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I. I~RODUCCIOH 

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles tiene a su cargo el Programa 
del Servicio Social Multidisciplinario (PSSM), interesado en 

rescatar y fortalecer la esencia de esta práctica universitaria, 
ha abierto opciones reales para los universitarios de vinculación 

con loe sectores 'más necesitados del pafs. Una de ellas, es la de 

impulsar programas de Servicio Social en Comunidades Rurales y, a 

través del Departamento de Programas ~urales (DPR) conforma 
brigadas multidisciplinarias; es decir, un grupo de universitarios 
prestadores de Servicio Social de diferentes disciplinas que 
juntos colaboran con los habitantes de las comunidades campesinas 
e indígenas del pafs, en la búsqueda de alternativas que puedan 

dar solución a la problemática que enfrentan éstas para 

subsistir, impulsando procesos autogestivos, haciendo de la 

práctica del Servicio Social un compromiso real con la sociedad y 

una acción académica para el fortalecimiento del perfil 

profesional. 

Dentro de los programas de Servicio Social que tiene bajo 

su responsabilidad el Departamento de Programas Rurales, existen 

tres modalidades diferentes: 

a) Programas de Primera Fase (Nueva Creación): son 
aquellos en los cuales se inicia el vínculo UNAM-Contraparte 

(Comunidad, Consejo Directivo, Presidencia Municipal); y en los 

que por vez primera el Departamento de Programas Rurales envía una 

Brigada Multidisciplinaria. 

La importancia que adquiere el trabajo comunitario 

efectuado por la primera brigada, es en base a la realización del 

Diagnóstico socioeconómico, de Organización y Estudio de 

Comunidad, y de ello dependerá no sólo la continuidad del 

programa, sino que ademas se de seguimiento con bases sólidas y en 

la dirección adecuada. 



b) Programas de Continuidad (Varias Fases) / en ellos es 

parte importante el fortalecer y /o consolidar los procesos 

autogesti vos de los Programas Rurales a través del seguimiento de 
un Proyecto Central y Actividades Complementarias. 

e) Programas de Término (conclusión), los cuales permiten 

determinar los procesos autogestivos alcanzados en los programas 

rurales, con base en una evaluación y sistematización cualitativa 
y cuantitativa; es decir, los beneficios alcanzados por cada uno 

de sus integrantes: UNAM-Comunidad-Brigada. 

Todo ello se permite desarrollar de acuerdo a la 

metodología de trabajo 11 Acción Conjunta para la Autogestión 

Rural". 

Cabe mencionar que en el caso particular de este trabajo, 

el desarrollo del Servicio Social es considerado programa de 

continuidad; en donde se 

comunidad de Tlapehualapa 

maneja un 

Municipio 

Proyecto Central en 

de Zi tlala, Estado 
la 

de 

Guerrero, con sus respectivas actividades complementarias, en 

donde el compromiso debe estar enfocado a la participación directa 

del brigadista con su entorno. 

En este Proyecto Central trabajamos como grupo multidisciplinario 

cinco prestadores de servicio social de las áreas de: Sociolog1a, 

Enfermer1a Técnica, Pedagog1a, Médico Veterinario y Zootecnia e 

Ingeniería Agr1cola; quienes contribuimos en conjunto con los 

habitantes para la realización de actividades que ayuden a la 
superación comunitaria. 
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2.1. GBHERAL 

II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
SERVICIO SOCIAL MULTIDISCIPLINARIO 

PROGRAMAS RURALES 

-Realizar el Servicio Social en apoyo al sector rural, mediante el 
inicio 1 continuidad y término de un Proyecto Central en Brigada 

Multidisciplinaria en una comunidad especifica. 

2.2. PARTICIJLARBS 

-Impulsar la Metodología de la 11 Acci6n Conjunta para la 

Autogestión Ruralº, estipulada en los Programas Rurales para la 

formación de Brigadas Multidisciplinarias por periodo de seis 
meses (fase) • 

-Impulsar dentro del Servicio Social, un compromiso de brindar 

alternativas a las comunidades mediante el desarrollo de un 
Proyecto que se realizará de manera multidisciplinaria a través de 

trabajo comunitario. 



III. OBJETIVOS DE BRIGADA CHILAPA FASE V 

3.1. OBJETIVO GENERAL (Proyecto Central) 

-Apoyar al desarrollo comunitario en las áreas de Salud, 

Educación, Producción y Organización, en la comunidad de 
Tlapehualapa Municipio de Zitlala, Estado de Guerrero. 

3.2. OBJETIVOS PARTICULARBS 

3. 2. l. ARBA DE SALUD HUMABA 

-Brindar atención médica por medio de la prevención y tratamiento 

de las principales enfermedades que se presentan en la comunidad. 

-Dar término al Curso de Capacitación de Enfermería Básica a un 

miembro de la comunidad. 

-Apoyar a la comunidad para llevar a cabo las gestiones para el 

establecimiento de la Casa de Salud en el lugar. 

3. 2. 2. ARRA DE SALUD ANIMAL 

-Brindar atención médica veterinaria a través de prevención y 

tratamiento de los padecimientos más frecuentes en las especies 

animales existentes en el lugar. 

4 



3.2.3. AREA DE EDUCACION 

-Generar un Programa para el apoyo al reforzamiento del proceso de 
Ensenanza y Aprendizaje de los nifios. 

-Apoyar la Alfabetización de adultos. 

3.2.4. AREA DE PRODUCCION 

-Brindar asesoría técnica integral para el mejoramiento de la 
producción. 

-Implementar un huerto demostrativo con el objeto de proponer 

cultivos alternativos. 

3.2.5. AREA DE ORGAHIZACION 

-Impulsar la organización Comunitaria existente en la comunidad. 

-Apoyar a la comunidad con la información de Programas dirigidos 

al Campo a nivel nacional. 

5 



IV. METODOLOGIA DEL PROGRAMA DEL SERVICIO SOCIAL 
MULTIDISCIPLINARIO 
PROGRAMAS RURALES 

La metodolog1a usada es: 

LA AUTOGESTIOH RURAL 
Para el Departamento de Programas Rurales es entendida la 

autogesti6n como: la acción de una comunidad de crear y construir 

una estructura económica, política y social bajo la gestión, 

responsabilidad y organización directa de sus habitantes, teniéndo 
como base la participación colectiva y democrática de éstos. 

Es así como a partir de esta conceptualización, el 
Departamento de Programas Rurales diseña la Metodología de la 
11 Acción Conjunta para la Autogestión Rural" (ACAR), con la idea de 

que son los habitantes de las comunidades los que deben asumir la 
gestoría directa de los cambios y transformaciones que se den al 

interior de ellas, en diversos aspectos como: lo económico, 

político, social y cultural. Para ellos es importante construir y 
consolidar la organización comunitaria vía, por la cual se pueden 

ir generando procesos autogestivos. 

Se tiene claro que el proceso es largo y que no se cubre 

en seis meses (peri.oda que dura el servicio social), pero si es 

central impulsar la organización comunitaria donde no exista y 

fortalecerla donde si la haya, ya que esta será una meta 

importante por cubrir para que las comunidades arriben a dichos 

procesos. 

La organización comunitaria a que nos referimos, es 

entendida como la participación comprometida de los babi tan tes 

comunitarios en un órgano representativo de su comunidad, elegido 

democráticamente, que impulse transformaciones en todos los 

aspectos que fortalezcan el desarrollo de ésta, a partir de la 

toma de decisiones discutidas y aplicadas colectivamente. 
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La presente Metodologia de la "Acción conjunta para la 

Autogestión Rural 11 por sus caracteristicas propias, no pretende 

convertirse en un recetario de trabajo comunitario sino por el 

contrario, tiene como objetivo brindar los elementos teóricos 

necesarios a los universitarios que participan en programas 

rurales como medio para reflexionar y encontrar las herramientas 

básicas para desarrollar su trabajo. 

Partiendo de esto, la Acción Conjunta a la que se refiere 

la Metodología, tiene que ver con la relaci6n que se da entre lae 

brigadas multidisciplinarias de servicio •ocinl y los habitantes 

de la comunidad. Es una acción que surge de un compromiso mutuo 

en una relación igualitaria, donde ninguna de las partes tiene 

mayor peso, y en la cual se produce un aprendizaje reciproco. 

Debido a que los procesos autogestivos implican la 

participación directa de los campesinos en la toma de decisiones 

prioritarias para su comunidad, es necesario remarcar que esta 

participación requiere de transformaciones que implican una 

adaptación o aprendizaje de nuevas formas de comportamiento que, a 

su vez, pueden ser adaptadas a sus necesidades y problemática para 

elevar su nivel de vida. 

Con el servicio social rural se pretende impulsar dichas 

transformaciones a través de la Acción Conjunta que exista entre 
los pobladores del lugar y de la brigada multidisciplinaria. 

Es por ello que cuando se menciona Acción Conjunta, se 

refiere b6eicamente a la participación comunitaria que se da entre 
loa habitantes de la comunidad y las brigadas en cualquier 

actividad que se quiera impulsar. Cabe mencionar que esta 
relación no es de ninguna manera uniforme o lineal, por lo 
contrario, presenta diferentes niveles de participación. Cada uno 

de ellos se encuentra íntimamente relacionado y difícilmente puede 

encontrarse de manera aislada. 



Por todo lo anterior el Departamento de Programas Rurales 
ha diferenciado tres ni veles de intervención social en Comunidad 
Rural - Ind1gena. 

-HIVBL FORMATIVO 

Es cuando la Brigada de Servicio Social 
Multidisciplinario entra por primera vez a una comunidad Rural
Indigena, se desconocen los problemas y las necesidades que 
enfrentan los habi tantas de determinado lugar, y por ende resulta 
incongruente realizar cualquier tipo de proyecto, pues se 
desconocen las demandas esenciales de la comunidad; es por ello 
que se diferencia este nivel como Formativo de Primera Fase; el 
cual se caracteriza por ser el primer momento de acercamiento 
entre Brigada y la Comunidad, en el cual no solamente se detectan 
las necesidades (reales y sentidas) y la problemática (interna y 

externa), sino también los recursos, las espectativas, las 
condiciones, los intereses y las aportaciones que puedan 
proporcionar sus miembros para solucionar sus necesidades, por 
medio de la elaboración de un Diagnóstico Socioeconómico, de 
organización, Estudio de Comunidad y sistematización de Servicio 

Social. 

En este nivel la participación de la brigada juega un 
papel más activo en relación a la comunidad, ya que ésta busca 

conocer y detectar las necesidades y problemas, a través de la 
aplicación de T~cnicas de Investigación: Observación (directa, 
indirecta, guiada y comprometida), entrevistas formales e 
informales; tanto a informantes claves (ancianos, lideres, 
caciques, sacerdotes, autoridades), como a la población en 
general, y a la participación de ésta en reuniones y asambleas 

comunitarias. Mientras que el papel de la comunidad ea el de 
dejarse conocer y proporcionar información. 

En este nivel se dan las bases o los inicios de lo que 
puede ser posteriormente una relación más estrecha en la que se 
pueden desarrollar actividades más especificas. 



-RIVEL DB PROllBCro. 

Para los programas de continuidad, el Departamento de 

Programas Rurales ha contemplado un Nivel de Proyecto, el cual 

implica una relación de mayor comunicación entre la brigada y la 

comunidad, ya que una vez detectadas las necesidades y planteada 

la problemática, se busca arribar al plantea.miento de soluciones 
conjuntas a travás de un Proyecto, con el objeto de dar respuesta 
a las situaciones problema que enfrenta la comunidad (Proyecto 
Central). 

En este nivel la participación es activa y conjunta y se 
plasma en la elaboración de un proyecto con caracterfsticas muy 

especificas y particulares que permitan su ejecución, brindando un 
beneficio mutuo y retroalimentador~ 

La Brigada Multidisciplinaria en este nivel debe 

involucrar a la Comunidad o a la población en todo el proceso de 

investigación, desde la formulación del Proyecto hasta la 

interpretación de los descubrimientos y la discusión de las 

soluciones. 

-8IVEL ORGAllIZATIVO 
Para los Programas de fases avanzadas, el Departamento de 

Programas Rurales ha contemplado un Nivel Organizativo, en el cual 

se generan los primeros pasos del término del Programa, debido a 

que la comunidad se encuentra en un proceso organizativo, 
retomando el compromiso de autodesarrollo en todos los aspectos: 

económico, político, social y cultural. En este nivel se 

generan los primeros pasos de las transformaciones que culminaran 

en la organización comunitaria, en las que la población tiene una 
participación más activa que la Brigada, encargándose de buscar la 

forma de llevar a cabo el Proyecto Central y la Brigada 
empieza a tener un papel secundario, casi exclusivamente a nivel 

de asesor!a y de orientación. 
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Asimismo es importante que la brigada realice la 

Evaluación y Sistematización cuantitativa y cualitativa de las 
actividades realizadas a lo largo del programa y especificando los 
beneficios obtenidos por cada uno de sus integrantes: UNAM

Comunidad-Brigada, 

Durante los seis meses que la Brigada permanece en la 

comunidad estará presente una constante que determinará el 

desarrollo y continuidad de las actividades, que se refiere 

básicamente al Apoyo a la Comunidad. Es la participación de los 

brigadistas en actividades que la comunidad realiza de manera 

cotidiana (pizca, cosecha, corte de leña) la cual en algunos 

casos, juega un papel de apertura entre la comunidad y la brigada 

y en otros casos, viene a reforzar las actividades, ya que la 

comunidad deposita una mayor confianza en el brigadista que se 

integra al trabajo. Ejemplo de ello, pueden ser las actividades 
que se realizan de manera unidisciplinaria en enfermería y 

veterinaria que aunque son actividades asistencialistas, por los 

resultados inmediatos que presentan a la comunidad permiten una 

mejor integración de la Brigada. 

10 



v. ANTECEDENTES DE FASES ANTERIORES 

El Programa de servicio Social Multidisciplinario en su 
Departamento de Programas Rurales da la opción de formar brigadas 

multidisciplinarias para llevar a cabo el Servicio Social. 

Como apertura en distintos Estados de la Repllblica, 
grupos de universitarios de distintas disciplinas como: Trabajo 

Social, Enfermerfa y Planificación para el Desarrollo 

Agropecuario; llegan al estado de Guerrero a través del convenio 

Instituto Nacional Indigenista (I.N.I.) - Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) en 1991. 

Es cuando 
multidisciplinaria a 
comunidades. Y es 

llega por primera vez una brigada 
apoyar al I.N.I. en su área de apoyo a 

mediante la vía de Fondos Regionales de 
Solidaridad como la brigada mantiene contacto con la Comunidad de 

Tlapehualapa Municipio de zitlala en donde se inicia el trabajo. 

Primeramente son detectadas las necesidades prioritarias 

en las áreas de Salud y Producción, ya que se inicia la atención 
médica directa identificando las principales enfermedades que 

padecen los habitantes como las gastrointestinales principalmente, 
además del inicio al establecimiento de un Dispensario Médico 
Provisional para dar la atención adecuada. Dentro del área de 
producción se dio apoyo con mejoramiento de maiz, 
proporcionándoles semilla mejorada (VS-535, VS-531, VS-529 y HE-2) 
(1) en donde se evaluó rendimiento, siendo estas semillas de mejor 
productividad, por otro lado no se olvidó el área social en donde 
se inicia con el conocimiento de la comunidad mediante encuestas y 

los primeros censos para obtener de ello la estructura 
organizativa del Ejido. 

Posteriormente a los seis meses, el Ejido hace un enlace 
directo con el Departamento de Programas Rurales y solicita 
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Brigadas UNAM y es as! como se establece contacto y permanencia 
en la comunidad de Tlapehualapa Guerrero. 

La labor hecha durante cuatro fases de brigada en la 
comunidad se resume en lo siguiente: 

Por principio, se trabaja con la metodología de apertura 
de programas en donde se hace el conocimiento de la comunidad, 

mediante levantamiento de censos para detectar las necesidades 
prioritarias que prevalecen en el Ejido, as! ea como la 
continuidad del conocimiento de la comunidad se lleva a cabo para 
estructurar adecuadamente y en su totalidad el Estudio de 
Comunidad y Diagnóstico Socioecon6mico y Organizativo, mediante 

toda una recopilación de información del lugar de estudio (Esta 
información se aborda posteriormente). 

La labor hecha fue muy importante ya que con una visión 
clara de las necesidades prioritarias de la comunidad, se dio la 
pauta a que se llegara a la segunda fase de la metodología 
denominada •ivel de Proyecto.Y da como resultado el primer 

Proyecto Central denominado "Adquisición de una caa.ioneta 
Comunitaria" ya que la comunidad se encuentra a 41.5 km. 

aproximadamente por carretera de su Municipio para poder 
abastecerse y a 17 km. aprox. en camino de herradura ( l) • Además 
de que podría ser fuente importante para sacar los productos que 
se producen en el Ejido como son cintas de palma, escobas 
(elaboradas de sorgo escobero) y productos como sandia y melón en 
época de riego, y de sálida también de los habitantes para 
abastecerse de productos de canasta básica. 

Además, de estar manejando la brigada el Proyecto Central 
abordan un sinfin de actividades complementarias por área. En el 
área de Salud humana no se dejó de dar asistencia médica mediante 
prevención y tratamiento de enfermedades en el dispensario médico, 
además de planear el programa del curso de enfermería básica a 
miembros de la comunidad y de llevar a cabo los temas de: 
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aplicación de inyecciones, signos vitales, heridas, curaciones, 

mencionando su definición, objetivo, tácnica y procedimiento, as! 

como también llevar a cabo el registro de pacientes y algo muy 

importante, apoyar para llevar a cabo la cloración de agua potable 

que L;lbastece la comunidad mediante un equipo de venoclisis, siendo 

de gran importancia para evitar enfermedades gastrointestinales 
principalmente. 

En el área de salud animal se dió asistencia veterinaria 

permanente a equinos, bovinos y caprinos en enfermedades 

frecuentes provocadas por parásitos, artrópodos, garrapatas y 

enfermedades como el new castle y salrnonelosis aviar entre otros, 

sin dejar de lado el manejo de prevención. Se elaboró también un 

censo animal y una quía de enfermedades más frecuentes en los 

animales de la comunidad. 

En el área de educación se llevo a cabo un Curso de 

Evaluación y Apoyo a niños de primaria en el periodo de vacaciones 

de Julio-Agosto de 1993 en donde se detectaron los problemas 

básicos del aprendizaje como son; poca motivación para aprender 

por parte de los profesores, la carencia de un buen sistema de 

enseñanza aprendizaje bilinqile en el lugar por parte del gobierno, 

aunado a la poca disponibilidad del nifio debido a problemas de 

desnutrición, además de un alto porcentaje de inasistencia de 

profesores y nifios éstos últimos debido a la labor que 

representan en el trabajo conjunto con la familia y que da como 

consecuencia el bajo y lento aprendizaje. 

En el área de producción se enfocó sólo a la recopilación 

de elementos como qué producen y cómo lo hacen, para reforzar el 

estudio socioecon6mico del lugar, aunado a un muestreo de suelo 
elaborado en el ejido (en el apartado de análisis del área se 

ubica la interpretación de los resultados). Y por último en el 

área de organización se obicó en el conocimiento de la forma de 

organización y el entender porqué es as! su estructura 

organizativa. 
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Además de toda una labor complementaria, el trabajo se 

enfocó hacia el Proyecto Central, que desafortunadamente es 

retomado por el Centro Coordinador Indigenista, I.N.I. Chilapa; 

haciéndolo suyo e incorporándolo a un proyecto más amplio, y deja 

a un lado lo planteado por los ejidatarios con apoyo de la 

Brigada; pero aún as1 se continua como grupo multidisciplinario en 

las otras áreas y se deja el Proyecto inconcluso. Aunque cabe 

mencionar que por ser retomado por el I.N.I. éste lo planteó para 

el año siguiente (1994). 

Posteriormente la Brigada con todos los elementos dados 

de tres brigadas anteriores, engloba las necesidades de la 

comunidad en un nuevo Proyecto Central denominado: "Apoyo al 

Desarrollo Comunitario en las áreas de Salud, Bducac16n, 

Producción y Organización, y deja las bases para que a la llegada 

de nosotros BRIGADA FASE V lo retomáramos como proceso de 

continuidad. Es ah1 donde empieza nuestra labor como grupo en 

Tlapehualapa Municipio de Zitlala, Estado de Guerrero, empezando 

dicho trabajo comunitario con la evaluación del proyecto, para dar 

pauta a cómo llevarlo a cabo en la corta estancia en el lugar 

(seis meses) y a la responsabilidad de llevar a cabo un sinfin de 

actividades complementarias que reforzaran un enlace más estrecho 

Brigada-Comunidad. 
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VI. ESTUDIO DB CO!!tlJIIDAD 

6.1. Caracteristicas generales del Estado de Guerrero. 
El Estado de Guerrero está ubicado entre los paralelos 

16" 18' y 18" 48' de Latitud Norte y 98' 03' y 102" 12' de 

Longitud Oeste, cuenta con una extensión territorial de 64 282 

kilómetros cuadrados representando un 3. 3\ respecto al total a 

nivel nacional. Se encuentra dividido en 75 Municipios (2). 

Lo accidentado del relieve, la variedad del clima, la 

diversidad de flora y fauna, sus actividades económicas y 
sociales; se. retomaron para establecer las Regiones Geoculturales 
al interior del Estado (Ver mapa 1). 

Las Regiones son las siguientes: 
Región 01 Tierra Caliente 

Región 02 Norte 

Región 03 Centro 

Región 04 Montai'ia 

Región 05 Costa Grande 
Región 06 Costa Chica 
Región 07 Acapulco 

En particular, la Región 03 denominada Centro o Valles 

Centrales es · 1a región donde se localiza El Municipio de Zitlala, 

en ella se puede apreciar la Sierra Madre Sur que sufre un 

estranqulamiento, ya que su altitud media no llega a los 2000 

metros sobre el nivel del mar. Sus mesetas y montanas separan los 

valles y cafiadas que dan vida a poblaciones como Chilpancingo, 

Tixtla, Chilapa, Colotlipa, Mochitlán y Quechultenango. 

Los Valles Centrales tienen altitudes desde 600 a 1 200 

metros sobre el nivel del mar. Cabe mencionar que en esta región 

03 se encuentran los Municipios de Chilapa de Alvarez, 

Chilpancingo de los Bravos, General Canuto A. Neri, Juan R. 

Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapán, Mochitlán, Tixtla de 

Gro., Eduardo Neri y Zitlala (2). 
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6.2. Caracteristicas generales del Municipio de Zitlala 
En relación al Municipio de Zitlala que es en donde esta 

enfocado este trabajo, con respecto a la organización política se 
dejó asentado que en 1766 Zitlala era considerada corno Rept1blicas 

de Indias, llamada República de Zitlala. Por los aftas del siglo 

XVIII, el hoy municipio de Zitlala, contaba con barrios, ranchos, 
haciendas, ingenios y trapiches. 

Al constituirse la Repll.blica Federal en 1824 el 

Ayuntamiento de Zitlala quedó integrado al Estado de México. En 

1836 1 segün la división provisional centralista de Zitlala 

pertenecía al partido de Chilapa y al Distrito del mismo nombre. 

Finalmente al erigirse el Estado en 1850 Zitlala fue rectificada 

como Ayuntamiento dentro del Distrito de Chilapa. 

Zitlala se deriva del vocablo nahuatl "Citlalan11 que 
significa 11Lugar de Estrellas 11 • Este municipio se localiza al 
Norte del Estado de Guerrero entre los paralelos 11• 41' y 11· 52' 
Latitud Norte y entre los 99• 12' Longitud Oeste (2). 

Colinda con los siguiente Municipios: al Norte con 
Huitzuco y Copalillo, al Sur con Chilapa, al Este con 
Ahuacuotzingo y al Oeste con Mártir de Cuilapan y Tixtla (Ver mapa 

2). 

La extensión territorial es de 302.20 kilómetros 
cuadrados que representan el 0.48% y el 3.1% del total de 
superficie del Estado. Zitlala como cabecera municipal está 
situada a una altura de 1 648 metros sobre el nivel del mar. Sus 
principales corrientes hidricas son el Ria Balsas, Atempa o 
Tlapehuala y cuenta con una Presa llamada Viramontes. 

Se presentan los siguientes tipos de Clima: Subhúmedo
Cálido, Subhllmedo semicálido, cálido y templado.(2) 
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6.3. caracteristicas generales del Ejido de Tlapehualapa 

Dentro del Municipio de Zitlala se encuentra el Ejido de 

Tlapehualapa del cual se describen a continuación sus 
caracter~sticas: 

6.3.1. Localizaci6n 

El Ejido de Tlapehualapa se localiza al Norte del 
Municipio de Zitlala, entre loa 

Latitud Norte y los meridianos 

Oeste. (1) 

paralelos 17• 48' y 17• 49' 

99' 12' y 99' 13' Longitud 

El Ejido se encuentra asentado en un valle a una altura 

de 740 metros sobre el nivel del mar, contando con una extensión 

territorial de 2580 Hectáreas, divididas en: 27 Has. y 80 áreas de 

temporal (1.13%), 36 Has. y 40 áreas de temporal irrigable 

(1.43\), 23 Has. de casco de ruinas de la hacienda y 2492 Has. y 

80 áreas de cerril (96.63%) (1). 

6.3.2. Clima 

Según la Clasificación de Koopen modificada por Enriqueta 

García para· la RepOblica Mexicana, el clima es Aw, el cual 

corresponde a una temperatura media anual superior a los 1e·c y 
una temperatura del mes más frie superior a los 1e·c. Es un Clima 

cálido h11medo con lluvias en verano, con precipitación del mes más 

seco inferior a los 60 mm. y un porcentaje de lluvia invernal con 

respecto a la total anual entre el 5 y 10.2\ (3). 

6.3.3. Hidrología 

A una distancia de 100 metros del asentamiento humano en 

el Ejido, pasa una corriente h1drica que fluye desde Atzacoaloya, 

en el Municipio de Chilapa donde recibe el nombre de Ria Atempa; 

posteriormente aunado entra al Municipio de Zitlala donde se le 
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conoce cama Ria Tlapehuala, recorre una distancia de 42 km. 

aproximadamente y desemboca en el Rfo Balsas. Este Ria Tlapehuala 

es el que pasa por el Ejido y se denomina R.10 Tlapehualapa. 

También existe un manantial que nace en las faldas de un cerro en 

las Barrancas de Almolonga a 3 km aproximadamente del asentamiento 

humano, uniéndose con el Rfo Tlapehualapa. 

6.3.4. Suelo 

El tipo de suelo en el Ejido es muy variable ya que en 

las partes cerriles con pendientes pronunciadas el suelo es somero 

y pedregoso y en pendientes más moderadas éste es más profundo, y 
que es donde se desarrolla la agricultura de temporal netamente 

( tlacolol). En los terrenos de riego el suelo también es muy 

variable, pues va de arenoso en las partes cercanas al rfo a 

arcilloso en la parte central.(l) 

6.3.S, Vegetaci6n 

De acuerdo a la clasificación que da Rzedowski(6) la 

vegetación predominante en la zona es la de Bosque Tropical 

Caducifolio. Su altura oscila entre 8 y 12 metros, las copas de 

las especies del estrato dominante son convexas o planas, el 

diámetro de los troncos no sobrepasan los SO cm. 

Algunas especies que se identifican dentro del Ejido son: 

Ceiba aesculifolia (pochote) 

Pileus mexicanus 

Braheadolces sp. 

(cuajilote, copal) 

(coco de cerro} 

(organo) 

(amate amarillo) 
(bonete) 
(zoyate) 

También se ubica la presencia de Bosque Espinoso como: 

Acacia cymbispina (espino o huizache) 
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Pithecellobiyum acatlense (uda de gato) 

Ipomoea arborensgens (palo blanco) 

Pachycereus pectenaboriginum (palo dulce) 

Agave sp. (maguey mezcalero) 

6.3.6. Antecedentes 

En la comunidad de Tlapehualapa se encuentran las ruinas 

de lo que hasta el ai\o de 1924 fuera la Hacienda de la Sefiorita 

Maria Ambrocia Concepción Eucaria Apreza Garc1a, una de las 
hacendadas más ricas de la región, en donde su hacienda principal 

era la de Tlapehualapa produciéndo panocha, azúcar holanda y 

mascabado. (1) 

A la muerte de la Sei\orita en 1924 los trabajadores se 

fueron estableciendo a los alrededores de la hacienda, sembrando 
las tierras. Y en el ai\o de 1937 el Presidente de la Repllblica 

Lázaro Cárdenas les envia el acta definitiva donde queda 

constituido legalmente como Ejido para trece familias. Es asi 

como a ya 53 ai\os de formación continúa trabajando el Ejido. 

6.3.7. Demografia 

El ejido de Tlapehualapa cuenta con una población total 

hasta Abril de 1994 con 273 habitantes: 139 mujeres representando 

el 51\ de la población y 134 hombres representando el 49% del 

total. 

oe los 273 habitantes, 240 pobladores son originarios del 

propio ejido, 30 personas más son de otras comunidades y 3 

personas vienen de otros Estados de la Rept1blica. 

El 100\ de la población del Ejido habla la lengua nahuatl 

o mexicano, pero también hablan castellano. Existen personas que 

hasta hace pocos anos sólo se comunicaban en su lengua madre, sin 
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embargo, han tenido que aprender el castellano debido a que han 

emigrado a otros lugares presentándose esto como una necesidad. 

6.3.8. Organización del Ejido 

Cabe mencionar que la organización Ejidal y su estructura 

es llevada a cabo como máxima autoridad la Asamblea General (ver 
cuadro 1), en donde se discute la forma de organizarse en trabajos 

comunitarios, repartición de tierras a personas sin posesión, 

gestiones o trámites de algún beneficio, cuestión de linderos y 

designación de representantes de alg(m comité. Mencionaremos 

también que hasta el mes de Abril de 1994 estaba constituido el 
Ejido por 51 ejidatarios legalmente avalados por la Asamblea 
General formando parte de la comunidad. 
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VII. ESTUDIO SOCIOECONOMICO 

El nivel Socioeconómico de la comunidad es muy limitado. 
En el aspecto de Salud sólo se cuenta con un Dispensario Médico 

Provisional desde el año de 1992 cuando por propuesta de la 

Primera Brigada UNAM se empieza a establecer. Cuenta sólo con 

medicamentos básicos (analgésicos y antibióticos) donados por 
integrantes de brigadas, Centro de Salud del Municipio al que 

pertenece la comunidad ( Zi tlala) y del Centro Coordinador 

Indigenista, I.N.I. Chilapa. Para ello, quien da la asistencia 

médica básica son los integrantes de la brigada. 

Por otra parte se tienen graves problemas sanitarios en 

el Ejido ya que no se cuenta con un programa de letrinización por 
lo que defecan al aire libre, además de los problemas de 
desnutrición a nivel de toda la población son muy altos, trayendo 
consigo graves padecimientos gastrointestinales, parasitarios, 
entre otros; aunado también a que el 95% de las familias tienen 
sus fogones para cocinar al raz del suelo y que los animales 
domésticos son encontrados dentro de la cocina, lo que ocasiona 
también falta de higiene en la vivienda. 

Con lo que respecta a Educación más de un 50\ de la 
población es analfabeta, principalmente mujeres, a pesar que 
desde hace 15 anos cuentan con profesores a nivel primaria 

bilingüe con los grados de primero a quinto ano. La inasistencia 
de profesores que imparten clases en la comunidad es alta debido, 
por un lado, a que no son nativos del Ejido sino que son 
originarios de Municipio o de la Cabecera Municipal, y la lejanía 
de esta comunidad (a tres horas de camino) da como resultado esta 
inasistencia, además del poco interés por cumplir con sus 
responsabilidades, ya que la participación de éstos en partidos 
politices justifican su obligación de impartir clases normales. 

Aunado este problema de los profesores, se encuentra la 
inasistencia también de los niños ya que éstos juegan un papel muy 
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importante en las labores que se realizan en el campo, pues desde 

los 5-6 años siembran en los terrenos, deshierban, fertilizan y 

cuidan a los animales, entre otras actividades, lo que 

definitivamente da corno resultado el descuido constante de las 

clases. Junto con esto, corno ya se comentó anteriormente, el alto 

nivel de desnutrición ocasiona también el lento aprendizaje, y por 

cuestiones de cultura de la propia gente, ellos no consideran a la 

educación no corno algo importante dentro de su formación, 

dejándolo en segundo rubro, y así que cuando hay tiempo de ir a 

las clases van, y cuando no se puede las dejan constantemente. 

La infraestructura con que se cuenta en la comunidad es 

mínima, hay: una carretera de terracerla que la comunican, se 

tiene un canal de riego revestido de 3. 5 kilómetros de longitud, 

cuatro aulas para impartir clases que se dividen en 3 para el 

nivel Primaria y 1 para Preescolar. Cuentan también con un sistema 

de agua potable extraída de un manantial que es almacenada en dos 

depósitos ubicados dentro del asentamiento humano; distribuida a 

su vez por manqueras, 

veinte domiciliarias, 

contando con tres llaves comunitarias y 

se ubica en el centro del Ejido una 

Comisaria Municipal y dentro de este local se encuentra el 

Dispensario Médico Provisional, una bodega CONASUPO, una fábrica 

de mezcal; hay cementerio a las afueras del pueblo, una capilla y 

una cancha de basquetbol en el centro de la comunidad.(ver mapa 3) 

Con todo ello, el Ejido cuenta con 91 casas, de las 

cuales la mayoría estan construidas de varas con techo de palma y 

6 de éstas son de adobe con techo de lámina. Para las labores de 

trabajo cuentan con instrumentos tradicionales rudimentarios tanto 

en la cocina como en las labores del campo. 

En el área de Producción los habitantes de la comunidad 
se dedican principalmente a la agricultura y artesanía en un 100\ 

y como actividad complementaria a la ganadería caprina, aunque la 

ganadería de traspatio se limita a las aves de corral. 
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Cultivan principalmente maiz en los dos ciclos agricolas 

(riego y temporal) siendo un cultivo de autoconsumo debido 

principalmente a los bajos rendimientos ( 500-900 kg/Ha.) y sorgo 

escobero 11 alelón11 que es utilizado para la elaboración de escobas 

ya que el 25% de la población se dedica a esta actividad. 

Otros cultivos que siembran son sandia y melón en el 

ciclo de riego, ademas de frijol y chile (2%) y en menor 
escala(5%), camote de monte y cacahuate en la época de temporal. 

Con respecto a los frutales sólo se siembra papaya, 

aunque en la comunidad hay tamarindo (cinco árboles comunitarios), 

buamuchil, plátano y huaje, este ültimo es muy importante para los 

ingresos de la comunidad ya que se cosecha dos veces al ano y se 

vende a otras comunidades aleda5as, o si no es un alimento básico 

ya que es sustituto del tomate para la salsa. 

También se ubica una área de recolección de materiales 

que ayudan a satisfacer sus necesidades como: troncos, otates 

( usadós para las escobas) que son vendidos o usados por ellos 

mismos y la palma que es un ingreso muy importante para los 

habitantes. Su transformación es como sigue: se va a colectar en 

los cerros, se corta, se hierbe y se pone a secar por rollos, de 

ahi se transforma netamente ya que se tejen cintas de 12 metros de 
longitud, las cuales son vendidas por mujeres principalmente, que 

son quienes la transforman, y es muy notoria la participación de 

ninas en esta transformación de los 5 años en adelante. Esta 

cinta es vendida para adquirir articulas como sal, aceite, 

tomates, cerillos. Cabe hacer notar también que con la cinta 

llevan a cabo el 11 trueque 11 , es decir, el cambio de ésta por alguna 
mercancia (sal, fruta, azúcar, picante) con los comerciantes que 

bajan al pueblo. Desafortunadamente el costo de un rollo de esta 

cinta es bajísimo, siendo de N$0.30/rollo. 

Por otra parte también es importante la recolección de 
hierbas medicinales, útiles para remedios caseros o para alguna 

entrada de ingreso como es el caso de la damiana y la corteza de 

árbol (quina), que son vendidas en el municipio a intermediarios 
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locales, haciendo también la recolección de maguey mezcalero para 

su transformación. 

Con respecto a la emigración de la comunidad, aqu1 se 

observa una sálida de habitantes de alrededor del 10-15\ de la 

población total. Ellos salen a trabajar a los Estados de Sinaloa 

principalmente y Nayarit, al corte de jitomate, pepino y chile. 

La temporada de emigración es de Noviembre a Mayo. Las personas 

que salen fuera son contratadas antes de partir por los mismos 

patrones, quienes mandan transporte directo para llevárselos y 

dejarlos nuevamente de regreso a su lugar de origen. El salario 

que perciben es de N$1B.OO aprox. (ciclo 0-I 93/94) por jornal. 

También hay gente que emigra hacia la Sierra de la Costa 

Grande de Guerrero al corte de café en los meses de Enero a Marzo, 

en donde se les paga por cantidad cortada. 
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VIII. ME!l'ODOLOGIA 
DEL PROYEC!l'O CERTRAL 

Para cubrir con el Proyecto Central y con los objetivos 
propuestos por área especifica, se utilizó la siguiente 

metodologia cabe mencionar que ésta se elaboró a las tres semanas 
de haber llegado a la comunidad: 

8. l. ARRA DE SALUD HlllllUIA 

Para cubrir esta área se propuso lo siguiente: 
-Brindar atención médica 

Esta atención se dará directamente con los habitantes de 
la comunidad en el Dispensario Médico o en su hogar de ser 

necesario, dando tratamiento de la siguiente manera: 
a) Pregunta.a al paciente de las molestias 

b) Chequeo de signos vitales (presión arterial, temperatura, 
pulsación) 

e) Detección del padecimiento 
d) Tratamiento con medicamento 
e) Observación de la recuperación 

En cuanto a la prevención de enfermedades se manejó con 
pláticas formales e informales en sus hogares, asambleas o en el 
momento de la consulta. Con apoyo de material didáctico 
(rótulos,láminas, ejemplos) 

-Dar continuidad y término al Curso de Enfermeria Básica a un 
miembro de la comunidad con apoyo en material didáctico. 

En este punto las clases a la sefiorita de la comunidad se 
harán de una a tres veces por semana con dos horas de duración, en 
donde se darán los siguientes temas: 

a) Clasificación de medicamentos, (antibióticos, analgésicos, 
antihistaminicos) 

b) Enfermedades más frecuentes del Aparato Digestivo 
c) Enfermedades más frecuentes del Aparato Respiratorio 
d) Sistema Circulatorio 
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e) Sistema Oseo 
f) Sistema Muscular 
g) Sistema Integumentario 
h) Aparatos Reproductores 
i) Embarazo 
j) Parto 
k) Planificación Familiar 

- Dar continuidad al Control de Planificación Familiar a través·de 
Diagnóstico (Tx) de la paciente y con pláticas formales e 
informales a mujeres y matrimonios interesados, auxiliándose de 
rótulos, explicando: 

a) Qué es Planificación Familiar? 
b) En que consiste? 
e) Cuáles son los métodos anticonceptivos? 
d) Cómo usarse? 
e) Llevar a cabo registro de las seftoras que deseen algün 

'~método 

-Llevar a cabo un Control Prenatal 
Por medio de un registro elaborado por la Brigada 

anterior en donde se anotan los siguientes datos: 
a) Nombre dé la Madre 
b) Edad de la Madre 
e) Nümero de hijo recien nacido 
d) Dar pláticas de los cuidados que se deben llevar a cabo 

-Dar pláticas formales e informales acerca de higiene personal y 
de vivienda, apoyándose con un periódico mural y rótulos; estas 

pláticas se daran a las señoras en reuniones o asambleas. 

-Apoyar en la gestión junto con los ejidatarios en el 

Establecimiento de la Casa de Salud. 

Este apoyo se hará primeramente en la corrección del 

Proyecto ya elaborado por la Brigada anterior, que posteriormente 
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será dirigido a las instancias correctas para su posible 

financiamiento. 

-Capacitar al comité de Agua Potable para el manejo del equipo de 

clorac~ón del agua. 

Esta capacitación será dada a los integrantes del comité 

de Agua Potable mediante pláticas formales retomando los 

siguientes puntos: 
a) Importancia de la cloración de agua 

b) En qué consiste la cloración del agua 

e) Cómo funciona el equipo de venoclisis y cómo usarlo 

d) Cómo se definió la cantidad de cloro aplicado/minuto 
e) Prácticas de manejo del equipo de venoclisis 

-Llevar a cabo una campana de desparasitación familiar. 

Se manejará con las personas que llegan a consulta al 

Dispensario Médico, dándoles medicamento y llevando un registro de 

las familias. 

8. 2. ARBA DE SALUD ANIMAL 

- Brindar atención médica veterinaria 
Se llevará a cabo mediante la consulta directa con quien 

solicite ya sea en su hogar o en el campo, llevando: 

a) Registro del animal 
b) Detección del padecimiento 

e) Tratamiento con medicamento 

d) Vigilancia de la recuperación 
Ahi mismo es donde se manejará prevención de 

enfermedades, mediante pláticas informales de lo importante y ütil 

que es el prevenir, y los cuidados que se deben hacer en los 

animales. 
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9,3, AREA DE BDUCACIOH 

La metodologia que se llevará a cabo en esta área en la 
comunidad, es con la finalidad de apoyar a los nifios que cursan 

desde el primer grado al quinto grado de primaria, en lo que se 

refiere al reforzamiento del aprendizaje que tienen durante sus 

clases normales, utilizando material didáctico que ayudará al nifio 
a tener mejor comprensión del mismo. 

De igual manera hemos considerado que se apoyará 
paralelamente a los profesores para que sus alumnos puedan avanzar 
con más rápidez. Cabe sef\alar que esta metodologia tendrá una 

duración de dos meses con clases definidas en un horario, 
mencionando que ésta será modificada de acuerdo al avance de los 

nifl.os, sin dejar de mencionar que antes se hizo un diagnóstico 

previo durante tres semanas para observar y evaluar la situación 

en la que se encuentran los nifios. 

Programa de clases 
-Primer Grado 

Caligrafia 
Reforzamiento en las vocales 
Reforzamiento en las consonantes M,S;T,L 
Formación de silabas con las consonantes vistas 

Cálculo básico asimilación de nt1meros 0-9 

Higiene personal 
-Segundo Grado 

Caligraf1a 
Reforzamiento de vocales 
Reforzamiento de consonantes M,S,P,T,L 
Formación de silabas con las consonantes vistas, después 

palabras 
Cálculo básico asimilación de nfuneros del 0-50 

Signos + y -

Sumas de un sólo dígito 
Restas de un sólo dígito 
Tener claros los conceptos arriba, abajo, atrás, adelante 
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Juegos de reforzamiento al aprendizaje en la destreza y 

pensamiento (memorama, serpiente y escaleras, pirinola) 
Higiene personal 

-Tercer Grado 
Caligrafía 
Reforzamiento a los temas dados por el profesor 
Motivación a la lectura 
Cálculo básico suma, resta, división y multiplicación 
Higiene personal 

-cuarto y Quinto Grado 
Caligrafía 
Escritura 
Ortografía mediante copias, dictados y ejercicios 
Reforzamiento en tareas y temas dados por el profesor 
Motivación por la lectura 
Cálculo básico. suma, resta, división, multiplicación 
Signos mayor y menor que 
Trazos de simetría 
Tablas de multiplicar de la 2 a la 10 
Lectura en silencio, en voz alta y comprensión 

Todo ello con apoyo de material didáctico en un periódico mural 

-Realización de juegos didáctico con los niños como son tarjetas 

-Alfabetización a Adultos que deseen continuar estudiando mediante 
reforzamiento en la escritura y lectura 

-Apoyo a la formación de una biblioteca y ludoteca en coordinación 
Comunidad-Profesores-Apoyo de la Brigada. En donde en una asamblea 
general se definirá por los habitantes el material a utilizar para 
la construcción y tiempos de participación. 



8.4. AREA DB PRODUCCIOR 

Por la época de llegada de la Brigada a la comunidad 
(Otono-Invierno) y por la revisión de información previa del lugar 
y los primeros recorridos en las parcelas da pauta a llevar a cabo 
lo siguiente: 

-Asesoria técnica integral de los cultivos de sandia (Citrullus 

vulgaris) y melón (Cucumls melo) abordándose de la siguiente 
manera: 

a) Preparación del terreno 
b) Fechas de siembra 

e) Uso de fertilizantes 
d) NQmero de riegos y periodicidad 

e) Principales plagas y enfermedades que atacan a los 
cultivos 

f) Prevención de plagas y enfermedades a nivel integral 

-Asesoria técnica integral del cultivo de maíz (Zea mays) 
Plática formal donde se manejaran los temas de igual forma que 

en sandia y melón 

-Implementación de un huerto demostrativo 
Se propondrá la propuesta a la comunidad, y de ser 

aceptada se abordará de la siguiente manera: 
a) Selección del terreno 
b) Preparación del terreno 
e) Trazo del terreno para la distribución de los cultivos 
d) Selección de la semilla y especie a usar 

e) Siembra 
f) Calendarización de los riegos 
g) Fertilización 
h) Manejo integral de plagas y enfermedades con el menor uso 

de plaguicidas 
i) Evaluación de los resultados 
j) Conclusión acerca de ser o no alternativa de producción 

de autoconsumo como primer instancia. 
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-Apoyo en el diseno de un croquis de superficie de riego 
Se pretende hacer ya que es de gran utilidad para los 

ejidatarios, ya que no saben exactamente la superficie que poseen. 
Se intenta llevar a cabo de la siguiente manera: 

a) Medición con cinta cada parcela que pertenece al Ejido 
b) Recopilación de datos, será en función de la participación de 

los ejidatarios para mostrar a la brigada los linderos y 
colindancias 

e) Llevar a cabo un diseno del croquis 

- Asesoria técnica en el manejo de frutales 
Esta asesoria se dará en torno a los siguientes frutales: 

papaya(Carica papaya L) / tamarindo(Tamarindus indica), 

mango(Mangifera indica) y plAtano(Musa paradisiaca) enfocado a 
pláticas con los ejidatarios interesados en el manejo de 

fertilización, riegos, control de malezas y manejo de plaguicidas. 

- Visitas permanentes a las parcelas 
Se considera de gran importancia este punto ya que 

reforzará en mucho la labor de asistencia técnica integral. Estas 
visitas se harán en base a recorridos de 2 o 3 veces por semana a 
las parcelas sembradas en este ciclo, retomando los siguientes 
puntos: 

a) Manejo de plaguicidas. Identificando en la práctica un 
insecticida de un fungicida y fertilizante foliar principalmente. 
La diferencia entre ellos y lo más importante, qué podrían usar 
según el cultiva que este presente, y en base a la plaga o 
enfermedad que esté atacando. 

b) La importancia de la no mezcla de estos plaguicidas y 
su efect~ en las plantas. 

c) Otro objetivo a cumplir con astas visitas, es la 
recopilación de la información que se pueda vertir para dar al 
final del trabajo el diagnóstico agrícola en el Ejido. 
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S.S. ARBA DB OROAllIZACIOR 

-Esta área se llevará a cabo mediante pláticas formales 

sobre temas como: 

a) PROCAMPO, virtiendo información sobre el programa y 
requisitos que se necesitan para la inscripción. 

b) Información sobre Sociedades Mercantiles: Qué son?, 

sus funciones y requisitos que se necesitan. 

Todo ello con el fin de reforzar la organización 
comunitaria existente, además de la participación oportuna en 
asambleas ejidales cuando los ejidatarios lo soliciten, y pláticas 

inform~les de la necesidad de organizarse para beneficio comlln en 
sus hogares o en el convivir mismo. 
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U:. RESULTADOS Y AlfALISIS 

Los resultados y anAlisis del Servicio Social 
Multidisciplinario en la comunidad de Tlapehualapa Municipio de 

Zitlala, Estado de Guerrero. Se abordará bajo dos niveles: 

9.1. Nivel 1. De Programas de Servicio Social 
Multidisciplinaria en su Departamento de Programas Rurales. 

9.2. Nivel 2. De Proyecto Central y Actividades Complementarias 
(Fase de Continuidad) 

Haciendo mención que por la formación académica de un 

Ingeniero Agrícola en este análisis se abordará con mayor 

profundidad las áreas de Producción y organización, ya que ellas 
son la base de una estructura social tan importante como lo es el 
Ejido; sin olvidar las otras áreas como es Salud y Educación, pero 
que si no se tienen bien firmes las bases organizativas y 

productivas en una comunidad no se puede por si soia mantener. 

Es por ello, que este análisis se abordará más 

profundamente en el área organizativa y productiva. 

9.1. AliALISIS A HIVEL I. DE PROGRAMAS DE: SBRVICIO SOCIAL 

MULTIDISCIPLIHARIO 

SH EL DSPART.JIMl!liTO DE PROGRAMAS RURALES 

Obtener resultados en este tipo de trabajo en donde el 

ambiente comunitario es complejo y dificil, y obtener a veces 

avances palpables es un proceso lento, para el cual se requiere 

más que hacer actividades, encuestas o dar pláticas de cualquier 

tema, sino que es un continuo avance y retroceso de actitudes que 
se presentan. 

Por ello en este espacio quiero expresar de alguna forma 
todo lo observado en la comunidad de Tlapehualapa Gro. a fin de 
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que quede plasmada la labor de la brigada como grupo 
multidisciplinario. 

Para iniciar en la comunidad con las actividades 
derivadas del proyecto central fue necesario, por una parte la 

reflexión entre la brigada sobre la situación en la que se 
encontraba la comunidad al término de la fase IV; lo que nos 

permitió sensibilizarnos primeramente como brigada; también fue 

indispensable conocer a nuestro arribo el ambiente comunitario, 

sus problemas y sus formas de organización para adecuar nuestra 
participación con y hacia la comunidad. 

Se advierte que para este último aspecto el tiempo juega 
un papel importante, la dinámica de la comunidad también implica 

que al integrarnos a su espacio, actividades o trabajo comunitario 
se facilitará dicho proceso de conocimiento. 

También la brigada se integra a la comunidad a través de 

su disposición al trabajo y a la convivencia diaria con sus 

habitantes; con ello iniciamos uno de los momentos más importantes 

en la motivación para que permanezca y se fortalezca ese proceso 

largo que en el Proyecto Central se asume como "Apoyo al 

desarrollo comunitarion. 

Este acercamiento con participaciones de la brigada dio 

pauta a ir identificando la problemática en las áreas de Salud, 

Educación, Producción y Organización. 

Esta sensibilización con los habitantes en la comunidad 

inicia primeramente con pláticas informales sobre la necesidad de 
prever enfermedades, asesoramiento en torno a cultivos, invitación 

para que los niños asistan a clases as! como invitación a los 

adultos que deseen aprender a leer y escribir, y en la 

distribución más uniforme de participación que compete a todos los 
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habitantes para la integración a programas, proyectos y trabajos 

de beneficio coman. 

Posteriormente la brigada realiza actividades en cada una 

de las áreas o disciplinas, además de contar con la aprobación de 

las autoridades y de la comunidad en general por medio de 

asambleas intentamos comprometer a los propios habitan tes en su 

realización y permanencia de las mismas por medio del 

asesoramiento y en algunos casos de capacitación. 

Es necesario señalar que los medios y/o instrumentos para 

crear y fortalecer ese compromiso no fueron sencillos de 

conformar, pues la dinámica de la comunidad tiene un ritmo y 

características especificas que hacen dificil evaluar ese proceso 

de concientización por parte de la brigada. Con todo ello, en 

este proceso la brigada advierte situaciones y actitudes que la 
limitan, pero también advierte que como proceso no se desarrolla 

pronto. 

Consideramos que la planeación y diseño del proyecto 

central corno tal al arribo de esta brigada, no se dio directamente 

con los babi tantas ya que existieron circunstancias evidentes y 

prácticas que no lo permitieron; por ejemplo, la responsabilidad 

de la brigada de conocerlo perfectamente y evaluarlo, y la 

necesidad de conocer el ambiente comunitario donde se iba a llevar 

a cabo. Sin embargo, el proceso de integración interno a través 

del primer mes, permitió el acercamiento hacia la información, 

reflexión, aceptación y participación de la brigada y comunidad. 

Respecto a su organización comunitaria, la cual es un 
objetivo por cumplir corno grupo multidisciplinario diremos que tal 

organización se da aunque en diferentes grados, dependiendo de la 
situación que esté, esto quiere decir que si el beneficio 

cualesquiera que sea es para todos, los ejidatarios dan respuesta 

favorable y de mayoría, sin embargo si es sólo en beneficio de 

pocos ejidatarios la organización cambia. Los logros y obstáculos 
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en esta área de organización comunitaria son complejos de detectar 

en la corta estancia de la brigada misma, pero de una u otra forma 

está en avance y aunque es poco es de considerarse, debido a que 

la gente no esta acostwnbrada a recibir este tipo de 

sensibilización y concientización de su misma organización y a que 

por afias no le ha sido "necesario 11 • 
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LOS lll!SULTADOS POR AREA SE MBRCIORAH A CORTil!UACIOR 

Y POSTERIOR A ELLO, SE EXPRESA 

BL AHALISIS DE LOS MISMOS 
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Al!SULTADOS Dl!L AAl!A DI! SALUD HUMANA 

SfCREU.llU.Ot: ASUNTOS ESTU>IAKtlLU 

PllOGIOIA OEL 5fl!VIC10 SOCUL llULTllllSC!'llN.lRIO 

O[fAllTl.Jlf:NTOOErAOGll.UU.SllUll.Al[S 

51ST0U.TIZJ.CIONDfrAOGIWl.AS OtSt:AVICIOSOCl.lllltJlAL 

JSPUI00010CTU8P.El99l·ASRIL19¡4 

P10";llu1• 1 ''Sf• CHILAPA PASI! V UT.ltlO 1 OUl!RRl!RO 11\lNICJPIO t ZITL.ALA CCllUMIDlD1 TLAPe:HUALAPA 

ACTIVIDAD f 08.l'ETIVO ( PFIOCl!!DJ:Mil!NTO 

PARlICIPACIOll Elt U CC*ellOll OE VAllG.(RA 1 ABASTECER liEJOA A tA COll.lllIO,I,() 1 COIEIIOI OE LA WG!f:RA DESOE ll. 

Ofl ll.IEYO TAllOJE 0E Al.IACEV.llIEnD DE All!A CON AOOA ll.WTIAI. l!ASTA U COllJllOAD 

i"OTABLE (]baprci.) 

LOOROS 

ABASTEQlilEITO DE IS.JA POTABLE A LA 

CIKllIDAD 

Co.f:IJOllDEl EWIPODECUlftACIOlt 

•tlAJEVOT.lllWEDEWUCIONOEAGJA 
EDJ.11 LA CAl.IDMl DEL AWA 

OJEJllGlER'ElllOSIW!IUJITESOEU 
COWIJllJC,l,D 

COKUIOll OH lllE\ltl EQJIPO DE vuocu- ¡ OOTEllER kEB CALlOID DE NlJA POTABLE 
515. OOSIFICAR LA COOID#D DE PARA EYITAR FOCOS DE_ EIFERKEDADES CIJMl 

CORRECCIC*DELl'ROYECTODECASADESAl.l.[) 

OOTAS/llII. tiraI>JITE U TECUCA OE YO

lUkEll COllOCIDO APLICAR QORG 1 EYAlll.l.A 
SIJPOTA!ilLIDIJ>COllUNJll>I~.KA

CJEl(()SEUCOllVERSlOllALT~OEt 

CEPOSITORESllWJ()Q30.:.TAS/llIV. 

APOYOULAGt.STlllltDELPROYECTO! LEERELPl!OTECTOYARE.1.1.IZADO~ 
BRir.ADASAllTEAlORESYCORREGlRLOPER
TUElnE. ASICl'.*'lDIRIGIRELOOO.Himo 

Al.1.SIMST.l.KCl.l.SCO!IRESPOlDIElTES 

Ol.ERA PRIMCIPAlltOOE 

APCJrnAUCQll.jllUl,IJ)ElllAGESTIOll 

APOTO Al C.C.l. PARA LA ElTREúA DE OESPEllSA.S DEL la.FE LOS PIUES OE FAllILIA IllSUU-¡REPARTICIOll OE LA OESPEllSA. rJJE ro!STO:I AGillUJI. LA EITREGA DE OESIUSAl A LAS 
PRCGIW kEIICW OE Al.IMEllTACJOll PARA callllOA- TOS REQBIEW gi OESPEISA S J.G UIZ, 5 J.G FRIJOL. 11 lG DE PERSOW IllSCRITl.S, ASI COIKI EVALUAR n 

DESOEEITRUAPCSREZA 

RfOl.ECClmlOEMB>lUJIEITOS 

El DOS OCASlOllES El El llfS DE 

ENEROlFEBRERO 
llJEYOY 2 lGOE LEOlEEltPCUO 

#l>EUSOELAllBllCIOMYPESODElOS 
111ils kEJkJRES DE mico uos PARA EV.1.
LUAR A LOS TRES llESES OJE OORA U PRO
GWA. El AYIJICE Ell EL ~IVEL JIJTRITl't'CI 

ABASTECER Al DISPEllSARIO MBlICD 1 IUCER UIA scuatoo DEl EJCJJDTG 
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9. 2. AHALISIS RIVEL II. DE PROYECTO CENTRAL 

Y ACTIVIDADES COMPLEl!EllTARIAS 

9.2.l. AREA DE SALUD HUMANA 

Esta área es una de mayor trabajo visible y necesaria en 
una comunidad indígena con muchos problemas sanitarios. 

Consideramos como brigada a esta área como el punto de 

entrada en el trabajo comunitario, y que es mediante la asistencia 
m~dica como la brigada se integra más a la comunidad en el 
principio del proceso de conocimiento e integración. 

Debido a la experiencia de la Enfermera por haber estado 
ya en un periodo de seis meses con la brigada anterior en el 

lugar, cuando llegamos al Ejido de inmediato se hizo trabajo en el 
área, realizando tratamiento de las enfermedades o padecimientos 

frecuentes 

amigdalitis, 

como amibiasis, 

resfriado cornün, 

diarreas agudas, 

tos, enfermedades de 

gastritis, 

la piel, 

heridas y picaduras de alacrán todo esto debido principalmente al 
fecalismo al raz del suelo al aire libre, el alto nivel de 

desnutrición ocasionado por la falta de alimentos nutritivos y 

balanceados, ya que la dieta se limita a tortilla, frijoles y 

picante, además de la falta de hábitos higiénicos tanto a nivel 
personal como en el hogar, también en algunas personas mayores se 

detectó hiper e hipotensión, crisis alcohólicas como consecuencia 

de un alto consumo de mezcal. Esta situación dio pauta a un mayor 

trabajo en el área. 

Enriqueció en gran parte la labor hecha en este punto ya 

que mediante pláticas de prevención formales con el grupo de 

mujeres que se conformó en la estancia en el lugar, observamos que 

aunque es mlnimo el resultado obtenido es de considerarse. 

Además tanlhién mediante la motivación de higiene personal 

con los niños cuando se daban las clases, se apoyó de manera 



importante esta área, sin dejar a un lado la utilización de 

material didáctico para esta labor con el periódico mural y 

pláticas informales que en todo momento se expresó. 

Pero el trabajo quedó aOn más plasmado con el seguimiento 

y ténnino del curso de Enfermería Básica a un miembro de la 
comunidad, brindando dicha capacitación con clases formales y 

apoyándose con material didáctico. Los temas planteados para su 

desarrollo, por un lado consideramos de gran importancia básica 

destinados a saber y detectar s1ntomas, diagnóstico, tratamiento y 

prevención, pero por el otro lado en este punto se quiere 

enfatizar la cuestión cultural de la población que fue una 

limitante considerable, y que por la edad de la joven (14 anos) y 

su falta de experiencia no es muy aceptada por su propia gente, lo 

cual como brigada fue más que dificil entender y buscar 

alternativa. Aunque ayudó en mucho el llevar a cabo la práctica 

con los mismos miembros de la comunidad, para que por un lado 

hubiese confianza por parte de la gente y por el otro, ·darle 

seguridad a ella misma. 

Este proceso de concientizaci6n consideramos que fue el 

inicio de una gran labor de comunicación brigada-comunidad, para 

hacer visible la situación de apoyo para mejorar y no para crear 

dependencia por parte de un grupo de universitarios. 

Por otro lado, se continuó con el seguimiento de Control 

de Planificación Familiar apoyándonos en las pláticas formales e 

invitaciones a las sen.oras¡ y con cinco mujeres como inicio en 

este punto, consideramos un avance lento pero positivo haciéndo 

mención de que con ello traerá una mejor forma de vida para su 

familia. 

Respecto al control Prenatal fue limitado ya que sólo se 

enfocó al registro de cuatro nin.os recién nacidos, y que no se 

apoyo en los partos ya que por tener costumbres arraigadas no se 

permite participar a las enfermeras, y si se da es sólo cuando hay 
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alguna complicación. En este sentido es dificil entender y 
comprender la forma de pensar pero sólo queda más que respetar y 
apoyar en lo permitido, como lo es prevención. 

Otra labor de considerarse fue el apoyo de la brigada 

para la corrección del proyecto Casa de Salud en la comunidad, 

manejada des.de brigadas anteriores. Este proyecto fue entregado a 

las autoridades del Municipio y a la Casa de Salud del mismo como 

era lo pertinente. Aunque consideramos de gran beneficio 
dirigirlo hacia otros medios para su posible financiamiento, es 

por ello que como apertura de una Area de Servicio Públicos en 

comunidades dentro de la Sociedad de Solidaridad 11 Sanzekan 

Tinemi 11 , se dirigió el proyecto para su posible apoyo para 

agilizar el trámite, ya que surge como primera necesidad dentro de 

la comunidad en cuanto a servicios se refiere. 

Con lo que respecta a la tarea de capacitar al Comité de 

Agua Potable para la adecuada cloraci6n fue limitado ya que por 

cuestiones de trabajo de las personas responsables, fue hasta el 

tercer mes de estancia en la comunidad cuando se llevó a cabo, 

pero se obtuvieron resul tactos favorables, ya que s1 se cumplieron 

los objetivos. Aunque el proceso de concientización de que sean 

ellos mismos quienes estén pendientes de esta situación, la 

mayoría de las veces es lenta o nula pero con más expresión de 

apoyo por parte de la brigada hacia ellos, dará mejores 

resultados. 

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin la 

participación del Centro de Salud de Zitlala, quien proporcionó el 

cloro gratuito a la comunidad as1 como el medicamento donado para 

el Dispensario Médico, contando también con el apoyo del Centro 

Coordinador Indigenista I .N .. I. Chilapa; permitiendo que con ello 

se mantuviera la atención médica permanente y básica. cabe 

mencionar que las solicitudes hechas de medicamento fueron 

apoyadas por las autoridades de la comunidad. 
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Pudiera pensarse por todo lo anterior que el trabajo 

hecho en el área se plasmar1a como simple asistencialismo, pero 

consideramos que por un lado en una comunidad ind1gena de muy 

limitados recursos es benéfico, y cabria mencionarlo asi, pero de 

ahi surgió precisamente el trabajo comunitario como: prevención de 

enfermedades, capacitación y, alln más importante, la 

concientizaci6n de la necesidad de la salud en todos los aspectos 

y además, como 

cuenta en la 

alternativa más 

brigada el de aprovechar los recursos con que se 

comunidad para hacer del asistencialismo una 

de desarrollo y que como trabajo de brigada se den 

los elementos mínimos para avanzar en el área, luchando para que 

no se caiga sólo en la dependencia total / sino que se abra el 

espacio de inquietudes para el beneficio de los propios habitantes 

del Ejido. 

Por último diremos que los resultados en esta área son 

tan palpables que por si sola es de mayor reconocimiento expresado 

por los habitantes del Ejido, lo que dio pauta a que por este 

medio la brigada encontrara apoyo para el trabajo en las otras 

áreas también importantes. 
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9. 2. 2. AREA DE SALUD ANIMAL 

En esta área hubo limitado trabajo ya que sólo se enfocó 
al tratamiento de enfermedades que padecen los animales de la 

comunidad como son: padecimientos parasitarios, garrapatas, new 
castle en aves de corral, heridas ocasionadas por el trabajo en el 
campo, picaduras de alacrán y succiones de sangre por vampiros muy 
frecuentes y la desnutrición. 

Para lo anterior se llevó a cabo el tratamiento con 

medicamento(ampicilina veterinaria) / curaciones y aplicaciones de 

vitaminas en mínima dosis por la limitación del medicamento. 

Las limitaciones como brigada fueron muchas, pero lo 

observado en la comunidad al respecto fue palpable por lo 

problemas que tienen; ya que la falta de recursos da resultado que 
por ejemplo en la época de sequ!a se plasme una carencia casi 

total de forraje para el ganado bovino que es en un promedio de 30 

cabezas, equino 24 cabezas, caprino 83 ( segl'.ln el censo de 1993), 

lo que da un alto nivel de desnutrición y como consecuencia un 

alto riesgo a enfermedades. 

La situación se comentó a los habitantes de la comunidad 

y con sus opiniones se nos hizo saber que ciertamente el problema 

es grave y que el poco o mucho rastrojo levantado de la cosecha de 

maiz de temporal no es suficiente para abastecer al ganado. Pero 

que definitivamente es más importante sembrar maíz que algún 

forraje, lo que hizo reflexionar a la brigada para que se pudiese 

buscar una alternativa. Y fue mediante pláticas informales con 

productores sobre lo beneficios que resultaría sembrar, aunque en 

pequeña escala, una porción de sorgo forrajero por ejemplo, que 

con las condiciones que prevalecen en el lugar es apto de 

desarrollarse, además de que algunos productores lo han hecho ya, 

y beneficiaria también a sus terrenos esta rotación de cultivos; 

pero este proceso es lento de llevarse a cabo pero consideramos 

haber dejado la inquietud de probar. 
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Con lo que respecta a la capacitación o adiestramiento 

del tratamiento de enfermedades a algunos ejidatarios, y de que 

ellos sepan qué hacer, cómo hacerlo y qué inyectarles a sus 

animales, se hizo saber a los productores pero que por cuestiones 

de trabajo en el ciclo agricola nos fue imposible llevarlo a cabo, 

páj:o que como continuidad del trabajo en esta área consideramos 

viable de llevarse a cabo. 

Por lo que se comentó anteriormente respecto al área / 
consideramos que esta fue una de las de menor trabajo realizado en 

forma efectiva, y que se quedó en la sola asistencia, pero ello da 

pauta a insistir más para que poco a poco se encuentren 

alternativas viables para los habitantes de la comunidad al grave 

problema de salud animal. 
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9.2.3. AREA DE EDUCACION 

En esta área como principio se llevo a cabo el 
diagnóstico de la situación en la que se encontraban los niftos de 
primaria y en tres semanas de estancia en la comunidad se 
finalizo. Este trabajo indicó el bajo nivel de aprendizaje que 

tienen, ya que en el momento de revisar sus libretas ocurr1a que, 
por ejemplo, los nin.os de tercer grado ya ten1an dictados escritos 
por ellos y por un momento pensamos que no estaban tan mal, pero 
al momento de dictarles una palabra resultó ser que no sabían ni 

identificar las vocales mucho menos las consonantes, observando 
que los nin.os de cuarto o quinto grado estaban igual o en 
ocasiones más atrasados. Esto hizo reflexionar a la brigada para 
detectar el porqué de esta situación. Notándose por principio que 
el sistema de ensen.anza básica en comunidades indígenas es muy 

deficiente, ya que el sistema bilingüe que se tiene que impulsar 

no se lleva a cabo en la comunidad, además de que sólo ensef\an a 

los niños a copiar y copiar párrafos y a repetirlos y al poco 

tiempo los olvidan, de ah1 surge un grave problema, aunado a la 

inasistencia por parte de profesores y nifios estos ú.ltimos debido 

a la labor que representan en el trabajo familiar. 

Todo esto, permitió a que, como brigada, se tomaran 

alternativas viables de trabajo en el área por lo que nos vimos en 

la necesidad de generar un programa de apoyo a la enseftanza y 
aprendizaje en el que se contemplaron temas de suma importancia 

como es: caligrafía, conceptos, reforzamiento de vocales, 

consonantes, cálculo básico, entre otros; para as1 poder avanzar 

en el problema. Pero este programa tuvo una limitante primordial 

que fue el tiempo de duración, ya que la corta estancia en la 

comunidad y el trabajo visible en el área se torno por ello 

dificil pero muy significativo; ya que aunque los niftos no 

asistían muy frecuentemente a clases debido a la gran labor que 

representan en la familia, la dinámica de trabajo con 32 niftos que 

repre~entan un 62\ del total de niños que asisten a la Escuela 

Primaria, se avanzó sólo en los seis meses con la metodologia 
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propuesta según nosotros para dos meses. Debido, como ya se dijo 

anteriormente, al bajo nivel en el que se encuentran los niños, y 

que además no es sólo al problema del sistema que se utiliza en el 

área de educación sino problemas graves de desnutrición, ideología 

de los padres de familia, lejanía de la comunidad de los servicios 

básicos, que hacen aún más dificil la labor. Cabe mencionar 

también que se trabajó con dos nifios de la comunidad a nivel 

especial. Uno de ellos de 7 años con problemas locomotores de toda 

la parte derecha de su cuerpo, que en el momento de llegada a la 

comunidad se inició con la motivación, confianza y acercamiento 

hacia la brigada, resultando en los seis meses, mayor movilidad d~ 

sus miembros (mano, pie, boca), utilizándose material didáctico 

como confetti para mayor movilidad de la boca (el aprender a 

exalar aire) así como el enseñarle a tragar saliva ya que es el 

principal problema detectado en la boca y que ocasiona que limite 

la pronunciación de las palabras, haciéndole pruebas de oído y 

detectando también su problema. Aún y con esta limitación del niño 

HERMES MONTIEL TRINIDAD es un niño muy inteligente y que a base de 

mucho trabajo de motivación confiamos que pueda hablar muy bien. 

El otro nin.o de 4 af'i.os con el que se trabajo también es un nii'io 
con problema de Síndrome de Dawn, no habla y sus actitudes son 

imitar de la gente que lo rodea. Definitivamente sólo se motivó a 

que nos tuviera confianza y jugara con nosotros, ad~más debido a 

esta situación de su enfermedad es un niño muy agresivo ya que 

contiene una fuerza mayor que cualquier niño normal a su edad. Fué 

de igual emotivo convivir con estos dos nidos al igual que con el 

resto de los n'i:iíos de la comunidad. 

En esta área también fue conveniente motivar para 

que los padres de familia mandaran a sus hijos a las clases que se 

iniciaran desde el arribo de la brigada a la comunidad, haciendo 
mención en asambleas generales de la situación que nosotros 

detectamos en el aprendizaje de sus hijos, y obtuvimos la misma 
respuesta de los propios padres acerca de que realmente eso está 

sucediendo, además de que también se nos hizo saber que la 
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participación de los niños en las labores del campo son muy 

importantes y son básicas para el sobrevivir de la familia. 

Es necesario mencionar que si bien la brigada como equipo 

tuvo limitaciones para organizarse y promover mayormente la 

participación y continuidad del reforzamiento educativo con los 

niftos, ellos y ~os habitantes de la comunidad en su conjunto están 

concientes de la necesidad de mejorar y participar en dicha 

actividad con las brigadas siguientes, y por otra parte de exigir 

la atención y trabajo de los profesores de la Escuela Primaria 
para beneficio de sus hijos. 

Otra labor importante de esta área fue la motivación para 

que los padres de familia se organizaran para la construcción de 

la biblioteca y ludoteca, como parte de los objetivos planteados 
desde brigadas anteriores y de continuidad, y también por cuestión 

de trabajo de los ejidatarios en el campo, resultó que sólo se 

construyó la cortina que separará a la dirección de la Escuela 

Primaria de la biblioteca y ludoteca, pero que consideramos de muy 

positivo avance por la corta estancia en la comunidad. Esta 

situación de la biblioteca y ludoteca lo plasmamos con los padres 
de familia de suma importancia como espacio recreativo para sus 

hijos y de ah1 el compromiso de continuar los sef\ores con el 

trabajo con la siguiente brigada. 

Cabe mencionar también que el programa de ensefianza y 

aprendizaje apoyó indirectamente a los profesores ya que avanzaron 

más en su programa y también fue notorio el apoyo directo de 

enseñanza de ellos mismos al momento de dar sus clases con la 
metodologia que uso la brigada. Haciendo aún más valioso el 

trabajo realizado con los niños de la comunidad y de que como área 
básica se sembrará la semilla de mejorar y apoyar para beneficio 
de los niños. 

Otra labor de suma importancia fue la realizada en 

alfabetización de adultos, quienes a base de insistencia por parte 
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de la brigada para que se integraran al grupo de trabajo fue de 

resultados positivos, ya que con cinco sen.oritas que participaron 

consideramos un logro pequen.o pero de considerarse. Y también de 

participación y motivación al grupo de mujeres que se formó en la 

estancia de nosotros a que aprendieran tres seftoras a firmar algün 
documento, lo que llenó de emotividad a la brigada. 

Por último algo que moti va aún más la labor con los 

niftos, fue el haberlos invitado a participar en el Concurso 
11 Imagina y Construye tu Juguete" realizado en la Ciudad de México. 

En donde se les exhorto a su participación con la elaboración de 

juguetes que ellos mismos hacen con material de la 

comunidad(palma, carrizo, adobe), en donde lo único que se hizo 

como brigada es convocar e inscribir a los nifios al concurso; al 

momento de convocar la respuesta fue alentadora ya que nin.os de 4 

a 12 afias respondieron. Participando 32 nifios de la comunidad con 
68 juguetes realizados por ellos mismos y los cuales fueron 

inscritos. 

Posteriormente al momento del recibimiento de sus premios 

de participación en la comunidad fue muy interesante 1 ya que los 

nin.os se entusiasmaron. (La llegada de los obsequios y diplomas de 

participación fue apoyada por la Dirección del Servicio Social 

Multidisciplinario) (ver anoxo 1). Aún con todo esto, observamos 

que este tipo de estimulas a los nifios es muy positivo y que como 
brigada se debe de retomar como algo importante. Además de que en 

el área educativa es indispensable poder estar realizando trabajo 

con los niflos de cualquier tipo, y estar permanentemente 

motivándolos a la participación haciéndoles mención lo importante 
que son ellos y el derecho de poder expresar de cualquier forma 

sus ideas, formas de crear y vivir, enfatizando lo valioso que son 
y lo que grandemente representan ellos y su comunidad. 
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ELABMACIOll DE MATERIAL DIOACTICO CCMI APOYO El 1 EXPLICAR EL kAMEJD DE PLAGIICI- ¡ SE w.BCRAROll ROT\lOS Ell DOlllE SE 
LA ASBC41IA TEaICA EK PLAGJlCIDAS DAS EXPLICO 11'.lieRf DEL IKSECTICIDA Y FLM

GlODA EM DOIEE SE CO.OCAROll IOERES 
Y PARA WE SIRVEll. OJI EL CBJETO DE 

EXPLICAR KAS FACIUIEllTE LA DIFER9CIA 
EllTREELLOS.APLICACION,llOSISYFRE-

ClJEllCIA 

PREPARACIOll DEL TERREIJ EJI OOll>E SE LLEYARIA llMPlEJEXTAR EL llJEllTO DEWlSTRATI-1 SE LLEVO A CMO EL BAR5WKJ DEl TE-
A CABO EL HJERTO OEWJSTRATIYO YO EX El EJIDO RREllO CDll Y\lllTA JAIJ.DA CDll aaAl..LOS Y 
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OEl'UIIllCLDAS 
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OEl.IWTO 

llEJ<ll lWEJO llEl IWTO 

VISITAS PERIWIEITES A LAS PARCRAS 
SEllllOOAS DE 11.UZ. SOOIA y llEUll El EL a a.o 

DE ()l(ll)-UIYJEUl 

BllllJAll ASESW:A El CAMPO IUTILWIXI LAS PLATICAS CCll LOS E.JIDA-1 1E.D1AR EL IWIEJO DE LOS QLTI\IOS 
TARlOS, am:naooo DE LOS Ol.TIVOS 
Y M.TERIATIYASDEIWIEJOIUSELES 
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RESULTADOS DEL AAEA DI! PROOUCCION 

SECRfTAllJ4DfASlMTOSfSTmllJITtLES 

PllOOUIU. Dt:L SERVICIO SOCIAL MULTIOISCJft.IMA.1110 
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PlATICAS IllfORIW.ES EX El IAIEJO DE FlllTALES 
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111000 DEL CWJ. Y llEJW.11 El DETECTAJIXI U1 llJl)INEllTO DE 1 .. 31 C1 A!ASTECERSE Tll>AS LAS PARCE.AS DE 

ABASTEOlfIEITO OEl Ati!A DE RIEGO El UIA LCWGITLD DE IH METROS DE CWJ. AIEOO fJI EL EJIDO 
Ell LAS PAACElAS SEPROCEDJOASACARLASlfl)lDASCO

RRfCTASPARAEl POSTERIIXl TRABAJOro
llllITARIO DE RELLEIAll Et ESPACIO DE 
DESllllYELSEUSOIWltilCRA,CIITAICE
TAICA Ytl'.W)()M PARA Ill:UCAA EL llIVEl 

CORRECTO 

ASESORAR El MAXEJO DE FRUTALES ISE HIZO DE iw:ERA IMFOIWL YA aJE SOi IAPOTO Ell El llUOR WEJO DE LOS ARBOt.ES 
POCOSLOSEJIDATARIOSCXIEQIOOIJICOll FKIJTALESTCTRICDS 
Al!SClES FRUTALESa.J: llJIGOY QTRI-

COS. SEHUOREFEREllCIAALll>.MEJDDE 
FERTILIZAOC4f.COllTROl..DEIW.EZAS 

JIEDJCIIXI DE LAS PARCELAS DE RIEGO PRillCIPAUrnE 1 APCITO El EL COllOCtlllEITO DE LA 1 SE HIZO LA IB>ICIOll DE TCOAS LAS PAR·¡ APOYO PARA WE LOS SE»ORfS SUPJEW LA 
SUPERFJCIE COll WE CUEITA CADA CElAS DE RIEOO C011 CTllTA XETRICA. SUPERFICIE COll lllE ODTAI. ASI COllO 

EVALUACICI DEL tlOTO IO>STRATJYO 

EnDATARIO PARA mw Al 1 COll PARTICTPACOll DE LOS EnDATARJOS l RECABAR UIFORkACIOll PARA EL DISEllO DEl 
PRtGVJ(APRIXANPO PARA IIDIW>IOS LOS LillDERQS l' COl.Jlf- CRQQ:IISDESUPERfICIE 

D.OOES 

RfllTADOS DEL WERTO PAAA POOEll 1 SE EVAlWJIOI LAS ESPECIES SEllRADAS 1 RECAWI IllfORIACIOll DEL tl.ERTO OEllOS
IWtEJARLO COlll AlTERIATtrA YIA- SE CllTUVO CU: LOS OJ..TIYOS lllE SE TRATIYO l' EVALUAR SU RlllCIOUL.lDAD 
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LOSOWSCll.JIYOSQJl(l: CAU.aAZA. 

COLl'OllFL~llDSOIYil&ESDEUSAR 

El EL EJIDO 



9.2.4. AREA DE PRODUCCION 

Los resultados y análisis de esta área son abordados de 
la siguiente manera: 

9.2.4.1. Diagnóstico Agricola de la comunidad de Tlapehualapa 
Municipio de Zitlala, Estado de Guerrero. 

9.2.4.l.l. Ciclo Agricola Primavera-Verano (Temporal). 

En este ciclo, el cultivo más importante es la siembra de 
maiz(Zea mays) criollo, sembrándose en cada ciclo aproximadamente 
90 hectáreas. Ubicándose en dos Sistemas de Producción, debido 

principalmente a las caracteristicas topográficas, de las cuales 

son las siguientes: 

l. Terrenos irrigables. Son terrenos planos localizados 
en el Centro del Ejido. Las labores que se realizan en el cultivo 
son: barbecho con tecnolog!a tradicional de arado jalado por 
animales, un surcado con distancia entre ellos de 80-85 cm., una 

siembra de 3-4 semillas/golpe cada 70-80 cm (paso normal), 

fertilización a los 14-15 dias después de la siembra; 

principalmente usando la fuente de sulfato de Amonio (20.5-00-00) 1 

y seg11n las posibilidades económicas (que en este lugar son 

mínimas) se fertiliza por segunda vez a los 70 días después de la 

siembra en un 90-95% con la misma fuente de fertilizante. Se 

realiza el deshierbe en las primeras etapas del cultivo 

realizándose en forma manual, participando en estas actividades 

todos los integrantes de la familia. El control de Plagas en este 

ciclo es nulo ya que no aplican ningün plaguicida excepto el Foley 

en polvo 5% si hay aparición de hormiga(Solenopsis gemina ta), 

gusano cogollero(Spodoptera frugiperda), pero si el problema no es 

grave hay nula aplicación. 

Se realiza la cosecha de maíz entre los meses de octubre

Noviembre, una labor que practican en precosecha es el eliminado 

de hoja a la planta llamado 11 Zacateado 11 , utilizada en el lugar al 
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igual que en toda la región como rastrojo para el ganado. La hoja 
es cortada o eliminada antes de llegar a su secado total para 
evitar dan.o. Se almacena en pacas en el propio terreno y sirve de 
forraje. 

2. Terrenos de teaporal solamente. Estos terrenos se 
subdividen en dos tipos, debido también a las características 
topogr4ficas principalmente: 

2.1. Terrenos de temporal con una pendiente menor de 10% 

aproximadmnente CTlacolol l. Es donde se ubican las parcelas con 
terrenos planos y ligeramente planos pero que no hay riego, En 
donde se lleva a cabo también la siembra de maf.z netamente en el 

ciclo de lluvias. 
Les labores que se realizan en estos terrenos es la 

limpia con quema de maleza, barbecho el cual es posible, aunque se 
ubican también terrenos pedregosos, surcado en contorno para 

evitar el arrastre del suelo a las partes planas, siembra, una 
sola aplicación de fertilizante en un 85-90% y con un deshierbe en 
las primeras etapas del cultivo. No se lleva a cabo ningiín control 
de plagas y la cosecha es similar que en la modalidad anterior. 

2.2. Terrenos de temooral con pendiente mayor de 10\, En 
donde se ubican parcelas de cerril llamadas tambián "Tlacolol". 

Por principio al igual que la modalidad anterior no ea 
restringida su posesión, solamente si alguien desea una superficie 
de estos terrenos se lleva la propuesta a la Asamblea General y si 
es aceptado empieza a trabajar y la parcela es de su posesión. 

Estos terrenos son vírgenes en su mayoría, entonces se 
lleva a cabo por ser primera vez la labor ROZA-TUMBA-QUEMA, típica 
del lugar y de la región en general. Haciendo mención que esta 
labor es ano con afta hasta que sea improductiva es abandonada (un 
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lapso de 3-4 afias) y desmonta otra parte cerca de esa y vuelve a 

sembrar, dejando descansar la parcela anterior durante 1-2 anos y 
regresa, haciendo lo que se podría denominar "Rotación de 

parcelan. 

Pero lo más comün es llevar a cabo en un terrero virgen 

la ROZA-TUMBA-QUEMA y siembran ano con ano hasta que sea 

improductiva y la abandona por completo o totalmente y busca 

nuevos lugares. Las parcelas de estas características o en esta 

modalidad se llevan a cabo las siguiente labores. 

Roza-twnba-quema, siembra con un instrumento derivado de 

la hoz llamado 11 tarecua 11 (palo con punta de metal) de 2-3 

semillas/golpe a 60-70 cm entre plantas. No lleva a cabo ninguna 

fertilización sólo deshierba las parcelas en las primeras etapas 
de desarrollo del cultivo, as! como la nula aplicación de 

aqroquimicos para el control de plagas. 

Las fechas de siembra para cualquiera de las modalidades 

de sistema de producción de temporal se ubica entre la segunda 

semana de junio y primera de julio, ya que a nivel de región es 

una comunidad que presenta el mayor desfazamiento de las lluvias 

de casi mes y medio. Trayendo consigo el acortamiento del ciclo de 

lluvias. 

La cosecha en esta época de lluvias es entre los meses de 

Octubre-Noviembre, indicando que si es usada la hoja como forraje 

se corta y almacena en pacas o rollos para su uso o venta. 

La selección de semilla criolla en este ciclo agr.!cola 

consta de separación solamente de mazorca, escogiéndose la grande 
con buen llenado de grano, se desgrana sólo la parte del centro de 

la mazorca y las puntas se eliminan. Después de desgranada la 
mazorca se guarda aparte para su posterior uso en el ciclo 

siguiente. 
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El almacenamiento de la semilla cosechada del ciclo es 

llevada a los depósitos construidos con a4obe llamadas "trojes11 y 
se les colocan pastillas (de fósfuro de aluminio 3 pastillas/ton.) 
para que se conserve el grano. 

Prácticamente de esta forma se llevan a cabo los sistemas 

de producción en el ciclo agrícola de Primavera-Verano (temporal). 

Toda esta información fué recabada 

pláticas con los propios productores en la 

comunidad en los meses de Noviembre-Abril 93/94. 

de entrevistas, 

estancia en la 

9.2.4.1.2. Ciclo agricola Otofio-Invierno (Riego) 

Para abordar el ciclo agrícola otof\o-Invierno (Riego) 

diremos por principio que fue la época de llegada de la brigada a 

la comunidad. Y todo el seguimiento de este ciclo agr.icola lo 

retomamos también como diagnóstico, ubicándolo de la siguiente 

manera: 

El conocimiento general del Ejido, se hizo mediante 

recorridos de campo, entrevistas con los productores e información 

brindada por la fase anterior. Con estos elementos se diagnóstico 

lo siguiente: 

En este ciclo agrícola se siembra sandia (Citrullus 
vulgaris), melón (Cucumis mela) y maíz (Zea mays) de riego, por lo 

que se tuvo que saber los antecedentes de estos cultivos 

mencionándonos que: 

La introducción de los cultivos de Sand1a(Citrullus 

vulgaris) y Melón(Cucumis mela) en el lugar en este ciclo agrícola 

~e hizó desde aproximadamente ocho años, sin ninguna asistencia 

técnica previa sino sólo como un proyecto piloto surgido del 

Centro Coordinador Indigenista I.N.I. Chilapa. En donde se les 
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proporcionó s~milla, agroquímicos (Tamarón solamente), bombas para 

fumigar y se les dijo que sembraran y "a ver 11 qué resultaba. Con 

todo esto, lo productores lo hacen y prueban, resul tanda en cada 

ciclo sólo pérdidas por no saber el manejo del cultivo, pero que a 

los ejidatarios les inquietó continuar con los cultivos, pidiendo 

más crédito mediante Fondos Regionales de Solidaridad, el cual les 

es otorgado. Y en un ir y venir de experiencia y el conocimiento 

de los cultivos con la práctica, se trabajó durante estos ocho 

anos, en donde por principio se empezaron a manifestar las plagas 

las cuales eran atacadas con agroqu1micos que ellos consideraban 
viables de utilizarse y en si todo un manejo seqtln sus 

posibilidades de entendimiento y la experiencia misma que 

adquirieron con loa afias, pero que trajo como consecuencia graves 

problemas fitosanitarios que posteriormente comentaré: 

Junto con la recopilación de información con las pláticas 
con los productores, se dió paralelamente ya la cercanía de la 

siembra nuevamente de los cultivos sandia y melón; por lo que con 

esta situación como antecedente se tuvo que priorizar la 

asistencia técnica. Y es as! como paralelamente como se estaba 

dando el diagnóstico tuvo que involucrarse la asistencia inmediata 

para el ciclo. 
Es así como surje la primera plática formal con los 

productores Sobre todo el sistema de producción de los cultivos 

haciéndose tipo 11 abaco 11 en donde se retomaron los siguientes 

puntos: 
Etapas fenológicas del cultivo, labores culturales, 

manejo de fertilización, número y periodicidad de los riegos, 

principales plagas y enfermedades, manejo de agroqu!rnicos en 

presencia de dichas plagas, aunque este punto se enfatizo más ya 

en la práctica por la cuestión de nombres de agroqu!micos y sus 

características principales.(ver cuadro 2 y 3) 

Después de esta plática los productores sembraron los 

cultivos. siendo un total de S Has. de Sandia y Ha. de Melón. 

Haciendo mención que también en este ciclo se siembra maíz de 
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riego en donde se usa semilla criolla en un 95% y el 5% restante 

usa semilla mejorada que podría decirse que es semilla mejorada

criolla debido a que los compafieros de la primera fase de brigada 

evaluaron maíces mejorados, con resultados favorables seglln los 

productores mismos, por lo que sólo quedo el ratificar esos 

resultados. 

Pero conforme proseguían su crecimiento los cultivos y 

con los recorridos de 2-3 veces por semana a las parcelas se 

observó lo siguiente en cuanto al manejo: 

Por principio, un mal manejo de los cultivos ya que desde 

la fecha de siembra que en este ciclo en particular se retraso 

hasta el mes de Diciembre-Enero, dio como resultado que la planta 

llego a ser más susceptible de ser atacada de plagas, esto 

observado desde las primeras fases fenológicas del cultivo; esta 

situación se puede advertir por un lado por las condiciones 

agroclimáticas que prevalecen en el lugar ya que con una 

temperatura mínima mayor de 18 grados ayuda a proliferar las 

plagas, además de que hubo presencia de 2-3 lluvias en Enero que 

se aunaron para que el problema fuera más grave. Las plagas más 

frecuentes son grillo(Acheta assimilis), chapulin(Sphenarium sp), 

pulgón(Rhodalosiphum maidis), que en las primeras etapas 

fenológicas es devastadora y provoca mermas considerables lo que 

da como alternativa el resembrar en un 20-30% a nivel general. 

Otra cuestión es la gran cantidad de plaguicidas usados 

(Insecticidas-Fungicidas) observado en los recorridos. e 
Mencionando los productores que desde el inicio de los cultivos en 

la comunidad fue su utilización pero año con año a aumentado hasta 

en un 50-60% y que no saben como parar o mermar el problema, pero 

que por el momento no queda más que aplicar en presencia de la 

plaga. Como consecuencia de esto se ha llevado a cabo el corto 

lapso de aplicación, siendo con periodicidad muy corta de 

aplicación, estamos hablando de cada 3 d1as una aplicación, aunado 

este problema a la mezcla inadecuada de agroqu1micos; ejemplo de 
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ello es: Tamarón + Gusathión, aunado un fertilizante foliar 

(Arcoiris o Bayfolan) / que por principio llega a ser una mezcla 

coi;i un alto grado de toxicidad provocando con todo esto una 

RESISTENCIA DE PLAGAS Y PERSISTENCIA de los agroquimicoa, además 

de elevar considerablemente el costo de producción; que en el 

caso de sandia o melón ea de alrededor de N$1'621.00/Ha. 

(ver cuadro 4). 

Otra cuestión observada en el manejo del cultivo son las 

fuentes de fertilización usadas, aunque en la plática del manejo 

del cultivo se mencionaron los beneficios que trae consigo cada 

fuente de fertilizante, momento de aplicación y cantidad. Por 

cuestiones de limitante económica principalmente la fuente usada 

es el Sulfato de Amonio 95% y el 5% usa otras fuentes como son 

granulado (18-46-00), Super Fosfato de Calcio Simple (00-20-00) 6 

Triple 17. Haciéndose dos aplicaciones de fertilizante; en el caso 

de puro Sulfato es el nulo nutriente de fósforo y potasio y en la 

época de floración y fructificación son indispensables, trayendo 

consigo frutos pequef\os o con poca coloración, y al final el 

rendimiento se ve mermado por esta cuestión también. 

Por ú.ltimo la situación de número o periodicidad de 

riegos que se aplican a los cultivos, al igual que los anteriores 

puntos de manejo del cultivo es grave, ya que el lapso de riego y 

otro se ubica en 5-6 d1as de lo cual con las características del 

suelo (arcilloso) absorbe o retiene suficiente cantidad de agua, y 
con un exceso de agua lo que ocasiona es ahogamiento de las 

plantas o problemas fungosos, trayendo mermas en la producción. 

Además de que se promueve a que el problema de salinidad sea más 

grave (teniendo un pH de 8. 2-8. 5 (ver cuadro 5), debido a la mala 

calidad del agua proveniente del R1o Tlapehuala, que antes de 

llegar a la comunidad se junta con el manantial. 

Con lo que respecta al cultivo de ma!z(Zea mays) de 

riego, de igual forma se detectó un mal manejo del cultivo, ya que 

por principio con una fertilización de fuente solamente de Sulfato 
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de Amonio (20.s-oo-oo), gran níimero de riegos (12-14/ciclo), 

utilización de agroquimicas inadecuadamente para las plagas que se 
presentan en el cultivo como son: gusano cogollero(Spodoptera 

frugiperda), hormiga(Solenopsis geminata), chicharritas(Dalbulus 

maidis), grillo de campo(Acheta assimilis), pulg6n(Rhodalosiphum 

maidis) ¡ por lo que se ven en la necesidad los productores de 

aplicar grandes cantidades de agroquimicos en forma irracional 

ocasionando de igual forma resistencia de las plagas y 

persistencia de los productos. Además la cuestión del gran exceso 

de agua al cultivo de maiz ha ocasionado en las parcelas una 

infestación, ya del suelo de Tizón "tizón en maiz 11 en este ciclo 

estuvimos presentes en 13 Has de maiz sembradas y el 85\ fueron 

atacadas aunque en grados diferentes, pero repercutieron en el 

rendimiento de todas ellas. A tal grado que usaron grandes 

cantidades de Manzate para su control, pero haciéndoles mención de 

que no lo mezclaran para que su efecto fuera más positivo. Esta 

enfermedad es devastadora, ocasionando secamiento de la planta de 

abajo hacia arriba con una velocidad muy significativa que en 3 

semanas se ubica pérdida de un 90\ de la cosecha si no se controla 

a tiempo.(ver cuadro 6) 

Después de conocer en términos generales el lugar en el 

área de producción que sirvió como diagnóstico. Se tuvo que 

priorizar esta tarea de asesor1a técnica planteada como objetivo 

en el área y de que se tuviera que usar la metodología que se 

planteó anteriormente. 

Por otro lado, cabe mencionar y remarcar que se tuvo que 

dar un proceso también de sensibilización y concientización del 

grave problema agrícola que están pasando. Pero este proceso fué 

más que dificil ya que por un lado ellos como comunidad pidieron a 

la Universidad que dentro de la brigada estuviera una persona del 

área (Ingeniero Agrícola) y que al momento de mi llegada, se 

percibió como primer instancia que el trabajo iba a girar bien. 

Pero que por cuestiones de "Figura Masculinaº en el Ejido y a 

nivel regional, consideran ellos que una mujer no es "Apta" para 
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hablar de agronomía. Por lo que en este punto fue como se torno 

dificil; iniciándose con el dar confianza, seguridad y respeto al 

trabajo que se intentaba realizar con ellos, pero que mediante el 

conocimiento e integración a las actividades cotidianas de ellos, 

se visualizó a un mes de haber llegado mayor participación de los 
ejidatarios en el área. 

Este proceso de sensibilización y concientización tuvo 

que agilizarse debido a que a las dos semanas de estancia en la 

comunidad se tuvo que dar la primera plática de manejo integral de 
los cultivos de sandia y melón como ya se comento anteriormente. Y 

de la importancia de llevar a cabo con cuidado cada uno de los 

puntos que se abordaron y de que desde ese momento se iba a estar 

pendiente del proceso de crecimiento de sus cultivos, pareció que 

en este primer acercamiento quedo claro y preciso, pero al momento 

de estar haciendo los recorridos fué necesario platicar más con 

cada uno de los ejidatarios para reforzar cada punto nuevamente, 

principalmente en el manejo de agroquimicos, haciendo uso también 

de pláticas en la Comisaria Municipal con rotafolios acerca de 

cual insecticida usar, para qué usarlo así como la lista de los 

más comunes de adquirir en las tiendas de productos en 

Chilapa,Gro. Explicando nuevamente e insistiendo en la diferencia 

de un Insecticida y un Fungicida y para que fuera posible su mejor 

interpretación y entendimiento. (ver cuadro 7) Aunque se torna 

dificil porque hay ejidatarios que tienen influencia externa de 

otros Estados de la República (Sinaloa,Nayarit,Sonora) que es 

donde ellos emigran y que al trabajar como pizcadores ya sea de 

jitomate (Lycopers1curn esculentum), pepino (Cucurnis sativa) u otro 

cultivo, notan la gran utilización de agroquimicos a gran cantidad 
y mezclas; y es lo que tienen tan arraigado que es más que dificil 

quitarles esa ideología haciéndoles ver que son condiciones 
diferentes y que eso ocasiona daño al suelo además de ser muy 

costoso. De un ir y venir de pláticas con los productores en el 

aspecto agrícola fué significativo y se considera que aunque 

fueron pocos los ejidatarios conscientes de su grave problema 
fitosanitario, se dejó una labor importante considerando la corta 
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estancia en la comunidad, aunado a que fué la primera vez en que 

se trabajo en el área a nivel de asesoría técnica. 

Por otro lado el trabajo realizado en el huerto 

demostrativo ayudó en mucho por un lado a ratificar la 

problemática fitosanitaria que se encuentra en el lugar, además 
cabe mencionar que dentro del huerto mermó la producción de 

plántula en más de un 60%, por la infestación de chapulin 
(Sphenarium sp.) y grillo (Achata assimilis) que prevalecen todo 

el año en el suelo, ya que no serpentina en el Ejido una época de 

frío para que merme la proliferación de estos insectos y otros, lo 

que ocasionó que se resembrará nuevamente.(ver cuadro 8 y 9). 

Cabe mencionar que para este punto de infestación de 

plagas y aún para los objetivos a cumplir no se aplicó insecticida 

en gran cantidad y frecuencia, sólo se aplicaron tres veces en 
todo el ciclo de los cultivos (Diazinon) 

Definitivamente un objetivo a cumplir era el dar alguna 

alternativa de cultivo de hortalizas pero de traspatio, y decir 

cómo, cuándo y qué hacer en los cultivos de hortalizas para 

autoconsumo y que se minimizara el costo de producción al máximo, 

porque de ahí iba a resultar práctico de ser usado, además de la 

viabilidad del proyecto por las condiciones de limitaciones 

económicas que prevalecen en una comunidad indígena como es esta. 

Por lo que se evitó en la medida de lo posible usar agroquimicos, 

y tener sólo el manejo de control integral al alcance. 

La situación por estas características que antes mencioné 

y que además se torno dificil desde el principio ya que no se 

trabajó como se había planteado desde el principio del proyecto, 

es decir, la participación de los ejidatarios del 95% aprox. no se 
dio por cuestiones de limitación de tiempo por el ciclo agricola, 

y que esto orilló a que la brigada lo retomara sola, para llevarse 
a cabo, tornándose dificil para su realización ya que no era la 

única actividad a realizar, sino que se tenían que cubrir las 
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otras áreas también importantes dentro del proyecto, lo que dio 
como resultado problemas. 

Alln con todas las limitantes que se expresaron 
anteriormente como son problemas fitosanitario graves y limitación 
de la brigada, nos llevo al final del proceso a evaluar la 
viabilidad .de las especies usadas vaciando los resultados 

siguientes: 

pepo) 

Con lo que respecta al cultivo de Calabaza (Cucurbita 

Col (Brassica oleraceae) y Coliflor(Brassica sp.) se 

ubican como cultivos altamente riesgosos de usarse a corto plazo, 
por las cuestiones fitosanitarias que prevalecen, y en particular 
la calabaza es aún mayor su susceptibilidad ya que por ser de la 

misma familia que el melón (cucurbitáceas) es muy atacada por las 
mismas plagas (pulgón, cenicilla). 

En lo referente a los cultivos de cilantro(Coriandrum 

sativum), lechuga (Lactuca sati~a) y zanahoria (Daucus caroca) son 

cultivos que podrían considerarse como viables a usarse en 

traspatio, las características que prevalecen en la zona son aptas 

para su desarrollo, obteniendo resultados buenos en la cosecha. 

Aunque cabe mencionar que las limitaciones del huerto 

fueron las siguientes: 

-Incidencia de plagas devastadoras en etapa de plántula. 

-Problemas graves de 

desarrollaran las plantas, 
ciertos grados de salinidad. 

salinidad lo que ocasiono que no se 

ya que son cultivos susceptibles a 

-Con un porcentaje de germinación de la semilla utilizada del 

70% 

-un manejo regular de los cultivos a causa de la limitación en 
tiempos debido a que se tenian que cubrir las otras áreas. 

Considero que como primer intento de dar alguna 

alternativa viable y productiva en el Ejido de Tlapehualapa es 
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bueno aunque tuvo sus contratiempos, y que ello, visualiza la 

necesidad de trabajar más aün y especificamente en el área 

agr!cola, que no es por justificar los resultados, pero la 

propuesta del huerto demostrativa fue sin tener conocimiento de 
todos los graves problemas con los que nos encontramos, además de 

la importancia de estructurar más a detalle un proyecto de este 

tipo, y de que no consideramos las limitantes externas como son 
conocimiento y acercamiento con los habitantes de la comunidad, 

explicación y el comprometer más aú.n a los productores y que 
hubiera sido más viable haberlo dejado para otro fase en donde se 

debe de especificar más el trabajo de cada integrante de la 

brigada para que dedique tiempo completo a un proyecto, porque de 

no ser así se descuidan muchos puntos importantes para que se 

desarrolle un buena actividad en algún lugar en específico. 

Por otro lado también se apoyó en el diseno de la 

construcción de un croquis de superficie de riego(ver cuadro 10) 
que consideramos útil para llevar a cabo proyectos de beneficio 

comün, además del apoyo a los ejidatarios para que conocieran la 

superficie real con que cuentan, siendo muy notorio el 

desconocimiento de la superficie que poseen; manejándose sólo con 

mediciones por litros de maíz que se siembran, mencionándonos y 

evaluando nosotros que por ejemplo 24 litros no son 1 Ha. en la 

mayoría de casos y que es debido principalmente a cuestiones de 

taman.o de semilla y distancia entre plantas así como número de 

semilla/golpe. De lo cual los señores comentaron que ellos usan 

esa medida que según les dieron los representantes de la SARH, 

I.N.I. Al hacer la evaluación resulto en su mayoría falso por lo 

que se tuvo que explicar en que consistía 1 Ha. Además, de que era 

requisito indispensable saber con cuanta superficie cuenta cada 

productor para la inscripción a PROCAMPO. 

Con todo el lo, el punto de apoyar en el Diseño de un 

Croquis de s.uperficie de Riego lo consideramos de gran valor para 

la comunidad, pero cabe mencionar que este croquis no fue 

terminado, debido a la limitante de tiempo principalmente y que 
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con cinta métrica no era suficiente para medir aproximadamente 65 

Has. que es en términos de plano es lo que se maneja en el Ejido. 

E_sta medición y adecuación y colocación de cada pare el a en el 
plano fue conforme pedian el apoyo para la elaboración de su 

croquis para la inscripción al programa. Quedando como ya se dijo 

anteriormente inconcluso en un 30%, con la factibilidad de 

llevarse a cabo posteriormente. 

En este punto cabe mencionar que aparte de no terminar el 

croquis, debido a que se apoyó también en la inscripción en el 

ciclo P-V 94/94 al programa de PROCAMPO, nos comentaron que a 

nivel interno del Estado se manejó que utilizaran la superficie 

por litros y que la traspalaran a hectáreas. Ejemplo: 24 litros = 
l Ha. 12 litros = 1/2 Ha. y asi sucesivamente, pudiéndose 

inscribir desde las personas que tuvieran una superficie de 10 
áreas o sea 5 litros que en términos de superficie real son 1 000 

metros cuadrados. Por esta cuestión como brigada consideramos que 

les seria benéfico mejor colocar la superficie por litros y no por 

superficie real y sólo se hicieron las conversiones. 

Por otro lado también se dio asesoria técnica 

referente a frutales, ya que dentro de la comunidad hay arboles 

de: mango (Mangifera indica), tamarindo (Tamarindus indica), 

guamuchil (Pithecollobium dulce) y citricos como limón y lima 

(Citrus sp), asi como plátano(Musa paradisiaca) y papayo(Carica 

papaya). Por ello surgió tal asesoramiento al respecto, pero por 

limitaciones de tiempos de los productores sólo se limitó a dar 

pláticas informales abordando los siguientes puntos: Manejo de 

arboles frutales; fertilización mencionando fuentes y dosis más 
aceptables, así como la viabilidad de ser usados ya que ayudarían 

al amarre de frutos; periodicidad de riegos; control de malezas, 
plagas y enfermedades que se presentan en los arboles, dando con 

ellos elementos mínimos en el manejo de los frutales. Pero que fué 

muy limitada tal información por lo cual se tiene que retomar con 

más profundidad y precisión tal problemática presente también en 
los cultivos perennes. 
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GUIA TECNICA PARA EL CULTIVO DE 

SANDIA Y MELON 

VARIEDADES MEJORADAS 

PAEPARACION DEL TERRENO 
- MELON1 TOP MAAK 

-SANDIAi IMPROVED 

CRUZA CHARLES~ON DRAV 

Ol!NSIOAOI Z.5 KOl'HA 

P08LACION1 seee PLTASl'HA 

DISTANCIA l!NTRll SURCOS• z.e-z.s MTS 

DISTANCIA l!NTRll PLANTAS• 1 METRO 

CONTROL 011!1 

~.l0t:S1 

- MAHZATI! Z-3 LTSl'HA 

- ZJ:Nl!B z-:s LTSl'HA 

-. CAPTAN .Z-3 K04"HA 

- AZUPRI! AOAlCOLA t KO/HA 

....... 
- OUSATHION t LTl'HA 

- WALATHION t LTl'HA 

- POLIMAT t LT/HA 



COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE SANDIA O MELON DE RIEGO 

EN EL EJIDO DE TLAPEHUALAPA 

MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO 

lMPORTI! 

ACTUV:lDAD C:ONCl!PTO UNIDAD CANTIDAD 
UN%TAA10 

NS 
NS 

RAVADO YUNTA 3S. mct 7ca. mea 
CRUZA .JORNAL 2111. caca 

.- :-;úeHo:~.·~.; '.JORNAL 1 2 •Oc» 

TRAZO D l A 3S.cao 
Ml!LllA_";'· -.\~a ... ·N:;_.N:.::;- .JORNAL 20. OCD 

PEON -•... - Pl!ON 12. caca 
S11!MBRA-· Pl!ON· DlA 12. CICZI 

s1eMeRA · Sl!MILLA KILOGRAMO 3S. OG 

Pl!RT I L.'1:_: SULPATo 
Z~ClON oe AMONIO KILOGRAMO 24. GIG 

TRIPLI! 17 K I LOOR AMO 

Pl!ON 

CONTROL TAMARON LITRO 
PLAOA~ 

POLIDOL K 1 LOGR "-MO 

MALATHI.ON LITRO 
ARCOIRlS LITRO 

Pl!ON DlA '. 
Dl!SHil!RBE Pl!ON 

COSl!CHA 
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COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ RIEGO 

EN EL EJIDO DE TLAPEHUALAPA 

MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO 

ACTUVIOAO 

RAYIDO '''"' 
RAYIDO GIJIAll 

SIEll8AA saILLA 

SIEll8AA '""' 
SIE118AA GIJIAll 

SIElllRA P<lll 

PRillERQflTIYO '""' 
PRlllERO.llTIYO ..... 
PRillERaJlTlYO PEDI 

SEanrxt QA.TlYO Y\JllTA 

SEOJll)()QJLTIYO GIJIAll 

SE<JJll)()OJl.TIYO PEDI 

FERTlllZACJOlt SIJlFATO AllOMIO 

FEJIT!LJnCIOM GROO.IDO 

ZACATEO PEDI 

""'"" PEOI 

DIA -lllllGRAll> 

DIA 

JOOllAL 

........ 
DIA -JOOllAL 

DIA -JORllAJ. 

lllllGRAll> 

lllll6IWOO -JOWI 

C:AHT:lOAD 

U:.5 

... 
, .. 

PRl!C % o 
UNlTAR%0 

NS 

35.00 ..... 
2.ot 

35.11 

21.11 

"·" 
35.ot 

21.lt 

11.H 

35.11 

"·" 
11.11 

1.51 

1.92 

11.M 

lt.M 

NS 

71.M 

51.M 

"·" 
71.M 

...... 
'9.11 

115.H 

61.M 

91.• 

115.H 

61.11 

91.lt 

"°·" 
llK.tt ..... 
251.M 

TOTAL 
IS 1579.tl 

ROOIMIEITO: 1.8 Ta& - t TOll 

PRECJO / TCllEHDA: ICS 651.H 

78 

llEl.AtJ.Ol: COSTO 6EJCEflCIO 

COSTO PIHXtmOI : IS 1 579.lt 

VOTA DEL rRCPJCfO: IS 651. 11 

llS 929.11 



s 
. 

~ 
w

 
~
 

<
 

s 
~
 

o 

~ 
L 

. ~ 
§ 

<
 

w
 

¡ 1 
1 

~
 i 

\11 
:!i 1 

u 
z 

~ 
i 

i 
z 

<
 

o 
N

 
u 

o:: 
"' 

~ 
~ 

.... <
 

..... 
u 

:>
 

z 
<::> 

..... 
<

 
.... 

o. 
"' 

<
 

"' 
..J 

<
 

<
 

<
 

¡¡¡ 

ª 
..J 

..... 
j;; 

o. 
C":i 

<
 

::1 
.... 

~ 
¡¡! 

" 
<

 
.... 

~
 

o. 
::1 

!S 
E

 
..... 

~
 

~ 
~ 

j 
o 

Q
 

?:! 

~ 
I!! 

fil 

~ 
o 

§ 
"' 

'3 
,. 

~ 
o. 

Q
 

<
 

..., 
..... 

..... 
Q

 
.... 

"' 
..... 

o 
z 

..J 
..... 

:>
 

.... 
~
 

~
 

,¡ 
"' 

! 
j;í 

l:l 
~ 

!I 
¡:¡ i 

~ 
~ 

~ 
~ 

ª 
¡¡ 

E
 



1 11 1 
"' o 

D 1 S E Ñ O D E L A L M A C 1 G O 

PARA EL HUERTO DEMOSTRATIVO 

Il l Il 

LECHUGA LEC:HUOA 

1 
COLIFLOR e oc 

1 
COL%P'LOR COLl'P'LOR 

COL" 

Ll!CHUOA 
LECHUGA 

ROMANA 

1 
ORl!!:.J'ONA 

LECHUGA l!SPJNACA 

1 1 METRO 1 

l!TROS 

1 
-1 



w
 

·-1
-

u . 
·, 

<
 

o 
~
 

o 
>

 
~
 

... <
 

a: 
al 

... 
<

 

iil 
• 

"' 
. O

. 

a: 
',.:

t
 

o 
"' 

···.··'...u 

::> 
.• 

:o 
"' 

"" 
"' 

<
 

... 
"' 

<
 

. 
.... <

 
o 

o 
fil 

.. 
. 

.. 
. 

... 
"' 

. 
... 

<
 

a: 
<

 
~
 

.... 
. 

"' 
... 

• 
1 

::> 
"' 

( 

"' 
=

 
<

 
H

 

:e 
o 

H
 

. 
~
 

<
 

o 

• 
.. 

~ 
.... 

.., 
<

 
<

 

"' 
• 

• 
"' 

<
 

( 

.... 
u 

H
 

1 
"' 

"' z 
o 

"' 
o 
. 

IZ
 

<
 

• 
"' 

( 
. 

"' "' 
8 5 

1 

8
1

 



waNll:l'l'M .,, JO IVlflnl Ul 
1Y:lll• 10 W:llHY• [::\\] 

Vllt:W•MU MI 'HIJ.hln:i==:; 

10111'11 

'ª ª"''""" 10 º"'"" o 

1v11:i•••C!J 

Jl 
N 

ouewn4 j 
y,·-·-·-·-·-·-·-' 

( 01ue1we1ua1v 
1 
i 
i 
1 

i 

·oJf) 'ede¡em¡ade/J.. 

378tftJ/1:11:/I 3/:J/:ll:/3dflS 30 SlnOOl:l:J 

·01 011avno 

.. o 



o 

CUADRO 10. 

CROQUIS DE SUPERFICIE IRRIGABLE 
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ReSULTADOS DEL AAEA oe OAOANIZACION 

SECREUAUDElSOOOSfSTUDIAHTILES 

PAOGIWIA DEL SERVICIO SOCIAL NULTIDISCIPLUU.IUO 

DEPAATAllENTODEPllOGIWIASRUIU.LES 

SISTEJUtJZACIONDEPAOGR.IJU.S DESEAVICIOSOCULRUlUL 

IS PEAIOOO t OCTUllRE 199l - .lllAIL 199~ 

PFIOGA.UU.YfASE1 CHXLAPA PASE V fSf.\OOo OUl!!RRl!!RO IUUC1Pl01 ZITLALA COUllDADo TLAPEHUALAPA 
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PARTIOPAll El u ASAJELEA EJIOAL cm RESPECTO AL J CC* LA FIW.ID.ID DE PROPOOR A 1 DrnRtl DE LA ASAIEl.EA EJIDAL SE TCMl ¡u Los EJIDATARIDS SE mtCIEITIZWll DE 
PRO:iR.W DE APOYO A LA PROCOCCJOll PRJllARIA LOS EJIDATARIO'i SIERE EL Pt'DER LA PALIJIRA !Ll.CJEJ()Q WICIOll DE USAPJ.ll LA lifaSIOAD DE EIIGlR SUS PROPIAS DE-

HACER LA PETICIOll DE OTRA FUllTE OiRASFUEITESDEFERTILIZUTESCOllO IWl>ASYWEMOLESFUERAillPUESTOB. 
DE FERTJLILOOE Ell EL flfOOW'.,\ Píl>RIA SER GlWIJlAOO (18-46-H). UREA PR!Jlit.UA SClAKEliTE. y COll ato PIDIEROll 
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ARESULTARllASBEkEFICD 

SE PROCIDIO A LA INYlTAClOll A LA 
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LAPffiOOll. 

REFOAZAllLAORGAll!l.ICIDllCOllJUTARIA 
CC*LASSEiiRA.SOELACDllJllIDAD 

PARTICIPACION DE LAS llJJERES DE LA CClllllIDAD 1' lllOTl'IAR A LAS SEOAS El LA PAA-¡SE ACOOAllO A LAS SE»:AAS AL UICIPIOl LA ASISTEllCIA DE CillCD SEllORAS A LA 
BRIGADA EN LA ASA>BLEAGEllERAl. Ell LA SOCIEDIDDE naPAClal Ell LAS REUlllOllESDE DE CHlLAPA. GRO. ALACELEBRA.Clal DE RBlllIOll. ASI COllOLA llfTEGRAC!OlAL 

SCUDARIDID SOCIAL '"SoU'.lW.I TINEII" EJI EL ARfA IJJtRES U RaJllIOI DE 111.JtRES, COll LA IlllU- GRll"O DE llJJERES El LA SOCIEDAD 
DEllJJERCAllPESlllA a!XCOESEISIBILIZAl!LASAWE 9.IPAR-

TIGPACICllESFlOO.uOO'AL 

APOYO A LA SOCIEDAD DE SCllDARlDAD SOC:UI. "SAm-IBRlrmR IllfrJWCIOI A LA COlllllI-1 SE YIRTIO IllFCJIXACIOM ACERCA DE LOS IASISTEICIA DE u. llA1'0i PARTE DE LA c;ow.. 
WI TlllEllI- PARA SllIIDAR IJCFDl!llACIDK O,I,[) El IDERAL SCERE PllOl'EOOS PROYECTOS DE aROOS Y VlVlEIDA, CIJA IUOl.O A ESTA AS.UIU.EA Y PROVOCACIDM El 

DElTRO DE U SOCIEDID DE ~ WE SE IllTElfTA O*fl1.lllAR El EL IXTERES OORE LOS IllTEúRAllTES 
LA SOC1EDAD T ASPECTOS GOWl.ES DE 

FlllJRASASOClAllYAS (axfERAlIYA ESPE-
aFitmlflE) 
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ACTIVIDAD 08.JETJ:VO PROCEDIMll!NTO LOGROS 
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9.2.5. AREA DE ORGANIZACION 

El área organizativa se retomó como el seguimiento 
general del Proyecto Central por un lado y por el otro el 
cumplimiento de los objetivos planteados como área. De ah! que se 
englobaran todas las situaciones que se presentaron. 

diremos que: 
Por ello, 

Esta área por si sola fue dificil de trabajar, mucho más 
en un ambiente tan ·desconocido al principio pero que poco a poco 

se tornó más sencillo conforme transcurrió el tiempo. 
Primeramente se contó con la aprobación del trabajo 
multidisciplinario en Asamblea Ejidal y Autoridades del Ejido, 

tratando en principio de comprometer a los propios habitan tes en 

su realización y la permanencia posterior del trabajo, haciendo 

mención de que en algunos casos iba a ser por medio del 
asesoramiento y en otros mediante capacitación. 

Es necesario seftalar que los medios e instrumentos para 

crear y fortalecer ese compromiso y participación no fueron 

sencillos de conformar por completo, pues la dinámica de la 

comunidad tiene un ritmo y características que hacen dif~cil 

evaluar ese proceso de concientización por parte de la brigada. 

Sin embargo, la reflexión y sensibilización en torno a la 

participación y el compromiso hacia el trabajo comunitario se 

reforzaron también ante la presencia en la comunidad de 

Instituciones con programas que tienden a gestionar o apoyar la 

introducción de servicios a la misma. Es claro que dichas 

Instituciones y programas no tienen métodos y objetivos 

homogéneos, pues en algunos casos tienden a preservar el 

asistencialismo como el I.N.I. , con el Proyecto de Ampliación del 

Canal de Riego, Diversificación de Cultivos, Mecanización y 

comercialización; el Programa de Alimentación de Comunidades de 

Extrema Pobreza, y PROCAMPO; no obs.tante, la comunidad los acepta 
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advirtiéndo que obtiene algiln satisfactor, sin dejar de considerar 
las posibles ventajas de exigir sus propias demandas. 

A la par también el Ejido se vincula a la Presidencia 
Municipal para solicitar Mejoramiento de Carretera, Casa de Salud 
e Instrumentos de M'llsica, aunado a la coordinación y vinculo que 

la comunidad y brigada mantienen con la Sociedad de Solidaridad 

Social 11 Sanzekan Tinemi 11 en diversos programas como asesoramiento 
para el mejoramiento de maíz; comercialización de palma, y apoyo 

en la Conasupo y particularmente en la inscripción al proyecto 

gubernamental de construcción y ampliación de vivienda y la 
adquisición de cerdos que a través de la sociedad se gestiona en 

el área de "Mujer Campesina". 

La brigada también participó en las invitaciones que nos 
hicieron las autoridades de la comunidad para estar presentes en 

las asambleas con los profesores de la escuela primaria, 

permitiéndonos comentarios en torno a que la comunidad mantuviera 

su trabajo sin divisiones, sus gestiones sobre las 20 becas que 

recibe del programa de solidaridad, y de otros recursos materiales 

para el mejoramiento de la Escuela. 

Con todo ello, en este proceso de concientización la 

brigada advierte situaciones y actitudes que la limitan, pero 

también observa que como proceso no se desarrolla pronto. 

otra cuestión importante que cabe mencionar y que dió 

pauta para que se llevara a cabo lo planteado por la brigada en el 

área, fue la participación comunitaria y acción conjunta, ya que 

desde el momento de recibir el apoyo para llevar a cabo una 

asamblea general por la brigada, para tratar aspectos de trabajo 

comunitario como fue PROCAMPO, fueron positivas y de 

retroalimentación para ambas partes, sin embargo no es de igual 

manera esta participación comunitaria cuando se llega al aspecto 

de cubrir una área especifica como es salud o educación, de lo 

cual resulta que no le toman los ejidatarios la importancia que 
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uno quisiera o simplemente en ocasiones ni lo intentan. Con esto, 

resulta ser que como brigada se tiene que regresar o avanzar muy 

poco en cada área¡ empezando nuevamente por sensibilizar o 

concientizar de muchas formas como pláticas informales, 

invitaciones personales, entre otras, y que nos hace reflexionar 

de que esta acción conjunta es lenta y compleja de llevar a cabo, 

pero sin dejar de intentarlo. Como ya se comentaba, los 

integrantes de la comunidad son participativos aunque algunas 

veces sólo es minoría dicha participación aún más marcadamente en 

las mujeres quienes no tienen como "costumbre" o "derechott 

participar y que esto no quiere decir que no sean capaces o de que 

este "bien o mal 11 , pero si es muy notorio en una comunidad 

indígena en donde la figura masculina resalta, pero a1ln así 

participan en actividades que los benefician a ellos, y no se 

cierran a opiniones de los brigadistas, trayendo consigo mayor 
comunicación. 

En particular la situación de participación de mujeres en 

las asambleas ejidales hizo reflexionar a la brigada de que era 

necesario participar más con ellas, aprovechando proyectos de 

beneficio para la familia impulsados por el Gobierno Federal 

(mejoramiento de vivienda y cr1a de cerdos) manejados por la 

Sociedad de Solidaridad Social "Sanzekan Tinemi 11 y que desde 

nuestro punto de vista es importante de considerar y fundamental 

para la mayor participación de la mujer en este rubro, siendo este 

uno de los primeros intentos de impulso a la organización con 

resultados muy positivos. Tan fue as1 la participación de las 
mujeres que en el mes de Abril antes de partir la brigada se formó 

el Comité de Mujeres, inscribiéndose a los programas 30 mujeres de 

la comunidad. 

Cabe mencionar que también se retrasó el trabajo del 

área, pero no porque se quisiera por las dos partes, sino porque 

se tienen actividades prioritarias por todos los integrantes de la 

familia como: preparación de terrenos, siembra, labores del 

cultivo y riegos, pero aún así se hacen asambleas ejidales, siendo 
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esta situación en ocasiones la que desubica en tiempos a la 

brigada, pero que no repercute en gran parte la labor que se 

intenta hacer, porque al final estas situaciones de retrazo dan 

pauta a participar activamente en este rubro cotidiano y 

prioritario para los habi tantea; trayendo consigo un sinfin de 
actividades complementarias. 

Con lo anterior quizás se refleje que no se han plasmado 

los resultados concretos en el área, de seis meses de trabajo, 

pero que tanto las tareas y actividades asi como toriu el impulso a 

la organización comunitaria, no es tan medible en un ir y venir de 

experiencias y vivencias y además de que las actividades 

propuestas no determinan exactamente el tiempo de acción, ya que 
esta en función de las características propias de la comunidad; 

pero cabe decir que es muy importante la participación activa 

brigada-comunidad para que los esfuerzos se visualicen más 

rapidamente. 

De ah! que la continuidad en el área tuvo primordialmente 

el objetivo de impulsar y reforzar la organización, tratando con 

ello de que sean los ejidatarios y sus familias los que 

identifiquen necesidades a cubrir, estimulando sus decisiones y 

propuestas como proceso dinámico y permanente. Ante este 

objetivo del proyecto y debido a las capacidades y limitaciones de 

la brigada y a las necesidades de la comunidad, se procedió a 

mantener pláticas informales y formales con los integrantes del 

Ejido, con el fin de apoyar, asesorar y promover entre ellos 

alternativas a distintas necesidades que como comunidad enfrentan 

en todas las áreas y que fue de alguna manera apoyado por todo un 
contorno externo (Instituciones, Organizaciones, Ayuntamiento), 
mediante el trabajo de brigada en sensibilización para que por un 

lado la comunidad advierta que sus exigencias son válidas y 

necesarias, y por el otro, para que reconozca al mismo tiempo su 
responsabilidad de organización y participación para llevar a buen 

tármino los proyectos cualesquiera que sean éstos. 
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La participación de la brigada giró también en torno a, 

opiniones o sugerencias para que la comunidad se involucrara 

mayormente en el Programa PROCAMPO, se participó en la información 
vertida de qué consistía el programa y la organización para que se 

inscribieran, ya que por cuestiones que se desconocen no llegó la 

invitación a la comunidad, representante o al vocal del programa a 

que participará en el taller de capacitación en donde se virtieron 

los lineamientos, requisitos, fechas, de inscripción; por lo tanto 

fue limitada la información que recibieron, de ahi que por un 

momento se mostraron los ejidatarios confundidos y dudosos de 

entrar al Programa, además de que ellos mismos hicieron notar la 
dificultad del procedimiento de inscripción ya que son varios 

documentos solicitados (Talón de registro de superficie sembradas, 

Certificado de Derechos Agrarios, Cr.oquis de parcelas a inscribir, 

Credencial de identificación, todo esto una copia) y aún más el 

traslado de su comunidad a la Ciudad de Chilapa, de lo cual en 

primera instancia ocasiona un día de pérdida y de que la 

inscripción en el ciclo otoi'io-Invierno ( 93/94) es dificil pues 
descuidar sus parcelas por la siembra de hortalizas que representa 

un gran costo de producción (N$1 600. 00/Ha. aprox), de lo cual 

sólo fueron trece ejidatarios los que se inscribieron, ya que la 

mayoria no les iba a ser viable inscribirse porque siembran en 

promedio media hectárea y no resulta remunerable o benéfico 

hacerlo, seqdn los propios comentarios de los e j !datarios, y que 
el beneficio sólo les iba a costear, el costo de barbecho en sus 

parcelas y que ellos en este ciclo el cultivo de maiz les es muy 
costoso y riesgoso por el grave problema que tienen de plagas, 

estas fueron algunas de las opiniones rescatadas de los habitantes 

del lugar, comentando que se esperarían para el ciclo de temporal 

en donde la superficie es mayor la que siembran y que invierten 

menor costo a sus parcelas. 

Por todo lo anterior, respecto al programa PROCAMPO, la 
brigada se limitó a dar la información de los lineamientos que se 

tenian que retomar para la inscripción y el apoyo a la elaboración 

de croquis de superficie en donde se ubica el nombre del 
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ejidatario, nombre de la parcela, colindantes, beneficiario y 

rendimiento promedio obtenido. As! también se apoyó en el 

levantamiento de actas de asamblea para reconocer a los 

ejidatarios sin posesión de Certificado de Derechos Agrarios, lo 

cual es prioritario para el productor. As! también en el mes de 

Abril se apoyó en la inscripción al programa en el ciclo 

Primavera-verano, apoyándolos de igual forma, en donde se 

inscribieron los 51 ejidatarios dando un total de 90 hectáreas 

aproximadamente de superficie inscritas en el programa, lo que 

consideramos que fue de gran beneficio para ellos mismos, aunque 

nos limitamos como brigada a dar sólo información y apoyar en el 
mecanismo de la inscripción y no en intervenir en la opinión de 

qué les parece el programa. Cabe mencionar que nosotros 

consideramos en este punto que no es la salida total al problema 

de pobreza en el campo mexicano y que trae algo más de trasfondo 

para las próximas elecciones, pero que bajo las condiciones en que 

se encuentran los productores en el ejido, creemos no les queda 

más que aceptar el mfnimo apoyo que se les "Brinda". 

La brigada como grupo multidisciplinario motivó 

permanentemente para que en asambleas, reuniones informales y 

reuniones con las instituciones se reforzará la participación de 

los ejidatarios, se reconocieran y solucionaran ciertos 

planteamientos a necesidades comunes. 

Asf en propuestas como la Caja de Ahorro que se creó en 

la Sociedad 11 Sanzekan Tinemi 11 se informó y dieron ciertas ideas 

del beneficio que puede traerles utilizar y participar a mediano 

plazo dentro de la misma. 

Se tuvieron pláticas informales con algunos e j idatarios 

para motivarlos en torno a la participación como socios en una 
COOPERATIVA, que se intenta formar a través de la tienda Conasupo, 

que actualmente es asesorada por la Sociedad en Chilapa, 

escuchando sus opiniones e insistiéndo en que con su confianza y 
trabajo podrá darles beneficios al Ejido y a cada uno de los 

integrantes del mismo. 
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RESULTADOS DI! LAS ACT?VIDAOl!S COMPLEMENTARIAS 

S[CRfT.l.RUOEASutllOSESl\JDl.MITllfS 

PllDGIWU.llELSERVICIOSOCIAL-.rLTJDISCIPLINARIO 

OEPAATANEHrOOEPAOGlt.IJUSRURALES 

SISTDIATIUCION DE PAOGR.UUS DE SERVICIOSOCUL RURAL 

15 PERIOOO • OCT~llE 19U - ABRfl 1994 

PllCIGIWll l FASé1 c;HtLAPA f'ASE V [5TADO •GUERRERO lttJtlfCIPJO 1 ZITLALA OJolUIUOA01 TLAPl!HUALAPA 

ACTIVIDAD 08.l'ET?VO PROCEDIMIENTO LDOROS 

PARTICJPACION e11 u CELESAAaDN DEL AREA oe ¡aRilllAA IWFall\CIDN sooRE a rRA-1 PLATICA 11CFaiw.nvA oe tos oomnos 1 BRilllAR IllRQU.ION DEL teJmYO ce 
ABASTO DEllTRO DE LA SOCJEDJ.O OE SClroAO!IIDAD 8.UO UlE llEALIZAM LAS BRIG>l>AS WE SE PllaE>EEll tDll U PROYECC<»r TRABAJO CIXlllITAllIO DE LAS BRIGADAS 

SOCIAL "'SAJIZEKAll TINE.lllw 1111.TIDISCJPLillARIAS Ell aMJllIDA- DE Ulf AlllIOVISUAl A LA BASE llEPRESEI- lln.JIDISCIPUIARIAS 
OESillllíiMAS.WEESTAllACAROO TATIVAOElAOf!C.UIZAClOll(REPRESEl-
DE U l/HIYERSIDAO llACIOOJ. NJTCi- TOO"ES DE LAS COllJIUD~S: COOSARIO 

MIYUOEllEXICO lllllICIPAL. CO!USAAUOOS EJIDALES Y A 
U.PQllACIOiEIGEIERJ.lOOEPAllTICIPO 

EllEL Evrno 

PLATICA IllfORIW.. CON U. SRITA. kAJIIA EtEJtA PEDAA-¡ERJIOAALE JNfOllXACION DE LAS u- ¡ PLATICA l»'OW.I.. El El QEITO DEL 1 ALTEWTIYA DE POOER AGILIZAR LA ELEC
ZA REPRESENTANTE DE LA UMJC»f IU.OOOL DE ORWII- OOEJIISTIC'J.s WE PRUALECEI EN EYOOO DE AllOOSAAIO. IllFMWllO Of TRIFICN:.Hll EH LA COIAIJUDAD IEOIAITE 

ZAWJfiESREGIOIUJ.ESWPESIJtAS(UlfORCA) 

PRESENTACIOllOELA8RI6ADAUllAXCOHLOS 
KMUT.UlES DE U O'.llllllIDAD DE TUPEll!AlAPA 

u CNJlllDAD DE Jl,l,PfltJALAPA llJ-1 U POSIBILIDAD DE POOER GESTIOll llE-
IHCJPIO DE ZJTlALA. Wf ES DOtllf OIANTE SU COOJCTO lA ItmlfnJCCJOll 

SE ELABORO El SERYlCIO SOCIAL DE HECTRIFICACION U LA COllJIIDAO. 
DAMX.lEELPROYfCTOREAUZADOPOR 

llO'SOTROSCQIOBRIGN>A 

ESTE OROOO REPRESOOATIYO A IUYR 
IACIOIW. COllO LO ES LA UNORCA 

PRillER ACEllCA.WIE•TO DE ~TROS ¡se REALIZO El EL uno DE LLEGADA A ¡ClllOCI111000 DE u. couRAPAllTE <CllllJMr-
KACIA U. COllllitlAD LA CCll.MIOID,PAESOT~ CMlA IKrE- DADJ. COllQ PRillER N:E.RCWEITO IU.CIA 

liil&TE DE LA WG.W. Cal LOS Kl.SITAl
TES DE LA CD!lJlmAD. MOIQCMAJOl El 

AREA EiWECADAIJIOAIOrAR!A 

ELLOS 

APOYO Ell U REALJlACIOll DEL PROYECTO DE nemr-1 DISEIAR n f'ROTECTO DE flECTRI- l SE PROCEDJO A euSCAR ANTECEDEITES DE lalTDC.ION DE UI PROYECTO DE ELECTRIFICA-
FJCACl(I' FICACIOll LAllTRCD.ICCIOllDEELECTRifICACIOllEI 1 CIOIPAl!ALACOllJWIDAI>. PARA DIRIGIRSE 

Elll.JGAR. llEICI<*AJIX»ma.EESTAGES
TICW ES LLEVADA A ClaOOES>E 1992. 

PEROWESE~IAPAAM.IZl.OOTALGES

Til»I. POSTERIOR A ESTO SE LLEW A 000 

ALASillSTA.llCIASPERTIIEITES. 
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RESULTADOS DI! LAS ACTIVIDADES COMPLEMBNTARlAS 

SECllfT.l.RlADE.l.5UNTOSfSTIXltANJIL[5 

PAOGR.ulA DEL SEllYICIO SOCIAL NULTIDISCIPLIN.1.1110 

OEP.Ol.TAMENTO DE PllCIGIWUS RUIU.lfS 

SISTf:IUTIZACION llE l'llCIGIWU.S DE SERVICIO SOCUL RUA.lL 

l'lllJ6~J.loll T F.l.Sfa CHILAPA P'ASI! V [SUDO 1 OUERRl!RO 11\JNICJPIO 1 ZlTLALA CCllJNtO.tJh TLAPEHUALAPA 

ACTIVIDAD OB.Jl!TIVO PROC:l!DlMll!'.NTO LOOR OS 

PRESEICCJA DE DOS lllTEriAITES DE U BRIGADA A LA 1 l.COCPAIWI A LAS AUTalID~S 1 SE REALIZO EL VIAJE Al UIOPIO 1 a»IOC!R Al U:VO PRESIDOOE IUOOPAI. 
llWITACION Ht:CHA PrAI AllTCIUDADES DE LA COll.nlID.ID DE LA COUIOAD CON El Fii 5Cl0 DE C!SERYMXJRES DEL PARA LA POSTWM PRESEITACICll DE lll'5'r 
A PARTICIPAR U El OJEIODEPRESIOEllTE llJNiaPAl EVEITO TROS O.O BRIGADA, PARA REOBIR APOro 

EKELDElíl'ODEREWEllIRlO 

PRESEllCIA DE LA BRIGADA Ell LA PLUICA fC41MAI. WE 1 COllOCER El APOYO El CREDITO U 1 ESCIJOWI El PROCEüllllEITO DE CREDITO 1 calOCIKIEXTO DEL CllEOITO DE APOYO A LA 
SE llEYO A CASO Ell ll mtDIIDAD ((111 REPRESEllTA»- LOS O.Jl.TIYOS DE ~JA T IEL.DI PARA LOS Ol.TIYOS. OOEDIJDl al Ull mlllll~ PARA LOS QlTIVOS DE ano DE 

TES DEL INSTITUTO lt.l.CIOW. U«>IGENISTA llOllTO DE 17 000 JIJEYOS PESOS. A 11 
rno.m.RltiS. APOTAl()(JTIJl!IEilElfllECA· 

llOGRAFIARELACTACQRRESPOl[llfllTE 

OTOO-IllYIERllO 

PLAIJCA COll LOI "IXXJCTOllEI PA!I LOS >REPAJIAIJYOll POOER COOIYIR EM LAS FIESIAI IAPO!O PAJIA LA ELASOAACIOll DE PIMAIAI. 1 COMYIYlllCIA COll LOS !ITEimTES DE LA 
DEUCELEBRACIOllOElAllAVIDAD 

CONYIYEll:lA a..lllTARJA 

llAVIOEllAS ElASIJ!AOOllOEAWIIW.DDSPARAREPAR-\ COllJlllDADYBAIGADAYREFORZAREL 
TIRALOSlllllOSYflABORACIOHOEUN 

RICUATCX.E. ASICOllORfCIBIRAroYODE 

LABAlllAOEWSICAPIJIAELFESTEJO 

TRADAJOCOllJllJTARIO 

llTEG'tACIOltCOllJllIDAl>-PROFESORES-1 APOTOEILAELMl)1J.(IDIDEPAllCA-1PIJHICIPACIOltDELAGEITEPARALLEVAR 
BRIGADA SEROYAlll.ECOlllOTIYODELDIADE ACABOELOl<llYIO.COllELll!JETIYO 

Rffi5C6DEEKERO) TAISIEJIDEillPlft.SARLACiGAKUACIC* 
COll!NITARIA 

EUREGA DEL PROYECTO DE EtECTRIFICACIDI A u ¡AGILIZAR LA IllTIKWCCIDI DE ELEC-¡ EllTRE6A DIRECTA OEL PROYECTO AVALADO IA6ILIZAll B. POSIBLE TRAllITE DE ELECTRI-
IOCIEO!O DE lll.IDAAIOIO IOCIAL IRIFICACIOllEILAClllUIIM> P<><LASAllTOll!DADESDEUOJllJllEOAD F!CAOOllEMELEJ!DO 

""SAllll:WTillElr Al.AREAOOEAPOTADILAAGtlllACIOll 
DE SERVICIOS A LAS C!llJIIOAOES DE SU 

JllfllDCIA 
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9.2.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias podrfan resumirse como 
todas aquellas que a través de nuestras relaciones con las 
familias de la comunidad nos permitieron apoyarlos en cuestiones 

de trabajo, tiempo libre así como en sus celebraciones religiosas¡ 
as!, participamos en el almuerzo que dieron en la fábrica de 

mezcal; en la realización de pif'iatas junto con los nifios para 

celebrar la Navidad¡ en la limpieza de la iglesia así como en las 
misas que se celebraron, entre otras actividades, como la 
permanente atención médica, que reforzaron grandemente la 

comunicación, confianza y participación de los integrantes de la 

comunidad hacia la brigada y viceversa; dando con ello un enlace 

más estrecho que permitió dar como resultado el trabajo 

comunitario en conjunto. 
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X. IUIALISIS GLOBAL 

El proyecto que se desarrolló en la comunidad ha tenido 
primordialmente el objetivo de reforzar su organización social, 
tratando con ello de que sean los ejidatarios y sus familias los 
que identifiquen necesidades a cubrir, estimulando sus decisiones 
y propuestas de solución a sus problemas, ello como un proceso 

dinámico y permanente. 

Ante los objetivos del proyecto, las capacidades y 
limitaciones de la brigada y las necesidades prioritarias a cubrir 
por las familias se procedió a mantener pláticas informales y 

formales con los integrantes de la comunidad; con el fin de 

apoyar, asesorar y promover entre ellos alternativas a las 
distintas necesidades que como comunidad enfrentan en las áreas de 
salud humana y animal, educativas, de producción y organización. 

Esto ültisno fué mayormente concreto y posible ante la influencia 

de instituciones diversas como el I.N.I., Centro de Salud, s.s.s. 
"Sanzekan Tinemi", Presidencia Municipal de Zitlala; que 
desarrollan hasta la fecha proyectos dentro de la comunidad. Ante 
dichos proyectos, y con ello la entrada de recursos a la misma, la 
brigada participó en la sensibilización para que por un lado la 

comunidad advierta que sus exigencias son válidas y necesarias y 

por el otro, para que reconociera al mismo tiempo au 
responsabilidad de organización y participación para llevar a buen 

término los proyectos. 

Así, los coordinadores de las áreas de apoyo a 

productores, abasto y de mujer campesina de la Sociedad de 

Chilapa, Gro.; tuvieron una relación periódica con la brigada 
buscando realizar un trabajo coordinado en la comunidad con 

proyectos de asesoría técnica en maíz, asesoría para la tienda 

Conasupo que existe en Tlapehualapa, así como en el apoyo para que 
ésta se convierta en cooperativa¡ de cr!a de cerdos y construcción 

de casas o mejoramiento de las mismas, dentro de este trabajo 

coordinado la brigada apoyo para que se formará el comité de 
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mujeres dentro del Ejido, aunado a esto la Sociedad ha invitado a 

la comunidad para que se integre a la Caja de Ahorro que se 

constituyó en el mes de mayo. 

Con respecto a 

Centro de Salud, 

Instituciones como el Municipio de 

I.N.I. Chilapa, la participación de la Zitlala, 

brigada giró en torno a opiniones o sugerencias para que la 

comunidad se involucrara mayormente en los proyectos que le 

ofrecian y que se rescartar el beneficio que pudiera serles ütil. 

Se participó por ejemplo, en la organización para que se 

inscribieran en PROCAMPO, realizando una plática informativa y 

comentando con los ejidatarios sobre el mismo-rescatando sus 

opiniones-, realizando un croquis para el mismo. 

Por otra parte, en el área de salud se mantuvo la 

asistencia y servicio en el dispensario médico, apoyándose 

mutuamente brigada y la señorita que capacitó la enfermera de la 

brigada; se entrego en marzo el proyecto de la Casa de Salud a la 

S.S.S. 11 Sanzekan Tinemi"; la campafta informal de pevención de 

enfermedades se desarrollo en el periódico mural y mediante una 

plática formal con el grupo de mujeres, así como en pláticas 

informales. Entre las actividades complementarias en dicha área 

fue el apoyo en el programa de vacunación que impulsó el Centro de 

Salud de Zitlala; as1 como en la motivación y presencia en 

asambleas donde se informó y organizó a la comunidad para que 

participara en el proyecto de letrinas, con recursos del municipio 

de Zitlala y la coordinación del centro de salud de Tlaltempanapa. 

En el área de salud animal se continuo dando asistencia 

veterinaria 

enfermedades. 

y pláticas informales sobre prevención de 

En el área de producción se continuo brindando asesoría 

permanente a través de pláticas informales donde los ejidatarios 

más interesados acudían a la comisaria en búsqueda de la misma; se 

siguió visitando las parcelas con el objetivo de entregar un 
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diagnóstico de la situación y problemática que enfrentan sus 
cultivos; se cosechó cilantro en la parcela demostrativa, y 

todavia la zanahoria y la lechuga no maduraban al momento en que 
partió la brigada. En dicha 4rea también se promovió la 
alternancia de cultivos en las distintas parcelas -ante el 
desgaste que sufre ya la tierra y las limitaciones de ésta al ser 
de concentración salina-, el uso de fertilizantes e insecticidas 
adecuados y con el huerto demostrativo se pretendió sensibilizar a 
la comunidad para que cultiven hortalizas de traspatio que es una 
alternativa posible ante las condiciones de la tierra, as! como el 
cuidado de sus frutales. 

Dichas actividades se realizaron dentro de la dinámica de 
la comunidad y es necesario señalar que como motivación inició un 
proceso, y que las brigadas que continuen dicho trabajo pueden 

mantener su continuidad, así como darle en un 70% la medición de 

terrenos de riego del ejido, y a la realización del croquis con el 

objetivo que tenga utilidad en gestiones o cuestiones 

administrativas que realicen los ejidatarios de Tlapehualapa. 

En el área de educación se motivó para que los padres 

mandaran a sus hijos a las clases que la pedagoga inició desde el 

arribo de la brigada, siendo la participación frecuente pero cada 

vez menor tanto por las actividades propias de la misma en las 

cuales los nifios participan. Es necesario mencionar que si bien 

la brigada como equipo tuvo limitaciones para organizarse y 
promover mayormente la participación y continuidad del 

reforzamiento educativo con los nifios, éstos y la comunidad misma 

astan conscientes de la necesidad de mejorar y participar en dicha 
actividad con las brigadas siguientes; y, por otra parte, de 

exigir la atención y trabajo de los profesores de las escuela 

primaria para beneficio de sus hijos. También se motivó para que 
los padres de familia se organizaran para construir la cortina que 

separará, dentro de la dirección de la escuela a la biblioteca y 

ludoteca; éstas últimas forman parte de las actividades de 
continuidad dentro del proyecto que realizará la brigada siguiente 
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con el objeto de crear un espacio adecuado para el reforzamiento y 
recreación de los jóvenes de la comunidad. 

As! dentro del área de organización también se planteó la 

propuesta de la caja de ahorro que se creó manejad.a por la 

Sociedad nsanzekan Tinemi 11 
/ en donde se informó y dieron ciertas 

ideas del beneficio que puede traerles utilizar y participar a 

mediano plazo dentro de la misma; se tuvieron pláticas informales 

con algunos ejidatarios para motivarlos en tono a su participación 

como socios en una cooperativa que se quiere formar a través de la 

tienda Conasupo que actualmente es asesorada por la Sociedad, 

escuchando sus opiniones e insistiendo en que con su confianza y 

trabajo podrá darles beneficios. Se realizaron varias reuniones 

informativas y de motivación con las señoras de la comunidad 

relacionadas con los proyectos a los que se inscribieron en 

coordinación con la Sociedad y que tuvieron, como término de la 

estancia de la brigada, la formación del comité de mujeres de la 
comunidad para continuar el trabajo de organización entre ellas. 

La brigada participó también en las invitaciones que nos hicieron 

las autoridades de la comunidad para estar presentes en asambleas 

con los profesores de la primaria, permitiéndonos comentarios en 

torno a que la comunidad mantuviera su trabajo sin divisiones, sus 
gestiones sobre las becas de solidaridad que reciben del 

municipio, y de otros recursos materiales para el mejoramiento de 

la escuela primaria. 

Por último, dentro del área de organización, la brigada 

como grupo multidisciplinario motivó permanentemente para que en 

asambleas, reuniones informales y reuniones con instituciones se 

reforzara la participación de los ejidatarios y se reconocieran y 

solucionaran ciertos planteamientos a necesidades comunes. 

As!, la comunidad de Tlapehualapa, dentro de las áreas de 

que se ocupa el proyecto central, se puede considerar 

sensibilizada y con un nivel de conciencia minimo para participar 

con mucha voluntad con el fin de conseguir un bienestar más o 
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menos comün para todos sus miembros. Ello, particularmente por la 
convivencia, trabajo, discusión e ideas que mutuamente se han 

compartido brigada-comunidad en las distintas fases. Por ejemplo: 

la atención médica ha sido reconocida como un satisfactor muy 

importante por los propios ejidatarios y sus familias. También, 

con distintos grados de participación e interés, se mantienen 

hasta la fecha la cloración del agua, gestión de medicinas para 

uso comG.n dentro del dispensario médico¡ el cuidado, por otra 
parte, en la limpieza del canal de riego¡ su atención y 

participación con los integrantes de la brigada para el mejor 

rendimiento de sus siembras(lo cual ha iniciado y es dificil 

obtener resultados concretos en poco tiempo)¡ sus exigencias y 

propuestas hacia los profesores de la primaria que imparten clases 

en la comunidad; en torno a gestiones y alternativas a los 

programas que ofrecen las instituciones; y a su 

trabajar junto con la brigada sin que medie 

asistencialismo y sus prácticas. 

vol untad para 
la idea del 

La dinámica de una comunidad indígena forzosamente será 

dificil de comprender en un lapso de seis meses, no obstante las 

familias están abiertas para el ingreso de brigadistas que deseen 

conocerlos y compartir con ellos sus necesidades y la lucha por 

satisfacerlas mayormente, mediante un trabajo comunitario. 
Proponiéndose que tienen que cumplirse objetivos concretos a 

corto, mediano y largo plazo, sin embargo ello no sólo depende del 

trabajo de la comunidad sino de todos las partes que integran este 

trabajo en conjunto, brigada-comunidad-departamento. 
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XI. CORCLUSIORES 

Con los resultados obtenidos la Brigada Chilapa Fase V 
concluye: 

A nivel de Programas Rurales diremos que el Ejido de 

Tlapehualapa Gro. en estos momentos se encuentra sensibilizada y 

con una parte de concientización de la necesidad de cambiar para 
mejorar las condiciones del nucleo familiar, del nivel productivo, 
educativo y de salud, pero que por costumbre hace falta reforzar 

tal participación comunitaria para que de con ello a mediano plazo 
el término de apoyo de Brigadas UNAM. Pero que falta mucho por 

hacer todavía como grupo multidisciplinario, en donde se tienen 

que vertir todos los elementos necesarios para que la comunidad 

pueda acatar la tarea de autodesarrollo, de ah1 la importancia de 

la continuidad del programa. 

Por otro lado en lo que respecta a los objetivos a 
cumplir como Proyecto Central se concluye lo siguiente: 

- Haber brindado asistencia médica a los habitantes de la 
comunidad que la solicitaron, en la medida de las posibilidades a 

pesar de la limitación de los medicamentos. 

Dar tármino al Curso de Enfenner1a Básica, 
ratificándoles a todos los habitantes de la comunidad que la 
sei'iorita capacitada es apta para la responsabilidad del 
Dispensario Médico, as1 como de la asistencia médica básica. 

Obtener la canalización de cinco sei'ioras de la 
comunidad para llevar a cabo el Control de Planificación Familiar, 
además del registro de cinco niños recien nacidos en el censo 
general. 
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- Capacitar al comité de Agua Potable para llevar a cabo 
la cloraci6n adecuada del agua (tres integrantes del comité) 

- Corregir el proyecto de Casa de Salud, además de apoyar 
a que se dirigiera la petición junto con los ejidatarios a las 

posibles instancias para su finanaciamiento (Presidencia 

Municipal, Casa de Salud del Municipio y Sociedad de Solidaridad 
Social 11 Sanzekan Tinemi 11 ) • 

- Llevar a cabo pláticas sobre la necesidad de prevenir 
enfermedades, principalmente con el grupo de seftoras (30 mujeres 
en el grupo) y niftos respecto a la higiene personal y de vivienda. 

- Brindar asistencia médica veterinaria a los animales de 
la comunidad como son: caprinos, equinos, bovinos de los 
padecimientos parasitarios, picaduras de alacrán y curaciones de 
heridas. 

- Obtener el diagnóstico agr.1cola del Ejido en los dos 

ciclo agrícolas (temporal y riego); as! como la detección de 

graves problemas fitosanitarios que limitan la producción como 

son: dosis altas y lapsos de aplicación cortos de agroqu1micos, 

exceso de riegos a los cultivos, mezclas inadecuadas de los 
plaguicidas y épocas de siembra retrazadas. 

- Brindar asesoria técnica en los cultivos de sandía 

(Cit:rullus vulgar is), melón (Cucumis melo) y ma!z (Zea mays) de 
riego. 

- Se inició con la sensibilización y concientizaci6n del 

problema agrícola en el que se encuentran las parcelas del Ejido. 

- Se evaluó la implementación del huerto demostrativo, 

obteniéndo que los cultivos que pueden ser viables de introducirse 

son: lechuga(Lactuca sativa), rabano (Rhaphanus sp), 

cilantro(Coriandrum sativum) y zanahoria (Daucus carota). 
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- Se inició con la sensibilización de buscar alternativas 
viables para el mejoramiento de sus parcelas como es la rotación 

de cultivos en los ciclos agr1colas. 

- Inicio en la necesidad de dar manejo a los cultivos 

fruticolas con pláticas y asesoria técnica respecto a 
fertilización, control de plagas y manejo de riegos. 

Generar el programa de apoyo a la enseñanza y 

aprendizaje para el apoyo en el reforzamiento educativo de los 

nillos. 

- Se llevó constantemente la metodología en apoyo al 
reforzamiento educativo durante los seis meses de estancia en la 

comunidad, obteniendo la participación de 32 nillos regularmente. 

- Se inició con la construcción de la biblioteca y 
ludoteca, colocando la cortina que las separará de la dirección de 
la Escuela Primaria. 

- Apoyar a los niños en la motivación de integración 
grupal, utilizando la dinámica de juegos didácticos, relato de 

cuentos, chistes y en el convivir día a día con ellos. 

Apoyar a los nifios de diferentes edades a que 

participaran en el concurso 11 Imagina y construye tu Juguete" 

realizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes¡ 

obteniendo una participación de 38 nif'i.os con 88 juguetes 

construidos por ellos mismos de material del lugar (palma, barro, 
carrizo), logrando así diplomas cada niño y la prerniación de uno 

de ellos con el "Segundo Lugar" en su categoría. 
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- Apoyar a la formación del grupo de mujeres en el Ejido, 
quedando conformado con 30 sen.oras y su comité representado por 
presidente, secretario, tesorero y dos suplentes. 

- Apoyar a vertir información del programa PROCAMPO 
Apoyar a que en el ciclo agrícola 0-I quedaran 

inscritas 13 Has. de maíz y en el ciclo P-V con 90 Has.; siendo 

tal colaboración con construcción de croquis de superficie a 
inscribir, mecanografiado de las actas de reconocimiento a 

ejidatarios que no poseen su certificado de Derechos Agrarios. 

Sensibilizar con pláticas de la necesidad de 

organizarse en conjunto para mejorar su nivel de vida en todos los 
aspectos. 

Se dieron pláticas de Figuras Jurídicas, con la 
finalidad de que tengan elementos para la posible formación de una 
Cooperativa en la Tienda Conasupo surgida como propuesta de ellos 
mismos. 

- Apoyar a que el grupo de mujeres quedará inscrito en 
los proyectos de cerdos y mejoramiento de vivienda, llevado a cabo 
por la Sociedad de Solidaridad Social 11 sanzekan Tinemi". 
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XII. RECOMENDACIONES 

12.1. PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL MULTIDISCIPLIBARIO 
DEPARTAMENTO DI! PROGRAMAS RURALES 
r PRESTADORES DI! SERVICIO SOCIAL 

Como Programa de Servicio Social Multidisciplinario en su 
Departamento de Programas Rurales se deben retornar varios aspectos 
para que en forma más integral y comprometida se plasme la labor 

que se persigue como brigadas multidisciplinarias en comunidades 

rurales e indígenas, ya que a nivel Institucional (UNAM) debe 

tener un impacto social más fuerte y con mayor responsabilidad 

hacia las comunidades, ejidos, presidencias municipales, 
organizaciones y a los campesinos en general en donde se ubica 
cada programa de este tipo. 

Es por ello que surge en este espacio una serie de 

alternativas de trabajo que expongo, con el fin de mejorar la 

labor como Departamento y con la experiencia de trabajo en Brigada 

UNAM considero tener un mínimo de elementos que pueden retomarse 

para el avance palpable del trabajo comunitario. Con esto no se 

pretende decir que el Programa de Servicio Social 

Multidisciplinario en su Departamento de Programas Rurales este 

mal planteado, 

benéfico para 

sino que precisamente por ser muy enriquecedor y 

las comunidades se debe estar en constante 

transformación, como algo dinámico y permanente por las 

características propias de cada lugar, región o estado. Por todo 

esto, se propone lo siguiente: 

1).- Se debe tener aún más reforzado desde el inicio del 

proceso de brigadas UNAM, una mayor difusión de los programas de 

servicio social multidisciplinarios en todas las facultades que 

conforman la UNAM de manera precisa y constante, para que con ello 

se motive mayor participación de los universitarios, así como 

mantener informada a toda la comunidad del significado de brigadas 

multidisciplinarias UNAM, los objetivos y metas que se pretenden 
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as! como requisitos mínimos para ingresar. De ah1 surgirá mayor 

participación al momento de las pláticas informativas que se 
realizan cada semestre. 

2).- En las pláticas informativas hace falta crear 

técnicas y met6dos de sensibilización para la participación de los 

prestadores de servicio social, en donde aunado se de toda una 

información precisa de la labor que se debe lograr en este tipo de 

programas, dando espacios da tiempo necesarios para que surja la 

participación de los prestadores de servicio social interesados, 

en preguntas y comentarlos; en donde considero también que es 

viable invitar a exbrigadistas para que apoyen en este proceso de 

sensibilización y que surja mayor interés por los presentes. 

As1 también debe estar muy completa esta información en 

este momento tanto como Departamento en su conjunto como de la 

labor de cada programa en especifico que se tiene. Con ello, sera 

aQn más eficiente la labor que como universitarios deben realizar 

y que quede claro y preciso el apoyo que se debe de dar en 

comunidad al momento de ingresar al programa. 

3) • - Conformación de las brigadas. Al momento de esta 

conformación, las personas interesadas tendrán los elementos 

concretos del trabajo comunitario en una concepción clara y real 

del trabajo comunitario que se debe realizar en el programa de 

servicio social multidisciplinario, as1 corno en la brigada a la 

que se integre. 

En este aspecto cabe mencionar que el Departamento de 

Programas Rurales tiene la obligación de que antes de la 

conformación de cada brigada debe de tener la evaluación 

cuantitativa y <;=ualitativa de cada programa, asi como todos los 
elementos que le den pauta a saber con precisión la gente 

requerida en cada programa y también la evaluación ya de la gente 

interesada en cada fase, en donde deben priorizarse prestadores de 

servicio social y prestadores de servicio social via titulación. 

Por principi~ para que ellos sean canalizados a los 

programas en donde más se requiera su labor corno área, es decir, 
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ah1 ya se precisará. más el trabajo porque será en programas de 

fases avanzadas las que tengan priorizaci6n; y que en este caso en 

particular el Departamento de programas rurales debe retomar este 

punto como algo indispensable y necesario para la continuidad del 
mismo programa. can ello se da la primera selección de los 

prestadores del Servicio Social interesados. Considero que no se 
debe mezclar a la gente interesada desde este primer inicio, para 

que cada programa quede aün más reforzado y que en el transcurso 

del taller de capacitación se ratifique esta selección o 
simplemente se modifique la opción. 

As1 también, canalizar a los progrB;JtlaB de primera y 

segunda fase a las áreas con mayor cantidad de presentes, es decir 

si se tienen 15 prestadores del área de enfermería y 10 de trabajo 

social seran ellos los que podran dirigirse a cada programa, en 

donde el trabajo a ese nivel es de mayor reconocimiento del lugar, 

estudios socioeconómico, de comunidad y diagnóstico en donde la 
labor no es tan especifica y que como universitarios son aptas 

todas las áreas de trabajarlo. Sin embargo para fases avanzadas 

requiere áreas especificas y aün universitarios más conscientes de 

la complejidad del trabajo comunitario que se está realizando como 

continuidad de la labor conjunta en apoyo a la comunidad. 

Este es uno de los puntos que se deben retomar con mayor 

enfasis, porque de él dependeran no sólo los resultados que se den 

al final del proceso sino todo el trabajo en conjunto para el 
beneficio común. Por ello, enfatizar y buscar herramientas más 

viables para esta selección de prestadores de servicio social. Es 

tarea de todos los que de alguna fonna hemos integrado al 

departamento, en donde se tenga un grado alto de concientización 

desde el personal del departamento y de la misma brigada; de la 

necesidad de llevar a cabo una mejor y mayor precisión en este 

punto. 
considero también que en este punto los prestadores de 

servicio social voluntarios no se debe de dar en este tipo de 

programas; porque en la mayoría de casos se llega al desinterés e 
irresponsabilidad del propio trabajo. Considero también que este 

tipo de labor social que se ha pretendido desde el inicio de 
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brigadas multidisciplinarias en comunidades rurales e indígenas, 

requiere calidad de trabajo y no cantidad de prestadores de 

servicio social o de brigadas, en donde los resultados también 

implican un procesa de desarrollo y que no se da por si sólo, sino 
que se define con trabajo en conjunto y con responsabilidad por 

todas las partes que lo integran. 

4).- Con lo que respecta al taller de capacitación que se 
debe dar después de la conformación de brigadas; creo es el 

reforzamiento de la primera selección en donde debe haber técnicas 
evaluatorias que indique la efectividad de la conformación de 

brigadas o grupos de trabajo, en donde no sólo debe integrar el 

grupo de universitarios los que cumplan el 70% de cráditos y de 

que van a prestar servicio social, sino que debe ser gente como 

m!nimo también de un grado de sensibilización y conscientización 
de lo que significa trabajo comunitario, en donde en el taller se 

debe de reflejar. As! también, como departamento de programas 

rurales brindar los elementos para que se homogenicen loa términos 

(trabajo comunitario, grupo multidisciplinario, objetivos que se 

pretenden, integración grupal), para que en este proceso del 

taller se este en un mismo nivel y no se pierda el objetivo que se 
persigue, además de que en este lapso del taller sea rica y con 

herramientas mínimas para emprender como programas de servicio 

social efectividad en cada programa, en donde se lleve también 

toda la metodología clara y precisa del objetivo a perseguir as! 

como la firme !dea de lo que significan seis meses de trabajo en 

comunidad con limitaciones, carencias y con mucho que dar y 

aprender. 
Hace falta también en este punto enfatizar en una parte 

de lo que se llamaría el "Perfil del Brigadista" es decir, lo que 

debe requerir de cada prestador del servicio social al entrar al 
programa, y del que sólo no es el cumplir un 70% de créditos, 

querer participar, sino estar plenamente convencido de lo que 
significa el trabajo comunitario, con la firme idea de tener 

voluntad para participar como parte de un grupo 

multidisciplinario, estar bien informado de los objetivos a 
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cumplir, con un grado de concientizaci6n de lo difícil que es el 
trabajo con comunidades rurales e indigenas asf. como las 

limitaciones o carencias que se vayan a presentar. 
Dentro de este punto de capacitación se debe proporcionar 

también los instrumentos y pláticas minimas de Programas dirigidos 
al campo para enriquecer aú.n más el trabajo, panorama de 
costumbras que hay en cada región en donde se tienen programas, 

formas de trabajo que se pueden impulsar en el lugar asi como dar 
opción en este espacio a las opiniones o sugerencias que se puedan 
expresar con la minima experiencia obtenida de los exbrigadistas 

como participantes en el programa. 
Cabe mencionar también que los tiempos de taller de 

capacitación sean suficientes para poder lograr los mejores 
resultados, as1 como vertir mayor información Otil y necesaria ya 
en el trabajo con la comunidad. 

5).- Taller de Sistematización. Después de haber estado 

tres meses en la comunidad, se llega el momento de entregar el 

primer informe de actividades. En este punto cabe mencionar que 

falta una buena metodología de Sistematización de la información, 

en donde se debe cumplir con los objetivos que se pretenden. Es 

el momento, considero, que se debe visualizar la primera parte de 

los resultados obtenidos como trabajo multidisciplinario y como 

brigada en los diferentes niveles de intervención. 

Se debe generar la discusión de formas de organización e 

integración de la brigada a la comunidad en cada programa, con 

lapsos de tiempo suficientes para obtener con ello alternativas de 

trabajo viable según la problemática presente. Es indispensable 

también plasmar resultados concretos y especificas en cada 

programa, en donde no sólo se mencionen las actividades 

realizadas, sino toda la complejidad del logro obtenido en un 

escrito en el que se diferencie la continuidad del trabajo o 

inicio del mismo como brigada; asi como la responsabilidad del 

Departamento y brigadistascde informarse a detalle de lo que está 

sucediendo en cada programa con el compromiso de discutir las 

formas de solución. Esto claro, será logrado siempre y cuando 
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cada integrante del Departamento acate su responsabilidad y 

necesidad de actualizarse en este proceso, y donde también será 

indispensable estar al pendiente desde el inicio de trabajo en 
cada brigada en el desarrollo de la misma. Considero también que 

no es j~stificable que por cuestiones administrativas no se tenga 

la suficiente eficiencia de trabajo que consiste en: informarse de 

los acontecimientos claros y precisos de los problemas que puedan 

surgir en cada brigada, y la capacidad de resolver aquello que sea 
viable de hacerse como responsabilidad propia e información 

constante de la situación que se presenta en cada comunidad; para 

que con esto, al momento del taller de sistematización existan 

elementos precisos de desarrollo de cada programa. En donde 

también falta dentro del Departamento especificar funciones de 

cada integrante para que así se de corno resul tacto una mayor 

eficiencia de los programas. Y para saber a quien dirigirse corno 
brigadista por si surge alguna situación en cualquier programa. 

Con todo esto, se pueden corregir errores y exponer aciertos con 

mayor precisión y continuar brigada-comunidad-departamento 

trabajando en conjunto. 

Cabe mencionar también que la brigada en este punto juega 

un papel muy importante y de responsabilidad máxima; ya que de 

ella dependerá si la información en el Taller de Sistematización 

es real, provechosa y sistematizada con cuestiones puntuales 

respecto a logros y obstáculos obtenidos. Por ello, es importante 
haber generado desde el inicio del proceso grupos de 

universitarios con responsabilidad y compromiso para que sea 

lograda tal situación. 

6.- La supervisión. Es otra fase de los programas rurales 

en donde es visitada la brigada por parte del Departamento en la 
comunidad en donde esta prestando su servicio social. Este es un 

momento de suma importancia, por lo cual se debe de tener una 

metodologia especifica de lo que realizará en esta fase. 

Considero que siempre se debe hacer la Asamblea General con todos 

los integrantes de la comunidad para saber el punto de vista de la 

gente, respecto al trabajo que ha desempei\ado la brigada durante 
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los primeros tres meses de estancia en ella. En donde se deben 

retomar las opiniones y sugerencias que las personas hagan al 

respecto, en donde se les tiene que tomar en cuenta y será desde 

mi punto de vista parte importante para definir la continuidad del 

programa. De igual forma a la brigada se le debe hacer un examen 

evaluatorio de todo el trabajo que entregó en el momento de la 

sistematización y que si hubo alg1in problema para la continuidad 

se discuta; esta fase será la que determine las áreas que 

integrará la brigada posterior y el cómo será el trabajo de 

continuidad. 

Cabe mencionar que antes de esta fase, el Departamento 
debe estar plenamente informado de lo realizado por la brigada en 

la comunidad, formas de trabajo, metodología aplicada, resultados 

obtenidos para que, con todo ello, la supervisión sea algo 

provechoso y enriquecedor; en donde el objetivo a cumplir creo, es 

el de enmendar errores, dar sugerencias o propuestas de trabajo 

reales, mencionar aciertos, en una palabra asesorar plenamente a 

la brigada sin dejar de escuchar a los habitantes de la comunidad 

quienes son en realidad los evaluadores fundamentales de lo 

realizado por la brigada, y que considero de suma importancia su 

participación, para saber ciertamente si también los brigadistas 
saben la función que cumplen; y si no ha quedado claro, es el 

momento de enfatizar el punto con mayor precisión; porque hasta el 

momento desafortunadamente ha sido muy deficiente tal supervisión 

y ha repercutido grandemente en los reaul tados finales, y uno de 

ellos es el cierre inesperado de muchos de los programas rurales. 

Así también en este punto es necesaria la evaluación del 

trabajo realizado por la brigada, para dar con ello una 
participación más homogénea de cada integrante de la misma, y que 

se vea obligado y con un grado mayor de responsabilidad hacia el 

trabajo multidisciplinario; y que si penso por un momento el 
brigadista que va a realizar trabajo de su área solamente, se le 

enfatice la labor que debe desempeñar. Asi como reenmarcar que si 

falla algún integrante al final se visualizará el fallo de toda la 

brigada. 
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Por otra parte, esta supervisión dará pauta a que se 
evalué en su totalidad el trabajo comunitario, los resultados de 
cada parte que la conforman(brigada-comunidad-departamento), y que 
será el momento oportuno para definir de primera instancia la 
continuidad del programa; as! como las próximas áreas que la 
conformarán, en donde, aparte de levantar el acta de acuerdo de la 
próxima brigada en la comunidad, se discuta y quede asentado en el 
documento las áreas que se soliciten por parte de la conlunidad y 
las sugeridas por la brigada, segOn el proyecto central 
especifico, para que así se tengan bases para la evaluación del 
programa y la continuidad del mismo, así como el compromiso real 
por parte del Departamento en la medida de las posibilidades de 
llevar a cabo lo planteado, propuestas e integrantes apropiados y 

necesarios para cada programa. 

7. Encuentro de Brigadas. Es el momento de expresar por 
parte de la brigada todo lo realizado en el transcurso del 
servicio social en la comunidad que le correspondió trabajar, 
hacer mención del proyecto central, actividades, beneficios y 

logros, obstáculos, errores, en si toda la problemática presentada 
en el luqar y aciertos dados por parte de la brigada misma. En 
este momento es cuando se debe hacer la segunda evaluación del 
trabajo que tuvo que haber realizado la brigada, quizás esta 
evaluación no pueda apreciarse cuantitativamente pero si 
cualitativamente, por todo lo que se externa par ellos mismos. V 
que dará algo importante y fundamental que es la evaluación final 

por. parte del departamento de la viabilidad de continuidad de un 
programa en especifica, retomando obvio, los demás puntos 
evaluados. Este encuentro debe ser con tiempo suficiente para que 
la brigada que regresa pueda expresar toda la situación de trabajo 
a la brigada que ingresa, para dejar claro los objetivos que se 
persiguen, metodología posible y viable de llevarse a cabo; con la 
opinión del departamento para poder decir que se dio otro paso más 
en el Apoyo a la Comunidad. 
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La intención de poder expresar en este espaci9 las 

inquietudes que se presentaron y una posible solución, es con el 

objetivo de mejorar este tipo de trabajo multidisciplinario. En 
donde cada parte involucrante este plenamente convencido del papel 

que juega y lo importante de su labor, para que lo haga con mayor 
compromiso real. 
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12.2. COHTIRUIDAD DEL PROGRAMA CHILAPA 

En este trabajo se abordaran las recomendaciones en cada 
una de las áreas en función de que sea retomado el trabajo de 

BRIGADA UNAM en el Ejido de Tlapehualapa Municipio de Zitlala 

Estado de Guerrero como minimo CUATRO FASES más; además de que se 
continua con el Proyecto Central denominado "Apoyo al Desarrollo 

Comunitario en las áreas de Salud, Bducaci6n, Producción y 

Organización" ya que por principio en cada área manejada en este 
proyecto se han dado los primeros avances por no decir que es el 

inicio hasta el momento del trabajo, en donde por un lado sólo se 
llegó al punto del Diaqnóstico Agricola en el área de Producción, 

o sea, la situación en la que se encuentra el aspecto agronómico e 
inicio en la sensibilización y concientización del grave problema 
fitosanitario en que están los terrenos del Ejido y también, el 
vertir la asesoría técnica en cultivos sólo de riego haciendo 
enfasis en el manejo integral, y que como inicio del trabajo en el 
área hace falta mucho más sensibilización, concientización y ailn 
más el reforzar la asesoría técnica integral en todos los cultivos 
que ellos producen, para as! dejar en un lapso de cuatro fases las 

bases sólidas para que retomen el trabajo ellos mismos. Obvio sin 
dejar a un lado el proceso de Acción Conjunta para la Autogestión 
Rural, porque sólo también de esta forma se podrá avanzar en este 
trayecto y que como objetivo final será el retomar como propio al 

compromiso de gestionar sus demandas y necesidades, pero que vale 
la pena dejarles claro por lo mínimo los elementos que necesitan 
para abordar el problema y as! poder buscar el apoyo a las 

instancias más pertinentes. 

Definitivamente es indispensable y necesario la 

continuidad del programa ya que también las áreas de Salud, 
organización y Educación han tenido un avance mínimo también, 
debido a los graves problemas que están latentes en la comunidad 
como es: enfermedades frecuentes en la gente por falta de higiene 
personal y de vivienda, desnutrición extrema, problemas educativos 
muy severos ya que el sistema de ensefl.anza y aprendizaje es muy 
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defici.ente además del poco fomento de la importancia hasta el 

momento de la cuestión educativa por lo cual hay que trabajar 

arduamente en el área, y que como inicio la Fase v generó una 

metodologia especifica por nivel o grado educativo en donde se 

crearon las herramientas necesarias y viables para superar el 
problema sin sustituir la labor de los profesores en la comunidad, 

sino al contrario reforzar el trabajo con los nif'ios, y que desde 

mi punto de vista es la base fundamental para que haya un trabajo 

conjunto y elementos indispensables para el autodesarrollo en la 

comunidad asl como, el que brigada aportará un minimo de apoyo en 

este rubro. Y esta situación se vuelve más compleja ya que hace 

falta también el reforzar afin en muchos aspectos organizativos del 

Ejido, en donde se ha avanzado muy poco y sólo se han sembrado las 

semillas necesarias de participación conjunta, comprometida y real 

de cada integrante de la comunidad pero que este aspecto es al1n 
más complejo de cumplir en un lapso tan corto de estancia en el 

lugar, y de que falta hacer más participes a cada habitante 

haciendo suyo el compromiso, alternativas y soluciones en forma 

dinámica y permanente. 

Con toda esta situación antes vertida considero que es 

importante y viable de tomarse en cuenta la continuidad del 

programa, además del gran voto a favor que es la participación de 

la comunidad en general de querer participar con la brigada, 

además de estar abiertos a las opiniones, sugerencias, propuestas 

de trabajo en conjunto con la brigada y dispuestos a trabajar para 

el avance. 

Ello también sera logrado siempre y cuando se asuma la 

responsabilidad de BRIGADA UNAM-COMUNIDAD los retos que se 
persiguen, pero que sólo mediante resultados palpables en los dos 

niveles (Acción Conjunta para la Autogestión Rural y Proyecto 

Central) podremos mínimo decir que como Brigadas UNAM ha 

funcionado metodológicamente el Programa CHILAPA FASE DE 
CONTINUIDAD específicamente y, en general el Departamento de 

Programas Rurales. 
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Y que por otro lado también trataré de englobar en este 
espacio todas las inquietudes que en su momento se dejaron 
visualizar en el convivir mismo. Y que dentro de cada área se 
quede plasmado en forma concreta y final el 1iltimo nivel de 
intervención de las Brigadas Multidisciplinarias que es; el nivel 

organizativo. Y que con el tiempo que se esta proponiéndo de 
seguimiento del programa dará pauta a que la comunidad refuerce 
aan más su organización, asf como asimilar el complejo de 
compromisos y alternativas que pueden vertirse para el mejor 
desarrollo de su comunidad. Aunque se estará constantemente 
girando la forma de organización dentro del Ejido como algo 
dinámico y permanente, pero que aan asf, tendrá cada integrante 
del Ejido los elementos indispensables para el avance. 

Por todo ello, se propone la continuidad del programa en 
la Comunidad y que en cada área trataré de ofrecer una alternativa 
viable de trabajo para las brigadas posteriores as! corno una 
primera alternativa de desarrollo de la comunidad en el área de 
producción, en donde estará sujeta a modificaciones por las 
brigadas posteriores con la finalidad de enriquecer aan más la 
labor como prestadores del servicio social; asf como el poder 
dejar plasmado alternativas viables de trabajo en el área a 
mediano y largo plazo como proceso de desarrollo en la comunidad. 
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12.2.l. AREA DE SALUD HUMANA 

Esta área dentro del Ejido es grave y que hace falta 

hacer trabajo más preciso del que hasta el momento se ha hecho. De 
ahi que enfoco esta área con los siguientes puntos a considerarse: 

-Continuar con la atención médica ya que no se puede 

eliminar este punto, debido a que las condiciones que prevalecen 
en la comunidad son muy drásticas, además de que es el punto de 

partida del trabajo comunitario. Que considero de gran importancia 
también para el mejor enlace brigada-comunidad. 

-Trabajar en la Concientización y Sensibilización de la 

necesidad de aceptar por la propia gente a la persona capacitada 

en Enfermería Básica, para que con ello, se de mayor seguridad a 

ella misma. Además de reforzar los conocimientos ya adquiridos 
con la persona responsable del área. 

Es importante hacer notar en este punto que el proceso de 

concientización y sensibilización es más complejo de lo que uno se 

espera, ya que por ideología propia consideran que gente de fuera 

es más valiosa que su propia gente, de ahi lo dificil de hacer 

entender de los objetivos que se pretenden como brigada y que no 

es sólo el asistencialismo como tal, sino el trabajo en conjunto 

para beneficio de ellos mismos. Es por ello también que este punto 

debe quedar con bases firmes y sólidas para que se puedan vertir 

alternativas en plazos medianos por ellos mismos. 

-Enfatizar en gran parte respecto a la necesidad también 

de prevenir enfermedades, considero necesarias las campafias 

constantes al respecto; ya que ha sido poca la participación por 

parte de la gente, y que esa sensibilización se ha tornado dificil 
quizás por la ideolog1a propia y arraigada de la gente del Ejido. 

Pero que considero que se tendr1a que tomar el papel de las 

próximas enfermeras con un mayor peso de PROMOTORAS DE LA SALUD 

que como sólo asistentes médicos para reforzar aün más este 
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aspecto. De ser posible casa por casa ya que no es grande el 

pueblo (91 casas). Y que como principio de llegadas de brigadas es 
muy importante y que resulta además como integración y 
conocimiento del ambiente comunitario más dinámico y desde el 

inicio. Y como buena forma de hacer participes a cada integrante 

de la comunidad. 

-Manejar el aspecto de utilización de material didáctico, 

apoyándose grandemente con el periódico mural, cartulinas, 

rotafolios y motivación directa en pláticas informales, formales y 

en el convivir mismo respecto a higiene personal y de vivienda 

todos los integrantes del Ejido. 

-En el aspecto de continuar con el Control de 

Planificación Familiar vale la pena que se integren más mujeres al 

programa, en donde se motive a las señoras cuando se tengan 

reuniones con el grupo, haciendo enfasis en la importancia de 

esto, y el beneficio que les traerá consigo y para su familia tal 

control. 

Toda esta área la aborde como recomendacioI\eB desde el 

momento de la continuidad del programa CHILAPA, ya que considero 
que esta área al igual que otras, no es viable de ser retomada 

integramente por la gente, hasta no haber dejado una buena 

capacitación por lo delicado de sus términos y responsabilidad de 
medicamentos por ejemplo. Por lo que debe ser indispensable 

avanzar . en el área pero con una persona responsable en este 

aspecto. Definitivamente es muy próxima la Construcción de la 

Casa de Salud para el mes de ENERO 1995, y que cubierto ya este 
punto se podrá avanzar grandemente en la asistencia médica y que 

la brigada retomará en ese momento un papel de asesoramiento y 
capacitación propiamente. 
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Otra cuestión que falta mencionar es deslindar 

responsabilidad con respecto a la cloración de agua potable , para 
que sean los propios integrantes de la comunidad los responsables 
de esta tarea. Y que la brigada juegue el papel de asesorar y 

participar pero de forma paralela. Enfatizaw:lo en las 
obligaciones que les corresponden como grupos de trabajo as1 como 
el trabajar en conjunto creando conciencia plena y firme de su 
responsabilidad y de que los beneficios logrados son plenamente 

para ellos. 
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12.2.2. AREA DE SALUD ANIMAL 

En el área de Salud Animal es la que menor trabajo se ha 
realizado por parte de las Brigadas UNAM. Falta crear un buen 

programa para poder cubrir este aspecto y que considero que se 
puede retomar de la siguiente manera: 

-Atención médica veterinaria que considero de vital 
importancia para que se abra el espacio de confianza, además de 

suma importancia para e 1 mej ar restablecimiento de los animales 
que hay en la comunidad. 
Cabe mencionar de que se debe retornar el área como una de mayor 
peso ya que de ésta, también se beneficiaran paralelamente las 
otras áreas. Debido a que los animales bajo estas caracteristicas 
juegan un papel muy importante en el trabajo del campo. 

-Impulsar la prevención de enfermedades más frecuentes, 

es necesario que en este punto se ubique también como PROMOTORES 

DE SALUD para que queden bien establecidos los elementos 

necesarios para que se lleve posteriormente dicha prevención por 

los mismos integrantes de la comunidad. Ubicando dicha prevención 
en todas las especies (bovinos, caprinos, equinos, aves de corral. 

Tratando ternas corno: Cuidado de higiene, promoviéndo la siembra de 

sorgo forrajero para la mejor alimentación de sus animales, 

iniciando con parcelas demostrativas, creando participación y 
motivación en el proceso. Indicando el manejo de forraje también. 

-Crear talleres de capacitación a los habitantes 

interesados en el manejo de padecimientos frecuentes en animales 

en donde se ubiquen temas como: 
Explicación breve de enfermedades frecuentes, haciéndolo 

en forma de plática, formulación de cuestionarios para la 

recopilación de sugerencias e ideas de su experiencia en el 

tratamiento de los padecimientos en sus animales, explicación de 

forma de ataque de las enfermedades, como detectar signos vitales 

del animal, cómo hacer un diagnóstico clínico. Clasificación 
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sencilla de medicamentos (antibióticos, analgésicos, 
deaparasi tantas) , cómo llevar a cabo las curaciones de heridas 

(limpieza, curación, herramientas,) / aplicación de medicamentos 

(inyección:intramuscular, yugular; dosis recomendadas, formas de 

aplicación e intervalos. Y por último la importancia de revisar al 
animal en la fase de recuperación. 

Todo ello apoyado con la participación directa de los 

habitantes y el compromiso de asumir la responsabilidad las dos 

partes (brigada-Comunidad). 

-Impulsar la formación de una farmacia veterinaria, ya 

que el medicamento proporcionado por los exbrigadistas y 
brigadistas es mínimo e insuficiente. Haciendo conciencia de la 

necesidad e importancia de hacerse. Comprometiendo a los 

habitantes en la participación constante de esta farmacia, con 

todo un orden, reglamentación y responsabilidad del manejo por 

ellos mismos. 

Cabe mencionar que en todo momento tener presente la fase 

de sensibilización y concientización de organizarse, haciendo 

enfasis de la necesidad de llevarse a cabo y de que as1 no 

dependeran de gente extrafia o ajena a ellos para que logren sus 

metas y de que la mejor opción es esta, es decir el trabajo en 

conjunto para el beneficio camón. 
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12.2.3. AREA DE EDUCACION 

El problema al igual que en las otras áreas es latente en 
esta y lo más preocupante es lo complejo de llevar a cabo apoyo 

directo. 

Considero que lo hecho como brigada Chilapa Fase V en 

este sentido, es la mejor forma de lograr avances palpables. 

Aunque cabe mencionar que es un proceso lento y que donde es 

generado dicho problema no por una sola ra1z sino por varias, que 
la tornan aün más dificil. Pero que como base y continuidad en el 
área, el abordarlo con la metodología usada como BRIGADA FASE V es 

viable y aceptable su continuidad. 

Porque hasta el momento no se ha superado este nivel de 

aprendizaje de los nifios y seria contraproducente generar otra 

metodologia que traerla retrazo y confusión en lugar de avance 

real. Es por ello que continuar con ese programa en el 

REFORZAMIENTO EN LA ENSE9ANZA Y APRENDIZAJE DE LOS NI90S basta ser 

superado y, que posteriormente dará por si sólo un gran avance a 

nivel educativo que en estos momentos esta muy por debajo de lo 

aceptable. 

Este avance en la metodología quedará aún más visualizada 

y con resultados a corto plazo, en función de la concientización 

de los padres de familia de la necesidad de participar más ellos y 

exigir a sus hijos la asistencia a las clases, sólo asi se 

superará el problema. porque de lo contrario ni con el mejor 

programa hecho se podrá avanzar en el área. 
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12.2.4. AREA DE PRODUCCION 

Con lo que respecta al área de producción se propone como 
alternativa de trabajo de la siguiente manera: 

-Continuar brindando Asistencia Técnica Integral en los 

cultivos que se siembran en los dos ciclo agrícolas: 

Primavera-Verano (Temporal) Otofio-Invierno {Riego) 
MAIZ (Zea mays)CRIOLLO MAIZ CRIOLLO Y MEJORADO 
CACAHUATE (Arachis hypoga) HORTALIZAS: 

CALABAZA (Cucurbita pepo) 
CAMOTE DE CERRO(Hypomoea batata) 
SORGO ESCOBERO(Sorghum vulgare) 

SANDIA (Citrullus vulgaris) 
MELON (Cucumis malo) 
CHILE (Capsicum annum) 

En donde en este sin fin de cultivos sean abordados 

principalmente los siguientes aspectos: 

-Preparación de terrenos :barbecho,cruza,surcado. 
-Siembra: distancia/plantas, semillas/golpe. 
-Fertilización: fuentes recomendadas y dosis a usarse. 
-Riegos: periodicidad y na.mero de los mismos. 

-Control de Plagas y enfermedades: Identificación, mejor control 
(quimico, manual), producto usado, dosis, época de aplicación. 

Todos estos puntos abordados con apoyo de material 

didáctico (rotülos); con la finalidad de dar la explicación 

detallada de cada punto. Haciendo insisti vo en cada reunión con 

los productores de la necesidad de participación y de hacerse 

dueBos de la información, comprometiéndolos cada vez más para as! 

tener avances más rapidamente. 
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Dentro de la asistencia técnica es de suma importancia 

retomar el asesoramiento en árboles frutales, que considero fue de 

los temas con menor avance y que es de gran importancia en el 
área. De ah! que propongo también una metodología sencilla, pero 

viable de llevarse a cabo con los ejidatarios en donde abarque los 

temas siguientes: 

-Labores que se le deben realizar a los arboles. 

-Manejo de Fertilización en donde se ubiquen fuentes y 

dosis de aplicación. 

-Control de malezas, advirtiendo de los problemas que 
ocasiona el tener 11 malas hierbas" en el huerto. 

-Control de Plagas y enfermedades, mencionando las plagas 

más comunes en los distintos frutales, control donde se abarque el 

aspecto de fuente y dosis. 

-Introducción de podas de fonnación con la intención de 

que ya se vayan familiarizando con los términos y de que se les 

den los elementos básicos de cómo y cuándo hacerlas. 

Todo lo antes mencionado se menciona como propuesta de 

trabajo en el área de producción con la finalidad de que los 

próximos prestadores de servicio social del área tengan como 

primera instancia una metodología aplicable, además para que desde 

el inicio ya tenga elementos para poder elaborar el material a 

usar. 

124 



con toda esta concepción general de lo que se puede hacer 

como propuesta en el área a mediano y largo plazo. Retomó estos 

elementos para dar segtln mi visión una alternativa integral 

también; en donde junto con la asesor!a técnica proporcionada por 

los prestadores del servicio social en el área y los ejidatarios 

interesados; ya se inicie con un trabajo de evaluación en donde 

considero, que se puede proponer que mediante la motivación 

participen los productores en parcelas demostrativas, en donde 

junto con los elementos necesarios se lleve a cabo asignación de 

terrenos quienes deseen participar, materiales como: semilla, 
fertilizante, y otros se trabaje en conjunto para que esta 

propuesta vaya paralela al trabajo de continuidad del programa ó 

de no ser posible as!, m!nimo dejar las bases sólidas para que los 

propios productores continuen el trabajo. Por todo lo anterior se 

propone de la siguiente manera: 

Delimitar por principio las caracter!sticas generales con 

que cuentan en la comunidad, haciendo participes a los productores 

de la situación en la que están, posterionnente indicar que dentro 

del ejido podemos hacer la zonificación de parcelas, dependiendo 

de: 
1. Pendiente 

2. Tipo de Suelo 

3. Productividad 
4. Condiciones generales del clima 

s. Uso de herramientas de trabajo 

con estos parámetros se dividen en las siguientes: 

a) Terrenos planos y semiplanos con características de 

suelo siguientes: textura arcillosa y sus variantes, pH de a.o-a.3 

con ' de M.O. baja, disponibilidad de nutrientes extremadamente 
pobres (ver cuadro de resultados de análisis suelos). Estos 

terrenos se ubican en la parte central del Ejido en donde se 

pueden implementar la siguiente propuesta: 
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CICLO OTOÜO-INVIERNO 

UN MOSAICO EN I.AS PARCELAS QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES 
CULTIVOS(ver cuadro 11): 

MAIZ (Zea mays) 

FRIJOL(Phaseolus vulgaris) 

SORGO FORRAJERO(Sorghum vulgare) 

Con el manejo integral de los cultivos en forma de 
paquetes tecnológicos (ver cuadros del 12 al 21) con la finalidad 
de dejar viable alguna propuesta de producción en el Ejido. 

Mencionando tambi~n en este mosaico la posible 
introducción de los siguientes cultivos también: 

LECHUGA (Lactuca sativa) 

CILANTRO (Corlandrum sativum) 

RABANO(Rhaphanus sp) 

Toda esta propuesta puede ser usada como primer instancia 

para autoconsumo y de surgir excedente ser comercializado. Sin 
olvidar el aspecto de rotación de cultivos ciclo tras ciclo en su 

parcela, para que les sea redituable además de que evitaran con 
ello problemas de resistencia de plagas en sus cultivos y de 1 

mínima persistencia de los agroquimicos. 
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CICLO PRIMAVERA-VERANO 

b) Terrenos en la parte cerril. En donde se ubican 
terrenos pobres de nutrientes, pedregosos, casi nulo el \ de M.O. 
se menciona que se podría implementar lo siguiente: 

Por las condiciones del suelo recomendaria sólo el 
mejoramiento de ma1z con lo que respecta a selección de la 
semilla. En donde se retomarla de la siguiente manera: 

-Detección de las plantas sanas 

observación de su desarrollo y la marca de 

observación sera en todo el ciclo del cultivo. 

en los terrenos, 
las plantas. Esta 

-Desespigamiento. En la fase fenológica de espiga, de las 
plantas indeseables cerca de la planta marcada, quitar la espiga 
antes que polinización, para tener control del cruzamiento de las 

plantas sanas. 

-Recolección de mazorca. Esta recolección se hará 
primeramente en las plantas que esten marcadas y se tendran en un 
lugar aparte para su utilización en el siguiente ciclo. 

-Desgrane de las mazorcas. En donde se hará la selección 
recomendada de desgrane en donde sólo las puntas de la mazorca se 
eliminaran y la parte media será la que se utilice como semilla 
viable en el siguiente ciclo. 

-Almacenamiento del grano. Se coloca en lugares fresco y 

seco y cerrado, colocandole de preferencia pastillas de fosfuro de 
Aluminio (3 pastillas/ton.) para su conservación de los granos. 

Asi como la concientización aún más de la utilización de 
semilla mejorada, haciendo notar la necesidad de llevarse a cabo 
debido principalmente a los bajos rendimientos que se obtienen en 

los malees criollos. 
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RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE MAIZ DE RIEGO 

EN EL EJIDO DE TLAPEllUALAPA GUERRERO 

Ml!Sl!S OCT-NOY DZCil!MBAI! 1 l!Nl!AO 1 .. l!BRl!RO 1 MARZO 
SEMANAS 1 ' l . 1 2 l 4 1 2 l 4 1 ' l . 1 2 l 4 

l!TAPAS 

º" 
1 

Dl!SA-
EIERWICIA 1 CRfC.IIIEITO F!l!AR 

1 
Ftlll!AODI 1 ra::" A ROLLO 

PEP.WOlllDElSl.llO UEllJRA COORll. DE IW.EZAS 1 P'EIUiX>O cuneo DE PRmx:cn• 
LABORl!S JRAZODERIEO'.l '"m 1 lo.

0
1 IE5CmA 1~;~1 l2

'· l'°·,1 IR~~' CULTU- RIEGO FERT. llIEfiO 
AALll!!S '" RJEQJ CDITRCX. DE PLAGAS DE fil.UJE 

OOSAM> CDGOl.LERO I f\Jl.GOIES I PIOllOS I ruSAIKI notERO 
MALl!ZAS BAUf"""" D!l TALLO· I WSOO Sll.DM>O I DIABROIICA 
PL"'y0AS ....... ROJA I ro.mauo I ..... ,s 
l!N"!!A-

Ml!D ... Dl!S Ul.EZAS DE HOJA OO!A Y AIOOSTA I 

CUM:llGU. 

ABAJL 1 MAYO 

1 2 l 4 1 2 l .. 

IAWCIOI 1 

!lffC. SOOLLA 1 CD5ECM 

~ EGO 
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GUIA TECNICA PARA EL CULTIVO DE 

MAIZ DE RIEGO 

PAl!PAAACION ceL Tl!ARl!NO 

BARBECHO 

CRUZA 

R'll!OO 

Sil!MBAA 

Dl!NSIOADI ZS ko/HA 

DISTANCl"A !l:NTRI! 

DISTANCIA l!NTAI! SUACOS1 70-80 CM 

Cl.IAllltO U. 

YAAll!OAOl!S ME~OAAOAS 

CONTROL DI! PLAOAS 

- ~OLl!Y LIQ. 1 LT/HA 

ru.&4 DE fotl.t.JI!: (l'Oll INSttfOS O GUS.1.NOSI 

- TAMARON 1 LT,HA 

PLAG4 DE FOLLAJE <POI: JHSttTOS OGUS.l.N051 

- MANZATI! Z-3 KO,HA 

DWflllED.t.OfS CCllO JIZCllfS 

- AZU~AI! AOAICOLA 

EWfllNf:D4Dt:5CIJC tJZO«S 



Ml!SRS 1 OCT-NOV 

Sl!MANAS 

l!TAPAS 

D• 
Ol!SA-

!:! A ROLLO 

PAEP.Ul.0 
LABORES 

TRAZORIECiO 

G p 
MALl!ZAS 
PLAGAS 

y 
BNP'l!A-

Ml!DADBS 

CUAOIClt4. 

RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DEFRIJOL RIEGO 

EN EL EJIDO DE TLAPEHUALAPA GUERRERO 

D%C%1lMBAI! l!Nl!RO Pl!8Rl!RO MARZO 

CREOIIOOOYEGETATIYO FOIDl.YAllA llllllllRAOm 

SElEC. SEIIllA 

... , !'°· 
RIE9l RIE9l 

llSO.IITA Bl.IJO 

PIQMDElEJOTE 

ABRIL 

1 J l .. l 1 J l 4 

COSEOIAYIRILLA 
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GUIA TECNICA PARA EL CULTIVO DE 

FRIJOL DE RIEGO 

VARIEDADES MEJORADAS 

PAl!!PARACION DEL Tl!!AAl!!NO 
- .JAMAPA 

BARBECHO 
- NEGRO Vl!RACRUZANO 

QUl!!AETANO 

Rll!!CSO 

CONTROL DI!• 

Df'fRllEllADES1 

- MAN.ZATe·;·z-;s LTS,HA 

SIEMBRA - ZINl!B '.i-~'. LTS,,HA 

KOi"HA 

- PDBLACION 1 t 1 t eoO PLTAS/HA 
- AZUP'RI! AGRICOLA 

DISTANCIA ENTRE SUACOS1 6e CM 
PLAGA1 

DISTANCIA PLANTAS 1 15-ZO - CSUSATH%0N 1 LT/HA 

- MALATHION 1 LT/HA 

- flOLIMAT 1 LT/HA 

- DIAZlNON t LTi"HA 
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RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE SORGO RIEGO 

EN EL EJIDO DE TLAPEHUALAPA GUERRERO 

MESES OCT-NOV OICll!MllRI! 1 ENERO 1 F1!9Rl!AO 

1 
MARZO 

Sl!MANAS ' ' ' . 1 2 l • 1 2 l 4 ' ' ' . ' ' ' . 
l!TAPAS 

DE r--Dl!SA-

RROLLO 
EllERGEICIA 1 CRECllJOOO fflllR 1 flOR.IO<ll 

¡F:C. 
Pl!PAlACIDIOELULO SIEll!iA ClWfRCl. DE IAI.EZAS 1 PERIOOOCRITimDEPRIXl.[QOll 

LABORES 

IESCAROA¡:;~I 1.~;.I C:ULTU- lRAZODERIEliO 
11 FERl li 2o. ~I ¡,2 •. ¡, .. .,¡ 

R .. LES 

'" 
RIEGO FEJIT. RIEGO 

RIEGO COITR!l.DEPLAGASDEFOUAJE 

ZACATES- 11.\BOS 
MALEZ"S 

PLA.,OAS .... .,. I TRIPS I CCXlll.LERO I *ISWITABlAllCA 

ll:N .. l!R-
TllCllDELAOOJA I OWIJIITLE MllDAOl!S 

C~11. 

ABRIL 1 MA".fO 
1 2 l • 1 2 l 4 

llllWOOI 1 
11m:. SOOLlA 1 Oll[OlA 
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Ml!Sl!S 

Sl!MANAS 

l!TAPAS 

DE 
Ol!SA-

A ROLLO 

LABORES 

CULTU-

RALES 

MALl!!lZAS 

PL.AYOAS 

EN .. l!:A-
Ml!DADl!S 

CUACll018. 

RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE CACAHUATE TEMPORAL 
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GUIA TECNICA PARA EL CULTIVO DE 

CACAHUATE DE TEMPORAL 

VARieOADes Me~ORADAS 

PRl!PARACJ:ON Dl!L 
- HUITZUCO 

CRUZA CONTROL DE1 

DFERllEO.lOES 1 

- MANZATI! Z-3 LTS/HA 

- CAPTAN 2-:S 1(0.l'HA 

- AZU1'RI! AOR l COLA 
Ol!NSlDAD1 4e KO/HA 

- DISTANCIÁ l!NTAI! PLANTA.SI 
PLAGA1 

- OUSATHION t 

DISTANCIA l!NTRE SURCOSt 
- MALATHION 1 LT/HA 

- 1'0LIMAT 1 LT/HA 
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RECOMENDACIONES DE UTILIZACION DE AGROQUIMICOS PARA El CONTROL 
DE PLAGAS EN El CULTIVO DE MAIZ 

Pt.16! 

bl IL SUUO 

GALUNACIEGA 

EK LA fLAllTA 

GUS.lNOCOGOLUAO 

01.l!llOTICAS 

GUS.&MO ELOTEllO 

GUSANOUAAENAOOll 

.,.,.... 

................. 

PALOllLU 

PRalJCTO COllERC!Al 

Cot#fJ[flSI 

flTOTEIUtA LIQ. O l'Ol.VQ 

FUIWIANSIO 

PARATIUONllETILICO 

M.l.UTHION5DE 

l'W«>SGIWtlUDO 

rosfUAO DE .lLLNINJO 

GA.UEIUL 

DOSIS/ HA 

CUADRO n. f'Ul11!1 UCCICllDo\CIC.:l PAAAIL Cl.rlllVOllllU.U: DI LA ltHIOllCDIJllODI OUDtllllCI. 

EPOCA llE 111.ICACIOll 

APLICAR EL JNSECTICID.I. .lL MCKNTO DE U SJDlllRA 

O ICEZCUOO CON fL ffRTILlZlNTE (CU.u()() SEPAMOS Ql.E U PUGA 

ElllSTEENELSUELD).TAlilelEHSERECCltlENDAUSARSECUAHDOSE 

HAH USAOO Af!OH050l!GAHICOS (ll.lJAOAS DE ANllULfS). 

APLIQ!.ESE CtJ.U(IO SE 06SEAVEN lt DE CAll.I. IN PUNTAS COH O.lNO 

r CUAHOO SE EHCLEHTREN JA J GUS.lHOS EN PIOIEDIO POR METRO 

LINEAL EH EL CULTIVO • 

UPRESElCJ.l.DEGUSAHOfSllASFUERTEEH PERIOOODESEQIHA 

DESl'\ES DE H.l8!:R ENEAGIDO EL CULTIVO 

DIRIGIDO A UNAl.UA DE HAST.1.1' Cf 1' CONWAllMATIJRCE SOCM 

SOUMEHTE DfM SER USADO CUUIDO HAYA l.tl CUllRllUEHTO llJT fU[IUE 

DEJlll.llTEOPAJON 

• CCliTAOUPRUClfAUIEH?l ZACATES 

PAMSOllLLATlllTESl!cw.NOOUGIWIOESTt'.SAHOlSINtulEDAI>, 

SIN D.lNO DE PLMit. 1' LllU'IOI T llANTOOANSE EH LlGARES 

LIMPIOSTf"8COS, 

TRAJESE APllOJ:Ul.lDIJlfHTE J 50tlXo\S OlSPUES DE llABEll 

.1.UIACVIAOOELGR.l.HOLIMPIO. 

SOC:IEOlD Cl SOUOAlllOlD SOCIAl. "SAllZUAll JIWDll'" UI EL ARO CC M'OTO A PatJCtOlttS tt94. 



DOSIS DE FERTILIZACION RECOMENDADAS PARA EL CULTIVO DE 

MAIZ EN LA ZONA DE CHILAPA GUERRERO 

DOSJ:S flUl!NTeS 

GR.Ul.llJD02¡..2f-H 

SllFATO DE AJOUO 

142-61- N WCl...,_M) .... 
IW Cl&-46--H) 

SllfATO DE ADJO 

GRAllA.AD02¡..2t-H 
SI.FATO Df AOJO 

U-41-N 
D.\P (l&-46-11) .... 
w (1e-t6-llJ 

Sil.FATO DE AIOUO 

GWIJLADO 21-ZHI 
Sil.FATO DE AUIO 

61- 51- .. 
Ol.P (fa-.11} .... 
DA/' (15-46-IGJ 

!U.FATO DEI.DIO 

•prl•r1a¡illcac:lon 
- segunda apl lc.clon 

CANTJ:DAD BULTOS 

POR Hl!CTAAl!A 

• • 
2,l/4 
5, In 
2,3/4 

12 

• • 
1,314-2 

2. 314 

'· l/4 -2 • 

5 
1 

2 - 2, 1/4 
z 

2 - 2. 114 

• 

l!flOC:A ªª APLICAClON 

. . . 
(2-YJ, tn•>· . 

51i Y ]H 

.. .. . 
(l•Yl,3/4N) . 

"y ... 

. . . 
(1, l/4 H) . 
(11 T l ") 

aJADRQ 21. FUEITE: PROOWA DE ASISTUIC:IA TEOIICA DEL AREA DE APOYO A PRaXICTORES DE LA S.S.S. "SMlEW TIIOI". 
OIJLAPA <VERRERO. 
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12.2.S.AREA DE ORGANIZACION 

Esta área debe ser reforzada mediante pláticas con los 
ej !datarios, sobre la necesidad de que participen todos no sólo 

los comités para la solución de problemas que se den en la 

comunidad ya que los beneficios son para todos lo habitantes. 

La participación en asambleas, de parte de la brigada, 

insistiéndo que entre todos cooperen y trabajen, digan lo que 

piensan en torno aun problema y lo solucionen juntos. Ya que son 

ellos los que deciden qué hacer y cómo hacerlo, la mayoría gana y 

mantiene a la comunidad unida. 

Es necesario decir que cualquier apoyo económico y 

material que viene de Instituciones de Gobierno (I.N.I., Municipio 
de Zitlala, Casa de Salud u otro) no obliga a ningtln ejidatario de 
la comunidad a pertenecer a un partido político cualquiera que 

este sea; puesto que a través del programa llamado PRONASOL el 

Presidente de la Repüblica y las distintas Instituciones de 

Gobierno, han enviado a los distintos estados del país, recursos 

en material y dinero para que sean las propias comunidades 

ind1genas y rurales las que soliciten el apoyo para cubrir sus 
necesidades; lo que si es necesario es que para lograr los trabajo 

se participe en las reuniones y que se trabaje entre todos(dando 

sus ideas y voluntad de participación). 

En el caso del Comité de Salud, que se mantenga la 

solicitud de medicamentos, la cloración del agua, y el apoyo a la 

auxiliar de enfermería que se capacitó, para que preste el 
servicio de enfermería, también junto con el comité que se trabaje 

.en lograr hacer las letrinas, la Casa de Salud es compromiso de 

todos y del comité. 

En el caso del comité de canal de riego, la limpieza 

periódica del mismo (cada periodo de cultivo de riego). 

139 



Dentro del comité de educación: dar seguimiento al acta 

levantada y entregada al director y profesores de la comunidad en 
el mes de marzo, dar seguimiento a la construcción de la 
biblioteca, estar pendientes con las becas que se entregan a los 
nifios, y a la solicitud al municipio del cemento y la red de 
alambre para cercar la primaria. 

En el caso del comité de las despensas que ha entregado 

el PMA surge la idea ya platicada con algunos ejidatarios de la 

necesidad de que los 40 sefiores se reunan para decidir cómo usar 

los 6 mil nuevos pesos, para satisfacer alguna necesidad comün por 
ejemplo: la participación en la creación de una Cooperativa (lo 

cual tendría la asesoría de la Sociedad y de las próximas 
brigadas), que participar fa mediante un convenio con el Centro 
Coordinador Indigenista de Chilapa,Gro., que podría servir para el 

abasto de leche en pol va que compraron a un precio bajo que serta 
de aquello que participen con su cooperación y trabajo como socios 

dentro de ella y que buscarían precios bajos para la compra en la 

comunidad (sino quieren en la CONASUPO, en tiendas particulares). 

En torno al proyecto de Ampliación del Canal de Riego, 

Diversificación de Cultivos, Mecanización y Comercialización de 

Productos; que planteó el I.N.I. Chilapa. y él cual fue aceptado; 
el comité formado puede buscar la discusión en asambleas sobre el 

cómo usar el dinero que les daran para la compra de insecticidas, 

abonos, semillas; decidiéndo en grupo cómo lo repartiran, qué 

compraran y cada cuando sacaran dinero(solicitando la asesoría 

real y constante del Centro Coordinador Indigenista, 

el asesoramiento que pueda proporcionarles la 

Solidaridad Social "Sanzekan Tinemi). Por otra 

y aprovechar 

Sociedad de 

parte pedir 

capacitación en el manejo del tractor y que se citen dos o tres 

ejidatarios, as1 como decidir cuánto pagaran al tractorista por 

gasto de uso y por hectárea; as! mismo el pago al chofer de la 

camioneta que se adquiera, el cobro de viaje unitario por persona, 

as! como del cobro por transporte de productos en grandes 

cantidades. Dicho comité puede platicar con el de 
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proelectrificación para discutir el como aprovechar loa recursos 

en dinero que se obtengan del Proyecto de Ampliación de Canal de 

Riego, para obtener la electrificación de la comunidad( apoyándose 
por ejemplo, para ahorrar lo que vaya recuperándose del dinero del 

proyecto en la caja de ahorro que se creo en la Sociedad). 

El vocal de PROCAMPO, con ayuda de los ejidatarios y 

autoridades de la comunidad, puede exigir en los próximos periodos 

de siembra que se cumpla más rápidamente con el apoyo en dinero 

que se les ofreció. Asi como platicar y apoyarse entre todos para 

que siembren frijol y /o sorgo escobero en sus tierras ya que 

también forman parte del PROCAMPO que se utilizan en la comunidad 

y que les ayudarían para la rotación Oe cultivos que necesitan sus 

tierras para matar plagas y mejorar su producción. 

Las autoridades de la comunidad pueden darle seguimiento 

a la solicitud de fertilizantes al Ayuntamiento en el Programa de 

Apoyo a la Producción Primaria, que se decidió en asamblea para 

que éstos sean elegidos por los campesinos y que se dará a través 

del Ayuntamiento; as! mismo, darle seguimiento al proyecto de 

carretera que iniciaría de Tlalcozotitlan y que pasaría por 

Tlapehualapa, por lo que cual se sugiere que participen en las 

reuniones que convoca quien gestiona el proyecto (Consejo 

Guerrerense 500 años de resistencia indígena). 

El comité de mujeres se formó en el mes de Abril y 

participando en reuniones con las mujeres de la comunidad, y en 

Chilapa en la Sociedad en el área de mujer campesina; dicho comité 

busca obtener el apoyo de material para la construcción y/o 
mejoramiento de sus casas {lo cual se pagaran poco a poco cada mes 

durante siete aftas), así como tener cada una de las seftoras que se 

inscribieron una pareja de cerdos para cr1a, teniéndo además el 
apoyo para la construcción de sus corrales (pagando al devolver 

una pareja de lechones cuando los primeros se reproduzcan). 
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En dichas reuniones entre brigada UNAM y seftoras se ha 

visto la necesidad y utilidad que entre ellas se hablen en nahuatl 
para explicarse mejor las ideas; lo cual también puede hacerse en 

asambleas entre ejidatarios en las cuales participan las sefioras 

para que ellas también puedan informarse y dar sus ideas con mayor 
facilidad. En éstas reuniones también se ha platicado de como 

prevenir las enfermedades, el que envíen a sus hijos a las clases 

que por las tardes se estuvieron ~mpartiendo; así como insistir 

entre ellas para que participen en las reuniones den sus 

opiniones y salgan a Chilapa por turn~s con el fin de conseguir un 

beneficio que es para todas sus familias. Por ello, se pide que 

los sen.ores apoyen a sus esposas para que sigan reuniéndose y que 

den apoyo las autoridades de la comunidad para cualquier 

mejoramiento que facilite sus reuniones dentro y fuera de la 

comunidad. 

Por ültimo se hace un atento aviso e invitación para que 

participen autoridades y ejidatarios de la comunidad con la 

Sociedad de Solidaridad Social "Sanzekan Tinemi 11 en todas las 

áreas; para lograr beneficios de sus proyectos. 
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~ &. ¡: 2 Ju11i. jg~~ } 
...a~.-- techo 

Se Entregaron Premios del Concurso 
"Imagilla y Construye tu Jug~ete" · 

Con la enqega de ~o- Ramlttt G\lt!Errez y unllnu en un buque, un trapo,quecomodlceun:i.de 
"aoclmlenos a los tre:s prl· Adrta.na Oliva~. y a los lf'O%.O de madel"ll en teroi· Ju peq1.1tti&s concursantes 

;::.'.u:Uev~ea~ct ~ :::;,. i.~::~~~ =°u:!::a~~.:ie U·l'"-:u:.~!:m~er!f~ra~ 
ceremonia de prem..lacldn I&imeSertttno,por.~fosU.· ~ manos hibllcs de garalaca.sttayalarnami. 
dd Ulr'.CUno "Jrmgina y txiJos a Ricardo Ddgado uno:J ~os del f:Stndo de Sell:1M que las n!lt:!s, al 
c~erujuguete",cneJ SoUsporCW1tro;Da:tlelN•· Ciuemro -proslguló-, Igual que IQS niAos.se han 
MU:SeQ NLd~ de Cu!· \'UT'tteDwiasportresya p~aµmdlc:csdear· aventuradoendmundodc 
tura..s Popul.ares, Organl· Eduardo l)elpdoSolls. tesanos han tejido deU· la robóllca Y han dlsd\:i.do 
zadoporlaCNCA. Los premios fuctoo en- cadas llgun.s de paltn:a, rantlstlcos robots y escuJ.. 

Lt:IS prem1ados en la. CD• tteg1dos por los fl11rcsa\· m!tntn.s nH\.as de la cu;a turas metlillcu. 
cegarla de 4 a a 1.1\acS tu~ Ulltes de 1a.J empresas pa- CUM aJlema.Un alleJera "U.ma la atención ob
n:in: Alma y Diego Hern!n· l.lt>clmdoras,. • RodoUo G6- dd Dtstrlto Ft:deml, lu.n servar la gran nr1cdad de 
dez Qu1rat., obtuvktotl el me.z y Allonso J!strada de matertAlhado su vW6n dd ma1uµJes e.cogido:I por 
tueer lugar, coa ''E! co- Klmberty lO.ud:; Ciul· rnu.~c:nquccrec:en. Jos"~o:s.c.omoel~,el 
codrllo"; J4u1a, FeznaM.A Ue:n:no. RWZ y JacqueUne ·"'Ea ~ dcl. C.W IOfl cart&i, alambre, Ida., plis-
Tonr coa "'El at.n1to car· Cc:nldeKod.U:Me:ncana: C1.p.c:es de ctttt objetos uco, a.trt:.o, latas.~ 
~ .. y Ciabdela YOlotJ, GuadMu~ Ottll de Siglo fa..scfiwlles. co:no el Jeq pWUl.ln.t e WWd:ld dt.t (lb. 
coa "'Gusf ccoleato", que- XXl Ed.Uor-cs; Mart.ha ckJ c;ucresa.1.!!.alocsnltiosdt!la Jetascamocucatu.rt.loJe:s 
dUOl empatadas cea el se- ruo. ~ de ex~ calle, el canu dt! barrai:M, \lle Ja.. tapaderas. caJa.s de 

~~~~ ~~ ... 1TU:e:s: :=~~~~ :'nc!~~wa:!~ 
:'1~~dela d• ~~~~~ ~~~=~e;; ~:~~~~ 

&1ait¡undaca1egorlA. fcncn.Jddml.smo. 1enmdedrcg'ualosc.!.r.o:: un usq dlstinto >!In~ 
de 1 • 11 ates. PaullAs To- También se c:oo.t6 c:m la de la calle", eJ~lincd l.a rado". 

~~~~~~· ·.~:R~ed~,dl~,_:~=-ciucm,1.0 ¡>0< que~~~~= 
~el G41Qez de nape- ~ dllusMn dcl CNCA. Car· dWl falar ).u mMC<'ns '1e 1V!StA eJ proceso de dabo
huapa. ~ y cutos los Pl.a.$ccDd4 dltcclor del 
O ruados Avtda. obM1et'On Museo NadOJAJ de CU!· 
el lq\l1ldo coa. eJ "El nuu Populares y Jos 
avlda" Y "1.a. fui1cl6o.", res- tnJembros del Jurado: Ho
poct!nmt11te; Mellsa y XI· n.clo AJbAla.t, Ben.Ita Luis 
meca SdrwnaJer gaM.fOl\ DW:, Alejandro Pi.tAn-0, 
el prla:fer h..igu coa. "LA J~ 1.uU D!.a.z Vega y~ 
tleod.Jta... sana ruos S.a.lay, "dlrectbrn· · 

La tcrun calegorta, d.J. dedesarrolloculrun.l l:1!4.'\· 
tlg\d.\ • GlAo:s de 11 a l.S tU,~endl.r\iP6unmens:aJe 
dos. quedó lnlegrada p<X' a oomtn- de codos I~ or· \ 
Patricia Jaequeline, qule.'\ pnl!:udorc. 
obtuvo eJ tercer lu@f", con "Cdeb1'tncrs la c~VJ· 
su Jugue-te "La 1.nvadora": o!sddelosnltosynlflasqU"e 
A..tllatlo Oswaldo, el s-e- Juiegan a ~cer $lS.proplo:; 
g\l:ldQ._por..,d "El comedor Juguetes, ~ recre.&n '4 : 

:o~~·J;t~::,,.~1; ~~~;::~~~~;:¡ 
"'El lllúm? Do". c.lJl una c.aJa de can6o en 

1 
T&mb~n ~ Cltttg:aron un! 1lc:xtlta dt' dlml.iuuu 

mene.Ion"' honortnca.s a los cucra.nclas.. d~ ptalos de-
nl'\os Raquel Mlrnnd.11, ~b1e:s en una nave fn. 
Ac!r'.J.M IUel Cnu. Rosa lCllJ!&net:ir1A.. UnA. bLI dt' ! 
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r.clóo.. los nuas de dJver· 
llónSOULl.ria.famULuoco
lt'Ct!n.. Pues DO faltó la 
mam.l, d papó, la abueb: o 
la maestn que "metleta su 
cpc:ha.n." y1aimqL: :.ti tt.l 
hubo apuratl6n, pon¡ue el 
Uempct se agotaba, fueron 
moa:~:uos de fnlegmctón 
fe.mlllar.·. 

FinAlh:b su tnrervenc!On 
pregun~o ''¿QuJ~n de I~ 
ex Ntias que ahora nos 
11comp.lt.annoai1oraclDla 
de Reyes~". y a¡;rade
clendoa los "NU\o.s ?ill1.'0S, 
por tnemas tanlO:S fugue-
1~ manY\l.IQ$QI$ y hacer 
posible ene Ola de Reyes 
enJ~o·• 
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C3l c:g 
pagina 1eccl6n sumrna 

~!!ero~!.~=~• l 
-'> ~ pes.ar de que 11\ cenMncn no M: org.o.nll6 a nlvel N1t1on.al s 

redbleron piel.U del ln1er1or de L& ~p.lbllc.a, entre 1U que dHtAU 
68 1usuctet de uni. c.omu'!ldl.d lndlgcr.l de TlApehualap.ti, Guenen 
consm¡\doi <Dn bue en/mA1eruJ1e1o de p&lm.a tc!ld.\, 1ecnlc.AS qu 
1.1tll1UI\ IUS p.apU, 

cOn este concurJo Je abre una oPorturitdad OJ 
los niños poro que manifiesten JUJ inciu1ºetvr:Iej 

ºy plasmen.la capocid® creafiva que tienen. 
par naluÍ-'!leza ·..- • 

l.05 l'J~queW! ~woncnestetnaJCntro futtoi.bblc.a.mtm· 
c::h::d'ledim.~.~.~'ICA.s.u.óemul'lc<.u.todol.dk 
~ a:n pl.&SllUn.a., p&llllol, tti.a. plr\Ma. hilo, papel. pct\Oc!lC:.t 
ewnbtc. g\Obo'l. wtOr\. ~w y ui sln'\n de mal'C!Wc:s de lo!. qi 
hldmlr1 uso etO$ p:q..dlOS pat.'! m.&nlh::sw IUl gustm. 

Por ANc.tW JlMtN'tz lOMUlO 
LA '\101 Dl L~ NJF;ios 

b tltlmulMte que 1i1gunos nlf\oS ¡uegucn tod&v1A a tu 
unlc:&i, al yayo, a la C&llta y que d~lquen su tiempo a todu Con csle c.onc:uno, se ~re un.1 oportunld&d p¡rt que k>t. nll\ 
esas acthl\lildu IOdlc:.AJ que MI\ p.audo a segundo termino uprutn lUt. 1nquletude1. "O nlt.o es muy tn1t11gcn1e y de 
por L& 11\1\ucncla de los V1di:otuegos •. que ~n vu ~ romcnt&r nw•vlllou.s c:u.allciA.dn, k> que h&te bha ci que W! le ucuche yM ' 
Lr. crea.ttvtdad, llmlta.n 1u u.paddad uutlva., su \magln&dOn, dt la oportunld.t.d de exprev.r 1us apcltudcs a.rt111icu•, comer 
sut (U1tu1u: Nat&lla Moguel, acrenu: de producdOn de t"roductota 

Pata detperur el lntcth tnl.antll de Ln.novl.f, pi.ra rotproductora de One y Tclcvtslon. quien a.e lntcreil dude l'1..Kc 
atlmutu la lantula., el Con~\o Nadona.\ para. I& Cultura 'J las al'IM por la d!N.116n de aetMdac!Cl culturales que &llcnten al nU'it 
Anes Of!AnlZ.0 el prtmcr c.oncun.o :tma.stM 'J construye tu tencrm.uac.crca.mlentocont.awlturaynuutrurali;e1. 
propio luguc:te'. · f'or oua p&ne, lu mAdrcs de lam\lla H sienten rn 

Ten!& que ser un \uguc1c or\gtrW. c\&bOrJ1do con dcsechol. utlilethu por el tf&b•lo que COMtu\t& enl haciendo por 
con m1.1er\Ales que \01 nlt.01 t\JV{erui en 1u Cl'J.A. con HD que nll"ln dt:. Mtxlco. que siempre ha c111do en 1Cgundo plano en 
se c.oruldetA ln1ervible y que s.ac.AndoLe pioved'\O puede tener que a cultura H rel\erc. 
m0h1p1cs u101. La vo1 de \oi pcquenol u '" que lmporu. Mchn.11 y llm• 

Schumachcr C.OnU.le.t. gan&doru del primer lugAr en el cen"· 
TODO~ MLRlCl.N GANAR •1r-ag1n11 y conmuye tu 1uS:ue1e". piden que se llg&n 01~ ·-

. cuo' C'Yento' que las. Alieni&n & lmag•nar y a 1cguir 1op· 
tn C11C lCntldo. ie1eu. Conh Arigu\uio. cootdlrv.dora del de maneta dlYenlda. T'or otro ~do, h&cen uf" :• •":"1110~ 

evento, u:n.ato que l.a panltlp.a':.101'1 de lol pcQuel\O' fue mvy dlfu,ore• de 111 cu1tuu tnfanUI para que " un&n & es.to• fe 
l&vorable. porque 'e rc<.1bie1on alrededor de 450 1usuc1cs. con pttparen nueYOI concur10• en lu dlfe1en1u Areu de 
mucha lnVenllV11, 1odo1 dignol de s.ct g"'""'ctore•. ac1MC1~•1 0Uiu1u.1. 

Sin embargo. ac.lo\10. hubo piu .. u en tu que se vclA la 
lnlerYenc\On dlrec11 de un a.dulto y eito lnl\uyO a !A hora de 
la s.elccc.\On. 

tn vlnud de que UM de lu ¡\Nlld&dCI clel C.DC'ICUBO tuc etrtmulll 
La Inventiva y la 1m11g1nat10n de \Ol nlfl.01, aunque s.e pcnnltlO que lo• 
pad1e1 ln1crvlnteran de a!g1.1N1 m.arocra. le cll,slcron \01 ¡11guc1u en \01 

. que 1t adverrta un.a p11nltlp.aclO" mlnlm.11 de 101 &dulto1: el ct1terlo de 
Sos. lue<cl fue muy C1rr1clo y Je c.c1"1TIO en el iermlNldO de 101 tT&bl!o• 
y en la \du ortglnAI de los nll\01. 

ti 1uu1do ulll'ludor elNVO cocifomv.elo por pcn.on.as c.onoccdot~ 
de I~ ¡uguc1e1 y de l& 111mu.tion de IM rN1ert11les.. tl101 fueron 
Ho111t10 Alb&JAI del Buol'lo, &enltb \.uh Ola:., J:lclAnctto f'lUno Oneg11 
y loU \.uh DI.u Vcg11, &dcml.s ele 5u"'"" R.lcn. directora. etc Dcu.nono 
Cultutal lnf11n1ll "T\cmpo de n1no1· del Cons.c\o N&cloNJ p.AIA U. Cul11.1u1 
yl&s .A.ne1. 



• Á -- ( 12 UUM. ~9S't) 
'lil.M. :::.:,,__ techa 

~ /1. su vez. Teresa Con!s, 
coordl.nadoru dd concurso, 
dijo qua lo realmenle lm· 
ponante panr. I~ nltlas, no 
es haber recibido un premio 
o un reconocimiento, sino el 
haber p:1rtldpado y el ·sa.· 
berqueiujuguet.ee:sU. llhl, 

.. ~upo;slclón..Elsaber~e 

son capaces de lmngtnar y 
crear cosas nuevas, y que 
son 1om1do.s en cuentai. 

Al retertrse a las ju¡u~ 
tes rcc!bidOIS, la COOrdln.a.· 
clara eomtntd que, a tfllvb 
de estos, se puede Obsetvlllr 
cdrttolosnldosmaitlftest.l.n 
la rtalldad ..x1al y denll· 
Oca quo vtvcn. pues reaU. 
:r:aron robots. 111ves espa· 
clide:sycanoscohetes. 

l?nelcasodo\Q:.s.tnb:&Jos 
daborado:s ea. la "'C&sa. d6 
Qma Altet'tl&tln Ca.Ue-

Jen", tos - hlcl&
n;cJu,guctesquealav~ 

::U::ro~~~é 
...... 7-.c1p .... 

blema de la conll:mln.aclón 
y re~Jan la coodenclli que 
tienen hacia la Importancia 
de af\nar los au1omhlle:&. 
al\adl6. 

tm juguetes panld¡W\· 
tes "' aSUbl rin en t!I Mu· 
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