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RESUMEN 

OONZALEZ SANCHEZ OJLBERTO. Programa º'SAN SEBASTJAN " Faee IV, 

Mpio. de Teziutl~n Puebla: Informe de Servicio Social (bajo 

la eupervieiOn de: MVZ. Alfonso Banca Crespo y Br. Antonio 

Longinoe Crieptn>. 

En la comunidad rural de Oan Sebaetián; lao condiciones 

que impiden el adecuado deearrollo eon principalmente 

econOmicae, de salud, educativas y demográficas. El objetivo 

de la preetaoiOn del servicio eouial fué dar continuidad a 

lae actividades emprendidas por brigadas anteriores, miemae 

que coneietieron en proporcionar atención médica la 

población, apoyo al Plan de Vacunación Univeraal, pláticao 

para mejorar la salud, curso de alfabetizaciOn, talleres 

recreativoe en ninoe, aeeeortae a la "Unión de Amas de Casa .. 

en el molino de nixtamal y atención médico-veterinaria. La 

metodolog1a utilizada fue basada en la Acción Conjunta para 

la AutogeetiOn Rural CAGAR), propuesta por el Departamento de 

Programas Rurales del Programa del Servicio Social 

Hultidieciplinario, la cual pretende arribar procesos 

autogeetionarioe que contribuirán al desarrollo comunitario. 

Queda claro que el desarrollo comunitario ea un proceso largo 

que no se logra cubrir en eaie meses (periodo que dura el 

servicio social> y que 

actividades real izadas 

solo algunos 

pudieron 

de las 

cuantificados, 

mostrándose estos en el capitulo de reaultadoe. Loa Programas 

Rurales son una opción importante para pasantes de Médico 
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Veterinario Zootecnieta, donde el trabajo beneficia a las 

zonas marginadas del pala, además de aportar loa 

profeaionietae la oportunidad de avanzar en eu formación 

profeaional. 



3 

JNTROOUCCION 

A> Anteoedentee que dieron origen al programa. 

la comunidad de San Sebaeti~n ae halla inmersa en la 

Sierra Norte del Estado de Puebla, zona caracterizada por 

depree1onee y lomerloe. 

El clima ea templado con lluviae todo el ano. el cual, 

aunado al relieve anteriormente deecrito, y a la deaforee

taciOn avanzada determinan la alta eueceptibilidad del euelo 

a la eroeion. 

la comunidad preeenta problemao de desarrollo que abarcan 

aspectos educativos, de aalud, baja producción agropecuaria, 

ademas de eacaeoa recuraoe econOmicoe y otroa. Ante esta 

eituaciOn aparece en 1909 la Unión de Amas de Caea <UACJ de 

San Sebaetian, organización de mujeres de la etnia nahua que 

buscaba dar solución principalmente a problemas econOmicoe. 

Toniendo conocimiento de la exiatencia de brigadas 

univeraitariaa de eervicio social en otras comunidades 

rurales, la mencionada organización bueca el apoyo del 

Programa de Servicio Social Multidisciplinario (PSSH> al 

eolioitar una Brigada Hultidieciplinaria de Servicio Social. 

Oeepuée de visitar la comunidad y visualizar carenciaa y 

neceeidadee, el Departamento de Programas Rurales COPR> del 

Programa del Servicio Social Hultidieciplinario conejdera 

esta comunidad, por eue problemas de desarrollo, eueceptible 

de recibir el apoyo solicitado, lograndooe establecer un 

convenio entre la comunidad y la Universidad para abrir un 

nuevo programa. 



Cabe mencionar que el propóeito de la Universidad. 

mediante este tipo de programas de eervicio social. es 

ofrecer recureoe humanos a la sociedad, resultado de aRoe de 

formaoiOn dentro de eue aulas y la posibilidad de confrontar 

loe conocimientos a la problemática existente de lae 

comunidades marginadas, para mejorar la calidad de vida de 

laa mismas. 

La primer Brigada da servicio social llegó San 

Sebaetián en 1990, desde entonces se ha colaborado con la 

población en cuatro Areae: ProducciOn, sanidad, educación y 

oooio-cultura. 

Debido a que en la comunidad no existe clinica o algún 

profesional del área médica y loe problemas de salud son 

frecuentes, es ha trabajado dando especial atenciOn a este 

rubro a lo largo del programa. 

Durante b meeee de residencia en el medio rural; una 

Brigada Hultidieciplinaria trabaja conjuntamente con la 

comunidad analizando aquellas acciones que deberán realizarse 

para intentar dar eoluciOn a la problemática existente y 

contribuir ae1 al daearrollo comunitario. De tal manera que 

al dejar de recibir Brigadas de Servicio Social la comunidad 

aaa autogeetiva y tenga capacidad de organización; para que 

sus habitantea por o1 miemos analicen y busquen alternativas 

de eoluciOn a eue neceeidadee m4e apremiantes. Cierto ea, que 

loe cambios no son eepontaneoe y ee requiere tiempo para 

lograr eea autogeetiOn, pero además de b mease de servicio 

social ee requiere de profeeionalee comprometidos con la 

sociedad y con verdadero oop1ritu de servicio. 
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La faee IV del programa "San Sebaetián" inició en Abril 

y concluyó en Octubre de 1992 y estuvo integrado por un 

pasante de cada una de lae carreras de: Medicina Veterinaria 

y Zootecnia. Enfermerla, Trabajo Social y OioeMo Gráfico. 

BJ Juelificacion del pasante del servicio social 

requerido para el programa. 

En el pala e~ieten zonas con eacaao desarrollo y baja 

eficiencia productiva en el eector agropecuario. Esta proble

mática se origina a partir de condiciones climáticas y 

geográficas desfavorables, medios rústicos de producción y 

eacaeez de tecnologia, vlaa de comunicación ineficientes, 

falta de planeaciOn y organización de loa productores. 

En eeae comunidadeo ea necesaria la presencia de 

prestadores de servicio social. quienes al aplicar loe 

conocimientos, técnicas y destrezas adquiridos en laa aulas 

univsraitarias contribuyen al desarrollo comunitario, avanzan 

en la consolidación de lo aprendido y en la adquieiciOn de 

experiencia y criterio profesional. 

Asimismo, al participar con loa habitantes en la bóequeda 

de alternativas de eoluoiOn a la problemática, ellos aprenden 

a reconocer. analizar y a buscar reeolver las necesidades más 

apremiantes de la comunidad por si miemos. 

El Médico Veterinario Zootecnieta tiene mucho que aportar 

para el desarrollo comunitario. ejemplo de ello podemos men

cionar aepectoe como Salud Pública y Producción de Alimentos. 

donde la participación de esta disciplina para apoy•r aetas 

actividades resulta necesaria. 
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ORGANIZACION DEL TRAOAJO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Antiguamente el México precolombino la región de la 

Sierra Norfe del actual Estado de Puebla, eetuvo habitada por 

diferentee culturae, siendo una de ellae la Olmeca. Esta 

eetuvo presente, aunque en paquena escala, en Ba~ Juan 

Xiutetelco en donde no solo ee han encontrado veetigioa de 

esa cultura sino también de la Mexica como ea el caso de lae 

pirámides que formaban parte de un centro ceremonial, en 

donde rend1an culto a las deidades del sol y la luna. Otroe 

grupos que se establecieron pero no en grandes dimeneionee, 

sino en pequenaa comunidades aledaílae, fueron loe Totonacas, 

Otomiee y Mazatecoe. la zona estuvo sometida ·a lo que fué la 

Triple Alianza de Guerra <México-Toxcoco-Tlaoopan) <17,22J. 

Antes de la llegada de loe espanolee a nuestro continente 

en la región serrana de Puebla ee habtan establecido cuatro 

aenorioe: el de Xiutotelco, vocablo que procede da lae ·vocee 

nahuao Xiuhtla: yerbazal; Tetelli: monton o hacinamiento de 

piedras en forma de pirámide; y Co: en; que significan: 

yerbazal en el montón de piedras o pirámide donde hay muchas 

hierbas, el de Acateno que significa canae junto al agua, el 

de Chignautla <lugar de loe nueve manantiales> y el de 

Hexcalcuautla <monte de loe magueyeal. Esta era la geografla 

politica al momento en que llegaron loe eepa~olee a estos 

lugares <17,22>. 

Una vez habiendo sucumbido la ciudad de Tenochtitlán ante 

el invasor extranjero, este empezó a tomar poeeeiOn de 
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diversos lugares de lo que serla después la Nueva EepaRa. 

siendo uno de eeoe lugares loe aenorfoe antes deeoritoe que 

tendrfan como cabecera. por orden del rey Felipe ti dada en 

agosto de 1551 lo que en aquel tiempo se llamaba 

Teciuhyotepetzintlan que en náhuatl quiere decir: abajo del 

cerro lleno de granizo; 

asemejan pequenae bolas 

hialino (cristal de roca) 

esto en alueiOn a loe segmentos que 

de granizo. de obsidiana y cuarzo 

y que se encontraban al oeste del 

senorlo de chignautla C17,22>. 

Ea el 15 de marzo de 1552, siendo el segundo virrey de la 

Nueva Eapana Don Luio de Velaeco, cuando ea funda tal lugar y 

ea hasta 1620 cuando ea le denomina Teziutlán, que ea como se 

le conoce actualmente C17,22>. 

A partir de su fundaciOn y por eu ubicaciOn Climitee d~ 

Puebla y Veracruzl. Teziutlan empezO a tener gran importancia 

dentro de la colonia <t7.22J. 

Teziutlán ha tenido momentos eignificativoe como: 

1710 Se le definen eue limites por cédula real. 

1812 Se organizan contingentes para luchar por la 

independencia. 

1839 En marzo eetablece en eete lugar eu cuartel el General 

José Antonio Mejia (personaje que ee opuso a la 

dictadura de Santa Anal. 

1aq7 Ocurren doe hechos. el primero sucede el 2q de rebrero 

cuando recibe el Titulo de Villa de Teziutlán. 

El segundo acontece el 10 de Agosto fecha en que 

erige como Ciudad de Teziutlán de Mejia. 



8 

1865 La guardia Teziuteca ee derrotada por las tropas 

imperialietae auetriaoae. 

1943 El 12 de Febrero, por decreto, ee concede escudo de 

armas (17,22J. 

Actualmente el municipio de teziutlán está conformado por 

lae eiguientee po~lacionea: Atoluca, Mexcalcuautla, San 

Diego, San Juan Acateno, San Juan Tezongo, San Sebaetián y 

Xaltipan (17,22!. 

ORIGENES CONFORMACION Y DESARROLLO 

El origen, conformación y desarrollo de San Sebaetián, ha 

estado asociado de manera general a la región antes expuesta 

y en particular a la del poblado de Mexcalcuautla; ea por eso 

que haremos alusión en torno tal lugar·. En la época 

precorteeiana, en oete antiguo eenorlo, se cree hubo un rico 

manantial de oro, ya que cuenta la leyenda que al paso de 

Hernan Cortés por este lugar en trayecto a Tenochtitlán, 

se le obsequió una gallina con eua pollueloa en oro macizo 

<17,221. 

Tiempo deepuée llegaron a estas tierras loe capitanes 

tlaxcaltecae aliados a loe conquistadores Miguel y Hart1n de 

Rojas, que ventan a preparar el próximo arribo del General 

Don Diego Ramirez y Hendoza y demás personalidades que 

vendrtan a marcar loe l1miteo de Hexcalcuautla, sucediendo 

esto el 22 de Marzo de 1552. Dentro de loe ltmiteo de eete 

poblado quedo San Sebaetián, ya que en ese momento no exietta 

como pueblo independiente, siendo hasta el 18 de Junio de 

1793 cuando ante el Real juzgado de Teziutlán ae le conceden 
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600 varae (aproximadamente 600 metroe> hacia cada uno de loe 

puntee cardinales, que requerla para eer considerado pueblo y 

como lae dimensiones no se ajustaban a lo establecido se le 

quitaron 560 varas al oenor Francisco Becerra de Mexcalcuau

tla otra parte del terreno para San Sebaetián fué cedida por 

el pueblo de Chignautla ya que loe habitantes de ahl eran 

padree de loe nuevos pobladores; como apoderado de la nueva 

comunidad quedó el Capitán Rafael Padres. Anca después 1 el q 

de Octubre de 1619, hubo un cambio en el titulo de propiedad 

a favor del ee~or San Francisco Javier de Ooyzueta <17,22>. 

A partir de las fechas mencionadas la comunidad no ha 

tenido otras relevanteo ya que siempre le ha considerado 

de manera general con toda la región teziuteca, eeto a pesar 

de haber existido un desarrollo desigual, ya que mientras la 

ciudad de Teziutlán se ha convertido en un polo de desarrollo 

que cuenta con todos loe eervicioe, San Sebaetián a escasee 

10 km, hasta hace pocoe anos ha empezado a contar con servi

cios públicos como: electrificaciOn, agua potable, transporte 

público, teléfono y uecuelae <17J. 

La emigración de la población en busca de trabajo, hacia 

ciudades como la de Puebla y México ha ocasionado que la 

comunidad esté en un periodo de transición, con algunos 

cambios pero poco eignificativoa Cl7>. 

1.- UBICACION 

al LOCALIZACION 

San Bebastián ea un pequeno pueblo perteneciente al 

municipio de Teziutlán el Estado de Puebla. 
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Se encuentra ubicado en la sierra norte de Puebla; a 300 

km aproximadamente de la ciudad de México y tiene como 

coordenadas geograficae el paralelo 19 51 .2 de latitud norte 

Y el meridiano 97 22 .1 de longitud occidental <12.17). 

Limita al norte con lae juntas auxiliares Ge Hexcalcuau

lla y San Juan Acat.eno, a 1 eur con la junta auxi 1 iar de San 

Juan Tezongo y el rto Xoloatl, al eureete con San Diego y al 

oeste con el Municipio de Chignautla (17). 

Eet~ situado a una altura de 1800 metros sobre el nivel 

del mar <12,17,fige: t, 2 y 3). 

2.1 ECOLOGIA 

al SUPERFICIE 

2.- ENTORNO ECONOMICO 

El relieve está configurado por depreeionee y lomer1oe 

por lo tanto se encuentran pocae zonas planas, dadas aetas 

condicionee resulta dificil determinar la euperfioie total de 

la comunidad además de que en el lugar no existen regÍetroe 

de lae dimeneionee de la euperficie. Según datos de la Secre

tarla de Agricultura y Recurooo Hidráulicos, San Sebaatián 

cuenta con un poco más de 300 hectáreaa para cultivos, sin 

contar la superficie que ocupan lae barrancas y las caeaa de 

loe pobladores, ee deeconoce el tamano exacto C17,22>. 

La comunidad de San Sebaetián ee encuentra conetituida 

por 3 secciones desde el punlo de vista administrativo Cla., 

2a. y 3a. 1 < 1 7 1 • 
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bl PROFUNDIDAD DEL SUELO 

La profundidad promedio del suelo es entre 25 y 50 cm, de 

color pardo oeouro, de textura franco-arcillosa, estructura 

blocoea granular, consietencia ligeramente suave y drenaje 

interno medio. Además ee ligero y poeee alta capacidad de 

retención de agua y nutrientes (20,22>. 

Posee alta ausceplibilidad a la aroeiOn y fuerte reten

ción de fOeforo, pero responde bien a la aplicación de 

fertilizantes fosfatados <12,20,22). 

el USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO 

Aproximadamente 300 Hao. oon utilizadas para la agricul

tura, misma que ea el principal motivo del uso del suelo 

debido a la importancia que tienen los granee báeicoe para la 

eubaietencia de la comunidad. Con reepeoto al uso potencial, 

eete resulta equivalente al ueo actual porque toda la super

ficie susceptible de ser utilizada para el eector agropecua

rio ya ha sido destinada a ello. 

dl FLORA Y FAUNA 

Dentro de la vegetación predominan árboles frutales de 

ciruela, aguacate, para, manzana, tejocote y capul1n. 

Ademáa ae pueden encontrar otros como Pino Rojo <Pinue 

patulal, Pino Chino <Pinue leiophylla) Pino Prieto CPinue 

teocote) Encinos (Quercue spp), Aile <Alnus epp) y Ciprés. 

En el estrato inferior se encuentran las gramíneas 

Bouteloua spp. Bromue epp. Andropogon epp. Hetercpogon epp. 

Seteria epp. Paapalum notatum. Paspalum uncinatum. Panicum 
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epp. Axonopus epp. Penicetum purpureum (variedad merkerOn), 

Penicetum clandeetinum. Cynodon plectoetachiue y Trifolium 

~. además de zacatOn no utilizable para el pastoreo 

<Muhlenbergia epp) <12,20), 

la fauna caracterfetica del lugar que aón ee posible 

encontrar eetci repre.eentada por: 

- Carnivoroe: zorras y zorrillos 

- Edentadoe: armadillo 

- Procyonidoe: mapaches 

Roedoreo: ratas eilveetree, tuzae, ardillad y conejos 

QuirOpteroa: murcielagoe y vampiroe <O. rotundue) 

- Aves: cuervo, tecolote y zopilote 

Además ee posible encontrar gran variedad de ineectoa y 

algunos reptiles como eerpienteo do caocabel, coralillo y 

l~gartijae C17>. 

el CLIMA 

El clima que se presenta ee templado con lluvias todo el 

ano CCfm>; con un verano freeco y largo; la precipitación del 

mee mas asco en mayor de qQ mm; y en el mee mae lluvioso la 

precipitacion suele alcanzar loe 520 mm. 

El mee máe caliente ee Mayo y el máe frío Enero: las 

heladas tempranas ae registran finales de Octubre y 

principios de Noviembro y las ta,.-d!aa en Febrero y Marzo. La· 

temperatura promedio anual oscila entre loe 12 y loa 18 

grados cent!gradoe. 

Un fenómeno atmosférico frecuente durante el año ea la 

presencia de niebla y loa cambios de temperatura repentinos; 
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de soleado a lluvioso en unoe cuantos minutoe. Loa vientos 

dominantes son de norte a sur <14,17,22,gráficae 1-4>. 

2.2 ACTIVIDADES SDCIDECONONICAS PRIMARIAS 

al NUMERO Y TIPO DE UNIDADES DE PRODUCCION 

l) NUMERO: Existen aproximadamente 381 pequeños propietarios, 

cuyas unidades de producción agrlcola cuentan con una super

ficie aproximada de media hectárea y en muchos caeos menos, 

este problema va en aumento: ya que loe padree heredan parte 

del terreno a sus hijos cuando estoe contraen matrimonio. 

la superficie es ocupada para cultivos de matz y frijol 

en más del 90X de loe casco, dada la importancia de estos 

granos en la alimentación de la comunidad. Mayoritariamente 

dentro de aeta superficie se ubican las moradas de loe 

pobladores, quienes generalmente pooeen animales doméeticoe 

deetacando laa avea y loe cerdee. 

2J TIPO: La agricultura de la zona ea de temporal y tiene 

corno caracterietica principal la poca tecnificación: utili

zando para el efecto el tradicional azadón y en contados 

caeoe el arado tirado por algún caballo. 

la mano de obra empleada para cualquier cultivo 

familiar, donde participan loe hijos mayores de 10 a~oe. 

El sistema tumba-roza-quema sigue vigente, a pesar de que 

al transcurrir de loe aMoa ee ha deeforeatado paulatinamente 

para hacer participes de la agricultura incluso; las areae 

correspondientes a barrancas y las pendientes (acentuadas) de 

loe cerros. 
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En el área pecuaria lae aves y loa cerdos (principales 

especies explotadas) ee manejan en condiciones de traepatio, 

tienen instalaciones rústicas y dietan de ser eficientes en 

términos de productividad; ya que la ganancia de peso ea muy 

lenta y por ende el ciclo productivo ea prolongado. 

loo cerdee son alimentados a base de hierbas, además ee 

lee proporciona grano entero de malz. 

Las aves no permanecen en corrales, a excepción de loe 

primeros dlae de la eiembra de loe cultivos de matz; ya que 

las aves tienden buscar la semilla o la planta que viene 

brotando con el propOeito de consumirla. La cantidad de avee 

por familia varia, existen familias que poseen oólo algunas 

pero también las hay que poeeen parvadas de hasta 30 o máe 

avee. 

Loe bovinos ee mantienen en confinamiento en la mayorla 

de loe caeos, ei poseen un piso de cemento, un techo adecuado 

y adicionalmente comederos. Su alimentaciOn ea a base de 

hierbas de loe cultivos de matz, zacate merkerOn que crece el 

el fondo de las barrancas (por tener mucha humedad) 

rastrojo de malz deepuée de haber cosechado loe cultivos. 

Loe becerros machos ea engordan y posteriormente son 

vendidos al pié de la explotación. 

bl PRODUCCION AGRICOLA 

1) CULTIVOS PRINCIPALES: Cultivos como el malz y el frijol 

son de gran importancia para la comunidad; ya que juegan un 

papel elemental dentro de su alimentación. La eiambra de 

ambos se realiza durante el mea de Marzo, cosechando el 
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frijol en Junio y el maiz haeta el mee de Octubre. El haba se 

siembra en Septiembre y ae cosecha en Abril. 

La producción frutlcola ea en baja escala y determinada 

por lae inclemencias del tiempo (heladas principalmente) y al 

poco cuidado que se leo tiene a loe árboles. 

La actividad horticola ea realizada por sector 

reducido de la población, desaprovechando las condiciones 

climaticae que favorecen a eatoe productos. 

A continuación se muestran loa principales productos 

agrlcolaa de la comunidad. 

BASICOS: Halz. frijol, haba. erizo, chayoteete y chilacayote. 

FRUTICOLAS: Durazno, pera, ciruela, aguacate, capulfn y 

manzana. 

HORTICOLAü: Espinaca, acelga, lechuga, col, ajo, rAbano, 

calabacita, chile, zanahoria y nopal. 

DE RECOLECTA: Quelite, epazote, manzanilla y otroe. 

2) SUPERFICIE: La superficie destinada para loe cultivos de 

malz, frijol y haba ee practicamente la mioma en loe 3 caeos 

(JOO Has.>. lo que varia de ello ee que con el cultivo de 

malz ee asocia el cultivo de frijol durante loe meeee de 

marzo junio. La aeociación de cultivos maiz-frijol no 

solamente ofrece la ventaja de enriquecer el euelo en 

nitrógeno por medio de la leguminosa y eer utilizado por el 

malz. Además ee auyentan loe paraeitoe; existe mejor 

aprovechamiento del euelo al cultivar plantas de sistema 

radicular distinto; ee logra ganancia de espacio y reducción 

del trabajo al asociar plantas de crecimiento lento con otras 
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de crecimiento rápido C16>. 

El haba se cultiva una vez desocupado el suelo por el 

malz. pero no toda la comunidad lleva a cabo esta actividad. 

3) PRODUCCION MAXIMA POR HECTAREA: Tanto la producción como 

las pérdidas no pudieron ser eatimadoa debido a la falta de 

tiem.po (finalizaciOn del servicio social). Además la produc

ción varia debido a la euperf icie con que cuentan cada de 

loa agricultores, a la superficie que destinan a cada uno de 

loa cultivos, a las condiciones climáticas, a la pendiente 

del terreno y al uso de fertilizante. 

Q) VALOR MAXIHO POR TONELADA: loe precios de comercialización 

de loe productoe agrlcolae más importantes para la comunidad 

eon: 

PRODUCTO 

MAIZ 

rRIJOL 

llADA 

N$/KG 

1.20 

3.20 

2.00 

N$/TONELADA 

1,200 

3,200 

2,000 

Sl MANO OC OBRA RELATIVA POR HECTAREA: Lae laboree agrlcolae 

eon ejercidas mayoritariamente mediante la mano de obra 

familiar, no obstante existe el alquiler de la misma y la 

remuneración recibida ea de N$ 15.00 por dla. 

e> INSUMOS UTILIZADOS 

ll SEMILLA: La semilla a utili2ar no ee compra, ya que para 

la siembra se utiliza semilla del ciclo anterior (semilla 
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criollaJ; haciendo una selección emplrica de la misma por 

parte de loe campesinos. 

Para cultivar el mafz ee depositan 5 semillas cada 

mata y la distancia ea de 1 metro entre cada mata sobre el 

surco y de 70 cm de distancia entre aurcoo, esto para 

permitir el a faenado de la planta mientras ee va 

desarrollando. 

Al sembrar el frijol se depositan q semillas alternando 

mata de malz y una de frijol en el mismo surco. 

En loe cultivos de haba ee depositan 3 semillas en cada 

mata; con una distancia de 1 metro entre matas. 

2> FERTILIZANTEO: La gente de la comunidad no hace estudios 

de suelo y no sabe que fertilizante ea el adecuado, solo 

utilizan el que lee recomienda alguna persona que también ee 

dedique a la agricultura, utilizando la combinación de 3 

bultos de 50 kg de urea (46-0-0> y 1 bulto de 50 kg de 

superfosfato triple C0-46-0l; resultan q bultos para 

hect~rea de superficie. Utilizan fertilizante el 85.3~ de loe 

agricultores (17). 

Fert.ipuebla; empresa privada preeencia en el munici-

pie desde haco varias décadas: cuenta con un Departamento 

Técnico formado por Jngenieroe Agrónomoe cuya función es 

analizar las tierras: promover reuniones informativas: dar 

las recomendaciones y la asistencia técnica que requieren los 

agricultores. Además la adecuada red de bodegas que cubre laa 

regiones agrfcolae más importantes de loa estados de Puebla y 

Tlaxcala; aseguran una eficiente y oportuna distribución de 
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loa Fertilizantes. En el Municipio de Teziutlán el domicilio 

ee: Privada Rafael Avila Camacho 2, Barrio de Xoloco. 

Tel.C91-231l 3-09-32. 

las fórmulas recomendadas por Fertipuebla ee citan en loe 

cuadros 7, 8 y 9 <6>. 

El fertilizante adquirido on la Ciudad de Teziutlan y 

trasladado en loe camiones de transporte de pasajeros que 

arriban a la comunidad. 

J) INSECTICIOAü: En la comunidad ee deoconoce lo relacionado 

a loe ineecticidae que pudieran utilizarse en loa diferentco 

cultivos. 

qi HERBICIDAS: No usan; solamente son removidae las 

plantas no deseables por medio del azadón cuando la planta de 

maiz alcanza loa 20 a JO cm de altura y al mismo tiempo ee 

escarda la tierra alrededor de la planta para evitar que 

caiga por acciOn de loe vientos o la lluvia. 

dl USO PECUARIO 

1) ESPECIES Y PROPOSITOS: La principal fuente económica de 

esta comunidad se basa en la agricultura, también dependen 

aunque en menor grado de la ganaderta. El número de las 

diferentes especies explotadae y eu fin zootécnico ee 

mueetran en el cuadro No. 6. 

La producción porcina ae coneidera de traepatio, donde laa 

caracterleticae eon: confinamiento en la mayor1a de loe 

caeos; aunque exiete gente que opta por sacar a pastar a sus 
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cerdee atados a algún tronco o árbol. En confinamiento las 

instalaciones pueden variar; desde corrales hechos a base de 

tabique y/o madera; hasta simples cobertizos con techo de 

lamina de cartón. Pocas instalaciones incluyen piso de 

cemento y drenaje; ya que generalmente loe cerdee yacen sobre 

un piso de tierra. 

En ocasiones utilizada cama de rastrojo de ma1z, 

porque clebido a la elevada humedad de la región y la 

costumbre del cerdo por hozar, el pieo tiende a convertirse 

en lodazal. 

Ea común que loe cerdea tengan la mitad de una llanta 

cumpliendo la funciOn de bebedero. 

El manejo de las aves as diferente durante el ano. cuando 

llega Ja época de siembra del ma!z son confinadas corrales 

de malla de alambre conetruidoa detrás de la casa y 

compartiendo el techo de la misma. Cuando la planta de ma1z 

alcanza una altura de 20-30 cm de altura laa avoe eon pueetae 

en libertad; para que ellas solas busquen eu alimento, que 

consiste en hierbas, insectos y gusanos. 

Las av~e y loe cerdee aon destinados al autoconeumo 

familiar y a laa feotividadeo de la localidad. 

Algunos cerdee eon vendidos en lao tiendaa y oon sacrifi

cados de manera rudimentaria; empleando para ello cuchillo 

largo y puntiagudo que ea introducido en area preeaternal 

destruyendo grandes vasca (eete tipo de sacrificio no ea 

aceptado por el sufrimiento que le causa al animal>. Cabe 

mencionar que no se ejerce la inepecciOn sanitaria de las 

canales antes del abasto de carne a la comunidad. 
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Tratando de aminorar el sufrimiento de loe cerdos y de 

mejorar la calidad de la carne ee propuso a 2 personas que 

sacrificaban para el abasto, la previa inaeneibilización 

mediante choque eléctrico, utilizando para ello corriente 

casera común <127 Volts> mediante 2 pinzas conectadaa a la 

cola y oreja reepect1vamente, humedeciendo las superficies de 

contacto para el mejor paso de la corriente. 

También algunos cerdos eon vendidos a 

llegan a comprarlos a cada una de las 

transporte. Loe cerdos son criollos 

introductores que 

casas utilizando 

eu mayorla; eOlo 

algunas explotaciones cuentan con razas que fenotípicamente 

fueron consideradas como Landrace y Yorkehireª 

En lae explotaciones existentes poco ee utili·zan loe 

concentradoe, y ee destinan principalmente a cerdos en la 

faee de crecimiento y desarrollo y aves en iniciación. 

A la comunidad llega distribuidor ambulante de 

al imantes balanceados. utilizando para el efecto 

camioneta. Estos concentrados son elaborados por plantas de 

alimentos ubicadas fuera del municipio. 

Algunos productores solicitan aeeeoria técnica sobre 

nutrición animal; misma que ea proporcionada por el pasante 

de Medicina Veterinaria de la Brigada de Servicio Social. 

Se acostumbra el uao de vitaminas y minerales en Bovinos. 

Equinos, Cerdos. Ovinos y Caprinos. La ministración de éetoe 

medicamentos ee por vla intramuscular. 

Se emplearon durante el servicio social para mejorar el 

estado nutricional de loe animales, complejo vitamlnico del 

grupo "B" en bovinos, equinos, cerdos, ovinos y caprinos, 
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en lechones según dosis del 

loe bovinoe se mantienen en confinamiento en la mayoria 

de loa caeos. La construcción del establo consta de estruc

tura de madera con techo a base de lámina de carton y con 

piso de cemento la mayor1a de loe caeos. De deatina 

aproximadamente 3-q m2 de superficie por cada animal. 

Loe comederos eon de concreto solo en ocasiones; ya que 

casi siempre ee utiliza madera en eu construcción, mientras 

que el abrevadero común ea una pileta de concreto o tambo 

metálico; algunos bovinos que ealen a pastoreo abrevan en el 

rte. 

El pastoreo no ea practicado en gran escala: no obstante 

la poca actividad que se dá en este renglón; ee a base de 

pastos nativos y en ocasiones a base de pastos introducidos 

<zacate merkerón y pasto guinea); aunque eatoa últimos tienen 

como destino principal el corte. 

No existen potreros para el pastoreo, ya que el pastoreo 

se realiza básicamente en terenoe donde ha ealido la 

producción de loa cultivos de matz, pastizales al lado de 

rtoe, limites de terrenos de cultivo, veredas y caminos. 

Cada dta ee pastorea en un lugar diferente, mientras que 

la calidad del empaste varfa; de muy buena que crece a loe 

lados del rto a regular y mala de loe terrenos de cultivo y 

orillas de loe caminos. las gramíneas nativas aportan la 

mayorta del forraje que produce este aitio, el cual se 

calcula en 593.373 kg. de materia seca utilizable por 

hectárea, en condiciones buenas del pastizal y en anca de 
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precipitación pluvial normal C20>. 

Se dispone de forraje verde durante 6 meses aproximada-

mente, el resto del aMo se utiliza forraje seco principal-

mente cana de malz. 

El agua emana de las montanas cercanas y ea utilizada 

para consumo humano y para uso pecuario. En el verano hay 

agua abundancia, más sin embargo en el invierno no deja de 

fluir, el rlo y loa riachuelos siempre llevan un caudal 

suficiente para cubrir las necesidades de la comunidad. En 

las unidades de producción ee cuenta con uno o dos abreva-

deroe comunes a todos loe animales. 

Predominan bovinos Holstein, aunque también exieten 

algunos animales de la raza pardo suizo que son utilizados 

como doble propósito. No ee planea el empadre, éste ec 

realiza cuando el propietario detecta a la vaca en estro 

sucediendo esto entre loa 16 y loo 18 meeee de edad, se lleva 

a cabo mediante monta natural con sementales probados. Se 

conoce la inseminación pero no ee lleva a la practica. 

Loa hatee existentes son de tipo comercial y no existen 

criadores de animales pureo en la comunidad. 

la producpiOn máxima de leche es de aproximadamente 15 

litroe/vaca/dla, pero calcula que en promedio cada vaca 

produce 7 litros de leche, y esta consumida por las 

familiae que la producen o bier. ee vendida en la cabecer9 

municipal, ya sea como tal o traneformada a queso. 

Loa equinos permanecen eemiconfinamiento, durante 

parte del d1a son sacados a pael~r y ya avanzada la larde son 

llevados a dormir al lado o cerca de la casa a cobertizo 
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de madera con techo de lámina de cartón y piso de tierra. 

Los ovinos y caprinos son sacados a pastar, ya aea en 

forma de rebano o atados a algún arbusto o.árbol. Duermen 

bajo colgadizos o corrales hechos a base de madera con piso 

de tierra. 

Interacción de loe factores climáticos con la producción: 

Macroclima.-Ourante el verano aumenta la precipitación 

pluvial; mientras que en el invierno las heladas son frecuen

tes y debido a que ninguna especie tiene las instalacioneo 

adecuadas, se afecta el microclima de cada explotación y loa 

animales sufren las consecuencias del frlo y el exceso de 

humedad. 

Microclima.-Lae condiciones dentro de las explotaciones 

generalmente incluyen pisos húmedos y muchas veces lodoeoe 

durante la época de lluvias, además ea frecuente que loe 

animales ee vean afectados por las corrientes de aire por 

falta de protección al mismo durante el invierna. 

Lo anterior ea aplicable a todas laa especies doméeticaa 

existentes en la comunidad, sin embargo cabe destacar a loe 

cerdee, a loe cuales el propietario brinda poca atención al 

proporcionarles un corral que tenga piso de concreto y, 

debido al instinto de loo cerdos de hozar en la tierra Y a la 

humedad de eua excretas y de la lluvia, acaban sumergidos en 

un lodazal. 

2l SUPERFICIE DC AGOSTADERO: Debido que no tienen 

potreros destinados al pastoreo no se pudo determinar la 

superficie de agostadero ejercida, el pastoreo solamente 
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realiza loa terrrenoe donde ha concluido el ciclo 

productivo del malz, en las veredas, caminos y a lo largo de 

loa riachuelos. No obstante la S.A.R.H. través de la 

ComieiOn Técnico-consultiva para la OeterminaciOn Regional de 

loe Indices de Agostadero, recomienda para la zona una carga 

animal de 8.30 has.tu.a. en condiciones buenas del pastizal, 

mientras que aon requeridas hasta 10.80 y 14.44 has.tu.a. en 

condicionee regular y pobre de la pradera o pastizal en base 

a vegetación nativa <20). 

3J PRODUCCION MAXIMA OBTENIDA POR ANIMAL: Durante el servicio 

social no fué factible determinar con precioión la producción 

máxima obtenida por animal, sin embargo puede decirse que la 

rusticidad del sector pecuario afecta la producción, la cual 

no resulta satisfactoria. Esto ea evidente al observar la 

talla y complexión de loe animales, ademáe de calcular eu 

peso y edad correepondientee. 

En adición a esto existe intermediariemo que no permite 

obtener a loa productores las ganancias Optimas procedentes 

de este sector. 

q¡ MANO DE OBRA RELATIVA POR ANIMAL: Las laboree pecuarias 

ejercidas mediante mano de obra familiar, no obstante 

existe el alquiler de la misma y la remuneración recibida ea 

la misma qua para laborea agricolae CN$ 15.00/dta). 

el INSUMOS PECUARIOS UTILIZADOS 

1> GANADO: Cuando ae requiere de ganado ee adquiere en la 
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misma comunidad o es comprado en algún municipio cercano. 

Las amas de casa acuden regularmente la cabecera 

municipal con el propOeito de adquirir pollee recién nacidos 

para poner en marcha granjas familiares. 

2) HANO DE OBRA: Para cuidar de loe animales recurren a la 

mano de obra familiar debido 

anima lee. 

que poseen pocas unidadee 

3) CAPITAL: La gente de la comunidad tiende a invertir eus 

escasos ingresos en algunos animales para poner en marcha 

propia granja familiar y criarlos. Esta modalidad loe saca de 

apuros cuando requieren carne para fiestas a las que son 

muy simpatizantes; o para obtener dinero vendiendo dichos 

animales. 

Q) ALIMENTO: la alimentación de loe animales está dada por lo 

que se produce en la comunidad. 

Loe rumiantes y loa equinos son alimentados básicamente 

con forrajea. rara vez ee lee proporcionan euplementoa. 

Loe cerdos eon alimentados con forraje principalmente y 

~lgunae vScee ae lea proporciona grano entero de mafz. 

Laa avee eon alimentadas loe primeros dfae con alimento 

balanceado; cuando crecen son alimentadas con mafz y ademáa 

con hierbas que; como ee hallan libres: ellas miamos buscan 

cuando recorren loo campos de cultivo. 

Cada semana arriba a la comunidad un distribuidor de 

alimentos balanceados para cerdos; loe alimentos que dietri-
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buye son para la fase de crecimiento y desarrollo principal

mente; en ocaoionee también diatr1buye para finalización. 

fl USO SILVICOLA 

Cn la actualidad prácticamente han desaparecido loe 

bosques. La tala en esta comunidad, aat como en todo el pata 

y el mundo entero, obedece a causas económicas. Se tala para 

utilizar el suelo para loe cultivos, 

cocinar y para construir viviendas (11). 

gl CAZA Y PESCA 

las maderas para 

Debido a que loe mamtferoo existentes se encuentran en 

vlae de extinción de la comunidad y ademáe son pocos ya, no 

se acostumbra cazar. Por otra parte, existen algunos crustá

ceos y peces pequenoe en el rto Xoloatl, pero debido a su 

poca cantidad y a las costumbres alimenticias de loe poblado

res, no se pesca ni existe la iniciativa para criar peces de 

agua dulce. 

hl IRRIGACION 

El r1o que pasa por la comunidad ea denominado Xoloatl, 

corre de Poniente a Oriente rodeando al poblado por el y 

beneficiando a las aeccionee l y JI de la comunidad. 

Las eeccionee 1 y 1I1 col 1ndan con el cerro de Hexcal-. 

cuautla hacia el poniente, de donde emanan pequenae cantida

des de agua que dan origen a ciertos riachueloo durante la 

primavera, pero en otono eu caudal tiende a disminuir. 

La agricultura se sirve del agua de lluvia (lemporall 
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principalmente, solo algunos cultivos de ma(z son beneficia

dos por el agua del r1o y de loo riachuelos que bajan de las 

montanas. 

Cabe destacar que a la orilla del rto y loa riachuelos ea 

frecuente encontrar paotizalee deatinadoe al corte para la 

alimentación de bovinos y equinos principalmente. Estos 

paetizalee crecen favorablemente ya que el riego ea de tipo 

rodado, en la mayorta de loa caeos el reparto es homogéneo y 

Ja corriente del agua suave lo que permite Ja correcta 

humidificación de la tierra. 

De 376 viviendas <censadas por la brigada) solamente el 

1.S % utilizan riego para eue cultivos, siendo como se 

eepecificO anteriormente. 

il TIERRA DE TE~PORAL 

Praoticamente toda la comunidad basa sus cultivoa en el 

agua de temporal, siendo la eiembra del ma1z y del frijol e~ 

el mee de marzo con el fin de aprovechar lae primeras 

lluvias. 

ji TIERRA DE HUNEOAO 

El poco riego utilizado para loe cultivos ea el de lae 

orillas del rto y loe riachuelos, empleado escasamente loa 

cultivos de ma1z y un poco más en loa paeti2alee, este riego 

ea de tipo rodado. 

kl TENENCIA DE LA TIERRA 

1) TJPO DE TENENCIA: No existen tierras comunales ni ejidalee 
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solamente existe la pequeMa propiedad. 

2) NUMERO: Existen aproximadamente 381 pequenoe propietarios, 

cuyae unidades de producción agrlcola cuentan con superficie 

aproximada de media hectarea y en muchos casca menos. 

De las 376 viviendas censadas por la brigada; con 

escrituras existen 39.0X de laa viviendas, en trámite el 

20.4X y no proporcionaron datos el 40.6X de las viviendas. 

J) Problemas de la tenencia de la tierra: Na ee reportan 

problemas sobre la tenencia de la tierra entre pequenoa 

propietarios, solamente el que deriva al disminuir la 

superficie por la repartición de loe padrea a sus hijos 

cuando estos contraen matrimonio. 

2.3 ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS SECUNDARIAS 

al AGROINDUSTRJA 

Es totalmente de autoconeumo; no existen cooperativas ni 

aeociacionee productivas de ningún tipo. 

bl ARTESANIAS 

Una parte de las amas de (6.ll) elaboran blusas 

tradicionales y las destinan al autoconeumo o bién, las 

comercializan la misma comunidad. 

la materia prima <tela, híloe multicolores y agujas> es 

adquirida en mercer1ae ubicadas en la cabecera municipal y la 

mano de obra es proporcionada por las mismas amas de casa en 

sus ratos libres. Se desconoce el volumen de la producción. 
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2.q ACTIVIDADES SOCIDECONOMICAS TERCIARIAS 

al FINANCIAMIENTO 

ll INSTITUCIONES DE CREDITO 

"Mujeres en solidaridad": "Nif'loe en solidaridad'': 

"Empresas en solidaridad" y "Fondos regionales de solida-

r1dad" <FRSI dir191dos por el Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOLJ. 

LOS ( FRS > e e tan cargo del Centro Coordinador 

Indigenista Nahua tJNJ> ubicado en Te2iullán, Puebla. Con 

reepecto a estos FRS: dicho centro da cobertura a 13 munici

pios en el noreete del estado de Puebla, dando a conocer 

promoviendo créditos en sociedades civiles. 

Participan de éstos créditos: Jq organizaciones t34 

proyectos> con un total de 113Q beneficiarios. (1 número de 

integrantes por cada organización varia, desde 11 hasta 157 

integrantes. 

El crédito otorgado a la asociación oolicitante no puede 

exceder loe NS 100,000 como máximo. No exiete limite mlnimo. 

El plazo a pagar ea de 3 anos con interés del 12X anual y 

en base al número de minietracionea. 

2> INSTITUCIONES PRIVADAS 

Con la Privati2ac10n de los Bancas ae consideran fuentes 

de crédito lae s19uientea inetitucionee: Bancomer, Banamex, 

8erf1n, Comermex, Banco de Oriente y Oanco de Cred1to Rural 

pero la mayorla de la coblacion desconocen loe mecanismos 

para 1 ograr crédito, además de ubicarse todos las 

anteriores en la cabecera municipal. 
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bl TECNOLOOIA 

tl MAQUINARIA PARA LAOORES AGROPECUARIAS: No se usa, incluso 

mediante el censo de población y vivienda realizado por la 

brigada de oervicio social resalta el hecho de que solamente 

el 3.9X de loe campesinos aprovechan la fuerza de loe 

animales para eua laboree debido al tamano del terrena. 

pendiente del mismo, profundidad del suelo o incluoo a eua 

eecaeoe recursos econOmicoe. 

2l COSTO PROMEDIO EN LABORES AGRICOLAS: La mayor parte de loe 

agricultoree emplean la mano de obra familiar, no obstante el 

salario de un campesino ea lo que destaca de loe coetce por 

labor agr1cola, siendo este de N$ 15.00 por dia, incluyendo 

cualquier faena <barbecho, rastreo, siembra, etc.>. 

31 SANIOAD ANIMAL 

al INSTALACIONES SANITARIAS 

No existen inatalacionee sanitarias en la comunidad~ sin 

embargo e1 ee llevan a cabo campanas de eanidad pecuaria. 

La inepecciOn sanitaria ee lleva a cabo solamente en la 

movilizaciOn de animales por carretera. Loa módulos máe cer

canos ae encuentran ubicadoo en loa municipios do Huaytamalco 

<Mojón) y Zaragoza <Puente Acuaco>; ambos pertenecen a 

Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Puebla. 

Existe un rastro municipal del que los habitantes de San 

Sebaetian no hacen uso. 
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bl CAMPA~AS DE SANIDAD AGROPECUARIA 

Se lleva a cabo una campana de vacunación canina y felina 

dirigida a prevenir la Rabia por medio de ''Salubridad'' y que 

en este ano C1992J: se llevó a cabo en el mee de Abril. 

La SARH; a través de eu Distrito 003 con sede en la 

Ciudad de Teziutlán lleva a cabo campanas sanitarias en 31 

municipios del noreste del eetado de Puebla; comprendiendo 

dentro de éstos al municipio de Teziutlán; actualmente están 

en marcha las eiguientea campanas: 

- Campana para el control de la Rabia Canina 

- Promoción del ueo de pruebas de detección de Tuberculosis y 

Bruceloeie 

- Campana para el control de la garrapata 

- Campana para el control del gusano barrenador 

- Campana para el control de la Fiebre Porcina Clásica 

- Campana para el control de abeja africana 

- Campana para el control da la Varroaeia 

- Campana de Mejoramiento Genético Aptcola 

Dentro de la comunidad la S.A.R.H lleva a cabo principal

mente la vacunación intensiva para la erradicación de la 

Fiebre Porcina ClAeica y la Campana Sanitaria para la 

Erradicación de la Varroaeie. La SARH expide un Certificado 

de Vacunación a loa productorca que permiten la inmunización 

de eua cerdos. certificado que ea reconocido por la Oireccion 

General de Salud Animal en el Eetado de Puebla. 

Cabe mencionar que para la movilización de cerdea dentro 

del Estado o al interior de la República; la SARH exige el 

documento anteriormente citado; además de la Guia Sanitaria 
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correspondiente. 

La Varroaeie ee una enfermedad de las abejas presente en 

la comunidad; y que a pesar de la poca importancia que tiene 

el municipio con respecto a la producción de miel de abeja; 

merma de manera significativa la producción de la misma. 

La campana antirrábica y la campana contra la Fiebre 

Porcina Claeica ea vieron reforzadas con la vacunación 

efectuada por la Fase q del Programa. Aeimiamo ee participo 

en la vacunación de NeHcaetle, Cólera y Tifoidea Aviar, para 

lo cual ee concientizO a loa productores acerca del riesgo 

que presentan oue aves al no estar encerradas y ee lee 

proponia que adquirieran biológico con el fin de aplicarlo 

posteriormente y aei prevenir eeae enfermedades. 

Loa dalos expreaadoe en el cuadro 6 sobre vacunación, son 

lo logrado hasta Octubre de 1q92 por las instituciones ya 

mencionadas; además de las Brigadas de Servicio Social de la 

UNAH. 

En la zona de estudio se encontraron diversos desórdenes 

patológicos: 

Con respecto a la porcicultura, esta se ve afectada en 

diferentes aspectos. En el aspecto nutricional ee observaron 

carencias vitamtnicaa y minerales, manifeetadae con mala 

condición de loe animales (caquexia) debido a la incorrecta 

alimentación. 

En el renglón de sanidad podemos mencionar la presencia 

de enfermedades infecciosas como eriaipela porcina, 

neumontae, diarreas en lechoneo y aalmoneloeia. Se encuentran 

también en la zona, enfermedades parasitarias. Loe ectopará-
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sitos encontrados en la especie porcina fueron Haematopinua 

fil:!.i§. y Sarcoetes se., mientras que no se identificaron loe 

endoparásitos debido a la falta de recuroos para lograrlo. 

Loe problemas de laa incluyen la existencia de 

NeHcastle y Bronquitis infecciosa, la cual se identificó 

mediante necropsia encontrando el tapón caaeooo la 

bifurcación de la traquea. También existe el problema de 

Aecarídioeis (~) y ectoparásitos no identificados por 

falta de recursos. 

Se atendió un caso de paraeitoeia canina proporcionándole 

Nitroecanate. 

Problemas de heridas afectando piel, se presentaron 

durante el Rervicio social en un ovino y un equino tratándose 

estas topicamente con Furactn. Además ea atendió el caso de 

un potrilla con traumatismo ocular, donde hubo perforaciOn de 

cornea. 

Se presentaron 2 caeos de cOlicoe en equinos, mismos que 

no fueron resueltos por carencia de material y medicamentos. 

Se atendiO un caeo de vulvovaginitia en un asno hembra, 

el tratamiento coneietio en lavadoe vaginales con Furac1n 

además de la aplicación de bolos uterinos de Oxitetraciclina. 

El diagnostico de loe caeos presentados durante el 

servicio social ee realizó en base a loe signos cltnicoe, a 

la epizootiologia y a loe hallazgos anatomopatolOgicos. 

Exiete un laboratorio de diagnostico patológico en 

Hueytamalco Puebla CSARHl, pero no ea hace uso de él. 

No registraron intoxicaciones durante el servicio 

social por plantas en ninguna especie animal. 



Pocae inatalacionee cuentan con drenaje que vierten las 

aguae negras a no mAe lejos de 10 metros de separación de las 

porquerizas o es sacado el eetiercol al lado del corral donde 

ee acumula y tiempo después ea utilizado como abono. Loe 

animales muertos son enterrados y en ocasiones son encalados. 

Con respecto a la fauna transmieora se pueden considerar 

a las moscas y mosquitos como abundantes. principalmente en 

el verano. Los pAjaroa, ratas y vampiros existen en mediana 

cantidad. 

No observó la presencia de garrapatae durante el 

servicio social. 

Durante la época de lluvias se notó un incremento no 

cuantificado la incidencia de enfermedades principalmente 

en aves de tipo respiratorio y cerdee de tipo digestivo. 

No lleva a cabo la inspección de loe productos de 

origen animal, la matanza se lleva a cabo ain contar con 

sitio y con utenoilios adecuados. 

Las enfermedades que representan zoonosis son 

parasitarias e infeccioeae. Para ejemplificar lo anterior 

cabe mencionar a la sarna sarcOptica, de la cual un caso 

presento al dispensario médico de la comunidad. Potencial-

mente zoonólicao con también la erieipeloeie porcina, 

ealmoneloeie y colibacilosis, enfermedades identificadas por 

loe aignoe cl1nicos presentados. 

No existen calendarios de vacunación establecidos, a 

excepción de la vacuna antirrábica. Las demás especies no 

tienen calendario debido que el cambio semestral de 

brigadas de servicio social, impide llevar inmunizaciones 
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bién planeadas. 

ASPECTOS ECONOM!CO-AOMlN!STRATIVOS 

Se tuvo dificultad para evaluar al menos una unidad de 

producciOn pecuaria, ya que como ee sabido durante décadas 

las comunidadso indlgenae han sido objeto de múltiples 

engaRoe, a lo cual responden con actitud de desconfianza ante 

gente extrana a la comunidad, siendo el aspecto económico uno 

de loe temas que ellos rehusan comentar. 

el COMERCIO 

11 INSUMOS 

a) ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARJOO: No existen establecimien

tos agropecuarios en la comunidad. 

b) SEMILLA DISTRIBUIDA: Se desconoce la procedencia del grano 

que se vende en la CONASUPO ae1 como el que ee vende en las 

tiendas de la localidad. 

cJ FERTILIZANTE OJSTRIBUJOO: En la comunidad no se expende 

fertilizante, loe agricultores que lo utilizan lo compran en 

la cabecera municipal y lo trasladan mediante loe camionee de 

transporte de paeajeroe. 

dl MERCADO 

11 CANALES DE DISTRIBUCION OE LOS PRODUCTOS 

Se comercializan loe productos propios del lugar de 

manera directa en la vJa pública de la cabecera municipal, 

siendo eotoa verduras y fruta con reepecto al sector agrJcola 
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y leche y huevo con respecto al sector pecuario. 

Loe productores pecuarioe venden a loe acopiadores en el 

sitio de producción o bién, algunos casos venden sus 

animales (cerdos principalmente) las tiendas de 

localidad donde san sacrificados para el abasto de carne 

la misma. 

la 

a) PRODUCTOS: En la comunidad se produce: Durazno, pera, 

epazote, ciruela, manzanilla, erizo, aguacate, chayoteete, 

capultn, chilacayole, calabucita y chile entre otros~ 

Desde el punto de vista pecuario; lo que venden loe pro

ductores san principalmente cerdos y bovinos finalizados al 

pié de la explotación; además de huevo, leche de vaca y queso 

elaborado a partir de ésta. Estos últimos es comercializan de 

manera directa en la Ciudad de Teziutlan. 

b J FECHAS DE COSECHA: Las fecha e de coeecha de 1 oe cu 1 ti vos 

de la comunidad se muestran en el cuadro 12. 

c) PRECJOO DE GARANTIA: Loe productos agr1colae sujetos a 

éste régimen eon el ma1z y el frijol. Loe precios que 

permitirán comercializar la cosecha del ciclo agr1cola 

Primavera-Verano/1992 se muestran en el cuadro 10 <21>. 

d) PRECIOS COMERCIALES: Loe precios comerciales de algunos 

productos de la comunidad se muestran en el cuadro 11. 

e> AUTOCONSUMO: La importancia del ma1z y el frijol dentro de 



la alimentación del mexicano indiscutible; por otra parte 

eo notable que loe campos de cultivo en San Sebaetián son de 

poca superficie. Aunado a esto; el mal manejo que ee tiene de 

las tierras con respecto a la fertilizacíón y la erosión 

producida por sembrar en pendientes acentuadas, dan como 

resultado baja producción agrtcola sirviéndose de ella 

eolo por 3 O q meses, lo que trae como consecuencia que la 

población tenga que recurrir a la tienda rural CONASUPO para 

adquirir granos básicos para la alimentación con precios más 

bajos que en otros establecimientos. 

fl PARA MERCADO: Se destinan durazno, pera, epazote, ciruela, 

manzanilla, erizo, aguacate, chayoteate, capulin, 

chilacayote, calabacita y chile entre otros. 

2l LUGARES DE DlSTRIBUClON DE LOS PRODUCTOS 

El principal mercado de los productos agropecuarios de 

San Sebaetian ea la Ciudad de Teziuttan y loe comerciantes 

tienen un puesto fijo, es decir adoptan la modalidad de 

vender en las callee aledanaa al mercado. 

3l PROBLEMAS OE MERCADO 

Entre loe problemas m4e frecuentes qua presentan loe 

productores de la comunidad al comercializar nua productos, 

eetá la falta de local apropiado y destinado exclusivamen

te al comercio, ya que al no existir éste la gente se ve 

obligada a ofrece~ sus productos en la vla pública. 

El impuesto cobrado por las autoridades municipales por 
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el uso del suelo para estos vendedores varia de N* 1.00 a 

N$ 3.00 por dla, dependiendo de la cantidad que ee expenda. 

La Presidencia Municipal ha efectuado varios desalojos de 

éstos comerciantes ambulantes y por demás, no ha dado alter

nativa para que las personas procedentes de las diversas 

Juntas Auxiliares del Municipio: puedan comercializar euo 

productos. En ocaa1ones ésta actividad ea la ónica fuente de 

ingresos para la familia. 

El intermediariemo sigue siendo un 

comunidad, donde llegan acopiadores 

problema más en la 

de ganado porcino 

utilizando para ello transporte y no pagan al productor el 

precio adecuado por eue cerdee. 

el ALMADENES 

No exioten almacenes dentro de Ja comunidad. 

3.- ENTORNO CULTURAL 

3.1 AOTIV!DADEB SOOIOCOONOM!OO TEROIAR!AG 

al EXPERIENCIAS EN PROYECTOS DE DESARROLLO 

1) ESFUERZOS PERSONALES: La gente generalmente no tiene la 

iniciativa para poner en práctica algún proyecto de deearro-

1 lo, aunado a esto ae presentan en la comunidad problemas 

el alcoholismo; que convierten 

personales en nulos. 

eeoe esfuerzos 

2l ESFUERZOS ECONOMICOB: Loe ealarioe en la comunidad aon 

bajos, insuficientes incluso para eatiefacer las neceoidadee 

máu prioritarias. Por ello la poblaciOn está cada dta más 
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lejos de lograr ahorros que lee permitan poner en funciona

miento algón tipo de empresa agropecuaria. 

3> ESFUERZOS COLECTIVOS: Tomando como ejemplo a la Unión de 

Amas de Casa (UAC>; que solicitó un crédito para poner 

funcionamiento un molino de nixtamal, queda en evidencia que 

las integrantes no manifiestan interés cuando el proyecto no 

lee arroja casi inmediatamente utilidades perceptibles o 

cuantiosas. Por otra parte consideran a la mesa directiva 

como la única responsable de loe trámites administrativos, 

del manejo del proyecto y de la toma de decisiones; en tanto 

que ellas solamente adoptan el papel de recibir loe benefi

cioo que deban resultar del proyecto. 

Pretextando cumplir con las obligaciones familiares olvi

dadas por el hecho de asistir a las asambleas de la citada 

Unión; las aman de caea van abandonando la asociación formada 

con anterioridad; mientras que ee dan cuenta que loa ingresos 

del molino eOlo dan para cubrir los gastos de mantenimiento y 

la captación del capital para solventar el crédito anterior

mente solicitado y loe intereses que de éste resultan. 

4) PARTtClPACION: Las asambleas son en náhuatl y la situación 

que impera en la actualidad es de una total deeorganizaciOn 

al interior de la UAC, ya que al contrario de consolidarse, 

cada vez pierde presencia la comunidad y el interés por 

participar activamente disminuye conforme pasa el tiempo, 

esto ea notorio al ver el bajo número de personas que 

reúnen en las asambleas de la UAC, en donde se puede ver que 



eólo unae cuantas eon las conotantee. Notable también~ ea la 

escasa presencia· de loe int~grantee para colaborar en lae 

actividades de mantenimiento que requiere el molino de 

nixtamal. 

Aunado a lo anterior, la unión de amas de casa tUAC> no 

ha podido integrar al sector masculino para trabajar 

conjuntamente debido al carácter machieta del poblado, esto 

ha provocado que la UAC oea catalogada como un grupo de 

mujeres qu~ no deben tener injerencia en las tareas y 

decisiones sobre el pueblo. 

Sl OBSTACULOO: La uníOn de amas de casa pierde fuerza por la 

falta de una perspectiva hacia el futuro; en donde se viera 

que la organización conjuntada hacia un punto en particular, 

no era el fin en si mismo, eíno un medio que 

conseguir mayores Sütiafactoree en mejor1a de 

habitan el pueblo de San Sebaetián. 

lee permitiera 

todoe loe que 

Vieron resuelto un problema inmediato, pero no hay 

perepectivae, ni proyectoe que quieran encaminar. 

El alcoholiemo disminuye loa esfuerzos; ya que el hombre 

exige BU mujer el cumplimiento de Bus obligaciones 

doméeticae ocasionando que lae integrantes de la UAC ee vayan 

alejando de la organizaciOn. 

bl LIDERES NATURALES E INSTITUCIONALES DE LA COMUNIDAD 

En la comunidad existen algunas pereonae que desde el 

punto de vista económico, ideológico, cultural pol1tico 

llevan la batuta en el quehacer comunitario. Por ejemplificar 
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lo anterior podemos mencionar al sacerdote, los profesores, 

loe representantes de la junta auxiliar y algunas personas 

que por poseer una posición económica estable son respetados. 

Además de lo mencionado anteriormente existen institu~ 

cienes que apoyan a la vida comunitarta en San Sebaetián y 

que por lo tanto ejercen cierto liderazgo, entre ellas 

destaca el Centro Coordinador Indigenista Nahua perteneciente 

al Instituto N~cional Indigenista ( JNI) y el Sector Salud del 

municipio de Teziutlán. 

el VIVIENDA 

ll TOTAL DE VIVIENDAS, ESPACIO Y UBICACION 

El número total de viviendas en la comunidad es de q35 

según documentos de la clinica de San Juan Acateno. 

Fueron captadas 376 viviendas en el censo de población y 

vivienda real izado por la Brigada Multidiacipl inaria de 

Servicio Social de la UNAM, las cuales representan el 86.q~ 

del total de viviendas existentes. Se tomaron 376 viviendas 

como el lOOX para calcular los porcentajes que mas adelante 

se mencionan .. 

Existen q19 familias en las 376 viviendas de la comunidad 

las cualee habitan viviendas constituidas en su mayorla por 

ó 2 habitaciones d~ aproximadamente J x 3 metros, y est~n 

dispersas por la comunidad; principalmente en zonas planas. 

las viviendas de la comunidad son en muchos casos de 

material de la región siendo madera y ca~a principalmente. 

Pocas están construidas con tabique, techo de losa y piso 

de cemento, ast como solamente el 51.SX de las casas poseen 



ventana <gráfica 7J. 

Laa viviendas ain camas corresponden al 1q.9~ mientrao 

q1Je laa viviendas con cama<sl aon representadas por el 85.1~. 

2l SERVICIOS 

En la comunidad se cuenta con algunos servicios entre los 

que incluyen agua potable, energia eléctrica <Bifasica y 

Trifásica) y alumbrado en algunas zonas principalmente en el 

centro de la comunidad. 

Se dispone de un establecimiento de reparación de apara

tos eléctrodoméaticos: y existe un diatribuidor de materiales 

para la conetrucciOn. Existe una panadoria que ourte del 

producto a todae las tiendas de la comunidad y algunas de las 

comunidades cercanas. 

En la tienda rLJral Conasupo de la localidad son aceptados 

los pagoa de la enP.rg1a eléctrica Propiedad de la Comia1ón 

Federal de Electr1cidad. 

El servicio de gas doméstico es proporcionado en la 

comunidad cada 15 d1ae. 

Existe una caseta telefónica comunitaria que proporciona 

servicio local y de larga distancia, mientras que solamente 

da servicio de 7 a 19 horaa. 

Mediante el cenao efectuado ae obtuvieron datoa de ser

vicios que poseen las viviendas de la localidad (cuadro 131. 

dl COMUNICAGION 

1> CAMINOG: La principal via de acceao a la comunidad ea por 

un camino de terracerla, al cual se le da mantenimiento por 



medio de faenas organizadas por la Junta Auxiliar (trabajo 

comunitario que ee realiza sin ninguna remuneración económica 

y solo parte del dia y casi siempre esporadicamenteJ; éste 

camino comunica a laa tres secciones de éste poblado y al 

poblado cercano de Mexcalcuautla. 

Otras vlae da acceso son por veredas o caminos peatonalP.B 

que comunican hacia las comunidadea vecinas y al interior del 

pueblo-

La comunidad cuenta con un servicio de transporte público 

perteneciente a Ja linea interurbana de la región y propor

ciona este servicio cada hora. 

2J PUENTES: Al hacer el arribo a la comunidad~ el servicio de 

transporte tiene que pasar por 2 puentes; ubicados el la 

comunidad de San Diego. Estos puentee están compuestos por 

piedra, varilla y cemento y ofrecen a loa usuarios una amplia 

seguridad durante eu paso. 

3J TELEFONOS: En la comunidad cuenta con una caseta 

telefónica que da servicio local y de larga distancia. El 

número ea el 2-26-18 

Ql TELEGRAFO Y AGENCIA DE CORREOS: Ambos ea ubican en la 

Ciudad de TeziutJán. 

51 MEDIOS DE COMUN!CAC!ON GUE LLEGAN AL POBLADO: En éela 

comunidad loa medica masivos de comunicacion que llegan aon 

la televieíón la radio principalmente, eaporadicamente 
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llega el per10dico. 

Existen 2 emi'eoraa de radio locales que transmiten desde 

la Ciudad de Te2iutlán, XEOL-990KHZ/AM y XEíJ-6BOKHZ/AM. 

Además existe facilidad para captar algunas emieorae de radio 

provenientes de loe estados de Veracru2 y Tamaulipaa. 

el OBRAG HIORAULICAS 

En la comunidad no existen presas ni pozos; pero existen 

2 tanques de almacenamiento del agua destinada al consumo 

humano lo Que provee rle agua a la comunidad para nece-

eidadee básicas. En 1992 ae puso en marcha la cloraciOn del 

agua de loe tanques de almacenamiento mediante hipoclorito de 

sodio; pero no tuvo aceptaciOn por parte de la población. 

El 73.qx de la poblaciOn cuenta con agua domiciliaria, 

aclarando que el agua no totalmente potable, ya que loe 

deposites con loe que ee cuenta en la comunidad para 

almacenar el agua y distribuirla a la población, no eatan 

totalmente limpios. 

En las riberas de loe rloe ea frecuente hallar canales 

cuyo caudal ea dirigido a ciertos cultivos como el ma12; 

aunque tienen más importancia loe pastizales; donde ee usado 

el flujo como riego rodado. 

fl RECREAC!ON Y DEPORTES 

La comunidad solo cuenta con una cancha de baaketbol; 

motivo por el cual solo ee han organizado ocasionalmente 

algunos equipes de éste deporte, que por lo regular hacen eue 

partioipacionee loe dlae de feria de la comunidad y en loa 



programas eocialee cuando eon organi2adoe por loe profesores 

de la escuela primaria <17). 

Lae condiciones de la cancha pueden cona1derar como 

aceptables y la vestimenta que usan loe equipos organizados 

ea el uniforme: mientras que quienes practican el deporte de 

manera informal no usan ningún tipo de uniforme. 

Otra forma de eaparcim1ento de la cual hacen uso loe 

habitantes de la comunidad en loe fines de semana es la 

proyección de pellculae en videocaeelera: las cuales son 

seleccionadas y preaentadae por algunas vecinos que cuentan 

con eeoe aparatos <17>. 

Loe jóvenes en las tardea libree en loa fines de 

semana, se reúnen a un costado de la iglesia o del parquü y 

algunas veces 

báeketbol. 

practican de manera informal fútbol o 

gl ORGANIZACIONED EXISTENTES 

En el ano de iqa9 surge la Unión de amas de casa <UAGl de 

San Sebaetián, un movimiento integrado por mujeres nahuas que 

buscaban terminar con el cacicazgo da una persona sobre el 

servicio del molido de nixtamal y crear un molino 

comunitario. Pero a pesar de haberlo logrado comenzaron a 

surgir discrepancias da un sector otro an donde la 

atmósfera da rivalidad. envidia. y falta de diálogo 

acentuaba; provocando un estancamiento que perjudicaba al 

grueso de la comunidad, resultando beneficiado aólo un muy 

reducido sector de San Sebaatian <17>. 

La situación que impera en la actualidad ea la de 



total deeorgani2ación al interior de la UAC, y al contrario 

de coneol idaree c·omo organi2aciOn cada ve2 pierde preeencia 

en la comun1dad y el interés por participar activamente 

diaminuye conforme pasa el tiempo, esto es notorio al ver el 

bajo número de personas que ee reúnen en las aeambleae donde 

se puede que pocas mujeres son constantes en 

asistencia. La unión de amas de casa sufrió de hecho la 

primera división donde grupo de mujeres que ee separaron: 

ya formaron la UAC en la segunda sección y deapuée de haber 

conseguido su propio molino de n1xtamal; pero ahora financia

do por loe Fondos Regionales de Solidaridad, tiene las mismaa 

caracter1aticaa de divioioniemo y desintegración Cl7J. 

La UTC <Unión de trabajadores del CampoJ, ea una organi

zación polilica de izquierda que tiene sus orlgenes en la 

Universidad Autónoma de Chapingo, dicha organización tiene 

cierta presencia polltica en el Estado de Puebla. ya que 

tiene aimpatizantee en el sector obrero, estudiantil, campe

sino y con amas de casa de la entidad; pero esta organización 

tampoco ha logrado consol1darse <17J. 

La parlic1pación de la comunidad para resolver problemas 

comunes dá através de la Junta Auxiliar; que ea la 

encargada de convocar a las faenas todos loa domingos, aqui 

la participación ee condicionada debido a que loa hombrea 

colaboran¡ pero la mayorla lo hace solo por recibir a cambi~ 

unos tragos de aguardiente de cana y para que lea puedan 

vender matz en la conaeupo <17J. 
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q .- ENTORNO SOCIAL 

q,¡ OEMOGRAFIA 

a) POBLACION TOTAL: La población total captada en San 

Sebaatián mediante el censo de población y vivienda ea de 

3060 habitantes, de loe cuales 1569 son varones (51.27~) y 

1!191 mujeres (Q8. 73~> (grafica 5J. 

bl POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA IPEAl: La poblaoiOn 

edad de trabajar C12-b0 anoeJ ea de 1535 personas CSO.lX de 

la población totall mientras que la poblaciOn economicamente 

activa ea de 97q personas <28.5% de la población total). De 

la PEA calculada ee estimó que el Q7.2~ trabajan en la loca

lidad y que el 48.9% trabajan fuera, mientras que el 3.9~ no 

fué definido (17J. 

CENTROS DE TRABAJO FORANEO : 

Poblados oircun11ecinoe -------------- 10.09,;, 

Ciudad Teziutlan ------------·-------- 51.6"' 

Ciudad Puebla ----------------------- 6.5X 

Distrito Federal ------·------------- 15.SX 

Estado Tlaxcala --------------------- O.lX 

Estado San Luis Potosi ------·------- O.IX 

Eetado Moreloa ---------------------- 0.1% 

NO OCFINIOO -------------------·----- 15.2~ 

Fuente C17J. 

OCUPACIONES 

El campo y la albanilerta son la principal actividad 

ejercida por la pablaclon economicamente activa, siendo el 
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ingreso por jornada de N$ 15.00 y N$ 25.00 respectivamente. 

La 2ona corr-eeponde al Area Geográfica "C", donde el 

salario mlnimo oficial autorizado del lo. de enero al 31 de 

diciembre de 1992 fué de$ 11,115 (viejos>. 

El siguiente cuadro muestra la claeif icacion por 

ocupaciones: 

Fuente: < 17>. 

CAMPES INDO --·- ---------------- 45. a 

OBREROS---------------------- B.5~ 

ALBA~ILES -------------------- 18.5~ 

EMPLEADOS -------------------- 7.3~ 

TRABAJO PROPIO --------------- 8.1~ 

VENDEDORES AMBULANTES -------- 4.4~ 

SERVICIO DOMESTICO ----------- 7.7~ 

e> rOBLACION POR EOAOED: La distribución por edadee ae 

mueatra en la gráfica 6, donde puede observarse que el grupo 

etario de O a 4 anee de edad consta del 10.5~ de la población 

total, mientras que el 62.5~ de la población total incluye a 

individuos entre O y 19 anos de edad. De lo anterior 

concluye que loe infantes son quienes predominan sobre loe 

dem3e grupos y que ea trata de una comunidad de jóvenes. 

d l TAStl OE NATAL 1 DAD: Oe e . .,ero octubre de 1992 se 

registraron 93 nacimientos, 

tasa de 30.39 nacimientos 

loe cuales corresponden a una 

por cada ººº habitantes, 

mientrao que al efectuarse el ~enea el 2.q~ de Jae mujeres ee 

encontraban embarazadas Cl,17>. 
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eJ TAGA DE MORTALJOAD: En el mismo periodo Cenero a octubre 

de 19921 ae registraron 10 defunciones la comunidad, con 

eate dato se calculo la tasa de mortalidad general Ctaoa 

bruta 1, la cual conairJera. todas las cauaaa todas las 

edades; reeul tanda 3. 26 por cada 1 000 habi tantee. De las 

defunciones registradas en este lapso 3 de P.lloe fu~ron por 

alcoholismo <1,17>. 

fl PERSONAS SIN DOCUMENTACION: Se capto que el 10.3% de la 

población total no poseen documentos personales en orden como 

acta de nacimiento, aota de matrimonio, fe de bautizo, 

cartilla de servicio militar, cartilla de vacunaciOn etc. 

Debido a lo anterior; lae cifras que se manejan en el 

registro civil municipal, en el servicio militar nacional, 

instituciones de salud y otras. posiblemente no reflejan con 

datoo precisos la real1dad. 

LENGUA MATERNA 

En la comunidad se habla el idioma eepanol y el dialecto 

n~huatl. El idioma eepanol lo ejercen ninoe que reciben por 

parte de sus padree la exclusiva enaenanza del mismo ya que; 

estos últimos consideran que el dominio de la lengua nahuatl 

coloca a quienes lo practican en un plano de inferioridad 

social y económica. 

Náhuatl solamente; ea practicado por algunos anc1anoo 

mientras que el bil1ngOiemo ea practicado por la mayorta de 

la población debido a la necesidad de comunícaoian dentro y 

fuera de la comunidarl <gráfica 11 l. 
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q.2 ACTIVJOAOEG BOCIOECONOMICAG TERCIARIAS 

al EOUCACJON 

NIVEL PREESCOLAR 

Exieten doa eecuelaa federales de Jardtn de n1noe: uno en 

la primera y otro en la tercera eecc1on de la comunidad. Cada 

uno de ellas cuenta con 3 aulaa que corresponden a loa grados 

1, 2 y 3. En la primera aecc1on se imparten las clases en 

Náhuatl. 

El personal docente ea de una maeotra por grupo y el 

programa que imparten 

Póblica tSEPl. 

el de la Secretarla de EducaciOn 

Existe también un jard1n de ninoa rural en la segunda 

sección; que lo atiende un prestador de Servicio Social 

becado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo <CONAFEl. 

NIVEL PRIMARIA 

Existen 3 escuelas rurales federalea. 

PRIMARIA EMILIO CARRANZA 

Se encuentra ubicada en el centro de la comunidad, cuenta 

con 7 aulas, ó gr~dos, 7 grupos l2 de lo. y grupoa únicos de 

2o. abo.). Hay 7 maestree y laboran en el turno matutino. 

PRIMARIA HEROEB DE CHAPULTEPEC 

Cuenta con 3 aulas correspondientes a loe gradoe 1, 2 y 

3. Tiene grupos onicoe. El personal docente de 3 profe-

eoree y laboran en el turno vespertino. 

Esta primaria comparte la misma infraestructura de la 

anterior. 
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PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ 

Se encuentra ubicada en la tercera eecciOn de la comuni

dad. Cuenta con 3 aulae, que corresponden a loe grados 1, 2 y 

3 en el turno matutino. 

En el turno vespertino ae imparten loe grados q, 5 y b; 

! levándose a cabo en un solo grupo y por un solo maestro. Uay 

5 maestree en total y ee encuentra en ampliac10n de número de 

aulas. 

Actualmente el lnotituto Nacional para la Educación de 

loe Adul toe < tNEA 1 ¡ promueve el nivel I del proyecto 10-114, 

cuya finalidad ea dotar de la eneenanza de la lecto-eecritura 

a ninoa de la edad de 10 a 114 anee que no han ingreaado al 

sistema escolarizado de la enaenan2a primaria. 

No ee cuenta can grupos form~lea de alfabetización 

<excepto el grupo que asesora la Brigada de la UNAMJ, debido 

al auaentiemo y falta de interés tanto de loa alumnoa como 

del propio asesor Cl7J. 

NIVEL GECUNOARIA 

En el centro de la comunidad se cuenta con una escuela 

telcaccundaria estatal llamada Licurgo, cuenta con 2 aulas 

fijas y l provisional que corresponden a loe 3 grados de este 

nivel. llay 3 maestros y se labora en el turno matutino. 

Actualmente eatudian el 21.0X de la población total, el 

porcentaje de alfabetiemo ea representado en la gráfica 8 y 

la dietribuc1on por escolaridad se muestra en la grafica 9. 
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Solamente el 12.5~ de la población total han completado 

au primal"'1a. quienes han dejado la primaria 

571 personas (18.6~ de la población totall 

maximoa alcanzados de eatoa individuos se 

grAf ica 10. 

bl CLASIFICACION OE LA MANO OC OBRA 

inconclusa son 

loe grados 

e:<preean en la 

La mano de obra de loe productores en la comunidad¡ puede 

catalogarse ~amo del tipo emplrica, debido a que no recurren 

a técnicas de produccion avanzadas porque las desconocen; v 

porque también desconocen a que profesionales o inatitucionee 

recurrir para mejorar producciOn. En el área agropecuaria 

solamente ejercen loe escasea conocim1entoG que han perdurado 

a través de laa generaciones. Existe un establecimiento de 

reparación de aparatos electrodomésticos y una panaderta 

donde la mano de obra puede catalogarse como calificada. 

CJ SALUD 

SERVICIOS MEOICOS 

En la comun1dad no exiete ningún centro de asistencia a 

la salud desde el punto de vista oficial. La Brigada de 

Servicio Social de la UNAN; apoya a la comunidad la 

atención de accidentes. atenc10n de partos, aplicación de 

inyecciones de loe medicamentos proporcionados por alguna 

inetitucion de salud, pláticae a la comunidad encaminadas a 

educar a la poblacion en el aspecto de la salud (higiene 

personal, higiene de loa alimentos, nutrición, construcción 

de letrinas, etc). Se proporcionan algunos de loa medicamen-
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toa máe usuales <analgésicos, antipiréticos, vitaminas>, y 

todos loe caeos fuera de lae capacidades de loe integrantes 

de la Brigada fueron enviados al centro de Salud más cercano 

y al profeeioniat~ correspondiente (Médico, Odontologo, etc>. 

Médicos particulares y un hospital regional ae ubican en 

la cabecera municipal; mientras que la cltnica más cercana a 

la comunidad se encuentra en San Juan Acateno¡ a 5 km de 

distancia aproximadamente. 

Mediante el censo de población y vivienda ae pudo evaluar 

que la población acude a: 

Médico particular - ---· - · ·-······· -- - ··-· • - - ----- · - - -· · · 

Hospital regional <TEZJUTLAN> ··--·· · ··-----·-··--··

Clinica de San Juan Acateno tlMSS-SolidaridadJ --

Con seguro médico Ctt1SS•,IGSSTE••J ·-----------·--- S.6X 

Con respecto a la brigada de la UNAN: 

al Conoce y acude a ella·----·--·----------·-------

b) Conoce y no acude a ella·-·--·-···---·----··----

e) No conoce a la Brigada · -· ·---· --------· --·--·---· 

Atencion de partos: 

a J Con partera 

b J Bajo Atención Médica - ·-- ----· ------· · ----------

e) Atencion con amboe ----·---------------------

di Sin ayuda alguna·--··----·---··------····-·--·-

e J No definido · · - -· · · · · ····· ··- -· • ····-- · -·--· ··-· -----

tnatituto Mexicano del Seguro Social 

69. IX 

20.7X 

!O. IX 

'1"2.BX 

35.91!. 

9.01!. 

8.7X 

3.LIX 

Instituto de 

SP.guridad Social al Servicio de los Trabajadores del Eotado. 
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HABITOB HIGIENICOS 

a) Hierven agua···-·-·-·········--

bl Lavan frutas y verduras··--··-·· 

el Aeeo diario del hogar -- • · - · · · · 

MANEJO DE BASURA Y EXORETAS: 

a> Como abono · • • · · · · --·-· · - - · -· ----

b I Lá queman ···•· ··--·· ··-··· 

e) AMBOG · • ·-· • ··-··· • • • · - • - -

Ql.2% 

81.9% 

90.1% 

ªº·ª" 
9.5% 

12.2'.>: 

dJ OTROS·······-------····-------· '2.3'1. 

el No definido • - • - • - ---- -·-- -- ---- 7 .4~ 

f J Drenaje CWCJ - - ··- • -·- -· -· •·• - - --· 

g 1 Fo ea eépt i ca · · -·· -- ··--·---------

Fuente: ( 17l. 

ALIMENTACION 

0.2% 

qq·"" 

La alimentac10n de una población influye determinante

mente en todos loe deeempenoe del quehacer cotidiano, ee 

asimismo un factor eecencial e intimamente relacionado qon la 

preeervaoion de la salud, por ello ee decidió incluir dentro 

del censo preguntas encaminadas a evaluar la nutrición de loe 

habitantes de San Sebaetian. 

La mayor1a de las viviendas comen 3 vecea al dla, esto 

repreeentado por el 61.6~; el 37.2% comen 2 veces al dia y el 

1.5% de las viviendas eOlo comen 1 vez al d1a. 

La alimentación de la comunidad, principalmente consta de 

tortilla de matz, frijol y chile. 

Por la maMana ee acostumbra tomar cafe o atole, acampana

do a veces de pan, eon pocaa lae familias que toman leche. 
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Al mediodta ae hace la comida fuerte que consiste en 

frijoles, tortilla, chile, huevo y en ocaoionee carne. Al 

anochecer se toma café nuevamente y se comaume la comida 

reAtante del dta. 

La principal fuente de proteina esta representada por el 

huevo esto ea debido a su precio, lo cual lo hace accesible 

para la comunidad. La carne o cualquier subproducto carnico 

solamente ee consumen con regularidad 352 viviendao, ello 

considerando que la mayoria de las viviendaa la conaumen 

solo 1 vez a la semana, loa que tienen mejor estabilidad 

económica la consumen 2 O 3 y ea raro encontrar 

familias que consumen carne diariamente. 

Es muy probable que no ae consuma la cantidad ni la 

calidad de proteina total diaria recomendada aunque hace 

falta máa información para confirmarlo. 

Se consumen verduras cultivadas en hortalizas familiares. 

de recolecta compradaa en el mercado de la cabecera 

municipal (Cuadro Sl. 
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RESULTADOS 

A> Actividade·a realizadaa durante el servicio social 

que contribuyeron al desarrollo comunitario: 

ll Se brindo atención en el dispensario médico dedido a que 

la comunidad no cuenta con profea1on1etae del área médica, 

por ln que se requerta de alguien capacitado para atender 

aún, loa caeos mas eenc1lloe. En este rubro las carreras que 

participaron activamente fueron Enfermer1a y Medicina 

Veterinaria y Zootecn1a, efectuando la aplicación de medica·· 

mentes por vta intramuscular, curaciOn de heridas, atención 

da partos y en algunos casos ae prescribieron loe medicamen

tos mae usuales, entre P-lloe analgésicos, anlip1réticoe 

antibiOt1coa. auxiliandonoe con el Diccionario de Especiali

dades Farmacéuticas de Medicina Humana. Loe caeos delicados, 

diflcilee y fuera de nuestra capacidad profeoional fueron 

canal1~adoa a la Cltnica de San Juan Acaleno y al Hospital 

Regional en Tez1utlán. Nunca se recomendó la utilización de 

med1camentos peligrosos o aquellos contraindicados durante la 

geetac1ón en 1nfantee y cuando loe pacientes llevaban 

dichos med1camentoe ae lea e~1gla su respectiva receta médica 

<Cuadro l.J). 

En enfermedades gastroentéricas se concientizaba la 

gente y se hacia promoción de medidas higiénicas y la 

construcción de letrinas. 

En ciertos casca se pedla información acerca de temas 

de actualidad como el Cólera y el SIDA, para lo cual 

improvisaban dibUJOB en hoJaa blancas y se lmparttan pl~licae 

con un lenguaje sencillo y enlcndible. 
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21 Se impartieron clases de alfabetización apoyando al 

Programa to-1q del INEA, el cual va dirigido a ninoa entre 10 

y lq anee de edad que no se encuentran inscritos dentro del 

sistema eacolarizado. 

El curso ae inició con 15 alumnos, de loe cuales 5 se 

inscribieron al sistema eecolarizado en septiembre de 1992. 

Loe demás alumnos fueron desertando, algunos no contaron con 

el permieo de BLJD padrea por tener que atender las laboree 

del hogar y por tener que cuidar a eua hermaneo más pequenoa. 

Al final del servicio social la brigada solo contaba con 3 

alumnos. 

3) Se efectuo por primera vez en forma organizada el cenoo de 

PoblaciOn y vivienda de la comunidad, tuvo la duración de 3 

meaee y ayudará a planear con mayor prec1eiOn las actividades 

a realizar por eiguientee Brigadas. 

4J Se levanto un censo pecuario, simultaneamente con el censa 

de población y vivienda con la finalidad de conocer cuantita

tivamente~ las especies domésticas existentes <Cuadro 6). 

Sl Junto con las eecuelae y personas de la comunidad 

organizo y realizo el desfile de independencia el 16 de 

Septiembre, logrando hacer la representación del Cura Miguel 

Hidalgo y de loe primeros insurgentes. 

6) En el área mérlico-veterinaria ee atendieron aproximadamen

te 300 caeos en las diferentes especies animales: 
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Se efectuo la deaparaeitaciOn interna de cerdee por vta 

eubcutanea con leVamieol al 12.5 ~ <Neociverm) y por v1a oral 

con Oxibenda201 tCerditac-X> Febantel <Bayverm-10 

granulado!, desparaeitando aproximadamente 110 cerdee. Además 

ae recomendo la aplicación de inoecticidae de uso casero con 

bombas de aepere10n en loe cerdee infestados por piojos. 

Pudo observarse minutos deepuée de la aplicacion de 

levamieol, que algunos cerdos muestran reacciones adversas a 

dosis terapéuticas. La eignologla coneiete en inquietud, toe, 

disnea, vomito y ealivaciOn, eignoo que tienden a desaparecer 

horas después de aplicado el medicamento. 

Al solicitar a la Brigada la caatraciOn de cerdos, 

procedió instruyendo a loe 

la finalidad de que ellos 

productores sobre la técnica, con 

la practiquen y en determinados 

caeos sea fuente de ingreeoa. Se llevó a cabo la técnica pcr 

vta inguinal, caatr~ndoae durante el eervicio social 18 

cerdos. 

Con la finalidad de evitar el sufrimiento e~ceeivo de loe 

cerdee durante el eacrificio, ae propuso la inaenaibilizacion 

mediante choque eléctrico utilizando para ese fin la corrien

te eléctrica común t127 Volts). 

Se atendieron neumonlas en cerdea adultos loe cuales 

respondieron al tratamiento con renicilinas y Tetraciclinae, 

y diarreas en lechones utilizando antibiótico oral <Baytri~ 

al 0.2~1. 

Se atendieron partos en cerdas, uno de e!loa d1atOsico al 

cual se optó por realizar cesare~, explicando al propietario 

loe riesgos de la cirug1a y loe posibles resultados en caso 
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de na realizarse. 

En coordinac10n con la S.A.R.H. ee llevo a cabo la 

vacunación intensiva contra la Fiebre Porcina Cláaica 1 

tranem1t1eron spote en la radio local y ae procediO a 

a dom1cilio, logrando vacunar 159 cerdos solamente ya que por 

causas ajenas la Brigada se proporciono máa 

biológico. No obstante la gente de la comunidad aegu1a 

solicitando la inmunización de eue cerdos para lo cual ae 

recomendo la adquisición del biológico <Porcivacl, mismo que 

después sería aplicado. 

Para llevar a cabo la campana ant1rrabica ee transmitie

ron epote en la radio local y se solicitó el biológico en el 

Centro Coordinador Indigenista <INI>, además las jeringas 

agujas utilizadas fueron esterilizadas en la Cl1nica de San 

Juan Acateno. Cnn todo eeto se lograron vacunar durante el 

servicio 187 perros y 32 gatos proporcionando un comprobante 

a cada dueno. 

Se proporciono la deeparaaitaciOn un perro 

Nitroacanate Clopatol>. 

Se atendiO un caeo de retención placentaria en un bovino 

al cual ee le administro Oxitocina por v1a intramuscular. 

Se atendió una gestante la cual aufriO de 

traumatiamoa al caer por una barranca y Be le explicó al 

propietario que debido a la gravedad del caoo aorta imposible 

eu recuperación. 

Se atendió caso de vulvovaginitia en un asna hembra 

dando tratamiento can lavadoe vaginales utili2ando para el 

efecto Furac1n Lfquido y la introducción de bolea de 
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Oxitetraciclina. 

La gente que peseta avee solicitaba la inmunización, ya 

que deolan que en la época de lluvias incrementaba la 

mortalidad. La 1nmunizacion proporcionada comprendió las 

enfermedades: Newcaatle, cólera y tifoidea aviar, vacunándose 

1Q4 aves lpolloa guajoloteel. Además ee recomendaba la 

adqu1e1c10n de vacuna contra Bronqu1t1a lnfeccioea, debido a 

que ee llego al diagnostico mediante la necropsia de algunas 

Por otra parte, ee deeparaeitaron internamente q pollos 

utilizando Fcbantel por v1a oral. 

Con la finalidad de mejorar el estado nutric1onal, ee 

aplicó a las diferentes eepeciee animales ademas de hierra 

dextran, complejo ''B'' <BelamylJ y vitaminas A,O,E CVigantoll. 

Al dar tratamiento a loa animales domésticos se concien

li20 a los productores acerca de laa zoonosis y se orientó 

sobre nutrición, instalaciones, genética, reproducción, 

sanidad y economta de loe animales domésticos. 

B> Beneficios obtenidos 

- Para la comunidad: 

La comunidad canto con atención a la salud en el diopen-

eario donde brindaron además, pláticas encaminadas a. 

mejorar la salud de loe habitantes. 

Al dar apoyo en el Plan de Vacunac10n Universal, se 

pueden asegurar menoree rieegoa d~ contraer enfermedades 

la poblacion infantil. 
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Al participar en la campana de vacunación antirrábica 

disminuirán loe caeos preeentadoe de eota enfermedad, aat 

como loe riesgos de tranemieión a la población humana. 

Se impartieron clases de alfabetización y talleres 

recreativos, de loe cuales loa ninoe participantes avanzaron 

en el aprendizaje de la lecto-eocritura y en el desarrollo de 

imaginación y creatividad. 

Se contó con atención Médico-veterinaria, aeeeorlae para 

mejorar la produccion pecuaria y orientación sobre medidas 

para prevenir zoonoaia. 

La producciOn avlcola y porclcola de la comunidad 

verán beneficiadas, al reducirse la mortalidad que deriva de 

Newcaatle. Cólera y Tifoidea Aviar; aat como de Fiebre 

Porcina Clásica. 

La capacitación sobre caatraciOn de cerdee puede practi

carse en la obtención de ingresos extrae, mientras que la 

orientación sobre el método de ineenaibilizaciOn eléctrica 

permitirá un sacrificio facil, rapido y con menor cantidad de 

catecolaminae en la carne. 

El desfile de Independencia despertó el patriotismo y el 

sentimiento de identidad nacional de la población, ademáe de 

manifestarse la iniciativa y organizacion para poder llevarlo 

a cabo. El evento trajo consigo momentos de esparcimiento. 

En cuanto a la formación profesional del prestador: 

Realizar el servicio social en comunidad rural resulto 

un proceso de retroalimentacion con la comunidad, ya que 

ee obtienen beneficios al poner en práctica parte de lo 



aprendido durante la carrera. 

Al contribui~ can el desarrollo de la comunidad, destacan 

las actividades de Medicina Veterinaria sobre Salud POblica y 

Producción Pecuaria, las cuales constituyen experiencias que 

dejan eatiefaccionee en el pasante. 

Puede decirse q~e no existe forma de obtener experiencia 

sino hasta que ee ve uno incluido en alguna situación o una 

problemática a la que debemos intentar darle solución, a 

pesar de que 

necesarios. 

ooaeionea no contemos con loe recureoa 
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EVALUACION FINAL 

SITUACIONES LIMITANTEG OEL ENTORNO ECONOMICO 

1) EcolOgicae: E~iete deterioro del ecosistema, debido al 

inadecuado ueo de loe recuraoe naturalea. 

21 Actividades SocioeconOmicae Primarias: Las unidades de 

producción agr1cola y pecuaria, aon de tipo rústico. 

31 Actividades SocioeconOmicae Secundarias: No existe la 

agroinduetria y la producción de arteeaniae 

familiar. 

Actividades Socioeconómicae Terciarias: No 

nivel 

existe 

suficiente información sobre loe créditoa. n.i organización 

para la comerciali2aciOn de loa productos. 

CAUSAS QUE ORIGINAN LAS SITUACIONES LIMITANTEO 

1> al El relieve irregular no hace idónea a la zona para l~ 

agricultura. 

b) La necesidad de incorporar incluso, las pendientes de loe 

cerros a la agricultura para la aubaialenc1a. 

c) La deeforeetacion paulatina que propicia la eroeiOn del 

suelo, al quedar eete ein protección ante loe vientos y la 

lluvia. 

dl Dcaconocimiento de loe métodoa para evitar la eroeion. 

21 al La superficie de las tJnidadea de producción ea 



muchos casca inferior a la media hectárea, lo cual ae traduce 

en poca produccio·n. Esta aituaciOn tiende a agravarse cuando 

loe padrea heredan parte del terreno a sus hijos que contraen 

matrimonio, para destinar la auperficie recib1da la 

conatrucciOn de viviendao. 

b) La eacaea tecnificacion del agro obedece a factores como: 

TamaMo del terreno y pendiente, profundidad del suelo, falta 

de informac10n; capacitación y aeeeorfaa, escaaoa recursos 

economices de la población y falta de créditos. 

cJ Individualismo marcado que abate 1~ capacidad organi~ativa 

de loa productores y de Iaa aeociac1onea con Ja inquietud de 

prosperar. 

dt Falta de preparac10n para asumir funciones que requieren 

de capacidad para administrar recursos. 

e> El intermediariamo afecta u loe productoree impidiéndoles 

obtener ut1lidadea aatifactoriao, al mismo tiempo no permite 

que el agro se vea tecnificado. 

J) Existe falta de experiencia para crear cooperativas o 

asociaciones praductivaa que originen la apariciOn de la 

agroinduatria en la comunidad. 

qJ No existe información suficiente acerca de como obtener un 

crédito financiado por i nat i t.ucionea gubernamenta 1 es. Las 

inet1tuc1ones privadas mantienen poco interés por invertir en 

el drea agropecuaria. 
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ENUNDIADOB DE ACDIONES GENERALES DE SOLUDION 

lJ aJ Orientar mediante la difusión de mensajes a través de 

loe medios maeivoe de comun1caciOn sobre el correcto uso de 

loe recursos naturales. 

bl Instruir a la poblacion estudiantil sobre las medidas 

encaminadas a evitar la eroeiOn, y concienti2arloe acerca del 

cuidado de eu entorno. 

2) al Fomentar pereietentemente en la población, la 

identidad nacional y el sentimiento de pertenencia dentro de 

comunidad grupo de trabajo para abatir el 

individualismo. 

b) Instaurar en las aulaa la metodología del trabajo en 

equipo, ae1 como fomentar la competencia dentro de las 

miamae. 

cJ Promover mediante instituciones con verdadero eeptritu de 

servicio hacia eatae comunidadee la creación de organizacio

nes de beneficio común, o bién fortalecer y apoyar lae orga

ni2acionee formadas de modo autogeativo. 

d> Obtener buenos resultados al modificar el tipo de 

producciOn rOetico para que loe productoreo ee interesen en 

ello, poniendo eepecial atención adecuar y mejorar las 

técnicas ya eatablecidae antes de implementar técnicas 

nuevas, no tratando de imponer cambios drásticos para lograr 

ae1 la aceptación de loe productores. 

eJ Buscar la ampliación y mejoramiento de las vtae y medios 

da comunicación para mejorar el flujo de productos, 

tecnologta, aaf como de información y aeesortae obteniendo 



66 

ael beneficios para la comunidad. 

f) Fomentar el e·epirltu de competencia entre la poblac1on y 

entre las organizaciones, para lograr el despliegue de las 

habilidades y poder aspirar a la superación conjunta, todo 

esto en beneficio de ellos miamos. 

Lo anterior facilitará la organ1zaciOn de la poblacion 

con la subsecuente formación de cooperativas y asociac1onee 

productivas, teniendo como ventajas la facilidad al acceso de 

créditoa, capacitación y aeeeorlae, creación de bodegas y la 

utilización de transporte para la comerciali2actOn de loe 

productos, evadiendo ael al intermediariamo. 

31 aJ Fomentar la creac10n de aeociaoionee productivas o 

cooperativas para motivar la aparición de la agroinduetria. 

bJ Del mismo modo crear cooperativas artesanales para 

reocatar tradiciones, además la produce ion familiar 

permitirla mayor ingreeo económico en laa familias. 

4J Proporcionar mayor información sobre créditos, siendo 

estos accesibles a pagar por loe productores y contar con 

asistencia técnica constante y por personal capacitado. 
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SITUACIONES LIMITANTES DEL ENTORNO CULTURAL 

lJ Actividades aocioeconomicaa terciarias: Lae experiencias 

en proyectos de deearrollo no han arrojado buenos reeultadoe. 

Con respecto a loa esfuerzos peraonales, no ee tiene la 

iniciativa suficiente para poner práctica algún proyecto, 

además el alcoholismo enclaustra muchae poaiblidadee de 

desarrollo, principalmente en el sector masculino. 

Loe esfuer2oa colectivos declinan cuando no ee perciben 

benaf icioe corto plazo, mientras que dentro de la 

organización loe integrantes consideran a la mesa directiva 

como la única responsable de loe trámites adminietrativos, 

manejo del proyecto y de la toma de decisiones, adoptando una 

actitud puramente receptiva. 

Existe paternaliemo creado por instituciones gubernamen

tales que piensan, deciden y actúan por el campesino sin 

deslindar responsabilidades. También cabe mencionar la 

negligencia institucional cuando proporciona algún tipo de 

apoyo a la comunidad llevando loe proyectos al fracaso. 

OAUBAB QUE ORIGINAN LAS SITUAOIONES LIMITANTE6 

lJ a> lndividu~lismo y falta de unidad en la comunidad 

dentro de la organización por las diferentes ideologlae de 

loe habitantes de la comunidad. 

bJ Alcoholismo que disminuye los esfuerzos personales en el 

sector masculino ya que, como es sabido ocasiona problemao 

como abandono da empleo, falta de ingreso y dificultades 

familiares. 

el Desconfianza ante instituciones y/o personas ajenas a la 
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comunidad, por eus ooetumbree, tradiciones o experiencias 

anteriores. 

dJ Apatla de partioipaciOn en desicionee de asambleas y 

comunitarias debidas al paternaliemo institucional. 

e) Cond1cionea de vivienda precarias que generan problemas de 

ealud. 

fJ Falta de lugares de eeparcimien~o y diversión, ael como de 

educaciOn para la practica de algún deporte. 

ENUNCIADOS DE ACCIONES GENERALES DE SOLUCION 

1 J aJ Trazar programas educativos y proyectos econOmicoe en 

base al conocimiento minucioso de eetae zonas marginadas. 

bJ Pugnar por la eficiencia en loe apoyos de las institucio

nes hacia la comunidad, para eacar loe proyectos avantee y 

ael recuperar la confianza perdida. 

el La dieminucion en los tramites buroorático-adminietrativoe 

permitirá llevar a cabo el proyecto de acuerdo al tiempo y 

recureoe planeados. 

di Retirar el paternaliemo institucional, ein que eato 

implique el alejamiento de 

anterior con la finalidad 

apoyoe hacia la comunidad, lo 

de que el desarrollo comunitario 

eea un resultado conjunto <pueblo-gobierno). 

e> Creación de centroe deportivos y de eeparoimiento, y 

proporcionar en la etapa eecolar educación para el deporte. 
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SITUACIONES LIMITANTES OEL ENTORNO SOCIAL 

l. OEMOGRAFIA 

a> Existe m1grac1ón de la poblaciOn en edad product1va, 

encaminada a la búsqueda de fuentes de trabajo fuera de la 

localidad. 

b) Rápido crecimiento de la pobluciOn, acentuándose problemas 

como la falta de vivienda adecuada, el hacinamiento y la 

promiscuidad, aat como las carencias en alimentación y el 

vestido. Estos problemas factores que predisponen a la 

aparición de enfermedades en la poblacion. 

2. ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS TERCIARIAS 

al En el ámbito educativo existe un elevado grado de 

anaJfabetiemo, ademas son notables la deeerc10n escolar y el 

bajo rendimiento eocolar. 

bl Mano de obra de tipo emp1r1co tanto el sector agr1cola 

como en el pecuario, lo cual influye sustancialmente en la 

producción. 

cJ Problemas de ealud respiratorios y digestivos principal

mente, que afectan en su mayoria a la población infantil. 

Eetoe problemas ee ven agravadne por la inexistencia de 

centros de atención a la salud en la comunidad. 

d) Insuficiente orientación sobre medidas encaminadas 

mejorar la salud de la población, lae cuales deberán incluir 

higiene personal, higiene en la preparación de loa alimentos 

y prevención del alcoholismo, debido a que son problemas de 

salud graves para la comunidad. 
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CAUSAS GUE ORIGINAN LAS SITUACIONES LIMITANTES 

1. al La migracton de la población en edad product1va 

origina a partir de 2 e1tuacionee. Una de ellas es la falta 

de fuentes de emoleo dentro de la comunidad. la otra debido a 

la P.ecaaa producción de loe sectores agr1cola y pecuario, 

que no cubre las necesidades alimentarias de la 

poblac16n. Al mioma tiempo las actividades agropecuarias 

mantienen ocupado al sector trabajador solo por ciertos 

periodos <siembra, escarda, cosecha, barbechaJ. Por ende, loa 

trabajadores tienden a oal1r en busca de loa complementos 

neceaar10R para la suboistencia familiar. 

bl Falta de informaciOn con respecto al desarrollo paico

eexual de loa adolescentes, asimismo falta de concientización 

acerca de la planificaciOn familiar y control de la 

natalidad. 

2. aJ El analfabetismo existente en la comunidad ee origina a 

partir de e1tunciones como la falta de integraciOn familiar 

donde el padre, quien funge como el eoetén deede el punto de 

vista economice, abandona responsabilidad al caer el 

problema del alcohol1smo, como consecuencia la mujer debe 

hacerse cargo de obtener ingresos económicos, al vender en la 

cabecera municipal fruta y algunas verduras de la comunidad. 

Ae1, loe ni~oe edad encolar por causas como el tener 

que atender a aua hermanea menaren, o por falta de atenciOn 

de loe padree y Ja ex1genc1a por parle de loa miemos para 

enviarlos a las aulas, no lo hacen. 

Por otra parte es también de considerar, el hecho que 
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muchos niMoe tengan que participar a temprana edad en laboree 

agropecuarias, en la venta de dulces o lavado de autos en la 

cabecera municipal, lo anterior con el ftn de apoyar al 

ingreso fam1l1ar pero a costa del aueentiema escolar. 

bl Como conaecuencia del analfabetismo surgen la falta de 

capacitac16n para el trabajo y el deaconocimiento de las 

técnicao adecuadas para la producción, de esa manera sigue 

vigente la forma tradicional de producir y la mano de obra en 

el sector agropecuario continúa siendo de tipo empírico. 

cJ Laa caueaa de loa problemas reepiratorioa son diversas, a 

saber: el clima y sus cambice repentinos, vivienda inadecuada 

donde muchas ocasiones las paredes de carrizo de malz 

dejan pasar vientos frloo y carencias 

camas y cobertore~. 

insuficiencia de 

Por otra parte, el origen de loe problemas digeetivoo son 

loe malee hábitoe higiénicos de loe que destacan: falta de 

aseo personal, falta de higiene la preparación de loa 

alimentoe y fogón al nivel del suelo. Existe fecaliemo 

campo abierto, debido a que no todas las familiao poseen 

letrina ni existe drenaje en l~ comunidad, lo cual afecta 

considerablemente a la ealud. 

También ea de importancia mencionar que no pocas familias 

comparten la habitación animales domésticos, loe 

corrales de estos se ubican adyacentes al dormitorio o la 

cocina, en ciertos caeos cerdos o aves duermen con humanos a 

eacaaoe 100 cm de distancia. Del contacto directo con loe 

animal ea derivan caeos de escabiaeie presentados al 

dispensario médico atendido por la Brigada. 
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Los tanques de almacenamiento del agua para abasto a la 

comunidad no ee hallan del todo limpios y no lee d.a. 

mantenim1ento frecuenta, adem~e la tuberla de calibre 

delgado y se obstruye muy a menudo con hojarasca y tierra. En 

1992 ee intento poner en marcha la cloraciOn del agua con 

hipoclor1to de sodio_, pero no tuvo aceptación por parte de la 

comunidad, actualmente ya no ee lleva a cabo. 

dJ Falta de interés por parte de lae autoridades para la 

debida atenciOn a la problemática anterior. 

ENUNCIADOS DE ACCIONES GENERALES DE SOLUC!ON 

t. a) La migraciOn de la población en busca de fuentes de 

trabajo, puede eer abatida mediante la elevación del nivel 

educativo, la capacitaciOn para el trabajo y con la creación 

de fuentes de empleo en la comunidad. 

b) Proporcionar información oon reapeoto al deearrol lo 

pe1coeexual a loe adolescentes durante la etapa escolar. Al 

mismo tiempo conoientizar a la población sobre la necesidad 

de planificar la familia y controlar la natalidad, para 

lograr ael el bienestar familiar y comunitario. 

Pueden aprovecharse loe medios masivos de comunicacion 

del municipio y, loe menaajee tendrlan mayor penetración al 

difundirse en náhuatl por tener gran importancia dentro de la 

comunidad. 

2. aJ Al intenta~ elevar el nivel educativo de la poblac1on 

deberán considerarse aapeotoa como la conetrucciOn de mayar 

número de aulas y la creación de centros de enaeManza 
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superior en la 2ona, enriquecimiento de loe planee de estudio 

y dotar de material educativo a escuelas. promover intensiva

mente la educación y facilitar su acceso, y por último 

implementar contenidos educativos dentro de loe medios 

masivos de comunicación. 

El aueentiemo y _la deserción escolar pueden reducirse al 

mismo tiempo que disminuya el 1ndice de alcholiemo y 

incremente el ingreso familiar. 

b) loe problemas de salud diaminu1r~n mediante la educación 

sobre este rubro, destacando las escuelas como el principal 

Jugar para hacerlo, ademas de radio y televisión como 

importantea medica de difusión. 

En la comunidad se hace indiepeneablo la creaciOn de 

centro de atención a la salud. 
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CONCLUSIONES 

Las actividades a realizar por una Brigada Multi-

disciplinaria de Servicio Social deberán dirigirse a un 

objetivo común, de acuerdo al perfil profesional de cada uno 

de loa 1ntegrantee para que, mediante organización y adecuada 

colaboraciOn de loa miemos ee logre la multidiociplina. 

El eervic10 social comunidad trae beneficios directos 

a lae zonas campesinas e indlgenae de nuestro pata donde el 

trabajo conjunto brigada-comunidad, tiene como objetivo 

primordial dar alternativas de solución a la problemática 

existente y promover la organizaciOn comunitaria. 

En el presente trabajo, resulta evidente que no todos loe 

resultados de las actividades realizadas pudieron cuantifi-

caree, el caso de las pláticas individuales sobre el 

mejoramiento de los hábitos higiénicos, donde no se sabe que 

proporción de la poblacion, a la cual se le impartieron las 

mencionadas platicas, realmente lleva cabo medidas 

encaminadas a la prevención de enfermedades. 

Este tipo de programan ea presentan ante el pasante de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia como una excelente oportu

nidad para avanzar en nuestra formación profeaional, ya que 

nea permite poner en práctica y consolidar lo aprendido en 

las aulas universitarias, además de adquirir experiencia y 

criterio profesional. 

Domo paeanlee, debemos eatar conscientes de las neceei

dadeA que ee tienen en el pata y considerar que existen 2onas 

con er1caea infraestructura donde hace falta la presencia de 
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profeeion1etae con verdadera voluntad y eap1ritu de servicio. 

No resulta ~t·1co permanecer al margen de la eituaciOn ei 

después de anca de formación profesional, adquirimos cono

cimientos que pueden y deben ser aplicados donde realmente 

hace falta. 

Ciertamente existen limitantee dentro del deaempeno del 

servicio social, entre ellaA eJ tiempo que permanece una 

brigada en comunidad resulta insuficiente para intentar darle 

solución a la amplia gama de problemas y necesidades que ee 

viven. En ocaeionee las Brigadas de Servicio Social ee ven 

como una amenaza a intereses particulares, atrae no reciben 

el ouficiente apoyo por parte de lae instituciones y ee 

encuentran carentes de recuraoe para eu buen deeempeno, no 

obotante, ea conveniente impulsar el deearrollo comunitario. 
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CUADRO !. EVALUACION DE LA INFORNACION OEL 11 NIVEL CENTORNO 
ECONONICO>. 

s~f1 -;; __ ~e A o o __ R E s-=:¡-co~u-_N-¡~~Q_~-s-¡1 1 1 ~rf1c1e total J No determinada 
A 1 SUPERFICIE ¡ 9'.4>erflc1e agrlccla 1 300 has. aprcx. 1 

_ _ ¡ _ -!-~f~~~:_~:a ¡No esti~ _ ~ 
: 1 Métod::xJ y. técnicas de : Ruaticoe 
l 1 e>q:>lotac10n 1 
i ¡ Coetoa Y ccnceptoe de '¡ Na determinadoe 

1 
TRABAJO la e.xplotaciOn 

1 
Voluren de Pf'"od.Jc:c iOn 1 r-b est imacb 

1 Y Jnplenenloe y eq.iir:o de Elerrentalea:azadOn, arad:> 
1 trabajo y en area pecuaria ning..ro 

1 

Ocupación, ...-,.,Jeo, Pag. '17 
PRCDJCC l Cf' rem...ner a.cienes 

Acceeo para d::JterciOn Mediante organización. 
1 de créch to elaboración y cert.i fica· 

ACTIVIDADES 11·-- --1 ::;:~:: ~t::~ --. 11'-~i~~r=-"""º~~o_.v~able. 
PRIMARIAS IRRIGACICW t ~!~~ a!J-13. No eatimada 

/ 1 Cbrae hidr.auilcae y eu 1 Tanq.JBS de almacenamiento 

1

1_ -¡~;;~¡ _ --j ª~f n~ión a la 

1 
1 ~. Peq..aef'\a. Prc:p1edad ttJ determinada 1 

1 

1 tllinaro peq.Jel'ce 381 aproximadamente 1' 

TENENCIA 1 p-opiatarioe 
Tamal'o de la parcela Merca de media hectárea 1 

generalrrente 1 

1 

Prcblenaa de tenencia Oiemin.JCión de a.perficie a 1 

·--··-- ---··¡~~!A 1' ~~~¿~.~:_.V~~ ! ~;~~=· j 
t'\ario de obra re la ti va ¡ ¡ 

::::: ,1--~DE-;6-I~ . , ::::aprimae,_ ~t~ -¡ -- -- --- - -! 
Limi tantee 1 ---- -- ··- 1 

1 LA 1 Clp:irtunidades 1 : 
L .. ~ ___ I _____ _j_ ___ .. _______ ... ___ ___ 1 
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CUADRO ble. EVALUACION OE LA lNFORMACION OEL 11 NIVEL 
<ENTORNO ECONOMIOOI. 

1 ¡----rTip:> y rarero -¡T~~ familiar-;~~,-~~ 1, 

1
1

1 

1 ! ! eun:l o venta a nivel t 

\ [Capacidad prcd.Jctiva ¡ 1=7~io ! 

1

1 ¡ ARTE~IAS ¡ ~: d:ar:.~~:i ¡ :::!::: i 
! ! Materias primas. fuente 1 Tela, eetatrbreo carpradoa 1 

j 1 en mercer laa en la cabece- i 
?-- ANAL.161S -! Prd:Jlemaa -1-~a~:c:~~-lo a nivel -1 

¡ ____ J_~---i~~:~~ - ---~itan~- 1 
1 f1aq.Jinaria /No hay en la ccm...n1dad i 

1 \ Cooto JX>I'" labor ¡ Arad:> ccn )'Ulta: .¡t.¡ 15.00/ j 
1 TECN:LOOIA : dla ~ 

1

1 OOTIVllJAOES · 1-=a _de eani~-- . r;~: -~-· ___ -· 
TERCIARIAS OO'ERCIO 1 ~~~~~;r~~;1~~~~t~ . 

1 

MERCAOJ lntenoodiarioe Pag. ;is 
Almacenes tb exiaten 
Cootoe No eatimad:J 
Tranep:::x'"tee 1 Se usa el tranap:rte de 

1 pasajeroe 
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CUADRO 2. EVALUACION DE LA INFORMACION DEL 11 NIVEL <ENTORNO 
CULTURAL l. 

------------------- --------··· -·-- --- l 
~----! .!!_!!__1¿ A DO R _E B ·---+·C O M '!_rl__!_Q_~~ 

I 1 Prdllemaa,caro ee teman 1 Pag. 39 

1 1 c!:1~!::euan rE!lllic.-ea 1 Cita in::tivici&al a loa 
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CUADRO 3. EVALUACION OE LA INFORHACION DEL 11 NIVEL <ENTORNO 
SOCIAL>. . 

1
, ·- -~ 1 N D 1 c A D o R E s __ c __ O_H u N_···º-·A_!l_E ª-· 
,-- ---- - '¡ -.¡~~-'.:.•;~eta;--- ----- - ~ ~~!,,~~ -
i OEM03RAFIA · POOLMION P.E.A. deaocupada 661 pereonas 
l
l \ Pd:Jlacióo PQt" edades Pag. Q8 y gráfica 6 

\ lrd1ce de natahdad 150.29 fXl" c/l<XXl hab. r--· l ~- 1 ::-~~i=talidad -rl 3::;/,:~:1::;·--
1 \ Acce9:J a la ed..lcación Pag. 50 1 

1 !l _E~ION¡~ti=~;~::c __ ¡_;:~-~¿2 ---1 
1 MTIVIOAOES 1 '¡ Habilidades de loa 1 
1 ~ OE ..-cd_ctaea 1 

I
• TERCIARIAS 1 Dl~~-E _jl Ei3~~--- _ r:~~~~·-52_1 __ ·· I 

Pr1ncipalea enferrooda.dea 
Fal lec1m1entoe, cauaae 

1

, 
i \Higiene 
1 1 SAl.L() 1 Serv1c10 de ag...ia Pag. 52 y a.iadro q 

I! --~J~c::::~:=}_Fx>_--~-<P~.-29> --l 
DE Caracterlaticaa qlerativae 

OESARRCLLO 



Cuadro q. RESUMEN OE CABOS ATENDIDOS EN EL DISPENSARIO <Del 1 
de Mayo al 9 de Octubre de 1992>. 

CASOS REGISTRADOS EN FICllAS: 
PROBLEMAS RESPIRATORIOS · · · ·· · ·· 
PROBLEMAS GASTROINTESTINALES 
ACC IOENTEG · -· ---· · ··· · ····• · · · · ··· ··· · ··· ···· 
DOLORES VARIOS · · ··· ··- • · · · ·-· • · · · · • • - · · 
EMBARAZOS Y PRO~LEMAS PRENATALES···· 
PROBLEMAS UR 1NAR1 OS · •·· · · · · .. · · · · · ····· · 
PLANIFICACION FAMILll\R · - - · -· · - · · - - · · 
CASOS NO REGISTAOOS EN FICHAS: 

TOTAL · • • •·· 

181.4 CAGOS 
130 CASOS 
q3 CASOS 
39 CABOS 
13 CABOS 

1 CASO 
5 CASOS 

50 APROX. 
q73 CASOS APROX. 

Cuadro 5. ALIMENTACIUN EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN. 

ALIMENTO: LECHE CARNE HUEVO PAN FRUTA 

VIVIENDAS 
NUMERO: 99 352 337 25b 302 
('.l:.J . : 2b.3'1. 93.b'T. 8C/.6~ b8.0'1. 80.3'1. 

1 vez . ·-·- 20.2'1. q5.7'1. 11.2'1. 25.7'1. 30. 1" 
2 vece e .. lb.1" 23.2'1. 23.7'1. 1q_q" 10.5'1. 
3 veces .. 23.2'1. 25.0'T. 38.2'1. 29.2'1. 7.9'1. 
4 veces .. 1.0'1. 3.q'T. 5.9'1. 5.8'1. '2.b'T. 
5 veces .. 5.0'1. 0.5'1. 4.7'1. 1.9'1. O.b'T. 
b veces .. -·-· - - 0.5'1. 0.5'1. o. 7'1. ····-··-
7 veces .. 34.3'1. 0.8'1. 15.q'T. '21.4'1. 4.3" 

• Con respecto a 376 viviendas censadas aa a la aemana 
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Cuadro 6. CENGO PECUARIO DE SAN SEBASTIAN. 

NUMERO :; FIN 
GENERO NUMERO VACUNAOOG VACUNADOS ZOOTECNICO 

BOVINOS 155 LECHE,ENGOROA 
EQUINOS "º CARGA 
OVINOS 91 ENGORDA 
CAPRINOG 29 ENGORDA 
CERDOS 1023 20<1 19.9 ENGORDA 
GUAJOLOTES 637 1<10 21. 9 ENGORDA 
POLLOS 2033 366 18.0 ENGORDA 
PATOS 29 ENGORDA 
PALOMAS 15 ENGORDA 
PERROS 5<17 283 51. 7 COMPAIHA 
GATOS 263 76 28.8 COMPAFllA 

Fuente: ( 17" 

Cuadro 7. CONGUNO DEL CULTIVO DE N-P-K 1 KG/lla. l 

CULTIVO N P20 KO 

NAIZ 110 <15 135 
rRIJOL 100 30 90 
ALrALrA 2<10 65 150 
CEBADA 75 35 80 
TRIGO 85 "º 75 
llORTALIZA Y rLOR 150 50 150 
fRUTALES 90 30 100 
f'APA, CAMOTE, !TUOCROSASI 100 50 150 
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Cuadro 8. FORMULAS REQUERIDAS PARA LOS DIVERSOS CULTIVOS 

CULTIVOS 

MAIZ, MAIZ/FRIJOL, CAFE <BOROl 
MAIZ, MAIZ/FRIJOL, CARA 
TRIGO, CEBADA, SORGO, CARA 
ALFALFA, FRIJOL <LEGUMINOSASJ Y 
FRUTALES EN DESARROLLO 
PAPA, HORTAL! ZAS, FLORES 
FRUTALES EN PRODUCCION 
PAPA 
MAIZ, TRIGO,CEBADA 
LEGUMINOSAS, FLORES, LEGUMBRES 
ALFALFA, FRIJOL 

FORMULAS REGUER!DA8 

21-1q-7 
20-10-10 
20-10-20 

15-30-15 

10-20-20 
9-13-b 

12-00-q 

b-12-b 
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Cuadro 9. RECOMENDACIONES PARA UlFERENTES CULTtVOG SEGUN 
FERTIPUEBLA S.A <FORMULAS OLMECAJ 

MAJZ 
21· 14· 7 qoo kg./ha. en primera labor-, mateado 30 gr./mata 
20· 10· 10 qoo kg./ha. pr1mera labor, mateado 30 gr./mata 
12· Íj· q 700 kg./ha. primera labor, mateado so gr./mata 

HORTALIZAS y FLORES 
IS· 30· IS 700 kg./ha. en banda, siembra· suelos ligeros. 
10·20·20 700 kg./ha. banda, siembra· eueloa pesados. 
b· 12-6 1000 kg./ha. banda en la e1embra. 

ALFALFA 
15-30· 15 LIOO kg./ha. al .voleo después de un corte, 

aproximadamente cada 6·8 meses. 
6· 12· b 700 kg./ha. al voleo después de corle, 

aproximadamente cada 6·8 meses. 

CAFE 
21· 14·7 Con Boro. 2 veces al ano <abril y diciembre) de 

200 gr. a 500 gr. por mata. 

TR JGO, CEBADA 
20· 10··20 LIOO kg./ha. al voleo, en la siembra. 
12·8-q 700 kg./ha. al voleo, en la siembra. Posible 

segunda aplicación complementaria en manchones 
amarillentos, con 100 kg./ha. de Nitrato de 
Amonio. 

FRUTALES 
15-30· 15 Frutales en crecimiento desde 250 gr. hasta 2.5 

kg. por arbol, en banda circular cono de sombra 
y cilindros de fertilización <en nómero de 3>. 

10·20··20 Frutales en producción desde l kg. hasta S kg. 
por arbol, en banda circular cono de sombra y 
cilindros de fertilización <en número de 5 o 7). 

PAPA, CAMOTE, CACAHUATE, GLADIOLA, ZANAHORIA, REMOLACHA 
9-13·6 l ton./ha, en banda, siembra. Cacahuate y 

zanahoria 700 kg./ha. 
10-20·20 700 kg./ha en banda a la siembra. Cacahuate y 

zanahoria qoo kg./ha. 
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Cuadro 10. PRECIOS OE GARANTIA PARA EL CICLO AGRICOLA 
PRIMAVERA·VERAN0/1992 • 

• ,.--~ROIJUCT~' ~ARIEOAO ... 1;~EC;O ~;·/Ton.,- __ ','l_GE!lre!A -=4 

MAIZ BLANCO - t ·--;;;·o.o~·-- TERMINO DE co_sE.CH.i> 

i· ;~;~~ . ;~~:::;~f Ji:i~~~~- ~~~~¡¡ ;::~t~ 
FUe-nt.e:-·l2n 

Cuadro 11. PRECIOS COMCRCIALES OC ALGUNOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS OE LA COMUNIDAD. 
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Cuadro 12. FECHAS DE COSECHA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA 
COMUNIDAD. 

PRODUCTO MES DE COGECllA 

~laba ---------------------------Marzo-Abril 
Frijol -------------------------Junio 
Calabacila ---------------------Junio-Julio 
Ciruela ------------------------Junio-Julio 
Aguacate -----------------------Junio-Julio 
Durazno ------------------------Julio 
rera --·------------------------Julio-Agosto 
Ch1lacayote --------------------Septiembre 
Ma1~, [rizo --------------------Octubre 
Chavoteate ---------------------Noviembre-Diciembre 
Chile --------------------------Todo el ano 

Cuadro 13. OERVJCIOO Y APARATOS EXIOTENTES EN LAG VIVIENDAS DE 
LA COMUNIDAD. 

AGUA POTABLE ----------·-----· 
ENERGIA ELECTRIOA -----------

al RADIO ------------------
bl T.V. -------------------
el GRABADORA -------------
bl PLANCHA ---------------
dl LICUADORA -------------
el REFRIGERADOR -----------

ESTUFA OC GAS ---------------
USO OE LEHA --------------··

al fOGON A NIVEL OEL SUCLO-

,; VIVIENDAS 

73.q ,; 
82.9 ,; 
56.9 ,; 
50.7 % 
57.q % 
21.2 % 
9.8 % 
0.7 % 

13.2 % 
88.2 % 
12.2 % 
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DIAS CON LLUVIA 
AfilO 1990 

ESTACION SAN JUAN ACATENO 
GRAFICA 1 



MM 

600 

91 

PRECIPITACION MENSUAL 
Afilo 1990 

508 

ENEFEBMARABRMAY J UN JULAGOSEPOClNOV 010 

MESES 

ES11<CION SAN JUAN ACATENO GRAFICA 2 



MM 

100 

92 

EVAPORACION MENSUAL 
Afilo 1990 

80 ·············································7T································::_-··~··· 
81 

60 ........................................ . 

40 

20 

o 
ENEFEBMARABRMAY JUN J ULAGOSEPOCTNOV DI C 

MESES 

ES'D'CION SAN JUAN ACATENO GRAFICA 3 
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TEMPERATURAS 
A~O 1990 

40~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

30 
~ ........................ ~ ... ·········•·•······························•·················· 

26 26 

3 22 22 23 

13 13 

10 ..... 9 ...... 9 ..... 10 

-10-1----,~--,.-~~~~~--,~~~~~~~---1 

ENE FEBMARABR MAY JUN JUL A00SEP OCTNOV DIC 

MESES 

- MAXIMA -+-MEDIA ~ MINIMA 

ESTACION SA.N JUAN ACATENO GRAFICA 4 
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POBLACION POR SEXO 
3060 hab•100o/o 

t t 
1 
MUJERES 
1491 49% 

HOMBRES 
1669 61% 

GRAFICA S 
Cene6:BRl<:IADA UNAM F-4 
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POBLACION POR EDADES 
EDADES 

NoOef 

85 ... 

80-84 

75-79 

70-74 

65-69 

60-64 

55-59 

50-54 

45-49 

40•44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 11.6 

10-14 14.!I 

5-9 

0-4 

o 5 10 15 20 25 

Censo: BRIGADA UHAM F-4 GRAFICA 6 
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TIPO DE CONSTRUCCION 
376 VIVIEN~S •100% 

NO DEF. 
0.5 ll. 

CeneO: BRIGADA UNAM F-4 

MADERA 
33.711. 

0RAFICA 7 
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1 
ALFA BETAS 

53.9 

"' 
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ALFABETISMO 
3060 Hab.•100o/o 

ANALFABETAS 
39.2 

"' 

NO DEFINIDO 
6.9 

"' 

GRAFICA 9 
Cene6: BRIGADA UNAM F-4 



GRADOS EN ESCOLARIDAD 
668 ESTUDIANTES•100o/o 

OIRADO 

NO DEFINIDO 

CONALEP 

PREPARATORIA 

CBTIS 

So.SEC 

20.SEC 

1o. SEC 

60. PRIM 

50. PRIM 

4o. PRIM 

So. PRIM 

20. PRIM 

10. PRIM 

KINDER 

o 

Cens6: BRIGADA UNAM F-4 

~.7 

3¡, 

5 

1.? 
11.e¡ 

1~.7 

16.2 

~3.6 

10 15 20 25 30 

(%) 
GRAFICA 9 



(%) 

40 
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PRIMARIA INCOMPLETA 
(571 PERSONAS • 100%) 

35 .. ·····································33.,6················································ 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
1oPRIM 2o.PRIM3o.PRIM 40.PRIM 5o.PRIMNO OEF. 

GRADO 

Cene6: BRIGADA UNAM F·4 0RAFICA 10 
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LENGUA 

AMBOS ........ . 

8~5·_~:::::::::::::::·::·:::::::::::::::·:.::::::::::·:. 
·.· . ·.· . . . . . . . . ·.· •·•·••.·.·.·.·.· . ................ ·.·· .... '. .... . ...... :.:·:-:-:-:-:-:-:: ·.· .... :: .... ' ...... 

NAHUATL 
8.07 ~ 

ESPAl\IOL 
5.9 ~ 

C3RAFICA 11 
Censo :BRIGADA UNAM F-4 
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FIGURA No, 1 

ESTADO DE PUEBLA 



ESCALA 

••• e 5 

KILOMETROS 
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FIGURA. Ni., 2 
MUNICIPIO DE TEZIUTLAN 
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F:XGURA No. 3 

SAN SEBAST::CAN 

.· 
.:· 

3n. 

... ·· •"' SECCIOH 

... ·· ... . · 
••••• -•• SAH 

DE 
CHIGNAUTLA 
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