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Velázquez González Eduardo. Proarama "Tuxpan de Bolaflos" Fase 

II. Mpio. de Bolallos; Jalisco: Informe de Servicio Social 

(bajo la supervisión de: Gelaeio David Reyes M6ndez y Alfredo 

Martinez Hern6.ndez). 

El proarama Tuxpan de Bollll'los ha tratado de definir a través 

de dos fases los problemas de la comunidad y a los cuales 

puede avocarse. El objetivo principal del programa fue 

diri¡¡ir su trabajo hacia aquellas áreas en las cualea pudiera 

desarrollar el trabajo multidisciplinario, asi como el 

fomentar la participación comunitaria por medio de la Acción 

Conjunta para la Autoaestión Rural (ACAR) y lo¡¡rar que la 

comunidad tome sus propias decisiones. Se corroboró el 

estudio socio-económico, de comunidad y de oraanización. 

Fueron llevadas a cabo actividades de apoyo tanto a la 

comunidad como a instituciones. Se proporcionó atención 

médico-humana, asesorías en el área aaricola y médico

veterinaria. Se impartieron pláticas destinadas a orientar 

y sensibilizar a la población abordando temas de salud, de 

medicina preventiva en animales domésticos y de mejoramiento 

en la aaricultura. Se inició un curso de educación para 

adultos proponiéndose éste como proyecto central. Kl Servicio 

Social Multidisciplinario en comunidades rurales ofrece al 

prestador la oportunidad de probar eu capacidad, intesrarse 

a nuevas áreas y crear un vinculo con la realidad social 

existente en el campo. 
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I. I1'l'1iODIJCCION 

a) All'1'BCBDJDl'l QOB LK DIBROH ORIGBll At. PROGRAMA. 

La comunidad Huichol de Tuxpan de Bolaffos perteneciente al 

municipio de Bolaffos se encuentra enclavada en la Sierra 

Madre Occidental al norte de estado de Jalisco (4). 

Las condiciones del terreno y el clima reflejan el desar

rollo social y productivo de la comunidad, donde la pobreza, 

la marainación, la elevada tasa de desnutrición, la baja 

producción asropecuaria, el analfabetismo y el paternalismo 

institucional limitan el desarrollo comunitario. Es P<>r esto 

que el Programa de Servicio Social Multidisciplinario por 

medio del Departamento de Pro¡¡ramas Rurales de la Universidad 

Nacional Autonoma de México (UNAMJ re"1-'lta una opción para 

que las comunidades cuenten con recursos humanos mediante la 

participación de Bri¡¡adas Multidisciplinarias (4). 

La comunidad de Tuxpan de Bolaffos a través de la Unión de 

Comunidades Indisenas Huicholasde Jalisco (UCIHJ), solicita 

al Dep·artamento de Servicio Social Multidisciplinario de la 

UNAM le preste epoyo enviando una brigada para que esta 

participe y ayude en el desarrollo comunitario (3,4). 

Una vez estudiada la comunidad y analizando su problemática, 

el Departamento de Programas Rurales del Servicio Social 

Multidisciplinario considera necesario el apoyo solicitado 

por la comunidad. firmándose un convenio en el cual la 

comunidad se hace responsable de la intesridad de la bri¡¡ada, 

comprometiéndose a brindar se¡¡uridad, alimentación Y 

hospedaje a loe bria~distae. 
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El primer progrSllla cubrió el periodo de octubre de 1992 a 

abril de 1993. Eeta primera faee tuvo como objetivo el 

acercamiento entre la comunidad y loe inte11rantee de la 

bri11ada, tratando de detectar la problem4tica exietente para 

poder desarrollar actividades 1114e especificas. 

La sesunda fase que preet6 su servicio social durante el 

periodo mayo-octubre de 1993, quedó inte11rada por loe 

ei11Uientes elementos: Maria Elisa Villa Nueva Maldonado 

(Enfermeria), Maria de Jesús Ojeda Reyes (Trabajo Social), 

Atanacio Palacio Escobado (In11enieria A11ricola) y Eduardo 

Vel4zquez González (Medicina Veterinaria y Zootecnia). 

El obJetivo de ésta fase fue el trabajar conjuntSlllente con 

la comunidad para que a través de la Acción Conjunta para la 

Autogestión Rural (ACAR) obtenga la capacidad de orga

nización y una vez retiradas las brigadas, puedan participar 

de manera más activa, tomando eus propias decisiones, 

dependiendo en menor medida de factores externos. 

Para el desarrollo del presente trabajo ee tomo como base el 

formato para el dia¡¡n6stico de comunidad aprobado por el 

Consejo Técnico de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UNAM. 

b) JUSTIFICACION DEL P.A!WITB DBL SBRVICIO SOCIAL RIQUDIDO 

PARA BL PllOGRAMA. 

El Servicio Social Multidisciplinario en comunidades rurales 

ofrece al prestador del servicio social la oportunidad de 

aplicar sus conocimientos y probar su capacidad ante un medio 

lleno de limitantee, obteniendo aei un aprendizaje que de 
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otrp manera seria dificil adquirir. 

Las condiciones en las cuales ee encuentran las comunidades 

rurales y en especial lee comunidades indiaenas del pais 

donde se combinan tanto factores culturales, politicos, 

económicos y aeosráficoe loe· .cuales son desfavorables para 

el desarrollo de las comunidades hace necesario la presencia 

de pasantes que sientan el compromiso de servicio aportando 

aquellos conocimientos adquiridos durante su formación 

profesional. 

Bajo la metodoloaia de Acción Conjunta para la Autoaestión 

Rural (ACAR) se cooparticipa con los habitantes de la 

comunidad, dándole continuidad a los trabajos iniciados por 

la fase anterior e iniciando actividades a las que se les da 

seguimiento il lo lar¡o de seis meses, buscando además un 

beneficio ·para la comunidad y una satisfacción tanto personal 

como de equipo. 

La participación del pasat1te de medicina veterinaria y 

zootecnia dentro de una Brigada Multidisciplinaria enriquece 

los conocimientos que sobre esta disciplina se tiene en las 

comunidades rurales. El prestador del servicio social 

participa tanto en actividades propias de su área, en este 

caso medicina veterinaria y zootecnia, como en otras ramas 

ya sean· del área social, . de salud o asricola las cuales 

pUeden sentirse ajenas a su formación pero que en realidad 

se encuentran vinculadas. 
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II. KS'l'UDIO Da CCIDIIDAJ> 

a) AllTKCKDBHTllS HIS!ORICOS 

La versión más aceptada sobre el ori•en de loa huicholes es 

aquella en que loa linllllistaa los ubican como una r·ama uto

azteca sonorense, que se diseminó hacia el sur, sufriendo el 

impacto del imperio tolteca, que impuso su heaemonia al sur, 

al oeste y al este, alrededor de la sierra, donde se 

refuaiaron corea y huicholea, asentándose más tarde en la 

Sierra Madre Occidental. Se¡¡ún estudios recientes todas las 

tribus de oriaen uta-azteca derivaron su cultura de una 

matriz com~ hace tres mil ellos aproximadamente, 

extendi6ndose hacia el sur, hasta San Salvador y Nicaraaua 

(los pipiles), mientras que otros arupoe permanecieron en el 

norte (1,3,4,17). 

Beta rama uta-azteca se refuaió en los valuartea de la Sierra 

Madre Occidental, teniendo contacto con lee Jewixi e 

incorporando elementos culturales, raciales y reliaiosoa 

(3,18). 

Los huicholee al isual que los caras pertenecieron a las 

tribus rebeldes en la conquista espallola y tolteca, ori

llándolce a refuaiarse en la sierra (3,9). 

Lee habitantes nativos de Jalisco y Nayarit tuvieron su 

primer contacto con loe conquistadores eepaftoles en el afto 

de 1524, cuando Francisco Cort6e de Buena ventura, pariente 

de Hernán. Cort6a, diriaió una expedición a la re•ión en 

b~equeda del Amazonas. La Sierra Madre Occidental fue 

realmente conquistada entre 1530 y 1531, cuando Nufto de 
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Guzm6n se lanzo a Sinal6a a trav6e de Michoacán, Jalieco lf 

Nayarit. Las re1ionea montaftoeaepermanecieron impenetrables 

dando protecci6n y refu1io a loe indomables corae y 

huioholee, hasta que a comienzos del si1lo XVIII, cuando se 

lles6 a un arre1lo entre indisenae y espaflolee, conce

diéndoles a loe primeros el paso libre de la sierra a la 

costa (4, 13, 15 J. 

Loe eepallolee entraron a la Sierra Madre Occidental por 

prfmera vez en el afio de 1772. En seta 6poca ee instalaron 

al¡¡unae misiones jesuitas, encontrando una total resistencia 

por parte de loe nativos a la penetraci6n del criatianiemo, 

aie.1do expulsados en 1777 ( 3, 15) • 

Posiblemente a .consecuencia de la l(Uerra del Mixton y la 

llamada l(Uerra chichimeca que abarcaron la ee¡¡unda mitad del 

ei1lo XVI; fue cuando loe huicholee se retiraron de loe 

valles en loe cuales se habian asentado deapu6e de la caida 

del imperio tolteca, para refu1iarae en las intrincadas 

barrancas de la Sierra Madre Occidental, aufriendo su primer 

1ran reducci6n territorial (3,21). 

Durante el aislo XVII iae comunidades se encontraban 

dispersas en un territorio que abarcaba desde Huejuquilla 

hasta el norte de Tequila; al norte del Distrito de 

Oetotipall, las tie~ras entre Huajimil y Amatlan de Jora; en 

la costa alrededor de Chacala hasta Hoetoc y Acaepulco en lo 

que hoy ea Zacateca• (3,21). 

Bl territorio huichol eufri6 una nueva reduoci6n de su 

territorio al consolidarse loe municipios de Huejuquilla el 

Alto, Tenzompa y Mezquitic (3,4,13). 
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Kn el afio de 1723 recibieron loa tituloa de aua tierras y 

fueron pueetoa baJo la dirección de loa misioneros 

franciscanos que a¡¡re¡¡aron a la or¡¡anización huichol el 

nombre de Gobernador; creándose loe puestos de Alcalde, 

Capit4n y Al¡¡uacil (3,9). 

Lumbh~ltz eellala la subsecuente catequización de la población 

indi¡¡ena, lo¡¡rando introducir cisrtoa elementos reli¡¡ioeoe, 

aceptando la ima¡¡en de Cristo el cual no tiene nin¡¡una fuerza 

mediatizadora ante la cultura y la reli¡¡ión huichol, 

adopt6ndola como un aimbolo máB dentro de su formación 

reli¡¡ioBa, al i¡¡ual que otras imá¡¡eneB, como la vir¡¡en de 

Guadalupe (aunque esta es considerada una mujer indi¡¡ena) y 

al¡¡unoa santos, produci6ndo11e una eintesiB de loB dioses 

anti¡¡uoa y nuevos (1,3,4,15). 

Hacia mediados de 1800, Guadalupe Ocotán se separo de San 

Andr6s Coamiata y Tuxpan de Bolallos de San Sebastián 

Teponah..1axtlán tomando cada uno la parte meridional del 

territorio original, lo cuel trajo como resultado fricciones 

intercomunales. Hacia 1860 coraB y huicholes lucharon unidos 

a las fuerzas del insur¡¡ente Lozada. Durante el Bi¡¡lo XIX se 

produjo una tercera reducción del territorio huichol al ser 

invadidos estos por pobladoe eapallolea y meetizoB y se debió 

en sran medida a la aplicación de leyes liberales. 

Actualmente no queda huella de poblados como: Nostic, San 

Antonio de Padua, Soledad de Tenzompa, San Nicolás, C11111otlán 

y HuaJimic (3,21). 
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b) OBIGDIBS COllll>J!llACIOll Y DIESARR>LID 

Bn la revoluci6n mexicana el 4rea montaftoaa ae adhiri6 a la 

fracci6n villiata comandada por el aeneral Balbuena, 

obliaando a loe huicholee a huir a la costa y a las 

co11Unidadee corea de Nayarit, lo que condujo al bilin¡rlliemo 

y al establecimiento de numerosas rancherias huicholas fuerá 

da la comunidad ancestral (3,21). 

Bntre loe aftoe de 1944-1947 el aobierno reconoce 53,000 

hec't4reae a la comunidad de Twcpan de Bolaftos, excluyendo de 

su zona a las localidades de Ocota de la Sierra y Bl Capulin. 

En 1949 se separa da San Sebasti4n Teponahuaxtl&n·, donde el 

pueblo mestizo de Boleftoe se aduefta del ejido de Loe Amoles, 

rentando las tierras durante cinco aftoe y apropi4ndose de 

ellas mediante una resolución presidencial ejecutada en el 

afto de 1954 (3). 

Pedro de Haro tomó las ermae, encabezando a los huicholes de 

San Sebaeti4n Teponahuaxtl4n y de Twcpan de Bolaftos, loarando 

expulsar a loe mestizos de La Soledad, La Tinaja y el rancho 

de Tlaxcala, obteniendo los titulos de propiedad de las 

localidades de Ocota de la Sierra y de El Capulin el 2 de 

noviembre de 1953. Asi Tuxpan de Bolaftos obtuvo la titulaci6n 

de un territorio con una extensión de 115,692 ha por decreto 

presidencial (3). 

El pueblo mestizo de Villa Gue:r-rero utilizando el mismo 

m6todo de loe pobladores de Bolaftoe, rentandon las tierras 

de Barranca del Tule dentro del territorio de Twcpan de 

Bolaftoe, obteniendo la posesión provisional de 4,020 ha en 

el afto de 1954 (4,14). 
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El pueblo mestizo de Puente de Camotllln en el eetado de 

Nayarit rent6 e invadi6 tierras correapondientee a la 

localidad de Meea del Tirador, ocupando aei 22,400 ha. Bl 

problema se aarava en esta localidad en especial va que se 

encuentran involucr~\pt• DQlit\no•.11.•atatales (4). 
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II~. OllWIIZACIOll DBL TRABAJO 

1. UBICACIOll CDDGRAnCA 

a) UJCALIZACIOll 

La reai6n huichol se encuentra ubicada dentro de la Sierra 

Madre Occidental entre loa paralelos 103" 55• y 104' 15· 

latitud norte y loa meridianos .21• 40• y 22' 43· lonaitud 

oeste abarcando una extensión de 392,103 ha y dentro de tres 

estados con sus municipios oorreapondientea (4,10): 

BSTADO ..nlICIPIO 

Jalisco Bolalioa 

Hezquitio 

Huejuquilla el Alto 

Nayarit El Nayar 

La Yesca 

Zaoateoaa Valparaiao 

Esta reai6n esta conformada por cinco comunidades: San Andrés 

Ccamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Guadalupe Ocotán, 

San Sebaatián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolalioa. 

Tuxpan de Bolalioa ea una comunidad perteneciente al muni

cipio de Bolafloa, localizándose al norte del estado de 

Jalisco, siendo sus colindancias las comunidades de: San 

Sebaatián Teponahuaxtlán; Municipio de Mezquitic al norte; 

al este loa IDUllicipioa do Villa Guerrero y Bolafloa; al sur 

con el municipio de San Hartin de Bolafloe, todos estos en el 

estado de Jalisco; al oeste con loe munici~ioe de El Nayar 

y La Yeeca en el estado de Nayarit (3,4,10) (fiauraa 7,8). 
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La altitud eobre el nivel del mar va de loe 700 menm en 

cefladae, alcanzando loa 2500 menm en las cimas, encont

·rándose la comunidad a une altura de 1120 menm (4,10). 

2 .1 KOOLOGIA 

a) SUPKRFICIB: La comunidad se encuentre locelizede en un 

complejo montefloso, presentando un relieve formado por 

montafles, cefledae y planicies en menor proporción. La 

microresión .de Tuxpan de Bolefloe cuente con une extensión 

de 116,692 he, teniendo como área de influencia las 

loceli-dedee de: Ratontite, Ocota de la Sierra, Tierras 

Amarillas, El Jomate, Mesa del Tirador, El Venado, Y las 

rancherias adyacentes a estae loe.alidadas (4,10) (fisura 

8). 

b) PROl'UllDIDAD DBL SUBLO: La parte norte del eetado de 

Jalisco presenta la zona más accidentada seosráficamente, 

lo que ee ve acentuado por el hecho de tener une actividad 

edafolósica reetrinsida por parte de los esentee 

formadores del suelo como el asue, el viento y le materia 

orsánice dando como resultado un horizonte orsánico 

delsedo, con terrenos de bajos rendimientos en las 

coeeches (3,11). 

Loe tipos de suelos que predominan en la resión eon caf6s 

foreetelee con poco ~ontenido orsánico, y loe complejos de 

montefle de tipo residual, ambos delsedoe (3,11). 

e) USO AC!UAL Y P01'11RCIAL DBL san.o: La etnia Huichol el 

isuel que le meyorie de lee etnias del paie y de Am6rice 
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basan su vida en torno al cultivo del maiz viendo en este 

aapectos reliaiosos y sociales (3,4). 

Bl cultivo de ma1z, frijol y otras especies ea considere.do 

de autoconsumo. 

Uno de loa problemas que enfrenta la comunidad ea el bajo 

nivel productivo del euelo, se practica el monocultivo y aolo 

alaunos comuneros combinan sus oultivoa (4). 

La producciOn horticola y fruticola tampoco alcanza niveles 

pro'c:luotivoa conaiderablea para la comercializaciOn de la 

cosecha, ya que la mayoria de laa casaa y rancheriaa cuentan 

con eate tipo de cultivos (4). 

De laa 115,692 he con que cuenta la comunidad de Tuxpen de 

Bolafloa, el 13X (15,040 ha) se destinan principalmente al 

cultivo del maiz, frijol y calabaza; el 55X (63,720 ha) se 

ocupan para el aaostadero; y el 32% (36,930 ha) aon monte 

(3,11). 

d) l'LORA Y PAURA: Los cuatro tipos de veaetaciOn predomi

nantes en la reai6n son: bosque tropical desiduo, bosque 

quercue (pino-encino), matorral aubtropical y zacatal, te

niendo como eepeciee nativas: pino, roble, encino, mezqui

tal, ciruelo, pitayo, nopal y huamúchil (3,4,11). 

Las •ramineae que ee encuentran en la zona son: Rhindil1gt;un 

mUlllll- (pelo de anael), Paapalum app Carama nativa), 

lughlgo dagtyloidnn (zacate búfalo), Mulbemborsio app 

(•acate arbusto), .. Set•rio mesno (zacate' cola de zorra), 

Set.ario ital.J.ga (mijo cola de zorra), Ar1gt1do dtphotomo 
l:IJ..QbL.. (za.cate aauja de alambre)' Cblgrto euy•p• Juntb 

(zacate Rhodee), y Cynodgp dogtylue (zacate bermuda) (6,7). 
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La fauna silvestre ha vieto dieemado eu nllmero tanto en 

eepeciee como en población debido a divereoe factores entre 

loe que ee encuentran la reducción de eu hllbitat aei como la 

caceria por considerarlos una pla¡¡a, encontrándose en peli¡¡ro 

de extinción especies como el: lobo, venado, puma y 

armadillo; a\ln asi se encuentra una 11ran variedad de especies 

silvestres como: coyote, tejón, ardilla, murci6la110, zorro, 

tlacuache, 6¡¡uila, zopilote, ¡¡avilán, huilota, codorniz, 

¡¡uajolote silvestre, camaleón, coralillo, monstruo de ¡¡ila, 

colibri. Las especies de peces encontradas en ~os rios que 

cruzan la comunidad son principalmente: bagre, trucha, 

burrito, mojarra y tilapia. Entre loe insectos y arácnidos 

podemos encontrar a t4.banos, moscas,. mosi;,uitoa,. mantis 

reli&ioea y alacranes del a6nero Centuz;:pidee ipfomotue (4). 

e) CLIHA: Kl clima predominante de acuerdo a la claei

fioaci6n de K6pen, modificado por Knriqueta Garcia es: 

eemiclllido subhllmedo CA)c(w ) (w) y CA)c(w l (w). La tem

peratura media anual superior se calcula en 22•c corres

pondiendo a la más baja de 18ºC, siendo loe meses IDlle 

c6lidos: abril, mayo y junio, mientras que los meses mlle 

frias son diciembre y enero, presentándose ocasionalmente 

heladas. Loe meses templados abarcan de julio a noviembre 

cuando se encuentra 
0

la 6poca de lluvias, terminando con el 

temporal. La época de lluvias inicia en el mee de junio, 

eeperándoea las primeras lluvias el 16 de junio, terminando 

en a¡¡oeto (ocasionalmente las lluvias se prolon11an hasta 

septiembre). Durante el temporal se preaenta un periodo de 

eequia (canicula). La precipitación media anual se calcula 
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en 600 - (3,4,7.~,10).· 

2.2 AC1'IVIDAl>KS SCCIO-JIOOIQIICAS PRIMARIAS 

2.2.1 DIOlllCIA DB LA TIDRA 

TIPO JlB TDIMCIA: La tenencia de la tierra ee maneja bajo el 

r6ai.men comunal. 

Pll>BLIMAS IS TmOlllCIA OS LA TIKRRA: El pueblo mestizo de 

Puente de camotllln en el eetado de Nayarit ha invadido 22, 

400 ha en la localidad de Meea del Tirador perteneciente a 

la comunidad. Loe meetlzoe rentaron loe terrenos a loe 

pobladores de la localidad y una vez eetableoidoa se apro

piaron de loa terrenos. 

2.2.2 llUOR> Y TIPO DB UHIDADBS DB PROWCCIOH 

a) ...ara:>: Se calcula un nllmero aproximado de 250 comuneros 

cuya principal aotividad ~e la aaricultura. Bn promedio ee 

traba.ja una hect4rea, pudiendo trabaj~r la extensión de ter

reno que deeeen ya que no exiete la propiedad privada 

(siempre y cuando loe terrenos no ee encuentren ocupados o 

no ae hayan utilizado por m4e de un afio); esto depende en 

aran medida al número de intearantee que compenaen una 

ruilia y oon loe cualea ee determina la capacidad oon la que 

cuentan para la siembra, aei oomo del terreno disponible para 

el cultivo. Laa unidades pecuarias eatlln ·11aadaa·a1 nllmero 

de comuneros que en au mflyoria cuenta con 1111.nado que ocupa 

lo• terrenos d• aaoatadero durante el temporal (ranchos de 

ecuas) y loa terrenos de cultivo durante el periodo de aecaa 

(4). 
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b) TIPO: La comunidad practica la aaricultura de te111P<>ral, 

caracterizada por el bajo nivel productivo. IU mane.:lo de 

fertilizantes es empirico e inadecuado, sin tener como 

referencia un an6lieis del suelo. Kl coamil (aaricultura en 

laderas) se prepara mediante la t6cnica de tumba, roza v 
quema, sembrando posteriormente con la coa. Por lo que 

respecta a la tierra de barbecho esta ee trabaja con arado 

e&ipcio (3,4). 

Aun cuando la producción aaricola y horticola adquiere un 

car4cter de producción de autoconaumo, alaunoa comuneros han 

loarado obtener cosechas que a su vez lee permite obtener 

in¡¡reeos (4). 

Lee laboree de cultivo son realizadas por toda la familia y 

donde la mujer tiene una mayor par.ticipación dentro de esta 

actividad (4). 

El aspecto pecuario ha tomada gran importancia econ6mica, 

haciendo de esta una actividad con la cual se pretenden 

obtener in¡¡resoe. La producción esta enfocada al mercado 

externo, utilizando el sistema extensivo (a libre pastoreo) 

encontr6ndoee una limitante, que el terreno de aaoetadero 

depende del temporal, frenando el deearr~llo aanadero de la 

comunidad ( 4 ) . 

Loe bovinos son la éepecie mi.e explotada en la comunidad, 

mane,jando ejemplares criollos y de baja calidad aen6tica. El 

sanado de reaietro ea principalmente de las razas cebuinas: 

Indobraeil, Guzerat, y Brahaman v de las razas europeas: 

Pardo suizo, Hereford y Charolaie (4). 

El consumo de carne en la población as limitado, conau-
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m16ndoa• prlnolpa~mente en :festlvldedea. Bn 6poca da tem~ 

poral la produoo16n 16otaa aumenta, utilizando la leche eri 

la elaborao16n de quesos (4). 

Loa porcinos no son considerados para la explotao16n; esto• 

se al1ment6n de desperdicies, excremento y del paator6o. t.a• 
aves al 1111Ual que loa cerdos son orladas para el auto• 

ooneumo, aliment6ndoas de insectos, plantas y deeperdicio• 

(4). 

2.2.3 PJIODUCCIOll AGRIOOLA 

a) CULTIVOS PRINCIPALBS: Los cultivos principales ·acn: mai:zll 

frijol y calabaza durante la 6poca de temporal que inicie erl 

junio y termina.en aaoato 6 septiembre (3,4). 

Al i¡ual que la producci6n a¡riccla, el cultivo de huerto~ 

tanto horticolas como frutioolaa son considerados de auto~ 

consumo. Al¡unos pobladores de la comunidad cultivan cala

baza, chile, cacahuate, sandia, papa y cebolla entre otroM 

y recolectando ciruelas, suayaba, mezquite, quelite, nopai 
y otros frutos (3,4). 

b) SIJPBRPICIB: La comunidad cuenta con un total de 15,040 ha 

destinadas a la actividad agricola, lo que representa el 13. 

del total de la superficie correspondiente a 'Iuxpan de 
Bolaftoa. Bn este terreno se cultiva principalmente maiz, 

combinado con frijol y calabaza. La ccmb1nac16n de cultivad 

presenta dos venta;las psra el a¡rlcultor; aprovechar al 

1116x1mo el terreno y enriquecer el suelo con nltró¡eno por 

medio de leaumlncsaa (4,11). 

o) IJIRIGACIOll: Bl a¡ua de temporal es la única fuente con la 
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que ee cuenta para loe cultivos. Solo ee conoce un aaricultor 

que utiliza el a¡¡ua proveniente del r1o CamotU.n. Utiliza 

manli(Uera para el rieao de eu huerto frut1cola en el que 

coeecha sandia .. 

d) TIBRRA DK TlllPORAL: El temporal que inicia en el mee de 

junio y que termina en aaoeto o septiembre ee el recurso 

naturel con que cuenta la comunidad para el rieao de sue 

cultivos. El lOOX de le extensión de tierra destinada a la 

e¡riculture y al pastoreo, lo que corresponde a 78,760 he, 

dependen del asua de temporal. 

e) PllOIKJCCIOM MAltIKA POR HSC'rARBA: La producción máxima 

estimada ee de 600 ka/ha de maiz y de 300 ka/ha de frijol, 

siendos variable debido a que en el coamil se tiene un menor 

rendimiento por hectárea (4). 

f) VAIDR ltAXIltO POR '!CllKLADA: La comunidad no comercializa 

loe productos e¡ricolas. No ee obtienen excedentes y la 

cosecha ee destinada al autoconeumo. La tienda conaeupo 

preeente en la comunidad no compre ni vende maiz y no tiene 

función ra¡uladora en el precio del ma1z y del frijol (4) 

(cuadro 6). 

a) llAJIO DB OBRA RBLATIVA POR HKC'l'ARBA: La participación de 

la familia en la aaricultura forma parte importante del 

entorno cultural del
0 

huichol, por lo que eete trabajo es 

básicamente familiar. En alaunos casos la tierra ee traba

jada por medieros que realizan las laboree de cultivo en 

terrenos que no son de su propiedad, recibiendo la mitad de 

le cosecha como pa¡o (4). 
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b) IMIUl>S UrILIZApOS 

SlllILLA: La semilla utilizada para la siembra es criolla; se 

obtiene de la cosecha- anterior, seleccionando solo aquella 

que no este picada. Es prlictica común utilizar cinco semillas 

por mata, con un metro de distancia entre mata y mata y de 

70-80 cm de separación entre eurcoe (4). 

l'llRrILIZAlft'BS: El mane.jo de ferti lizantee es empirico e 

inadecuado. No se muestrea ni se analiza el suelo. En 

aquellos caeos que es utilizado all(lin tipo de fertlizante, 

este es aplicado desconociendo lee requerimientos para cada 

une de los cultives. La fertilización no es prlictica común 

dentro de la comunidad, ya que sus recursos económicos son 

limitados. 

El tipo de fertilizantes utilizados por loe comuneros que 

cuentan con el recurao aon: 

Nitrato de Amonio 

Urea (46 - O - O) 

Superfosfato triple (O - O - 46) 

Fosfato de Amonio (18 - O - 46) 

Sulfato de Amonio (20.5~ N - 23~ S) 

Se aplican 300 ka/he de fertilizante. 

IllSlllC'rICID&S Y HIDIBICID&S: Ea poco común la utilización de 

ineacticidae. Loe comuneroe_que utilizan plaaicidae lo hacen 

con loe productos comerciales Fole_r y Sedin, aplicando de 1-

1.5 l/ha •. La limpia del oultivo ... lleve a cebo manualmente 

y utilizando el azadón. 

2.2.4 PmllUCCIOM PmWUA 

a) DP&CillS Y PROPOSI!OS: La aanederia ha tomado un papel 
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importante dentr~ de la comunidad para la obtención de 

recureoe económicoe. Be importante aclarar que la producción 

pecuaria en particular el aanado bovino es coneidarada da 

doble pr.op6aito, pera· la anaorda y venta en pie, y para la 

producción de leche en al temporal con la qua ea elaboran 

queeoa. Loa equino• tienen aran importancia para la comunidad 

puee aetoe eon utilizados como animales da caraa, tiro y 

tranaporte. Loe porcinoa no aon conaideradoe da aran 

imPortancia comercial aiendo utilizadoe para la limpieza del 

terreno. 

Kl aietema de producción utilizado en la comunidad es el 

extensivo (a libre pastoreo). No se practica la rotación de 

potreros. Kl indica de aaostadero recomendado por la SARH ea 

de 10 ha/UA, ein embarao loe comuneros no calculan la caraa 

animal por hectárea y ee observa un sobre-pastoreo debido a 

una mayor caraa animal a la recomendada. 

Lae especies forrajeras presentes en la comunidad no eori 

aprovechadas para el ensilaje. 

La calidad de loe eueloe ea mala. En la comunidad ee en

cuentran suelos de tipo café forestal y complejoa de montal'lá 

con un horizonte oraánico delsedo, lo que da como resultado 

un bajo rendimiento y una mala calidad en loe forrajee (3), 

Las inatalacionea conatan de un picadero con piso de tierra 

y piedra. Kl picadero o corral de manejo ae conetruye .con 

piedraa; la entrada este hecha _con pequeftoe tronco• • 

alambre; loa aaladeroa ee improvisan con la piedra del euelo. 

Loa animalea beben en ojos de aaua o en al r1o. 

Durante el temporal ae cuenta con aaua en abundancia. Tabto 
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rios como ojos de a1111a aumentan considerablemente sue 

niveles. Para la temporada de secae aún cuando el 8811a no 

falta ai disminuye tanto en cantidad como en calidad. 

Se conocen cuatro abrevaderos que eirvende reserva durante 

la aequia. Loa abrevaderos aon abastecidos por el airua de 

lluvia durante el temporal. 

La zona presenta pradera mixta que comprende tanto gramineaa 

bajas como medianas en términos m6.a o menos i1111alea. La 

principal modificación ea un resultado del exceso de pastoreo 

a consecuencia del cual las gramineas medianas son poco 

evidentes. Sigue en importancia la variación debida a la 

distribución gracias a la cual cambia la composición, 

especialmente de norte a sur (7). 

Todas las especies domésticas ex:!,atentes en la comunidad 

practican el pastoreo, principalmente bovinos, equinos y cap

rinos, aun cuando loe porcinos y aves obtienen parte de su 

alimento al pastorear. 

Durante 5-6 meses del e.flo se dispone de forraje verde 

dependiendo de la duración del temporal. El reato del afio el 

alimento consiste en la calla seca de maiz y loe pastos de la 

resión, loe cuales se encuentran lignificados disminuyendo 

au calidad y digestibilidad reflejllndoae en el peso corporal 

del animal y en la dlaminución de la producción láctea. 

En las rancheriae pertenecientes a la comunidad no se 

complementa la alimenta~ión con concentrados debido al alto 

costo que implica el concentrado en •1 y su traslado a las 

rancheriaa. 

Be usual el empleo de complejos vitaminicoa principalmente 
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del aruPO "B". La aplicación de vitaminas eeta destinada 

principalmente a bovinos y ocasionalmente a equinos. Tanto 

percinoe como avee v caprinos no reciben ninaún cuidado 

especial referente a la alimentación o aplicación de comp

lementos vitaminicoe o de medicina preventiva en aeneral. 

A pesar de que se hace latente la necesidad de contar con 

aeeeoria zootécnica en la comunidad, esta no ee brindada por 

ninauna institución. Bn caso de eer solicitada, el PMVZ de 

la UNAH que presta eu servicio social la proporciona. 

Como ee mencionó anteriormente loe bovinos son la especie 

predominante en la comunidad. Se explota as.nado criollo en 

todas lae especies doméeticae. Bn el aanado bovino predo

minan loe ejemplares criollos con caracterieticae cebuinae, 

pudiéndose encontrar aanado de tiP9 européo. Loe cerdos pre

sentan cerecterieticae producto de la cruza de animales 

criollos con <Jemplaree Durock yHampshirs; aqui ea posible 

encontrar ai cerdo pelón mexicano. Loe equinos no presentan 

una linea racial definida. 

b) SUPKRPICIB DK .AOOSTAJJmlD: JU Instituto Nacional Indi

aenieta CINI) a través de la Secci5n Koonómica del Centro 

Coordinador Indi11enista (CCIJ determinó una superficie de 

63,720 ha como uso potencial para aaoetadero, recomendando 

una car11a animal de 
0

10 h&/UA. Loe terrenos de cultivo eon 

utilizados para el pastoreo una vez concluido el ciclo 

aaricola. 

o) PR>DJCCIOll llAXIlfA OBl'lllIDA POR AllilfAL: Bl nivel produc

tivo de la reaión ee ve afectado por varios factores: 

climatoló11icoe, edafoló11iooe, falta de aeeeoria t6cnica y loe 
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altos ooatoa de lof inllUlllOe entre otros, lo que dificulta el 

desarrollo del llrea pecuaria. La producción m6xima obtenida 

por animal no fue determinada en el tranecureo de la 

prestación del servicio social, debido a eetae caueae y al 

deeinter6• por parte de la comunidad para obtener eetoe 

datos. 

d) llfAlllO DB OBRA RKLATIVA POR AllIK&L: La mano de obra uti

lizada en lae laboree pecuarias ea de tipo familier. Por lo 

aeneral la muJer ae encaraa del arreo y ordefio de loe 

animales. 

e) IlllEUtOS PllCWIBIOS 11.rILIZADOS 

GAllADO: Loa recurso• eoonómicoe utilizados para la obtención 

de aanado ae deatina principalmente a la adquisición de se

mentales, y en menor proporción para la obtención de 

vaquillas: 

lfAllO DB OBRA: La mano de obra es como se mencionó ante
riormente de tipo familiar, participando una o variae 

familias en laa laboree pecuarias, ya sea arriando, orde

fiando ó vacunando al •anado. Por eetas labores no ee obtiene 

ninl(lln inareso. 

CAPITAL: En el aspecto pecuario, el capital con que cuenta 

la población es la tierra, sue implemento• de trabajo y la 

invieraión económica en la compra de aanado bovino, prin

cipalmente eementalee; aeimiemo destina sue inareeoa a la 

adquiaición de animalea dA tiro y caraa. 

ALillDl'l'O: Se practica exclusivamente el paetor6o. No ee 

auplementa oon concentrados. Todae laa especies obtienen aa1 

au alimento, aunque ocasionalmente ee le da forre.je eeco 
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producto de la cosecha y maiz molido a loe equinos: loe cer

dos ee alimentan principalmente de desperdicios y excremento: 

lae aves ee alimentan de insectos y semillas. 

2. 2. 5 miBC'l'06 DBL HID>IO AMBIJllft'B Blf LA PJIOJXJCCIOH 

a) llACRDCLIHA: Loe factores climatolóaiooe influyen de ma

nera ooneiderab'le en la producción. Durante la 6pooa de 

temporal cuando la calidad del pasto 111e;Jora, ee refleja en 

aananoia de peeo e incremento en la producción 14otea, aei 

mimno loe padecimientos aastrointestinalee ee acentúan, 

principalmente en lae orias. En la temporada de secas tanto 

la calidad como la cantidad del alimento di11111inuye y al no 

suplementar la alimsntaoión loe animales pierden peeo y el 

intermediario aprovecha esta oportunidad para castiaar el 

precio. 

b) MICROCLillA: Ya que en la comunidad no exieten inetala

oionee cuya finalidad tenga al resauardo del ganado, no ee 

puede hablar de un mioroolima y de los efectos ya eean fa

vorables o desfavorables que influyan en el aanado. 

Dentro de la comunidad loe propietarios de aanado tienden a 

criar bovinos con oaraotsrietioas oebuinae y europeas: 

•launas de ellos mane;Jan eementelea de laa razas: Indo

braeil, Brahaman, Guzerat, Santa Gertrudie, Hereford, Pardo 

suizo y Charolaie, eeooai6ndoloe por el fenotipo. Loe semen

tales ea encuentran pastoreando ;Junto al hato por lo que no 

ee lleva un control de montas, por lo tanto no se tiene un 

control de la descendencia del semental y el oruzaaiento esta 

dado al azar. Cada tres a cuatro afloe cambian de -ntal, 
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interoambiandolo eptre propietarios o vendiándolo para poder 

adquirir otro. 

Las vacas presentan eu primer calor entre el afio y medio y 

loa dos aftoa, con un intervalo entre partos de dos a tres 

afloa. Actualmente su producción 16otea no lle8a a loa 4-6 

l/vaoa/dia ordeftándose ya sea en la maftana o en la tarde. Se 

pueden ver orias de un afio 6 más que continúan laotándo, lo 

que incrementa el intervalo entre partos. Se manejan hatos 

comerciales cuya principal finalidad es la oria para su venta 

en pie. 

La población no demuestra interéo· por llevar re8istros ya 

sean productivo• ó reproductivos y no se tiene un control de 

fertilidad, da. hembras repetidoras, ni medidas de manejo 

previas al periodo reproductivo o de tipo profiláctico. 

2;'2.B PROIU:CIOH SILVICOLA 

TÚxpan de Bolaftos no cuenta con bosque pero al considerarse 

anexo de San Sebastián Teponahuaxtlan el cual si cuenta con 

•randes extensiones de bosque, deberia obtener in8reeoe de 

la explotación maderera. La re8ión cuenta con bosques de 

quercus (pino-encino). 

Tuxpan de Bolaftos no recibe beneficios de la extracción de 

madera debido a intereses creados por parte de caciquee de 

la comunidad de San Sebaetián Teponahuaxtlán y de la em

presa maderera; BB debe aqre8ar a esto el manejo inadecuado 

del b~eque por parte de la empresa. Al talar el bosque de 

manera inmoderada se abre el espacio (bóveda) y permite la 

entrada de luz, lo que facilita el desarrollo de pla8ae como 



25 

el 111u6rdago (Cltooontufl ap y ArcotoyitMQ 11p) que frenan el 

crecimiento de loe 4rboles haeta que eetoe mueren. Se 

practica el cinchamiento del encino (cortar la corteza del 

4rbol para detener el crecimiento y la nutrición del 4rbol) 

pera que este muera y le abra el espacio a loe pinos que son 

conciderados m4s comerciales. 

La localidad de Ocota de la Sierra (perteneciente al 4rea de 

influencia de Tuxpan de Bolaftoe) se est4 considerando pera 

la extracción de madera. 

Actualmente se explota el pino para la obtención de material 

primario y secundario aei como de celulóeicoe. Las especies 

de pino explotadas 11on: Piptt• borrocay, Pimio lunbggooy, 

Pinug m!gboegono, Pinµe dµrongenaie, Pinua eypfila, y~ 

~(cuadro 7). 

El encino es utilizado para fabricar carbón. 

2.2.7 CAZA Y PJISCA 

la comunidad ha disminuido la pr4ctica de la caza al verse 

diesmada la población eilveetre ya sea por la caza inmode

rada 6 por la reducción de su habitat . El venado es cazado 

m4e con fines reli¡¡ioeoe que de alimentación por 

considerareele ea¡¡rado. La ardilla es otra especie que ee 

conaume en la re¡¡ión. La peeca se ha vuelto una actividad con 

la cual la población complementa eu alimentación. Se pescan 

principalmente: bagre, mojarra, tilapia, trucha y burrito 

(charal). 
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2.3 ACTIVJ~BS SOCIO-BOOIQIICAS SBCUlmARIAS 

2.3.1 .AOllDillD08l'RIA: No exista la a1roinduatria.El producto 

de la cosecha ea utilizado para al autoconaumo. 

2.3.2 AR'l'llSAllIAS: Los principales articuloa elaborados dentro 

da la comunidad son loa morrales de lana o da astembra , 

vestidos de manta bordada, chaquira con la que se hacen 

pulseras, aretes, anillos y collares que tienen aran 

aceptaci6n por parta de mestizos y turistas; también se 

fabrican bancos da otate (oparis). 

Las artaaanias son elaboradas a mano. y no son f abricadaa en 

serie por lo que se desconoce el volllmen de producci6n. La 

elaboraci6n de estas artesanias es para uso personal, por 

pedido y para ceremonias tradicionales. Alsunoe artesanos 

venden au producto a tiendas y a turistas. La manta, el 

estambre y la chaquira pueden adquirirse en las tiendas da 

la comunidad, las cuales se abastecen del material 

principalmente en loe pueblos de Bolaflos y de Colotlán. 

2.ol ACTIVIDADBS SOCIO-BCOHO!IICAS TERCIARIAS 

2.ol.1 WillAllCIAMIBllTO 

a) INSrI~IOllBS DE CRlll>ITO 

Antecedentes: El 6 de diciembre de 1988 se inici6 el Proa

rama Nacional da Solidaridad (PRONASOL) como iniciativa del 

presidente Carlos Salines de Gortari. in pro1rema esta 

estructurado por una comisión que debe ancar1arae da coor

dinar y definir las politicaa, estrata&iaa y acciones, adem6a 

de contar con un consa~o consultivo y un comit6 de avaluaci6n 
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que ee supone realiza estudios eobre el efecto eooial l/ 

eoon6mioo de loe pro¡r11111ae. 

Dentro de la re¡¡i6n huiohol el PRONASOL participa en tres 

tipos de programas: Fondos Re¡ionalee Para el Desarrollo de 

los Pueblos Indi11enae, Mu.1eres en Solidaridad ll Cr6ditoe a 

la Palabra. 

JOllDOS JlllGIORALllS DK SOLIDARIDAD: El 17 de junio de 1990 se 

form6 el Consejo Directivo que constituiria a los Fondos 

Regionales de Solidaridad. Kl dia 29 de mallo del miamo e.flo 

quedaron formados estos fondos con la aportaci6n de 500 

millonee de viejos pesos. 

Se inicia el trabajo con 25 proyectos productivos y con .un 

monto de $566"414,000.00 viejos pesos; a Tuxpan de Bolsftos 

le correspondieron 90 millones de. viejos pesos los cuales 

financiaron tres prolfectos: un proyecto para la comercia

lizaci6n de productos agropecuarios, una unidad para ¡¡anado 

bovino y un huerto horticola. 

Para el afta de 1991 el presupuesto tuvo un monto de 2,500 

millones de viejos pesos, financiando a proyectos dentro de 

la comunidad con la cantidad de $209"258,000.00. de viejos 

pesos. Para el afio de 1992 as propusieron 120 proyectos con 

un monto de 5,042 millones de viejos pesos. El 42X de los 72 

proyectos fue destinádo a unidades bovinas con un promedio 

de $26"293,000.00 de viejos pesos por proyecto. 

Del total de proyectos el 15.4X le oorrespondi6 a Tuxpan de 

Bolalios, siendo esta la tercera comunidad en cuanto a 

recursos obtenidos oon un 20.lX d,.l total, requiriendo 

alrededo.r de $27"205,000.00 de viejos pesos por proyecto, 
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reeultando ae1 l' comunidad c¡ue mi.e recurece económicos 

reoibi6.por provecto. 

Con reepeotc a la inversión pera la infraestructura car

retera H han aprobado 1,500 millones de viejos pesos, 

invirtilndoee haeta la fecha $589.349,000.00 de viejos pesos 

en loe caminos de Mezc¡uitic y Bolafloe, rehabilit6ndose 92 Km 
del camino Twcpan de Bolaflos con un monto de 81 millones de 

vie;Joa peaoa. 

PROtlRAlcA WJDIS llM SOLIDARIDAD: Bl pro11rama inicia eu labor 

dentro de la comunidad en el afio de 1991. Los promotores pro

puaieron cuatro proyectos productivoa en los cuales se ve 

reflejada la falta de eetudioa eociceconómicoe y culturales. 

Loa proyectca propueetoa fueron: panaderia comunitaria, 

cocina comunitaria, molino de nixtamal y hortaliza 

comunitaria. 

De loa cuatro provectos propuestos la panaderia comunitaria 

ea el (mico proyecto c¡ue se mantiene trabajando, surtiendo 

de pan a la escuela alberllU•• vendiendo el excedente a la 

población. 

Loa tree prcysctcs restantes en la actualidad no H en

cuentran funcionando, su fracaso se debe en primera ins

tancia a c¡ue no se tomaron en cuenta las necesidades reales 

de la comunidad, loa h6bitos alimenticios, la falta dll" 

increeoe estables y de estudios de mercado hacian no 

funcionales a loe provectns propuestos, dando come resultado 

una ptrdida de recursos por la falta de ltica al dar 

propueatae eabiendo de antemano c¡ue no son viables. 
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CRBDI'!OS A LA PALAllll&: Loe l'ondoe Reaionalee de Solidaridad 

(FRS) a trav6e del Cr6dito a la Palabra eon la 11nica fuente 

crediticia que proporciona dinero para la compra de 

fertilizantee. Se otor8a el crédito con intereeee del 12~ 

anual, pero eeto no implica que ee pueda recuperar la in

vereión pueeto que la producción tiene beJoe rendimientos y 

ee destina al autoconeumo. 

Bl cr6dito ee de 350 mil vie~os pesoe por hectárea, finan

ciándose un máximo de 4 ha. El cr6dito puede ser.utilizado 

por el comunero en lo que el desee. Si no es paaado el cr6-

dito solicitado, ee pierde la posibilidad de obtener uno 

nuevo. 

P1lOGRAltA ~ DIOllA: Bl recureo se va dando de acuerdo a 

las necesidades de la escuela .Y eon determinadas por 

autoridades de Instituto Nacional Indiaenieta (INI), por el 

personal docente y por la comunidad. Se da mantenimiento, 

rehabilitación y ee construyen nuevos ealonse e 

instalaciones como almacenes v canchee deportivas. 

2.4.2 IllSTI'l'UCIOIQIS PRIVADAS 

comunidad no cuenta con 

privadas. 

Jalisco. 

instituciones crediticies 

encuentran en Colotlán, Lae máe cercanas ee 

Lae fuenteá de or6di to máe acceeiblee son lae 

proporcionadas por loe Fondos Reaionalee de Solidaridad 

(l'RS). 
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2.4.8 'l'llalOUIGIA 

a) llMllJillARIA PARA LAa>aS AORICOLAS: La Comiai6n Lerma

Chapala-Santill8o diaello el plan HUICOT en el afio de 1965 

realizando un eatudio para crear un plan inte11ral de de

aarrollo (4,14). 

La comunidad de Tuxpan de Bolallos fue dotada con 3 tractorea 

1020, 3 aradoa, 3 rastraa, 3 sembradoras, 3 cultivadoraa 

y 3 deavaradoras. Betoa implementos se encuentran abandonados 

puesto que a la comunidad no se le hizo conciente de que 

elloe mismoa se har1an car110 del mantenimiento de la 

maquinaria y no estuvieron de acuerdo en cubrir los 11astos 

para la compra de refacciones (4,14). 

Los implementos-a11r1colas utilizados en la actualidad aon 

el arado e11ipcio tirado por mulas 6 caballos, este imple

mento se utiliza en terreno e de barbecho, mientras que la coa 

se utiliza en el coamil (siembra en laderaa). 

b) PAlft'ICIPACIOll 111 LAS LABDRllS AGROP.aJARIAS: Las laboree 

asricolaa de barbecho, raatreo, siembra, desmonte, limpia y 

coaecha eon realizadas por la familia, al i11Ual que las 

laborea de tipo aaropecuario de ordello, vaounaci6n y dee

parasitaci6n. Generalmente las peraonae que ayudan a otra 

familia en eataa laborea son invitadas a comer y beber. Bn 

caso de que alauna persona traba,:le la tierra de otra reci-· 

bira como paso la mitad de la coaecha. 

3. SAllIDAD AHIHAL 

3.1 IRS!'ALACIOllBS BAllITARIAS 

La comunidad no cuenta con instalaciones aanitariaa en ueo. 
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Se tienen inatalacionea para baflo pero ae encuentran 

abandonadas y en malas oondiciones por lo que no ae ocupan 

para tal fin. 

3.2 CAllPAllAS IS SAllIDAD AGllDPmWUA 

La única campal'la sanitaria llevada a cabo en la comunidad ea 

la vacunación antirr4bica canina; eata campal'le corre e cer8o 

de le Secretaria de Salud y Bienestar Social (SSBS) del 

eetedo de Jalisco. No ae tiene planeado un calendario para 

realizar dicha campal'le. El bioló•ico ae debe solicitar e la 

,jurisdicción sanitaria de Colotl4n, Jalisco y eata 

dependencia ae encar•a de llevarlo e la comunidad 

solicitante. 

Anteriormente ae realizaba periodicamente la campafla pera el 

control del murciélago Dnemndun rotupdun transmiaor del 

virus de la rabia (derriell8Ue), pero en la actualidad se 

realiza ocasionalmente. 

3. 3 ASPBC'lOS IS PA'1'0IDGIA 

Ya que el •anado bovino he tomado une •ren importancia dentro 

del entorno económico de la comunidad a este se le presta 

mayor atención sin querer decir con eato que ae le de un 

manejo zoot6cnico y Ólinioo adecuado. 

La anepleamosia y la piroplaamoaia aon oauaa de cerca del 20~ 

de lea muertes en el •anado bovino y ae ha encontrado la 

presencia de •arrapataa del •6nero Boopbi lua •pp 

tranemiaoraa de loa protozoarios (2,4). 
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Lo• pa~ec1m1ento• ~e tipo d11eetivo 114• 00111Unee eon de tipo 

P81'aeitario elando loe a1entee m6e comunas lo• protozoarios 

(coccidioeie) y aeo6ridoe. Se presentan caece no eepecificoe 

de diarraae (4). 

Debido a la preHncia del murci6la10 ·hemat6fa10 De1p1Qd1111 

g:gq1nd11e ee praeentan oaeoe de rabia paralitica (derrian

'llÍue>. 
s.· han detectado caeoe de papilomato•i• en el 1anado.bovino. 

Bn 'equino• al c6lico ee el padecimiento 1114• común, cuyo 

dia.,.6etico presuntivo e6 por aec6ridoe, ya que al deepa

raeitarse pra•entan ei111ce caracter1sticoe de c6l1co; tam

bi6n ea sospecha da la alimentaci6n que ee de mala calidad 

complic6ndoee por la falta da a111a (4). 

Bl t6tanoe es colllÚn deepu6e de practicar caetracionea. No ee 

aplica el toxoide tet6nico como m6todo profil6otico. 

Bl principal problema de zoonceis lo representa la cieti

oeroceie (ladilla) en cerdoe, debido a la coetumbre por parte 

de la poblaci6n de defecar al ras del suelo ;y a loa h6bitos 

oopr6fa1oe del cerdo que permita la prevalencia de la 

enfermedad. 

Kn aves lae paraeitosis s<:>n el principal problema, con

firm6ndoee por medio de la necropeia la presencia da o6e

todoe; tU1bi6n es común la manifastaci6n de cuadros de tipo. 

respiratorio ein podarse determinar al a1ente aticl68ico. 

Se prasent6 un brota pranumiblamanta de carb6n sintom6tico 

qua no ae pudo confirmar. 

Loa laboratorio• da di&11n6stico m6e carcanoe ea encuentran 

an San Mart1n da Bolaftce, Jalieoo que se encuentra loca-
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lizado aproximadamente a aeie horas de la comunidad v el 

laboratorio de die.811ól!ltico de Tepic, Navarit a une hora en 

avioneta y a 12 ho~·ae por carretera; a esto se le debe 

a1resar las distancias que existen de las rancheriae al 

centro de la comunidad v el esperar la salida de un vehi

culo, lo que hace dificil el acceso al servicio de labora

torios por parte de la comunidad. 

Loe animales muertos son co~eumidoa o dejados en el sitio 

donde mueren. 

Dentro de la fauna transmisora la mosca doméstica tiene una 

elevada densidad principalmente en 6poca de lluvias; loe 

mosquitos del 16nero Anda• •pp v principalmente loe del 

1énaro Anopheles npp eon un problema de salud pllblica al 

transmitir al protozoario Plo!!!!llQdium eRp causante del 

paludismo. Batos artrópodos incrementan eu densidad durante 

el temporal. La presencia de aarrapatae del ¡enero Socphilue 

~ presentan una alta densidad y son transmisoras de 

piroplaB1110eie v anaplasmoaie. Bl murci6la¡o hematófa¡o 

Doemodua rot1indua tiene una densidad media, mientras que los 

p6jaroa y ratas no representan un problema de salud. 

Bn la temporada de lluvias ae ve incrementada la incidencia 

de cuadroa de tipo diaeetivo y respiratorio tanto en bovinos 

como en aves, en eqÚinoe ee incramenta la incidencia de 

cólicos. 

No existe inspección sanitaria, ni rastros, obradoree ó 

cualquier otro tipo de inetalacionee donde ee eacrifique y/o 

proceeen produotoe de ori¡en animal. 
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La campafta de vaclll}ación antirr4bica ea la única presente en 

la re•ión, ain e11bar•c ne eata calendarizada y debe eer 

solicitada por el 1116dicc da baee del Centro da Salud de la 

Secretaria de Salud y Bieneetar Social (SSBS) del eetado de 

Jaliecc. 

Lea prcpietarioe del •anado aplican -la vacuna contra el 

darrianaue dosificando 2.0 ml dceie total/animal y la bac

tarina triple (carbón aintom4ticc, edema maliano y paeteu

reloeie) dosificando 5.0 ml doaia total. Se deeparaeita con 

Levamieol (Vermifin al 12~ vitaminado) dosificando B.O ml/ICa 

de peso, y Febendazol (Panacur) doeia única en el alimento 

(20). 

4. ASPKC'l'OS BCOHOHICO-Al»tINIS1'RATIVOS 

Uno de lea obat4culoe que dificulta la evaluación de unidadee 

productivas ea que no ee cuenta con reaietroe. Kl eiatema 

extensivo, la falta de instalaciones y de tecnificación no 

permite llevar un control que nos· proporcione datos para 

poder evaluar al¡¡un~ unidad de producción. 

4.1 <DGDICIO 

4.1.1 INSlK>S 

a) JISTABLBCilfIBlft'OS AGll>PllQJARIOS: La comunidad no cuenta· 

con el servicio de eetablecimientoe aaropscuarios. 

b) SllULLA DISTBIBJIDll.: LF. semilla utilizada para ,.¡ cultivo 

ee la 111i11111& que ea obtiene de la cosecha anterior. La semilla 

ea criolla. 
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o) l'BRTILIZAm DISTRIBUIDO: La adquieioi6n de fertilizante 

se hace solicitando un cr6dito a Fondos Reaionale• de 

Solidaridad (FRS) ¡¡ distribuido por el Instituto Nacional 

Indiaenieta ( INI), el cual lo adquiere en las cabeceras 

municipales 6 en la capital del° estado, traneporttlndoee 

posteriormente a la comunidad. Alaunoe comuneros reco¡¡en 

peraonalmente el cr6dito ¡¡ compran el fertilizante. 

d) IllSBC1'ICIDIS Y llDBICIDIS DISTRIBJIDOS: No es colll1lll la 

utilizaci6n de insecticidas ¡¡/o herbicidas por parte de lo• 

comuneros; aquello• que los utilizan se trasladan a loe 

pueblos aledaflos para adquirirlos. 

4.2 llBRCAJlO 

4.2.1 CAllAL1IS DB DISTRIHJCIOll IS J,DS PJIODOC'l'OS: La produc

ci6n es limitada ll destinada al auto-consumo, si se obtiene 

al¡¡ún excedente este es vendido dentro de la comunidad 

ofreciendolo a las tiendas o directamente a los pobladores. 

Frutas como la ciruela, el durazno, el nopal, el cacahuate, 

chile, cebolla sandia ll derivados lácteos como el queso y el 

reques6n son productos de los que se puede alcanzar un 

pequello excedente ¡¡ del cual se obtiene dinero para la compra 

de maeeca, huevo, 8•lletae, aceite, caf6, refrescos, bebidas 

alcohólicas y otros productos. 

Bl 8anado bovino es el único producto pecuario comerciali

zado, vendiéndose en pie 6 bien es trasladado a los pueblos 

mestizos de Villa Guerrero, Bolaflos 6 Puente de Camotl6n. 

a) PJIOllUC'l'OS: Bn el aspecto a¡¡ricola se produce maiz, fri-
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jol, calabaza, cl¡ile, cacahuate, sandia, papa, cebolla, 

ciruela, 8Uavaba y otros. 

En el 4rea pecuaria se explota principalmente el ¡¡anado 

bovino y loe derivadoé 14cteoe. 

b) PBalllS »• ~: La cosecha de maiz, frijol y calabaza 

se realiza a mediados da octubre y en noviembre. 

c) PRICIOS IS GARAllTIA: Debido a que l~ cosecha de maiz y 

frijol •• destina al auto-consumo y no exieten excedentes. 

la Población deeconoce el precio de ¡¡arantia de eetoe cul

ti voe (cuadro 8) • 

d) PJmCIOS <XllmRCIALIES: Loe precio• comerciales de loa 

productos de la comunidad no eat4n sujetos a control POr lo 

que cada comunero puede ofrecer sus productos al precio que 

desee. 

e) AU'IO-COllllUllO: El lOOX de la producción de maiz y frijol 

ea ocupada para el auto-consumo, ein embarao debido a la baja 

producción, eeta no loara satisfacer las necesidades de la 

COlllUllidad por lo que se ven obli¡¡ados a dedicarse a otra 

actividad que lee permita obtener in¡¡reeoa con loe cuales 

puedan eubeiatir. 

f) PARA taa!CADO: El mercado a¡¡ricola en particular el hor

ticola y fruticola son comercializado• en la misma comuni

dad. 
11) UJQAllll6 D11 DIS'l'IUllJCIOll DB LOS PRO~: Bl mercado 

pecuario ee abeorbido po·, loe poblado• de Villa Guerrero, 

Puente de Camotl4n . y Bolaftoe ya eea vendido en la misma 

COllWlidad en pie O bien traeladadoe a loe pobladoe antee 

mencionadas. 
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4. 2. 2 PROBT.!pl&S Dll llDCADO 

a) MlllCADO: Bl mercado pecuario presenta arandea problemas. 

Bl intermediario castilla el precio del aanado aprovechando 

las condicione• de loa animales y la necesidad del 

propietario por obtener dinero producto de •u aanado. 

b) .AUfAcaBS: No existen almacenes que sean utilizado• pera 

fines agr1colaa. Existe una bodeaa que ea utilizada para 

auardar materiales de construcción para obras en la 

comunidad. 

6. Jlll'lOllllO SOCIO-aJL'!URAL 

6.1 DPDIDICL\S mt PRODC!OS DB m&ARROLLO 

a) :&SIUBRZOS PKRSCJNALBS: Tuxpan de Bolafloa ea una comunidad 

en la que ae invierten arandea cantidades de dinero cuya 

finalidad ea iniciar proyectos productivos. Bl paternaliamo 

ea entre o·troa uno de loa obat6culo que ha frenado el 

desarrollo de la comunidad. La aente espera que ae le de alao 

a cambio de llevar a cabo un traba,10 o al81'ln proyecto aún 

sabiendo que ea en eu beneficio tratando de realizar el -nor 

esfuerzo, esto es, que eeperan recibir aportando peco o nada. 

b) ISIOKRZOS llOOllClfICOS: Loa i1111reaoa económicos de la 

población son eacaaoa y no cubre laa necesidades b6eicae de 

la familia, impoeibilÍt6ndoloe a iniciar un proyecto ai este 

no ea financiado. 

c) llSIUD1.os COLBCTIVOS: Uno de loa problemas m6a sravea 

dentro de _la comunidad ea el divieioniemo detectado en· la 

misma Población y se da por la presencia de intereses eoo

n6micoe. La influencia que tienen cinco familias eobre el 
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resto de la poblao,ión.. el -rcado paternalilllllO que ha hecho 

a la oomunidado -nte dependiente de 1011 reoureo11 que la11 

in11tituoione11 le aportan limitando la iniciativa y al traba;lo 

coleotivo. Otro da 1011 factores limi tantee en la 

partioipación colectiva 11on 1011 periodos en 1011 que un cran 

nlllnero de per11onae lle ausentan de la comunidad puee tienen 

la nece11idad de traeladar11e a eue ranchos par el periodo de 

11iembraa (temporal) y la miaración a la costa nayarita de 

enero a marzo. 

d) PAR'J'ICIPACIOll: Bn la11 reuniones comunitarias 11a plant6an 

lo• problemas qua ea pre11entan en la reaión. Se tocan temas 

en relación con el trabajo de la11 autoridades tradicionales, 

inetituoionalee,. municipales y aetatalae. Se propanen 

proyectos productivoa y comunitarios. En aenaral ea aborda 

la problemlitica comunitaria, pero ea observa una total apatia 

per parte de la población y 6eta pr6cticamante no participa 

en la resolución de loe problemas. Solo loe lidere11 naturalea 

de la comunidad y 1011 repre11entantee de lae diferentes 

lnetancie11 tratan de dar prcpueetae. Lo11 repreaentantee del 

INI eon loe qua aanaralmenta toman la deci11ión final. La 

opinión de la mujer no ea tomada en cuenta y eu pa]!'ticipación 

en lae reuniones ea nula. 

e) OBSl'AWLOS: El PRONASOL a trav6e del INI inyecta recureoe· 

económico11 proponiendo proyactoa productivos loe cuales 

tienden a fracasar por falta de aeeeoria t6onica, de 

oapecitaoión, de e11tudio11 de mercado y eeauimiento por parte 

de la11 inatitucione11 que no mue11tran nift8ÚJ1 inter611 por la 

recuperación de loe cr6ditoe ctoraado11, fomentando el 
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paternalimno en la colllUJlidad y consecuentemente impidiendo 

el desarrollo autónomo de la mimna. Aunado a esto ae observa 

que la población mueetra cierto recelo a las instituciones 

que manejan loa recursos que le dar4n vialidad a loa 

proyectos pero sin a1ilizar loa tr6mitea administrativos. 

5.2 LIDBRKS KA.1.'0RALKS B IlfSTI'lUCIClllALmi JlB LA CIMJllIDAD: Loa 

lideres naturales que son representantes de cada familia 

tienen 1ran influencia en las decisiones de la comunidad, 

pero las decisiones aula importantes son tomadas POr loa 

representantes del INI convenciendo a loe lideres y a la 

comunidad para que apoyen eataa decisiones aunque no estén 

completamente de acuerdo. 

5.3 VIVIllllDA 

a) l'O'XAL DB VIVIllHDAS, llSPACIO Y OBICACION: Las viviendas 

ubicadas en el centro de la comunidad aoil en total 126, 

mientras que las rancheriaa pertenecientes a la zona de 

influencia de Tuxpan de Bolafloe auman 123. Las rancheriae 

pueden tener una o varias casas. 

La casa habitación ae construye sobre un terreno plano en el 

cual ae deja un espacio para el patio; la casa consta de un 

cuarto sin ventanaa," con u;1a puerta pequel'la y elevada; el 

material utilizado para la construcción de eatae viviendas 

ea el adobe, el techo ea de zacate en al1unaa caaaa y en 

otras esta formado por Vi8&B en las cuales ae apisona arena; 

el piso ea .de tierra apisonada; - pueden encontrar divididos 

loa cuartea, teniendo la cocina aparte con fo8ón y chimenea. 
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El mobiliario •• a~stero, consta de bancos de otete, petates 

o cuia, la mesa esta hecha con adobe o bien puede ser de 

madera u otro material. La troje o carretón es una 

construcción adicional la cual esta montada en zancos con 

techo de zacate 'll tapanco de otate. La troje puede ser 

utilizada como dormitorio o bode•"· 

En lae rancheriae ea construyen casas sa8radae (Caliwey) 

donde realizan sus ceremonias y fiestas tradicionales; aqui 

es ~onde se auardan las imá8enes 'll ofrendas. 

En la comunidad se pueden encontrar cesas habi taci6n como las 

entes descritas o de tipo más moderno a las que se les han 

a•re8ado ventanas, paredes repelladas y pintadas además de 

contar con estufa de 8as. 

5.4 IIWRAKSTlllJC'?U Y SERVICIOS 

a) KLKC'l'RICIDAD: Existe plante eléctrica en el centro de le 

comunidad pero no se encuentre en funcion~.miento y el 

servicio que presta cuando esta funcionando no se distribuye 

a todas laa Cl!U!l&B, !lolo a unaa cuantas inetalacionee del 

centro de le comunidad. Las rancheriae no cuentan con esta 

servicio. 

b) CAllillOS: El enlace terrestre es a través de la carretera 

entronque Jerez, Zaoatecae; Colotlán, Jalisco; Villa· 

Guerrero, Jalisco; Bolafloe, Jalisco, contando con pavimento 

haata el poblado de Bolel'.os, siendo de terraceria el tramo 

Bolaftos-Twcpan con una distancia de 87 km, continuando hacia 

el estado de Nayarit pasando por la localidad de Mesa del 

Tirador. También ee encuentra el entronque de Mezquitic-
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Tuxpan de Bolal'loe cruzando la comunidad de San Sebastián 

Teponahuaxtlán. 

Dentro de la zona, la principal via de acceso a le.e loca

lidades y rancheriae es la brecha; ee tienen caminos para 

remuda o de herradura y senderos, recorriendo trayectos que 

les ocupa a loe pobladores una o varias horas e incluso die.e 

por lo accidentado del terreno (3,4). 

c) TRAllSPOR1'B: El transporte esta dado por vehiculoe ofi

ciales del Instituno Nacional Indi¡¡enista ( INI) o de la 

Secretaria de Salud y Bienestar Social (SSBS) o por par

ticulares ya sea en camiones de carga o camionetas. Actual 

mente ee realiza una corrida por parte de la compal'l1a Ca

miones de los Altos (rojos de los altos) que cubre el tra

yecto Tlaltenan¡¡o-Puente de Camotl!in pasando por Tuxpan de 

Bolal'loe, Mesa del Tirador y 4 rancheriae cercanas al camino 

(3,4). 

El centro de la comunidad cuenta con una pista de 900 m, aei 

como las localidades de Re.tontita, Meea del Tirador y Ocota 

de la Sierra. Las redes aéreas son Tuxpan de Bolafioe-Tepic 

y Twcpan de Bolal'loe-Guadalajara (3). 

d) PUllHTBS: Se cuenta con dos puentee col¡¡antee para librar 

el rio Camotlán, uno se encuentra en el paso del cacarizo y 

el otro en Meea de Tepic, en ellos paean tanto persone.e como 

animales de caraa; existen 5 puentes de concreto, varilla, 

piedra que libran el rio de Camotlán, riachuelos :v otros 

afluentes ~r loe que pasan veh1culoe (4). 

e) ntJDIOllOS, TSLmllAI06 Y AGDICIA DE CORllllOS: La comunidad 

no cuenta con servicio telefónico, tele¡¡réfico ni con a¡¡encia 
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de correoe. Bl radio de banda civil con cobertura eetatal y 

nacional que •• encuentra en la preeidenoia y loe redice de 

loe Centroe de Salud de la SSBS del estado de Jalieoo eon el 

-dio por el cual ee tran11111iten o reciben menea.:!•• dentro de 

la comunidad. 

Bl teJ.6fono m6e cercano ee encuentra en el poblado de Bolafloe 

al iirual que lae .. anoiae de correos y de tel6arafoe. 

:f) TllAJISl'OllTKS DK CARGA: Bn la comunidad •• encuentra un 

oaa16n de. lo• llamado• rabones propiedad de un poblador del 

centro de la comunidad y aproximadamente 12 camioneta• con 

capacidad de 1, 1.5, 2, y 3 toneladea que eon utilizadas 

tanto para el transporte como para la oaraa. 

•> lllDIOS DB CXJIQIICACIOll QUB LLmAR AL POBLADO: Bl prin

cipal medio masivo da comunicación es la radio que capta a 

la emisora "La Voz de loe Cuatro Pueblos" y estaciones co

merciales de loa eetadoe de: Jalisco, iocateoae, Guanajuato 

y México D.F. principalmente. 

La televiei6n ae encuentra en la teleaecundaria que capta la 

aeftal via sat6lite con antena parabólica y e• utilizada para 

fines educativos. 

b) OBRAS HIDRAULICAS: Debido a las caracterieticas del 

.terreno, ee dificulta la conetrucci6n de obras hidr6ulicae 

que permitan la diatribuci6n del airua a toda la población; 

laa rancheriae •• abastecen de airua por medio de pozos, rica, 

riachuelos y ojos de aaua. El centro de la comunidad cuenta 

con 8 pozo• que aon proteaido• para evitar el acceso a loe 

anilllalee. Bl rio Camotl6n queda al fondo de un barranco, 
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lilllitando el ueo de eu oauee, utilizandoee para lavar la 

ropa, peecar y para baflaree. 

El centro de la comunidad cuenta con doe depoeitoe de a11Ua 

que eon abasteoidoe por una linea de 12 Ion de tubo aalva

nizado. Los depoeitoe de &811ª di,;tribuyen el liquido al 

Centro de Salud, al Centro de Recuperación Nutricional, a la 

preeidenoia y a al11Unae oaeae. La linea tiene una desviación 

que abastece a las instalaoionee del INI. 

5.5 mJCACIOll 

Haeta la fecha la micro-re¡ión de Tuxpan de Bolaflos cuenta 

con 7 eeouelae-alber11Ua, 6 eeouelae unitarias y una escuela 

teleeeoundaria adeoritos a lee zonae de supervisión 001 y 

004. 

La esouela-alberaue de Tuxpan de Bolaflos cuenta con 10 

salones de claee, 2 bodeaas para el alimento, cocina, comedor 

y dormitorios para los beoarioe, el personal docente y de 

apoyo (cocineras); ee cuenta con cancha de baequatbol y de 

fútbol. Anteriormente se contaba con porquerizas y ¡allineroe 

que actualmente se encuentran abandonados. 

Se considera a lea eacuelas-alber8Ue como limites de la zona 

de influencia de la comunidad (fiaura 8). 

La zona 001 a la que Í>ertenece Tuxpan de Bolaflos cuenta con 

las escuelas-albar8U• de las localidades de Ratontita, Mesa 

del Tirador y del centro de la comunidad.La zona 004 

comprende las localidades de Bl Venado, Ocota de la Sierra, 

Tierras Amarillas y Bl Jomate (fi8Ura 8). 
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La• escuela• unitarias ee encuentran donde el mlmero de nifloa 

y l!IU oercania a la escuela no justifica l!IU alojamiento; 

diohaa escuelas cuentan con 2-3 salones, cocina y bodeaa. 

Tanto las esouelas-aiberaue como las eaouelae unitarias 

brindan eduoaoión pre-primaria y primaria. 

La ••cuela-alberaue del centro de Tuxpan de Bolafloa tiene una 

población reaietrada de 170 nifloa con una población real de 

70 alumnos. Conforme avanza el arado escolar la población va 

di8minuyendo, ya sea por problemas de lenauaje, nutriéionalee 

o miaratorioa. 

Bl personal docente con que cuenta la eacuela-albersue Lázaro 

Cl.rdenas consta de: Director, Jefe de Alberaue y un profesor 

por arado escolar desde pre-escolar hasta sexto arado de 

primaria. El nivel de escolaridad del pereonal docente ea de 

secundaria, bachillerato, Normal y Normal Superior. Al 

t6rmino del ciclo escolar, loe profesores toman curaos de 

capacitación. Al¡¡unoe profesores al terminar la secundaria 

toman un oureo de tree meses de· duración en la Recuela 

Superior de Pedaaoaia y 8e lea otor11a el certificado de 

normeli8taa. 

SBCURDARlA: La comunidad cuenta con una e8ouela tele~ 

secundaria cuyas inetalaoionea con8tan de 3 salones cada uno 

con un receptor; cuenta con antena parabólica, celdillas 

eolarea, bodeaa, cancha de baequetbol y terreno de cultivo. 

En la tele-secundaria imparten clases dos profeeoree, uno de 

ellos con nivel licenciatura eri administración de empresas 

y el otro profesor con certificado de secundaria. 
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GRADO DB BSOOLARIDAD: Bl 24:11: de la población cuenta con aljl'Ún 

arado de primaria; el 3.5X con un arado de secundaria v un 

0.6:11: con estudios superiores (3). 

Del total de 849 individuos que forman el ¡rupo de 5 afloe en 

adelante 293 se consideran analfabe~ae, es decir el 34.51% 

de la población mavor de 5 aflos (3,4) (fiaura 5). 

CLASIPICACIOM Dlr LA KAllO DB OBRA: La mano de obra exietente 

en la colllUllidad ea fuerza f ieica laboral eimple ein 

eepecialidad; las t6cnicae de producción utilizada• son 

transmitidas de padree a hijoe, encontrllndoee muv arrai

aadae, aunando a esto el alto costo que implica la intro

ducoi6n de eietemaa tecnificados para la producción. La 

comunidad no cuenta con aeeeoria técnica que le oriente para 

que pueda obtener mejores resultado" con mayores rendimientos 

que haaan de las actividades a¡¡ropecuariae una fuente_ de 

inaresoe que les permita satisfacer sus necesidades b6eicae. 

5.6 SAWD 

a) SllRVICIOS HKDI006: El tipo de atención 1116dica prestada en 

la comunidad ea b6eica, de primero v ee¡¡undo nivel. El 

servicio ea preatado por la Secretaria de Salud v Bienestar 

Social (SSBS) del estado de Jalisco perteneciente a la 

Secretaria de Salud. 

La micro-re¡ión de Tuxpan de Bolaflos cuenta con 2 Centros de 

Salud, 12 caaaa de aalud, v un diapeneario m6dico en las 

inetalacio~ee del INI. Loe Centros de Salud son atendidos por 

m6dicos ¡eneralea eareaadoe de la Universidad de GuadaiaJara. 
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D6s !D6dicos atienden estoe centros prestando sratuitemente 

el servicio a toda la población. 

·Las casaa de salud eon atendidas por promotores de salud que 

son capacitados en la utilización de medicamentos del cuadro 

b6sico, en la aplicación de inyecciones y en la canalización 

de pacientes. Actualmente las casas de salud no prestan un 

servicio reaular debido a la falta de personal t6cnico 

capacitado o de promotores de salud. 

Kl dispensario m6dico del INI es atendido por pasantes de 

enfermería de las Brigadas Multidisciplinarias de la UNAM. 

Los centros de salud cuentan con médico y enfermera como 

personal de base al cual se le dota de: crunilla de explo

ración, estuche de diagnóstico, estuche de cirusia menor, 

equipo de curaciones, equipo para la atención de partos, 

equipo de somatometria, anaqueles con medicamentos del cuadro 

b6sico, 3 camas de hospitalización, roperia, refrigerador, 

radio y celdas solares. 

b) SIRVICIOS ltBDICOS BSCOLARBS: La atención m6dica escolar 

es brindada por pasantes de la carrera de enfermeria de la 

Universidad de Guadalajara (U de G) que prestan su servicio 

social en alberaues y localidades que cuentan con casas de 

salud y/o escuelas unitarias. 

e) TASA Y CAUSAS DB IERl'ALIDAD: El nllinero de defunciones 

dentro de la comunidad se desconoce, ocasionalmente se da 

aviso de fallecimientos y si se conoce de alSún caso este 

generalmente no se registra. La población acostumbra sa

pultar al fallecido cerca de su casa o rancheria, dificul-
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tando la elaboración de datos que per111itan obtener tases de 

mortalidad y sus causas. 

d) JlllnRHllDADBS 

BHl'BRHBDADBS GASTJiOill'l'BSTillALBS: La falta de hi11iene personal 

aunada a la falta de aaua pgtable Y.el feoaliemo al rae del 

suelo son factores predieponentee para la presentación y 

prevalencia de enfermedades de tiPO 11astrointestinal. 

La 11aetroenteritia se caracteriza por un cuadro que cursa con 

diarrea, vómito y deshidratación; este cuadro afecta 

principalmente a niftoe menores de cuatro aftoe, siendo las 

principales causas: 

Baoterianaa: donde loe a11entes principales son lea Coliba

cillus y laa Salmonellas y lae causadas por el conSUlllo de 

irritantes y bebidas alcohólicas .. 

ParaaJ.toaie de tipo aaibieno: provocan diarrea comWllnente 

acompaflada de e&nlll"e (melena), distensión abdominal y vó

mito. 

ParaaJ.toeia PCll' ten.taaie: provoca pérdida de peso, decai

miento, falta de apetito, diateneión abdominal; se puede 

encontrar el par4sito en las heces. 

, I_..,taoi6n fecal y -teorJ.-.: ee manifiestan con difi

cultad o osee de la defecación acompaftada de dieteneión 

abdominal y flatulenéia. 

BHfmlfBDIDBS DE VIAS BllSPIBA'l'ORIAS: La inciden:>ia de 

enfermedades de vias reepiratoriae altas y baJas es elevada, 

encontr4ndoee como prin~ipalee f actoree predisponentee y de 

conta11io: el hacinamiento, deficiencias nutricionalee y la 

presencia de vectoree bioló11iooe y mec4nicoe. Lae 
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enfermededee de v19a ~espiratorias m4a comunes presentes en 

la comunidad eon: 

Vlralea: Resfriado común, que ee manifiesta con cefalea, 

rinitis, eecreci6n naaál, estornudo, fiebre, dolor articular 

Y mu8Cular. Bl resfriado común tiene mayor incidencia en 

invierno afectando principalmente a niffoa y ancianos. 

e.oterianaa: 

Jrar~tla ., lariDSltia: Se presentan como secuela de un 

reelriado comdn; el cuadro clinico preeenta dolor, toa, 

avacuaci6n da fle ... , fiebre, dificultad en la de•luci6n, 

afonia. La farina1tia y larinaitia ee pueden co,,.Plioar con 

neumonie. 

W-nia: Loa caeoe de neumonía aun cuando no aon tan fre

cuentes como la larin¡¡itie y la farin¡¡itia, ae presentan como 

secuela de infeooionaa mal tratadas de viaa reapiratoriae 

altas. La neumonía ae caracteriza por tremor 11111acular 

(eecalofrioa), dificultad el inhalar, dolor en el pecho, 

fiebre que puede acompaftarae de naubea, vómito y diarraa • 

.la19dai1tla: infla111aci6n en 11er11anta caueada por la fol'llll

ci6n de un abaceao en loe tejidoe que rodean laa amí¡¡dalae; 

• dificulta la de¡¡luci6n, el tamallo de loa 11analioa ae 

encuentra aumentado, alitoeia, cefalea y fiebre. 

Tlaberouloeie: La tuberculoaia presenta niveles end6micoa en 

localidades pertenecientes a la cOlllUftidad, siendo laa 

principal•• por la preaer.cia de la tuberculoaia en ellas 

Ratontlta y Coamoatita. Loa factoree prediaponentea (dea

.nutrioi6n, hacinamiento y falta de iftlllllftizaci6n) permiten la 

.anifeetaci6n y prevalencia de la enfermedad en la re¡¡i6n. 
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Di*M«NJIKS JmlKA'IOLOGICAS IS TIPO YillAL. eacnlllim. 

llICOTICD Y PABASI'l'AllIO: Loa probl•-a dermatolóaicoa pre

sentan una elevada incidencia. La falta de hiaiene favorece 

su presencia. 

Viral.-: 

Jlerltee: Presencia de veaiculaa, dolor, escozor, fiebre, laa 

leaionea aparecen aeneralmente en loe labios, pero pueden 

aparecer en aenitalea y otras reaionea del cuerpa. 

e.ctert..naa: 
Laa dermatitis de oriaen bacteriano se caracterizan por 

presentar 

purulento, 

leaionea p1111tuloaaa y abaceaoa con contenido 

infl-c16n, eritema, dolor, tU111efacci6n. Loa 

principales aaentea infeccioaoa aon loe Staphylococcua y loa 

Streptococcua. 

Par .. itariaa: 

s.cabiaalll: Infeataoión por ._. de dif'erantaa a6neroa t¡Ue 

provocan leaionea en diveraaa reaionea del cuerpa, 

menifeatándoae por la preeencia de püatulaa y pequelloa 

n6duloe c¡ue pueden evolucionar en abaceaoa; puedan ancon

trarae, p6pulaa, erit ... , prurito y excoriaoionea. 

hcU.auloala: Laa especie• infeatantea aon eapacificaa de 

especia y ae clasifican en pio;loa ohupadorea y pio,1oa 

mordedorea que cau..n irritación de ·la piel, prurito y 

aapereza. Loa individuos mal nutridos tiendan a padecerla con 

mayor frecuencia. La tr~ai6n aata dada por contacto 

directo y JjlOr contacto con ob,1etoa pereonalea . 

. w+_,....... SBPTIC81ICAS: Bn la reaión el paludismo preaenta 

uno de loa nivel•• m6a altea del pala. El paludi+mo ea 
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transmitido por moaooa del &6nero Anppboloa npp que sirven 

de veotor de protozoarios del a6nero Pl•!!!!Kldium •pp , siendo 

el hombre el hospedador intermediario (3,4,12). 

Laa manifeataoionea olinioea del paludismo aon fiebre 

recurrente, tremor muscular, audoraoión. El cuadro aa 

presenta en forma intermitente, puede provocar anemia, 

oaplesnomeaalia y aborto. 

Existe el proar11111& para la prevención y control del palu

dismo el cual distribuye Primaquina y Cloraquina (f4rmaooa 

utilizados para eate fin) entre la población. El proar11111& 

realiza una campafta para el control -del vector lóoalizando 

loa. posoa donde se aloJan laa larvaa (maromeroa) y nebu

lizando con Halatión. 

lSSlllmATACIOll: La deshidratación ea oonaeouanoia da 

enfermedades de tipo aaatrointaatinal qua afectan prin

cipalmente a nilloa. El arado de deshidratación con que ae 

presentan loa pacientes ea elevado puaato que aon atendidos 

cuando la enfermedad esta muy avanzada; otra causa de la 

dallhidrateción ea debido a que loa nilloe menorea de doa añoa 

son alimentados aolo con leche materna y no aa lea ofrece 

otro li·quido o alimento. 

llllSllU!'RICIOll: Uno de loa problemas m4a aravea en la comu

nidad ea la desnutrición. El entorno cultural, aocial Y· 

económico influyan directamente en la presencia de aste 

problema. La eacacez de J.naraaoa no lea permite cubrir aua 

neoeaidadea b4aioaa de alimentación, por lo tanto tienen une 

dieta pobre en proteinae. La deanutrioión aa manifiesta en 

loa nilloa principalmente, loa cualea tienen un desarrollo muy 
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lento; la talla ll el peso est6n por deba,10 del est6ndar ll los 

niftoa aon m6a eusceptiblea e contraer enf ermedadea ll 

reaponden lentamente el tratamiento. La tesa de de1111utrici6n 

alcanza prácticamente al lOOX de le poblaci6n. Se encuentran 

cesoa de primero, ae¡¡undo ll teroer~edo el cual representa 

el 28X. de la poblaci6n infantil. Actualmente ae encuentre 

operando el Centro de Recupereci6n Nutricional que atiende 

e niftos de 0-8 afloa, mujeres eabarazedaa o lactando ll 

ancianos, ofreciendo el dB-l/UDO, la comida, le cene ll 

dotando de deepenaa a loa pacientes dados de alta. A los 

paoientee se les toma.peeo ll talla obaervando el avance de 

los casos. 

PI~ Dll ALACRAll: Se presta atenoi6n médica a laa personas 

que han eufrido la picadura de alaor6n (Contnrgidea 

infnmatua ) • En periodo de 1111ce11 se presentan con mellor 

frecuencia manif eat6ndose clinicemente con anaiedad, 

adormecimiento del área donde ae recibi6 la picadura, 

ealivaci6n ll ee~ci6n de aafixie; la aravedad del cuadro 

depende de la euaceptibilided del·efectado. El tratamiento 

se inicia con le eplioeoi6n de hidrocortiaona (500 ma), ei 

no reaponde el medicamento se aplica suero antialacrán. 

e) DISl'OBICiml Dll acRS1'AS: Defecar al rae del suelo ea 

práctica comlln ll noroi'al considerando las caracteristicee de 

la comunidad en donde le construcci6n de letrinas ll foaaa 

aflpticea ae difi.oulta debido a laa ceracteriatices del suelo. 

Le defecaci6n el res del suelo implica que ae formen focos 

de infecci6n ll contamineci6n de errOl/OI! ll mantos friáticos. 

El cerdo cubre en cierta medida el trebeJo de limpieza pueato 
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que eon animales copr6faaoe; este hecho permite que 

prevalezca la cieticercoeie en la reai6n y que el ciclo 

continue, provocando problemee de salud. Solamente las 

inatalecionee educativas, el Centro de Salud, Bl Centro de 

Nutrici6n, lee inetalecionee del INI, la Presidencia y une 

casa cuentan con excusados tipo inalée y foeee sépticas. 

f) DISPOSICIOll Dll lllSURA: La basura que produce le comunidad 

es llevada e tiradero• que ee encuentran e la orilla de la 

carretera; eetoe tiraderos no cuentan con medidas hiaiénicas 

que permitan el manejo de la basura. La beeure no se entierra 

v en elauno• ceaoe ea quemada. 

•> HABI'l'OS HIQilllICOS: La poblaci6n no acostumbra hervir el 

airua o lavar .au• alimentos. Pero esto tiene ademile un 

contexto cultural y aspecto social en el que las condiciones 

territoriales, la falte de servicios públicos y una educaci6n 

limitada no les permite contar con loe medios que cubran las 

necesidades de salud. 

b) ALDtllft'ACIOll: Los hlibitce alimenticios de la comunidad 

huichol no difieren en mucho de lee hlibitos de otras etnias. 

La bese de su alimentaoi6n le constituye el meiz, el frijol, 

el chile y alaunaa frutas y verduras. 

JU hombre al eer considerado el eostén de le cesa come 

primero, la mujer y los niftoe después. 

Bn ei la dieta ne ee muy variada lo que eleva loe indices de 

desnutrici6n en la peblaci6n en aeneral, afectando de manera 

importante a loe niftca que reciben una alimentaci6n pobre en 

proteinae adem6s de acostumbrar darles el pecho hasta los dos 

aftoe de edad como principal alimento. El consumo de carne de 
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res se da en festividades tradicionalee, conl!IWDiendo · 

principalmente la carne de pollo deepuée de. realizar un 

trabajo en el campo por ejemplo al vacunar o desparaeitar al 

sanado y en el que participan miembros de le familia y 

amistades. 

5. 7 RlllCRKACIOll Y DD'ORTllS: Lae principales actividadee 

recreativae en la comunidad son las deportivas entre. lee que 

destacan el fútbol y el baequetbol. 

Se cuenta con 5 canchas de baequetbol, 3 de ellae se en

cuentran en las escuelas albaraue y unitarias y 2 fuera de 

lee inetalacionee eecolaree. Se conocen 4 canchae de fútbol. 

Lae condiciones en que se encuentran son reaularee, pero son 

aceptables para llevar a cabo la práctica de estos deportee. 

Se or8anizan torneoe con motivo de alauna reunión o festi

vidad y en las tardee se oraanizan partidos informales; 

pueden utilizar su traje tipico o ropa del diario y oca

sionalmente se unifo.rman para participar en alaün torneo. 

Esporádicamente lleaan sectas reliaioeas y proyectan peli

culas con mensajss reli&iosoe, estos eventos· llaman la 

atención de la población aun cuando no aceptan ni influye en 

ellos loe mensajee, simplemente lo toman como un medio de 

entretenimiento. En cambio los eventos propios de "l!l 

Costumbre" y su reli8i6n tienen la mayor importancia para la 

comunidad, siendo sus fsstividades las de: el toro, el 

peyote, la limpia, la tambora, del ezquite, cambio de varas 

y semana eanta. Durante la celebración de alauna fieeta ee 

acostumbra el consumo del tejuino (bebida tradicional 



54 

resultado de la fe~ne~taoión del maiz aerminado), cerveza, 

tequila, alcohol y mezcal. 

S.8 DllDJllDIA 
a) POBLACIOR 'l'O'lAL: Bl ~ltimo censo poblacional reaiatro a 

1053 habitantes, viviendo permanentemente 356 personas en el 

centro de la comunidad; el reeto son habitantes ocasionales 

del centro de Tuxpan de Bolafloa pero que babi tan 123 

rancheriae correspondientes a esta micro-reaión (4,19). 

Bl movimiento de la población es constante aarea4ndoee a esto 

el hecho de que las dietanciae que deben de ser recorridas 

Be hacen a pie o en remuda que lea ocupa un tiempo 

considerable y lea dificulta su traslado a la comunidad, de 

aqui que no ae cuente con informción veráz en relación al 

reaiatro tanto de nacimentoa como de defunciones, por lo 

hasta el momento loe datos aportados por el censo poblacional 

son estimativos. Otro aspecto importante ea el que las 

personas cambian conatantemente de· nombre apareciendo eue 

datoa con nombres diferentes en distintos documentos. 

b) POBLACIOH POR SU<> Y POR JmADJrS: Se estima que el 50.42X 

(531 individuos) eon hombree y el 49.56X (522 individuos) son 

muJerea; el 19.37X (204 ind) son nil'loa de 0-4 afloe; el 18.99X 

(200 ind) tienen de 5-9 afloe; el 13.2X (139 ind) tienen de· 

10-14 afloa; las peraonaa de 15-19 afloa representan el 10.16X 

(107 ind) de la población; el 7.7BX (62 ind) tienen de 20-24 

afloa; el 6.45X (BB ind) tienen de 25-29 afloa; laa pereonaa 

que van de 30-49 aflos representan el 15.3BX (182 ind) del 
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total de la población; el reetante 8.64X (71 ind) tienen 50 

al'loe o m'e (3,4,19) (fi¡rurae 2, 3). 

e) POBLACIOll B<XlllOKICAllBllD ACTIVA (PU): La población 

economicamente activa repreeenta el 45% de la población (478 

personas) de lae cuales la mujer ocUl!& el 56X (268 mujeres) 

mientrae que el hombre ocupa el 44" (210 hombree) (3) (fi¡ura 

4). 

d) OCUPACIOIUIS: Lae principales actividades a lae que se 

dedica ia comunidad eon de tipo aaropecuaria. El lOOX de la 

PEA realiza laboree asricolae '11 aanaderae; ee calcula un 9.2" 

dedicado al comercio. No ee eetim6 el porcentaje de la 

población dedicada a laboree arteeanalee, de albaflileria u 

otras actividades. Un nllmero 1.mportante de la población 

obtiene inareeoe almiarar a lae coa.tas de Nayarit al ensarte 

(coeecha) del tabaco (3,4). 

d) ~ lfATBalA: La comunidad habla la lensua huichol o 

wirr6rica '11 el idioma eepaflol. El 50.92X de la población ee 

bilinaüe mientras que el 48.08" ee monolinllllle, eeto ee 

deecontando a la población de 0-4 afloe (fi¡ura 6). 

e) TASAS DK llATALIDAD Y ltllRl'ALIDAD: Lae caracterieticae 

eocialee '11 territoriales dificultan el llevar un reaiatro 

adecuado '11 real de natalidad '11 mortalidad; aeneralmente no 

ee reaietran ni nacimiento• ni muertee. Ee pr6ctica com11n que 

lae pereonae fallecidas eean eepultadae en lae rancheriae ein 

dar parte al reaietro ni a lae autoridadee. 



56 

8. IN,STI'l'UCIONBS GUllBRtWlllN'rALBS 

IHSTI'l'Uro HACIORAL IHDIGllHIS'l'A C IHI ) 

El Instituto Nacional Indi¡¡enista (INIJ inicio sus funciones 

en la comunidad de Twci>An de Bolaflos en el afio de 1973. Dicho 

or11aniB1110 observa que se le da poca atención a la re¡¡ión par 

lo que decide instalar un CCI en Maadalena y deepués es 

instalado en la comunidad. 

Lae tareas politicas indiaenistas son las siauientes: 

a) 2 eJes pro¡¡ram4ticos: 

1.- Promoción del libre desarrollo de las culturas 

indi¡¡enas 

2.- Corrección de la desiaualdad existente 

(alimentación). 

b) 3 principios aenerales: 

1.- Participación de los pueblos indiaenas 

(planificación y eJecución de los pro11ramae). 

2.- El traspaso de las funciones institucionales a 

oraanizaoiones indiaenas e instituciones pdblicas. 

3.- Coordinación institucional. 

c) 4 aéreas de acción: 

l.- Desarrollo económico. 

2.- Salud y bienestar social. 

3.- Procuración de Just.ioia. 

4.- Patrimonio cultural. 

E•tos puntos deben ser reforzados fomentando la orasni

zación, la capacitación y prestando asistencia técnica. 
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Los pro¡ramas productivos abarcan tres aspectos: A¡ricola, 

forestal y aanadero. 

La influencia del INI dentro de la comunidad ha fo111t1ntado el 

paternaliemo¡ la población se acostumbró a recibir apoyo sin 

que hubiera un compromiso por restituir lo aportado. 

CBllTllO COORDINADOR IMDIGllllISTA (CCI): En el caso de la r·e¡ión 

huichol se realizo un estudio para encontrar la ubicación y 

suserir el sitio m6e apropiado para el centro. En el caso de 

la re¡ión Cora-Huichol se esco¡ió el poblado de Mezquitic al 

extremo norte de Jalisco, resultando un lu¡ar céntrico para 

las comunidades huicholas, estableciéndose este en el afio de 

1961, posteriormente este fue trasladado a Tepic, Nayarit 

(4,16). 

La justificación de loe Centros Coordinadores Indi¡enietas 

(CCI) y que con?ujo a su formación fue: que la forma m6s 

efectiva para solucionar loe problemas de la población 

indisena era coordinar en una acción intesral, los esfuerzos 

que debían realizftl' las diversas dependencias del sobierno 

federal (4,16). 

Aei el centro, de acuerdo a su nombre, debe recibir la 

cooperación y coordinar los esfuerzos de las instituciones 

involucradas, adem6s de sus propias actividades (4,16). 

UNIOll .. OOIDIIDADBS IllDIGllllAS ama>LAS DIE JALISCO 

(UCDIJ) 

La Unión de Comunidades Indi¡enas Huicholas de Jalisco 

(UCIHJ) se formo el dia 6 de abril de 1991 en la comunidad 
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de 'ruxpen de Bolall9• de•pu6• de haber realizado 4 asambleas. 
Bl INI invita a lo• Presidentea de Bienes Comunales pare 
inte•rar una or•anizaoión que uniera a laa comunidades 

huioholae de Jaliaoo c3>. 
La UCIHJ quedó formada por cuatro oomunidada11: Santa Cata

rina Cuexoomatitl4n, San Andr611 Coamiata, Sen Seba11ti4n 

TeponahuaxtU.n y au anexo Twcpan de Bolafloe. 

La fonnaoión de la UCIHJ tiene como antecedente la entrada 

de io• Fondo• Re•ionalea da Solidaridad (ll'RS) a la re•ión, 
lo que hace necesaria la oreaoión da le unión con la cual aa 

pretende darle buen uao a 1011 recureoa obtenidos de loe ll'RS 

mediante le orcanizeoión re8ional y oomuni tarie para que 

aetas tomen aua ·propia• deoiaionea. 

Las funciones de le unión aon resuletoriaa de lea aoti
videdea de ••entea externoa, paro inetitucionea como el INI, 
PRONASOL, ll' la preeidenoie municipal influven de manare 
importante en la toma de deciaionea de la UCIHJ. 

La UCIHJ pone a oonaideración de l~ asamblea loa provectos, 
planee de trabajo ll' laa condiciones de apoyo; ae llevan e 

cebo avalueoionea y loa provectos ••naral.mente aon aceptados. 

Lo• principales objetivos para al Pro•rama da Desarrollo 
Intesrel del INI aon: realización de estudios para provectos 

productivo•, elevar al nivel de vida, ll' apovo e pro•ramee de· 
aelud. 

La UCIHJ aeta fol"ID&de por un Corsejo Directivo el cual aeta 

inte•rado por loe Presidentea de Bienes Comunalee que toman 
el puesto de Prs•idente, Secretario ll' Tesorero; un Consejo 
Admini•trativo y da Vi8ilancia que suplen a loa Coneejeroa 
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Adminietrativoe y que es representado par loe Gobernadoree 

T!'adicionalee y al i1111al que loe Preeidentee de Bienee 

Comunales toman el puesto de Presidente, Secretario v 
Tesorero. Bate or•anil!llllO ae completa con un ConeeJo 

Adminietrativo adicional formado por el Gobernador 

Tradicional de Tuxpan de Bolalloa y dO. personas máe que eon 

ele8idae par votación en una aeamblea; finalmente ae fortDa 

el Conea.:lo de Ancianos el oual participa en la toma de 

decisionee de la Unión. 

La influencia del INI principalmente, de la presidencia 

municipal y del PRONASOL en la toma de decieionee ea muy mar

cada limitando el proceeo auto•eativo de las comunidades 

huicholae. 

Un aspecto importante ea la creación de •rupos de poder que 

tratan de obtener beneficios pereonalee deJl.ndoee corromper 

tanto par inati tucionea aubernamentalee como par empreaae 

particulares v caciquea. 
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IV. RllSULTADOS 

AC'rIVIDADKS RBALIZADAS OORAN'1'B BL SKRVICIO SOCIAL Y QUB 

CORnUBMDIOll AL DBSARROLID COl«JlllTARIO 

1) Bn lo que se refiere al 6rea de ealud se prestó atención 

m6dico-humana de tipo terep6utico, preeent6ndoee c9n mairor 

incidencia cuadroe aaetrointeetinalee, reepiratorioe ll 

dermatolóaicos, ll con menor incidencia: piquetes de alacrán, 

curación de heridas, deshidratación, edemas, partos; s'I 

adminietreron medicamentos del cuadro b6eico como: 

antibióticce, anala6eicos, antihistam1nicos adem6s de suero~ 

antialacr6n (cuadro 4, fiaura 1). 

Aquellos caeos conaideradoe delicados se canalizaron al 

Centro de Salud y en caeo de no encontrarse el m6dico de base 

se expedía une boje de treelado pera el Hospital Reaionel de 

Tleltenanao donde ee preeta servicio de 2do ll 3er nivel. 

Entre loe caeos que fueron canalizadoe ee encontraron 

pecientee con tuberculosis, paludismo, asenecia anal ll 

miomas. Bn el caso de niffoe deenutridoe estos eren 

canalizados al Centro de Recuperación Nutricicnel. 

Dentro de la misma 6rea se dieron pl6ticas con el fin de 

orientar ll concientizar acerca de los eiauientes temas: 

paraei tesis ( teniaeie ll cieticercoeie), deshidratación ll 

preparación del suero oral, adolescencia ll embarazo, hiaiene 

pereonal ll medicina preventiva (vacunaci6n).Se brindo 

aseeoria para el ueo de medicamentos del cuadro b6sico en una 

casa de salud, redactando un manual para tal fin. 

2) Bn el 6rea m6dico-veterinaria se prestó consulta utili

zando 11111dicamentoe propios del prestador del servicio social 
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asi como medicamentos solicitados por el pasante y adquiridos 

por los propietarios. 

Fueron atendidos aproximad11111ente 132 casos clinicos que 

abarcaron: curación de heridas,tratamiento de abscesos, 

diarreas, parto, cólicos, papilomatosis, edemas, contu

siones, procesos inflametorios, obst~cción intestinal en

tre otros (cuadro 5). 

Bn equinos se trataron cólicos espasm6dicos con Dipirona 

(Vermolina) 20 ml via endovenosa. Se atendió un caso de 

obstrucción intestinal causada por plástico retirándola por 

braceo y aplicando enemas (5,20). 

Las escoriaciones y ulceraciones en el lomo eran la causa m6.s 

común de consulta. Se trataba lavando la herida y aplicando 

un cicatrizante (ne•asunt). Se pres1mto un equino con proceso 

inflamatorio y edema en cabeza, cuello, y miembros, 

tratandoaele con antiinflamatorios (Flavitab) y antibióticos 

(5,20). 

A los propietarios de caballos que solicitaban la castración 

de sus animales, se les explicaba el manejo profiláctico 

antes de realizar la castración; se explicó el porqué se 

necssiteba aplicar el toxoide tetánico y la vitamina K. Se 

castraron dos caballos a los cuales no se les dio el manejo 

profiláctico indicado. 

Se desparasitaron dos caballos con Febendazol (Panacur) en 

el alimento (5,20). 

Fueron vacunados 106 bovinos contra dsrriensue a una dosis 

de 2 ml via intramuscular aplicando en el mismo •anado la. 
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bactarina triple Cparbón sintomático, adama maliano y pas

taurellosis neumónica) dosificando 5 ml via intramuscular 

(5). 

15 bovinos fueron desparasitados con Levamisol (Vermifin) al 

12~ con vitamina B2, A, D, y E) dosificando 8 ml/250 ka de 

peso. Se desparasitó a una vaca por sondeo con Febendazol 

(Panacur) (5,20). 

Se atendió un parto en el que la hembra se encontraba en 

dec~bito costal oprimiendo el rumen. Presentaba timpanismo 

que dificultaba la salida del producto, se cambió de posi

ción, se le dio masaje y se auxilio a la vaca en la expul

sión del producto. 

Fue atendido un caso de papilomatosis, extirpando y caute

rizando. En la miama ranchería se atendió un ceso de otitis 

con destrucción del oido interno y exudados purulento y 

aan¡¡uinolento; se debrido y lavó el oido, administrando 3 

millones de UI de penicilina G benzatinica. 

En cerdos se practicaron 2 castraciones. 

En una pequefta explotación de aves se realizo el diaanóstico 

de cestodosis por medio de la necropsia, tratllndose con 

albendazol (suspensión) (20). 

Se llevaron a cabo pláticas sobre medicina preventiva tanto 

de pequeftas como de arandes eepecies, explicando la· 

importancia de esta actividad. Se elaboraron carteles 

informativos y rotafoliof. en loe que se exponían diversos 

temas que.abarcaban desde la desparasitación y la rotación 

de desparasitantes, asi como la vacunación y las distintas 

enfermedades que afectan a los animales dom6sticos haciendo 
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hincapié en las enfermedades zoon6ticas, tratando temas como 

la rabia y la cisticercosis (2). 

Se presto asesoria para la construcc16n de un corral 9ara la 

explotaci6n de cabras. 

El INI pidi6 el apoyo, para la evaluaci6n de proyectos 

sanaderos, orientando a los productor.es sobre la compra de 

medicamentos y de biol6sicos (5,20). 

En colaboraci6n con la comunidad se traba,:16 en la rehabi

litaci6n del centro de acopio sanadero. 

3) En el área asricola se impartieron pláticas con el 

prop6sito de orientar a la poblaci6n para que se obtensan 

mejores rendimientos en la producci6n de maiz y fri.:lol, 

abordando los sisuientes temas: época más conveniente para 

la preparaci6n del terreno de cultivo, utilizaci6n de los 

fertilizantes más adecuados, impartancia de utilizar semillas 

mejoradas (ventajas y desventajas). 

En la escuela tele-secundaria se brindo la informaci6n antes 

mencionada y se imparti6 una explicación te6rica práctica de 

la propasaci6n vesetativa de raqueta (pencas) de nopal 

Opnptto epp para verdura. 

Se propuso el establecimiento de parcelas demostrativas de 

semilla me.:lorada de maiz y pastos, mostrando interés solo 

alaunae personas, peÍ-o ain llevarse a cabo por no conae

suirse la semilla, también se propuso a las autoridades de 

la comunidad, al personal docente de la escuela-albersue y 

al .:!efe del albersue el establecimiento de un huerto hor

ticole y de parceles con la f inelidad de obtener beneficios 

pare le comunidad y en especial para los alumnos del albersue 
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ain raalizarae tal provecto por falta de participación de la• 

instancia• antea mencionada•. 

Se otoraó aaeaoria de tipo informal sobre el uao de herbi

cidas e inaeotioidae a
0

aquellae pereonae qua lo solicitaron. 

Bn lae inatalaoionee del INI ea eembró una parcela demoe

trati va (500 m2) con el propósito de demostrar el mejor 

aprovechamiento del suelo. Se eembró con menor ndmaro de 

semillas por mata para evitar la competencia v aumentar la 

viabilidad de la semilla. 

4) Kn el aepeoto social se asistió a reuniones comunitarias 

en lae que se observó la problem6tica exietente, analizlindose. 

loe temas abordado• con el fin de tener una mejor vieión de 

lo que pasa en la comunidad. 

Se aaietió a la reunión de comunero• de Mesa del Tirador en 

la que se trato el tema de la invasión de tierra• por parte 

de meetizos del poblado de Puente de Camotl4n en el estado 

de Nayarit, donde se neaocio la utilización de 18 ha durante 

el ciclo aarioola, participando post'eriormente como testiaoa 

en la entreaa de eetae. 

Se le brindó apoyo al Proarama de Ayuda Alimentaria Directa 

a la• localidadee de extrema pobreza; en coordinación con el 

INI se participó en la dietribución de despensae, ee tomó 

peso y talla a nillos menores de 5 alloe para qui enea va· 

encaminada la ayuda, llevando aei el control de su 

desarrollo, aprovechando adem4e para impartir pl4ticae de 

educación para la salud con temas de alimentación e hiaiene 

en loe alimentos v de medicina preventiva (vacunaoión v 
desparaeitación). 
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La Briaada Multidisciplinaria estableció coordinación con el 

Centro de Recuperación Nutricional del DIF para detectar y 

canalizar loe caeoe de desnutrición captados por la briaada. 

El equipo de investiaadoree del Centro de Estudios Socio

Económicos y Culturales de la UNAM pidió el apoyo de la 

briaada·para el intercambio de información referente a la 

comunidad donde sobresalió el tema relacionado con la 

explotación del bosque y la leaalidsd del contrato comu

nidad-empresa. 

Se inició la corroboración del diaanóstico de organización 

y del estudio de comunidad por medio de entrevistas infor

males, observación, consulta biblioaráfica y hemeroaráfica. 

Se realizaron actividades recreativas con la población 

infantil, interrumpi6ndose por el t6rmino del periodo 

escolar. 

En aeneral se participó en fiestas y ceremonias tradicio

nale·s como la del toro, de la lluvia, de la siembra, de la 

limpia, de la tambora, en la clausura de claeee; también se 

participó en actividades recreativas y deportivas con la 

población en aeneral. 

5) PROYKCTO Clll'l'RAL: Ya que para la comunidad el acceso a la 

educación es complicado debido a eue actividades pro

ductivas, a la capacidad de las instituciones para brindar 

adecuadamente dicha educación y la infraestructura en 

comunicaciones, ea opto por iniciar un curso de educación 

básica para adultos que abarca desde la alfabetización hasta 

el sexto arado de primaria para que la comunidad tenaa en el 

futuro mayor participación e intervención en la toma de 
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decillione,.. Se co,nyoc~ a aquellos que estubieran interesados 

en tomar el curso. Se iniciaron las clases con 27 alumnos v 
ae continuó con 24, al11U11oe alumnos desertaron por diversas 

causas, quiz4 por que no lee intereso continuar q9n., .,1 .. 
curso';' el tener ··que recorrer la1'¡¡a·s distancias Ó el trabajo; 

pero otros se vieron m4s interesados v continuaron en el. 

JllHDICIOS OB1'DIIDOS 

- Piara la ocmunidad. 

La presencia de pasantes de diferentes ramas le da a la 

comunidad la peeibilidad de contar con servicios a loe cuales 

dificilmente tiene acceso. 

En el caso de enfermer1a se brindó atención médica cubriendo 

parte de la demanda que de eete servicio se tiene; se brindo 

orientación en aspectos de salud; se canalizaron aquellos 

caeos que aei lo requerian· a loe centros e ineti tucionee que· 

podian brindar un mejor servicio. 

En el 4rea social ee'pudieron obeel'Var lae necesidades de la 

comunidad v se trataron de abordar aquellos aspectos que 

estaban dentro ele las pasibilidades de loe pasantes, teniendo 

11ren importancia el inicio del curso de educación para loe 

adultos. La partioipación an coordinación con distintas 

inetitucionee le permitió a estas mejorar su trabajo en· 

beneficio de la comunidad. 

Se proporcio.naron conocim~.entoe sobre a¡¡ricultura, el manejo 

del terreno, la i1QPOrtencia del estudio de eueloe v de 

eemillae mejoradas, el control de plll8ae, todo esto con el 

fin de mejorar la producción. 
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Se prest6 aerviciomédico-veterinario l/ asesoria zootécnica, 

ee dieron pl4ticaa sobre medicina preventiva l/ aue 

beneficios, participando en vacunaciones, desparasitaciones, 

castraciones, aplicaci6n de medicamento l/ curaciones. 

- Para el prestador del servicio eocial en relaci6n a eu 

formaci6n profeeional. 

Para el paaRnte representa la posibilidad de vincularse con 

la realidad social obteniendo una experiencia que lo ubique 

en la realidad de la problem4tica nacional. 

El servicio social en 4reae rurales da la oportunidad de 

aplicar loe conocimientos adquiridos durante la formaci6n 

académica. 

Cuando ee trabaja en reaionee donde loe recursos técnicos l/ 

econ6micoe limitan el desarrollo .de alauna actividad, ee 

cuando ea pone a prueba la capacidad, la creatividad l/ el 

criterio para realizar cualquier actividad. 

El trabajo multidisciplinario aporta conocimientos de otras 

ramas l/ permite deeenvolveree en equipo intear4ndose a otras 

4reas, de laa cuales se puede aprender. 
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V. BVAUJACION FINAL 

SITUACIOllBS LIHITAllTBS DBL IDITORllO BOONOHIOO 

1.- Bcol611icaa: Kl ecosistema se ve alterado debido e le 

sobre-explotación de los recursos naturales. 

2.- Actividadea Socioeconómicaa Pr1-riea: Le e11riculture se 

besa en el temporal; las unidades pecuarias eon de tipo 

extensivo, y sin ningún tipo de implementos egropecuarios. 

3.- Actividades Socioecon6111icaa Secundarias: Loa sistemas de 

producción y au capacidad no permiten crear asroinduatrias. 

La producción artesanal aun cuando ea de tipo familiar, tiene 

demande entre los turistas. 

4.- Actividades Socioeconómicaa Terciarias: La única fuente 

crediticia a la que tiene acceso le comunidad eon los Fondos 

Re11ionales de Solidaridad CFRSJ. 

CAUSAS QUE ORIGillAN LAS SinJACIONKS LIHITANTl!S 

1.- Rcol611icas. 

a) La calidad y uso del suelo provoca gue eata ee encuentre 

a11otado y ee obten11an bajos rendimientos. 

b) La práctica de tumba, roza y quema en especial en las 

pendientes acelera el proceeo erosivo. 

c) El sobrepastoreo que no permite la recuperación del 

terreno. 

2.- Actividades Socioecon6111icaa Primarias. 

a) El arado de tecnificación en la comunidad ea rústico y no 
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se cuenta con aseeoria permanente para la comunidad; la 

aaricultura depende del temp0ral; los altos costos que im

plica tecnificar las unidades de producción. 

b) Aspectos culturales. El cultivo depende de factores re

liaiosos en loe que cada actividad tiene una razón de ser y 

no se puede alterar. 

e) Dependencia de instituciones que fomentan el paternalismo 

y la falta de iniciativa por parte de la población. 

d) Inf lusncia de familias que provocan el alejamiento de la 

comunidad anteponiendo intereses personales a los de la misma 

comunidad. 

e) Falta de compromiso por parte de las autoridades tradi

cionales. 

3.- Actividades Socioeconóaicaa Secundarias. 

a) Los factores económicos, sociales y territoriales difi

cultan la elaboración de proyectos productivos viables que 

fomenten e impulsen las actividades agropecuarias. 

b) La capacidad de producción es limitada. 

4.- Actividades Socioeconómicae Terciarias. 

a) Para obtener unºcrédito es necesario presentar un pro

yecto; el tiempo.que transcurre para la obtención del crédito 

es tardada y la persona interesada se desanima. 

b) El recurso obtenido es por lo ¡¡eneral desviado para otros 

fines y en caso de utilizarse en el proyecto presentado, no 

se le da sesuimiento ni aeesoria y tiende a fracasar. 
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BllUHCIAOO DK ACCIORKS GIDIKRALKS DK SOLUCIOM 

1.- llcol6aioaa. 

a) Concientizar a la poblaci6n eobre la importancia de loe 

recursos naturales y el uso adecuado de estos. 

b) Brindar aeeeoria t6cnica permanente a travee de le.e 

inetitucionee preeantee en la reaión para orientar y 

capacitar a la población. 

2.- Actividades Socioecon6micae Primarias. 

a) Estimular a la población para que eeta eea miS.s parti

cipativa y trate de ser menos dependiente da le.e insti

tuciones en cuanto al manejo y aportación de loa recursos. 

b) Realizar estudios de comunidad donde ee establezcan le.a 

necesidades reales de la población tomando en cuenta loa 

aepectos culturales y loe recursos con que se cuentan para 

que loe proyectos tenaan viabilidad. 

e) Crear conciencia en le.e familias en relación a loa 

beneficios del trabajo comunitario para que, tanto las 

familias como le.e autoridades ae intearen en forme. conjunta 

al desarrollo de la comunidad. 

d) Elaborar planee de estudio apeaadoe a las necesidades de 

la reai6n, incluyendo en ellos teme.e de salud y aaropecuarios 

que faciliten el acceeo a la información, para que aeta eea 

aplicada por la población. 

3.- Actividades Socioeoon6aicaa Secundarias. 

a) Eficientizar loe eietemae productivos para alcanzar ni-
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veles rentables que permit~ la comercialización de loe 

productos propios de la re1ión. 

b) Estudiar mercadee que manten1an una comercialización 

estable de loe productos a1ropecuarioe y artesanales. 

4.- Actividades Socioeoondllioaa Terciarias. 

a) Realizar estudios por parte de las fuentes crediticias 

para estimar la viabilidad de loe proyectos y de eer viables, 

a1ilizar loe tr4mitee para la obtención de loe créditos. 

b) Vi1ilar el uso adecuado del cr6dito, d4ndole aeeeor1a y 

seauimiento para evitar el fracaso de loe proyectos. 

SI'!UACIOllllS LillITAHTBS DBL D'!OllMO CULTURAL 

1.- Actividades Socioeoont!mioaa Terciarias. 

a) Esfuerzos personales: La población tiene interés ·por 

iniciar proyectos, pero depende demasiado de las insti

tuciones, lo que limita la iniciativa y acrecienta el 

paternalismo; desea recibir dando poco o nada a cambio. 

b) Esfuerzos colectivos: La comunidad ee encuentra dividida, 

dificultando la participación colectiva; la población se 

encuentra apática y ea peco participativa en laboree 

comunitarias. La neoeeidad de subsistir deevia el interés por 

colaborar con la comunidad. 

o) Esfuerzos económicos: La escacez de recursos económicos 

limita la elaboración de proyectos individuales ó colec

tivos. 
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d) Participaci6n: ,La dependencia de lee inetitucionee ha 

creado en la comunidad una falta de iniciativa que ee re

fleja en la poca participaci6n para la toma de decisiones y 

eu influencia en eetaeee précticemente inexietente, creando 

un circulo donde lae inetitucionee toman lee decieionee y la 

comunidad lae acepta, favoreciendo el proceso de dependencia. 

CAUSAS QOK ORIGINAR LAS SI7UACIOHBS LIHITAllTBS 
a) 'Paternaliemo, dependencia y apatia; no ee ha creado 

conciencia y no exiete un compromiso de la comunidad hacia 

ella miema. 

b) Caciquiemo: La presencia de femiliae que dividen a la 

poblaci6n influyendo en la participaci6n comunitaria. 

o) La neceeidad de subsistir obliaa que la poblaci6n se 

ausente, ya sea para trabajar eue tierrae o para miarar a 

la costa y asi obtener in¡reeoe extra; eituaci6n que difi

culta la participaci6n constante de la poblaci6n con la 

comunidad. 

d) Rechazo a instituciones por parte de la comunidad, pero 

aceptaci6n de las decieionee tomedae aun cuando no se esté 

de acuerdo, manifeetando aei la apatia, falta de interés y 

la poca influencia que se tiene en la reeoluc16n de pro

blemae y en la toma de decieionee. 

e) Produccionee pobree y bajoe inaresos que provocan inse

auridad y que impoeibil!.tan la elaboración de provectos 

familiares o la formac16n de cooperativae. 

f) Becacez de fuentes crediticiae que apoyen econ6micemente 
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y que presten asesoría t6cnica y se¡¡uimiento de los 

proyectos. 

s> Retraso educativo, proaramas no adecuados a las necesi

dades de la comunidad que le permitan intearar el desarrollo 

comunitario al desarrollo da la resión y del paie. 

JlllUllCIADOS DE ACCIOllBS GllllBRALBS DB SOLUCIOll 

a) Disminuir la dependencia y el paternalismo existentes en 

la reaión para crear conciencia en la población, que esta sea 

más participativa y tome sus propias decisiones. 

b) Fomentar en la comunidad la participación conjunta, 

evitando el divisionismo. 

e) Crear comisiones que realmente estudien los proyectos 

presentados en la población y que.determine la posibilidad 

que tiene el proyecto de realizarse, que este sea funcional 

y rentable. Aailizar los tr4mites para la obtención de 

créditos u otro tipo de financiamientos. 

d) Solicitar asesoria técnica calificada en forma permanente 

pera que esta le de se¡¡uimiento a fin de que los proyectos 

resulten rentables. 

e) Kxiair a la comunidad la recuperación de la inversión y 

que se basan responsables y asi disminuir el paternalismo. 

f) Adaptar los proaramas educativos al entorno cultural y a 

los tiempos de la comunidad, es decir, a los calendarios con 

que se riaen sus actividades reli&ioeas y productivas. 
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SI'l"OACI°"'6 LIMITAllTllS DBL Dm>RllO SOCIAL 

1.- n-pdia. 

a) Una de las lll'andes limitantes es la exteneiOn del ter

reno, su relieve, y las distancias que se deben recorrer, 

dificultando el trabajo comunitario. Bl trasladarse lee ocupa 

mucho tiempo e implica el desembolso del dinero con que 

escasamente cuentan. 

b) El movimiento poblacional es constante, principalmente en 

la 6poca del temporal cuando se trasladan a les rancherias 

y en invierno, cuando miaran a la costa nayarita al ensarte 

del tabaco y a la cosecha de hortalizas, ausentandoee por 

laraos periodos. 

e) Falta de un reaistro civil que lleve a cabo sus funciones 

adecuadamente y que permita una mejor planeaciOn de las 

instituciones aubernamentales para dotar de los servicios 

pilblicoe y de salud que cubran las necesidades de la 

comunidad. 

d) Pocas alternativas de trabajo con las que puedan satis

facer sue necesidades básicas, principalmente de alimen

taciOn. 

2.- Actividades SocioeconO..icae Terciarias. 

a) La deficiencia en la educación aeta relacionada con el 

nivel académico de loe profesores, quienes ademlis no se 

sienten comprometidos con su profesión. El indice de anal

fabetismo y la deserción reflejan el retraso educacional y 

la adaptación del proarama educativo a las caracteristicae 

de la población. 



75 

b) Los trastornosdiaestivos, respiratorios y dermatol6aicos 

son los padecimientos mi.e comunes, acentuindose par los 

niveles de deenutrici6n y la falta de hiaiene. 

e) Infraestructura escolar y de salud ineuficientee que 

puedan brindar el servicio en forma.adecuada y eficaz. 

CAUSAS QUI: ORIGIIWI LAS SimACIOllBS LIIUTAll'l'llS 

1.- .O...Oardia. 

a) La economia de subsistencia, los deficientes sistemas de 

producci6n, las caracteristices edafol6aicas y de relieve 

obliaen a le pablaci6n a buscar empleo fuera de la comunidad 

pera cubrir sus necesidades m6s apremiantes, lo que no 

permite involucrarse en las actividades y el desarrollo de 

la comunidad. 

b) El desinter6s de la poblaci6n par contar con documen

taci6n que le facilite el acceso a fuentes de trabajo, 

servicios m6dicos y educativos. Un reaistro adecuado cuya 

funci6n sea la de BBrvir como fuente de datos que les per

mita a las instituciones planear y cubrir adecuadamente eus 

funciones. 

2.- Actividades Socioecon6111cas terciari ... 

a) Un sistema educaciÓnal impuesto que cubre temas que le son 

ajenos a la pablaci6n y que no está enfocado e la 

problemática y a la cultura de la comunidad. La apatia e 

inconsciencia por parte de loe profesores. El calendario 

escolar no se adecua al ciclo aaricola y provoca el ausen

tismo y la deserci6n. 
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b) La mano de obra,emp1rica, el arraigo por los sistemas de 

cultivo, la falta de aseeoria ll las cuestiones religiosas 

frenan el desarrollo ll la integración de nuevas técnicas de 

producción que meJoren sus rendimientos. 

c) La falta de servicios pdblicos como son el a¡¡ua potable 

ll el drenaJe, asi como el desconocimiento de medidas 

higi6nicas he.cen a la población susceptible de contraer 

enfel'llledades de tipo digestivo ll dermatológico, ll adn cuando 

se cuente con el conocimiento de costumbres higiénicas, el 

agua ae ocupa para lo m4s indispensable; los factores que 

predieponen a contraer problemas respiratorios eon el 

hacinamiento, viviendas con poca ventilación que facilitan 

la transmisión , loe cambios de temperatura. 

d) Loe servicios m6dicos ll escolares son insuficientes, 

agregando a esto la escacsz de personal interesado en laborar 

en las comunidades rurales. La car11a de trabaJo aumenta 

especialmente en el servicio médico. 

llllOHCIADOS GllllBRALBS DI: SOWCIOll 

1.- n->lll'Uiooe. 
a) La aeesoria y capacitación a la población, la educación 

con bases agropecuarias y la administración adecuada de sus 

recursos le dar"1 a la comunidad las herramientas necesarias· 

para meJorar su producción. 

b) Concientizar a la pobl~ción acerca de la importancia de 

oontar con documentos que avalen su identidad. Llevar a cabo 

regietros que ayuden a determinar las tasas de natalidad y 

los caeos de muerte " de esta manera se brinde el apoyo 
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necesario para prestar loa servicios m6dicos, educativos JI 

pdblicos de manera eficiente. 

2.- Actividades Socioeoon611icas Terciarias. 

a) Implementar m6todoe did6cticos que ea a.justen e les 

comunidades indiaenas JI a sus caracteristicas muJI par

ticulares, de modo q~e el proceso de aprendiza.je sea meJor 

aprovechado. Estimular al personal docente JI que voa en la 

educación un medio que le dar4 a su etnia la posibilidad de 

ser competitiva. Fomentar su identidad cultural. 

b) Apertar técnicas de producción a¡¡ropecuaria que resulten 

pr4cticas a la comunidad JI que se adapten a loe ciclos 

re¡¡idos por su cultura. 

c) Sin olvidar las limitaciones que la zona impone a la 

comunidad, es importante enfatizar los h4bitos hi¡¡i6nicos. 

Tanto el person~l m6dico, promotores de salud, profesores JI 

prestadores de servicio social deben promover la hiaiene 

personal en la población. 

d) Promover entre los profesionistas, técnicos e institu

ciones educativas de nivel medio 11 superior la l~bor social 

que implica el traba,jar en las zonas marainadas. La escacez 

de personal calificado se debe en aran medida a la falta de 

estimules que le pe....;itan desarrollarse con mayor amplitud 

en au ramo. 
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VI. COllCWSIOllBS 
Las Bri11adae Multidisciplinarias que prestan el servicio 

social en comunidades rurales e indisenae tiene como función 

principal el definir loe problemas de la comunidad a loe 

cuales pueda avocarse y dirisir sus esfuerzos hacia aquellas 

aéreas en las que pueda actuar de manera multidisciplinaria 

para que aei la comunidad obten11a un beneficio. 

El trabe.Jo esta encaminado a buscar la participación con

junta bri¡¡ada-comunidad y que la miema comunidad alcance la 

auto¡¡eetión. El propósito es que sean capacee de tomar sue 

propias decisiones y que alcancen el desarrollo comunitario 

eliminando el paternalismo y la dependencia institucional. 

La presencia de Bri11adas Multidisciplinarias le da a la 

comunidad la oportunidad de contar con personal que le brinde 

a la población apoyo y aeesoria con la que no cuenta, pero 

para que la brisada funcione adecuadamente la reepuesta debe 

eer reciproca. 

La carencia de eervicioe y el acceeb a la educación son dos 

de las problemáticas mlis importantes. Para entender mejor loe 

problemas de aelud, primero debe prestarse educación básica 

con la cual pueda crear conciencia y comprender el concepto 

de salud-enfermedad como lo entiende el téiware (mestizo), 

pero si no tiene acceso a la educación básica, dificilmente· 

comprenderá estos conceptos; se debe tomar en cuenta que una 

comunidad indisena concibl en forma muy distinta la salud y 

la enfermedad. 

Bl iniciar un curso de educación básica que abarca desde la 

alfabetización hasta el sexto 11rado de primaria y que va 
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orientado a los adultos trata de aportar las bases con las 

qu~· la población y la conunidad tensan mayor intervención; 

por lo tanto la educación es una necesidad qua una vez 

satisfecha loara obtener mejores expectativas de vida para 

la población. 

El Servicio Social Multidisciplinario en comunidades rurales 

ofrece al prestador del servicio social en este caso de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia la oportunidad de probar ~u 
oapacidad ante un medio oarente de medios en el que debe 

tomar tanto decisiones como la iniciativa: siendo esta una 

motivación para continuar prepar6ndose y loarar un mejor 

d~earrollo y quehacer profesional. 

El trabajo multidisciplinario aporta conocimientos al in

tesrarse a otras 6reas. R~ta experiencia deja un aprendizaje 

que de otra llla!!era es dificil de obtener y una satisfacción 

tanto personal ·'como de equipo. 
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CUADRO 1. i!OO\kiW8!oºr DE LA INFORMACION DEL I I NIVEL (ENTORNO 

AREAS I N D ICADORBS COMUNIDADES 

ECOLOGIA SUPERFICIE ~uper¡icie total 11~·690 ªª uper ic e aari ola :m ~ uper icie gana3era 
O trae (bosques, cerros) 36,930 ha 

H6todos y t6cnicaa de Rústicos 
exploración 

No estimados 
TRABAJO 

Coitol!!I Y concegtoa de 
Yº ª e~pa~t;~~d~cc16n No 3atimado y msY::entos y equipos Ara o e¡¡a_gcio, 

PRODUCCION Ocu;a~l8~~j ~ubempleo, ~~~: g~a n 
remuneraciones 

ACTIVIDADliS Aca:sgri3l~o~btención Elaboraci6lFI!§ 
pro~ectol!I ) 
~¡!a6~~- a a 

~uperlicie de rles:o üº existe upel icie teta o existe 
PRIMARIAS IRRIGACION u~Íiz ª~a de mJ o ex1sae 

T~que ! almacena-
Obrae ~idráulicas y su ¡ente in!a de 12 aprovechamiento e t~6o "ª vaniza-

y VC). 

~uperpcie ej idal No e¡¡ij¡te 
uper icie comunal 915, 9 ha 

TENENCIA 
úmero pequeños o existe 

ia:;¡,gi~gªf~ºª arcela lhaomás ' 
rob emas de renencia Invaci6n ~r part& i de tierra do comuni adea 

mest!zaa 

rnOO~~iiIA 
:!;ipo r n:¡mero No existe la a~ac ~a productiva 
Va or e la producción producción, ee de ¡ 

ACTIVIDADES ~~gr1:a º~~~m~:!ªi~~~te autocona70 ... 

A~~as Eigrt:~:ª ' 
Oportunidades 

--------------
SECUNDARIAS Tipo y número Ti~ familiar pe.t·a 

Ca~acidad productivf 
=~ y¡ogg~1~8¿¡enta r mt:::~: .\RTESANIAS ~:ngr dge 06~ P~~Y~ºI v~n Ypo fami iar 

aterias pr!mas, iuente ~ta, ea tambre. 
e aquira. 



ACTIVIDADES A~~IS 
SECUNDARIAS 

Eyg~~:~~ 
Oportuni~adea 

~ntWa a nivel am ar v c~muni-
~=~og ~ ~~rfa~ºª 

Maquinaria Ng0 h~K1~n dla 
Costo por labor Tra§~jo ismiliar 

me eros 
AC.TIVIDADl!S 

Campañas de eanidad No existe 

COHl!RCIO An~~g ~:1: ~i-35 
A!macenea o exisate 

TERCIARIAS rnales de distribución Pe.a. 35 

Y!i~!ig;arios 1:1: ~~ o existe 
catos o eatymado 
ranaporte Se uti izan camio-

netas o ºf:!onea 1 

c~rrida T a ten~!º - uente de amot 



CUADRO 2. ~tWtilS" DK LA INFORMACION DJ!L II NIVEL (l!NTORNO 

ARRAS INDICADORKS COl1UNIDADKS 

Pr~~~mgn9gomo se toman P.... 37-39 

como e~ectyan reuniones Convocan la 
JlXP!CIAS 

comun tar ae a~¡~fencia oomuni-

PAR,'; 8RPA- Quienes hablan, diriaen ftutori;¡c1ea ~radi-

P!)i ~B ~tityi (paaticipan~a) 
ic~~!!S ea, e.a. 

mo ern a a~uer t r-~ S7-39, 67-59 
camo o t ene i:¡ ºi:8"º 6n unionee, eam-

e pr~!~ª e a eae comunftariae 

H¡a'I'~ e ¡><Presión Dia!gºlº, idioma comunitar o ~=~· ~ !26, 
99~ft'?59 Pro,ramaa e desarrollo. 

ex toe y racaeoa 

J-oio ubaºiºi6:¡ rot!cclón e me 10 
ACTIVIDAPl!S 

VIVIENDA aab in¡e Paa. 39-40 
n~~ni:..t~· Servioioa 

TERCUllUAS 11ªª de ~om:¡nioa¡¡ión e:~~·~ ~2~reatre 
COHUNICACION 

recuenc a e ve iculoe 
o se f mparten ~ii!~r:e cursos y 

Acceeo a per16d1coe y N~!o~}g~:ibuven revietae 

HIDi!l!JttcAS 
Presas, Bordee, Pozoe Paa. 19-20. 42-<t3 

RECRBACION !'l~5:1a¡1~:~rla~g1c~oe Paa. 53-54 
comunitaria 

Ora:anizaoionea Paa. 56-59 

o~a;~t~gtya rtancia ª" Paa. 56-59 
acuerdo -~tt aotivi a-
e' que rea zan 

H~H 1~~ :;gT ~neiioiada r· .•. 
~~g : : ~~ ¡a~., en 

... 
r•f t:iao~e:! total de 

... 
~r.\ ¡antee ora~izativae ~ª·· il~=~~· 57-59 

ro emae que a rontar ªªº 



CUADRO 3. ~~rl{ty~ON DE LA INFORHACION DEL Il NIVEL (ENTORNO 

ARl!AS INDICADORES COMUNIDADES 

rr:i6n total 1~9~ i::~m~m 
. A. eeocupada ~o ee~~mgda 3 DEMOGRAFIA POBLACION o laci~n por yct3ct3e a¡¡. - a• Fi¡¡. 

In ce e nata 1 a ~.r¡¡; º· 
Indice de mortalidad N~a;?t -1~: 55 

Analfabetismo 39t~~8~e población 

EDUCACION A~~mr'·~· .. :g:¡¡¡lli~~. 
Paa. 43-45 

- a ca 11, Hae tras ffob1 Jario, Xuaenhemo 
eaco ar 

ACTIVIDADES ~¡¡ 
8;~A~g~~=8 d~ los 

DI BLE t¡ mr1°0~ ~ :'Jªyoria 
e ro ¡aY~n~Tee ;aconoce 

.06 

TERCIARIAS ti1r1\':lª" enfermedadee ps: r~1· Fia. 
1 

ec entoa, oau1!uu11 
SALUD ~fgto de 'Fefª ••. 1-4~ 

~~fe~ "Y~ leº" ac. -4 , eo 
Per11onaf. me3 cjnea, Paa. 45-46 

equipe 

P~S Nombre ~~NASOL, FRS 
DE LLO r =~ea en eol ida-

Caracteriticas ¡; ••. 26-29 



aJAJJRO "· 
&TaCIOM Da COMSIJLTAS (periodo correapondiente 
-- -tubre 1993). 

CMlSAS 
BDAJ> (ello•) 

0-5 6-15 18 o MAS 

GASTROillTllSTIRALllS 
(diarreas> 64 15 26 

RllSPIRM'OllIAS 
(lll"ipa ., toa) "" 10 37 

DBRlfA'l'OIDGICAS 15 10 17 

JlOLOJllS VARIOS 3 --- 21 

INRCCIOllWS 5 8 10 

llaNIJ'fRICIOll 3 1 18 

WRACIONBS 7 5 2 

AJISCBSOS 10 --- 1 

PAR'l'OS -- --- 8 

ARl'RITIS -- --- 7 

PI~Da 
ALACRAll 2 2 2 

AatA -- --- " DIHA GJDIJlRALIZADO " --- -
uu:KRAS -- -- " Hm>RRAGIAS -- --- 3 

ALDGIAS -- --- 3 

QUJlltA001IAS -- --- 2 

O'rJIOS 

TRASLADOS 

'!Ol'AL 

llo. 

105 

91 

42 

24 

23 

22 

14 

11 

8 

7 

8 

" 
" 4 

3 

3 

2 

18., 

12 

: 395 



CUADRO 5. 

SBRVICIO llmDIOO-vnKRIMAIUO 

Ro. AP'l'O. AP'l'O. 
BSPKCIB ANIHALBS DIGESTIVO RISPIRA1'01UO 0'1'JiOS 

AVBS 75 

JllQUillOS 21 

llOVIHOS 24 

CAllIHOS 2 

POJICIHOS 2 

* Illl'llCCIOSAS ** PARASITARIAS 

I* 

-
--

5 

--
--

P*• 

50 25 --
3 -- 18 

15 -- 4 

2 - --
-- -- 2 

CUADRO 6. 

PRECIOS DB GARAN'l'IA llORAlft'B KL CICLO AGRICOLA 1993 

PlEDUC'l'O VARIBDAD 

llAIZ BLAllOO 

llAIZ HO JILAllCO 

nlIJOL PRDBRlllTB 

ftIJOL HO PRJlll'KRlllft' 

* PRillAVDA-VJDWIO ** <l'l'<*>-IRVIDllO 
llUllHTS: . (18) • 

PRBCIO QITON. 

P-Y* 0-1*• 

... 600.00 ... 850.00 

... 500.00 .. 540.00 

q1,eoo.oo Ql.800.00 

ql,415.00 Ql,595.00 



COADJID 7. 

COS'!O DK LA IW>KRA 

TIPO PRBCIO 
PIK TABLA Bll 

ACKRRADKRO N$ 3.05 

SBGUNDA N$ 2.70 

TIDICKRA N$ 2.05 

CUARTA N$ 1.87 

ClUill'lA N$ 1.85 



111ASIADOS 

OTROS 

QUEMADURAS 

AL.eRGIAS 

lti!OARAGJAS 

UL<SIAB 

EDEMA 

ASMA 

l'IQLim DE ALACRAN 

ARIM'IS 

PARTOS 

ABSCESOS· 

. CURACIONES 

DESNJmCION :;:;;;::;;;;:;;;:;;;;;;; 22 

IN!'ECCIONES >;i':':i;<:<=:<>':'-<:::;«<:;;. : !3 

••• N 

42 

00!.0RES VARIOS 

DERMATOLOQICAS 

RESFl'IATORIAS 

~ 

1---------------·91 

20 40 50 80 

flGl.R\ 1. ATENCION l'EDICA 

105 

100 120. 
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p 300 
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DALFABETISMO 

ÜANAlFABEllSMO 

• Población mayor o• ; años (i49i . 

FIGURA 5. AL.FASETISMO ' ,. 



50.92% 

FIGURA i. LENGUA 

llBIUNQÜES 

[l~OUNGÜES 
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,,. E.seo!• do 1 : 3 000 000 

,.,. 113" ,,.. 

g Figura 7. Tuxpan de Bolaños 
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