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R E S U M E N 

SERRANO EVANGELISTA. IGNACIO. An.~! isis de la apl icac1ón del 

Programa de Asistencia T~cnica Pecuaria de la Comisión para 

el Desarrollo Agr1cola y Ganadero del Estado de México en el 

Municipio de Texcaltitlán (bajo la dirección de: Gelasio 

David Reyes Mendez). 

Inicialmente se realizó la colección de datos 

referentes a la descripción geogr4fica. determinación de los 

recursos naturales. humanos. institucionales e 

infraestructura y actividades económicas (agricultura y 

ganader1al de el municipio de Texcaltitlán. Estado de 

México: utilizando los lineamientos usadoe por la Comisión 

para el Desarrollo Agr1cola y Ganadero de el Estado de 

México (CODAGEM> y las que sugiere el Departamento de 

Econom1a y Administración de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Los datos obtenidos fueron exclusivamente de los 

aftoe de 1987 y 1991: datos que permiten conocer la situación 

general en el municipio de Texcaltitl4n, Méx .• al inicio y 

término de la aplicación de el programa de Aeietencia 

Técnica Pecuaria. Los datos se presentan en cuadros 

comparativos y al final de cada cuadro se realizó su 

análisis y se emitieron juicios. Posteriormente se describen 

los subprogramas de el Programa de Asistenica Técnica 

Pecuaria y se presentan en cuadros que incluyen los a~os de 



1987, 1988. 1989. 1990 y 1991: posteriormente se real1zó el 

an6lisis de estos cuadros y al t1nal se realizó un an4lisis 

general del desarrollo lograd? con la aplicación del 

programa ya mencionado anteriormente. 
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I N T R o D u e e I o N 

En c1rculos crecientes de opinion en los diversos 

pa1ses poco desarrollados. se ha llegado al convencimiento 

de que el desarrollo económico no se debe dejar abandonado 

al Juego espontáneo de las tuerzas de la econom1a. sino por 

el contrario, requiere un esfuerzo deliberado, orientado de 

modo espec1fico a obtener un ritmo más activo de crecimiento 

del ingreso por habitante (18). 

Los pueblos desean tomar su destino en sus propias 

manos, influir en las condiciones sociales y económicas para 

acelerar el progreso, para realizar sus aspiraciones en el 

dominio del nivel de vida. de la Justicia social. en el de 

la vida intelectual y cultural, por lo que la ciencia 

económica debe suministrar los medios para satisfacer estos 

fines C 16). 

La pretensión de 

agropecuaria es el de 

los gobiernos 

mejorar y generar 

con su pol1t1ca 

estrategiae que 

determinen objetivos, precisen metas y proporcionen los 

recursos humanos. t6cnicoe y financieros adecuados baJo los 

proyectos de desarrollo. logrando sus organizaciones y 

garantizando la igualdad de acceso a los recursos. 

proporcionando educación y, servicios de asistencia t6cnica 

y extensionismo adecuados (20) . 

En la actualidad. se presenta una amplia controversia 

entre la necesidad de planear el desarrollo o dejar éste al 

libre juego de las fuerzas del mercado. Las fuerzas del 
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mercado no distribuyen el ingreso dQuitativamente y la 

retribución al trabajo agr1cola no es proporcional a su 

contribución en el producto. Mds aún. la distribución del 

ingreso es mucho más concentrada que en los otros sectores 

(19). 

Son fundamentales el valor estrat~gico del sector 

primario en la conservación de la soberan1a y el papel que 

puede desempeftar la planeación para superar la crisis. La 

planeación del desarrollo agr1cola y rural es el elemento 

crucial para modernizar la econom1a. y en particular, 

reactivar al sector primario para que sea la base del 

desarrollo. a fin de fortalecer el mercado interno. crear 

empleo e ingreso y lograr una mejor inserción del pa1s en la 

econom1a internacional (6, 21). 

El sistema campesino ha estado sujeto a un proceso de 

organización cuyos objetivos expl1citos se identifican con 

el incremento de la producción. la generación de empleo, la 

elevación del ingreso y la incorporación al desarrollo de 

los mexicanos que viven en condiciones de eubproducción y 

subconsumo (2). 

La problemática económica del campo mexicano es muy 

vasta. Se puede sintetizar de la siguiente manera: 

En el territorio mexicano. los recursos naturales son 

relativamente abundantes para la actividad forestal y la 

ganader1a, no obstante el irregular temporal. pero muy 

escasos los recursos naturales para la actividad agr1cola. 
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La frontera agr1cola es reducida y como el temporal es malo, 

la tendencia de la producción es irr~gular. 

En M6xico hay una sobrecarga demográfica sobre los 

recursos. Esto ha hecho que se generalice el minifundio, el 

cual. si bien cuando tiene ciertas dimensiones permite la 

autosuficiencia, está reftido con la econom1a de mercado y eu 

crecimiento permanente. Por el avance tecnológico, la 

productividad de la tierra está directamente vinculada con 

la escala de las unidades de producción. Especialmente en 

los cultivos masivos, como loe granos. el tamafto de la 

inversión es determinante de la posibilidad de utilizar las 

t6cnicae que incrementan la productividad tanto del suelo 

como del esfuerzo humano. La econom1a de autosuficiencia ee 

basa en este principio, al utilizar trabajo per-eonal y 

tecnolog1a de energ1a animal, aunque tambi6n el minifundio 

tiene eu 11mite. 

Dependiendo de la localidad, hay dimensiones de predio 

que no permiten ni siquiera la autosuficiencia. En el caso 

de la econom1a de mercado, cada vez más requiere alta 

productividad y por lo tanto de tecnolog1a sofisticada 

basada en la energ1a, que requiere escalas de grandes 

capitales para proveer de alimentos a más población y 

materias primas a más industria, pero con menos cantidad de 

suelo percápita. Aün as1, la agricultura mexicana no es tan 

improductiva como se piensa. Lo que sucede es que está 

polarizada. El cultivo popularmente básico, el maíz. se ha 

quedado como el grano que se cultiva en las tierras de 



temponi.I. lo que disfr·aza la verdadera capacidad de 

producción del campo mexicano de ese producto, y además los 

cultivo11 cornerciales so llan ca.1a.iizado exitosamente a las 

zonas de riego que son muy escasas. El ma1z aunque absorbe 

el 45% de la superficie cultivable, ésta es la de menor 

productividad y otros cultivos que se consideran más 

rentables ocupan un porcentaje m1nimo de la superficie total 

cultivable <trigo 6%, frijol 13%, algodón 3%, café 5%, 

tomate 0.5%) pero también ocupan la superficie de riego y 

con mejore• caracter1eticas productivas. No obstante lo 

depreciado que eetá el campo mexicano, e~ más eficiente de 

lo que se pienea. No sólo sigue cubriendo básicamente la 

demanda interna. sino ha hecho una aportación permanente al 

financiamiento del desarrollo por la v1a de las 

exportaciones. La productividad de la agricultura mexicana 

en las zonas de riego no es tan mala, y por eso, no obstante 

que en los aftoe setentas los cereales dejaron de producir un 

superávit con el exterior, ahora otro tipo de productos más 

comerciales lo siguen aportando aunque no tan alto y un poco 

irregular. 

Si México 

se debió a que 

perdió su autosuficiencia en granos básicos. 

el crecimiento de la producción dependió de 

una pol1tica basada en la infraestructura hidráulica, el 

crédito y los insumos utilizados con agua abundante. Por lo 

tanto, el crecimiento se detuvo cuando esa pol1tica llegó a 

su l1mite. Los gobiernos posrevolucionarios enfocaron muchos 

recursos a la construcción de la infraestructura hidráulica, 



hasta que en el sexenio 1964-1970, esa inversión se detuvo. 

La crisis no se hizo esperar y p·:u··a 1970. México era 

importador de ma:lz. En est.e marco, 1 a ú 1 tima tragedia del 

campo es 

Nada más 

que la inversión ha sido prácticamente abandonada. 

evidente para demostrarlo que la participación del 

sector agropecuario en el crédito bancario, que en su mejor 

momento llegó al 10.2% en 1979 y en el peor al 3.18% en 

1987. Una cuestión en la cual los investigadores no se ponen 

de acuerdo, es acerca de la eficiencia de los productores 

según la tenencia de la tierra: la privada y la social. 

Pareciera que los pequeftos propietarios son más eficientes 

que los ejidatarios, pero esto tiene algunos matices: 

Primero. Las condiciones de los dos tipos de propiedad son 

muy similares en el minifundismo. que es la regla en ambas 

partes. Pero la pequefta propiedad tiene mejores tierras y 

ranchos con superficies de mayores dimensiones. Segundo. La 

pequefta peopiedad ha recibido más apoyos, pues el crédito 

refaccionario no ha sido destinado con equidad a los dos 

tipos de propiedad. Tercero. Los ejidatarios conservan más 

de su producto para si mismos (autosuficiencia) y como 

manifiestan una mayor presión sobre la tierra, más de su 

producción se queda fuera de la contabilidad nacional de la 

econom:la de mercado. 

En la problemática del campo mexicano el minifundismo y 

los factores geográficos. demográficos, climáticos y de 

inversión son más determinantes de la escasez y la 

improductividad, que los factores relativos a la tenencia de 



la tier·rél. Que éste ea. más b.ie11, un problema polltico que 

hay que resolver (14J. 

Al observar los gob1ernos H1 problemática del campo en 

sus inicios, éstos empezaron a crear jnstancias con la 

finalidad de tratar de resolver las necesidades de los 

campesinos en cuanto a asistencia técnica agropecuaria, 

sucediendo esto también en la República Mexicana y dentro de 

ésta, más específicamente en el Estado de México. 

La asistencia técnica en materia agropecuaria en el 

Estado de México· se inició el 29 de junio de 1938, al 

expedirse la "Ley de Servicios Agr:!colas Gratuitos". 

Posteriormente el 16 de noviembre de 1951 se expide la "Ley 

de Servicios Agr1colas del Estado de México". puesta en 

vigor a partir del 1 de enero de 1952. derogando la anterior 

de 1938 y creándose también con esta ley la Dirección de 

Agricultura del Estado de México. Para reforzar las 

funciones de esta Dirección, el 31 de diciembre de 1956 se 

crea la "Ley de Extensión Agr1cola en el Estado de México". 

En enero de 1971 se crea el Instituto de Desarrollo Agr1cola 

y Ganadero del Estado de México CDAGEMJ. que funciona hasta 

1975. El 14 de octubre de 1976, bajo el régimen del Dr.Jorge 

Jiménez Cantú, se expide la Ley que crea la "Comieión 

Coordinadora para el Deearrollo Agr1cola y Ganadero del 

Estado de México CCODAGEMJ. como organismo público estatal. 

descentralizado por servicios. con personalidad jurjdica y 

patrimonio propio. La creación del organismo, obedece a la 

necesidad de lograr un adecuado uso y aprovechamiento de Jos 
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ri:~cu1:;.:u::..: 11i:1l.1ul:\1L·~~. l1t.u11an1··,r_;, ti:•cnjr·uo y i111anc:it:~1L1.c;.: qut: se 

Agropecuario en Ja •Hit Hilld. qu,~ctando COC>AGEM y otras 

dependenc1 as agropecuar los como org<rnismos auxiliares. perc• 

coordincid~·s por c•l mismo titular ll. 10. 12. 1'7J. 

El 11 de junio de 1987 por decreto de la XLIX 

Legislatura se reestructura la CODAGEM. y excluyendo el 

papel dE• Coordinadora. queda sólamente como "Comisión para 

el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México" y 

dentro de su nuevo organigrama se crea la Dirección de 

Asistenc1a Técnica Agropecuaria, en donde se establece el 

Departamento de Asistencia Técnica Pecuaria con objetivos 

de: 

- Llevor o cabo la capacitación y d1vulgmón en lo referente a Ucnim derivedas 
de la 1nvcnt1gat16n pocuaru. 

- Promovu en túnc1ón de los requeruiicntos los prict1cos y técnicas ganaderas 
odcmdas a cada microrregión de h entidad. 

- Hcalmr estudios de factib11id1d de nuevn explottciones pecumu. 

- Orientar al productor en el tipo y especie aniul ll&s reco1tndable en su 
explotmon. 

- Divulgar y fomentar la ut1 lizacion de nuevos y meiores insu10s. 

- lid lancear rociones de acuerdo a las necesidodes del productor y al iatnto~ 
cxrnlcnle~ en la zona. 

- i'ri•entd! ltin ¡1ro9rama~ de lccn1! 1cac1611 pira la producción ganadera. 

- io•enlar mt·ó1<I•~ vrcvenl 1va~ y v191 lar que no se prcscnlrn brotes de enferml'dddes 
!'h l'l µi:1111d1 1 y 1·n ~u r.d~HI 11n1N•nl'r Ht:1(111t's lllilt:dJt\tou ¡1arP cc111bót Jr los 



Ctdr1hordT rou Jc1 D1ncf'll•111:1!- ·rt:011,, 11v 1 11p·~t1hHJ11 rn Jr1 nnpf'tHHi11 !Ir adl:Ulll•r. 

Cll iDS d1tr.rrnlf!S n1iif1tll$ a9rOtJPl'llH!f•!J 

· LicVdr a cabo los ¡1ro9ram1s dr 1p;·"'' r •c.hcntr· 1odirados ¡ior lo lllrccc1ón (icnr.ral 
ue l d CODAGEM. 

- Coordrnarse con las depu11de11c1as del scclor pnra todo lo rchcio111do con nus 
lu11c1oue~. 

Para lograr lo anterior la CODAGEM contrata a 67 

Médicos Veterinarios Zootec1üstas. para cubrir los 121 

municipios que comprenden el Estado de México. 

CorrespondHindore a un técnjco, atender el municipio de 

Texcalt1tlan. México 111. 13l. 

Existen premisas que hacen considerar los fracasos de 

los programas de desarrollo en los paises en vSas de 

desarrol lo<2>. 

En la aplicación del Programa de Asistencia Técnica 

Pecuaria de la Comisión para el Desarrollo Agricola y 

Ganadero del Estado de Mé>:i co. en el municipio de 

Te~:ci:t 1Ut1 cin. no se tiene un cc•noc imiento objetivo de 1 as 

condiciones en que este programa se ha desarrollado. ni se 

tiene una evaluación cuantificable de las variables de mayor 

peso: asi como la metodologia para realizar la evaluac1on 

del programa do Aciotcnc1a T~cn1ca Pecuaria, por lo que con 

01 pr·osent~ LrabaJo. oe h~ra un ana!Js1s ~obre la apl1cac1•:1n 

dl"' c!"Jt~ µt·oc;trt1111ci y co11La1 L~~,11 lct p,..:.:-.;.ilnl 1dad de p ... "lrtlc1pa1· 



OBJET:;:vo 

Analizar el desarrollo logrado con la aplicación del 

Programa de Asistencia T6cnica Pecuaria de la Comisión para 

el Desarrollo Agr1c.ola y Ganadero del Estado de M6xico. en 

el municipio de Texcaltitlán. 
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P R O C E D I M I E N T O 

problem6tice del campo es compleja e 

interdependiente. por lo que es imprescindible atenderla de 

modo integral. Para tal fin. es necesario diseftar una 

metodología que permita en lo posible. cuantificar las 

veriables de mayor relevancia en el proceso de desarrollo. 

para comprender objetivamente los ef~ctos y las tendencias 

de la aplicación de un programa espec1fico como el de 

asistencia tecnica (7). 

Para la colección de 

lineamientos para elaborar 

datos, se utilizaron los 

un diagnóstico del Sector 

Pecuario, utilizado por la Comisión para el Desarrollo 

Agrícola y Ganadero del Estado de M6xico y los que sugiere 

el Departamento de Economía y Administración de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Autónoma de Mexico. como lo especifica Trueta (24). 

De acuerdo a los lineamientos mencionados anteriormente 

se obtuvieron datos únicemente de los eftoe de 198? y 1991. 

Los datos de 198? permiten conocer la situación general en 

el municipio de Texcaltitlán, Estado de M6xico en este afto y 

se considera como el punto comparativo inicial. para 

analizar el desarrolllo logrado con la apliceción del 

programa de Asistencia T6cnica Pecuarie y los datos de el 

ano de 1991. hacen posible conocer la situación general en 

el municipio en este ano y se considera como el punto 

comparativo final. 
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Por otro lado se obtuvieron los datos de los 

subprogramas de el programa de Asistenc1a Técnica Pecuaria, 

incluyendo aólo las actividades desarrolladas en el 

municipio de Texcaltitl~n. Estado de México, durante los 

anos de 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991. 

Obteni,ndose los 

el MVZ adscrito al 

datos de los informes elaborados por 

municipio de Texcaltit14n. Estado de 

M'xico, durante los 5 aftos mencionados anteriormente. 

Posteriormente con la información recabada, la que es 

presentada mediante agrupación de-datos. cuadros y figuras, 

se determinaron los resultados que surgieron bajo las 

condiciones que ha implicado la aplicación del Progrllllla de 

Asistencia T'cnica antes citado, elaborando juicios de 

valor. 
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1.1. UbJCélcl011 

El municipio de Texcaltitlán está situado en la 

Altiplanicie de la Mesa Central. al sur del Nevado de 

Toluca, a una altura de 2500 msnm. La cabecera municipal se 

ubica a 18'56'22" de latitud norte y a los 99'56'26" de 

latitud oeste del Meridiano de Greenwich y a 63 kilómetros 

de la Ciudad de Toluca, Mex. (capital del Estado de México) 

por la carretera Estatal Toluca Sultepec. 

23. 25) 

1.¿, LimJtes 

(4. 10, 21. 22, 

Limita al norte con el municipio de Temascaltepec. al 

sur con los municipios de Sultepec: y Almoloya de Alquisiras, 

al este c:on el municipio de Coatepec Harinas. al oeste c:on 

el municipio de Tejupilco y al noroeste, c:on el municipio de 

San Simón de Guerrero C4. 10. 23. 25) 

1.3. Superficie total del municipio 

El municipio comprende 14245 hectáreas o 142.45 

ki J éomctrN; cuadradoo en tota 1. 

En I)] L:uodro 1 se peortra apreciar que la super! icH.• 

1:P=1 t(•nc-1ol i:~·n 1~191. dJsndnuyú wt1 un tl. ló~t (.;C1fl respecto a 

J._11j"/. •-;>Sl.•~1 St? r:·eit•rt.:•ll"'lClQnó d1teC1.é1l11ente COIJ c;ol OUJJl(>fll(1 de lo 

/'/ 



superficie de otros usos, entre los qu9 se pueden mencionar: 

superficie erosionada y dedicada a diversas 

construcciones. 

La superficie agrícola de temporal aumentó en un 5.19%, 

en 1991 con respecto a 1987 y esto debido a la relación tan 

estrecha que existe con la disminución en un 10.63% que hubo 

de la superficie de uso forestal, ademas. esta reducción en 

superficie forestal, 

la euperf icie de uso 

también se relaciona con el aumento en 

agr1cola .de temporal y la de otros 

usos. En cuanto a la superficie de uso agr1cola de riego. su 

disminución se debe b'sicamente a la disminución del agua 

dieponible para riego, esto como consecuencia de 

deeforestación, además de que alguna cantidad de agua usada 

para riego proviene de manantiales. la cual actualmente ee 

utiliza para consumo humano. La superficie de uso pecuario 

disminuyó debido 

rentabilidad de 

bajo precio de 

intermediarios a 

a 2 aspectos: el primero ee la actual baja 

las explotaciones ganaderas, es decir el 

loe productos pecuarios que pagan los 

los productores y también al bajo consumo 

de estos productos, debido a las condiciones paupérrimas en 

que viven la mayoría de los habitantes rurales en la 

Rep~blica Mexicana, como consecuencia de los bajos ingresos 

que perciben. El segundo aspecto es la utilización de esta 

superficie de uso pecuario 

que posteriormente ha pasado 

para uso agrícola de temporal y 

a superficie erosionada. La 

superficie de uso agrícola que actualmente no se usa. 

aumentó en un 228% en relación con 1987 ocasionado por la 

l~ 



dis1runucic•r1 cc.n::;idei·able de l<:ot' crc-d~t·-·~: que olorg<iba el 

ll/\NF:URi\ L y 

df•sapa1·lc1CJ!l de ia A:1epu1acic•r<! N<.C:Jonal /\g:·Jcola y Ganade1·a. 

que de alguna manera estaba subs1d1ando prJncipalmente los 

cultivos de temporal. y dentro de éstos el maiz 

principalmente. ya que existe nula ganancia con la 

producción del maíz, puesto que realizando una estimación 

real de costo del ma1z el productor siempre pierde a pesar 

de vender por arriba del precio oficial de garantta. Todo lo 

anterior ha provocado que las parcelas sean dejadas sin 

sembrar o abandonadas, ya que los productores emigran aun 

sin vender sus parcelas 14. 10, 25J. 
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II. RECURSOS NATURALES 

2.1. Geografla 

El municipio de 

ultimas estribaciones 

Texcaltitlán 

del Nevado 

está situado en 

de Toluca. Entre 

las 

las 

elevaciones más importantes destacan: al norte, el Cerro del 

Guajolote (2600 menml. el Cerro de la Gloria y el Cerro 

Picacho: al suroeste, el Cerro de la Pena de la Virgen (26SO 

menml: al este, el Cerro de la Pena de Santa Mar1a (2SSO 

msnml, el Cerro de loe Calixtoe (2SOO msnm), el Cerro de San 

Miguel C26SO menm), el Cerro de loe Tecolote• y el Cerro de 

la Cumbre: al oeste, el Cerro del Indio Dormido (comunidades 

de Carbajal y Huayatenco), el Cerro de los Molcajetes 

(comunidad de Acatitlánl y el cerro del Tejolote (comunidad 

de San Miguel): al sureste, el Cerro Boludo (comunidad de 

Chiquiuntepec) (4, 25) 

2.2. Hidrograf1a 

En Texcaltitlán se forma el r1o de los Huilacotee, 

cuyas aguas provienen de las vertientes meridionales del 

Nevado de Toluca y de la Sierra de Temascaltepec, corre al 

sur pasando por la comunidad de Gavia Chica, donde recibe 

las aguas de los arroyos del Carrizal y el Chapaneal, al 

entrar a la comunidad de San Agustin se le incorporan las 

aguas del Manantial del Rancho del Pedregal y el rio de la 

Luna. El r1o toma nombre de acuerdo a las comunidades que 

cruza (San Agustln y Santa Mar1a y más adelante gran parte 



dr:· u1.1::; 09ttct:J :Jo11 1.f(·:~:\•Jadar.: r:..·11 u11 gran ccintt l que se ~proveclin 

pi.:1r.:::t tü!J·:tdio ('fl 1.:i L"t.Anu1iid.;1J dt:· San Fránc1:::cc• CoaxuGcoJ. En 

Ji:1 C<..•JJllltlJUctd Lh: {.';dJJ f'l ... "tln.:J:.:;cc• JIC11_·e LIIJ lllbnetl1l1et] que SiJ-Vt: 

par~ reyddlc• y st1 ca111~8 G(·brante se une al ric 1 de los 

Jll1j 1 acotes. En 11:1 comurudad de Santa Mar ja se encuentra el 

010 de agua llbmado Ayuquila. En San Mjguel se encuentra el 

arroyo de la Piedra de Amolar, que en una parte da origen al 

arre.yo del C..:hapaneal que. desemboca al rlo de los Huilacotes 

y la otra parte sirve para abastecer de agua a los 

habitantes de la cabecera municipal. En la comunidad de Palo 

An1ari 11 o se forma una pequena cascada que se puede observar 

desde la carretera prjncipal. En la región sur del municipio 

se forma otro r1o que atravieza las comunidades de Rastrojo 

Largo. Huayatenco. Carbajal y Noxtepec. También sirve de 

limite geográfico entre estas dos últimas comunidades (4, 

10. 23, 25J. 

2.3. Climatologia 

En general el clima del municipio se considera como 

templado subhúmedo con lluvias en verano (C(W2l<W>BIGl C23l. 

Pero a pesar de la clasificacion anterior se considera que 

hay 3 zonas climatológicas: en el norte del municipio una 

zona fr·ia extremosa que incluye a las comunjdades de Nueva 

Santa Marfa. Tcxcapilla. Llano Grande, Ojo de Agua, Venta 

Mor-al(lf.:, P.;lnnllas, Lao Légr'imas. Palo Arnar1lleo. El Potrero. 

Las Tablas. Tl.:icL•Lc·fJ<'C· L.:1 Venlc1, Gav1a C'hica. El Chapaneal. 

~-31j,n Agust !n. :::;-Jn .J 1)S(o y S.::inta Mar Ja. En t:l centro Llílá zeinct 
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templada que incluye a las comunidades de Cabecera 

Municipal. San Miguel. Acalitlan, Jesús del Monte. Yuytepec, 

Arroyo Seco. Chiquiuntepec. San Francisco. Rastrojo Largo y 

Agua de Trébol. En la parte sur del municipio se localiza 

una zona cálida. que comprende las comunidades de 

Huayatenco, Carbajal y Noxtepec. 

El periodo de lluvias se inicia en el mes de mayo y 

finaliza en el mes de octubre. La dirección de los vientos 

por la maftana es de sur a norte y por las noches de norte a 

sur. siendo de más frecuencia en los meses de enero a marzo 

en loe cuales se levantan grandes tolvaneras, principalmente 

en la cabecera municipal y comunidades adyacentes. 

Las constantes climatológicas son las siguientes: 

Temperatura med4a ......................... . 
Temperatura máxima extrema ................ . 
Temperatura m1nima extrema •................ 
Precipitación pluvial promedio anual ...... . 
Lluvia máxima en 24 horas .•................ 
NW!lero de d1as con lluvias ................ . 
NWllero de d1as despejados ................. . 
Numero de dias con tempestades ............ . 
Número de d1as nublados y sin lluvia ...... . 
Número de d1as con granizo ................ . 
(4. 22. 23. 25) 

21·c 
4o•c 
2·c 

1243.2mn 
80 DID 

112 
182 

28 
39 

4 
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2 .4. Sueloe 

Existen tres tipos de suelos: 

Bc(c111bi1ol cr61icol·Tlll11do1ol H1ieol-ffh(leoze1 ••plicol 

2L l•di1 litoaoll 

L(lltoeol cr611leoJ·kleoúiaol crdaicoJ-11 (ragoaol ntricol 

2L l•dl1 l ltoaoll 

LcChvilOI clilieol·lclCIDi1ol cr6alcol-Rtlrtgoaol ntrlcol 

2L IMdlo lltNOIJ 

Ade~e de acuerdo al tipo de part1culae de suelo, en el 

municipio se encuentran terrenos arcillosos, arenosos y 

limosos. Taml:>i6n de acuerdo a los an4lieis qu1micoe llevados 

a cabo en el municipio se llegó a la conclusión de que el ph 

oscila entre ~y 6, es decir. suelos ácidos·. esto se 

considera como causa al uso excesivo de fertilizantes 

qu1micoe y a la nula actividad de mejor.amiento de los 

suelos. 

Lo anterior es una de las causas de que disminuyan ª"º 
con afto loe rendimientos de cultivos de temporal ce. 22. 

23). 

2.5. Flora 

Dentro de la flora se tiene: hierbas silvestres como 

nabo, alfilerillo. berro. carrizo, chayotillo, escobillas. 

• Vr:lb¡ncz. T.t f11mun1r.ar.1ón ¡1erso11al. 1907 
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perlilla. helechos. hongos. jarilla. mirasol. simoncillo, 

trébol. tabaquillo, verdolaga, vetania. zarza. maguey, mora. 

calabaza. cola de zorro, chi!a=ayote, entre otros. Plantas 

medicinales como árnica, cedrón, ruda, epazote de perro, 

epazote, manrubio, yerbabuena, gordolobo. hinojo, 

chilacayote. trébol. tabaquillo. té de menta. altamiza. 

ajenjo, y otros. Plantas de ornato como rosas. dalias, 

clavel, alcatraz, heliotropo, bola de nieve, arete, 

margarita. geranio. perrito, azucena, flor de mayo, malvón, 

huele de noche. gladiola, cola de borrego, siempreviva, y 

algunos más. Arboles frutales como durazno, pera, manzana. 

higo, membrillo, capul1n, tejocote, pl4tano, guayaba, limón, 

aguacate, mandarina. naranja agria. 

otros. Plantas forestales como el 

encino. madrofto, ailes, trompillo, 

café, mango, adem4s de 

pino, oyamel, abetos, 

flor de tila, álamo, 

cipreces, ahuehuetes, y otros. Cultivos comerciales como el 

ma1z. frijol, avena, haba, chicharo, papa, flores, chile, 

col, coliflor, zanahoria, papa roja, acelga, espinacas, 

cilantro. cebolla. cebada, entre otros (4. 2~). 

2.6. Fauna 

Dentro de la fauna se encuentran conejos. ardillas. 

zorros, sapos. avispas, lagartijas. culebras. escorpión, 

v1boras finas, ranas. ajolotes. cuinique. tuza. cacomixcle, 

tejón, lechuzas, gavilanes. zopilotes, calandrias. 

gorriones, palomas. gallinas silvestres. correcaminos. y 

otros (25). 
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III. RECURSOS HUMANOS 

3.1. Pobl11c1on total ( urbarns y rural). población 

económicamente activa-agropecuaria y pecuaria. 

En el Cuadro 2 se podrá apreciar que aparentemente la 

población total sólo aumentó en un 0.76%, que corresponden 

los 95 habitantes que aparecen de más. pero en realidad la 

población aumentó más. pero debido a la emigración hacia 

otras entidades e inclusive fuera del país, esta población 

no se refleja ya que definitivamente no regresa o solamente 

regresa de visita al municipio. principalmente en las 

fiestas de las comunidades. Ahora la población urbana 

aumentó en un 137%, esto es un fenómeno que se ha visto en 

general en la Rep~blica Mexicana en los aftos recientes, y 

esto como consecuencia de las malas condiciones rurales en 

cuanto a educación, salud y comodidades como el agua 

entubada y la electricidad se refiere. Lo anterior se 

correlaciona directamente con la disminución de la población 

rural. aunque en la zona urbana también ha existido un éxodo 

hacia las grandes ciudades como Toluca y M'xico. D.F. En el 

aumento de la población económicamente activa aparentemente 

existe una pequefta diferencia pero no es as1, ya que la 

población que tradicionalmente se considera inactiva como 

amas de casa y niftos en edad escolar. están desarrollando 

actividades que provean de recursos económicos a la familia, 

tan es as1 que inclusive existen seftoras que ya se están 

dedicando de tiempo completo n trabajar. La situación 



anterior también se refleja en la poblacion económicamente 

activa agropecuaria por lo 

que niftos y amas de casa 

que la situación en relación a 

están desarrollando actividades 

productivas es similar a la ya mencionada en la población 

económicamente activa. La total ausencia de productores que 

se dediquen exclusivamente a actividades pecuarias es 

lógica. dada la baja rentabilidad de las explotaciones 

pecuarias lo cual obliga a los productores a buscar 

actividades conexas para aumentar sus ingresos o a producir 

la materia prima para sus explotaciones y as1 de esta manera 

aumentar la rentabilidad de su explotación. 

3.2. Condiciones de vida y bienestar social de la población. 

2J 

En 1987 la mayor1a de los productores se dedica al 

campo, en general se emplea como peón, ganando $5.00 nuevos 

pesos diarios y la comida acompatlada de bebidas gaseosas o·· 

alcohólicas. La alimentación de la población en la zona 

rural es de 2 comidas diarias y es a base de frijoles, 

tortillas de maíz. saleas picantes, sopas de pasta y algunas 

veces carne, dado que el consumo de carne es m1nimo y aunado 

a esto las poblaciones municipales rural y urbana consumen 

en forma exagerada la alimentación chatarra y las bebidas 

alcohólicas. Como en la parte norte del municipio existen 

grandes cantidades de magueyee, la producción de pulque es 

alta. as1 como su consumo. inclusive antes de un afio de edad 

ya lo consumen. El panorama anterior durante 1991 fue igual. 



lo único que cambió fue el i ngreao por día que ea 

actualmente de $15.00 nuevos pesos. 

Del total de la población el 84% come carne. el 73111 

come huevo, el 32% bebe leche. el 88111 come pan y un 4% 

consume pescado. Lo anterior sin tomar en cuenta la cantidad 

ni la frecuencia de consumo. De igual manera esta situación 

no ha cambiado en forma significativa y es mas. se ha 

agravado ligeramente 

alimentos nutritivos. 

por el descenso del consumo de 

En el Cuadro 3 se puede apreciar la desproporción entre 

el porcentaje de población rural y urbana, asi como en el 

consumo de productos como la leche que deberia ser al 

contrario. ya que prefieren consumir otros liquido• como 

refrescos y pulque. En la zona rural, si se produce leche 

pero no la consumen sino que prefieren venderla o cambiarla, 

y asi los demas productos. En relación con la vestimenta 

ésta va de acuerdo a las 3 diferentes zonas clim6ticas que 

existen en el municipio. En la zona norte que es la fria, se 

usan ropas gruesas, algunas de lana como abrigos, gabanes. 

chalecos, etc. El hombre usa camisas. pantalones de telas 

adecuadas al clima y zapatos de hule o de trabajo que tienen 

suela de llanta o huaraches de varias correas y sombrero de 

tipo texano. La mujer usa generalmente vestido, falda. 

blusas, todas gruesas, rebozo y zapatos de hule 

generalmente. En la zona media es casi igual.las vestimentas 

se usan de acuerdo al clima predominante en el momento. En 

la zona sur o caliente se usan ropas similares a las ya 



descritas en las otras zoncrn, tanto en hombres y mujeres, 

con la djferencia de que son de telas m6s ligeras. Otra 

diferencia es que los hombres en esta zona utilizan 

huaraches de 2 correas y sombreros de ala ancha. 

En el Cuadro 4 se podrá apreciar que el total de 

viviendas habitadas disminuyó en un 4.5% y esto es debido a 

que familias enteras han emigrado hacia otros lugares, 

abandonando prácticamente las viviendas o regresando algunos 

d1as al afto. 

En el cuadro 5 

con piso de cemento 

se observa que las viviendas habitadas 

disminuyeron en un 20,, con piso de 

tierra aU111entaron en un 15%. con piao de mosaico aumentaron 

en 35%, con piso de madera bajaron en 10%, y en otros 

materiales aumentaron en un 350%. El aumento en las 

viviendas con piso de tierra·es debido a que más Jóvenes se 

están independizando y construyendo sus casas, sin embargo 

debido a la falta de recursos económicos, sus viviendas se 

quedan con este tipo de piso. 

En el Cuadro 6 se puede observar que las casas 

habitadas con paredes de adobe disminuyeron en un 20% 

aproximádamente, esto como consecuencia de la emigración del 

campo al sector urbano. En cuanto a las casas con paredes de 

tabique y materiales similares, también se observó una 

disminución de aproximadamente un 25%, por las mismas causas 

que la anterior. Por otro lado las casas con paredes hechas 

de madera aumentaron en casi un 350%, debido básicamente a 

que la madera no tjene costo para los productores y por el 



e1u111.ento de !ami 1 iao en nueva formación. Las casas con 

paredes hechas con otros materlales como piedra o de vara. 

bajaron en un 35% aproximadamente, debido al abandono de 

casas. 

En el Cuadro 7, se observa que las viviendas habitadas 

con techo de teja bajaron en un 25% aproximadamente. debido 

a los costos tan altos de este tipo de techo y su elevado 

costo de mantenimiento. En relación con los techos de madera 

su disminución del 75% se debe al abandono de las casas por 

parte de familias enteras. ya que es el material que usan 

las familias menos afortunadas. y por lo cual son las que 

m6s emigran. Respecto al aumento en los techos de concreto, 

el cual ha llegado hasta un 430%, se ha dado m6s que nada en 

la zona urbana. tanto en casas antiguas, que lee han 

sustituido los antiguos techos de teja, como las 

construcciones nuevas que ya se hacen de concreto. En el 

sector rural los productores que no han emigrado, es porque 

disponen de suficientes recursos para realizar este tipo de 

techos. El aumento en techos de asbesto que ha llegado hasta 

un 1375%, se debe al bajo costo (respecto al concreto) y su 

duración, por lo que los productores de .bajos recursos lo 

prefieren, y por último. la disminución de techos de lllmina 

de cartón se debe más que nada a la poca duración de este 

tipo de material y que a la larga resultan más costosos, por 

lo cual se utiliza en casos muy necesarios. 

En el Cuadro 8 se observa una disminución de un 25% de 

casas habitados que disponen agua entubada, debido a que 
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familias que aunque disponen de suficientes recursos para 

vivir adecuadamente en el municipio. emigran hacia las 

grandes ciudades ya sea por razones justificadas de salud, 

educativas, etc .. o por simples razones de vanidad. En 

cuanto a la disminución de casas que obtienen agua potable 

de hidrante público, se debe básicamente a que ya tienen 

agua potable entubada debido a varios programas de ayuda, 

por parte de dependencias oficiales o que productoree con 

recursos lo realizan en forma independiente. El aumento de 

casas que obtienen agua de pozo o rio llega hasta un 160-. 

ocasionado por el aumento de casas habitadas por familia• 

nuevas y que por el momento es su única fuente para obtener 

agua. 

En el Cuadro 9 se puede apreciar que la baja en el 

número de viviendas con drenaje, básicamente se debe al 

abandono de viviendas o que sólo son habitadas pocas veces 

por afto, por lo cual se consideran deshabitadas. La enorme 

baja de viviendas con fosa séptica llega a un 62-

aproximadamente, debido a los programas oficiales que han 

ayudado a la construcción de drenajes en más viviendas y el 

aumento de casas donde defecan al aire libre es por la 

creación de nuevas viviendas, las cuales por ignorancia o 

decidia de sus ocupantes. dejan sin servicio sanitario. 

En el Cuadro 10 se observa que el aumento de casas con 

una habitación se debe a la formación de nuevas familias que 

se independizan. La disminución de casas con 2 y 4 

habitaciones se debe al abandono de éstas. El aumento de 



caeao con 3. 5 o rnaa habitaciones se debe a la construcción 

de más habitaciones en las casas ya existentes, lo cual se 

correlaciona también con la disminución de casas con 2 

habitaciones. 

En el Cuadro 11 se aprecia que la disminución de casas 

con un cuarto para dormir, se debe al abandono de algunas de 

éstas y al aumento de casas con dos cuartos. y que se 

aumentó el número de cuartos en casas que tenian uno. El 

aumento de casas con tres cuartos se debe al mejoramiento de 

éstas al construirseles mas y lo mismo en las casas de 4. ~ 

o m6s cuartos. 

En el Cuadro 12 se ve que el aumento en las casas que 

consumen lefta, se debe mas que nada a la formación de casas 

nuevas. En cuanto al uso de gas aparentemente casi no hay 

variación. pero se correlaciona con la disminución del uso 

de petróleo y las casas que son abandonadas. 

En el Cuadro 13 se observa que es importante la 

disminución del nl'.unero de analfabetas como consecuencia de 

los programas educativos en adultos. La disminución de 

personas con estudios de normal se debe a que en aftos 

anteriores en la cabecera del municipio vivian maestros de 

otros estados y al darseles facilidades de regresar a su 

lugar de origen, los maestros que los sustituyeron son del 

estado y generalmente viajan diario a la ciudad de Toluca. 

Méx. Los demas aumentos en el namero de pobladores con 

diferentes características culturales se deben a el aumento 



en el número de escuelas ·y de loa diferentes niveles 

eacolorea. 

3.3. Niveles de ocupación 

En el Cuadro 14 se ve que la disminución en el nWllero 

de profesionales se debe a loa recortes de personal de loa 

diferente• dependencias~ del sector ogropecuario, tanto 

estatales como federales (CODAGEM, SARH. SRA. entre otros), 

dado que anteriormente en el municipio viv1an y trabajaban 

profeaionietae, como M•dicoa Veterinarios Zootecnietae e 

Ingenieros Agrónomos. Lee dem4s cifras con aumentos se 

correlacionan con el aumento de la población y de las 

necesidades de . ilata. Es .... necesario .hacer destacar la baja 

importante en el n\lmero-de comerciantes. ya que loa pequeftoa 

comerciante• con el tiempo -no han podido competir con los 

comerciantes 1114• fuertes, que poco a poco van acaparando el 

mercado municipal, adem4s de que cada d1a es m4s dif1cil 

este tipo de actividad debido a la disminución del poder 

adquisitivo de la población en general. 



IV. RECURSOS INSTITUCIONALES E INFRAESTRUCTURA. 

4.1. Infraestructura 

En el Cuadro 15 cabe hacer notar que cada uno de los 

corrales de bovinos de engorda y cada granja porcina 

presentados en el cuadro pertenecen a diferente duefto. El 

establo lechero es de vacas de raza Holetein-Americano de 

alto registro, que cuenta con ordeftadora aut~tica, 

descremadora y el equipo para la elaboración de queeos y la 

piscifactor1a cuenta con eu planta de alimentos. Se puede 

observar una tendencia al deeuso de la infraeetructura 

porcina, como consecuencia de la baja rentabilidad en la 

explotación de esta especie. 

4.1.1. Obras de riego y drenaje 

En relación a drenaje, solo hay un sistema que ~barca 

la cabecera municipal y parte de las comunidades localizadas 

alrededor de '•ta. 

En relación con el riego, en el municipio no hay presas 

ni bordos, lo que se riega es con canales y el agua •• toma 

del r1o Los Huilacotes. habiendo 11 secciones que son: 

30 



SECCION(COMUNIDADl* CANAL CANAL SIN CANAL 
TOTAL REVESTIR REVESTIDO 

1987 1991 1987 1991 
(metros) (metros) '(metros) 

Gavia Chica 3126 2926 76 200 3050 
Chapaneal 600 600 600 o o 
San Jos4' 3300 3300 3000 o 300 
San Agust1n 250 250 250 o o 
Venta Morales 1250 1250 1100 o 150 
Santa Mar1a 700 700 700 o o 
Chiquiuntepec 5500 5500 3850 o 1650 
San Francisco 1350 1350 1350 o o 
Hueyatenco 3500 3500 3500 o o 
Noxtepec 1200 1200 1200 o o 
Carbajal 1300 1300 1300 o o 
TOTAL 220?6 218?6 16926 200 5150 

H E e T A R E A s 
QUE SE PUEDEN REGAR QUE SE RIEGAN 

SECCIOHCCOMUNIDAD)* 198? 1991 1987 1991 

Gavia Chica 60 60 60 60 
Chapaneal 30 o 30 o 
San Jo114' --40 40 40 40 
San Aguet1n 60 60 18 o 
Venta Morales 35 35 35 35 
Santa Mar1a 30 30 30 30 
Chiquiuntepec '70 70 '70 '70 
San Francisco 40 40 40 40 
Hueyatenco 100 100 100 100 
Noxtepec 30 30 30 30 
Carbajal 35 35 35 35 

TOTAL 530 500 488 440 

La sección del Chapaneal no se usa porque el agua de 

'eta. ee usa como agua potable de la cabecera municipal y en 

la sección de San agust1n los usuarios no la utilizan. 

'Ol1vares, C.G .. Comuumr.ióu personal. 1991. 
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4.1.2. Comunicacionea y tr·aneportes 

En transportes foráneos sólo existe una l1nea que 

presta este servicio y que por el municipio pasa cada hora. 

aproximadamente. Los recorridos que realizan son de la 

Ciudad de M6xico.D.F. (de la central poniente) hacia los 

municipios de Sultepec y Zacualpan, estado de M6xico. 

pasando por Toluca y viceversa. Además existe servicio local 

de taxis colectivos hacia los municipios de Almoloya de 

Alquisiras y Sultepec, que distan e y 13 km, 

respectivamente. En estos mismos municipios taml:>i6n existen 

camionetas tipo carga con redila que prestan servicio de 

transporte colectivo. En el municipio de Texcaltitlán, 

Estado de M6xico, no existe servicio de ferrocarril ni de 

transporte a6reo. Las estaciones más cercanas, de ambos 

servicios, se encuentran en la ciudad de Toluca. 

En comunicaciones, más espec1ficamente, tel6grafos, 

hasta la fecha no existe. En el servicio telefónico, en 1987 

sólo exist1a un tel6fono en la presidencia municipal y con 

servicio muy irregular. Para 1991, ya existia una caseta de 

TELMEX. con servicio adecuado y además varias lineas 

privadas en casas de la cabecera municipal. En correos. las 

valijas postales las transportan en la 

autobuses y el servicio es a base de 

linea 

lista 

foránea de 

de correos. 

situación que aún existe hasta la fecha. En publicaciones, 

existe un puesto expendedor de revistas de diversa 1ndole, 

la única diferencia en 1991 es que se expenden tambi6n 

periódicos de circulación estatal. 

.12 
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En relación con el Cuadro 16 cabe hacer mención que 

dada la situación geográfica del municipio de Texcaltitlán, 

es muy difícil la recepción de senales radiotelevisivas, por· 

lo que en radio se escuchan algunas estaciones de la capital 

del país y en las noches se escuchan otras como de 

Monterrey, N.L. En televisión sólo se ve el canal 2 mediante 

una antena parabólica comunal. 

Las carreteras que comunican al municipio de 

Texcaltitl4n con los municipios de Almoloya d• Alquisira•. 

Sultepec, Coatepec Harinas y con la Ciudad de Toluca, ya 

estaban pavimentadas en 1987 y para 1991, ya estaba tambi•n 

pavimentada la 

Texcaltitl4n con 

carretera que 

el municipio 

comunica el 

de Tejupilco. 

los caminos 

comunidaaes y 

y carreteras vecinales que 

ejidos con la cabecera del 

Texcaltitl4n son de terracer1a. 

4.1.3. Electrificación 

municipio de 

Por otro lado 

comunican la• 

municipio de 

En el Cuadro 17 

viviendas habitadas 

se observa una disminución 

con electricidad. as1 

tanto en 

como sin 

f11111il1as electricidad debido al abandono de casas por 

enteras que 

regiones. 

por diversas causas emigran hacia otras 
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4.2. Servicioo Generales 

4.2.1. Educación 

Analizando el Cuadro lB y considerando los datos de las 

escuelas en el ano de 1991, cabe hacer notar que en el nivel 

preprimeria 24 son federales y 3 estatales. En primaria, 18 

son federales y 8 estatales. Dentro del nivel de secundaria. 

7 son telesecundarias, une secundaria t'cnica agropecuaria y 

una estatal. El nivel bachillerato lo constituye un CBTIS 

(Colegio de Bachillerato T'cnico Induiiitrial yd• Serílicios) 
y una preparatoria abierta. 

En general se observa un regular adelanto a nivel 

municipal tanto a nivel escolar, como en el nllmero de 

escuelas y profesores. Además de escuelas, se cuenta con una 

pequefta biblioteca desde 1987 con servicio irregular hasta 

1991, afto en que éste se regulariza y su acervo se ampl1a. 

4.2.2. Salud 

En relación con el Cuadro 19 cabe hacer notar que en 

médicos oficiales en el afto de 1987, se con•ideran: uno del 

ISSSTE y otro de le Secretaria de Salud y para 1991 se les 

unen otros 2 de le Secretaria de Salud. Las cl1nicas 

particulares no existen y sólo se incluyen a médicos 

particulares. Dentro del rubro de enfermeras se incluyen a 

las llamadas PRODIAPS o promotores de salud. 

Como podrá observarse en relación con el personal 

médico y la población, el servicio es deficiente y además 



para casos graves y de urgencia siempre hay que recurrir a 

los servicios médicos en Toluca. 

4.3. Tenencia de la tierra. 

En relación con el Cuadro 20 se ve que en 1987 el 

municipio contaba con 27 comunidades y la cabecera municipal 

que de acuerdo con la tenencia de la tierra se clasificaban 

de la siguiente manera: 

En el municipio existian 3 ejidos que son: el ejido 

Texcaltitl4n, ejido Venta Morales y el ejido Gavia Chica. El 

ejido de Texcaltitl4n est4 formado por 10 c0111unidades que 

son: Chapaneal, Las Tablas, Tlacotepec. Palo lunarillo, La 

Venta, Palmillas. Llano Grande, Agua de Tr6bol, Texcapilla y 

Ojo de agua. El ejido Venta Morales compuesto por la 

comunidad del mismo nombre y el ejido Gavia Chica compuesto 

igualmente sólo por la comunidad del mismo nombre. 

En relación con usufructuarios con titulo ejidal, en 

1991, en el ejido Texcaltitl4n eran 907, en el ejido Gavia 

Chica eran 85 y en el ejido Venta Morales eran 82. Existe el 

caso particular de la comunidad de las L4grimas. que 

oficialmente pertenece al municipio de Texcaltitl4n como 

delegación municipal, pero que tiene la forma de tenencia de 

ejido y forma parte de un ejido que pertenece al municipio 

de Temascaltepec y que lleva el mismo nombre. En la tenencia 

comunal, en el municipio existen 6 comunidades que son: 

Rastrojo Largo. Huayatenco, Noxtepec, Carbajal, Nueva Santa 

Maria y San Francisco Coaxusco. De las 6, 5 no están 
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reconocidos oficialmente: la comunidad de Noxtepe cuenta 

con su mesa directiva de bienes comunales, está ~ trámite 

su validez oficial. San Francisco Coaxusco es la ünica 

reconocida oficialmente. 

Considerando la pequefta propiedad, se tien a la 

cabecera municipal y 8 comunidades que son: San Ague ín, San 

Miguel, Acatitlán. Santa María. Chiquiuntepec. Arr o Seco. 

Jesos del Monte y Yuytepec.* 

En comparación con el afto de 1987 para 991 la 

diferencia es que hay 2 nuevae comunidadee que e n: San 

Joe6, la cual reeultó de la divieión de la comunida de San 

Aguetín, que ee pequefta propiedad y eeta nueva 

queda en eete tipo de tenencia. La otra nueva comu ee 

llama El Agoetadero reeultante de la la 

comunidad de lae Tablee, la cual pertenece al de 

tenencia ejidal y la nueva comunidad sigue eiendo eJi o. 

• Garcés. A.G.ú.: Comu11icac1ón personal. 1987. 



Para 1991. las comunidades del municipio quedan de la 

siguiente manera.• 

COMUNIDAD SUPERFICIE!hal TENENCIA 

San Agust1n 412 
San José 203 
San Miguel 268 
Acatitld.n 852 Peque tia 
Santa Mar:1a 734 
Chiquiuntepec 805 
Arroyo Seco 150 propiedad 
Jes\'.ls del Monte 185 
Yuytepec 561 
Cabecera Municipal 28 

San Francieco 434 
Rastrojo Largo 144 
Huayatenco !538 
Noxtepec 606 Comunal 
Carbajal 438 
Nueva Santa Mar:1a 246 

Gavia Chica 1125 
Ejido Venta Morales 424 
Las Ld.grimas 184 
Chapaneal 1732 
Las Tablas 312 
El Agostadero 127 
Tlacotepec 179 
Palo Amarillo 322 EHdal 
Venta Morales 446 
Palmillas 639 
Llano Grande 479 
Texcapilla 815 
Ojo de Agua 479 
Agua de Trébol 378 

TOTAL 14245 

• UpiZlr. G.R.: COIUDiCICión pmon1I, 1991. 



4.4. Servicios T6cnicos Agropecuarios 

En el Cuadro 21 se ve que para los servicios t6cnicos 

agropecuarios en 1987, la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidr4ulicos. ten1a en el municipio 2 Ingenieros 

agrónomos y un t•cnico Agrícola. La CODAGEM, ten1a dos 

Ingenieros Agrónomos y un M•dico Veterinario Zootecnista y 

en la escuela secundaria t6cnica hab1a un Ingeniero Agrónomo 

y un M•dico Veterinario Zootecnista que daban apoyo t6cnico 

a productores. En investigación agropecuaria exist1a un 

Ingeniero Agrónomo que-realizaba -las investigaciones en el---

municipio y trabajaba para la dependencia estatal llamada 

ICAMEX (Instituto de Investigación y Capacitación 

Agropecuaria, Acu1cola y Forestal del Estado de M•xico). El 

otro t6cnico 

trabajaba en 

de -:lnvest-:lgación el Ingeniero A!1rónomo que--- - -

la Escuela T•cnica Agropecuaria, que en 

conjunto con el T•cnico anterior 

inveetigaciones agropecuarias En 

llevaban a cabo 

educación t•cnica, 

estaban dos t6cnicos un Ingeniero Agrónomo y un M•dico 

Veterinario Zootecnista, que impartían clases en la 

Secundaria T6cnica Agropecuaria. Para 1991, la situación es 

casi igual, solamente que el nWllero de t6cnicos, en 

servicios t6cnicos agropecuarios disminuyó. La SARH, 

sólamente ten1a un Ingeniero Agrónomo y la CODAGEM. tres 

Ingenieros Agrónomos 

Zootecnietas. 

y dos M6dicos Veterinarios 



4.5. Crédito Agropecuario 

En relación con el Cuadro 22 cabe hacer notar que a 

Crédito no institucional se refiere al tipo en que 

comisionistas del mercado de la Merced, le dan la semilla y 

a veces algunos pesticidas a los productores agropecuarios 

que a cambio les pagan con la cosecha, comprometiéndose a 

vendérselas a estos comisionistas. 

Como se podra observar en el Cuadro 22, el crédito 

oficial en el municipio casi ha desaparecido totalmente y 

sólo resta el crédito PRONASOL, el cual ha tenido un 

porcentaje de recuperación bajo. En relación con el cr•dito 

no institucional, 

importante, pero 

1987 acreditaron 

alrededor de 

aparentemente ha tenido un incremento 

no es asi, dado que si se considera que en 

alrededor de 400 hect4reae y en 1991 

4!50 hect4reas de chícharo, no es tan 

significativa la diferencia. Esta se da por el aumento de 

los costos de cultivo de 1987 a 1991. • 

4.6. Seguro Agropecuario 

En relación 

municipio, para 

consecuencia de 

con el Cuadro 23 obsérvese 

1991 el seguro agropecuario 

la desaparición del crédito 

pr4cticamente era lo que se aseguraba. 

que en el 

fue nulo como 

oficial. que 

En 1987. las actividades aseguradas eran bovinos de 

engorda y cerdos de engorda, localizadas en el ejido 

1 Lopez, G.A.: Co~u111caclim personal. 1991. 



Texcaltitlan y también se aseguraron 1106.5 hectáreas de 

ma1z y 212 hectáreas de la modalidad de ma1z-frijol, 

local izadas ambas en todo ~l municipio. Todas las 

actividades mencionadas fueron aseguradas por ANAGSA, dado 

que era la unica aseguradora que se atrev1a a trabajar en 

las condiciones imperantes en las comunidades y ejidos del 

municipio. 

4.7. Precios de garant1a 

Al analizar el Cuadro 24 •. aparentemente existió un aumento 

significativo en los precios de ;arant1a de ambos ;ranos, 

pero si se comparan los precios de ;arant1a con los costos 

de producción respectivos. se ver1a que no son suficientes y 

los productores continuaron perdiendo al sembrar estos 

granos. principalmente el ma1z. 

·11) 
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V. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

5.1. Agricultura 

Como se podrá observar en el cuadro 25 para 1991, la 

superficie cultivable aumentó y a pesar de esto en los dos 

aftos no se sembró totalmente la superficie disponible, aun 

cuando hace falta superficie para sembrar. Lo anterior se 

debe a que existen personas que son dueftas de terrenos. aun 

en ejidos y comunidades. las cuales no siembran ni dejan que 

las trabajen de alguna manera sino que simplemente se quedan 

ociosas. 

~.1.1. Superficie, rendimiento y producción de cada cultivo 

En relación con el Cuadro 26 obs,rvese que la 

superficie en general aumentó, pero la dedicada al matz 

disminuyó para aumentar en otros cultivos. esto sucedió por 

la baja o nula acreditación de cultivos y la nula 

rentabilidad del matz. 

En el Cuadro 27 se observa sólo aumento en el 

rendimiento de los cultivos que tradicionalmente estaban 

asegurados y acreditados oficialmente y al desaparecer el 

seguro y cr6dito agropecuarios, se empezó a recuperar la 

producción real no viciada por los seguros agr1colas. 

En el Cuadro 28 se aprecia un buen aumento en la 

producción debido a lo seftalado anteriormente en relación 

con el seguro agropecuario y al aumento de superficie 

destinada a los diferentes cultivos. 



5.1.2. Calendario de cultivos. 

Este calendario se considera igual para 1987 y 1991, 

dado que no ha habido cambios importantes•. 

CULTIVO 

Ma1z 

Frijol 
Avena 

Haba 
Ch1charo 

EPOCA DE SIEMBRA 

Región norte. del 15 de marzo al 15 de abril. 
Región sur. del 15 de mayo al 15 de Junio. 

En junio. 
En mayo, tanto para grano como 
forrajera. 

En Julio y agosto. 
En octubre, noviembre, diciembre 
y enero, tanto para temporal como para riego. 

5.1.3. Costos de producción 

Al analizar el cuadro 29 se observa un gran aumento en 

el costo de producción de los cultivos, pero el aumento es 

proporcional a la inflación que sufren en los precios los 

insumos agropecuarios. 

5.1.4. Precios medios rurales y valor de la producción. 

En los Cuadros 30 y 31 se podr4 ver que tanto para el 

ma1z como para el frijol. para obtener un valor de 

producción m4s cercano al costo de producción, se tendr4 que 

• López. G.A.: Comunicación personal. 1991. 



relacionar con los precios medios rurales y no con los 

precios de garantía. 

5.2. Ganadería 

5.2.1. Superficie de pastos y praderas aprovechables 

En relación con el Cuadro 32 se consideran sólo 120 

hect4reas en praderas aprovechables, ya que son a las que se 

lee da manejo adecuado. Las dem4s no se deber1an de usar, 

puesto que se sobrepastorean y al paso del tiempo ee van 

perdiendo estos pastos como se observa de 1987 a 1991. 

5.2.2. Otros forrajes. 

Dentro de este aspecto sólo se podr1a considerar una 

parte de la producción de avena forrajera. ya que la mayor 

parte se comercializa hacia otras regiones por 

intermediarios. Otro forraje que se podría considerar es la 

producción de rastrojo de ma1z que se utiliza para la 

alimentación del ganado. 

5.2.3. Inventario por especies ganaderas 

En el Cuadro 33 se observa un aumento de cabezas de 

bovinos, haciendo notar que un buen número corresponde a 

yuntas, las cuales han aumentado en número y la otra parte 

corresponde a animales para producción. En relación con 

equinos, se observa que el número permaneció casi igual, 

debido a el costo de adquisición y al poco uso que se les 
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fue dando. por que poco a poco van siendo desplazados por 

otros medios de transporte de carga. En cerdos su 

disminución es excesiva pero entendible. por los bajos 

precios que ha tenido a la venta y el alto costo de 

mantenimiento, por lo que prácticamente sólo van 

sobreviviendo los cerdos de traspatio. 

En ovinos. su disminución no es tan excesiva pero si 

importante y más que nada se debe a la disminución de la 

superficie para pastorear. ya que la Cnica manera de 

mantener estos animales, es por medio del pastoreo 

extensivo. En caprinos es una situación similar a la de los 

ovinos pero 

los caprinos 

del nWllero 

más marcada. ya que los terrenos que pastorean 

son generalmente más pobres. Y la di•minución 

de aves no es tan importante ya que su nWllero es 

muy fluctuante. 

5.2.4. Volumen de la producción y estacionalidad 

En el Cuadro 34 se podrá observar que la disminución en 

la producción de carne de las diferentes especies. se debió 

básicamente a dos aspectos que fueron1 el alto costo de la 

producción y la baja en el poder adquisitivo de los 

productores. La disminución tan drástica de la producción 

lechera. también se debió a los mismo factores y a la 

apertura de una lecher1a de LICONSA en la cabecera municipal 

y en la cabecera municipal de otros dos municipios que 

dietan a e y 13 kilómetros. respectivamente, donde también 



se comercial izaba en gran parte la leche pro'ducida en ste 

municipio. 

La estaciona 1 id ad de existen•;1a de productos pecua ios 

no existe. ya que 

productos pecuarios 

aumenta regularmente 

todo el ano se producen los difere tes 

y solamente la producción lec era 

en la epoca de lluvias debido a la 

existencia de forrajes en gran cantidad. 

5.3. Tecnologia 

5.3.1. Nivel de tecnologia y descripción de particularid des 

zonales 

En el sector agropecuario del municipio de 

Texcaltitlán, M6xico el nivel tecnológico es muy rústic • ya 

que actualmente se utiliza en forma principal la unta 

jalada por reses, para llevar a cabo las labores agr1c las. 

En relación con lo anterior se sabe que exist1an en 198 • 13 

tractores y en 1991. 14 tractores. suponiendo que 6sto los 

pudieran usar todos los campesinos del municipio. no s rian 

suficientes para atender la superficie municipal cultiv ble. 

ya que les corresponderian más de 500 hectáreas y ademá los 

tractores se encuentran generalmente en manos de pe eftos 

propietarios. y estos tienen los tractores para uso e sus 

terrenos y sólo algunos los rentan en el tiempo qu les 

sobra para cubrir sus necesidades. En otras activ'dades 

culturales también los productores no están dispues os a 

utilizar la innovaciones tecnológicas para obtener m jores 



rendimientos. En r·elación con las particularidades zonales. 

cabe destacar que en la región alta y norte del•municipio 

para los cultivos se tiene que usar materia org6nica para 

compensar la acidez de los suelos y es donde se obtienen 

mejores rendimientos de loe cultivos, ya que las condiciones 

clim6ticaa son mejores y loa suelos tambi•n. en general 

existen superficies planas y en la parte baja son 

superficies con pendientes de diferentes grados. · 

En el aspecto pecuario, tamhi•n la tecnolog1a ea 

pr6cticamente nula. como ejemplo en las razas de la especies 

animales, 95- son criollas y sólo el 5- son de raza• 

mejoradas como bovinos de razas Holetein. Suizo Americano y 

cebuinaa, en ovinos la raza Suffolk. en cerdos la Landrace. 

Yorkahire. Hampahire y Duroc y en las dem6e especies no ha 

habido ningOn mejoramiento gen•tico. En general en todo• loe 

aspectos como son reprodución, alimentación. manejo, •anidad 

y econom1a. las pr6cticaa siguen siendo roaticas y sin una 

base t6cnica. 

A continuación se describe 

campesina t1pica del lugar: 

la unidad económica 



NOMBRE DEL PRODUCTOR: Ricardo Calixto Cadena. 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Texcapilla. 

MUNICIPIO: Xexcalt1tl6n Méx 

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA O PREDIO(S) 

IREGIMEN DE PROPIEDAD INUM.DE 1 SUPERFICIE EN USUFRUCTO 
1 IPREDIOSi--~~--...-~~~ ....... ~~~~ 
1 1 IAGRICOLAIAGOSTADEROIFORESTALI 

1 EJIDAL 
!TOTAL 

6 14-00-00 11-50-00 10-25-00 1 
6 14-00-00 11-50-00 10-25-00 1 

DISTANCIA DE SU CASA A LA(S) PARCELA(S)1 1 PREDIO CERCA DE 
SU CASA Y LOS DEMAS A 4 - 5 KILOMETROS 
NO SE ENCUENTRA CERCADA SU PROPIEDAD. 

SUPERFICIE CULTIVADA EN LOS CICLOS P.V. Y O.I.: 4-00-00 

!CULTIVO 

1 
1 
IMAIZ 
!AVENA FORRAJERA 

P. V.• Pri1nm-V1ruo 
O. J.• Otolo·llvi1r10 

TOTAL hHI 

3-00-00 
1-00-00 

PRODUCCION AGRICOLA!GRANO) 

· SUPERFICIE EN HECTAREAS 

RIEGO 

o 
o 

TEMPORAL 

3-00-00 
1-00-00 

RENDIMIENTO POR HECTAREA 
CULTIVO 

MAIZ 
AVENA 

RIEGO 

GRANO 

o 
o 

TEMPORAL 

GRANO 

1200 KG 
1200 KG 



APROVECHAMIENTO FORRAJERO. 

HENIFICA AVENA FORRAJERA. OBTENIENDO APROXIMADAMENTE 300 

PACAS. 

APROVECHA SUS ESQUILMOS. EL RASTROJO DE MAIZ. 

SUPERFICIE QUE DESTINA A LA PRODUCCION DE: 

n • No.PLANTAS • PRINCIPALES ESPECIES • 1 
llFRUTALES • 10 • Durazno, ciruelo.manzanal 
11 • • y pera • 1 
11 NOPALES Y • • • 11 MAGUEYES • 120 • Criollos • 
INVENTARIO GANADERO 

Número de cabezas que poseen 

llESPECIE~ • CRIASI HEMBRASIENGORDAI SEMENTALI TIRO ITOTALI 
1 
llBovino11 " 1 • 1 H • • 2 1 4 • 1 
llOvinos 1 3 • 6 • • 1 • • 10 • 
1 
llPorcino11 • 3 • 1 n • • • 4 11 
1 
llCaballar • • H • • 1 1 1 • 

Nwnero de aves con que cuenta 

H PRODUCTORAS • 
11 DE HUEVO • DE CARNE • 

U GALLINAS 11 10 • 20 11 
1 
llGUAJOLOTES 11 3 11 2 11 
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Número de apiarios l 

Producción ganadera 

llPRODUCIDOS A UICUANTQ VENQEU 
HSEMANAI ANUAL ISEMANAIANUALI 

HHUEVO PZAS. • 70 • 2800 1 3!5 • 14001 
1 
llLECHE LITROS • 3!5 • 13!50 1 20 H 77011 
1 

PRECIO 
NI • • 

0.30 PIEZA 1 

2.00 LITRO I 

UBOVINOS CB/KG I • 1/200 1 11/20011000.00 CAB. 1 

.. ¡c. 

HPORCINO CB/KG 11 N 3/80 1 113/80 • 300.00 CAB. ·------· HOVINO CB/KG • N 3/30 1 13/30 H 16!5.00 CAB. 1 

UGALLINA/POLLO 1 • 70 1 1 40 • 20.00 AVE 1 
1 
HGUAJOLOTES 1 • !5 • • 4 • 1!50.00 AVE 1 
1 
IMIEL LITROS H • 20 1 N 10 H 7.00 LITROI 

RECURSO SUELO 

Caracter1sticas generales 

Topograf1a uniforme y ondulado, tipo de erosión 

h1drica, grado de erosión leve, profundidad 30-50 cm, 

pedregosidad leve. 

Incorporación de materia org4nica al suelo 

Hay aprovechamiento de residuos vegetales. de ma1z y 

avena aproxim4damente 0.600 Ton/ha, combinadas con estiercol 

de bovino y ovino. aproximadamente una tonelada. 
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RECURSO HIDRAULICO 

Se cuenta con agua potable entubada, lo suficiente para 

el uso del hogar. 

INFORMACION CLIMATOLOGICA 

(La información se obtuvo de la estación localizada y 

propiedad de la Escuela secundaria T•cnica Agropecuaria, en 

el Ejido Venta Morales). El lugar se encuentra a una altitud 

de 2600 metros sobre el nivel del mar. Se tiene una 

precipitación anual 1200 mn. El mes en que se establece el 

temporal ee el de junio, temperatw·a lllllxima de 27.S e y una 

mínima de 2.S C bajo cero. temperatura media de 16.2 c. hay 

70 días de heladas que se inicia en noviembre y 6 granizadas 

al afto en promedio. 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA QUE VIVEN EN EL HOGAR 

N O M B R E PAREN- EDAD ESCO-
TESCO AROS LARIDAD 

Ricardo Calixto pap4 
Cliseria García mam4 
Ma.del Rosario c. hija 
Alejandra Calixto G hija 
Clara Calixto G. hija 
Anita Calixto G. hija 
Omar Calixto Garc1a hijo 

39 
33 
lS 
14 
12 
10 

7 

40 
40 
3er 
3er 
2o 
lo 
2o 

ello Prim. 
ello Prim. 
ello Sec. 
afio Sec. 
ello Sec. 
ello Sec. 
ello Prim. 

INGRESOS 
NO AGRICOLAS 

N• 
420.00/mee 



CONDICIONES DEL HOGAR 

La casa tiene 3 cuartos( 2 recámaras, y cocina

comedor), un bafto con fosa séptica. Los materiales de 

construcción son: tabicón, adobe, madera y piso de cemento. 

El combustible es a base de leffa. 

MAQUINARIA. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Se cuenta con: arado y aspersora manual. 

Las herramientas son: 4 palas, 2 picos, 4 azadones, 2 

barras, 2 bieldos, 2 guadaftas. 2. hoces y un rastrillo. 



VI. SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PECUARIA 

REALIZADO POR LA CODAGEM 

A continuación se deecribiran 

desarrolladas dentro del programa de 

Pecuaria de la CODAGEM para beneficio 

mexiquensee y específicamente loe 

Texcaltitlán, Estado de~M,xico. 

Subprograma de Consultoría pecuaria 

los subprogramas 

Asistencia T'cnica 

de loe productores 

del municipio de 

Este consistía básicamente en que el Médico Veterinario 

Zootecnieta emitía recomendaciones t'cnicae, m'dicas o 

quirOrgicae, ya sea en la oficina o en el campo, a cualquier 

productor que así lo requiriera. 

Subprograma de Asistencia t'cnica intensiva 

consistía en que el Médico Veterinario Zootecnista 

seleccionaba a un determinado n'11nero de productores 

pecuarios que explotaban la misma especie animal. asimismo 

que el nOmero de cabezas fuera importante y a estos 

productores se le efectuar1an visitas constantes para darle 

recomendaciones 

explotación, 

producción. 

técnicas 

alcanzando 

tendientes 

determinados 

a mejorar 

parámetros 

su 

de 



Subprograma de Paquetes familiares aves. 

Este subprograma se basaba en otorgar a los productores 

de 1 a 3 paquetes de aves. cada paquete estaba formado por 

10 hembras y 2 machos de raza semipesada. Las aves se 

entregaban de 4 semanas de edad y eran de doble propósito. 

El costo de los animales era subsidiado y la CODAGEM los 

produc1a. 

Subprograma de Paquetes familiares cerdos. 

Este consist1a en que la CODAGEM adquir1a cerdos al 

destete, de explotaciones privadas y los distribu1a a 

precios subsidiados entregando un paquete por productor y 

cada paquete consist1a en 5 hembras y un macho, de las razas 

Duroc, Yorkshire, Landrace y Hapshire. 

Subprograma de Paquetes familiares de conejos. 

Este consist1a en distribuir animales al destete 170 

d1as de edad) y cada paquete consist1a en 5 hembras y un 

macho de las razas nueva zelanda, california o h1bridos, al 

igual que los anteriores a costo subsidiado. 

Subprograma de Fomento ovino-capr1cola. 

Este consist1a en entregar a los productores de acuerdo 

a sus capacidades de alimentación paquetes llamados de 

aparcer1a,consist1a cada paquete de 20 hembras y un macho, 

los cuales se pagar1an en un lapso de 5 anos. con pagos 



anualeo en especie y estos pago3 se reunirían para formar 

otroe paquetee los cuales se otogarian a otroe pro~uctores. 

Subprograma de Renta-venta de sementales. 

Eete consist1a en que la CODAGEM 

bovinos y los rentaba con opción a 

adquir1a sementales 

venta o los vend1a 

definitivamente a precios subsidiados. 

Subprograma de Rescate de vientres. 

Consist1a en que la CODAGEM compraba bovinos hembras de 

razas lecheras, principalmente Holstein, de hatos que en 

otros estados hubieran quebrado, y las entregó a productores 

organizados a un costo de 75% del costo original. 

Subprograma de Control de la abeja africana. 

Este subprograma básicamente contempla la producción 

por parte de CODAGEM de abejas reyna y nücleos, los cuales 

serán vendidos a los productores a precios subsidiados. 

Subprograma de Capacitación y divulgación. 

Dentro de este se 

relación 

atendieron las 

con pláticas 

necesidades de 

o cursos de 

los 

los productores en 

diferentes temas 

técnicos pudieran 

del sector rural, ya sea .que los mismos 

impartirlos o que fueran el conducto para 

conseguir al ponente y los materiales necesarios. 
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Subprograma de Est1mulos en la compra de animales de 

trabajo. 

En este los productores compran una yunta ya sea de 

bovinos o equinos, fuera del escado y al presentar copia de 

la factura la CODAGEM le bonifica el 25% del costo de cada 

animal. 

Subprograma de Producción intensiva de carne. 

Consiste en el otorgamiento de crédito de av1o para la 

engorda de ganado bovino. 

A continuación se realiza el análisis de los Cuadros 3~ 

y 36, de los subprogramas pecuarios de el Programa de 

Asistencia T6cnica. 

En el subprograma de consultor1a pecuaria en bovinos se 

observa una respuesta irregular. .tendiendo a la baja hacia 

1991. En equinos se presenta una situación similar. En 

porcinos la respuesta es decididamente negativa al igual que 

en ovinos. caprinos y aves. 

Lo anterior se relaciona directamente con la caída de 

los precios en pie del ganado, por lo que ha disminuido el 

nWllero de animales. Pero también se relaciona con la 

disminución de créditos pecuarios tanto federales como 

estatales e inclusive en la disminución de cr6ditos 

agrícolas, principalmente el de maíz, ya que los productores 

aceptan la asistencia técnica pecuaria pero siempre que haya 

crédito por delante. y aún así no la aplican totalmente. 



En la asistencia técnica intensiva es una situación 

similar con las mismas causas. 

De los paquetes familiares. sólo se aprovecharon en dos 

anos y con cierta irregularidad los de aves. ya que los de 

cerdos y conejos no se aprovecharon debido principalmente a 

que los productores estaban acostumbrados a recibir todo 

regalado y aunque eran precios bajos no les interesaba. 

5u 

En el subprograma de fomento ovino-caprino sucedió algo 

similar, ya que anteriormente a 1987 se hab1an repartido 

aparcerias,-- pero la mayor1a- no los hab1a pagado y al ponerse---

en marcha nuevamente el programa y poner m4s trabas legales 

para asegurar la recuperación del cr•dito, no entraron al 

programa. 

En el 

situación fue 

subprograma· renta-venta de sementales, la 

similar, ya que aunque se les vend1a al costo 

de adquisición, los productores solicitaban la venta a menoa 

de SO% del costo de adquisición, por lo que sólo se 

vendieron dos animales bajo las condiciones de los 

productores. 

Situaciones 

subprogramas y 

similares ocurrieron 

en el subprograma de 

en los dem4s 

capacitación y 

divulgación aumentó la demanda, pero en la realidad fue que 

al contraerse los créditos en las diferentes dependencias. 

cuando se promovia un curso o pl4tica. los productores 

asistian con la intensión de que si había créditos se les 

tomara en cuenta. 



Siendo el conjunto de paises que conforman 

Jatinoamerica. una de las regiones más ricas en recursos 

naturales del mundo, se enfrenta actualmente a una crisis 

alimentaria que hace cada vez más dif1cil alcanzar la 

posibilidad de salir del subdesarrollo. 

Al analizar la historia de los pa1ses Latinoamericanos, 

resulta triste encontrar la paradoja de que la riqueza 

natural de estas tierras sea la causa. precisamente de la 

miseria de aua habitante&. 

Latinoam•rica ha &ido el factor fundamental del 

desarrollo de los países induatrializados. quienes hasta la 

fecha siguen explotandola. ya que se sigue produciendo y 

explotando las materia& primas baratas que despu•a se 

compran caras como producto• industrializados (5) 

Obviamente, la aolución de loa problema& del campo no 

está aolo en el campo. As1, por ejemplo, los precio& 

artificialmente deprimidos de loa productos agr1colas. la 

discriminación de la población rural con respecto a los 

servicios pOblicos de toda índole, la ideolog1a dominante 

con su identificación de vida citadina con progreao, son 

algunas de laa causas de la deplorable situación de millones 

de mexicanos que viven en el campo. Por otra parte, hay una 

serie de preguntas abiertas acerca de la aplicabilidad a 

futuro, de las tecnolog1as agr1colas tradicionales. que solo 

el concurso de especialistas dotados de suficientes recursos 

financieros e infraestructurales podrán resolver. Tampoco se 

trata, finalmente. de idealizar indebidamente la vida rural 



deode una perapoctiva preterita y romántica. Pero en vista 

de las interminables y crecientes importaciones de.alimentos 

(incluyendo. cosa particularmentP. penosa. las de maíz. 

originario de estas tierras mesoamericanas) y de las 

criticas. que desde el punto de vista ecológico arrecian en 

todos los paises altamente industrializados contra la 

agricultura de los monocultivos, de la contaminación química 

masiva de tierras. aguas y plantas, de la comercialización 

cada vez m6s irracional <claveles colombianos en Alemania, 

uvas chilenas en Norteamérica, leche irlandesa en México). 

se hace urgente la revisión a fondo de la tecnología 

agrícola en el país.* 

Al revisar la tipología de productores desarrollada por 

la CEPAL. se observa que la agricultura mexicana. es. a ojos 

vistos, una actividad bimodal. Por un lado se encuentra la 

empresa agrícola, concentradora de recursos y limitada en 

número, y en el lado opuesto un extenso sector de 

campesinos, por dem4s limitados en sus capacidades 

productivas y enfocados a la economía de subsistencia (9). 

En la llamada agricultura de subsistencia, 

específicamente en el cultivo del maíz. se observa que el 

productor cultiva por tradición, ya que no es negocio el 

producto y generalmente los productores tienen otros 

trabajos fuera de su origen. ya sea en las grandes ciudades 

• Krotz, E.: Tec11ologfa d9ricola y entud10~ a11tropolci~11:os lsegund1. y últ1~a parte l. La Jornada, 
MéXICll, 11.I' .. J d~ MdfZl• ¡q9). 



ESTA' TESIS 
SALIR DE LA 

NI DEBE 
BIBLIOTECA 

o en el extranjero y se observa el retorno para la época de 

siembra. 

De acuerdo a lo anterior. el productor que siembra o 

m4s de lo que requiere para autoconsumo y lo vende por 

necesidad, est4 subsidiando el ma1z con lo obtenido en sus 

trabajos en las grandes ciudades o en el extrajero. 

Por ejemplo se tiene que en el municipio de 

Texcaltitl4n en 1987 se ten1an los siguientes datos de ma1z: 

Costo de producción (kg) S 365.00 

Precio medio rural (kg) S 340.00 

Precio de garant1a (kg> S 245.00 

Aunque en este afto en la región el precio medio rural 

es superior al precio de garant1a. no siempre es así. de 

todas maneras el costo de producción siempre ser4 mayor al 

precio de venta del producto. por lo que el productor est4 

subsidiando el ma1z, en parte con su trabajo directo y por 

otra con dinero al adquirir los insumos necesarios para la 

producción. 

Como ejemplo. lo anterior y la simult4nea presencia de 

la crisis económica con s1ntomas de una crisis de 

representación pol1tica en el campo, contribuyeron a generar 

un ambiente favorable a la reforma al Art1culo 27 

constitucional. por parte de los principales actores que 

concurren en el medio rural: gobierno, campesinos y 

empresarios. 

'...'".' 



Sin embargo conforme transcurre el tiempo. se observa 

una respuesta poco espectacular: dado lo que se esperaba de 

campesinos, gobierno y empresarSos. 

Se esperaba que los productores en gran nÚlllero 

cambiaran de tipo de tenencia de sus parcelas para ser 

sujetos de cr,dito. pero hasta el momento no ha sucedido as1 

y analizando la actitud en relación con los subprograma• 

pecuarios se considera que los productores siguen esperando 

continuar recibiendo d'divas del gobierno de diferentes 

maneras, lo que actualmente sucede con los programas de 

SOLIDARIDAD. 

Se esperaba una pol1tica de subsidios m4s limitadas 

para as1 dejar a. los productores sin dependencia oficial, 

pero hasta el momento sólo se han cambiado de forma los 

eubsidios. 

De los empresarios se esperaban grandes inversiones en 

el eector rural. pero haeta el momento, dichas inversiones 

han sido m1nimas. 

M4s eepec1ficamente en el 

Estado de M'xico, an4lizando 

municipio de 

el desarrollo 

Texcaltitl,n, 

logrado con la 

aplicación del Programa de Asistencia T6cnica Pecuaria de la 

Comisión para el Desarrollo Agricola y Ganadero del Estado 

de M'xico durante los anos de 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991. 

En general se observó que el programa mencionado 

anteriormente no tuvo influencia importante en el desarrollo 

del Municipio. ya que las actividades realizadas por el 

Médico Veterinario Zootecnista. no fueron tan significativas 



par~ influir en laa condiciones de v1da y bienestar social 

de la población del municipio, por las causas imputables a 

los productores ya menc1onadas ~l a~alizar los 2 cuadros de 

los subprogramas del Programa de Asistencia Técnica Pecuaria 

y a la falta de un vehiculo para el Médico Veterinario 

Zootecnista. ya que las comunidades y ejidos. están alejadas 

de la cabecera municipal y al desarrollar las actividades de 

Asistencia Técnica Pecuaria en transporte pOblico se pierde 

efectividad. 
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CUAr1Rü j 

USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DF~ TEXl.'ALTlTLAN. ESTADO DE 
MEXIC(l EN LOS MOS DE 1987 Y 1991 

TIPO DE SUPERFICIE 

POTENCIAL 
USO AGRICOLA DE TEMPORAL 
USO AGRICOLA DE RIEGO 
USO PECUARIO 
USO FORESTAL 
OTROS USOS 
AGRICOLA SIN USO 

TOTALES 

l•I Gm ... U.D.: C011DIC1ci6D penOHI, 1987 
lhl Rliz. A. A. l.: CD11aimi6a ptr10D1l. 1991 

(di 

AÑO 1987 
HECTAREAS 

1402:.l 
6512 

608 
681 

6221 
98 

125 

14245 

CUADRO 2 

\DI 
AÑ(I 1991 
HECTAREAS 

13298 
6850 

470 
431 

5547 
537 
410 

14245 

DIFERENCIA EN 
HECTAREAS 

- 724 
338 

- 138 
- 250 
- 674 

439 
285 

DIFERENTES TIPOS DE POBLACION SEGUN SU ACTIVIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, ESTADO DE MEXICO, EN LOS AROS DE 
1987 y 1991 

TIPO DE POBLACION 

POBLACION TOTAL 
POBLACION URBANA 
POBLACION RURAL 

(aJ 
1987 

HABITANTES 

POBLACION ECONOM. ACTIVA 
POBLACION ECONOM.ACTIVA AGROP. 
POBLACION ECONOM.ACT.PECUARIA 

12373 
638 

11735 
7347 
6245 

562 

(el Herrere. S.M.: Co1un1t1c1ón persone l. 1967. 
lbl (15) 

(b) 
1991 

HABITANTES 

12468 
1516 

10952 
7568 
6337 

o 

DIFERENCIA 
HABITANTES 

95 
878 

- 783 
131 

92 
- 562 



CUADRO 3 

L>H'EHENClA DE CONSUMU DE P.RüDULTúS 1-'ECLIARlOS ENTRE LA 
POBLACION RURAL 'I URBANA DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. 
ESTADO DE MEXICO EN LOS AROS DE 1967 Y 1991 

POBLACION 1987 1991 CERDO 

RURAL 
URBANA 

TOTALES 

95 
5 

100 

88 
12 

100 

Todos loa valorea repremtn porct1l1JH. 
• Herrera, S.M.: Co1Hie1e161 pmoul 1991. 

60 
40 

100 

RES POLLO OVINO Y HUEVO LECHE 
CAPRINO 

75 
25 

100 

15 
85 

100 

9 
91 

100 

80 
20 

100 

30 
70 

100 

Se presentan los 11a11>1 pomalliea par& los 2 dos dado que ao existe dlhmci1 1i11ific1tiv1. Loa 
com1101 de prod1ctoa npre111t11 el 1011& de lo q11 u co11111 eatn 101 •1)it11t11 del ••iciJio. 

CUADRO 4 

VIVIENDAS TOTALES HABITADAS. EL PROMEDIO DE HABITANTES POR 
VIVIENDA Y EL NUMERO DE VIVIENDAS PROPIAS Y NO PROPIAS EN EL 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS AAOS DE 
1987 y 1991 

Total de viviendas habitadas 
Habitantes promedio por vivienda 
Viviendas habitadas propias 
Viviendas habitadas no propias 

111 Herrm, 5.N.: Co11Dlml6n peraml. 1987. 
1b1 m1 

(a) 
1987 

2323 
5.32 

2114 
209 

(l)) 
1991 DIFERENCIA 

2219 - 104 
5.61 0.29 

2149 35 
70 - 139 



...... 

C'UAflfl11 ;.. 

1;uM.1-'AHAClUN lJE LA::i VlVlENLJA::i HABHAlJAS EN C.:UANTO AL MATERlAL 
DE LOS PISOS. EN EL MlJNlCIPlO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE 
MEXICO EN LOS AllOS DE 19tl7 Y 1991 

Con piso de cemento 
Con piso de tierra 
Con piso de mosaico 
Con piso de madera 
Con piso de otros materiales 

TOTALES 

(11 Htrrm, S.11.: C01Himi6n peraODtl, 1987. 
lbl 1151 

(al 
1987 

'JIV.LENDAS 

1255 
857 

63 
146 

2 

2323 

CUADRO '6 

(bl 
1991 

VIVIENDAS 

1009 
985 

85 
131 

9 

2219 

DIFERENCIA 
VIVIENDAS 

- 246 
128 

22 
- 15 

7 

COMPARACION DE LAS VIVIENDAS HABITADAS EN CUANTO AL MATERIAL 
DE LAS PAREDES. EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, ESTADO DE 
MEXICO EN LOS AROS DE 1987 Y 1991 

Con paredes-de adobe 
Con paredes de tabique 
Con paredes de madera 
Otros materiales 

TOTALES 

(ti Herrm, S.N.: Co1animi6b person11. 1987. 
lbl (151 

1987 

1493 
646 
137 
47 

2323 

1991 

1216 
493 

47 
3 

2219 

DIFERENCIA 

- 277 
- 153 

342 
- 16 



CUADRO 7 

L'.UMPA.kAClUN IJJ:: LAS V l V lJ::NIJJ\::i HABlTA!JA;:; J:;N CUAN'1'U AL MATl::.IHAL 

DE LOS TECHOS. EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE 
MEXICO EN LOS AÑOS DE 1987 Y 1991 

1987 1991 DIFERENCIA 
VlVlENIJAS VlVlENDAS VIVIENDAS 

Con techo de teJa 1136 872 - 264 
Con techo de madera 873 311 - 562 
Con techo de concreto 67 286 221 
Con techo de asbesto 43 591 548 
Con techo de lámina de cartón 204 157 47 

TOTALES 2323 2219 

• Herrm, 9.1.: Couaimi6n pmml. 1991. 

CUADRO 8 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS AROS DE 
1987 y 1991 

Con agua entubada 
Hidrante público 
Pozo y r1o 

TOTALES 

• Herrare, S.M.: C01111ic1ci6n perm11. 1991. 

1967 1991 
VIVIENDAS VIVIENDAS 

1583 
126 
614 

2323 

1199 
53 

967 

2219 

DIFERENCIA 
VIVIENDAS 

- 384 
73 

353 



CUADRO 9 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS. VIVIENDAS 
HABITADAS EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO 
EN LOS A~OS DE 1967 Y 1991 

Con drenaje 
Con fosa septica 
Defecan al aire libre 

TOTALES 

• Hmm. S.11.: C01Unlmi6D penontl. 1991. 

1987 
VIVIENDAS 

340 
399 

1584 

2323 

CUADRO 10 

1991 
VIVIENDAS 

303 
150 

1766 

2219 

DIFERENCIA 
VIVIENDAS 

37 
- 249 

182 

COMPARACION DEL TOTAL DE HABITACIONES EN LAS VIVIENDAS 
HABITADAS DEL MUNICIPIO "DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN 
LOS AAOS DE 1987 Y 1991 

Una habitación 
Dos habitaciones 
Tres habitaciones 
Cuatro habitaciones 
Cinco habitaciones o más 

TOTAL 

• Herrera, S.11.: Coaunicaeióu personal. 1991. 

1987 
VIVIENDAS 

107 
1129 

674 
315 

98 

2323 

1991 
VIVIENDAS 

145 
891 
728 
265 
190 

2219 



CUADRO 11 

DlSPONll:HLllJAD LlE CUAkTOS PAf<A DCJRMl.k BN LAS V l VIENDAS 
HABITADAS EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO 
EN LOS A~OS DE 1987 Y 1991 

Un cuarto 
Dos cuartos 
Tres cuartos 
Cuatro cuartos 
Cinco cuartos o m6s 

TOTAL 

• Htrrm. 9.1.: Comi1imi61 ptHOHI. Ull. 

1987 
VIVIENDAS 

1439 
688 
118 
63 
15 

2323 

CUADRO 12 

1991 
VIVIENDAS 

1129 
796 
214 
49 
31 

2219 

DIFERENCIA 
VIVIENDAS 

- 310 
108 

96 
14 
16 

USO DE COMBUSTIBLE EN LA COCINA DE LAS VIVIENDAS HABITADAS 
EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS 
AAOS DE 1987 Y 1991 

Lena carbon 
Gas 
Petróleo 
Electricidad 

TOTAL 

(1) Harrm. S.R.: Co11nic1ei6n person1l. 1991. 
(b) 1151 

(a) 
1987 

VIVIENDAS 

1813 
350 
160 

o 
2323 

C:bl 
1991 

VIVIENDAS 

1864 
351 

2 
2 

2219 

DIFERENCIA 
VIVIENDAS 

51 
1 

- 158 
2 
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CUADRO l3 

NIVEL CULTURAL DEL TüTllL !JE LA PúBLACION DEL MUNICIPIO DE 
TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS AfWS DE 1997 Y 1991 

De merios de 5 anos 
Analfabetas 
Saben leer y escribir 
Primaria P.o T. 
Secundaria P. o T. 
Bachillerato P.o T. 
Ttlcnicos 
Normal 
Profesional 

TOTAL 

P • Parcial 
T • Total 

la) 
1987 

1620 
2246 

953 
6017 

907 
130 

32 
442 

26 

12373 

(al Herrera, U.: Co1111icaci61 parso11l. 1991. 
,., (15) 

lb) 
1991 

1824 
1976 

959 
6279 
1000 

171 
109 

75 
76 

12469 

CUADRO 14 

DIFERENCIA 

204 
- 270 

5 
262 

93 
41 
77 

- 367 
50 

NIVELES DE OCUPACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS AROS DE 1987 Y 1991 

* * 
TIPO DE POBLACION 1987 1991 DIFERENCIA 

HABITANTES HABITANTES HABITANTES 

Trabajador agropecuario 6129 6337 208 
Profesionales 37 15 22 
Maestros 113 167 54 
Comerciantes 443 105 - 338 
Chofer 45 55 10 
Artesanos 43 172 129 
Albatliles 181 213 32 
Carpinteros 38 62 24 
Herrero y soldador 10 7 3 
Empleados administrat1vos 95 107 12 
O t r o s 213 329 115 

TOTAL 7347 7568 
• Herreu. 5.N.: Co1un1cm(lo person1l. 1m. 



CUADRO 15 

UtJO VI!: LA lNr'RAESTRUC'rURA f'ECUAHlA EN J::L MUNlClPlO lJJ:: TEXCALT!TLAN. 

ESTADO DE MEXICO, EN LOS A~OS DE 1967 Y 1991• 

INFRAESTRUCTURA 

Silo trinchera 
Silo trinchera 
Eetablo lechero 
Piscifactoría (trucha) 
Granja pollo engorda 
Granja aves de postura 
Corral bovinos engorda 
Corral bovinos engorda 
Granja porcina 
Granja porcina 
Granja porcina 
Granja porcina 
Granja porcina 
Granja porcina 

• L6pez, 8.l.: Cou1ic1ci61 p1no111. 1991. 

CAPACIDAD 

35 Ton 
30 Ton 
12 vacae 

100 kg eemanal 
5000 avee 
5000 avee 

60 vientres 
40 vientree 
10 vientres 
10 vientree 
10 vientres 
20 vientree 
25 vientres 
15 vientree 

CUADRO 16 

UBICACION 

sn.Agusun 
E.Venta Morales 
Sn.Agust1n 
Sn Agust1n 
Jesús.del Monte 
Jesús del Monte 
Carbajal 
Carbajal 
Chiquiuntepec 
Sn.Agust1n 
Sn.Agust1n 
Carbajal 
Acatitllin 
Carbajal 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO 
DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO, EN LOS AAOS DE 1987 Y 
1991 

SERVICIO 

Transporte público 
Tel6grafo 
Tel6fono 
Correos 
Publicaciones periódicas 
Ferrocarril 
Transporte aéreo 

• López. 6.A.: Co1unic1ci6n perm&I, 1991. 

* 
1987 

SI 
NO 
NO 
SI 
NO 
NO 
NO 

* 
1991 

SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 

% DE USO 
1987 1991 

o 
o 
o 

100 
100 
100 
100 
100 

o 
30 
70 

100 
100 
100 

o 
o 
o 

100 
100 
100 
100 
100 

50 
o 
o 

40 
30 

100 
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CUADRO 17 

VIVIENDAS HABITADAS CON y SIN ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXJCO. EN LOS AflOS DE 198? Y 1991 

* * 
1987 1991 Diferencia 

Viviendas Viviendas Viviendas 

Habitadas total 2323 2219 -104 
Habitadas con electricidad 828 769 - 59 
Habitadas sin electricidad 1495 1450 - 45 

• Hmm, U.: Co1nlml61 peno11l. 1"1. 

CUADRO 18 

NUMERO DE ESCUELAS Y PROFESORES EN LOS ·DIFERENTES NIVELES 
ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO, 
EN LOS AAOS DE 1987 Y 1991* 

ESCUELAS PROFESORES 
NIVEL ESCOLAR 1987 1991 1987 1991 

Preprimaria 25 27 21 26 
Primaria 27 26 82 144 
Secundaria 4 9 31 33 
Bachillerato o 2 o 7 

TOTAL 56 64 134 210 

• Cardoso, J.J.R.: Co111lc1ci6n persoul. 1991. 
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CUADR0 19 

NIJMEH<) LlE CLlNICAS. CONSULTOHIO~. MEDICOS 'í ENFERMERAS EN EL 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO, EN LOS AAOS DE 
1987 y 1991 

Centros de salud 
Médicos oficiales 
Médicos particulares 
Enfermeras y Prodiaps 

' Cardo10, J.J.I.: Co111iceci6D penoul, IHI. 

1987 

2 
2 
6 
7 

CUADRO 20 

• 
1991 

4 
4 
7 

10 

DIFERENCIA 

2 
2 
1 
3 

TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 
TEXCALTITLAN, ESTADO DE MEXICO, EN LOS AAOS DE 1987 Y 1991 

• * 
Tipo de tenencia 1987 No.COM. 1991 No.COM. HECTAREAS 

Ejidos 3 13 3 14 7641 
Comunales 6 6 6 6 2406 
Pequefta propiedad 9 9 10 10 4198 

TOTAL 18 28 19 30 14245 

• Cardo10, J.J.R.: Co11aic1ci6n persone l. 1991. 
No. COM. • Nú1ero de Co1un1d1des 



GUADllú 21 

fiERV lCIOS TECNlCOS. 1NVESTlGACluN Y. EDUCACION TECNICA 
AGROPECUARIOS EN EL MUNICIP!O DE 
MEXICO. EN LOS AROS DE 1987 Y 1991 

TEXCALTITLAN. ESTADO DE 

Servicios tecnicos agropecuarios 
Investigación agropecuaria 
Educación t6cnica agropecuaria 

TOTAL 

• litto, G.C., Coauaictci61 pmml. 1991. 

CUADRO 22 

• 
1987 

TECNICOS 

8 
2 
2 

12 

1991 
TECNICOS 

6 
2 
2 

10 

DIFERENTES TIPOS DE CREDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL Y NO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, ESTADO DE 
MEXICO. EN LOS AAOS DE 1987 Y 1991. 

A V I o REFACCIONARIO 
1987 1991 1987 1991 

NS NS NS NS 

INSTITUCIONAL 

CODAGEM 164320 o o o 
BANRURAL 117560 o o o 
BANCOMER 67640 o 43265 o 
PRONASOL o 102000 o o 

SUBTOTAL 349520 102000 43265 o 

NO INSTITUCIONAL 52000 225000 o o 
TOTAL 401520 327000 43;¿6!.) o 



CUJ\DRO 23 

.l!:X!STENCIA DE SEGURO AGROPECUARW EN EL MUNICIPlO DE 
TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO. EN LOS A~OS DE 1987 Y 1991 

Seguro o.grícolo. 
Seguro go.no.dero 

• López, G.A.: CoHnicm6a penml, 1911. 

1987 

SI 
SI 

CUADRO 24 

* 
1991 

NO 
NO 

PRECIOS DE GARANTIA DEL MAIZ Y EL FRIJOL POR TONELADA. EN EL 
CICLO PRIMAVERA-VERANO EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. 
ESTADO DE MEXICO, EN LOS AAOS DE 1987 Y 1991 

(1) (3) 

MAIZ 
FRIJOL 

(bl R1iz, A.U.: C01111iml61 ,.no111. 1991. 

tal 
1987 

NS/TON. 

245 
525 

(b) 
1991 

NS/TON. 

636 
1850 



CUADRO 25 

SUPERFICIE CULTIVADA Y CULTIVABLE EN EL MUNICIPIO [lE 
TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXIGO EN LOS AAOS DE 1987 Y 
1991 

Superficie cultivable 
Superficie cultivada 
Diferencia 

• Gm61, l.6. D.: Con11e1ci6n penoul. 1991. 

1987(ha) 

7245 
7120 

125 

CUADRO 26 

199l(hal 

7730 
7320 

410 

SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS DIFERENTES CULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS 
AAOS DE 1987 Y 1991 

* * 
CULTIVO 1987(hal 1991(hal DIFERENCIA 

MUZ 5189 4270 - 919 
FRIJOL 125 80 - 45 
AVENA GRANO 260 430 170 
AVENA FORRAJERA 630 820 190 
HABA PARA VERDE 95 375 280 
HABA PARA SECA 35 65 30 
CHICHARO 470 575 105 
OTROS 316 705 389 

TOTAL 7120 7320 

1 C1rdo10, J.J.K,: Co1nic1ci61 ptrlOHI, 1991. 



CUADRO 27 

HENDIMIENTO DE LOS 
DE TEXCALTITLAN. 
y 1991 

DIFERENTES CULTlVOS EN EL MUNlCIPIO 
ESTADO DE MEXICO EN LO~ AAOS DE 1987 

* 
CULTIVO 1987! Ton/ha) 199l<Ton/ha) DIFERENCIA 

MAIZ 0.800 1.20 0.400 
FRIJOL 0.300 0.500 0.200 
AVENA GRANO 1.00 1.200 0.200 
AVENA FORRAJERA 5.4 5.4 o.o 
HABA PARA VERDE 5 5 o.o 
HABA PARA SECA 0.5 0.5 o.o 
CHICHARO 4.0 4.0 o.o 

t hl&, U.A.: C011tlml6n penoHI. Ull. 

CUADRO 28 

PRODUCCION TOTAL DE LOS DIFERENTES CULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS 
AAOS DE 1987 Y 1991 

CULTIVO 
(TON) 

MAIZ 
FRIJOL 
AVENA GRANO 
AVENA FORRAJERA 
HABA PARA VERDE 
HABA PARA SECA 
CHICHARO 

* 1987( Ton) 

4151 
37.50 

260 
3402 

475 
17.50 

1880 

1 Cudoao, J.J.K.: Co.1imi6n pmon1l, 1991. 

• 
199l(Ton) 

5124 
40 

516 
4428 
1875 

32.5 
2300 

DIFERENCIA 

975 
2.5 

256 
1026 
1400 

15 
420 

·-:'·'' 



CUALlRl.1 29 

COSTOS DE PRODUCCl(JN POR HEC'I'AHEA DE LúS PklNCll"ALES 
CULTIVOS EN TEXCALTITL1'N. ESTADO DE MEXICO EN LOS AtlOS 
DE 1987 Y 1991 

CULTIVO !96'7 (N$l 1991 (N$l 

MAIZ 292.33 1572.40 
FRIJOL 365.25 1475.00 
AVENA 281.54 1087.50 
HABA 419.23 1693.00 
CHICHARO 519.23 2559.00 

• 1111, A.U.: C111111ic1ci6n person11. 1991. 

CUADRO 30 

PRECIOS MEDIOS RURALES DEL MAIZ Y EL FRIJOL EN EL 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS 
AROS DE 1987 Y 1991 

PRODUCTO 

MAIZ 
FRIJOL 

(ti (41 

(a) 
1987CN$/Ton) 

340.00 
1200.00 

(bl Ruiz, U.A.: Coauniml6n perm1l. 1991. 

(b) 
1991(N$/Ton) 

720.00 
4000.00 



CUA!JRLI ::11 

COMPAHACION DE EL VALUH DE PRUDU1;ClUH H/!AL IJEL MAlZ Y 

EL FRIJOL EN TEXCALTITLAll. ESTADC DE MEXlCú EN LúS MIOS 
DE 1987 Y 1991 

PRODUCTO 

MAIZ 
r'FtlJOL 

198'/ 
N$ 

1411. 340 
45.00 

• Aufz, U.A.: Co1mmi6n personal. 1991. 

CUADRO 32 

1991 
N$ 

3689.28 
160.00 

SUPERFICIE DE PASTOS Y PRADERAS APROVECHABLES EN EL 
SECTOR PECUARIO EN EL MUNICIPIO TEXCALTITLAN. ESTADO DE 
MEXICO EN LOS AAOS DE 198? Y 1991 . 

Superficie de paetoe 
Praderae aprovechables 
Diferencie 

• LOpn, 6.l.: Co11111ie1ci61 pmo111. 1991. 

• 
1987(hal 

681 
120 
!561 

* 
199l(ho.J 

431 
120 
331 



CUADRO 33 

INVENTARIO GANADERO EN EL MUNICICPIO DE TEXCALTITLAN. 
ESTADO DE MEXICO EN LOS AROS DE 

(a) 

ESPECIE 1987 

BOVINOS 3760 
EQUINOS 290 
CERDOS 3969 
OVINOS 2883 
CAPRINOS 964 
AVES 14410 

tal Gmt1. U.D.: C11111icaci61 ,.nml. 1987. 
(bl 1111, l.U.: C01111icacl61 peno11l, 1991. 

1987 y 

(b) 
1991 

4330 
310 

1389 
2402 
484 

11171 

CUADRO 34 

1991 

DIFERENCIA 

570 
20 

- 2580 - 481 - 480 
- 3239 

VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS PECUARIOS EN EL MUNICICPIO DE TEXCALTITLAN. 
ESTADO DE MEXICO EN LOS AROS DE 1987 Y 1991 

PRODUCTO 

Carne de cerdo(Ton) 
Carne de bovino(Ton) 
Carne de pollo(Ton) 
Carne de ovicaprino(Ton> 
Leche (1 i troe > 

• L6pez, S.A.: Co111ic1ci61 ptrBOHI, 1991. 

* 
1987 

78 
208 

8.3 
3.9 

2497500 

* 
1991 

57 
177 

6.7 
3.5 

1623500 

DIFERENCIA 

21 
31 

1.60 
0.4 

478 000 
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CUADRO 35 

NUMERO DE A CTl V ID AD ES DESARROLLADAS DENTRO DEL 

f Mf~~~W ~Ec~~~xUL~~~O~RI[ECU~~IALADE~oofH~AJ!A ~f 
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN. ESTADO DE MEXICO EN LOS AAOS 
DE 1987 A 1991 

ESPECIE 1987 1988 1989 1990 1991 TOTALES 

BOVINOSICOl 157 195 129 212 93 786 
<CA) 964 907 496 698 666 3731 

EQUINOS(COJ 9 38 24 32 5 108 
(CA) 14 53 41 46 5 159 

PORCINOSCCO) 68 39 31 125 10 273 
<CA> 512 200 130 336 34 1212 

OVINOS 'i CCO) 43 27 20 17 16 123 
CAPRINOS .<Al 812 261 857 85 543 2558 

AVES CCO) 92 !53 28 17 2 192 
<CA) 4637 3360 934 225 34 9190 

OTROS(CO) 2 2 10 119 8 141 
CCAl 13 38 395 123 5044 5613 

TOTALCCO) 371 354 242 522 134 1623 
<CA> 6952 4819 2853 1513 -6326 22463 

ICOl • COISULTU (Cll • CHIZIS 



CUADRO 36 

RESTANTES SUBPROGRAMAS PECUARWS DEL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA TECNICA PECUARIA DE LA CODAGEM 

PROGRAMAS PECUARIOS 1987 1988 1989 1990 1991 TOTALES 

A.T.I. 1(20) 1(15) 1(15) 1(15) 1(6) 5(71) 

P.F.AVES 212(88) o 150(67) o o 362(155) 

P.F.CERDOS o o o o o o 
P.F.CONEJOS o o o o o o 
FOMENTO OVINO-CAPRINO o o o o o o 
R.V.SEMENTALES BOVINOS 2(2) o o o o 2(2) 

RESCATE VIENTRES BOVINOS O o o o o o 
CONTROL ABEJA AFRICANA o o o o o o 
CAPACITACION Y 
DIVULGACION 3(47) 5(65) 4(72) 7(77) 11 (165) 30(426) 

E.ANIMALES DE TRABAJO o o o o o o 
P.I.C. o o o o o o 

Lo1 1A•ro1 tmmdOI ntn p¡n1tt1i1 repnn1h1 pm1ctor11 btaelicitdol y IOI otro• 
ad1eros npr1111t11 111 1ctivld1dt1 dt11noll1d11. 

A. T. I • bi1tmi1 Uc1ic1 iDleDliVI: 
P.F • P1q11t11 l11ill1n1: 
R. v. • Rt1h Vllh: 
P.l.C.• Producci61 iatmiv1 d1 c1rae: 
E• EaU11lo1. 

1 ~~·. 
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LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 
ESTADO DE MEXJCO. 

QUERETARO 

e 
-' e 
u 
>< e 
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e 
-' 
a:i 

~ ....... ~,---"\~ 

GUERRERO 

1.- TEMASCALTEPEC. 
2.- SAN SIMON DE GUERRERO 
3. - TEJUPILCO 
4.- SULTEPEC. 
5.- ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
6.- COATEPEC DE HARINAS 

c.. 
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LOCALIZACION DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
DE TEXCALTITLAN, [SIADO D[ MEXICO. 
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SULTEPEC. 
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COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 
TEXCALTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

1.- LAS LAGRIMAS 
2.- EJIDO UENTA MORnLE& 
3.- OJO DE AGUA 
4.- PALO AMARILLO 
5.- LLANO GRANDE 
6.- PALMILLAS 
7.- TEXCAPILLA 
B.- NUEUA SANTA MARIA 
9.- SANTA MARIA 

1a.- ARROYO SECO 
11.- CHIQUIUNTEPEC 
12.- SAN FRANCISCO 
13.- SAN AGUSTIN 
14.- UENTA MORALES 
15.- SAN JOSE 
16.- EL CHAPANEAL 
17.- GAUIA CHICA 
1B.- TLACOTEPEC 
19.- EL AGOSTADERO 
aa.- LAS TABLAS 
a1.- SAN MIGUEL 
aa.- ACATITLAN 
23.- JESU6 DEL MONTE 
24.- VUVTEPEC 
25.- RASTROJO LARGO 
26.- HUAVATENCO 
27.- CARBAJAL 
2B.- NOXTEPEC 
29.- AGUA DE TREBOL 
3a.- CABECERA MUNICIPAL 
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