San juan Copa la y San Andréi; Chlcahuaxtla es donde 

d grado escolar es de sexto grado de educación primaria razOn por la cual muchos no 

continúan sus estudios, se trabaja en el proyecto de tncroduclr en la zona escuelas 

Agropecuarias. 

La construcc!On de las aulas esta encomendada a la CRB y a CAPFCE (Cuadro No. 4 

y Mapa No. 3). 
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Cl.IAORO No. 4 EDUCAC!ON 

MUNIOP!O 

Santiago Junlahuaca 

LOCALIDAD 

Agua Fria 

Clenegulllaa 

Cerro Cabeza 

Cerro Pa)aro 

Concepción ca rrtzal 

Coyucht 

Cruz Chiquita 

Llano Nopal 

faraje P~r<>Z 

Rastrojo 

!Uo Lagano 

Rlo Metates 

Rlo Tejlln 

NUMERO OB AULAS PROMOTORC'S 

l"'I 

L'll 

L"H 

L'i1 

n.1 

L'il 

L"ll 

L'll 

lst 

L'll 

IN! 

L"1 

l.'11 

O'.JNSTRllDA POR, 

CAPFCE 

CRB 

CRB 

CRB 

CAPFCE 

CAPFCE 

CRB 

CAPFCt::: 

CRS 

CR.e 

CRB 

CAPFCE 

CRB 

2l·A 



2. 

Sabana 
INI CRB 

San Juan Copala 10 
INl·CRB CRB·CAl'FCE 

Tierra Blanca 
IN! CAPFCC Tllapa 

6 
lNl CRB 

Y<>soyu>.l 
IN! CRB 

Yuus.ant 
IN! CAl'PCE 

Yerba Santa 
IN! CRB 

San Martln ltunyooo 
Concepctoo ltunyoso 

!NI Cl\[l 
Sao Martrn ltunyo•o 

INI CRl.l 
San jos~ Xochlstlan 

IN! CAl'PCE 
Constancia del Ro~rlo R!o Venado 

IN! CRB 
San jo&!- Yosocanu 

lNl CRll 
l'utla de Guerrero 

La La¡<Una Guadalupe 2 
lNI CAl'FCE 

Llanos de Zaragoza 
lNl CAl'FCE 
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3. 

Mesonclto INI CRB 

San Andrea Olicahuaatla 7 INI CAPl'CE 

San Ialdro Ollcahuaatla INI CAPFCE 

Santo Domingo del Estado 6 INI CAPl'CE 

San Isidro del Estado INI CRD 

San Miguel Copala 3 INI CRD 

Yosonduchl INI 
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111. 4 Comisión del R!o Balsas en la Zona Trlqui. 

De todos los proyectos que organizó la CRB en la Zona Triqut en el periodo de 1976 a 

1977, solamente se mencionó el proyecto pecuario. 

lll.4. l Programas Pecuarios PIDER-CRB. 

El departamento di~ programas pecuarios estuvo integrado por dos pasantes de 

la Carrera de ML>cllco Veterinario Zootecnista y tres campesinos de la zona con 

la categoría de T~cnicos Apícolas, siendo los prlmerofl encargados de llevar n 

cabo los programas de fomento porcino, caprino, avícola, apfcoia y sanidad ar!_! 

mal. para los cuales habla un presupuesto autorizado por parte dd Programa úc 

Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural. 

El presupuesto autorizaJo para la cjccución de los programas pi:cuarios en la 

mlcrorep;ión Triqui fue de: 

SanldadAnimai ~ 6n,:\15.00 

Fomento Caprino S (i32. 464. 00 

Fomento Porcino $ 859. 120.00 

AsiHtenclaTl:cnica 5i61.ITl.OO 

Fomento Av!cola $ 87 ,U'lli. 00 

Fomento Ap!cola $ 489. i'IS.00 



Ill.4.2 Sanidad Animal. 

Objetivos: 

a). Preservar la Salud de los animales existentes en la zona. 

b). Controlar las enfermedades y las parasitosls. 

c). Promover el establecimiento de corrales funcionales e hlgll!nlcos. 

Los trabajos efectuados fueron los siguientes: 

1. Se hicieron campañas encaminadas a prevenir el dcrrlengue o rabia paral!tlc:a, 

desaparasitac!ones e inr-.llmizaciones con bacteria triple. 

2. Se trabajó con seis comunidades de la zona en ganado bovino, <.>quino y caprino. 

111.4.3 Fomento Porcino. 

Objetivos: 

a). Introducir animales mejorados. 

b). Incrementar el consumo de carne en la zona. 

c). Enseñar las técnicas de manejo de los animales. 
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Se implementaron cuatro granjas con capacidad de diez vientres y un semental 

en cada una de ellas. 

IU. 4. 5 Pomento Caprino. 

Objetivos: 

a). Aprovechar al mAxlmo los recursos alimenticios. 

b). Lograr un mejoramiento genético del ganado existente. 

e). Elevar en metálico el Ingreso de la población. 

Se implementaron dos granjas caprinas con capacidad de doscientos vientres y 

cinco sementales cada una. 

El material y la mano de obra fueron locales debido a la dificultad que n.'Pre

senta el acarreo por la carencia de vfns de comunicación. 

Los materiales de construcción los surt[a un proveedor local y la obra estuvo a 

cargo de un contratista. 
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111. 4. 6 Fomento Apfcola. 

Objetivos: 

a). Aprovechar al mlbcimo los recursos naturales de la mlcroreglón (flora). 

b). Capacitar al mayor número posible de campesinos. 

c). Lograr el trabajo en forma colectiva sustituyendo as( el trabajo Individual. 

d). Elevar el nivel de numerosas familias campesinas. 

e). Dar principios a la formación de empresas Ap!colas. 

O. Mejorar su rendimiento agrrcola aprovechando la colmena como pollnlzadoru. 

lll. 5 Recursos para la Alimentación Animal. 

La zona cuenta con pastos durante siete meses y medio del ailo; en la ~oca de sequía se 

limita a un pastoreo pobre ayudado de rastrojo, por lo cual los animales enflacan y la -

mayorfa mueren o son vendidos a un precio Inferior al del mercado. Quienes cuentan con 

un capital mayor alquilan praderas en donde los pastos no son tan pobres. No se acostu~ 

bra el ensilado de forraje. La principal gramínea es el maíz y las principales legurntn~1-

sas el frijol y el haba; se cuenta tambil!n el café y el girasol. 
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En el municipio de Putla se encuentra una zona con clima semltroplcal donde se produce 

caila de azucar, plétano, café, naranja, toronja, etc.. existen dcstller!as de aguardie!! 

te las cuales están en manos de los comerciantes de la localidad as( como los frutales. 

los alimentos balanceados y por ende toda la producción de café que compran a los lmH· 

genas Trlquts (2). 

El agua de que se dispone en la reglón procede de arroyos, ojos de agua, rfos, manantla 

les y presas naturales; es constante durante todo el año y no escasea. 

En la reglón no existe ningún laboratorio de diagnóstico ni de anéllsls bromatológico, 

aunado a la mala comunicación no es posible el envio de muestras u laboratorios .. No 

se cuenta con farmacias veterinarias, siendo las tiendas comerciales las que en ocas!~ 

nes venden productos veterinarios. 

IU. 5.1 Alimentación Animal. 

Las explotaclones ganaderas escogidas para realizar este estudio se refiere u los 

cuatro municipios de la zona Trtqul y las granjas Implementadas por la CRíl . 

Los municipios cuentan con una superficie de pastos naturall:!S de: (2) 
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Santiago juxtlahuaca 15 3 

San Manrn ltunyoso 10 % 

Pucia de Guerrero 25 3 

Constancia del Rosario 20 3 

Se cuenta con rastrojo el cual es proporcionado en la l.¡>0ea de sequta. no OC!! 

pando ningún otro tipo de alimenco. En tas granjas que se Implementaron se ut! 

liz6 el siguiente alimento: 

Granjas Porcinas 

Granjas Caprinas 

Granjas Avícolas 

Purina 

Anderson Clayton 

Anderson Clayton 

En las comunidades el uso de concentrados es prohibitivo ya que la economía • 

aquf no permite la adquisición de este tipo de alimento. 

lil. 6 La salud animal y del hombre. 

Los censos zoogr[!ficos ayudaran a determinar las características de una elCplot~ 

cl6n agropecuaria as[ como su orientación para tratar de preservar la salud anl· 
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mal y por ende la del hombre. 

El tamaño de la población animal, su composición por edades y características 

de la explotaci6n son factores Importantes que determinan las condiciones de 

salud de esa misma población, as! como las actividades que realizan los Médl_ 

coa Veterinarios para presero:arla. 

La densidad de la poblacibn animal tambien ser:l indlcal!vo de la magnitud de 

los problemas higiénico-sanitarios, por lo tanto, la apllcacibn de medidas ad!: 

cuadas deberf.I tender a la soluclón de los problemas presente8 o futuros. 

Censo Ganadero. 

NOmero de cabezas de ganado de las cinco comunidades. 

Como efecto comparativo tendremos que presentar el ccrtso ganadero de la Zonu 

Trlqul levantado por el equipo de estudios y proyectos en el nr)o de 19i6. 

Total de animales en la Zona Trlqul. 

Bovinos 

Caprinos 

l, 291 Ovinos 

5, 160 8:¡ulnos 

Mular 22 

9~2 l'otclnos 

314 Asnal 

Aves 13,394 

862 

385 
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La población animal estudiada, estA referida a cinco comunidades procurando 

tomar lo mds representativo de la zona de los Copalas. 

l. Comunidad de Yosoyuxl. 

Ganado yacuno Machos 32 Hembras 13 Total 45 

Ganado Caprino Machos 70 Hembras llO Total 180 

Equinos Machos 6 Hembras 2 Total 8 

Aves Total 550 

Cerdos Total 102 

Asnos Total 2 

2. Comunidad de Tllapa. 

Ganado Vacuno Machos 53 liembras 29 Total 82 

Ganado Caprino Machos 85 liembras 93 Total li8 

Equinos Machos 33 Hembras 15 Total 48 

Aves Total 1954 

Cerdos Total 92 

Asnos Total 53 
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3. Comunidad Je la Sabana 

Ganado Vacuno Machos 84 Hembras 42 Total 126 

Ganado Caprino Machos 136 Hembras 235 Total 3il 

Equinos Machos 3 Hembras 5 Total 8 

Aves Total 82ó 

Cerdos Total 29 

Asnos Total 40 

4. Comunidad de Agua Fr(a 

Ganado Vacuno Machos 50 Hembras 17 Total 67 

Ganajo Caprino ~1achos 70 Hembras 80 Total 150 

Equinos Machos 3 Hembras 5 Total 8 

Aves Total 391 

Ccn.los Total 23 

Asnos Total 20 
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5. Comunidad de San juan Copala 

Ganado Vacuno Machos 18 Hembras 4 Total 22 

Ganado Caprino Machos 132 Hembras 397 Total 529 

Equinos Machos 4 Hembras 6 Total 10 

Aves Total 176 

Cerdos Total -0-

Asnos Total -O· 

Debido a que en la Reglón no existe rastro municlpal, se desconoce cual es la cantidad de an.! 

males que son sacrificados para el consumo humano. Por lo regular el ganado s6lo se sacr.! 

flca cuando es 1.lia de fiesta a nivel de mayordomía. y Je los animales que son expuestos en Ion 

d!as de m.;rcado, se calculó que en un 85% de ellos son muertos <.lcbldo a alguna enfermedad; 

cabe señalar que la utlllzaclón propiamente dicha de los animales es de fertlllzaclón y de tr!!_ 

bajo (yuntas). Las enfermedades de mayor lncldencla en la Reglón que se diagnosticaron clrn_!. 

carneme son: (5. 7.) 
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Bovinos: 

Derrlngue 

Carbón Sincomdtlco 

P 1 roplasmosls 

Brucelosls 

Faciolasls 

Intoxicación por plantas 

Pardsitos gastroentericos 

Aves: 

Newcastle 

Salmonelosls 

EctoparAsltos 

Viruela Aviar 

Cólera Aviar 

Caprinos: 

Faclolasls 

Oestrus Ovls 

Neumonía Bacteriana 

Sarna 

Garbón Sintomdtlco 

Gabarro 

Pa rdsltos Gastro-!mestinales. 

Porcinos: 

Cólera Porcino 

Influenza 

Erislpelosls 

Cisticercosis 

Pardsltos Gast ro- Intestinales 

Ectopa rAsltos 
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Equinos: 

Cólicos 

Derringue 

Gurma 

Parásitos gastrocncérlcos 

Ectoparásitos 

IU.6 .1 Materiales de Construcción. 

En la zona no existen corrales para los animales. la forma tradicional de 

tos campesinos es amarrar a los ror~Js de los cuernos hacia una estaca, • 

los caballos, cerdos y chivos se amarran de una de las extremidades, los 

chivos algunas ocasiones logran tener techo, cuando se cubren en las co~ 

nlsas de las casas. No elC!ste ningún control del ganado que entra en In 

Reglón. 

El agua de bebida de los animales es administrada una vez al día cuando -

son llevado éstos a ríos, arroyos, etc. El agua l'll ning:\!no de los casos es 



tratada qufmlcamente, no existen grandes fuentes de contaminantes del 

agua, debido a que el agua nace en la zona (principalmente) y no hay l~ 

boratorios o industrias que tiren sus desperdicios a los rios, solamer,

te los animales y los deshechos fecales que arrastran las corrientes dt: 

agua a poblados de más bajas alturas. 

lll.6.2 lntoxlcaclones por plantas. 

DlagnostlcAndose con mayor frecuencia los primeros meses del ano: 

Nombre de la planta Especia afectada Trastorno:> producido·;. 

Chilillo Bovinos 

Cuatesón Caprinos y Ovinos 

Casahuata Caprinos 

Lnntana CAmara Bovinos 

lll.6.3 Fauna Transmisora de Enfermedades. 

Murcielago 

Mosquitos 

Vampiro 

Ratas 

Garrapatas 

Piojos 

Tlmpanlsmo 

Emaciación 

T ra.stornos DigestiVoii 

Fotosen:ilbilización. 

Moscas 

Pulgas 
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IIl.6. 4 Medicina Preventiva. 

No extst{a ningún control por parte de los campesinos, ahora con la 

presencia de la CRB en la zona, se emplc-lan a efectuar desparasl

taciones por medio del programa de Sanidad Animal (PlDER- -CRB~ 
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IV. RESULTADOS. 

Para ubicar adecuadamente a la Reglón Trlqul dentro de Ja estructura productiva y las condl· 

clones sociales del Estado de Oaxaca, en su conjunto, se citan los principales problemas de 

producción y se presentan a continuación en forma comparativa, los principales lndlcadorc~ 

de la Región (2). 

IV. l. Problemas de Producción. 

IV. 1.1 Rendimientos Agrícolas. 

La Agricultura es la principal fuente de Ingresos en la zona, siendo los rend!. 

mlentos agrfcolas muy deficientes en comparación con el nivel nacional e lncl~ 

so con el nivel estatal en donde el promedio es mAs bajo, ll~ando a ser el d~ 

flciente hasta del 40 3 del promedio estatal en cuanto a productos bAslcos. d~ 

bldo a que la explotación agrfcola se efectúa en forma Individual y en pequeños 

predios, la mecanización no es utillzada dadas las cqndiclones del terreno y 

la imposibilidad de pagar este servicio. 
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Por lo que respecta a los recursos humanos existentes parte Importante de éstos, 

emigra temporalmente, siendo ésto un obstAculo para Incrementar la producción. 

La superficie de riego es de 1. 9 3 respecto a la superllcle total a comparación 

del 0.6 % que es el procentaje a nivel estatal. 

El malz y el frijol que se producen es para el autoconsumo. El producto que 

principalmente Influye en la reglón es el café, la venta del mismo se hace a lnte! 

medlar!os, con esto se recibe un pago mAs bajo que el estipulado como precio de 

garantla, debido a la incomunlcacl6n de algunas zonas, éstas venden sus produ~ 

tos a un precio menor todavla debido a que sólo contados comerciantes se lntl'I!. 

<lucen a ellas. 

lV. l. 2 Rcndlmlencos Pecuarios. 

En la Reglón Trlqul los rendimientos pecuarios son bajos. debido principalmente 

a los siguientes problemas: 
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- la explotación ganadera es primitiva y de tipo famlllar. 

- los anlmales son de mala calidad gent'!!clca. 

- no se utiliza la medicina preventiva ni la sanidad animal adecuada 
(mente. -

• los caminos en su mayoría son de terracer[a y brechas de acceso 

que son Intransitables en la tvoca de lluvias. 

- se carece de organlzación para la producción. 

Sin embargo es una zona potencialmente rica. ya que: 

- el clima es templado en su mayor(a, favorable para la Introducción 

de dlfen."tltes especies animales así como para la produccl6n de gr~ 

mfneas y le¡,rurnlnosas. 

• hay abundancia de manantiales que pueden i;er captados para utiliza;: 

se en riegos y abrevaderos. 

- cuenta con pastisales naturales que pueden ser mejorados. 

- la relativa cercanfa de los centros de consumo y abastecimientos. 
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IV. l. 3 Rendimientos Frutfcalas. 

Este sector de la Agricultura se encuentra sumamente descuidado, las frutas de la • 

Reglón, son en su mayorla silvestres y escasas. El carl! es el producto que se cultlva 

por excelencia; el problema de la fruticultura lo constituye su comerclali:zación, el 

transporte del producto fuera de la :zona y su venta directa al mercado. Actualmente: 

la venta es a través de los acaparadores que pagan una parte del producto en especie 

y otra parte en dinero. 

lV. l. 4 Crédito. 

En la zona Triqui hasta no hace mucho tiempo (1975) principió su trabajo el Banco de 

de Crédito Rural, única lnstltucl6n de crl!dlto en la zona, por ser tan corto este plazo 

no se a dejado sentir en la Región el efecto de los créditos que se ha otorgado. 

lV. 1. 5 Tenencia de la tierra. 

La región Triqui tiene problemas en este aspecto, en su totalidad la pmpledad el! :le tl 

po comunal. los vecinos mestizos cuentan con propiedad ejldal, el problema surge a 
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consecuencia de que estos piden ampliación ejidal afectando los intereses Triquis. 

Los conflictos datan de épocas muy remotas, poseen documentos desde la éopca colonial. 

la independencia y hasta el sexenio actual. 

Los principales conflictos por posecl6n de tierras se detectan en: 

Las comunidades Trlquis de Agua Frfa y la Cumbre de Yerba Santa en 

Chayuco. 

Paraje Pérez, San Miguel Copala y San Isidro del Estado con la comunidad 

de Llanos de San Vicente. 

Llano del Nopal con la familia Alonso de Putla. 

IV. l. 6 Problemas de Bienestar Social. 

a) Educación. 

En la actualidad hay una diferencia relativamente moderada en la educación 

a nivel primario. sin embargo t:sta diferencia se acent(Ja por la carencia ue 
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b) Salud. 

centros de enseflanza técnlca agropecuaria y en general centros de ens~ 

fianza a nivel superlor. 

Actualmente se cuentan con tres centros de atenclOn médica, el probl~ 

ma principal no es la falta de aslstencla médica, si no que se hace nec~ 

saria una campai'la intensiva de senslbilizaciOn para el uso de la medie.! 

na preventiva. 

c) Tiendas y Bodegas Rurales. 

d) Vivienda. 

Se cuenta con algunas tiendas rurales establecidas pero son Insuficientes, 

no existen bodegas rurales. La compra de productos bAslcos en su may~ 

rea se hacen a comerciantes ambulantes. 

El problema de la vivienda es muy marcado en la reglón, aproxlmndamc."!.!. 

te el 983 de las casas son de madera y tejamanil con piso de tierra cuentan 

solamente con una pieza que sirve de cocina, comedor y dormitorio. 
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IV. 2 C.Ondiclones Económicas. 

IV. 2 .1 Aspectos demogrAflcos. 

IV,2.2 ActlvldndesPrlmarlas. 

a) Agricultura. 

b) Ganaderfa 

c) Silvicultura 

d) Pesca 

IV. 2. 3 Actividades Secundarlas. 

a) Indust rla 

b) M!nerfa 

IV.2.4 Actividades Terclarlas. 

a) C.Omercio 

b) C.Omunlcaclbn 

c) CrWltos 

d) Bienestar Social 
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lV.2.1 ASPECTOS DEMOGRAFt<Di 

INDl.CAOORl5 UNIDAD REnlON TRlQUl EST AOO OE OAXACA 

Poblaclbn Censal Habitantes 13,248 2'0l5, 424 habtt, 

Crecimiento General 
de la población 3 3.0 2.3 habB, 

Densidad de población Hab/Km2. 26 21.13 Habs, 

Población urbana 3 -o- 27 Habs. 

Población rural 3 100 73 Habs. 

Población economicamente 

activa en relación con la 

población total. 3 23 25.9 Haba, 
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!V.2.2. ACTlVlDADES PRlMARIAS. 

lNDlCAOORES 

A. Agricultura. 

Superficie Agrfcola 

respecto de la supe.!: 

flcle total. 

Superficie cosechada 

por cultivos. 

Cultivos Principales. 

Marz 

Frijol 

Trtgo 

Arroz 

car1a de Azucar 

UNIDAD 

3 

Habitantes 

Ton. 

Ton. 

Ton .. 

Ton. 

Ton. 

REGlON TRIQUI 

6.3 

3170.3 

478.9 

140.2 

ESTADO DE OAXACA. 

10.6 

511,000.0 

284,927 

12,i25 

S,466 

30, 407 

1,497,855 



Frutas Principales: 

Café cerezo Ton. 5.780 68.482 

PlAtano Ton. 9.171 62.227 

Copra Ton. -o- l.890 

Mango Ton. -o- 1.144 

Superficie de Riego: 

Respecto al total 3 1.9 0.6 

B. Ganadeda. 

Ganado Bovino Cabeza 1.291 1,010.269 

Ganado Ovino Cabeza 942 322.195 

Ganado Caprino Cabeza 5.160 597.393 

Ganado Porcino Cabeza 862 401.974 

Ganado Caballar Cabeza 314 182. 968 



C. Silvicultura. 

Superficie forestal re! 

pecto a la superficie 

total. 

VolClmen de explotación 

Valor de la producción 

D. Pesca. 

M3. 

Miles de$ 

Yolúmt:n de explotación Ton. 

Volúmt:n de la producción Ton. 

IY.2.3 ACTIVIDADES SECUNDARIAS. 

lNDlCAOORES 

A. lndlstrla 

Población económica

mente activa dedicada 
al sector industrial 

UNIDAD 

3 

60 

-o-
-o-

-o-
-o-

REXJION TRIQUl 

l. 7 

80 

360.000 

166.000 

6.234 

53, 172.000 

ESTAOO DE OAXACA. 

56.952 



B. Mtnerra. 

P rinclpales productos: 

Oro 

Placa 

Antimonio 

Fierro 

Kg. 

Kg. 

Ton. 

Ton. 

IV. 2. 4 ACrlVIDADES TERCIARIAS. 

INDICAOORE.'5 UNIDAD 

A. Cbmerclo 

Escableclmientos comer 

clales y de servicios. No. 

Ingresos por venta en e~ 

tablcclmientos comercia 

les. Miles de $ 

-0-

·0· 

-0-

-0-

REDION TRlQUl 

4 

-o-

255 

12.175 

206 

19.000 

ESTADO DE QAXACA 

11. 221 

l.141.353 

4¡ 



B. Comunicaciones. 

Caminos. 

KUóm<;:tros de carn:tera 

por cada 100 Km2. de 

superficie. 

Kilóm<;:tros de carretera 

por cada l(J(JQ habitantes 

C. Créditos. 

Número de redes deban 

cos privados sucursales 

y corresponsales. 

Número de redes, sucur 

sales jefaturas y subjef~ 

tura'> de las instituciones 

de crl:dlto nncionales. 

0.081 

0.10 0.007 

-O· 2ó 

·O- 32 
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D. Bienestar Social. 

Habitantes que hablan 

español. 3 65 89.7 

Habitantes de 10 aflos 

o mAs que saben leer 

y escribir 3 60 39.3 

NGmero de alumnos 

por 1000 niños en edad 

escolar. -o- -o- 53.8 

NGm1:ro de habltances 

por camas de hospital. -o- i79 l. 579 

Población que cuenta con 

servicio de agua potable. 3 47 60. 
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lV.3. PROORAMASPEa.IARl<l>. 

Elclstleron algunas dificultades para la Implementación de los citados proyectos, lo anl 

fue debido a varios factores: 

- Pobre promoción en las comunidades. 

- Dificil acceso a las mismas. 

- Problemas de lntcrpretac!On ya que quienes traducían lo que se trataba de 

transmitir no lo haclan correctamente. 

- Los programas eran autorizados por PlDER y las comunldajes no ten{an con~ 

cimiento alguno. 

- Los proyectos tenran que ejecutarse aún sin la participación de las comunida

des. 

- La gente se oponla a aceptar determinada especie animal, prefiriendo otra • 

que se adaptara mejor a su comunidad. 

- Al escaso conocimiento de la problemAtlca rural en la zona. 

Los resultados mostrados a continuación son tomados dlrectam~te de las comunldaJes 

al af'io de que se hablan terminado las Inversiones autorizadas p¡ira el año de 1976. 
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lV. 3. l Fomento Porcino 

a:>MtlNIDAD 

l\&llU'OjO 

Cleneguilla 

Llano Nopal 

San Martfn ltunYoso 

IV.3.2 Fomento Av!c:ola 

Llaoo Nopal 

Co~Carrual 

sa,., Andre• Chlcahua&Ua 

IV.3.3 Fom<'tlto Caprino 

Rastrojo 

Saba<lll 

AVANCE DE 
OBRA avn.. 

1003 

1003 

100 3 

Af:X1UIS!OON 
DE ANIMALES 

100 

100 

100 

-o-

100 

100 

100 

-O· 

MANO DE ABA.'ITECIMIENTO 
081\A DE MATEIUAJ..ffi 

Regional Pr0'1eedore1 

Regional Proveedores y recursos propios 

Repone! y Proveedores 
Contratada 

Contratada Proveedorea. 

Comunidad Provee;lorce y recursos propios 

Comunidad y Proveedore9 y recureos propios 
Contratada 

Comunidad y Proveedores y recur110s propios 
Contratada 

Comunidad Recucaos propio• 

Comunidad y Proveeck>res 
Contratada 
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IV. 3. 4 Fomento Apícola 

LOCALIDAD COLMENAS IMPLEMEN 3DELOAUTO UTILlDAD. 
TADAS. RIZADO. -

Laguna Chlcahuastla 60 1003 :',O 

San Andres Chlcahuastla 60 100 % 50 

San lsidro Chicahuastla 60 100 3 50 

Llano de Zaragoza 60 100 3 so 
Yosonduchl 80 100 3 50 

La Cañada 80 1003 50 

IV. 3. 5 Programa de Sanidad Animal. 

ESPEClE TOTAL DE ANl.MALES 10TAL DE ANlMALES PORCENTAJE DE ANl 
EN LA ZONA TRATADOO MALES TRATA(X)S.-

Equino 314 83 26.43 

Caprino 5160 413 8.00 

Bovino 1291 332 25. 71 

Porcino 862 58 6.i2 
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V. CONCLUSIONES. 

Caracterfstlca básica en los Triquls es la violencia con la cual defienden su territorio y buscan 

dirigir sus barrios o comunldades.(4). 

La comunicación se establece con persooas de edad avanzada con quienes se requiere de un i!! 

térprete, o con jóvenes de nivel transitorio entre el primero y sexto ai'lo de educación primaria. 

Sus pobladores, eminentemente Indígenas fueron amables y accesibles con los pasantes que par 

tlcipamos en el programa citado. Cabe resaltar que trataron de aslmllar la orientación que se 

les proporcionó si bien su captación en general fué pobre, tanto por la barrera del Idioma corno 

por su falta de hábitos de estudio. Y poca preparación con que llegamos los pasantes a las com~ 

nidaúes indígenas (debido al poco conoctmknto que se tiene referente a la problemAtlca rural 

de México). 

Existe un alto índice de mortalidad en los infantes, como consecuencia de la falta úe stnslblllúad 

al uso de Instalaciones médicas que en su mayoría son Inadecuadas y las precarias condiciones 

de salud y alimentación de las madres durante la lactancia aunado a una pobre asistencia cal!~ 

ca.Ja en el parto. 



Deficiencias y carencias como las antes mencionadas, entre otras, son fAciles de relacionar 

y mfts aún, apuntar la solución idónea a todas y cada una de ellas. 

Sabemos que se estan Implementando mAs y mejores planes parn lo~rar la solución de rnk'l e!!_ 

renclas y que éstos son sumamente positivos y amblslosos. ¿Será realmente la solución? y 

en caso hipotético que así sea ¿Se llevarAn a cabo por parte de la d<..-pcndencia indicada'/. 

No obstanre, sin hacer crftica destructiva. no pcxlemos perder de vi<>ta. por parte los obstúc~ 

los que se interponen en su realización. 

¿Puede un plan de desarrollo pecuario, actualmente lograr la pent:traclón que se espera cuando 

la poblaclón que se pretende beneficiar, ames de pensar en la n·Holución de los prohlemus que 

presentan sus animales no puede con los que le aquejan en lo personal. ? 

La deri(.'lldencla encarga.Ja de auditar la aplicación ,ie los recursos presupuestados y aslgnndo11 

tales prog:ramas, ¿Revisará la apl\caci6n de tales rccu rsos?. 
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Tiene gran fondo hablar de lo que se pretende hacer por el campesinado mexicano; el problt.:ma 

es llevarlo a la práctica. 

La pauta estlí marcada, el primer paso ya se ha dado, y no serfl más c¡ue la apltcacl6n consi;,;

tente, intensiva y s!stemlltica en las mlls recónditas Re-¡;iones del Pafs, lafl que nos hagan cm<:!: 

ger dd letargo en que nos encontramos. 
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VI. SUGERENCIAS. 

VI. 1 Principios de Acción. 

Los principios de acción que se expresan a continuación no se reflejan en su totalidad 

todo el contenido conceptual que deberé. tener toda instltucl61f, 11e seleccionan los que 

tienen una vinculación rnAs obvia con el proceso operativo. 

Los principios deben encontrarse en todos los proyectos y acciones de la Institución, 

es por ~sto que se convienen en punto de panida para cualquier proceso evaluativo. 

Estos principios pueden expresarse corno sigue. 

Vl. 1. 1 Solidaridad. 

Es el principio por el cual debernos sentirnos responsables de la situacltm 

generalizada de marginación y deslntegracl6n social que padece el sector 

rural de nuestro país y en vlnud del cual reconocer que dicha situación no 

se debe a la indolencia. Incapacidad o inferioridad de los sectores mayor_! 
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tarlos sino a una accibn conciente o lnconciente de Injusticia que genera situa

ciones cada vez mAs graves, 

El problema de los marginados es común y s6lo podemos superarlo a través de un 

esfuerzo colectivo en el que todos participemos en la búsqueda de una sociedad máH 

humana y justa. 

Vl. l. 2 Sentido Humano. 

Al hablar de desarrollo se hace referencia al desarrollo Integral de las personas, 

familias y comunidades de mAs bajos recursos dentro del contexto del desarrollo 

soclo-econ6mlco de cada pueblo, y se concibe corno un proceso integral que ti!:_ 

ne como base una confianza en sus potencialidades. 

Igualmente se concibe el desarrollo como un problema humano en el cual van lm 

plicados valores y actitudes de todos los sectores de la sociedad, para que los 

marginados con una clara conciencia de su sltuaclbn se conviertan en sujc.'tos 

activos en la reconstruccl6n de la sociedad. 

Si 



Por todo l!sto, el desarrollo no puede operarse desde fuera, ni confundirse con 

realizaciones de l!xlto. Es un crecimiento de los Individuos y de la sociedad 

hacia la libenad y la responsabU!dad. 

Los programas y proyectos no deben ser un fin en sr miamos. Existe el peligro 

de hacer suponer que se estln resolviendo los problemas sociales cuando las 

causas generadoreas de los mismos quedan iguales. Las acciones concrNas 

logradas con cr~ito, asistencia técnica y formas organizativas. tienen la -

función de ser un medio pedagógico para que el hombre recupere la fl! en sr 

mismo y en el grupo social del que forma parte, descubra las causas que gt'n!:_ 

ran su problema, tome conciencia de su función creadora y tras la consccuci6n 

de cambios cualitativos en sus condiciones de vida, puede estar en capacidad de 

buscar cambios cualitativos que modifiquen las causas que generan los actuales 

problemas. 
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VI.1.3. Posibilidades de Subsidio. 

La inst!tuclbn como agente externo debe definir su papel en base a la actual 

debilidad socloecon6mica de los sectores marginados pero preclsamlo su l!! 

tervenci6n como un sistema destinado a despenar lnlclativas y a aumentar 

la capacidad organizativa y realizadora de los sectores marginal.los, reiter{l!!_ 

dose gradualmente en la medida en que las organlzact~nes populares vayan 

tomando su papel como sujetos activos, de tal manera que ellos sean los au· 

tores de su propio desarrollo. 

En su papel de agente externo, la lnstitucibn debe respetar los valores hum~ 

nos que conforman la cultura de los sectores marginados y nunca imponer las 

actitudes y valores de la sociedad dominante. 

Vl. l. 4 Eficacia. 

Todas las acciones promovidas por la ins t ituclbn deberll.n buscar, obtener 

una utHlzaclbn óptima de los recursos que se emplean y lograr los mayores 

resultados a Jos costos m{ls bajos posibles para que s'e encuentren mecanls· 
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moa que sean operacionales con los muy escasos recursos que se cuentan. 

La repetivldad ser!'l una caracterfst!ca buscada en los diversos programas, de 

tal manera que las operaciones exitosas puedan ser aprovechadas por nuevos 

grupos populares sin necesidad de apoyo externo. 

Las personas que participamos en programas de desarrollo rural. debemos es 

tar conscientes de que nuestra labor no pretende resolver totalmente los pro -

blemas que plantea el subdesarrollo de nuestro pals, sino colaborar en áreas 

especificas mediante la creación de modelos que por su bajo costo y buenos r~ 

sultados puedan ser repetidos por los grupos marginados y por otras agenclaf!, 

tanto particulares como oficiales. 

Ante la alternativa de realizar acciones pequeftas que son aparentemente lntr!!_ 

scendentes o de no hacer nada, debemos inclinarnos por etaplflcar todo un la!: 

go proceso de acciones pequeñas pero que en si mismas signifiquen un paso ad~ 

!ante de naturaleza irreversihle en la promoción de la iniciativa de la libertad 

y la responsabll ldad. 
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Debido a los escasos recursos debemos estar conscientes de que este proct!Cli

mlento lleva el riesgo de desviación, por lo que es necesario reflexionar con~ 

nuamente sobre si nuestro trabajo está siendo en realidad un elemento de llber! 

ción de los sectores marginados. 

VI. 2 Normas de Operación. 

Las normas son una serle de consideraciones y requisitos que deben regir la operación. 

Se refieren al como de su validez, es básicamente experimental y es por esta vfa que las 

normas pueden ser modificadas. Si encontramos una experiencia contraria a la norma, 

ésta debe ser cuestionada y modificada. La norma siempre hace una referencia a clrcun! 

tanelas concretas: al qué, al aqul. al ahora ... 

A pesar de su carácter práctico, las normas deben respetar en todo a los principios, si 

una norma e111:á en contradicción con un principio, ésta estará equivocada. 

Las siguientes normas generales de operación que deben ser completadas con los requl11J_ 

tos esp<..><:fflcos para grupos y programas son: 
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VI.2.1. Grupos. 

Operar siempre con grupos, no con individuos, cener alcances mal!lvc!l. 

Los servicios prestados a Individuos aislados son caros, no se pueden 

hacer llegar a un gran n(Jmero de personas y por lo tanto los c..ogresofl 11e 

concentran en un número reducido de personas. 

En el trabajo el hombre se descubre a sf mismo como a un ser semeja~ 

te a otros en continua interdependencia. 

VI.2.2. Estratos. 

Nuestros recursos son escasos y tratamos de servir con ellos al mayor 

n(Jmero de grupos, pero queremos que nuestra ayuda sea slgnlflcatlva y 

que produzca un cambio que ponga a los intere!lndos en posibilidad de 

continuar el desarrollo por sf mismos. 

Con base en esta consideración debemos selecclonar n aquellos ¡¡:rupos, 

dentro del sector de campesinos necesitados, que con un esfuerzo red~ 

cido pueda obtener grandes resultados. 
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Podemos hablar de tres estratos distintos en campo: 

a). Los marginados sin posibilidad de promoción, quienes por la inni~ 

dlata necesidad de satisfacer las necesidades, requieren de ayuua asiHte~ 

cial y no de promoción. 

b). Los marginados promovibles, quienes habi<..-ndo sati!;fecho sus ne· 

cesidades básicas están posibilitados para la promoción. 

e). Los desarrollados, que aunque campesinos, se encuentran en un e~ 

tado de desarrollo, manifestado por su acceso a! crédito, por ser propl~ 

tarios de Cierras de riego y en general por su situación <.-conómlca. 

No se debe trabajar con grupos desarrollados ni con loi; que requieren ayuda 

asistencial, es necesario centrarse en los grupos prornovibles. 

VI. 2. 3 Necesidades sentiuas. 

Atender a las necesidades sentidas y expresadas por los grupos, pero sólo al 

las soluciones son realistas. No proponer proyectos o soluciones que aunque 

sean realistas no sean requeridas por los grupos. 
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Asimismo hay que atacar L"ll un principio las actividades económicas principales 

de la reglón, aunque se prevea sustitución para mds tarde por actividades de -

otro tipo. 

Vl.2.4 Acción. 

Que todo proyecto Incluya un programa de acción Inmediata. En la accl6n el 

campesino robustece la fe en sf mismo y vence el escepticismo tradicional. La 

acción es educativa por sí y cauce para el robusteclmlt.'tlto de valores. 

VI. 2. 5 Ayudar a Ayudarse. 

El proyecto debe ser hecho por el grupo mismo. La institución deberá ser un 

agente externo que favorezca la coma <le iniciativas y la realización de las mi~ 

mas por el grupo. El papel de la lnsclcuclón serlí llecrcclente en la medida que 

el grupo vaya aceptando responsabilidades y generanllo nuevas habilidades para 

en un momento dado, retirarse. 
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VI. 2.6 Cap\talizacibn. 

Tratar que los grupos ahorren y formen un capital propio y que los integrantes 

del grupo partlclpen equitativamente en ella. 

Si se busca el desarrollo real del campesino, éste debe llegar a ser autosufi

ciente, tanto a nivel de servicios (que los grupos campesinos manteng.an y dir_! 

jan su propia estructura de servicios tales como promoción, capacitación, ttc. J 

como a nivel económico. Para lograrlo es necesaria la formación de un capital 

propio que les permita el sostenimiento de sus servicios, y el desarrollo eco

nómico para garantizar ellos mismos los crMitos y si fuera posible, prescindir 

de ellos. Además se fomenta el ahorro y la inverRión frente al consumo. 

Por último, la capitalización contribuye a fomentar el sentido de empresa ( ra

cionalida.d económica y eficacia) y el de cooperación (solidaridad, confianza. -

lucha en común, etc.) 
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VI. 2. 7 Planeacl6n por etapas. 

La acclbn de la institución planeada por etapas a corto, mediano y largo plaw. 

De menos educación a mfls educación; de menor a mayor propiedad y capacidad 

organizativa; de ausencia de capital a capitalización; de menor a mayor número 

de socios y conjugando la planeacl6n de la lnstltuclbn el orden descendente con 

la de la empresa popular o grupo, en orden ascendente. 

Desde luego, la accl6n estará condicionada a los avances logrados en el dcsar~ 

llo del proyecto, esto es, no se debe pasar una etapa si no ha sido superada In 

anterior; por lo tanto es nect=sario definir el perfil i>ocioecon6mico de los pan.! 

cipantes (especificar a nivel económico y los roles sociales de los participantes) 

asi como precisar el equipo humano de trabajo que se requiere para la reallz!_ 

ci6n del proyecto. 

VI. 2. 8 Modelo. 

Trabajar siempre en base a un modelo prohado o por probar. En función de In 

eficacia hay que evitar el trabajo con proyecros únlcos, ya que resulta muy co!! 

toso el dedicar tiempo y esfucrto a experiencias no r<.'IJCtibles. 
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Por esto es necesario trabajar en base a un modelo que, por aprovechar la exp~ 

rienda de otros aumenta la efectividad o bien en busca de un modelo que aporte 

esa experiencia a otros, es decir, que sea repetitivo. 

VI. 2. 9 Experimentación. 

Nuestro trabajo tiene una base experimental que nos obliga a un cuestionarlo 

contfnuo, tratando de encontrar formas mAs operacionales y eficientes en tüdos 

los órdenes de actividad. 

Esto se traduce en una actitud abierta hacia nuevas ideas, nuevos mecanismos 

y nuevas formas. 

VI. 2.10 Flexibilidad, 

Se requiere que la lnstitucl6n haga una reconsidcraci6n contfnua de las Ideas <.11 las 

que se basó el programa de trabajo. Hay imponderables que pui::den surgir <:n cuu.!_ 

quier momento. 
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El trabajo se da sin contar con antecedentes, la labor es de pioneros y por lo ta!!_ 

to hay que mantener una actitud alena ante los menores cambios para poder pr!: 

star nuevos servicios, adaptar los existentes, etc. 

VI. 2.11 Coordlnacl.On. 

La instltuci6n no puede desarrollar el programa por sf misma, requiere de los 

servicios de otras instituciones: bancos, extenslonlstas, oficinas de gobierno, 

particulares, etc. 

La instituci6n debe obtener esos servicios por colaboraci6n coordinada de otras 

Instituciones. Es Importante dejar establecldad y aceptados por las Instituciones 

que presten sus servicios los objetivos y procedimientos que cada una de ellas 

debe acatar para evitar recomendaciones contradictorias y acciones fuera de • 

programa o antag6nicas a la estrategia general. 

VI. 2. 12 Evaluacl6n. 

Una conclusión de nuestra base experimental es la necesidad de una evaluac!Cin 



continua y sistematizada. Se requiere tener un tablero de control para conocc·r 

el desarrollo de los programas, poder locallzar los aclenos metodol6gicos y 

precisar los alcances de los instrumentos de trabajo. 

Vl. 3 Estrategia. 

Vl. 3.1 Ideología. 

Parte de una visión general y se concibe como un conjunto de ideas que 

nos permiten juzgar a nuestros objetivos, m~odos y acciones como ju~ 

tos y buenos y por lo tanto dan coherencia a las diferentes, acciones, 

operaciones y reflexiones: la ideologfa valida los objetivos generales. 

Vl.3.2 Estrategia. 

Es el vinculo de los objetivos generales con la Ideología y explica en In 

ejecución de los programas, los resultados como (:xlto o fracaso. Une 

el pensamiento con la acci6n, es realista sin renuncias y atiende laa fo,!: 

mas concretas y los programas especfflcos. 
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Constate ea la defintclOn de un objetivo programlttco con baae en la conslder! 

ciOn de los siguientes puntos: 

a). Buscar la utlllzaci6n l'.lptlma de nueatros recursos. 

b). Respetar nuestros principios y normas de acción. 

c). Tomar en conslderacl6n la realidad concreta de nuestro pais. 

De acuerdo con lo anterior creemos que el campo es el sector que requiere de 

una atenclOn urgente y que cualquier acciOn en el mismo produclrA mayores r.!:_ 

sultados que en cualquier otra actividad. 

La labor de los programas deberé ser de desarrollo y no asistencial ya que de

bemos buscar el despenar iniciativas locales mediante programas que en un lae_ 

so definido lleguen a ser autosuflcientes para su sostenimiento. 

Loe programas debedn atender fundamentalmente los aspectos de producclOn, 

de educaciOn social bAsicn y de organización campesina. 

La conjunción de ~stos tres puntos pretende lograr avances que puedan parecer 

pequef!os pero que son irreversibles. 
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Creemos que las condlcionea actuale. hacen que la aoluci6n radique en buscar la panlc.!. 

paclOn del sector rural a través de sus organizaciones s6lida1 y crecientes, no sólo en lo 

social sino también en lo económico, 

Es importante hacer notar que el concepto de estrategia tal como aqu( se ha definido nos 

evita una confusión frecuente entre objetivos expresados en términos generales, que son 

vllidos, pero que en la forma en que estlln redactacbs no dan lugar a programas de acción. 

La estrategia también evita el dispersar nuestros efuerros en programas o acciones buenas 

pero que al estar fuera de la estrategia caen en proyectos insignificantes. 
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