
/ .:2 ?-' 

Universidad Nacio~ e; 
Autónoma de México 

FACULTAD DE ECONOMIA 

DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DI DBSARROLLO DE 

LA GANADRRIA BOVINA EN LA HUASTECA HIDALGUEHSI 

T E s 1 s 
O.. para obt11• el Titalo dt 
LICENCIADO EN ECONOMIA 

Pre 1 e o a 

JAVIER RUBIO RANGEL 

Mélioo, D. F. 1985 

r 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N T R o D u e e I o N • 

l. DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

1.1 Aspectos F!sicos y Geogr&ficos, 
1.1.1 Localizacidn y l!mites 
1.1.2 Hidrograf!a 
1.1.3 Oroqraf!a 
1.1.4 Climatoloq!a 

l 

1 

1 

1 
4 

6 

1.2 Aspectos Socio-Econdmicos. 7 
1.2.l Poblacidn total, urbana y rural 8 

1.2.2 · Poblacidn econdmicamente activa 12 
e ingresos. 

1.2.3 Actividades econdmicas. 17 
Sector primario. 19 

- ·Agricultura. 19 
- Ganader!a. 25 
Sector secundario. 28 
Sector servicios, 29 

1.2.4 Infraestructura. 
V!as de comunicacidn. 
Transrortes. 
Ener~!a el,ctrica. 

- Drenaje. 

31 
31 
34 
35 

37 

2. EL PROBLEMA AGRARIO EN LA HUASTECA HID1'LGUENSE U 

2.1 Antecedentes. 
2.2 Probl..,tica Agraria en la Huaateca. 

u 
42 



2~2.1 Causas. 43 

2.2.2 La Organizacidn Independiente de 46 
Pueblos Unidos de la Huasteca. 

2.2.3 Incidencia en las actividades 
productivas. 

2.3 Medidas Oficiales Adoptadas. 

3, ANALISIS DE LA GANADERIA ACTUAL. 

48 

50 

54 

3.1 Evolucidn del Inventario Ganadero. 54 

3.1.1 Ganadería bovina. 54 

3.1.2 Otras especies ganaderas. 57 

3.2 Composici6n del Hato Bovino. 66 

3.3 Estructura de la Tenencia de la Tierra. 73 

3.4 Tierras Ganaderas. 77 

3.5 Producci6n y su Destino. 81 

3,5.1 Ganado para abasto. 81 

3.5.2 Ganado para cambio de potrero. 

3.5.3 Ganado para pie de cr!a. 

3. 6 Productividad y Tecnologta \ 

3,6.l 

3.6.2 

3.6.3 

Sistema cr!a-leche. 

Sistema de doble prop6sito. 

Sistema de engorda. 

83 

85 

85 

90 

94 

96 

3,7 Infraestructura de Apoyo a las Activi- 99 
dades Ganaderas. 

3. 7.1 Caminos federa.les, estatales, -. . 100 
vecinales y rurales. 

3.7.2 Baños garrapaticidas y puestos- 102 
de control sanitario. 

3.7.3 Rastros municipales. 104 

3.7.4 Campos experimentales dedicados 105 
al desarrollo de actividades pe 
cuarias. -



~ 

3.8 Apoyos Institucionales a las Acti-· 105 
vidades Ganaderas. 

3.8.1 Instituto Nacional Indigenista; 106 
3.8.2 Patrimonio Ind!gena del Valle - 107 

del Mezquital y la Huasteca Hi-
dalguense. 

3.8.3 Secretar!a·de Agricultura y Re- 107 
cursos Hidr4ulicos. 

3.8.4 Programa Integral de Desarrollo 109 
Rural. 

3.8.S Fideicomiso campaña Nacional -- 110 
contra la Garrapata. 

3. 8. 6 Direcci6n General de Distritos- 110 
y Unidades de Temporal. 

3~8.7 Instituto Nacional de Insemina- 111 
ci6n Artificial y Reproduccidn-
Animal. 

3.8.8 Cr~dito. 111 

4. ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA 116 
BOVINA •. 

4.1 Incremento del Inventario Ganadero. 118 

4.1.1 Unidades cr!a-leche. 118 

4.1.1.l Objetivo. 118 
4.1.1.2 Tamaño. 119 
4•1.1.3 Infraestructura. 119 

4.1.1.4 Aspectos t8cnicos. 122 

4.1.2 ·unidades de enc¡orda. 126 

4.1.2.1 Objetivo. 126 

4.1.2.2 'l'ama.ño. 127 
4.1.2.3 Infraeatructura. 127 
4.1.2,4 Aspectos t8cnicos. 129 



PAG. 

4.2 Incremento de la Productividad. 133 

4.2.l Alimentaci6n. 134 

4.2.1.1 Uso de !reas ht1medas. 135 
4.2.1.2 Uso de riego. 135 
4.2.1.3 Conservaci<5n del exceso 135 

de forraje. 
4.2.1.4 Pastoreo diferido. 137 
4.2.1.5 Cultivos suplementarios. 138 
4.2.1.6 Suplementos en base a -- 138 

esquilmos y subproductos 
industriales. 

4.2.1.7 Suplemento 1mineral 139 

4.2.2 Mejoramiento gen~tico. 140 

4.2.2.l Selecci<5n al interior 141 
del hato. 

4.2.2.2 Introducci<5n de sementa- 141 
les. 

4.2.2.3 Introducci<5n de vaquillas. 142 

4.2.3 Manejo de praderas. 144 
4;2.4 Salud animal. 144 

4.3 Apoyos Complementarios. 147 

4.3.l Planta enmelazadora de esquilmos. 147 

4.3.2 Rastro frigor!fico. 150 

. 4 .4 Inversiones • 152 

5. CONCLUSIONES ·y RECOMENDACIONES. 155 

5.1 Conclusiones. i' 155 
5.2 Recomendaciones. 159 

BIBLIOGRAFIA. 



CUADRO 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

T I T U L O 

HIDROGRAFIA. 

OROGRAFIA. 

POBLACION TOTAL (1960-1980). 

POBLACION URBANA Y RURAL (1960-1980) 

POBLACION QUE HABLA LENGUA INDIGENA 
(1970). 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 
RAMA DE ACTIVIDAD (1970). 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA QUE 
DECLARA INGRESOS MENSUALES (1970). 

CREDI'l'O AGRICOLA DE AVIO OTORGADO -
POR BANRURAL (1976-1982). 

CREDI'l'O AGRICOLA REFACCIONARIO - -
OTORGADO POR BANRURAL AL SECTOR EJI 
DAL (1976-1982). -

PRINCIPALES INDUSTRIAS AGROPECUA-·
RIAS Y ARTESANALES. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE LAS PRINCI 
PALES POBLACIONES. -

NUMERO DE VIVIENDAS QUE CUENT~N CON 
ENERGIA ELECTRICA (1970). 

LOCALIDADES MUNICIPALES CON SERVI-
CIO ELECTRICO (1980), 

VIVIENDAS Y OCUPANTES SEGUN DISPONI 
BILIDAD DE DRENAJE POR MUNICIPIO -= 
e 1910>. 

SUPERFICIE INVADIDA Y PREDIOS AFEC
TADOS (1976-1980). 

PAG. 

2 

s 
10 

11 

13 

14 

16 

26 

27 

30 

32 

36 

38 

40 



CUADRO 
No. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

T I T U L O 

ESTRUCTURA AGRARIA (1970-1982). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO BOVINO 
(1950-1981). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO PORCINO 
(1950-1981). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO DE AVES 
(1950-1981). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO OVINO -
(1950-1981). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO CAPRINO 
(1950-1981). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO EQUINO
(l 950-1981). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO DE COL
MENAS (1950-1981). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANAPE
da .. (1950). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANADE
RO (1960). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANADE
RO (1970). 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANADE
RO (1981). 

ESTRUCTURA DEL HATO BOVINO (1981). 

TENENCIA DE GANADO BOVINO POR TI
PO DE PROPIETARIO (1970), 

ESTIMACION DE TENENCIA DEL Gl\Nl\l)O 
BOVINO POR TIPO PE PROPIETARIO --

: (1982). . . 

' USO ACTUAL DEL RECURSO TIERRA ---
, (1982). 

PAG. 

51 

55 

59 

60 

62 

63 

64 

65 

67, 

68 

69 

70 

71 

75 

76 

80 



CUADRO 
No. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

T I T U L O 

USO POTENCIAL DEL RECURSO TIERRA. 

MOVIMIENTO DE GANADO PARA ABASTO, 
PROCEDENCIA (1977-1981). 

MOVIMIENTO DE GANADO PARA ABASTO, 
DESTINO (1977-1981). 

CAMBIOS DE POTRERO, PROCEDENCIA -
(1977-1981). 

CAMBIOS DE POTRERO, DESTINO (1977-
1981). 

PIES DE CRIA, PROCEDENCIA (1977---
1981) 

PIES DE CRIA, DESTINO (1977-1981). 

INVENTARIO DE BAROS GARRAPATICIDAS 
(1982). 

PROGRAMA DE UNIDADES GANADERAS. PA 
TRIMONIO INDIGENA DEL VALLE DEL -= 
MEZQUITAL Y HUASTECA HIPALGUENSE -
(PROGRAMA 1983) • 

CREDI'l'O DE AVIO OTORGADO POR BANRU 
RAL (1976•1981). -

CREDITO REFACCIONARIO OTORGADO POR 
BANRURAL . (1976-1981). 

PAG. 

80 

82 

84 

86 

87 

88 

89 

103 

108 

113 

115 



INTRODUCCION 

Sin lugar a dudas, la problemlti~a del subsector a
gropecuario en MAxico es tan compleja como añeja y, segurame~ 
te, no existe tema, en los dltimos 30 años de medidas econ6mf 
cas, que apasione tanto a analistas y pol!ticos y sobre el 
cual las conclusiones y propuestas pr&cticas sean tan distmi
les y adn francamente encontradas. 

Ejemplos de dicha problem&tica abundan por doquier, 
y son a cual mls lacerantes. 

As!, por ejemplo, en relaci6n a la producci6n agr!co
la las estad!sticas oficiales ilustran claramente el creciente 
deterioro de la actividad, ya que mientras en el per!odo 1940-
1950 tuvo una tasa de crecimiento de 7.St, en los per!odos c~ 
·prendidos entre los años 1950-1960 y 1960-1970 dicha tasa dis
minuy6 al 4.lt y 4.9\, respectivamente, mostrando en el año 
de 1979 una tasa de crecimiento negativa de l.5t. (1) 

Asimismo, respecto a la participaci6n de la agricultu
fa en ei Producto Interno B~to (P.I.B), esta experiment6 una 
notoria contracci6n en el per!odo 1940-1979, ya que pase del 
10.0t en el primer año al 5.0t en el segundo, es decir, dis
lllin~y6 en un SOt en dicho periodo (2). 

(1) Secretar!a de Programac16n y Presupuesto, El sector ali-
119nt1cio en -"'xico, M6xico, D.F. 1981, p&g. 16 

(2) %BID, plg. 16 



Los objeti·vos y logros de la "revoluciOn verdeR, tan 
impactantes como fugaces, se derrwnbaron con el paso del tie!!!_ 
po. De esta manera, el subsector agr!cola, que durante ~ucho 
tiempo gener6 gran parte de las divisas requeridas para que la~ 

conom!a mexicana alcanzara sus niveles actuales de industria
lizaci6n, se convirt1e en los Oltimos años en un importador 
neto de granos blsico•~ debido preci•amente·a·una estrategia 
de crecimiento econ6mico que subordine los intereses de las 
actividades agrlcolas a los de la industria. 

El deficit de la balanza comercial aqrlcola, que no 
es otra cosa que el reflejo del deficit alimentario, se ini
ci6 a partir del año de 1973, aqudiz&ndose sobre todo en la 
decada de los ochentas, y~ que en 1981 se tuvieron qlie impor
tar 10 millones de toneladas de granos. Para el año de 1984 
MAxico deber! comprar 8 millones de¿toneladas de granos a·fin 
de ccnplementar la produccien nacional. 

Respecto a la producci6n pecuaria, las estad!sticas 
muestran la misma tendencia decreciente y secular que la pro
ducci6n aqrlcola, si bien menos pronunciada, ya que de una t!, 
sa de crecimiento de 3.41 durante el periodo 1940-1950, para 
el año de 1979 la misma dislllinuy6 al 2.7%. En relaci&n a la 
participac18n de la ganaderia en el P.I.B,, esta se redujo del 
7.91 en 1940 al 3,21 en 1979 (1), 

(1) secretaria de Program.c16n y Presupuesto, op.cit.pa~ 16. 
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Por otro lado, se considera a M@xico un pa1s con vo
caci6n ganadera, ya que de los 197 millones de hect!reas con 
que aproximadamente dispone, 128 millones, que representan el 
65% del total, se encuentran dedicadas a la actividad gana
dera, existiendo dos millones adicionales en las que se cult! 
va alimento para ganado. Sin embargo, en el pa1s los princi
pales productos pecuarios, la leche y la carne, no los consu
men las mayor!as, situaci6n que tiende a agravarse sobre todo 
entre la poblaci6n rural y la de menores recursos de las gra~ 
des concentraciones urbanas. 

De entre los muchos factores que podr!an citarse pa
ra explicar esta situaci6n, destacan la existencia, predomi
nante~de una ganader1a extensiva con relativa aplicaci6n de 
tecnolog1as modernas y apropiadas, lo que incide en bajos in
dices de productividad, Esta situaci6n se agrava en la esfe
ra de comercializaci6n al existir una interminable cadena de ' . 
intermediarios que generan graves problemas de carest1a y es-
casez de carne y leche, los cuales tienen precios que, por lo 
elevado de los mismos, los han convertido en alimentos que e~· 
capan del nivel de ingresos de las masas trabajadoras del .\ 
pata, a pesar de estar considerados como alimentos b&sicos. 

La conclus16n que se extrae, en ambos casos, no pue
de ser mas dram&tica é inquietante, sobre todo en los momen
tos actuales, en que la crisis alimentaria se ha convertido en 
un a111D1to de prioridad lllWldial, e incluao en una arma de pre
•16n polttica1 el pala, a mas de seis dtcadas de la revolu
ci&n donde loa ej•rcitos campesinos fueron de los principales 



actores, no ha sido capaz de producir los alimentos b!sicos 
que reclama su poplaci&n, la cual est! en constante crecimie~ 
to, por lo que de seguir present!ndose estas tendencias la s! 
tuaci6n se ir! agravando con el transcurso del tiempo, inclu
so hasta el punto en que la soberan1a y la estabilidad social 
Y. polttica del pa1s se vera seriamente amenazada, 

En este contexto, el estudio que ha continuaci6n se 
presenta intenta coadyuvar, en la medida de sus limitaciones 
y naturalmente sin pretender decir la Qltima palabra al respe~ 
to, al esfuerzo que habrl de realizarse a nivel nacional a fin 
de detener y revertir las tendencias deorecientes que .hallexpe
rimentado las actividades agrtcolas y ganaderas en los Oltimos 
años. Del logro de este objetivo dependen1entre otros, los 
siguientes aspectos: a)· Salvaguardar, desde una perspectiva 
de producci6n de alimentos, la soberan!a, nacional: b) elevar 
el nivel.de ingresos de la poblaci6n dedicada aestas activida
des; c) mejorar, cuantitativa y cualitativamente, el valor nu
tricional de la dieta de los mexicanos, sobre todo de la po
blaci6n de escasos recursos. 

El objetivo fundamental de este estudio se orienta ha
cia la elaboraci&n de un diagn6stico de la problemltica actual 
a que se enfrenta la ganaderta bovina de la Huasteca Hidalgue~ 
se, que permita definir las diversas alternativas que impulsen 
el desarrollo, equilibrado y autosostenido, de esta importante 
actividad en la regi&n que hasta mediados de la ddcada de los 
años setenta se csracteriz&, aGnencondiciones naturales y en 
explotaciones rGsticaa, por un enorme potencial para el desa
rrollo de la ganaderta bovina. 



¿ 
Despues de algunas modificaciones que se llevaron a 

cabo en el gui6n original, y que fueron motivadas tanto por 
el desarrollo ~11111110 del trabajo como por el propOsito de am
pliar y mejorar la presentaciOn y exposiciOn de los resulta
dos obtenidos, lo cual se espera se haya logrado, el estudio 
qued6 integrado por cinco cap1tulos. 

En el primero de ellos se hace una descripci6n del 
lrea de estudio, señal&ndose los municipios que la integran, 
y analizando ras principales caracterlsticas de los aspectos 
ftsicos, qeogrlficos y socioeconOmicos que la conforman. 
Asl, se indica su localizaciOn y l1mites, hidrograf1a, oro
grafla, climatologla, evoluciOn de la poblaciOn, importancia 
y grado de desarrollo de las actividades econOmicas, infraes
tructura con que dispone, etc. 

El segundo capitulo hace referencia al problema agr~ 
rio en la Huasteca Hidalguense, que en la regiOn se convirtiO 
enun caaplejo·problema socio-pol1tico debido a la presencia 
de un importantegrupo de caciques que, adem4s de concentrar 
enormes extensiones de tierra, hablan logrado acumular un 
gran poder econ&nico y pol1tico. Esta situaciOn desemboc6 en 
hechos violentos, represiOn a grupos de campesinos que manifes 
~su inconformidad y esplritu de lucha a travAs de.la toma -
de tierras en litigio, y la expropiaciOn de las mismas, todo 
lo cual iJlplicO, entre otras cosas, una modificaciOn de la es
tructura agraria y de las actividades productivas de la regi6n. 



El analisis d~l cap1tulo se inicia con la exposici6n 
de los antecedentes del problema, a fin. de mostrar las causas 
que contribuyeron a la qeneraci6n del mismo. Posteriormente 
se ofrece un marco de referencia de la problemltica aqraria 
de la regi6n ast como la respuesta que tanto los qrupos camp! 
sinos, a travls de la Orqanizaci6n Independiente de Pueblos ~ 
nidos de la Huasteca, C.OXPUH), como el ~obierno "'federal y es
tatal establecieron para solucionar dicha problem&tica. Fi
nal.mente, se señalan las modificaciones que tales respuestas 
ocasionaron tanto en la estructura aqraria como en las activ! 
dades productivas de la Huasteca Hidalguense. 

Una vez delineado el entorno f1sico y geoqr&fico de 
la zona de estudio, ast como el contexto econ6mico, pol1tico 
y social de la misma, en el tercer cap1tulo se procede a rea
lizar el diaqn&stico t@cnico y econ&nico de la problem&tica 
de la qanader1a bovina en la reqi6n, en el cual se analizan e 
interpretan las principales caracter1st1cas de su evoluci6n 
ast como los factores que han determinado su actual conforma
ci&n. 

La importancia de este capitulo radica en que a par
tir de los resultados que de Al se obtienen, y que permiten 
preyeer las perspectivas y tendencias de esta importante act!, 
vidad econ6aica, se formulan en el capttulo respectivo diver
sas alternativas para fcmentar e impulsar el desarrollo de la 
qanac!erta bovina en la Huasteca Hidalguense. Por tal moti
vo, se analizaron las principales variables que caracterizan 
a la actividad, cOIQO es la evoluci&n del inventario qanadero 



durante el per!odo de 1950-1981, haciendo énfasis en la ganad~ 
r1a bovina1 se estudia la composici6n del hato bovino, as1 co
mo las caracter!sticas de la producciOn y su comercializaciOn 
ademas de establecer los niveles de desarrollo tecnoldgico con 
que operan las explotaciones ganaderas de la req16n. Por dlt! 
JDO, se analiza la infraestructura de apoyo a las actividades 
ganaderas existentes en la Huasteca as1 como los apoyos insti
tucionales que, tanto· el gobierno federal como el estatal, han 
instrumentado para el fomento y desarrollo de estas activida
des. 

En base a la infoX'!llaci6n que se presenta en los cap1-
tulos anteriores y del an!lisis de la misma, en el cuarto cap~ 
tulo se plantean diversas estrategias orientadas a promover el 
desarrollo de la ganadeda bovina de la regiOn. Sin embargo, 
en virtud de la complejidad de la problem!tica en que se en-: 
cuentra inmersa esta actividad, el desarrollo de la misma so
lamente se podr& alcanzar en la medida en-que los .mecanismos 
que se implementan se encuentren enmarcados dentro de un pro
grama integral de desarrollo ganadero que asegure su comple-

to, 
ment~idad y prioridad para que se logre el apoyo y acepta-
c10n de los beneficiarios, para lo cual la estrategia m!s a
propia!la, de~2:'a_ d~Hrrol~~~s_e: con una ampli_a y activa partic!_. 
pact'&n de los mismos en la ejecuciOn, operaci6n y evaluaciOn 
de-dicho programa. 

Igualmente, es preciso señalar que se requerir! de 
una gran voluntad pol!tica de parte de las autoridades estata
les y federales para poder solucionar, a fondo, los graves pr~ 
blemas que se presentan en la Huasteea Hidalquenae, de los cua 



les forDJa parte el e~tanca.miento y retroceso de las activida
des ganaqe;ra,s, 

Las alternativas propuestas est!n orientadas funda
·111t9ntalntente a incrementar el inventario ganadero y a lograr 
mejores niveles de productividad. Para alcanzar estos obje
tivos se propone la creaci&n de explotaciones ganaderas de 
cr1a-leche y de engorda, dotadas con una infraestructura que 
les permita un manejo eficiente del rebaño. Asimismo, se 
formulan planteamientos. relativos a la 'alimentaci&n, mejora
miento qenAtico, manejo de praderas y salud animal para lo
grar que las actividades ganaderas alcancen resultados &pti
mos. 

Finalmente, y como soportes y apoyos a las unidades 
de cr!a-leche y de engorda, se propone la instalaci&n de una 
planta enmelazadora de esquilmos y de un rastro friqortfico, 
los cuales permitirtan integrar las diferentes fases del pro
ceso productivo. 

Por Gltimo, en el quinto capttulo se presentan las 
principales conclusiones que se obtuvieron en el desarrollo 
del estudio, as! como algunas recomendaciones acerca de dive~ 
sos aspectos que se estima se deberin llevar a cabo a fin de 
que los planteamientos que aqut se formulan se puedan llevar 
a la prlctica. 

COllO ya se mencion& anteriormente, con este trabajo 
no se pretende decir la Qltima palabra en relaci&n a este d! 
f!c~l y COlllplejo problema, ni mucho menos agotarlo. Tal BUP2_ 

aici&n serta ca11pletameñ;e err&nea, dada la dinlmica y cambios 



pe:t'lllanentes con que se desarrollan los procesos econ6micos y 

sociales, 
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1, DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO. 

1.1 Aspectos Físicos y Geográficos. 

1.1.1 Localización y límites. 

La región conocida comunmente con el_nomb~~de Huas
teca Hidalquense se localiza al norte del Estado de Hidalgo, 
y se ubica entre los meridianos 98° 09' y 98° 49' de longi-
tud oeste y los paralelos 20º 47' y 21º 14' de latitud norte, 
comprendiendo una superficie total de 2,320.6 km2 • 

Los límites de la reqi6n son los siguientes: al no~ 
te y al este con el Estado de Veracruz¡ al noroeste con San
Luis Petos!¡ al oeste con el municipio de Tepehuacan de Gue
rrero, Hidalgo, y al ·sur con los municipios· de Xochicoatl&n, 
Tianquistenqo, y Molanqo, también pertenecientes al Estado -
de Hidalgo. 

Los municipios que integran la Huasteca Hidalquense 
son: Atlapexco, calnali, Huautla, Huazalingo, Huejutla, Jal
tocan, Lolotla, Orizatl4n, Tlanchinol, Xochiatipan y Yahual!, 
ca.. 

1.1.2 Hidroqraf!a.. 

Las principales corrientes que a.traviesan la Hua.st~ 
ca. son el r!o San Ped%or el Hules· y sus a.fluentes ··Calca.U, 
Acua.pa.n, Candela.ria.,· San. Juan y Huejutla.-1 el río Ca.labozo,
con sus a.fluentes - Tenexco y Ga.rcés -. (Cuadro No. 1) 

El rto San Pedro drena la. porci6n occidental de la
Hua.steca, beneficiando a. los municipios de Oriza.tldn· y Tlan• 
chinol1 na.ce con el nombre de arroyo Tultitl4n y escurre in!, 
cia.lmente hacia el norte, atravesando el poblado de Oriza--
tl&n para posteriormente abandonar el Estado de Hidal90 y p~ 



Municipio 

Atlapexco 

Calnali 

Huautla 

Huazalingo 

Huejutla 

Jaltodn 

Lolotla 

Orizatlin 

· Tlanchinol 

Xochiatipan 

Yahualica 

2 

·cUADRO No; 1 

·· HIDROGRAFIA'DE LA'HUASTECA.HIDAiGUENSE 

· Pdnctpaua · c.ortt.entea · · · · · · 

Afluentes del r!o Hules 

Afluentes del rfo Hules 

Afluentes del rfo Hules 

Afluentes del rfo Hules 

R!o Tecoluco 

Afluentes del rfo Mectezuina 

R~o Totla y Tultitl&n 

R!o Coacuilco y San Pedro 

Afluentes del rfo Tehuat14n 

Afluente del r!o Calabozo 

Afluente del r!o Calabozo 

Afluente del río Hules 

Fuente.: Bolettn Hidro16g1co N~. 32 • SAJUI .• , 1977. 
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netrar en el de San Luis Fotos!, donde cambia la direcci6n de 
su curso hacia el noreste para internarse de nuevo en Hidalgo 
con el nombre de r!o San Pedro. En su recorrido capta por su 
margen izquierdo los aportes del arroyo San Mart!n y después
se interna en el Estado de Veracruz, descargando su caudal -
sobre la margen izquierda del r!o Tempoal. 

El r!o Hules drena parte de los municipios de Hueju
tla, Huazalingo, Tlanchinol, Lolotla, Yahualica, Atlapexco y 
Huautla. Este r!o nace con el nombre de r!o Chinameca y flu
ye hacia el noroeste, recibiendo por su margen izquierdo al -
arroyo Ocotitla y al r!o Calnali, miamos que nacen en el ce-
rro de Ahuacat14n. El r!o Chinameca toma el nombre de Atla-
pexco a la altura de la poblaci6n del mismo nombre y durante
au trayecto recibe las afluencias por su margen izquierdo de
los r!os Acuapa y Candelaria, cambiando su denominaci6n por -
la de Hules poco despu~s de recibir las aguas de este ~ltimo, 
conserv&ndola hasta ·su desembocadux-a en el do Calabozo. Adi 

~ -
cionalmente, en au'.'~ltintci trayecto recibe 'las corrientes de -
los r!os· San Juan y· el Pintor, ambos por su max-gen izquierdo. 

El r~o· Ca.labozo, por su parte, dren.a el municipio de 
Xochia.tipan· )" parte de los municipios de l1'ahua1ica, Atlapexco 
y Huautla. Este r!o nace en el Estado de Veracruz y en su -
inicio se le conoce.con el nombre de r~o Hormiguero, aunque -
a la al'tura de 1a· Sierra Cholula se le denomina tambif!n r!o -
C~ahuatl&n. Al pasar por e1 poblado de Crisoleo, en el Esta
do de Hidalgo, recibe por ·su margen izquierdo los escurrimie!l 
toa del x-~o Tenexco, mismo que constituye su primer afluente
de importancia. Ac¡uas abajo de este poblado cambia su nombre 
por e1 de r~o· Encina.1 y como tal recibe las a(Juaa del r~o - -
Garcla, su otro afluente·de importancia, mismo que nace en la 
porci6n sur del cerro El i»orAn. Posteriormente, a la. con-....... 
fluencia. con el r!.o señalad.o, cambia su nombre por el de Cal!. 
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bozo y lo conserva hasta su fusión con el r!o Hules, para en 
tre ambos formar el Tempoal. 

1.1.3 Orograf!a. 

Por lo que a su orograf!a se refiere, cabe señalar
que la ubicación de la Huasteca Hidalguense en las estriba-
ciones de la Sierra Madre Oriental es determinante para que
su topograf!a sea muy variada y en ella se encuentren desde
pequeñas zonas de valles, planicies y terrenos con pendien-
tes moderadas hasta escarpadas serran!as y lomer!os con pen
dientes superiores al 20%. (Cuadro No. 2) 

Los terrenos planos se encuentran en las m4rgenes -
de los r~os que surcan la reqi6n, y su al.tura sobre el nivel 
del mar var!a de los 50 a los 200 metros. 

X.Os lomer!os van de los 100 a los 600 metros sobre
el nivel del ma.r (m.s.n.rn), en tanto que las mesetas tienen
a!,tura.s que tluctQan entre los 500 y 600 metros sobre el ni
vel del mar, siendo las más importantes las de ffuautla, Ya-
hualica y la de Santa Luc~a. 

En c~bio, las estribaciones de la Sierra Madre 
Od.enta.1 que penetran la ffuasteca llegan a tener altitudes -
de ha.ata 1,800 rn.s,n.rn.; las m4s importantes se denominan: -
Sierra de Tla.nchinol, ~as Cumbres de Tlacolula y los Cerros
de l.ontla, Ixcatl~n, Itzocatl, Huitznopala, ~quacalitla, Ac~ 
tepec, Huilopa, Chamela, Apetlaco y Zitl4n. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se puede -~ 
atirmar que la mayor parte de la Huasteca (64.8') presenta -
la geoforma de serran~a· o montaña, en la que el relieve es -
bastante accidentado y le. pendiente es superior al 20\·. Es
ta situaci6n se presenta en el 'sur y 'suroeste de la reqi6n .. 



Municipio 

Atlapexco 

calnali 

Huautla 

Huazalingo 

Huejutla 

Jaltocin 

Lolotla 

Orizatlin 

Tlanchinol 

Xochiatipan 

Yahualica 

s 

CUADRO · No. 2 

OROGRAFIA ·DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 

· ·Principales·estribaciones 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre Oriental 

eu.bre de Tepetit14n 

Sierra de Huehuetla 

Cerro de Capalotea 

Cerro de Ixcatlin 

Cerro de iolotla 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre Oriental 

Fuente,: Boletín Bidrol6gico f'o, 32 • SAJUt,, 1977, 
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y comprende parte de los municipios de Calnali, Huazalingo,
Lolotla, Tlanchinol, Xochiatipan y Yahualica, en donde se ··
presentan e~evaciones superiores a los 1,800 m.s.n.m. 

La zona de topograf!a intermedia, es decir las 
4reas de lomer!o correspondientes al rango de pendientes de-
15 a 20t, se presentan en la parte central, norte y oriente
de la Huasteca, abarcando aproximadamente el 27.6% de su su
perficie total y se localizan en los municipios de Orizatl4n, 
Jaltoc4n, Huejutla, Huautla, Atlapexco y Huazalingo. 

Por dltimo, los terrenos a nivel o suavemente ondu
lados (7.6t), ·correspondientes a valles y planicies cuyas -
pendientes van de O a lSi, se localizan en la parte norte 'Y 
a lo largo de los r!os Hules, Calabozo y San Pedro, en los -
municipios de OrizatUn, Jaltoc4n, ffuejutla, Atlapexco, Ya-
hualica y Xochiatipan, mismos que constituyen la parte baja
da la Rua.steca Hidalguense. 

1.1.4 C1imato1og!a. 

~a ubicaci6n de la Huasteca Hidal9uense en las es-
tribaciones de la Sierra I4ad-re Oriental propicia que conti-
nuamente choquen en ella las masas de aire procedente del -
norte, este y sureste del pa!s, provocando en muchas oca.sic-. . 
nea abundantes J.luv-ias y la presencia. '1e niebla en algunas -
porciones de la sierra. 

Sin elll.bar90, el clima se caracteriza como c4lido -
lluvio·so, con· uria temperatura media anual superior a 22°C, -
llegan<lo a sobrepasar los 40°C en los meses mfs calurosos, o 
descendiendo hasta l.os SºC en los mfs fr!os. 

~a precipitaci~n media anual var!a de 1,420 mm has
ta l.os 2,600 mm, siendo el verano la estaci6n m4s lluviosa y 
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el invierno la m4s seca. El mes m4s lluvioso generalmente -
es septiembre y el m4s seco enero. 

A nivel municipal, los municipios de Atlapexco, Hu~ 
jutla, Jaltoc4n y Orizatlán se caracterizan por su clima se
mic4lido ht1medo, con abundantes lluvias en verano. Huautla
tarnbiAn presenta un clima cálido subht1medo con lluvias en v~ 
rano en su porcien oriental. 

Los municipios de Calnali, Lolotla y Tlanchinol, 
presentan clima templado htímedo con lluvias todo el año y s~ 

mic4lido httmedo con lluvias todo el año. 

Huazalingo, Xochiatipan y Yahualica por su parte -
presentan un clima semic4lido ht1medo con lluvias todo el año. 

La parte norte de la Huasteca Hidalguense es la más 
calurosa, pues en ella se presentan temperaturas superiores
ª los 22°C, con precipitaciones de entre 1,600 y 1,800 mm. -
Los municipios que la integran son Atlapexco, Huejutla, Jal
toc4n y Orizatl!n. 

En cambio, en la parte occidente! y ·suroeste, que -
est4 integrada por los municipios de Calnali, Lolotla y Tla~ 

chinol, es donde se observa.n las mayores precipitaciones, 
pues Astas son de aproximadamente 2 1 600 mm, present4ndose .. -
tambiAn las temperaturas más bajas, 

1,2 ~spectoa Socio .. EconOmicos, 

En las Gltimas dAcada.s en la ltuasteca JUdalquense .. 
se han venido manifestando qraves problemas. sociales y pol!
ticos 1 sin embár90, es a partir de 1970 cuando ~stos se aqu-
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dizan de tal forma que desembocan en una crisis regional que 
alcanza su mayor nivel en 1980. 

De entre los principales aspectos que actuaron como 
causas y efecto de esta situaci6n se pueden mencionar los si 
guientes: problemas de tenencia de la tierra; presi6n demo-
gr!fica sobre escasos recursos; inequitativa distribuci6n de 
la riqueza generada; alto grado de explotaci6n de la pobla-
ci6n indígena; incipiente desarrollo de las v!as de comunic! 
ci6n; falta de apoyo ·oficial; escasas inversiones, tanto pa
blicas como privadas, etc. 

Todas estas causas generaron las condiciones propi
cias para la aparici6n de explosiones sociales. Estas fue-
ron de tal magnitud, manifest4ndose b4sicamente a través de 
la invasidn de tierras, que el Gobierno Federal se vio en la 
necesidad de llevar a cabo la expropiaci6n y compra de -----
28, 000 hect~reaºsen el año de 1981, implementando paralelame~ 
te el Plan de Rehabilitaci6n de la Huasteca Hidalguense, in
tentando atender los principales problemas de la regi6n. 

A continuaci6n se indica la evoluci6n de los princi 
pales elementos que expresan la situaci6n socio-econ6mica de 
la Ruasteca Hidalguense. 

1.2.1 Población total, urbana y rural. 

Como se mencion6 anteriormente, uno de los princip~ 

les problemas de la Huasteca Hidalguense lo representa el a! 
to crecimiento demoqr4fico, que se manifie"sta en el hecho de 
que ·llliiriitiU··- en el año de 1960 su poblaci~n total era de .. ---
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154,129 habitantes, para 1980 éstos ascend!an a 215,827, es 
decir, hab!an experimentado un aumento de 61,698 habitantes, 
que significan una tasa media anual de crecimiento de 6.46% 
(Cuadro No. 3) 

En este cuadro se puede observar que 1os munici--
pios que mostraron un mayor crecimiento de su poblacidn fu~ 
ron: Huejutla con 24,554; Orizatllln 9,238: Tlanchinol 7,540; 
y Yuahualica con 4,018. 

Asimismo, se aprecia que no ha habido una modifica 
cidn sustancial en cuanto a la participacidn que cada uno -
de los municipios tiene en la distribucidn de la poblacidn, 
ya que tanto en 1960, como en 1970 y 1980 son 4 los munici
pios (Huautla, Huejutla, Orizatl4n y Tlanchinol) en donde -
se concentra m4s de la mitad de la poblacidn total de la r~ 
qidn. (Cuadro No. 3) 

Por otra parte, la densidad de poblacidn de la re-
2 . 

en promedio, de 93 habitantes por km , muy por en-
promedio estatal, el cual es de 72.6 habitantes --

qi<5n es, 
cima del 
por Jan2• En este aspecto, los municipios que tienen· una m~ 
yor densidad de poblacidn son, en todo el per!odo analizado, 
Atlapexco, Huejutla y Jaltoc~n. (Cuadro No. 3) 

Con respecto a la estructura de la poblacidn, esta 
ha experimentado leves modificaciones, ya que mientras en -
1960 el 89.Bl se encontraba en el medio rural y el 10.21 -
pertenec~a a la poblaci~n· urbana, para 1980 la poblaci<5n ·r.!:! 
ral representaba el 85l en tanto que la pobia~i~n coneider_! 
da como urbana conatitu!a el 15%. Esta leve variaci<5n tie
ne su explicaci<5n en el crecimiento que han experimentado -
a.lqunos servicios' en las cabeceras municipales (Cuadro No.4) 
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CUADRO No, 3 

· ·roauc101t ·torAL 

9 6 o 1 9 7 o 1 9 8 o• 
Hun1c1p1o TÓtal PoblacicSn z Densidad PoblaciC!n z Denddad PoblacicSn z Denddad 

Ita. 2 100 Uab/ICm.2 100 Hab/ICm,2 100 Hab/Km.2 

~ti11pe1tC1> 84,90 U,904 7. 7 140.37 12,838 7 .1 151,39 14,138 6,6 166.52 

Caln.al.1 190.20 11,868 7. 7 62,39 14,124 7 .9 74.26 15,694 7 .3 82.51 

Hualltla 287 .80 20,154 . 13, l 70.02 21,432 11.9 74.47 23,105 10,7 80,28 

Huaulinso 113.10 6,823 4,4 60.32 7,340 4.1 64.90 8,040 3. 7 71.09 

Huejutla 337 .so 36,281 23.5 96,03 46,306 25.8 122.57 60,835 28.2 161.02 .... 
o 

Jaltocan 48,80 5,918 3',8 121,27 5,591 3.1 l14.57 . 7,533 3,5 154 .36 

Lolotla 215.90 7,431 4,8 34,91 7,172 4.0 33.22 8,239 3.8 38.16 

Oriutlln 308.40 17,1~9 ll.l 55.70 20,461 11.4 66.35 26,417 12.2 85.66 

?lanch1nol 380,30 14,851 9.6 39.05 18,152 10.1 47 .73 22 ,391 10.4 58.88 

Xochiatipan 149.00 9,037 5.9 60,65 10,745 6.0· 72.11 12. 734 5.9 85.46 

Jahuelica 164.50 12,683 8,2 77,10 15,459 8,6 93,98 16,701 1, 7 101.52 

Total lagiC!n 2,320.60 154,129 66,42 179 ,620 77,40 215 ,627 \.., 93.00 

Total l•tado 20,987 .oo 994,598 47.39 l '193,845 56.80 11523,967 72.61 
. ,-

• Dato• preU.af.narH del X Cenia General de PoblaciC!n, 

Fuente: VIII y IX Cen101 GeileralH de PoblacicSn• 1960 y 1970. 



CUADRO NO, 4 
'POliLACION"URDANA Y RURAL 

1 9 6 O l 9 7 O 1 9 8 O* 
H U N I C I P I O Urbana ' Rural t Urbana \ Rural % Urbana \. Rural --, 

Atlapexcio - - 11,904 100 - - 12,838 100 - - 14, 138 100 

Calnali 2,812 23.69 9,056 76.31 3,318 23.49 10,806 76.51 5,552 35.38 10,142 64,62 

Huautla 2,626 13'.02 17,528 86,98 2,544 11.87 18,888 88.13 3,385 14.65 19,720 85.35 
1 

Huazalingo · '·• - - 6,823 100 - - 7,340 100 - - 8,040 100 

BO'ejutla . 7,019 19.34 29,262 80.66 9,489 20,49 36,817 79.51 10,846 17.83 49,989 82.17 

Jaltocan 3,2,43 54 •. 80 2,675 45.20 2,570 45.96 3,021 54.04 3;412 45.29 4,121 54.71 

Lolotla.i ,,_;;,-. - 7, 425 100 - - 7, 172 100 - - 8, 239 100 
. ./ 

orhatUn " - - 17,179 100 5,381 26.29 15,080 73.71 9,066 34.32 17,351 65,68 

Tlanchinol - - 14, 851 100 - - 18, 152 100 - - 22, 391 100 

Xochiatipan - - 9,037 100 - - 10, 745 100 - - 12, 734 100 

Yaualica - - 12, 683 100 - - 15, 459 100 - - 16, 701 100 

To ta 11 15,700 10.18 138,449 89,82 23,302 12.97 156,318 87.03 32,261 14.95 183,566 as.os 

• Dato1 preliminares del X Censo General de Poblaci6n 
Fuentes VIII y IX cantos Generales de Poblaci6n 1960 y 1970. 
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Un rasgo caracter!stico de la poblaci6n de la Huas 
teca Hidalguense es que una elevada proporci6n de ella es i~ 
d!gena, que tiene como lengua el N4huatl. Al respecto, y de 
acuerdo a dátos manejados por la Secretar!a de Programaci6n
y Presupuesto1 , de un total de 96,835 habitantes mayores de-
5 años, 51,020 (53%) hablan anicamente lengua nahuatl, en -
tanto que los restantes 45,815 (47%) hablan español y n&huatl. 
(Cuadro No. 5) 

Resulta por dem4s ocioso señalar que este ha sido, 
entre otros, uno de l.os aspectos que m4s ha dificultado la -
incorporaci6n de esta poblaci6n, que en muchas localidades -
es mayoritaria, a los beneficios del crecimiento econ6mico y, 
en no pocos casos, ha obstaculizado las medidas oficiales 
tendientes a solucionar los problemas antes señalados. 

1.2.2 Poblacidn econ611\icamente activa e ingresos. 

En virtud de que con la informacidn censal dispo
nible de 1980 para los municipios de la regi6n no es posible 
señalar con precisi6n la evoluci6n de estas variables funda
mentales, el an4lisis de las mismas se centrar& en los datos 
correspondientes al censo de 1970. 

De acuerdo a las cifras de este censo, en 1970 la
poblaci6n econdmicamente activa (PEA) de la regi6n ascend!a
a 47,950 habit~ntes, que representan el 26.7% de. la pobla--
cidn total. Este porcentaje, inferior a la media nacional -
que se aprox~aba al 30%, indica un bajo nivel de ocupaci~n, 
y que una elevada proporci~n de la poblaci~n es dependiente
de pocos activos. (Cuadro No. 6) 

.En.este mismo 'cuadro se puede apreciar la prepond~ 

(1) secretarla de Programaci.6n y ~, Manual de Fat:lñtsticas ~ 
sicaa del ?atado de Hidalgo, Mllxico 1981. p-p 114-117 



Municipio Total 

Estado 201,368 

Atlapexco 6,556 

Calnali 5,018 

Huautla 14,642 

Huazalingo 5,121 

Huejutla 26,724 

Jaltoc:ln 2,814 

Lolotla 577 

Orizatl&n 9,189 

Tlanchinol 6,811 

Xochiatipan B,523 

Yahualica 10,860 

'roTAL REGIONAL 96,835 

13 

CUAQRO No. 5 

POBLACION QUE HABLA LENGUA INDIGENA 
POBLACION DE 5 A~OS Y MAS 

(1970) 

Habla español Hablan s6lo 
y lengua ind! lenqua ind.! 
gena ' qena 

123,500 77,868 

2,611 5.7 3,945 

2,797 6.1 2,221 

.9,221 20.l 5,421 

2,102 4.6 3,019 

11,773 25.7 14,951 

1,020 2.2 1,794 

365 o.e 212 

5,002 10.9 4,187 

2,960 6.5 3,851 

3,084 6.7 5,439 

4,880 10.7 ·5,980 

45,815 47 51,020 

' 

7.7 

4.4 

10.6 

5.9 

29.3 

3.5 

. 0.4 

. 8.2 

7.5 

.10. 7 

ll. 7 

53 

Fuente: S.P.P. Manual de Eatadtsticas Blsicas del Estado de Hidalgo. 1981. 



CUADRO NO. 6 
POBLACION ECONOMICJOO!NTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

1 9 7 o 

Pob, econ6 Insuficiente-
Total Habi- micamente- Sector Sector Sector mente especi-

tan te• activa Primario Secundario Terciario ficados 

' ' ' ' 
Atlapexco 12,838 3,484 27.1 3,183 91.4 68 1.9 96 2.8 137 3.9 

Oalnali 14, 124 3,995 28,3 3,459 86.6 112 2.8 930 5.7 194 4.9 

Huautla 21,432 6,025 28,1 4,941 82,0 241 4.0 542 9.0 301 s.o 
Huazalin90 7,340 2,039 27.8 1,807 88.6 61 J,O 88 4.3 83 4.1 

Huejutla 46,306 12, 132 26.2 9,367 77.2 988 8.1 1, 256 10.4 571 4,3 
.... ... 

Jaltocln 5,591 1,452 25.9 1,139 78.4 99 6.8 165 11.4 49 3,4 

Lolotla 7,172 1,425 19.9 1,215 85.3 52 3.6 81 5.7 77 5,4 

Ori:aatlln '20, 461 . 5,073 24.8 4,008 79.0 507 10.0 406 e.o 152 3,0 

Tlanchinol 18, 152 4,862 26.8 4,146 85.3 336 6.9 197 4 .o 183 3.8 

Xochiatipln 10, 745 3,385 31,5 2,957 87.4 136 4.0 86 2.5 206 6.1 

Yahualica 15,459 4,078 26.4 3,466 es.o 57 1.4 126 3,1 429 10.5 

To t a 1 179,620 47,950 26.7 39,688 82.8 2,657 5,5 3,273 6,8 2,332 4.9 

Fuente a IX Canso General de Poblaci6n y Vivienda, 1970 o.G,E. s.I.c. 
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rancia que en la regidn tienen las actividades primarias, en 
las cuales se encontraba ocupado el 82.8% (30,688) de la PEA, 
sigui~ndole en importancia la dedicada al sector terciario,
con el 6.8% (3,273), y después la ocupada en el sector aecu~ 
dario, con el 5.5i (2,657). El 4.9i restante, (2,332), co-
rresponden a insuficientemente especificados. Como puede o~ 
servarse, era m!nima la importancia que ten!an en la regi6n
tanto las actividades industriales como las comerciales y de 
servicios, al grado de que los municipios que puedieran con
siderarse como los m!s desarrollados, Orizatl4n y Huejutla,
apenas ocupaban el 10 y 8%, respectivamente, de la PEA en el 
sector secundario. 

Otro de los indicadores que refleja el alto grado
de marginacidn que padece la poblacidn de la regi6n, lo re-
presentan los ingresos. Sobre el particular, en el cuadro -
No. 7 se muestra que en el año de 1970 el 93% de la PEA de-
clard percibir ingresos inferiores a los $500.00 mensuales, 
en tanto que dnicamente el 1% declard recibir ingresos supe
riores a los $2,500.00 mensuales. 

Otro dato significativo sobre este aspecto es el -
hecho de que en 1970 el salario m!nimo de la regidn era apr~ 
ximadamente de $18.00 diarios. Sin embargo, el 63i de la -
PEA ganaba, en promedio, $7.00, o menos al d!a. Para 1978 -

el salario mtnimo era de $68.00 diarios y, adn en 1980, un -
elevado porcentaje de trabajadores recib!a menos de $30.00 -
diarios. 

No obstante que, como· ya se indicd, no existe la 
suficiente informacidn actualizada y confiable sobre todos -
los aspectos analizados, puede afirmarse que es dif!cil que
dstas condiciones hayan experimentado significativas mejo--
rtas. Por el contrario, los graves hechos que se produjeron 
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CUADRO.No. 7 

!011.ACIOH !COllOHICAMEllTI ACTIVA QUI DBCLAllA INCUSOS lll!llSUALES 

{1970) 
be Huta De De De Da 

Total s ... 1 199 1 D• 200 1 De soo 1 lOOO 1 1,soo • 1 Z,00. 1 ·~00• r 10000 1 
~~--• __ 499 ____ L9JL __ ~!,A99 __ 2,499 4999 ---.T.• 9,999 y ... 

AtlApeaco 3,4114 3,259 93.S 2,943 90.31 192 S.89 65 2.00 33 J.01 18 O.SS 4 0.12 o o 4 0.12 

C.1.uU 3,9!i!S l,637 91.0 3,081 84,71 406 IJ,16 71 l.9S 49 J.3S 16 0.44 s 0.15 2 o.os 7 0.19 

Huautla 6.025 S,458 90.6 3,737 68.47 1,403 2S.71 152 2, 78 92 1.69 23 0,42 21 0,49 7 0.13 17 0.31 

Bua1•l11110 2,039 1,876 92.0 1,161 61.89 574 30.60 74 3,94 14 o. 75 IS o.so IS 0.80 o o 22 1.17 

Huajutla 12,132 10,889 89.2 S,989 SS.O l,805 34.94 S18 S.31 219 2,01 146 1.34 146 1.34 30 0.28 48 0.44 

Jaltocln l,4S2 1,328 91.S 897 67,5S 376 28.31 35 2,64 9 0.68 6 0.45 6 0,45 o o 2 0.14 .... 
"' Lolotla 1,425 l,OS2 73.8 418 39.73 508 48.29 66 6.27 32 3.04 14 1.33 14 1.33 4 0,38 8 0,77 

Oriaatlln 5,073 4,360 85.9 2,268 52.02 l, 749 40.10 182 4.17 67 l.S4 36 0.83 36 0.83 12 0.28 20 0.46 

Tlanchinol 4,862 4,484 92.2 2,956 6S.92 1,076 24.0 303 6.76 69 1.54 41 0,91 41 0.91 7 0',16 11 0,24 

Xochiatipan 3,385 2,839 8l,9 2,47S 87.18 287 10.11 38 1.34 13 0.46 14 0,49 14 0,49 o o 5 0,18 

Yahualic• 4,078 3,493 8S. 7 3,223 92,27 164 4, 70 4S 1.29 21 0.60 20 o.s1 20 0.57 1 0.03 13 0.37 

TOTALI 47,9SO 42,743 89.0 29,148 68.3 10,540 24.7 1,609 3.77. 618 1.45 349 0.82 349 0.82 63 0,15 157 0.37 

ru111te1 u ~nao Gmieral d• Poblaci6n,y Vivienda, 1970 D,G.E. 1 s.r.c. 
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por loa años 1979-1980, y que significaron violencia y repr~ 

sidn para la poblacidn más marginada y desprotegida de la r~ 
gidn, perrni :ten suponer que las c:ondiciones de vida. en la - -
Huasteca Hidalguense empeoraron. 

1.2.3 Actividades econ6rnicaa. 

Las principales actividades econ6micas desarrolla

das en la Huasteca Hidalguense han sido, como ya se indic6 -
anteriormente, las relacionadas con el sector primario,y, -
dentro de ~ate, tanto la ganaderfa corno la agricultura han -
sido durante los altimos 40 años las actividades prirnordia-
les. 

As!, es a partir de 1930 que un grupo de comercia~ 
tes y qanaderos provenientes de varias zonas del pa!s se es
tablecen en la regidn, asent4ndose en diferentes puntos de ~ 
la Huasteca. Desde entonces, estos grupos utilizando diver
sos mecanismos, la mayoría de las veces ilegales y que iban
desde el endeudamiento y el compadrazgo hasta el despojo, -
van apropiándose de las mejores 'tierras comunales en los di
ferentes municipios que conforman la Huasteca (Huautla, Hue
jutla y OriHt14n entre los m4s importantes), lo cual ocasi~ 
na, entre otras cosas, una constante disminucidn de 4reas d~ 
dicadas a la aqricultura, y comienza a gestarse un elevado -
!nd.ice de desocupacidn y sobrexplotacidn de la poblacidn in
d!qena expulsada de sus propias tierras. 

Paulatina1t1.ente, los •nuevos propietarios" van ---
orientando las tierras de la ffuasteca hacia las actividades-
9anaderas por lo que, a partir de 1940, la siembra indiscri
minada de zacate para libre pastoreo se convierte en un as-
pecto prioritario, por lo que las actividades agr!colas, de-
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sarrolladas fundamentalmente por las comunidades y los pocos 
ejidos existentes en esa época, van siendo desplazadas por -
la ganadería. 

Paralelamente a este proceso de marginaci6n de la 
economía campesina, se realizan algunas expropiaciones de h! 
ciendas, con lo que legalmente se constituyen algunos ejidos, 
lo que de algdn modo contribuye a que la producci6n agr!cola 
de auto-consumo se conserve, sin ser desplazada completamen
te, persistiendo la prod.ucci6n de subsistencia, lo cual re-
presenta un paliativo para que los problemas sociales no se
agraven en ese momento. 

Sin embargo, a partir de .1950 se producen cambios
significativos en el patr6n de cultivos. Los terratenientes 
y ganaderos impulsaron el desarrollo de cultivos perennes, -
como la naranja y el café, reduciendo la ocupaci6n de mano -
de obra en ciertas épocas del año y aUll\entando el desempleo, 
situaci6n que, al coincidir con otras igualmente graves, - -
años mas tarde ser!an de las causas de la explosi6n social. 

En estas condiciones, y con la estructura agraria
prevaleciente hasta finales de los 1 60, se van agudizando·-
los problemas, hasta provocar' un c4Jlll>io en las actividades -
productivas en favor de la agricultura, por lo que la recup!_ 
raci6n de este subsector viene acompañado por' un proceso de
estancamiento de la ganader!a, sobre todo a partir de 1974,-. ' 

año en que las invasiones de tierras van increment4ndose, -
hasta culminar en el año de 1981 con la expropiaci6n y com·
pra de 28,000 hectfreas en 8 municipios de la Huasteca Hida! 
guenae, como ya se mencion6 anteriormente. 

Para 1981, de acuerdo a infonnaci6n proporcionada~ 
por la Jefatura del Distrito Agropecuario' de Temporal No. II, 
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la re9i6n cuenta con un total de 23l,932 has., de las que el 
41.6% (96,563) son de uso ganadero, el 31.7% (73,464) son 
de uso agr!~ola, el 15.6% (36,251) son de uso forestal, y el 
11.1% restante (25,654) tienen un uso no especificado. 

Después de esta breve exposici6n sobre cdmo se com 
portaron las principales actividades econ6micas de la reqi6n, 
a continuaci6n se ampl!a la informaci6n de cada una de ellas. 

Sector primario. 

- Agricultura. 

Tanto por las condiciones topoqr4ficas de la re--
gi6n, como por la mencionada problem!tica social vivida en -
esa zona, esta actividad ha experimentado cambios significa
tivos. Hist6ricamente se hab!a desarrollado en tierras mar
ginadas y cerriles, ya que desde 1940 los valles y llanuras
existentes eran aprovechadas para la explotaci6n ganadera. 

Hasta la fecha, la agricultura desarrollada en la 
Huasteca se caracteriza por ser de autoconsumo. Su !nfimo -
nivel de desarrollo tecnoll5gico, ·sus bajos rendimientos, los 
escasos canales de comercializaci6n y el pr!cticamente nulo
apoyo oficial, hicieron de la agricultura, fundamental para
el sector ejidal, una actividad poco productiva. 

Olnfoxme a da.tos censales de 1970, en ese año se C2_ 

'secharon 62, 330 hec~reas, en tanto que para 1981 la superf.!, 
cie ·total cosechada fue de 69, 970, lo que implica· un ·aumento 
de mlls de 7,000 hect&reas en el. transcurso de una d~cada. 

El principal cultivo, en cuanto a superficie cose
chada, es el m~!~~ obserVl.ndoae una. di11111inucidn en su impor
tancia· entre los años mencionados, pues mientras que en 1970 
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representd el 79% de la superficie cosechada, en 1981 repr~ 
sentd el 54\, lo que implicd una disminucidn de 25\ en el -
total. 

Otro cultivo importante, tanto por su superficie
ocupada como por el valor de la produccidn, es el caf~. E,! 
te cu.ltivo experimentd un gran incremento en el periodo ---
1970-1981, ya que mientras en el primer año ocupaba dnica-
mente el 3.4\ de la superficie cosechada, esta participa--
cidn aumentd al 29\ en 1981, mostrando un incremento de ---
25.6\. 

Entre los cultivos m4s impo~tantes, tambi~n de&t!, 
ca la caña de azGcar, aunque si bien no es tan importante -
en cuanto a la superficie cosechada, s! lo ea en cuanto al
valor de la produccidn. Este producto repreaentd al 4.2\ -

de la superficie cosechada en 1970, disminuyendo su partic! 
pacidn a 3.4\ en 1981. 

Los municipios m&s representativos en superficie
cosechada de estos productos son, en orden de importancia,
los siguientes: 
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1 9 7 o ~/ 1 9 8 1•~/ 

~ MAIZ 

Huautla Huejutla 
HUejutla 56% Huautla 52t. 

Xochiatipan Orizat14n 

!:!!! . CAE'E 

Huautla Tlanchinol 
Huazalingo 56% Huazalingo 79% 
Calnali Orizat14n 

CARA CARA 

Huejutla Orizatl4n 
Orizatl4n 60\ Huejutla 79% 

Yahualica. Atlapexco 

·. ·~ D.lstrlto de 'l\llp:>ral. II, 'H\lBjutla, HIJ:>. 
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Por lo que respecta a la producción, en el año de 
1970 se obtuvieron 128,555 toneladas, destacando la caña de
azácar con el 54.5% del total, siguiéndole en importancia el 
ma!z con el 33.5% y el frijol con el 3.6%. 

r~ra el añ~ de 1981, la producción fu: de 141, 60-

toneladas, destacando nuevamente la caña con el 49.8%, el -
ma!z con el 27.1% y la naranja con el 12.5% 

Los municipios que son más representativos respec
to a la producción de estos cultivos son: 



1 9·7 o 1:...1 

~ 

Huautla 
Huejutla 
Xochiatipan 
OrizatUn 

CARA 

Yahualica 
OrizatUn 
Huejutla 

NARANJA 

Oriz.atl4n 
Huejutla. 
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69% 

56t 

83% 

1 9 8 1 ~/ 

MAIZ 

Huejutla 
Huautla 53% 
OrizatUn 

CARA 

Orizatl4n 69t 
Huejutla 

NARANJA 

OrizatUn 
Huejutla 99' 
Jaltocan 

~ V Censo acp:-~la, ganadero y ejidal del F.stado de Hidalcp • 

..!!} Distrito de '!Urplral n, Huejutla, figo. 
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Corno puede constatarse en los datos anteriores, en 
la región se ha venido dando un cambio en la importancia de 
los culti~~s, observ4ndose una tendencia hacia la sustitu-
cidn del ma1z por cultivos m4s rentables, como el caf~, y -
la caña de azdcar y la naranja. 

Esta tendencia no es m4s que la repetición, a ni-
vel regional, de lo que ocurre a nivel nacional, en donde -
tambi~n se observa una clara y grave disminución de la par
ticipación de los granos b4sicos (ma!z, frijol y trigo) en
el total de la producción. Sobre este punto, algunos auto
res'!:./ han señalado que la cri.sis del subsector agr!cola en

el pa!s es la crisis de la econom!a campesina, ya que son -
ellos los que se dedican mayoritariamente a producir estos
granos. 

De entre los aspectos que m4s han incidido a nivel
regional en la configuración de esta crisis destacan el es
caso apoyo oficial a la producción agr!cola, tanto en mate
ria crediticia como de asesor!a t~cnica; el predominio de -
t~cnicas ancestrales de ?roducción; la inseguridad en la -
tenencia de la tierra; el.despojo de tierras que han sufri
do las comunidades ind!genas, que como ya se vid son las 
que se dedican a la producción de granos b4sicos, etc. 

Ante esta situacidn, el Gobierno Federal adoptd 
una serie de medidas orientadas a aliviar la problem4tica -
de la zona. De entre ellas destaca, por el importante pa-
pel que ha desarrollado, el apoyo al Distrito de Temporal -
No. II, con sede en la ciudad .de Huejutla. De entre Las ·a.!: 
tividades que ha realizado el personal de este distrito de~ 
tacan: 

Asistencia t8cnica directa. 
·Desinfección· de s8"'illa .• 

~/ CAsaio Luiaaeli FernSndez, .llgricul tura y Aliment:aci&\: pralli.sas para 
una rmeva estrategia, El Ecmani.ata Mexicaoo, Vol. XIII No. 61 Gust!_ 
w F.at.eva, La Batalla en el Mllxioo a.iral, Siqlo XXI Blitores, MfxiClO 
1980. 
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Selecci6n de maices criollos. 
Organizaci6n y capacitaci6n de productores. 
Riesgo compartido. 

Otro de los elementos que resaltan es el relativo
al crédito. As!, de 1,200 hectáreas que recibieron crédito
de av!o por un monto de $1'894,261.00 en el año de. 1976, se 
pas6 a otorgar crédito de av!o a 14,939 hect!reas en 1982, -

por un monto de $69'309,505.00, lo que representa un aumento 
de m4s de 12 lileces las hectáreas beneficiadas en 1976. (Cu!!_ 
dro No. 8) 

Otra aspecto importante que se puede observar en ~ 
este cuadro es el hecho de que se este otorgando a los pro-
ductores de ma!z, a los cuales les fueron otorgados en 1982-
$20'600,405.00 del total, que beneficiaron a 8,102 hectáreas, 
después de que en 1976 no se les hab!a otorgado crédito alg~ 
no de av!o. 

Una tendencia similar puede observarse con respec
to al cr~dito refaccionario otorgado por Banrural al sector
ej idal, el cual pas~ de $372,000.00 en 1976 a $4 1 990,000.00-
en el año de 1982, lo cual represent6 un crecimiento de 13.4 ...... , . 
veces en dicho per!odo. (Cuadro No. 9) 

.. . Ganader !a. 

La importancia de este ·subsector radica sobre todo 

en la explotaci~n del ~anado bovino, para carne o.doble pro
.p6aito, la cual, hasta principios de los setentas, fue consi . . -
derada COll\O la actividad principal de la re9i~n, en base a -
la explotaci6n de sus abundantes recursos, Sin embargo, a -
partir de 1975~ año en que se generalizan los problemas de -



LINBA 

CAFB (Mantenimiento) 

CARA CMantenimiento) 

FRIJOL 

MAII 

NARANJA CHant111imiento) 

PAPAYA 

CUADRO No, 8 ... 
CREDITO AGRICOLA DE AVIO OTORGADO POR BANRURAL 

EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 
1976 - 1982 

1 9 7 6 1 9 8 2 

Peq. Prop. Ejidal Total Peq. Prop. Ejidal 
Haa. $Hu. $ Hu. $ Has. $ Haa, $ 

- - 1,200 1'894,261 2,200 1 1 894,261 36 256,800 6,175 43 1831,400 

- - - - - - - - 8,102 20'600,405 

- - - - - - - - 616 4'250,400 

- - - - - - 10 370,500 - -

Total 
Ras. $ 

6,211 44 1088,200 

N 
O\ 

e, 102 20'600,405 

616 4'250,400 

10 370,500 

TOTAL B 81 - 1,200 1 1 894,261 1,200 1 1894,261 46 627,300 14,893 68'682,105 14'939 69'309,505 

FUENTE1 Banco de Cr•dito Rural, Sucuraal Huajutla, Hgo, 
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CREDITO AGRICOLA REFACCIONARIO OTORGADO POR BANRURAL AL SECTOR EJIDAL EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

1976 - 1982 

LINEA 

Cercos 

Tractores 

Veh1culoa 

Desqranadoras 

Arados 

Sembradoras 

Implementos y 
Equipos 

Rastras 

TOTALES: 

1976 
UNIDAD 

2 Xms. 

l 

1 

1 

$ 

14,000 

200,000 

150,000 

8,000 

372,000 

FUENTE Banco de Cr6dito Rural, Sucursal Huejutla, Hqo. 

1982 
UNIDAD $ 

6 2'700,000 

2 1'100,000 

-
6 480,000 

2 140,000 

8 180,000 

6 390,000 

4 1990,000 

IV 
..... 

' 
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tenencia de la tierra, se produce un sensible deterioro de __ _ 
la actividad, el cual se prolonga hasta 1980. 

Al respecto, se tiene que entre 1975 y 1980 el de
cremento del ganado bovino fue del orden del 82%, ya que el
inventario desccndi6 de 196,000 cabezas a sdlo 36,256 

Otras especies que se explotan en la regi6n son -
ovinos, caprinos, porcinos y aves~ aunque en pequeñas dimen
siones y a nivel familiar. 

Como el objeto del estudio es precisamente anali-
zar el comportamiento de la ganader!a bovina de la Huasteca
Hidalguense, y aunque a grandes rasgos ya se señal6 que es -
~sta la m4s importante del subsect~r, en el tercer cap!tulo
ae aborda con mucha mayor profundidad este punto. 

Finalmente, las otras actividades que conforman el 
sector primario, como la explotaci6n forestal, la apicultura, 
etc., son poco importantes en la regidn. 

Sector secundario. 

En la Huasteca Hidalguense las actividades secund~ 
rias son poco significativas, como se vi6 anteriormente; sin 
embargo, no por ello dejan de tener una importancia relativa 
a nivel-de ciertas localidades, por cuanto representan ocup~ 
ci6n e ingreso para su poblacidn. 

Este ser!a el caso de ciertas industrias relacion~ 
das con la transformaci6n de alguno• productos agropecuarios, 
mismas que funcionan como.negocios familiares y que, por ta~ 
to, operan con un bajo nivel tecnol69ico y de capitalizaci6n. 
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El procesado de carnes para la obtencidn de embut! 
dos y otros productos1 la elaboraci6n de quesos y cremas1 la 
obtenci6n de piloncillo mediante el procesamiento de la caña 
de azdcar en rasticos trapiches movidos por motor o mediante 
arrastre animal; la obtencidn de aguardiente en pequeños - -
alambiques -clandestinos- a partir de piloncillo; el benefi
cio de café cereza y su ocasional molienda para el consumo -
domdstico y a nivel de mercado local; la elaboraci6n de masa 
y tortillas, as! como la fabricaci6n de ciertas artesan!as a 
partir de algunos textiles, cuero, barro y madera, constitu
yen el incipiente y poco desarrollado aparato industrial de 
la regidn. 

Los municipios 'que sobresalen por su produccidn -
industrial, en los términos señalados, son: Huejutla, Huau-
tla,.y OrizatUn. (Cuadro No. 10) 

Sector Servicios. 

No obstante los avances habidos en materia de com~ 
nicacidn, con la construcci6n de la carretera Ml!xico-Tampico . . 
y con la construcci6n y rehabilitaci6n de caminos vecinales, 
las actividades comerciales en la Huasteca Hidalquense se -~ 
ven condicionadas por las dificultades y limitaciones que -
presenta la 9eo9raf!a de la zona y la escasa infraestructura 
comercial existente en la misma. 

!or tal motivo, la comercializaci6n de los produc
tos agropecuarios obtenidos en la regi~n, as! como aquellos
que se re(¡uieren para satisfacer las necesidades de la pobl~ 
ci6n, se realiz~ a travds de los mercados municipales y de 
los pequeños comerciantes que fundamentalmente se localizan
en las cabeceras municipales. En alqunos de estos productos, 
como loa c~tricos y el cafd, operan grandes acaparadores. 
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CUADRO No. 10 

PRINCIPALES INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y ARTESANALES DE LA 

HUASTECA HIDALGUENSE 

Municipio 

Huejutla 

Orizatlan 

Huautla 

Huazalingo 

Atlapexco 

Jaltocln 

Yahualica 

Xochiatipan 

Tipo.de Industria y/o Artesanta 

Procesado de carnes 
Procesado de leche 
Trapiches 
Alambiques 
Alfarer!a 
Cesterta y jarcier!a 
Can ter ta 
Textiler!a 
Talabarter!a 
Madera y·muebles rdsticos 

Trapiches 
Destiler!a 
Talabarter!a 
Procesado de carnes 
Procesado de leche 

Procesado de carnes 
Procesado de leche 
Trapiches 
Destileda 

Jugeterta de madera 
Trapiches 

Trapiches 

PirotAcnia (cohetes, castillos) 

Trapiches 

Trapiches 

· Fuente: RepresentaciOn del Distrito de Temporal II, Huejutla -
Hqo. 
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Bajo estas circunstancias, se sigue recurriendo ~
a l9s mercados naturales de la regidn, es decir, a aquellos
que se encuentran más cercanos a las zonas productoras. 

Por su importancia, sobresalen las plazas de Huej~ 
tla y Xochiatipan en el Estado de Hidalgo; Chicontepec en el 
de Veracruz y Tamazunchale en el Estado de San Luis Potos!.

l Cuadro No • 11 ) 

1.2.4 Infraestructura. 

Como se ha mencionado.anteriormente, el atraso ge
neral de la regidn ha repercutido en diferentes grados en -
las actividades socioecondmicas de la misma. En buena medi
da ello se ha debido a que las inversiones efectuadas en in
fraestructura, tanto federales como estatales, hasta 1980 no 
hab!an sido significativas, sobre todo si se tienen en cuen
ta los requerimientos de la Huasteca. No es sino hasta el -
año de 1981, con el Plan de Rehabilitacidn de la Huasteca Hi 
dal9uerrse, cuando el presupuesto asignado por la Federacidn
crece significativamente y permite que las inversiones dedi
cadas a la infraestructura se ampl!en. Sin embargo, esto no 
ha significado la solucidn. :de los Problemas, sino que adn -
subsisten serias carencias. 

V!as de comunicacidn. 
Por sus caracter!sticas topogr&ficas, las altas -

precipitaciones pluviales, las fuertes pendientes, r!os y a
arroyos que atraviesan la regidn, existen &réas de la Huast~ 
ca que adn permanecen incomunicadas o que en determinadas ~
~pocas del año el acceso a ellas se dificulta. Tal es el c~ 
so de los municipios que colindan con Atlapexco y Ruautla, -
pues.el crecilll.iento o deabordaml.ento de los r!os impide pa--
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CUADRO No. 11 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE 
LA HUASTECA HIDALGUENSE 

Las pob.laciones del 
Municipio de: 

Atlapexco 

Huejutla 

Huazalinqo 

Huejutla 

Jaltoc!n 

Orizatllin 

xochiatipan 

Yahualica 

c;:on 

con 

con 

con 

con 

con 

con 

con 

Realizan su mayor vo-
lumen de comercio: 

Huejutla 

Chicontepc y Huejutla 

Tehuetl!n 

Huejutla 

Huejutla 

TaÍnazunchale y Huejutla 

Xochiatipan 

Chii:::ontepec y Huejutla 

FUENTE: Representacidn del Distrito de Temporal II, Huejutla, 
Hgo. 
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sar hacia ellos. 

La red de caminos que :cruzan la Huasteca se carac
terizan por ser de terracer!a o, en su caso, brechas para -
llegar a las comunidades. También existen alqunas carrete-
ras federales y estatales en mejores condiciones. 

La carretera m4s importante es la México-Tampico,
inaugurada en 1972, la que siqnific6 para los pobladores de
la regi6n una nueva v!a de comunicaci6n que repercutiría ta~ 
to en los problemas agrarios como en la producci6n aqropecu~ 
ria. En el primero porque permiti6 que los campesinos des-
bordaran el marco regional y buscaran apoyo tanto instituci~ 
nal, como de organizaciones campesinas de Pachuca y el Dis-
trito Federal, lo que antes se dificultaba demasiado, por lo 
que sus contactos eran con los de San Luis Potos! 6 Veracruz. 

En la produccidn agropecuaria repercuti6 esta si-
tuaci6n notoriamente, porque la apertura de esta carretera -
aqilizd el proceso de comercializaci6n, beneficiando incluso 
a la qanader!a del norte de Veracruz, a la que le permite -
trasladar su ganado al Distrito Federal. 

Otra carretera que es fundamental para el desarro
llo agropecuario de la regi~n, es la que llega a Orizatl4n -
partiendo de Kuejutla y cuenta con 26 km. Su importancia r~ 
dica en que es· la vla de comunicacidn con la Kuasteca Potosi 
na (Sn. Felipe Ori:atl&n-Tamazunchale). 

Para la comunicaci~n con CAlnali y Huazalinqo, los 
caminos aon de terracer~a, lle9~ndose a ellos a trav~a de 
Tehuat14n. Para llegar a lo• de¡n~s municipios, Atlapexco es 
la clave, ya que Huautla y Yahualica est4n adelante. Por su 
parte, Jaitoc4n cuenta con dos caminos de terracer~a que en~ . 
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troncan con la v!a Huejutla-Orizatl&n. 

P~ra Xochiatipan se est& construyendo un camino de 
terracer!a que lo comunique con Atlapexco. 

Sin embargo, para la comunicaci6n con las comunid~ 
des al interior de los municipios, lo que existen son bre--
chas que no cuentan con m&s de 2 6 3 kil6metros de longitud. 

Por lo que respecta a la comunicaci6n ferroviaria, 
esta no existe en la ·Huasteca. 

Transportes. 
Por las propias condiciones geogr&f icas de la re-

qidn, aunado al abandono oficial en que estuvo por tanto - -
tiempo, los caminos y carreteras son insuficientes. Asimis
mo, el servicio de transportes es de mala calidad. 

Al respecto, puede señalarse que en servicio de -
primera solamente existe la l!nea A.O.O (Autobuses de Orien
te), proporcionando servicio a El Alamo, Cerro Azul, Hueju-
tla y Tampico. 

El servicio de segunda lo ofrecen las siguientes -
l!neaa: Estrella Blanca, Autotrasportes La rlecha, L~neas 
Unidas de la Sierra de Hidalgo y Transportes del Norte. 

A~ri cuando en la re9i~n hay otras l!neas, la mayor' 
parte de loa medios utilizados para el transporte son camio
nes cte redilas, propiedad de un reducido ntimero de personas, 
loa cuales hlUl. constituido' un monopolio. 

El problema del transporte al interior de la re~--
9-:i~n es 1114• c¡raw todav!a/ ya que para trasladarse a inunici-
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pios como Xochiatipan, Huazalingo, Huautla y Yahualica solo
hay unas cuantas corridas, que salen de Huejutla de una a -
cuatro veces por d!a, sin contar que en los períodos de llu
via la incomunicaci6n se agudiza. 

En el caso de los transportes para productos agro
pecuarios, éstos.est&n monopolizados por un grupo de interm~ 
diarios, que se dedican a la compra de los productos a bajo·· 
precio, especulando con ellos en épocas de escasez, pues no~ 
malmente cuentan con bodegas propias donde pueden almacenar
~ª produccidn acaparada. 

Energía el~ctrica. 
Otra de las deficiencias existentes en la regi6n -

es la relativa al suministro de energ!a eléctrica, ya que -
los programas implementados por la Comisidn Federal de Elec
tricidad no han satisfecho las necesidades de la zona. 

A partir de 1979 es cuando puede hablarse de una -
pol!tica c!e electrificaci6n, aunque sique existiendo el pro
blema, pues la electrificaci~n de las comunidades se inici6-
en f uncidn de la cercaa!a de datas con respecto a las cabec~ 
ras municipales y la dispersidn de la poblaci6n dificulta -
la amoliaci6n de la red eléctrica. 

Del total de las localidades existentes en la Hua~ 
teca en el añó de 1970 (34,990), sdlamente 3, 777 (10';79\) 
contaban con el servicio eléctrico. (Cuadro No. 12) 

A•imilllllO, en el cuadro mencionado se puede obser-
var que los municipios que ten!an un menor índice de electri 
ficacidn eran Xochiatipan (0.35\), Yahualica (2,44t), Oriza~ 

tl4n (6.40), '1'lanchinol ('l.O\)"y Huautla (B.76'), 
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CUADRO No. 12 

NUMERO DE VIVIENDAS OUE CUENTl\N CON ENERGIA ELECTRICA 

1 9 7 o ) 

M U N I C I P I O VIVIENDAS VIVIENDAS 
(1) CON LUZ % 

(2) (2/1) 

Atlapexco 2,421 341 14.08 
Calnali 2,787 354 13.00 
Huaut!a 3,974 348 8.76 
Huazalingo 1,411 206 14.60 
Huejutla· 7,987 1,298 16.25 
Jaltoc4n 950 201 21.16 

Lolotla 1,482 340 22.94 

Orizatl4n 5,482 353 6.44 

Tlanchinol, 3,657 259 7.00 

Xochiatipan 1,976 7 0.35 

Yahualica 2,863 70 2.44 

·.T O'T'A r.· ... .. . '.34 ~990. 3, 7.77 10.79 

FUENTE: IX Censo General ele Pob~aci~n. 1970 
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De la relacidn de líneas de transmisidn que exis-
t!an en Hidalgo en 1980, la Huasteca Hidalguense queda un -
tanto marginada, pues aunque estas l!neas contaban con ----
l' 562,419 kw. eran insuficientes para cubrir totalmente la -
zona. 

La longitud total de las l!neas instaladas en la -
Ruasteca Hidalguense en el año de 1980 era de 233.9 kms., 
siendo las mis importantes Huautla con 50.4 km. (21.5%) y --

Huejutla, con 33.6 kms. (14.4\), (Cuadro No. 13) 

Drenaje. 
Como ha quedado anotado en p4ginas anteriores, una· 

de las caracter!sticas de la Huasteca Ridall]Uense es la gra
ve carencia de servicios que padece en transporte, caminos,
energ!a eléctrica, etc. Lo mismo sucede con el drenaje y el 
al]Ua potable. Debido a ello, el !ndice de enfermedades gas
trointestinales y de otras relacionadas con el consumo de -
agua, es muy elevado. 

La forma en que tradicionalmente los ejidos y comu 
nid~des se abastecen de agua, es a través de los riachuelos
y arroyos que en deteX111inados espacios forman pozas de las -
que extraen el l!quido para tomar. Para el aseo personal, -
el lavado de ropa y otros servicios utilizan el agua de los
arroyos mls cercanos, ya que ~ata es 1a· dnica forma de sati!. 
facer estas necesidades. 

Confor111e a datos del IX Censo General de Poblacidn 
del Bstado de Hi"al,qo, de· un total de 34,990.viViendas que -
hab~a en la re9i~n en 1970,_en las cuales habitaban 179,620-
personaa, aolU1ente 3,0U (el a.n) contaban con servicio de 
drenaje, beneficiando a 16,245 personas (el: 9\), en tanto .. _ 
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!;;l;!~QRO NQ, 13 

LOCALIDADES MUNICIPALES CON SERVICIO ELECTRICO 

( 1 9 B o ) 

Municipio No. de Lo Electri Hab. Be Postes KM. de Unea 
calidades ficadas neficia Insta- instalados 

dos lados 

Atlapexco 39 9 3,378 244 18,3 

Calnali 20 3 5,683 299 14.5 

Huautla 54 21 9,958 763 50,4 

Huazalingo 46 4 2,022 140 15.7 

Huejutla 110 22 20,992 843 33.6 

Jaltoc•n 13 5 3,995 202 14.3 

Lolotla 34 8 3,657 259 16.8 

Orizatlán 71 4 7,659 129 13.7 

Tlanchinol 51 7 5,145 339 16.8 

Xochiatipan 30 2 2,399 58 20,0 

Yahualica 27 5 3,966 197 19.8 

TOTAL .495 90 68,854 3,473 233.9 

Fuente.: Junta I.Ocal de Electrificaci6n de Pachuca, Hgo. 

c.r.E. nso. 
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que 31,949 viviendas (el 91.3%) carec!an del servicio, que -
eran precisamente donde viv!a la mayor parte de la población, 
el 91%. (Cuadro No. 14) 

Los municipios que resent!an en mayor medida la e~ 
rancia de este servicio tan vital eran Huejutla, Orizatl4n,
Huautla y Tlanchinol, que en conjunto representaban el 60%. 



CUADRO No. U 

VIVIENDAS Y OCUPANTES SEGUN DISPONIBILIDAD DE DRENA.JE POR MUNICIPIO 
(1970) 

Con Drenaje Sin Drenaje 
Municipio Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes viviendas Ocupantes 

Atlapexco 2,421 12,838 363 1,990 2,058 10,848 

Calnali 2,787 14,124 25 121 2,762 14,003 

Huautla 3,974 21,432 360 l",800 3,614 19,632 

Huazalingo 1, 411 . 7 ,340 208 1,162 1,203 6,178 

""' Huejutla 7,987 46,306 952 5,565 7,035 40,741 o 

Jaltocan 950 5,591 203 1,158 747 4,433 

Lolotla 1,482 7,172 340 1,169 1,142 6,003 

Odzatl&n 5,482 20,461 213 1,354 5,269 19,107 

Tlanchinol 3,657 18,152 327 1,648 3,320 16,504 
o 

v XO'chiatipan 1,976 10,745 18 104 1,958 10,641 

Yahualica 2,863 15,459 32 174 2,831 15,285 

Total : 34,990 179,620 3,041 16,245 31,949 163,375 

FUENTE: IX Censo General .. de Poblaci6n.,· 1970 •. 
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2. EL PROBLEMA AGRARIO EN LA HUASTECA HIDALGUENSE. 

2.1 Antecedentes. 

Una de las principales causas que dieron lugar al
estallido de la Revolución Mexicana fue la lucha por la pos~ 
si6n de la tierra. En este sentido, Gustavo Esteva indica -
que •En 1910, cuando estall6 la violencia revolucionaria, un 
pequeño ndcleo de hacendados - menos del 1% de la poblaci6n
posefa el 97% de la tierra bajo contr<?l" ~/ 

Por tal motivo, al término de la lucha armada, y -

como un instrumento para pacificar al país y lograr el com-
pleto desmantelamiento de los ejércitos campesinos, se ini-
ci6 el reparto agrario entr_e los demandantes que siempre ha
bían carecido de tierra, o bien la restituci6n a los pueblos 
y comunidades que habían sido despojados de la misma antes y 

durante el porfiriato. 

Sin embargo, a seis décadas de la revoluci6n, en -
la que los campesinos fueron de los principales protagonis-
tas, los problemas por la tenencia de la tierra no han sido
adn resueltos en su totalidad. En buena médida, lo anterior . . 
se ha debido a que el reparto agrario ha sido relativo, que-
dando registrado Onicamente en las estadísticas oficiales. -. . . 
As~, hacia 1970 exist~an aproximadamente 30 millones de hec-
t~reas que hab!an sido entregadas solo en el papel, pues es
taban todavía pendientes de ejecutar las resoluciones presi
denciales correspondientes. 

Otro de los elementos que ha impedido solucionar -
los problemas de tenencia de la tierra, ha sido que no se ha 
regularizado la poaesi6n y la or9anizaci6n para el usufructo 
de la 111i.sma. As!, •de acuerdo a informes presidenciales, -
en 68 años de reparto agrario se entregaron alrededor de 110 

Y Qistavo r.steva, q>. cit. ~9· 34 
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millones de hectáreas a 3 millones de campesinos, lo cual --
equivale a m4s de 50% de la superficie nacional, pero solo e~ 
t4n regulartzadas en su posesidn y usufructo 35 millones de -
hect4reas, por lo que problemas de indefinicidn en la tenen-
cia de la tierra, despojo, simulacidn, abandono y otros pred.2_ 
minan en el agro nacional". ~/ 

2.2 Problemática Agraria en la Huasteca. 
Por su parte, el Estado de Hidalgo no ha sido ajeno 

a esta situacidn, ya que por medio de la simulacidn, el desp.2_ 
jo, el crimen y la corrupcidn, un reducido nl1mero de product.2_ 
res agrícolas y ganaderos concentraron grandes extensiones de 
tierra. 

Al respecto, el propio Gobernador del Estado, Gui-
llermo Rossell de la Lama, ha señalado que "la evidencia nos
obliga a reconocer que a pesar de mQltiples esfuerzos y gene
rosas realizaciones, las rigideces no han concluido. Hemos -
sido testigos de su existencia en pleno 1981. Se han entreg~ 
do documentos con 30 años de retraso. Largo tiempo de espera, 
dolor, angustia, ansiedad de muchos campesinos que permanecí~ 
ron sin ser sujetos de crédito, ni tener seguridad jur!di----
ca•. l/ · 

Y Uno ~ lb:>, ~' 19 de enero de 1983, ~· 4 

'}} GuillemD lt>ssell de la Lama, Gobernador O:lnstitucialAl del. F.stado de 
Hidalgo, ler. Infol1lle de Gci>ierm, 1° de Abril de 1982, Pachuca de -
Soto, figo., plg. 42 
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En este contexto, se puede afirmar que durante los 
Qltimos años un problema constante en el Estado de Hidalgo,
y particularmente en la Huasteca Hidalguense, lo ha consti-
tuido la lucha por la tenencia de la tierra. 

2.2.1 Causas. 
De entre los factores que contribuyeron de manera 

significativa a que este problema se manifestara mas aguda-
mente en esta regi6n se pueden mencionar el aislamiento, una 
alta densidad demoqr4fica, un elevado índice de analfabetis
mo, escasas posibilidades de empleo, ínfimos salarios a los
trabajadores y, sobre todo, el fen6meno de acaparamiento de
tierras por parte de algunas familias privilegiadas. Todos
estos factores fueron conformando una peculiar estructura -
productiva en la Huasteca Hidalguense similar a la existente 
en las antiguas haciendas porfiristas. 

Para comprender el fen6meno de la lucha por la ti~ 
rra que caracteriz6 a esta reqi6n en la década de los seten-. . . 
tas, resulta indispensable analizar el panorama reinante en-
la Huasteca a finales de la década de los sesenta. 

Uno de los principales elementos que sobresalen al 
a.nalizar la problesn!tica socio-econ6mica imperante en la re
qi6n es el caciquistllo. Para algunos autores, el cacique es-

. un intexmediario pol!tico, del cual se valen el poder esta
tal y federal para 111Anipular y controlar a los grupos campe
sinos. En este sentido, ha dese111Peñado' un activo y fundame!! 
tal papel en el funcion411tiento ~el agro me~icano. 

Pox- otro lado, y ai. bien ea ciex-to que por su ca-... 
J:'icteJ:" de intemediario ofici.a.1, el cacique puede atuer al
C¡unos beneficios a la coinunidac!' (in~raiones p~blicas, fina!! 
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ciamiento oficial, etc.), también lo es que puede desatar la 
r.epresi6n policiaca cuando las circunstancias que constitu-
yen la condición sinequa non de su existencia se ven amenaza 
das. En el caso de la Huasteca Hidalguense, la historia - -
muestra que la funci6n fundaroental del cacique fue reprimir~ 
los intentos de los grupos campesinos que luchaban para rec~ 
perar las tierras de las que hab!an sido despojados y por 12 
grar una organización autónoma y propia, que defendiera sus
leg!timos intereses. 

Otro elemento que en el caso espec!f ico de la Hua!. 
teca permitid la existencia de este personaje, fue el. aisla
miento de la regi6n. Sobre el particular, se puede mencio-
nar que "Un factor de enorme importancia para explicar el 
surgimiento y pervivencia de los caciques se encuentra en la 
falta de integración real del pa!s. Al pluralismo étnico y 

cultural, que separa a muchos mexicanos entre s! incluso en
el lenguaje, se agrega la incomunicacidn radical en que vi-
vieron importantes sectores de la poblaci6n rural hasta hace 
poco tiempo o en que a~n hoy .se mantienen"; !/ 

Al respecto, resalta el aislamiento de la regi6n -
co¡no conse·cuencia de la falta de caminos apropiados que la -
comunicaran con el resto del Estado de Hidalgo y con los Es
tados vecinos de Veracru~, San Luis Potas~ f Tamau1ipas, de 
tal m.anera que el tr~sito deb~a realizarse sobre brechas y 

caminos de terracer!a solo transitables en 'pocas de seca. -
La vinculaci6n con la capital del estado y el Distrito Fede
ral se realizaba mediante grandes recorridos a través de Ta-
11\a~unc~ale, S.L.P., y Tenipoal, Ver. 

No es sino hasta el año de 1972, con la inaugura-~ 
ci~n de l~ ~~rretera federal México~Tampico, cuando se incr~ 

!/ GustaYO FateVa.1 q>. cit. ~· 121 

1 

1 
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menta de manera efectiva la comunicaci6n de la regi6n con el 
resto del estado y del país. 

Otro de los e1ementos que permite explicar la gra
ve situaci6n que prevalecía en la Huasteca qs su alta tasa -
de crecimiento demogr4fica. Los datos censales de 1970 señ~ 

laban a la regi6n como la m4s densamente poblada de la enti
dad, ya que con solo el 11% de la superficie total del esta
do, concentraba en ella al 15% de la ooblaci6n total del -
mismo. su densidad de poblaci6n era de 77.40 habitantes por 
kil6metro cuadrado, mientras que la cifra promedio para Hi-
dalgo era de 56.80 hab/Km2• 

Esta situaci6n era m4s grave en ciertos municipios 
de la Huasteca, como Atlapexco, Huejutla y Jaltoc4n, en don
de la cifra era superior a los 115 hab/Km2 • 

Adicionalmente, resulta significativo señalar que
se estima que en 1970 existían cerca de 97,000 habitantes -
(aproximadante el 54% de la poblaci6n total), que constituían 
la poblaci6n indígena de la regi6n, pertenecientes al grupo-

. . 
n4huatl, y de las que alrededor del 50% eran monolingües. 
Resulta por dem4s señalar que fueron precisélJl\enteestos hab.!_ 
tantea quienes m~s padecieron los despojos, represi6n y fal
ta de atenci~n p~blica, tanto por parte de caciques y terra
tenientes invasores co¡no del gobierno local y federal. 

Respecto de las oportunidades de empleo, ya se ha .. 
111encionado que hasta 1970 la 9anader~a.constituy~ la activi ... 
dad m~s importante, pues a ella se destin~ la mayor parte de 
la superficie explotable de la regi~n •. Sin etnbargo, por - -
practicarse de manera eKtensi~a auá requerimientos de mano ... 
de obi:-a resultaban escasos. · Por ·su parte, la a9ricultuX'a de 
temporal ocupaba· una superficie.de 62,329 ha.,· y si bien los 
índices de ocupaci~n son relativamente supeX'io:res a los ofr~ 
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cidos por la ganader!a, el empleo es estacional y se circun~ 
cribe principalmente a las épocas de cosecha. 

Finalmente, el factor más importante para compren
der el problema de las invasiones ocurridas en la regi6n du
rante los años setentas, lo constituye la distrihuci6n de la 
tierra. La informaci6n censal indica que en la Huasteca - -
existía un marcado fen6meno de concentracidn de este recurso 
hacia 1970. 

As! por ejemplo, en ese año en los municipios de -
Huejutla y Orizatlán, los más importantes de la regi6n por -
su producci6n ·agropecuaria, la estructura agraria que confoE 
maban los 537 predios privados existentes se encontraba sum~ 
mente polarizada. Por un lado, existían 134 predios que - -
constituían verdaderos minifundios, pues su extensidn máxima 
era de 10 ha., por otro lado, 20 predios contaban con una -
superficie superior a las 200 hs., 18 de los cuales tenían -
superficies de entre 200 y 500 has., y los 2 restantes cons
tituían verdaderos latifundios, pues contaban con superfi--
cies mayores a las 500 hectáreas. 

Si a estos datos, de por s~ elocuentes, se les in
corporan otras consideraciones, como por ejemplo la simula-
ciC5n y l.a renta de la tierra, las cuales son m4s difíciles -
de detectar y cuantificar, se podr& tener una idea más clara 
de la ~agnitud a que hab!a llegado este problema en la re--
c¡i<Sn, 

2.2.2 ~a. Orc¡anizaci~n tndepen~iente de Pueblos Unidos
~ la Jtua.steca. 

Ante esta situaci<Sn de enorme desigualdad, y cana! 
dos de los despojos· y represi~n de que eran objeto por parte 
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de los caciques y sus guardias blancas, los cuales contaban
en la mayoría de las ocasiones con la complicidad de funcio
narios pdblicos locales, quienes ocúltaban sus crímenes y f~ 
chor!as o distorsionaban los hechos a fin de salvaguardar -
sus intereses, los campesinos de la Huasteca formaron la Or
ganizaci6n Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca -
( OIPUH). 

A partir de ese momento, la OIPUH se convirti6 en
su principal instrumento de defensa y en una de sus· princip!. 
les armas de lucha para reclamar la; restituci6n de sus tie-
rras y hacer valer sus legítimos derechos. Sin embargo, tllfil 
bién a partir de ese momento se tornaron m~s agresivas y sa~ 

qrientas las respuestas de los caciques a las justas deman-
das de loa campesinos de la regi6n. 

La lucha de la OIPUH se centrd en cuatro grandes -
objetivos, los cuales estaban estrechamente ligados entre s!. 
El primero era lograr la supervivencia de los campesinos, -
quienes deb!an sobrevivir arranéando a la rica tierra magros 
frutos_debido a la situaci6n agraria1 el segundo era recupe-. ' 
rar la tierra· usurpada por .invasores privados1 el tercero -
era esclarecer la confusa situacidn territorial ya que, se-
·9~ el propio Gobernado;r del estado, "por exigencia hist~ri
ca los !?X'ilneros repartos se hicieron ignorando en algunos C! 
sos la 9eo9raf!a. Ello pro~oc6 problemas legales con reper-. . 
cusi~n. social y pol~tica. · Superposici~n de t~tulos, impres!. 

· ci6h de linderos y mGltiples ;razones mas, cuyo saldo ha sido 
si~mpre a<l~rso a lo~ h<>tllbres del caJ11~·.?../ El cuarto de 
sus objeti~s fue conse9ui;r liberar a los campesinos que, a 
causa de la co111Pl~cidad entre caciques "I terratenientes inv!, 

.sores y el c;robierno loca~ "I t~deral, iban siendo encarcela-~ 

'lf 'Qlillexno Jtissell ele la r.ana, op.cit~ p&q. 42 · 
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dos. 

Asimismo, el elemento de presi6n a que cada vez -
con mayor f ~ecuencia recurri6 la OIPUH para lograr estos ob
jetivos fue, junto con la movilizaci6n de sus agremiados en
las grandes ciudades del estado, la invasidn de los predios
reclamados. 

As!, seg~n datos de la Comisi~n de J!:studios de la- . 
Cuenca Baja del ~o P~nuco, en e1 trans~urso del per!odo -~-
1970-7.5 se efectuaron un total. de 28 invasiones, · SiJl embar ... 
90, a part.ir de l.976 esta situación se a<;rudiza y el inovimie!!_ 
to de toma de tierras se generaliza., llegando a la cifra de-
530 predios invadidos, con una ·superficie total de 23, 171 
hect4reas en 8 municipios de la regiOn. (Cuadro No. 15) 

Como puede observarse en este cuadro, los munici-
l'ios mlis afectados fueron los de Odza.tl~n 'I Huejutla, en 
tanto que las menos afectados !ueron los de Xochiatipan y -
Huazalinqo. 

2,2.3 1ncidencia en J..a.s actividades productivas. 
~a toma de tie~ras en la Mua.ateca Hidalguense oca

. aion6' una modificacidll. de la estructura a.c¡raria y un cambio
ilnJ;>ortante en l,as actividades productivas desarrolladas en -
l.a misma. 

No obstante lo di!!cil, que resulta. co¡nparar 1os d! 
tos cenaa.lea de l,970 co!l los lllÁnejados ~orla.Jefatura del -
f!iatrito de Temporal, tt, ya que los pri111.eros·consignan la iE 
fOJ:'llla.cie5n obtenida. en la ·auperficie censada y la segunda los 
de ~a superficie' municipal total, los datos que se presentan 
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CUApRO No. 15 

SUPERFICIE INVADIDA Y PREDIOS AFECTl\DOS EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

( 1976 - 1980 ) 

Hunicipio Extensidn superficie No.de Predios 

Atlapexco 

Huautla 

Huazalinqo 

Huejutla 

Jaltoc4n 

Orizatl4n 

Xochiatipan 

Yahualica 

TOTAL: 

Territorial 
(Ha.) 

8,480 

28,780 

11,310 

37,780 

4,880 

30,840 

14,900 

16,450 

153,420 

Invadida 
(Ha.) 

1,238 14.6 

2,854 9.9 

357 3.6 

7,499 19.8 

915 18.7 

8,354 27.0 

382 2.5 

1,572 9.5 

23,171 15.1 

Fuente: Comisi6n de Estudios de la cuenca Baja del Rlo P4nuco 
(CERPI., Huejutla, Hqo. 

afectados 

41 

41 

18 

176 

38 

149 

9 

58 

530 
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en el cuadro No. 16 ilustran las modificaciones habidas en -
la estructura agraria. 

As!, mientras que en 1970 la superficie ocupada -
por los ejidos y las comunidades representaba el 60% de la -
superficie total de la Huasteca y el 40% restante correspon
día al régimen de propiedad privada, para 1982 la situación
se hab!a modificado, pues la cobertura territorial de los -
ejidos y las comunidades aumentó a poco m~s del 80% del to-
tal de la superficie, en tanto que la propiedad privada se -
redujo a poco menos del 20% y su presencia se circunscribía
ª los municipios de Calnali, Jaltoc~n y Orizatl~n. (Cuadro

No. 16) 

Por lo que a la estructura productiva se refiere,
las invasiones de tierras trajeron como consecuencia el des
mantelamien.to de la producción e inventario ganadero bovino, 
al pasar éste de 196,342 cabezas en 1975 a solamente 36,256 

en 1981 (Cuadro No. 17). Igualmente, las asociaciones gana
deras se fueron desintegrando. Asimismo, y también como re
sultado de las invasiones, se inició un proceso de expansi6n 
de la agricultura sobre la base del crecimiento en la super
ficie destinada al café, la caña de azdcar y la naranja. 

pe esta manera, en tanto que en 1970 la superficie 
destinada a la aqricultura fue de 62,330 hect4reas, para .. --

1980 ésta alcanz~· un total de 69,970 hect4reas. 

24 3 Medidas oficiales ,Adoptad.as. 

Ante la inestabilidad social y productiva de la r~ 

9i~n, y debido al alto r.ndice de violencia que acompañ6 es
te proceso, la presente admintstración hidalguense inició 
en 1981 el comienzo de la soluci6n a esos añejos y graves --
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CUADRO No, 16 

ESTRUCTURA AGRARIA DB LA HUASTBCA RIDALGU!NS! 
. j 

(Ha,) 1 

.¡ 
1 9 7 ·O - · 1982 ~/ ' 

·I ·-. superttcte 
' Municipio Sup.Total SuperfiC:ie Superficie Superficie Bjidal y Superficie 

. 1 
Censada Ejidal ' P.P. ' Total Comunal • P.P. ' . Atlapexco 11,343 11; 343 100.00 - - 8,480 8,480 100.00 

Calnali 5,584 - - 5,5a4 100.00 19,020 - - 19 '020 100.0 

Huautla 31,095 25,537 82.1 5,558 17.9 28, 780 28,780 100·. 00 

Ruazal,ingo 16,277 9,581 58.9 6,696 41.1 Ü,310 11,310 100,0 

Huejutla 38,774 25,105 64. 7 13,669 35.3 37,780 37,780 100.00 

Jaltoc!ln 2,657 - - 2,657 100.0 4,880 915 44.4 12,000 55,6 

Lolotla 5,706 1,112 19.5 4,594 80.5 5,706 5,706 100.0 

Orizatl!ln 29,969 17, 718 59.1 12,251 40.9 30.840 17, 112 55.7 13,600 44.3 

Tlanchinol 5.664 - - 5,664 100.00 38,030 38,030 100,00 

xochiatipan 15,064 10,478 70.0 4,586 30.0 14,900 14,900 100.00 

Yahualica 16,954 6,704 39.5 10. 250 60.5 16,450 16 ,450 100.00 

TOTAL: 179,087 107,578 60.1 . 71,509 39.9 231,932 187,312 00.0 44,620 19.2 

!/ Cenao Agrlcola, Ganadero y Bjidal. 1970 

~/ Jefatura 4•1 Distrito de . Temporal No, .u. Huejutla, Hgo. 
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problemas mediante la implementación del Plan de Habilita--~ 
ci6n de la Huasteca Hidalguense. 

La primer gran medida que al respecto adopt6 el G~ 
bernador Rossell de la Lama fue la expedici6n de una ley de
ammist!a que benef ici6 a centenares de campesinos que se en
contraban presos por razones agrarias. 

La segunda gran medida consisti~ en que, mediante
decreto presidencial del 24 de agosto de 1981, se eJ<Propia-
ron en beneficio de sus ocupantes las tierras en litigio. 
Asimismo, se realizó la expropiación de las 4reas comprendi
das en .el proyecto del Distrito de Riego para la Huasteca -
Hidalquense, mismas que junto con las tierras invadidas con
forman una superficie total de 28,000 hect4reas. 

Por su parte, la Secretar!a de la Reforina Agraria,a 
través de una delegaci6n especial instalada en Huejutla para 
tal efecto, fue la encargada de finiquitar la legalización -
de las tierras expropiadas. 

Esta labor culmin6 el 17 de Qoviembre de 1982, - -
cuando en la ciudad de ffuejut1a el entonces Presidente José
L~pez Portillo hizo entrega de 1~ docwnentaci~n que acredit~ 
ba la propiedad de las 28,000 hect.4reas de tierra expropiada 
a fa'!'or de los cupesinos ocupantes de las mismas. 

As~, con estas medidas se di~ por terminada, ofi~
ciallllente, la etapa de inestabilidad pol~tica, ec~nolllica y -
social que ven~a caracterizando a la re9i~n durante las· ~lti 
mas d~ca~as ya 'l'lª' se dec~a, estas ~edidaa. ~entaban las ba~ 
sea para hacer efectivos los pr09raina.s de inversi~n y desa~
rrollo a9ropecuario que hab~tan de implementarse. 
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Oficialmente se di6 tan terminada esta etapa, que
el Arq. Rossell de la Lama señalaba en su Segundo Informe de 
Gobierno qu~, "las invasiones de predios, la incertidumbre, 
los delitos incluso de sangre que ocurrieron durante m4s de-
10 años, quedaron atr4s al mismo ritmo acelerado en que se -
cumplta el Plan de Habilitaci6n concertado por mi Gobierno -
con numerosas agencias federales. El Plan de Habilitaci6n -
de la Huasteca Hidalguense liquid6 el abandono, restableci6-
la justicia en la regi6n, sembr6 la confianza y va pertre--
ch!ndose con recursos y adelantos técnicos, en beneficio de-
46,300 campesinos. Con la expropiaciOn y dotaci6n de 28,000 • 
hect!reas que beneficiaron a 107 ndcleos de poblaci6n se re
solvi6 el ~spero problema de la tenencia•. ~/ 

¿ Es cierto que con esas medidas se inici6 una nu~ 
va etapa en la Huasteca Hidalguense, caracterizada por el -
progreso y la estabilidad?. No, definitivamente, porque.ni 
la pobreza, ni la ignorancia, ni la desigualdad, ni la inju~ 
ticia se destierran por acuerdos presidenciales. Sin embar
go, lo que. s~ puede afirmarse es que hay una situaci6n obje
tivamente distinta antes y despu~s de la expropiaci6n de las 
tierras • 

. 6/ Guillexml JaaeU de la r.a.na, Gobe:mlldor cawtituciaü del F.stado de
- flldügo, 2• Intb:tme de Gclbiem:>, 23 de *rzD de 1983, Pachuca de Soto, 

Hlp. , pS.c¡. 64 
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3. ANALISIS DE LA GANADERIA ACTUAL. 

3.1 Evoluci6n del Inventario Ganadero. 

La Huasteca Hidalguense es una regi6n que presenta 
caracter.!sticas ecol6gicas 6ptirnas para el desarrollo de la
qanader!a bovina de carne. Este alto potencial pecuario pu
do expresarse con intensidad hasta mediados de la década de
los setenta, fecha hasta la cual la reqi6n representaba una
importante fuente de abastecimiento de carne al Distrito Fe
deral. 

La qanader!a de la regi6n se orient6, en definiti-
. . 

va, hacia la ganadería bovina de engorda, not4ndose una esc! 
sa participaci6n en los inventarios de la qanader~a bovina -
de doble prop6sito y un nttmero relativamente bajo de ovinos
y caprinos. 

3.1.l Ganadería bovina. 
Por lo que respecta al ganado bovino, ~ste experi-

lilent6 un fuerte incremento desde el. año de 1950 hasta el de-
1975, en el cual el nlbnero de cabeza.a ernpiez.a a descender --
hasta. 198+. (Cuadro No. 17) 

Las tasas de crecimiento fueron de 65.21 entre - -
uso.y 1960, de. 38.4\ entre 1960" y 1970, observ4ndose un es
pectacular incremento entre 1970-1975 a1 alcanzar una tasa -
del 232.Sl. Esta ~ltima cifra se explica como producto de -
la incoi:poraci6n de algunas tecnologías que incrementaron la . . 
productividad de los predios, como es el establecimiento de-
oraderas inducidas de Guinea, Estrella y Pangola, y la apert~ 
ra de l!neas de crAdito para el increll\ento de los hatos ·gan! 
cleros. 
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CUADRO No, 17 

EVOLUCION DEL INVENTARIO BOVINO 

Municipio 19!?0!/ 1960~/ 1970~/ 197511 1976y 197711 1981~/ 

Atlapexco 1,852 5,329 1,090 11, 700 12,870 4,520 2,238 

Calnali 1,556 1,076 1,371 13,711 12,325 2,365 2,157 

Huautla 7,657 1,701 11, 017 16,396 17,130 6,972 5,623 

Huazalingo 488 990 3,576 15,275 12,588 4,259 2,933 

iíuejutla 4,833 9,0-77 16,843 53,419 18,413 19,946 5,608 

Lolotla 1,767 2,595 3,499 18,143 10,823 4,759 1,650 

Jaltocan 835 1,482 2,043 11,650 10,553 1,740 1,763 

OrizatUn 4,013 8,246 10,287 28,010 17,930 14,485 7,605 

Tlanchinol 1,011 1,266 3,665 9,926 9,130 . 5, 008 1,895 

Xochiatipan 1,027 9,994 2,209 3,185 7,343 923 1,123 

Yahualica 778 887 3,436 14,927 14,931 3,249 3,661 

Total 25,817 42,643 59,036 196,342 144,036 58,126 36,256 

!/ III. Censo Ganadero y Ejidal 
at IV. Censo Ganadero y Ejidal 
~/ V. Censo Ganadero y Ejidal 
!/ F. Campaña contra la Garrapata. 
~/ Distrito de Temporal II, Huejutla, Bgo. 
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Sin embargo, debido a una serie de conflictos agr! 
rios que, como ya se ha visto, ocasionaron la invasi6n de -- · 
gran cantidad de predios, a partir del año de 1975 el inven
tario empez6 a sufrir una sostenida disminuci6n del ndmero -
de cabezas. Es as! como puede observarse que entre 1975 y -

1976 se produjo una ca!da en el inventario de 26.7\; entre -
1976-77 el decremento fue del 60%, hasta llegar a un 37.6% -

entre 1977 y 1981, año en el cual la existencia de bovinos -
era de 36,256 cabezas. 

A esta situacidn no escap~ ninguno de los munici-
pios que integran las Huasteca, siendo m4s notable en Hueju• 
tla, en donde la disminuci6n fue del orden del 72% entre ---
1977 y 1981, en tanto que en Ca!nali, Jaltoc4n, Xochiatipan
y Yahualica los inventarios tienden a estabilizarse. Lo an
terior podr!a tener. su explicaci6n en el hecho de que en es
tos dltimos municipios el nttmero de invasiones fue menor que 
en Quejutla, Orizatl4n y Huautla. 

Gran parte del ganado que desapareci~ de la Huast~ 
ca.Jfidal.C]uense fue trasladado hacia los estados vecinos de -

.Veracruz ·y· San ~uia Potosr,· y en muchos de los casos incluso 

. sacrificado, como sucedi~ con un n~ero considerable de vien 
tres aptos a~ para la reproducc~~n. 

El ~dice de ext.J:'acci~n del ganado de la Huasteca~ 
Jlidal(Juense en el per~odo comprendido entre 1930 y 1970 fue
del 171. · En el per~odo comprendido entre 1970 y 1974 el !n
dice de extracci6n se 111Antuvo alrededor del 141. La mayor -
parte de este 9anado se destinaba al sacrificio y era reem-~ 
plaza~ aiate~ticamente por las lllisin.as cantidades de nuevos 
becerros pa•a en90rda. 

Sin'. elllbargo, esta forma. de expJ.otaci~n, mb o me--
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nos equilibrada del ganado bovino se modific6, ya que a par
tir de los problemas de tenencia de la tierra, durante los -
años 1975-1979 se lleg6 a un !ndice de extracci6n promedio -
anual de poco m4s del 25% sin reposici6n alguna de ganado. -
Para tener una idea un poco más clara de lo que esto sifnifi 
c6 se puede señalar que este porcentaje fue superior en B.% -

al promedio nacional, el cual se estimaba en cerca del 17% -
en esos años. 

Lo anterior fue el resultado de la salida de gana
do, tanto de p!e de cr!a y becerrada, como de novillos gor-
dos para abasto que no se repusieron. Esto provoc6 una baja 
de m4s de 80,000 cabezas, pertenecientes principalmente a g~ 
naderos privados. 

3.1.2 Otras especies ganaderas. 
Por lo que respecta a las demás especies ganada-

ras, éstas han mostrado, en general, un incipiente desarro--
110, ya que se han explotado en condiciones muy rdsticas, -
con un m!nimo de técnicas, y en la mayor!a de los casos en -
cr!as de traspatio. 

La especie que ocupa el segundo lugar de importan
cia en la regi6n es el ganado porcino, La mayor parte de -
ellos son criados en condiciones de alta rusticidad, alimen
t4ndose con <'lesperdicios y en muy malas condiciones de mane
jo y sanidad. Respecto a su evoluci6n, esta especie también 
experiment~ un crecimiento sostenido entre 1950 y 1970, alp~ 

sarde 35,757 ca.bezas en el primer año a 53,846 en el segun
do, lo cual repreaent6 un ' incremento de 50,6%. En 1970 de!!, 
tacaban por el ndm.ero de cerdos con que contaban, los munici 
pios de Ruautla, Huejutla y Orizatl4n, los cuales agrupaban
el 66' del total, en tanto que los menos significativos eran 
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Tlanchinol, Calnali, Huazalingo y Jaltocán, que apenas repr~ 
sentaban el 3% del total. (Cuadro No. 18) 

Después de 1970 esta especie refleja también un -
marcado descenso de la poblacidn, como posible resultado de
los conflictos aqrarios. De esta manera, de las 53,846 cab~ 

zas que hab!a en 1970 se pasd a 26,845 en 1981, reflejando ~ 
una disminucidn del 50%. Esta situaci6n se observa prin~i-
palmente de los municipios de Huautla, Huejutla y Orizatl4n, 
que en ese año sdlo aqrupaban el 35\ del total. (Cuadro No. 
18) 

Otra especie que también es importante en la re--
qidn, son las aves de corral, sobre todo para el sector eji
dal, el cual autoconsume aproximadamente el 40\ de su produE_ 
cidn. Su explotacidn a nivel ejidal se realiza en pequeños
º medianos gallineros adjuntos a las vivie~das de los ejida
tarios, estando'las mujeres y niños encargados de su cuidado. 
Adicionalmente, existen pocas y pequeñas granjas tecnifica-
das en manos de empresarios privados. 

ia evolucidn de sus inventarios tlllllbién refleja la · 
llÚ.Sma si'tuaci~n de las otras especies analizadas anteriorme!!. 
te. (Cuadro No. 19). En la actualidad·, los municipios en -
los que se concentra el 111Ayor porcentaje de aves son Hueju-~ 
tla, Huautla, Oriz:Atl4n y Tlanchinol, con el 56.4% • 

Respecto a los ovinos y caprinos, su explotaci~n -
. ha teni~o poca sic;inificacidn en la 9anader~a de la Huasteca, 

siendo explotadas en forma ~uy rudilllentaria en pequeños gru• 
pos a cargo de ~ujeres y niños. 

Lds ovinos han mantenido' un inventario constante,
aunque poco si9nificatiVo, ~urante el per!o~o 1950-1981 ----
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CUADRO No. 18 

EVOLUCION DEL INVENTARIO PORCINO 

Municipio 195011 196oV 1970y 1981!/ 

Atlapexco 3,961 5,041 4,825 1,259 

Calnali 648 1,638 366 1,568 

Huautla 10,957 9,735 14,987 2,615 

Huazalingo 1,219 33 426 1,922 

Huejutla 7,~95 6, 723 14 ,654 4,183 

Lolotla 616 797 2,660 2,436 

Jaltocan 913 2,431 735 1,430 

Orizatlln 1,935 6,009 5,944 3,687 

Tlanchinol 1,182 1,342 58 2,977 

;Jfochiat;ipan 4,702 4,282 4,536 . 2,433 

Yahualica 2,229 714 4,655 2,335 

---
To ta 1 : 35,757 - 38,745 53,846 26,845 

!/ III. Censo Ganadero y Ejidal. 

~/ IV. Censo Ganadero y Ejidal. 

"Al v. Censo Ganadero y Ejidal. 

!/ Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 
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CUADRO No. 19 

EVOLUCION DEL INVENTARIO DE AVES 

Municipio 1950!/ 1960~/ . 1970ª1 1901.Y 

Atlapexco ~6,967 21,213 15,586 4,446. 

Calnali 19i'486 10,604 4,553 8,678 

Huautla 57,516 6,220 58,756 20,471 

Huazalinqo 10,861 479 2,220 8,825 

Huejutla 60,213 31,178 108,101 24,340 

Lolotla 9,173 11,359 6,972 

Jaltocan 9,961 6¡866 5,550 5,145 

Orizatl&n 32,816 28,930 45,742 17,530 

Tlanchinol 17 ,276 1,204 13,581 

Xochiatipan 35,318 20,064 23,881 11, 203 

Yahualica 17,331 1,375 17,886 13,137 

T o t a l 286,918 126.,929 294,838 134,328 

11 III. Censo Ganadero y Bjidal. 

~./ IV. Censo Ganadero y Bjidal. 

1.1 v. Censo Ganadero y Bjidal. 

!/ Distrito de Temporal XI, Huejutla, Hqo, 
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(Cuadro No. 20). En la actualidad, el ganado ovino existen
te se concentra fundamentalmente en los municipios de Hueju
tla (41.6%),y Huazalingo (35.65%). 

En cuanto a los caprinos, éstos han experimentado
una disminucidn constante, siendo una especie pr~cticamente
inexistente en la Huasteca. (Cuadro No. 21) 

El ganado equino ha sido tradicionalmente en la -
Huasteca, por su escasa infraestructura de comunicacidn, un
eficaz medio de transporte. También es utilizado para las -
labores de manejo del ganado. Probablemente debido a que r~ 
sulta fundamental en el primero de los.usos descritos, es -
que es la dnica especie que no ha observado una disminucidn
en sus inventarios, alcanzando, por el contrario, un increme~ 
to de 25% en los dltimos 10 años. Los equinos se concentran 
en los municipios de Orizatl~n, Huejutla y Huautla. (Cuadro 
No. 22) 

Por· dltimo, otra actividad pecuaria desarrollada -
en la Huasteca es la cr!a de abejas. Esta actividad también 
ha evolucionado en forma negativa en el per!odo 1950-1981, -

situaci~n que podr~a explicarse por el incremento de los de! 
montes para abrir tierras a la agricultura o ganader!a, lo .. 
que ha ocasionado· una disminucidn de las fuentes alimenti--
cias de esta especie. (Cuadro No. 23) 

Finalmente, puede señalarse que la importancia del 
9anado porcino, de las aves y de las colmenas radica en el .. 
hecho de que representan para los ejid•tarios y comuneros, .. 
adem4a de una importante 'fuente de sus inc¡reaos, · una al tern!. 
tiva para 11\ejorar su escasa y \tesbalanceada dieta aJ.imenti-
cia. 
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CUADRO No. 20 

EVOLUCION DEL INVENTARIO OVINO 

Municipio l9so!1 196ov 

Atlapexco 34 89 

Calnali 140 48 

Huautla 252 23 

Huazalingo 37 9 

Huejutla 72 se 

Lolotla 286 961 

Jaltoc4n 142 36 

Orizatl4n 16 31 

Tlanchinol 65 67 

xochiatipan 642 

Yahualica 23 6 

To ta l 1,709 1, 328 

!/ III. Censo Ganadero y Ejidal. 

~/ IV. Censo Ganadero y Ejidal. 

11 V. Censo Ganadero y Ejidal. 

~/ Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 

1970~/ 

18 

11 

537 

114 

177 

3 

61 

103 

63 

122 

1,209 

1981!/ 

27 

36 

463 

542 

63 

114 

57 

1,302 
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CUADRO No. 21 

EVOLUCION DEL INVENTARIO CAPRINO 

Municipio 19501/ 1960-21 1970y 1981y 

Atlapexco 55 168 1 

Calnali 175 2 81 

Huautla 225 19 364 

Huazalingo 4 22 16 

Huejutla 3 44 73 23 

Lolotla 29 136 60 

Jaltocán 7 5 16 

Orizatlan 460 929 205 7 

Tlanchinol 14 

xochiatipan 777 147 

Yahualica 63 13 8 

T o t a 1 1,798 1,303 996 54 

!/ III Censo Ganadero y Ejidal. 

~/ IV Censo Ganadero y Ejidal. 

11 V Censo Ganadero y Ejidal. 

~/ Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 
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CUADRO No, 22 

EVOLUCION DEL INVENTARIO EQUINO 

Municipio 1950!1 196ou 1970~/ 1981!/ 

Atlapexco 199 525 375 438 

Calnali 145 87 20 754 

Huautla 1,547 1,239 2,160 1,486 

Huazalingo 62 7 8 707 

Huejutla 1,169 1,082 2,028 1,582 

Lolotla 177 106 364 736 

Jaltoc4n 220 307 162 190 

Orizatl4n 774 1,529 1,758 1,739 

Tlanchinol 70 44 99 496 

Xochiatipan 430 298 310 875 

Yahualica 112 111 373 637 

To ta 1 4,905 5,335 7,657 9,640 

!/ III. Censo Ganadero Ejidal. 

~/ IV. Censo Ganadero Ejidal. 

11 V Censo Ganadero Ejidal. 

il Distrito de Temporal II, Huejutla,Hgo. 
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CUADRO No. 23 

EVOLUCION DEL INVENTARIO DE COLMENAS. 

Municipio 1950!/ 1960!/ 1910!/ 1981!1 

Atlapexco 1,151 1,320 354 286 

Calnali 274 1,112 127 242 

Huautla 2,846 1,812 670 672 

Huazalingo 626 30 54 301 

Huejutla 2,854 944 1,611 832 

Lolotla 174 100 489 341 

Jaltoc!n 147 182 45 221 

Orizatl4n 1,091 1,000 1,216 637 

Tlanchinol 794 290 39 436 

xochiatipan 1,526 1,189 256 392 

Yahualica 399 588 274 289 

---
T o t a 1 11,882 8,567 5,135 4,647 

!/ III Censo Ganadero y Ejidal 

~/ IV censo Ganadero y Ejidal 

~/ V censo Ganadero y Ejidal 

!/ Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 
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Para concluir este apartado, se presenta un resu-
men de los inventarios de todas las especies aqu! considera
das en los años 1950, 1960, 1970 y 1981. (Cuadros Nos. 24 a 
27) 

Estos cuadros permiten confirmar lo affrmado en P! 
ginas anteriores, en el sentido de que hasta mediados de los 
años setenta la qanader~a en general, y particularmente la -
especie bovina, experiment6 un notable crecimiento,, para de
crecer posteriormente hacia 1981, a consecuencia de los gra
ves ;problemas agrarios ah!·existentes. 

Asimismo, pehniten observar la preponderancia que
tiene la qanader!a bovina en la estructura del sector y la -
pr4cticamente inexistencia de ovinos y caprinos. 

3.2 ·composici6n del eato povino. 
Por las mismas razones señaladas anteriormente, es 

:dif!cil definir una estructura, fidedigna, del hato bovino.
Sin embargo, en el Cuadro No. 28 se presenta' una estimaci6n
elaborada en base a informaci6n proporcionada por la Jef atu
ra del Distrito de Temporal II, con sede en Huejutla, Hgo.,
la cual puede considerarse como la m~s confiable tanto por -
la estructura operativa de la Jefatura (zonas, unidades y j~ 

t!atuJ:a distritaU , como por su relaci«5n con las presidencias 
municipales y los pX'opios productoJ:es. 

POX' otro lado, •i bien se dispon~a de la info~-
ci«5n del caneo da 1970, ~ata no p~a extrapolarse ¡>OX' cuan
to se ha obaervado, durante los· ~lt~s doa años,· una liqe~a 
tendencia hac~a al incremento de la• ex~lotaciones de doble
pro~ai to, en auatituci6n de las: tradicionales· de engorda, y 
por la problem&tica multicitada. 
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CUADRO No. 24 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANADERO EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

1950 

·Municipio Bovino Porcino Aves Ovino Caprino Equino . 'l' o t a 1 

Atlapexco 1,852 3,961 16,967 34 55 199 23,068' 

Calnaii 1,556 648 19,486 · 140 175 145 22,150 

Huautla 7,657 10,957 57,516 252 225 1,547 78,154 

H\Jazalingo 488 1,219 10,861 37 4 62 l~,671 O\ 
..,¡ 

ituejutla 4,833 7,395 60,213 • 72 3 1,169 73,685 

Lolotla 1,767 616 9,173 286 29 177 12,048 

Jaltocan 835 913 9,961 142 7 220 12,078 

Orizatlln •4,013 1,935 32,816 16 ·460 774 40,014 

Tlanchinol 1,011 1,182 17,276 65 -o- 70 19,604 

Xochiatipan 1,027 4,702 35,318 642 777 430 42,896 

Yahualica 778 2,229 17,331 23 63 112 20,536 

T'o t a l 25,817 35,757 286,918 1,709 1,798 4,905 356,904 

1 

Fuente: III Censo Agr!cola, Ganadero y Ejidal del Estado de Hidalgo. 
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CUADRO ?lo. 26 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANADERO EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 
1970 

. l 

Municipio' Bovino Porcino Aves Ovino Caprino Equino 'l' o t a l 

-
r,\'•·\·'·ltt:. 

. Atlapexco 1,,090 4,825 15,586 18 1 375 21,895 

Calnali 1,371 366 4,553 11 81 20 6,402 

Huautla li,017 14,987 58,756 537 364 2,160 87,821 

Huazalin90 3,576 426 :7,220 -o- 22 8 6,252 
"' "' Huejutla 16,843 14, 654 108,101 114 73 2,028 141, 813 

Lolotla 3,499 2,660 11,359 177 60 364 18,119 

Jaltocdn 2,043 735 5,550 3 16 162 8,509 

Orizatl4n 10,28.7 5, 944 45, 742 61 205 1, "158 63,997 

'l'lanchinol 3,665 . 58 1,204 103 14 99 5,143 

Xochiatipan 2,209 4,5~6 Ú,881 63 147 310 31,146 

Yahualica 3,436 4,655 17,886 122 13 373 26,485 

T·o t a 1 59,036 53,846 294,838 1,209 996 7,657 417,582 

1 

Fuente: V Censo Agricola, Ganadéro y Ejidal del Estado de Hidalgo, 
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• ,1( •• CUADRO No, 28 

ESTRUCTURA DEL HATO BOVINO 
1981 

Vaquillas Novillos Vaquillas Novillo• Becerros 
m4s de mss· de menos de menoa de y 

Municipio Toros Vacas 2 años 2 años 2 afioa 2 afias Becerras Total 

--
Atlapexco 22 224 376 542 336 514 224 2,238 

Calnali 43 388 151 453 173 561 388 2,157 1 

Huautla 112 900 900 1, 181 703 928 899 5,623 -.¡ 

'"' Huazalin90 29 293 537 725 458 598 293 2,933 

Huejutla 112 1,009 663 909 852 1,054 1,009 5 1 608 

Jaltocán 18 212 388 388 228 317 212 1,763 
1 

Lolotla 33 363 132 314 165 280 363 1,650 

OrbatUn 76 837 1,597 1,749 1,217 1,293 836 7,605 

Tlanchinol 38 493 152 246 227 246 493 1,895 

Xochiatipan 13 225 101 202 112 247 223 1,123 

Yahualica 37 805 366 696 476 476 805 3,661 . 

T o t a 1 533 5,70 5,363 7,405 4,947 6,514 5,745 36,256 

Puentes . Distrito de Temporal u, Huejutla, .. H90, 
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Como ya ha sido señalado, los ganaderos de la Hua! 
teca se dedicaron, fundamentalmente, a la engorda de novi--
llos compra~os dentro o fuera de la regi6n. Lo anterior se 
explica por el hecho de que este tipo de ganader!a no reque
r!a de mayores inversiones ni tecnificacidn, lo cual, segan
los propietarios, casi todos privados, se justificaba por la 
inseguridad en la tenencia de la tierra. A esto se agrega -
la comodidad que significa esperar año y medio o dos para o~ 
tener un novillo gordo, sin preocupaciones, comparado con -
los riesgos y mayores atenciones que significan los per!odos . 
de encastes, partos, destetes, etc., en aquellos predios que 
se dedican a la crianza. 

El cambio en la orientaci~n de la ganader!a se de
be a que actualmente los progrllltlAs oficiales de fomento s~ -
han orientado hacia el desarrollo de la ganader!a de doble -
prop6sito. Por otra parte, los nuevos ganaderos del sector
ejidal, debido a los escasos recursos de que disponen, pre-
fiaren dedicarse a la producci~n de cr!as y leche, y no esp~ 
rar de 2 a. 3 años para obtener un novilla gordo. 

Sin embargo, los.ganaderos privados, especialmente 
aquellos que rentan tierras y disponen.de capital, persisten 
en su preferencia por la engorda de novillos. 

fara el año de 1981, se9dn el mismo Distrito de -
. Temporal J:I, lo. distribuci6n por 'funci6n zoott!cnica del hato . . 

«¡Janadero de la Huasteca era la siguiente: 
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FUNCION 
ZOOTECNICA No.DE CABEZAS % 

- Carne 11, 964 33 

- Doble prop6sito 23,929 66 

- crta de reprodu2_ 
toree 363 _1_ 

36,256 100 

Respecto a las razas de los bovinos existentes en
la Huasteca, la mayor parte de ellos son cruzas entre dos 6 
m!s razas, destacando entre ellas la presencia de sangre ce
bd, por la gran adaptabilidad que posee esta raza a las con
diciones prevalecientes en la Huasteca. ·La cruza más difun
dida es la de cebd con suizo, siguiéndole en importancia l~-. . 
cruza de ambos con ganado criollo 6 Huasteco. 

3.3 Estructura de la ~enencia de la Tierra. 
Como ya ha sido señalado, a partir de 1981 se pro

-dujo un cambio sustancial en la tenencia de la tierra en la 
Huasteca mediante la expropiaci6n y compra de cerca de -----
28, 000 hecUreas, por medio de la cual la ·superficie ej idal
pas6 del 60\ del total en 1970 a~ 80.8\ en 1982, llegando a 
disponer este sector del 71\ del total de las tierras ganad~ 
ras, como se puede apreciar a continuaci6n: 
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ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

1 9 8 2 

EJimL y CXMJNAL PfDJmA PHPIEDAD 
SUPERFICIE % ~cm % 

68,673 71.1 27,890 28.9 

63,599 86.6 9,865 13.4 

55,040 88.9 6,865 11.1 

TOTAL 

96,563 

73,464 

61,905 

~87,312 so.a 44,620 19.2 231,932 

FUENTE: Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 

No obstante lo anterior, esta situaci6n no se ha -
reflejado en cambios similares en cuanto a la tenencia del -
ganado que hoy pastorea en las praderas de la regi6n. 

As! segdn el censo de 1970, aproximadamente el 26% 

del ganado bo~ino se encontraba en manos del sector de ejida
tarios y comuneros, en tanto que el 74% restante era explot~ 
do por ganaderos 9rivados. (Cuadro No. 29) 

· A la fecha, y segdn estimaciones del Distrito de -
. TeinPoral rI, el sector ejidal y comunal, con el 71.1% de !a
tierra ganadera~ 1010 controla el 47.41 del ganado bovino -
(Cuadro No. 3oi, dandose la paradoja que muchos de los nue.:..
vos ejidos estan rentando sus tierras a los expropietarios -

privados para que alimenten su ganado. 

Esta situacidn, no es ni con mucho exclusiva de la 
Ruasteca ni de la ganaderfa, sino que se presenta a nivel n~ 
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CUADRO NO. 29 

TENENCIA DE GANADO BOVINO POR TIPO DE PROPIETARIO 

1 9 7 o 
(cabezas) 

Prop. Ejidal Pequeña 
Municipio o Comunal ' .Propiedad ' Total 

Atlapexco 1,090, 100 -o- =o- 1,090 

Calnali -o- -o- 1,371 . 0100 1,371 

:Buautla .- 5,238 48 5, 779 52 11,017 

euazalinqo . 137 4 3,439 96 3,576 

Huejutl.a 4,873 29 11,970 71 16,843 

Lolotla 949 27 2,550 73 3,499 

Jaltoc!n 410 20 1,633 80 2,043 

Orizatl&n 1,337 13 8, 95{) 87 10,.287 

Tlanchinol -o- -o- 3,665 100 3,665 
·--·--· 

Xochiatipan 712 32 1,497 68 2,209 

Yahualica 859 25 2,577 75 3,436 

Tot.al: 15,605 86 43,431 74 59,036 

Puentes V Cenao Aqrfcola, Ganadero y Ejidal. 1970 

.__. .. 
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CUADRO NO. 30 

_. ESTIMACION DE TENEN(d:_~.DEL_G~~DO-ªOVINO POR TIPO DE 
PROPIETARIO 

- 1 9 11-2 
(cabezas) 

Prop. Ejidal Pequeña 
Municipio o comunal % Propiedad ' Total 

Atlapexco 224 10 2,014 90 2,238 

Calnali -o- -o- 2,157 100 2,157 

Huautla 4,498 80 1,125 20 5,623 

Huazalingo 880 30 2,053 70 2,933 

Huejutla 5,047 90 561 10 5,608 

Lolotla 330 20 l,320 80 1,650 

Jaltoc4n 176 10 1,587 90 1, 763 

Orizatl4n 1,521 20 6,084 80 7,605 

Tlanchinol 190 10 1,705 90 1,895 

Xochiatipan 1,011 • 90 112 10 1,123 

Yahualica 3,295 90 366 10 3,661 

Total : 17,172 47.4 19,084 52.6 36,256 

FUENTE: Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 
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cional y tambi~n en la agricultura. 

De lo anterior puede concluirse que no basta con -
entregar tierras a los campesinos para su explotacidn, aan -
tierras de buena calidad, si esta accidn no es acompañada de 
todo un paquete de apoyos y estímulos oficiales que incluya
cr~di to, asistencia t~cnica, apoyos a la distribucidn y co
mercializacidn de sus insumos y productos, se fomente y res
pete la or9anizacidn de los productores, etc • 

. 3. 4 Tierras Ganaderas. 
La. superficie total que inte9ran los 11 municipios 

de la nuasteca asciende a 231,932 hect4reas. Pe ~stas, ----. . 
. 96, 563 (el 41. 6') son utilizadas actualmente por la ganade--
r~a; 73,464 (el 31.71) por la agricultura; 36,251 (el 15.6%) 
en actividades forestales; y las restantes 25,654 (el 11.1%) 
en otros usos. (Cuadro No. 31) 

Los municipios con mayor superficie 9anadera son -
Jfuejutla, con 23 1 563 ha. (el 24.Ulr Tl.anchinol, con 17,480-
(el 18.1%); óriza.tl4n, con 12.500 (el 12.91) y'Lolotla, con-
111200 (el 11.6\), Como puede observarse, tan solo estos -
cuatro municipios concentran el 67% del. total de la superfi
cie 9ana.dera. 

Por otro lado,· y esto es particul~rmente.9rave por 
el enome desperdicio de recunos que implica, de la superf.!. 
cie 9anadera total, tan solo 118 hect~reas, que representan
el 0.121 del total, son explotadas con 9ana.der~a intensiva. 
(Cuadro No. 31) 

Por lo que respecta al uso potencial de las tie---



CUADRO NO, 31 
USO AC'l'UAL DEL RECURSO TIERRA 

1 9 8 2 

.. A51rlcola Ganadero Improduc U•o 
Munio.t.p.t.o Riego · Te11poral . Inten•ivo .!xten•i~o .. Fore•tal. . !',Legal t.t.v .. - Ooio•a• Mult • Total 

Atlapexco 200 4484 - 1100 uso 342 240 590 . 74 8490 

caln11.t. · - 5265 - 8190 3000 765 1600 200 - 19020 

Huautla 450 7801 - 8375 7351 575 525 2465 1218 28790 

·i HuaHl.t.ngo - 4835 - 2192 1662 730 255 1501 135 11310 

Huejutla. 285 10327 88 23475 2577 898 110 - 20 37780 1 
..., 

Lolotla - 4675 - 11200 3400 715 1300 300 - 21590 Q) 

Jaltocln 95 950 - 2750 480 333 92 180 - 4880 

or.t.satlln 3000 5700 - 12500 5700 912 1300 1600 - 30712 

Tlanch.t.nol - 15475 30 17450 1916 626 2133 400 - 38030 
; 

Xochiat.t.pan - 4418 - 4263 4325 394 205 1200 95 14900 

Yahualica 400 5104 - 4950 4390 781 200 550 75 16450 

To ta 1 4430 69034 118 .. 96445 .. 36251 7071 7960 8986 '163'1 231932 
. 73464 96563 . 

FUBNTBI Dietrito da Temporal II Huejutla, Hgo, 
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rras de la Huasteca, segan investigaciones del Distrito de -
Temporal II, de Huejutla, Hgo., se considera un incremento -
de un 18.9%.en las tierras agrícolas con respecto al uso ac
tual, en tanto que se observa una disminuci6n de 1.4% en las 
tierras ganaderas. La mayor parte del incremento en las ti~ 
rras agrícolas proviene tanto de una disminuci6n de las ----
4reas forestales, como de la incorporacidn al cultivo' del --
60% de las tierras ociosas. (Cuadro No. 32) 

En reiacidn a la disminucidn de las tierras ganad~ 
ras, es en el municipio de Huejutla donde se observa la dis
minucidn m4s importante (el 15.3%), aunque en este mismo mu
nicipio se detecta un incremento sustancial de las 4reas su~ 
ceptibles de practicar la ganadería intensiva, al pasar esta 
4rea de 88 hect4reas a 500, (Cuadro No. 32) 

En cuanto al tipo de tenencia de la tierra, el ---
65.4% de ellas son ejidales, el 19.2% corresponde a la pequ~ 
ña propiedad f el 15.4% son comunales. Uniclll!lente en los mE 
nicipios de Cal.nal,i, (19, 020 hect~reas) , I.o1otla (12, 000 hes:, 
tareas) y Orizatl~n (13,600 hect4reas) persiste la pequeña -
propiedad. 

Oel total de tierras ganaderas el 28,5% es de pe-
queños propietarios (27 1 890 hect~reas). Respecto a tas tie
rras a9r~colas, s~1o et 13.4% son de pequeños propietarios. 

En el municipio de Calnali el 100\ de _las tierras
est4n en manos de pequeños propietarios, en tanto que en Lo
lotla y Oriz.atUn estoB po;rcen.ta.jes son del 89,3' y 77.6%, -
respectivamente. 

POX' otro lado, en los municipios de Hu•utla y Tla!!. 
Chinol el 100\ de las tierras ganaderas son de propiedad - -



CUADRO NO. ·32 
USO POTENCIAL DEL RECURSO TIERRA 

(HA) 

~ioDla Gllnllldam ~ u.o 
MÍlnioipict . iJ¡ijo 'l'MI" w iI IntmlllÍvo · . Ext:enaivo . . Pmmtal . raJb Legal . tiv111 Oc.ioeall M.lltiple Total 

Atlapexoo 200 4,5U - 1,300 1,420 342 240 .350 74 8,480 

Calnali - 5,415 - 8,390 2,650 765 1,600 200 - 19, 020 

HuWlltla 450 8,916 330 8,375 7,217 575 525 1,255 1,137 28,780 

Huaaalinqo - 6,035 - 2,893 1,262 730 255 - 135 11, 310 .., 
e 

Huwjutla 285 14,619 500 19,466 1,882 898 110 - 20 37,780 

··Lolotla - 4,901 - 11,488 2,886 715 1,300 300 - 21,590 

'Jal:tiocan 95 1,290 50 2,8'0 180 333 92 - - 4,880 

Ori1atlan 4,000 10,100 100 12,600 1,700 912 1,300 - - 30, 712 

Tlanchinol - 16, 019 20 17,500 1, 722 626 2,133 - - 38,030 

Xochiatipan - 4,818 .., 4',263 4,125 394 205 1,000 95 14,900 

Yahualica 400 5,304 - 5,050 4,190 78i 200 450 75 16,450 

TOTAL 5,430 81,931 1,010 94,165 29,234 7,071 7,960 3,595 1,536 231,932 
87, llil 95,175 

FUINTB1 Diwtrito de Temporal II Ruejutla, Rqo. 
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ejidal o comunal. 

3.5 Producci~n y su Destino. 

3.5.1 Ganado para abasto. 
Este concepto se refiere a aquel ganado que, pro-

veniente de diversos luqares, es enviado a rastros, también
en diferentes lugares,,para su sacrificio. 

En el caso de la Huasteca Hidalquense, parece que
se origina un qran ndmero de las cabezas que se destinan a -
rastros localizados en las cercan!as del Distrito Federal, -
por lo que su participaci6n en el abasto a estos rastros pu
diera considerarse siqnificativa. 

Sin embargo, esta apreciaci6n serta err6nea, ya --. . 
que la illlllensa mayor~a de las reses que llegan a dichos ras-
tros procedentes, aparentemente, de Hidalgo, en realidad pr2 
vienen de. Veracruz., Tamau1ipas y san Luis Potos~, solo que,
dada la ubicaci6n qeoqr&fica de Hidalgo, tienen que cruzar -. . 
por ~ate· ~ltimo estado para llegar a su destino final. 

La afirmación anterior·se confirma al analizar el
Cuadro No •. 33, en donde puede ob•ervarse que, en el per!odo
un ... i.981, la 111&yor parte "81 ganado que aa1i~ de Hidalgo -
proven~a de. Veracruz.· (14.5\), 'l'UlAulipas (9.3\) ¡y San Luis .. 
Potoar· '(6. 3\), que en conjunto aportaron el 90. U del total. 

Con respecto al ganado para abasto que real.Jllente ~ 

apoft~ la Huaateca Hida19uense en dicho per~odo, dste ascen
dí~ a 18,122 caberas, experimentando un vic;roroso crecimiento 
en los dos CU.;ti.111.0• años. El inwiiciplo que m4s ganado aport~ 



!igAUag HS11 ,U 
MOVIMIENTO DE GANADO PARA ABAS'l'O 

(Procedencial 

OR~GBN 1977 1978 1979 1980 1981 TOTAL ' 
l. VERACRUZ 22,921 10,792 22,055 32 ,884 49,039 137,691 74.5 
2. 'l'AMAULIPAS -- 68 2,868 2, 304 11,886 17,126 9.3 
3. SAN LUIS POTOSI 2, 763 932 2,286 2,680• 3,034 11,695 6.3 

Atlapexco -- 33 77 473 406 989 0.5 
Calnali 
Huautla -- 50 595 766 . 431 1,842 1.0 
Huazalinqo -- 22 -- 117 36 175 0.1 

Huejutla 33 147 44 2,776 5,707 8,707 4.7 
Lolotla -- -- -- -- -- -- -- ª' llJ 

Jaltocan -- -- -- 80 36 116 
OrizatUn -- -- 485 2,517 2,729 5,731 3.1 
Tlanchinol -- -- -- 190 167 357 0.2 
Xochiatipan -- -- -- -- -- -- --
Yahualica -- -- -- 139 166 305 0.2 

Otros Municipios 
"9:º· -- -- 33 -- 24 57 

'l' O T A L 1 25~717 12,044 28,443 44,926 73,661 184,791 100 

FUENTE: Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 
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fue Huejutla con·el 47.8%, seguido por Orizatlán con el ----
31.5%. Como contraparte de estos municipios los de Calnali, 
Lolotla y Xochiatipan no registraron ningt1n envfo. 

En relaci6n a los lugares de destino de los anima
les procedentes de Hidalgo, que ya hemos visto que no todos
eran enviados directamente de ah!, estos se muestran en el -
Cuadro No. 34. 

Segdn los datos que en ~l aparecen, se puede obse~ 
.var que en años anteriores exist!a una mayor diversificaci6n 
en el n~ero de rastros que capeaba el ganado de abasto. As!, 
en el año de 1977 en el concepto de otros rastros (que incl~ 
ye los de Naucalpan, Los Reyes San Bartola,· Sta. Clara, La -
Aurora, Muñera y Abasto P~lico M6xico) se sacrificaba el --
651 del ganado, porcentaje que ha ido disminuyendo hasta al
c~r el 331 en 1981. 

Asilllismo, se observa una participaci~n creciente -
en la captaci6n por parte de Ferrer!a, el cual de un 14.6% -
que sacrificaba en 1977, pas6 a un 30.2% en 1981. 

Pe la misma manera, en el per~odo analizado son e~ 
tos dos conceptos los que conce~tran el mayor porcentaje de

. sacrificios, con el 70.5%. (Cuadro No. 34) 

3.5~2 Ganado para cambio de potrero. 
Etite rubro se refiere ·a todo aquel ganado que es ~ 

lllOV'i.li&&do con el ob,eto de enc¡<>rdarlo en lugares diferentes 
al° de ilu origen. 

En los C1la4ros Nos. 35· y 36 se desglosa el movi---
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CUAPRQ No. 34 

MOVIMIENTO DE GANADO PARA ABASTO 

· (Destino) 

DESTINO 1977 1978 1979 1980. 1981 TOTAL 

Ferrerfa 3,759 2,374 6,159 12,733 22,267 47,292 

Xalostoc 940 368 1,163 1,429 8~392 12,292 

Cerro Gordo 2,068 1,610 3,658 8,251 10,802 26,389 

Tlalnepantla 2,171 920 794 4,296 7,738 15,919 

Otros•. . 16,783 6,.864 16 ,.669 18,217 24,462 82,995 

TOTAL1 25,721 12,136 28,443 44,926 73,662 184,887 

* Incluyes Naucalpan, Los Reyes, San Bartolo, Sta. Clara, La Aurora, Muñora y Abasto 
PGblico Mfxico. 

FUENTE1 Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 

' 
25.6 

6.6 

14.3 

8.6 00 
oc. 

44.9 

100 
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miento de ganado para cambio de potrero seqdn su procedencia 
y su destino. Como puede observarse en ellos, en Hidalgo la 
cifra de movimientos se elevó significativamente en los años 
1979-1981, situación que podr!a explicarse ~or la salida de
qanado en la etapa pre-expropiatoria. 

En cuanto al destino del ganado movilizado, Vera-
cruz es el principal receptor, especialmente en 1981, lo que 
coincide con la salida de ganado desde la Huasteca Hidalque~ 
se en ese año. A pesar de esto, durante 1981 los munici--
pios de Hidalgo aparecen recibiendo cuotas importantes de CJ! 
nado, aunque inferiores a las de salida, lo que podr~a expl! 
caree por el ganado otorgado a los nuevos ejidos que se for
llla.ron a ra~z de las expropiaciones, y que fueron llevados P! 
ra engordar en la Huaateca. 

3. 5. 3 Gana.do pan p~e de cr~a. 
CCllD pue4'.e observarse en los cuadros Nos. 37 y 38 ,

la importancia de estas operaciones fue pr~cticamente nula -
en el per!odo 1977-1981. 

Sin embargo, se puede seña.lar un incremento en el
llÚsmo durante los dos· dltim.os años. Adem&s, ha.br!a que des-. . 
tacar que el n~ero de an.illl81es recibidos por la Huasteca -
Kiddi¡uense, cuadro No. 38, fue ·superior al que ha salido de 
la 111.i11111a., cuadJ:lo No. ·3'l, siendo el Estado de. Veracru& el .. -
principal ~aatece4or ~e las 111C>Vilisaciones. 

3.6 ProductiVida.d y 'l'ecnol.og!a'. 
e~. ha sido. señalado con anterioridad en relacidn 



86 

c1m12EQ liQ 1 35 

CAMBIOS DE POTRERO 

Procedencia 

11977 - 1981) 

ARO HIIW.ro VE:IW::HJZ 'J.WoW.lLIPAS S.L.P. Ol'1m '.lUrAL 

1977 13 40 64 16 133 

1978 71 71 

1979 90 18 200 567 875 

1980 206 178 47 29 200 660 

1981 789 578 124 64 265 1,820 

FUENTE: Asociaci6n Ganadera de Huejutla, Hgo. 

Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 
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1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
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CUAQRO No. 3~ 

CAMBIOS DE POTRERO 

Destino 

(1977 - 1981) 

HIDllia> VERACRJZ TJ\Wll.JLIPAS S.L.P. 

117 

71 

258 

368 

667 

16 

617 

267 

804 60 

FUEN'l'E: Aaociacidn Ganadera de Huejutla, H90. 

OlRS TOTAL 

25 

189 

133 

71 . 

875 

660 

1,820 

Distrito de Temporal II, Huejutla, H90. 
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. CUADRO NO 3 7 

PIES DE CRIA 

PROCEDENCIA 

(1977-1981) 

AGO C7lK>S TOTAL 

1977 34 34 

1978 10 10 

1979 30 30 

. 1980 63 57 120 

1981 163 125 2 290 

FUENTE: Asociaci~n Ganadera de Huejutla, Hgo. 

Distrito de Temporal II, Huejutla , Hgo. 
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CUADRO NO. 38 

PIES DE CRIA 
···--~--·-

E>ESTINO 

(1977-1981) 

ARO HIIWOO VEIWXTZ 'l'AMNJLIPAS S.L.P. cma; TOTAL 

1977 26 8 34 

1978 10 10 

1979 10 20 30 

1980 63 5 52 120 

1981 205 14 19 52 290 

FUENTE: Asociacil5n Ganadera de Hue.jutla, Hgo. 

Distrito de Temporal II, Huejutla, Hgo. 
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al tipo de ganader!a que se desarroll61en la Huasteca Hidal
guense, esta ha aido tradicionalmente una ganadería extensi
va, con un muy escaso grado de tecnificaci6n. Salvo algunas 
excepciones, se utilizan sistemas de pastoreo inadecuados, -
siendo relativamente pocos los propietarios que proporcionan 
suplementos alimenticios a sus ganados en los períodos crít! 
cos, sin que se observen controles reproductivos, etc. 

En todo caso, si la Huasteca lleg6 en un momento -
a tener cerca de 200,000 cabezas de bovinos, se debi6 Qnica
y exclusivamente al alto potencial que tiene para la ganade
r!a, adn en condiciones naturales. 

A continuaci6n se describir4n las principales ca--. . 
racter!sticas de cada uno de los tres sistemas de producci6n 
bovina existentes en la regi6n (cr!a-leche1 doble prop6sito; . . 
engorda), as! como sus par4metros de producci6n y productivi 
dad m4s importantes. 

3.6,1 Si.stema cr!a-leche. 
Estas explotaciones se caracterizan por la produc

ci6n de becerros al destete para su posterior engorda en - -
otros predios, y la ordeña de parte o del total de las vacas 
durante los períodos de mayor producci~n de pasturas. 

Lit totalid·ad de los productores de la zona utiliza 
ganado cruza de pardo suizo con ceb~ en diferentes proporciQ 
nes, buscando un equilibrio entre ambas para mantener· un ti
po de ganado caracter!stico de doble prop6sito. 

J.>~ra. la selecci6n de los p!es de cr!a, la mayor!a
de los productores s6lo exige que el ganado cumpla con cier-
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tas caracter!sticas fenot!picas (alzada, estado de carnes, -
forma de la ubre, etc.), despreocup4ndose por completo de -
los antecedentes genéticos de producci6n o reproducci6n de -
los cong~neres del ganado seleccionado. 

Los m~todos utilizados para la reproduccidn son -- . 
por lo general anticuados, de tipo tradicional, prevalecierr 
do la monta natural libre, sin llevarse un control estricto
de la misma. Sollllllente en· unas cuentas ex:olotaciones perte
necientes a pequeños propietarios de Lolotla y Orizatl4n . se 
lleva con.trol sobre las montas, procurando que los apareamie!! 
tos sean dirigidos, con el fin de evitar consanguinidad. 

~~ cu~do la mayor parte de las explotaciones .- -
cuenta con sus propios sementales, aproximadamente el 80%, -
el 20\ restante carece de ellos, por lo que tienen que recu
rrir a la renta de los mismos durante los per!odos de encas
te. Este fen6meno se presenta sobre todo en el sector eji-
dal. 

El periodo en el que se- concentra el mayor n!ln'ero
de partos queda comprendido entre los meses de marzo a mayo. 
Esto, que en un principio representa algunos problel!las, pues 
corresponde al per~odo de estiaje con muy poca disponibili-
dad forrajera, hace coincidir la ~poca de la lactancia (de 2 

a 3 rn.eaes desp1d!s del parto) con abundancia en pastizales, -
lo que posibilita que las vacas expresen su potencial leche
ro. 

X.a edad pr0111ed.io AJ. prU\eX' pu~o tluctGa entre los 
. 30 y .. 36 ••ea. El._ n~ero de partos por. va~a reaulta ser un-. 
par~etro de gran variabilidad, pues este va ~e los 3 a loa• 
10, con· an prOllledi.o de 4 a 6, cifra que se d·a mayoritariame!!_ 
te entre los pequeiloa propietarios, obaervtndose que las ci-
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fras extremas son caracter!sticas de la 9anader!a ejidal. 

L~ edad promedio para la elirninaci6n de las vacas
f luctGa entre los 5 y los 15 años, con un promedio de 7 a 9 

años. 

El per!odo de las ordeñas es extremadamente varia
ble, ya que ~ste va de 60 a 360 d~as. Sin embargo, el per!2 
do de ordeña tiende a concentrarse hacia los meses de mayor
abundancia de pastos. 

Asimismo, la producci~n promedio de leche por vaca/ 
d!a se ve disminuida conforme se prolon9a el per~odo de ord~ 
ña. As!, las explotaciones que ordeñan 360 d!as obtienen -
una producci6n de 0,5 litros, en tanto que con ordeñas meno
res a los 5 meses se llegan a obtener rendimientos .de 3 li-
tros/vaca/d!a, o m!s, los cuales son muy pobres. 

La alimentacidn básica para el p~e de cr~a consis
te bAsicamente en el consumo de pradera, siendo solamente -
aproximadamente un tercio de las explotaciones en las que se 
·auplementa. a la vaca al inicio de su lactancia. Los suple-
aentos ~s usados son el ba9az.o de caña, rastrojo de ma~z y 

la melaza •. Como en otros aspectos, es mayor el porcentaje -
de los pequeños propietarios que de ejidatarioe loe que su-
plementan a au 9anado. 

La alimentaci~n <lel becerro se reatrin9e durante -
lo• primeros meses exclusivaJ11.ente aJ. conaWl\o de leche mater
na, siendo poco J\~B de' un. tercio los ~roductores que les pr2 
porcionan aup1•entoa. 

J.i•• especies forra1eraa ~· util.izadas, son, en º!. 
den de ilnportucia, J,a BstrelJ,a de AfJ:'J:ca, Guinea y Pan9ola. 
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Menos de la mitad de las explotaciones manejan sus 
praderas con el sistema de rotaci6n de potreros. De este t~ 
tal, aproximadamente el 85% corresponde a pequeños propieta
rios y el 15% restante al sector ejidal. 

Aproximadamente un tercio de los ganaderos combate 
las plagas de la pradera1 las malezas se combaten en el 100% 

de las explotaciones, siendo las principales uña de gato, -
huizache, mosote y cornizuelo. Lo anterior lo llevan a cabo 
tanto con métodos qu!micos (tord6n o ester6n) como manuales
(chapeo). 

El control sani~rio lo efect~an principalmente -
instituciones oficiales como la S.A.R.H., I.N,I y ANAGSA. Se 
efect~a vacunaci~n contra septiceJllia hemorr~gica, Carb6n· si~ 
tom4tico y Edema maligna. No se vacuna contra la Fiebre ca~ 
bonosa. se desparasita contra par4sitos internos (vermes -
pulmonares y gastrointestinales) y contra la garrapata. No
obstante, en casi todas las explotaciones existe garrapata. 

Las enfermedades m4s co~unes soñ el Car~n sintom! 
tico y la Septicemia hemorr49ica. La diarrea bacilar se pr~ 
senta en pr~cticamente todas las explotaciones, afectando a
loa becerros. 

La infraestructura b4sica con que cuentan la mayo~ 
r~a de estas explotaciones consta de un corral r4stico de ID! 
nejo, lll&n9a, baño 9arrapaticida (s6lo el 44\), cercado peri
llletral y cercos divisorios, establos (33\), bode9a y becerr~ 
ra (16.6,). 

Respecto a la producci6n de leche,· un 69.6\ se de!.. 
tina al autoconaumo y a las cr!as, cana1ii4ndose el 17.4t a~ 
la industria y el 13\ a la venta al menudeo. 
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Los machos al destete son vendidos en un 100% en -
el propio predio a otros productores que se dedican a la en-

9orda. 

3.6.2 Sistema de doble prop6sito. 
~ este sistema se le considera como auto suficien

te por cuanto el ganadero produce sus propias cr!as, las en
gordas y, adem~s, produce leche como subproducto de la pro-
ducci6n de carne. Por lo anterior, resulta ser el sistema -
que requiere de mayor dedicaci6n, inversiones y aplicaci6n -
de t6cnicas adecuadas. 

La raza más utilizada es, lo mismo que en los -~-
otros dos sistemas, la cruza del cebd-suizo. La mayor!a de
las explotaciones, aproximadamente el 85%, posee sus propios 
sementales, en tanto que el 15% restante, todos ejidatarios, 
deben rentarlos durante el per!odo de encaste. 

La.~poca de empadre tiende a hacerse coincidir de
tal·forma que los becerros nazcan y se crien durante los pri 
meros meses en el per!odo de lluvias. Los cuidados a las v~ 
cas al momento del parto no existen, por lo que los partos -
se producen en forma libre en los potreros. 

Como en el sistema anterior, existe' una marcada d! 
ferenciaci~n en la 6poca de destete entre los pequefios pro-
pietar ios y los ejidatarios. ~s!, mientras los primeros lo
realizan entre los 6 y B meses, los segundos lo efectuan en
tre los 10 y 12 meses, 

El per~odo de ordeña promedio es de 173 d!aa, con
centr•ndoae entre los meses de marzo a diciembre, con una --
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producci6n promedio vaca/d!a de 6 litros en la pequeña pro-
piedad y de 4 en los ejidos. 

Seqdn las necesidades econ6micas de los qanaderos
pueden o no vender una p~rte de las cr!as al destete, aunque 
la tendencia general es conservarlas en su totalidad para su 
engorda. 

Para el reemplazo de los pies de cr!a no existe un 
criterio bien definido, pero por lo general se basan en las

. características externas del animal m&s que en la producci6n 
de sus antecesores, 

La edad a la que se desechan las vacas var!a de 7 
a 15 años en la pequeña propiedad, con 5 a 9 cr!as produci~
daa, y de e a 15 años en los e~idos, con 4 a 10 cr!as produ
cidas. 

La alimentacidn b(sica del hato es la pradera, de
la que aproximadamente del 70 al 75% corres~onde a especies
in'ducidas, como Estrelb y Guinea, y el 25 a 30% a pastos n! 
turales y agostaderos. 

Respecto a la suplementacidn del 9anado durante 
las ~pocas cr!ticas de la pra<lera, son pocos .los productores 
que la llevan· a cabo, aproximadam.ente el 201; para lo cual .. 

· utilizan punta de caña, rastrojo de ma~z y melaza. De estos 
prcducto.res , aproximadamente dos terceras partes son pequeños 
propietarios y e1 tercio restante son ejidatarios. 

Aeinúsmo, el becerro no recibe ninC¡una alimenta--
ci~n especial ni antes ni despu~s de su destete. El peso -
promedio del 9anado al destete es de 150 a 200 kilos entre -
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·los pequeños propietarios y de 120 a 150 kilos entre los eji
datarios. 

En relaci6n al pertodo de duraci6n de engorda del
qanado, también existen diferencias entre los pequeños pro-
pietarios y los ejidatarios. As!, en tanto que los pequeños 
propietarios m~s eficientes se toman entre 20 y 24 meses pa
ra que sus animales alcancen entre 400 y 450 kilos, los eji
datarios tardan entre 27 y 28 meses para que sus animales -
llegen a esos pesos, observ~ndose una ganancia de peso dia-
ria promedio de .298 y .333 gramos entre los primeros y de -
.208 y .298 entre los segundos. Respecto a la productividad 
de carne promedio en estas explotaciones, los pequeños pro-
pietarios obtienen entre 213 y 256 kilogramos por hect!rea -
anuales, en tanto que los ejidatarios obtienen entre 150 y -

222 kgs./ha/año. 

En cuanto a la infraestructura de que disponen es
tas explotaciones, ~sta por lo general es insuficiente para
realizar un buen manejo del hato. La mayorta solo cuenta ~
con cercos perimetrales, los cercos divisorios son insufi--
cientes, los baños garrapaticidas son pocos, faltando en la 
mayor parte de ellas comederos y saladeros • 

. 3. 6. 3 Sistema de enqorda.. 
Este sistema consiste, como lo indica. su nombre, -

en aumentar el peso de animales machos j~venes hasta alean-
zar el peso necesario para el abasto. Las razas utilizadas
en la Huaateca Ridalguense son la cruza de cebd con suizo, o 
criollo con cebd, manifestando preferencia por data dltill14 -
CNza. 
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Generalmente, el ganadero adquiere su ganado al -
destete a una edad que fluctda entre los 8 a 15 meses, con -
pesos que oscilan entre los 150 y 200 kgs. El per!odo de -
engorda dura entre 36 y 42 meses, hasta alcanzar un peso de-
400 a 450 kgs. 

La alimentaci6n b&sica del ganado es el pastoreo -
extensivo, con una escasa divisi~n de potreros (2 6 3), con
superficies de entre 15 a 35 has. Los potreros son utiliza
dos hasta que a juicio del ganadero la pastura ha disminuido 
en exceso. Los per!odos de descanso, dependiendo de la ~po
ca del año, son de entre 35 y 50 d!as, 

Respecto a la suplementaci6n alimentica del ganado 
en los per{odos cr!ticos de producci6n de la pradera, pr&ct~ 
camente ninguno de los productores, tanto pequeños propieta
rios como ejidatarios, la efectda. 

Lo anterior es, sin lugar a dudas, la principal -
causa del largo per!odo de engorda a la que debe sOllleterse -
al ganado. ya que en los per~odos de restricci~n alimenticia 
no s6lo no aumentan de peso, sino que en muchos casos dismi
nuyen. Las mayores restricciones alimenticias se producen -
entre los meses de diciembre a 111.Ayo. 

La mayor!a de los ejidos engordan a sus anirllales -
utilizando pastos inducidos, entre los que destacan el Estr~ 
lla Africana, el Guinea y, en menor proporci6n, el Panqola.
Entre la pequeña propiedad aproximadamente el 80\ de los fo
rrajes utilizados son inducidos, y el 20\ restante correspo~ 
de a pastos naturales. 

Al respecto, un aspecto que resalta al analizarse -
las car9as animales a nivel de cada predio, es que ~atas son 
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similares, tanto en las praderas inducidas como en los pas-
tos naturales. La explicaci6n a esto pudiese encontrarse en 
las nulas me.didas de manejo que reciben las praderas induci
das, y a que normalmente no reciben ningan tratamiento de -
fertilizaci6n, situaci6n que hace pr4cticamente imposible -
que las praderas inducidas puedan demostrar su verdadera po
tencia.lidad.. 

En cuanto al manejo sanitario, las principales me
didas consisten en vacunaciones contra triple, doble y de--
rriengue, as! como desparasitaci6n contra endopar!sitos (ga~ 

trointestinales y pulmonares), y ectoparhitos (garrapata). 

Aproximad~ente el 60\ del ganado que se engorda -
proviene del propio estado, en su mayor!a de la Huasteca, y 

el resto de otras entidades, tales como Veracruz, Guerrero y 

Michoac4n. Existe la tendencia por parte' de los ganaderos a 
concentrar sus compras de ganado en l.os per!odos de escasez
de forraje, ya que es cuando pueden adquirirlo a buen precio, 
debido a que existe una gran oferta. 

Dentro de l,a Huasteca, los principales municipios
. vendedores de ganado son Yahualica y l:luejutla. 

En rel.aci6n a las ventas de ganado gordo, ésta se
. J\ace, aproxi111Adain.ente, de (cuerdo a los siguientes porcenta
·. 1esí SO• a introductores; 33l a particulares y rastros del -
D.F.;" y 17• directamente a matanceros. 

COlllO en los dos sistemas anteriores, la asistencia 
t~cnica que se proporciona al ganado se limita a lo indis-
pena~le. l\4ein&a, existe una carencia absoluta de pr!cticas 
é:¡ue tiendan a optimizar el crecimiento, desarrollo y finali
zaci6n de loa novillos.-· Ad, por ejemplo, ninquno de loa --
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productores utilizan implantes u hormonas, desconoci~ndose -
algunas técnicas especiales para el acabado o cebamiento fi
nal de los novillos. 

Respecto a la infraestructura ganadera de apoyo a 
la producci6n, tanto ejidatarios como pequeños propietarios
disponen escasamente de ella. Los cercos divisorios son m!
nimos, s6lo el SO\ cuenta con baños garrapaticidas y el 65%
con corrales de manejo, siendo notoria la falta de comederos 
~ra la alimentaci6n suplementaria. 

Actualmente, y aunque parezca extraño, las mayores 
carencias de infraestructura se observan entre los pequeños
propietarios, Esto se debe a que los ejidos disponen de - -
aquella que fue expropiada a los ganaderos que operaban con
mejores resultados en la regi6n. 

3.7 Infraestructura de Apoyo a las Actividades Ganade-
ras. 
El desarrollo de las actividades pecuarias requie

re de cierta infraestructura de apoyo que permita su desen-
volvimiento, de tal manera que la existencia de ~sta repre-
senta un fuerte est!mulo para la ganader!a regional. 

De esta manera, las vtas de comunicaci6n, carrete
ras y puentes de acceso a las zonas productoras mas aparta-
das de la re9i6n, periniten la circulaci6n mas expedita del -
ganado, evitando las mermas naturales en el peso que ocasio
na su conducci6n mediante el acarreo. 

As!milJllD, tanto los baños 9arrapaticidas instala-
dos en las unidades de producci6n ganadera, como los puestos 
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de control sanitario dependientes de instituciones oficiales 
especializadas, posibilitan un control más efectivo de las -
plagas y enfermedades comunes al ganado, redundando en mayo
res beneficios para los productores. 

Por otro lado, los rastros municipales permiten el 
beneficio del ganado en la regi~n, y la concentraci6n de las 
operaciones de matanza posibilita, a su vez, un mayor con--
trol sanitario sobre los subproductos, en beneficio de los -
consumidores. 

Por su parte, los campos experimentales relaciona
dos con la actividad ganadera permiten la implantaci6n de -
las t~icas más adecuadas para el manejo de los hatos. La -
difusi6n de ~stas t~cnicas redunda en un mejoramiento gene-
ral del hato ganadero regional, repercutiendo de manera di-
recta en la productividad ~e las explotaciones. 

• 
Desde esta perspectiva, resulta imperativo ponde-

rar la infraestructura de apoyo a la ganader!a de la regi6n
de l~ Huasteca. Hidal9uense, a fin de determinar tanto sus -
existencias como sus carencias. 

3.7.1 Caminos federales, estatales, vecinales y -

i:urales. 
A partir de 1972, la Huasteca Hidalquense tiende a 

experimentar· una serie de modificaciones en materia de comu
nicaciones. La m&s importante de ellas fue que, en ese mis
lllO año, se concluy6 la carretera federal que comunica, por -
v!a corta, a la capital del pa.ts con el puerto de Tampico, -. . 

· y que atraviesa los municipios de Lolotla, Tlanchinol y Hue-
: jutla, convterti~ndose en el eje central de las comunicacio-
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nes de la regi6n, ya que de ~l parten, o confluyen, la red de · 
caminos que constituye su infraestructura vial. 

Por otro lado, y segdn datos de la Jefatura del Di~ 
trito de Temporal No. II, existen en la regi6n aproximadamen
te 1,759 kms. de caminos, mismos que se desglosan de la si--
guiente manera: 

RELACION DE CAMINOS EN LA HUASTECP. HIDALGUENSE 

( 1 9 8 1 ) 

T I P O 

J>avimentados 
Terracer!a 
Brecha 

KMS. 

471 

1,088 
200 

1,759 

Como puede apreciarse a partir de estas cifras, la
regi~n cuenta con una importante.red de caminos, sobre todo -
las cabeceras municipales de Huejutla y Huautla. Sin embargo, 
el tr!naito a travda de la misma se ve afectado en dpocas de-. . . . 
lluvias ya que, debido al nivel alcanzado por los eacurrimie~ 
tos de loa r~oa y arroyos que surcan la regi~n, alqunoa tra-
mos de los camino• de terracer!a y brechas se vuelven intran
sitables. 

Por otra parte, adn existen en la regi6n zonas poco 
comunicadas. Tal aer!a el caso de varios poblados que inte--
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gran los municipios de Atlapexco, Lolotla, OrizatlSn, Tlanch! · 
nol y Yahualica, cuyas v!as de comunicaci6n internas estSn 
constituidas principalmente por brechas y caminos de mano de 
obra solo transitables en per!odos de seca. 

3.7.2 Baños garrapaticidas y puestos de control s~ 
nitario. 

Segan datos publicados por el Fideicomiso Campaña -
Nacional contra la Garrapata, en la Huasteca Hidalguense exi~ 
ten un total de 129 baños garrapaticidas, cuya distribuci6n -
puede observarse en el cuadro No. 39. 

Como puede apreciarse, los municipios que cuentan -
con un mayor n1!mero de baños son Orizatl~n y Huejutla, los -
cuales agrupan a 76, que representan el 59% del total. En el 
caso contrario se encuentran los municipios de Calnali y Lol2 
tla, en donde no existe ninglln baño garrapaticida. 

No obstante que en los ~ltimos años se ha elevado
e1. n~ero de estas obras en la regi6n, alln no constituyen el
dptirno necesario para un efectivo control de la plaga que re
presenta la garrapata. As!, se91In cifras del citado fideico
~iao, actualmente se eat4n atendiendo, mensualmente, entre --
19,000 y 21,000 cabezas de ganado, que representan entre el -
52 y el set del total del inventario. 

Respecto a los puestos de control sanitario, en la
reqidn ·~lamente existe uno, el cual también es operado por -
dicho fideicoiniso, localiz,ndose en el municipio de Huejutla. 

Como podr~a sul>on.erse, este puesto ele control resu! 
ta in'suficiente para garantizar que el ganado movilizado de -
la Huasteea Hidalguense hacia las regiones vecinas y el Dis--
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{:UADRO No. 39 

INVENTARIO DE BA~OS GARRAPATICIDAS 

EN LA HUASTECA H IDALGUENSE 
( 1 9 8 2 

MU N I C I P I O No.DE BAROS 

ATLAPEXCO 9 

CALNALI - o -

HUAUTLJ. 13 

HUAZALINGO 13 

HUEJUTLA 36 

Jll\L'l'OCAN 1 

LOLOTLA - .. o -

ORIZATLAN 40 

TLANCHINOL 10 

XOCHIATIPAN 3 

YABUALICA 4 

TOTAL 129 

FUENTE: Fideicomiso Campaña Nacional contra la Garrapata, 
Huej utla, Hgo. 
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trito federal circule libre de garrapata. 

3.7.3 Rastros municipales. 
No obstante la importancia alcanzada por la produc

ci6n ganadera en la Huasteca, la infraestructura existente en 
materia de rastros municipales es bastante reducida, ya que -
hasta la fecha tan solo existen 3 rastros municipales que re~ 
nen las condiciones mínimas exigidas por la Secretaría de sa
lubridad y Asistencia, para su operaci6n como tales. De ~~-
ellos, dos se localiz~n en el municipio de Huejutla, y el re~ 
tante se encuentra ubicado en la cabecera municipal de San F~ 
lipe Orizatlán. 

~os niveles de matanza observados durante los dos -
Cltirnos años no superan en promedio, las 10 reses por d!a. 
Sin embargo, y en funci6n de los espacios existentes en los -
mismos, es posible suponer que, de ser necesario, el nivel a.s:_ 
tual de sacrificio podría llegar a duplicarse~ 

Una de !as principales características de estos ra_!! 
tres, es que todas las actividades se realizan manualmente. -
Otra es la ausenci~ de c~aras de refrigeraci6n, lo que cond! 
ciona el nllmero de reses a sacrificarse al nivel de la deman
da local y regional. Adn en este caso, la comercializaci6n -
del producto se realiza "en caliente", es decir, la distribu
cit5Ji se efecttla apenas la res ha sido sacrificada y hasta en 
tanto ésta no se descomponga. 

~icionalmente a los tres rastros mencionados, exi!. 
ten en la re9i6n cinco lugares para sacrificio de re~es que,
al no cumplir con las normas m~nimas establecidas por la SSA, 
son definidos como simples mataderos, Estos mataderos se lo
calizan en los municipios de Tlanchinol(2) 1 Muautla, Yahuali-
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ca y Calnali, teniendo una capacidad de matanza inferior a la 
de los rastros municipales. 

Sobre este punto, se debe destacar que la orienta-
ci6n de la ganader!a al abasto de mercados regionales se de-
bi6, entre otras causas, a la propia est.rechez del mercado l~ 
cal y regional. As!, esta situacidn condicionó el desarrollo 
de la infraestructura necesaria pa~a realizar las m~tanzas, -
la cual a su vez condicionó la comercializacidn del ganado de 
tal manera que deb!a realizarse en p!e, con la consecuente 
pdrdida en el peso y en el ingreso de los productores. 

3.7.4 campos experimentales dedicados al desarro-
llo gendtico y productivo. 

Por lo que a este importante servicio se refiere, -
se debe señalar que la Huasteca Hidalguense adolece de la fa! 
ta de los mismos, y a pesar de la importante producci~n gana
dera observada en la re9i6n hasta.el primer quinquenio de los 
setentas, no existe a la fecha ningdn campo experimental ded! 
cado a la implementación de las téarl.cas m&s adecuadas para la . . 
explotaci~n y mejoram.iento del hato regional. 

3.8 t\poyos I.nstitucionales a las ,Actividades Ganaderas. 
Ya sea por sus caracter!sticas etno-culturales, por 

ser zona de conflictos sociales o por su potencial agropecua
rio, la ffuasteca Hidalguense ha sido objeto de los m&s diver
sos estudios antropol6gicos y socio-económicos, muchos de los 
cuales, podrta incluso decirse que la inmensa mayor!a, han 
quedado en el papel como un legado de buenas intenciones. 

De igual forma., lu instituciones oficiales federa
les y estatales han establecido, especialmente en los dltimos 
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dos años, una serie de planes y programas tendientes a lograr 
un crecimiento m4s equitativo y arm6nico en la regi6n. Es -
así como es posible ver en actividad a instituciones de las -
m4s diferentes índoles, invirtiendo importantes cantidades de 
recursos financieros y humanos para superar la situaci6n de -
postraci6n en la que se encuentra sumi~a la Huasteca. 

Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones y 

del esfuerzo realizado, aan no se observan grande~ logros en
el cumplimiento de los objetivos que estas instituciones se -
han planteado, entre muchas otras causas al igual de comple-
jas, porque existe una gran anarquía en el accionar de cada -
una de ellas, desarrollando programas similares, sin colabor~ 
ci6n interinstitucional. 

A continuaci~n se hace una breve exposici6n de los
principales programas institucionales de apoyo a la produc--
ci6n pecuaria que se han implementado en los dos altimos años 
en la regi6n. 

3,8.l Instituto Nacional Indigenista. 
Aunque esta instituci6n ha tenido un largo per!odo

de operaci6n en la zona, no es sino hasta dltimas fechas en -
que comienza a brindar asistencia técnica y f inancie~a en las 
actividades ganaderas. 

As!, el Centro Coordinador de la ffuasteca, depende~ 
cia del INI, en el año de 1976 inici6 la instalaci6n de 8 un~ 
dades de ganado bovino en 8 cOlllunidades de la regi6n. Actua! 
mente, se tiene proyectada la instalaci6n de 2· unida~es m!s,-

. una en Ori~atl4n y otra en ~uautla, en donde se introducir4n-
26 bovinos en cada' una (25 vacas y 1 semental de raza suiza), 
con el prop6sito de incrementar la producci6n de leche. 
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La mano de obra requerida para la realizaci6n de e~ 
tos proyectos ser4 proporcionada por la comunidad, as! como -
los materiales de la regi6n que se requieren en las obras; -
por su parte, el INI proporcionar4 los materiales industria-
les, los p!es de cr!a y la asesoría técnica pecuaria. El cr! 
dito proporcionado por el INI debe ser pagado en un lOOt, sin 
que devengue intereses, 

3.8.2 Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital
y la Huasteca Hidalguense. 

Como la anterior, esta instituci6n también tiene -
proyectada para 1983 la creaci6n de 9 unidades ganaderas aun
que, a diferencia de ella, las in~rsiones que realiza son a 
fondo perdido. Las unidades ganaderas ser4n tanto de engorda 
como de cr!a, teniéndose programada la entrega de 2,350 cabe
zas, (Cuadro No. 40) 

Otro programa que desarroll.a el Patrimonio consiste 
en canjear sementales, con lo que pretende mejorar las carac
ter!sticas genéticas del hato ganadero de la regi6n. Para el 
año de 1983 se ten!a programado el canje de 50 sementales. 

3,8,3 · Secretar~a. de Agr~cul,tura y Recursos Hidr~u
licos. 

Esta dependencia tiene un importante n<únero de di-
recciones que operan en la regi~n. Las rn&s importantes son -
las siguientes: 

Pirecci6n General de Grande Irrigaci~n. ·Se encarga 
de realizar desmontes en d.on.de se tiene programada la crea-.. -
ci6n de unidades ganadera.a. Para el año de.1982 se ten!a pr2 
yectado desmontar 1,240 hect4reas, habiéndose desmontado en -
realidad 990. 
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CUADRO No. 40 

PROGRAMA DE UNIDADES GANADERAS 

PATRIMONIO INDIGENA DEL VALLE DEL MEZQUITAL Y 
HUASTECA HIDALGUENSE 

(Programa 1983) 

EJIDO MUNICIPIO PIO'OS!'ro 

HlJIT1Dl'Ll\CO ATLAPEXCO l:k>ble Propdsito 

~l H!.WJTIA. &igorda 

EL IXTLE 'Hl.WlTIA &lgorda 

IA OORIWA HUEJU1'IA [);)ble Prop6sito 

EL CERro ORIZATLl\N D.lble Pl:opdsito 

IA MESA DE 
cx:wrowr. ORIZATLAN r:bble Propdsito 

ME'l'LALTEPE: HlWlTIA D.lble Propdsito 

<XWDm\X HlJAZl\LlKX) r:bble Prop6sito 

XlXlllL HUEJU1'IA D.lble P.rop6sito 

No. 
CABEZAS 

so 

300 

300 

200 

300 

300 

300 

300 

300 
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Direcci6n General de Aprovechamien~os Forrajeros. -
Es la encargada de contratar compañías que siembren praderas
en aquellas comunidades en que los estudios realizados por la 
dirección anterior, resulten favorables. El programa para el 
año de 1982 era establ:i·:eI 1,200 hect4reas, de las que solo~ 
se sembraron 692, en su mayoría de las especies Guinea y Es-
trella de Africa. 

Sin embargo, y corno se mencionó anteriormente, no -
existe siempre la coordinación suficiente entre las acciones
desarrolladas por las dependencias, por lo que en varias oca
siones se ha provocado el reenrnontamiento de importantes ---
!reas. 

Dirección General. de Ingenier!a Agr!cola e In~raes
tructura ffidr!ulica, Se encarga de contratar compañías con-
sul toras para que realicen estudios a nivel de comunidades a 
fin de detectar la factibilidad de instalar unidades ganade
ras, Estos estudios se realizan previa solicitud de los int~ 
resa.dos sin costo alguno para ellos, pues son financiados por 
la.propia instituci6n, En el año de 1982 hab!a recibido 50 -
solicitudes de estudios, sin que se sepa cu!ntos fueron ejec~ 
ta.dos, 

3.8.4 Progra.m.a Integrado de Desarrollo Rural. 
A la fecha solo existen dos unidades ganaderas de -

engorda financiadas a trav!s de este programa, cada una con -
200 cabezas de ganado. El PIPER financió la infraestructura, 
en tanto que el ganado fue financia.do por Banrural, aportando 
la comunidad la ~ano de obra y los materiales de construcci~n. 
Estas unidades se localizan en e1 municipio de Huejutla. 
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3.8.5 Fideicomiso Campaña Nacional contra la Garr! 
pata. 

Esta instituci6n lleva a cabo, no obstante sus lim! 
taciones, una de las actividades masivas de mayor apoyo a la-
9anader!a de la regi6n. 

En la actualidad existen 129 baños garrapaticidas -
en la regi6n, en los que se atiende a aproximadamente el 80%
del inventario ganadero. Asimismo, esta instituci6n es la e~ 
cargada de controlar la movilizaci6n del ganado, expidiendo -
los correspondientes certificados de tr!nsito. Sin embargo,
como quedd apuntando en p~ginas anteriores, no cuenta con la
infraestructura suficiente para poder atender los requerimie~ 
tos que, sobre este aspecto, se presentan en la zona. 

3.B.6 Pirecci6n General de Distritos y Unidades -
de Temporal. 

Esta Dirección es la encargada de coordinar las ac
tividades de una parte importante de las dependencias de la -
S.A.R.K. y del sector en el Distrito de Temporal II. Cuenta
con personal t~cnico propio encargado de brindar asistencia -
t~cnica a las unidades ganaderas que otras instituciones han
financiado y puesto en marcha. 

Pe en.tre la& principales acciones que l.leva a cabo
eata dependencia en apoyo a las actividades pecuarias desta-
can un programa de canje de sementales iniciado en 1981 y un
pro9rama de asistencia t~cnica, por medio del cual atiende a
aproxil!la.dainente el 30\ d~l inVentario bovino re9ional. Este
pro9ram.a consiste b4sicamente en actividades de vacunaci6n y 

desparasitaci~n,. sin atender los aspectos de manejo y alimen
ta.ciCSn suplementaria. 
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3.8.7 Instituto Nacional de Inseminaci6n Artifi-
cial y Reproducci6n Animal. 

No obstante que esta dependencia ya operaba desde
tiempo atr4s en la reqi6n no es sino hasta el año de 1980 en 
que realmente pueden observarse ciertos resultados. As!, se 
instal6 un banco de semen conqelado en Huejutla, donde se 
efectda la aplicacidn y distribucidn de dosis, incluyendo 
asesor!a técnica a los ganaderos en el control reproductivo
de su ganado, contando con semen de razas seleccionadas como 
Ceba, Pardo "Suizo, Suizo Europeo, Santa Gertrudis, etc. 

Estos programas de mejorllllliento genético son prom2 
Vidas para incrementar la producci6n de leche y carne • 

. 3,8,8 Crédito. 
Padas las limitaciones y problemltica para captar

esta informaci6n, Onica:nente se hará menci6n del crédito pr2 
porcionado por Banrural. 

Crédito de a.v!o. 
Las grandes l!neas que opera Banrural en este tipo 

de crédito est!n orientadas a financiar los siguientes aspe2 
tos: 

~ Adquisici6n bovinos.de engorda • 
.. . Alimentacidn y medicinas ¡;>ara bovinos de engorda. 

MantenilUiento praderas • 
. Seguro ganadero. 

Al respecto, en los altimos seis años la l!nea más 
importante de operaci6n del banco es la relativa a la adqui-. . 
sici6n de bovino• de engorda, con aproximadamente el 80\ del 
total ejercido. En segundo luqar se tiene el mantenimiento
de praderas sin fertilizar. 

\ 
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Otro aspecto que es importante señalar es la modif! 
caci6n experimentada en estos seis años en la relaci6n de be
neficiarios. ej idatarios - pequeños propietarios. As!, mien-
tras que en el per!odo 1976-1978 del total de crédito de av!o 
ejercido por la sucursal Huejutla solo se financi6, en prome
dio, con el 26\ al sector ejidal, en ~l per!odo 1979-1981 es
ta participaci6n se elev6 al 52% del total. Esta situacidn r~ 
fleja, entre otras cosas; los cambios en la estructura de la
tenencia de la tierra ocurridos en ese per!odo. (Cuadro No.-
41) 

En el l!Úsrno cuadro se puede observar la evolucidn -
que tuvo el crédito de av!o otorgado por Banrural a la Huast~ 
ca Hidalguense en el per!odo 1976-1981. Como se aprecia, en
ese per!odo el crédito canalizado a la propiedad ejidal fue -
el que experirnentd un mayor crecimiento, ya que aurnent6 en P2 
co más del 400%, en tanto que el proporcionado a la pequeña -
propiedad crecid en 34.7%. No obstante este crecimiento, en
todo el per!odo fue la pequeña propiedad la que recibid la m~ 
yor proporci~n del crédito, al otorgársele el 58.6% del total. 
Asi.tllismo, se observa que el monto total del crédito de av!o -
otorgado en el periodo aument6 en un 102%, al pasar de -----
$241076,366.00 en 1976 a $49'666,900.00 en 1981. 

Por lo que se refiere a la distribuci6n, a nivel·-
municipal1 de los l!lOntos de crédito de av!o financiados por -. . 
Banrural entre 1979~1981, los municipios que recibieron los -
inayores volthn.enes de financiamiento fueron Huejut!a, Orizatlán 
y Ruautla • 

. Cd~Uto retaccionario. 
En este aspecto, los rubros m4s importantes finan-

ciados por Banrural .fueron: 
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1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
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CUADRO No. 41 

CREDITO DE AVIO OTORGADO POR BANRURAL A LA 

HUASTECA HIDALGUENSE 

1976-1981 

($) 

PEQUES A PROPIEDAD 
PROPIEDAD EJIDAL TOTAL 

18'393,366 5 1 683,000 24'076,366 

15 1 738,180 7'256,458 22'994,638 

10' 011, 728 2'906,078 12'917,806 

13'944,427 18°491,605 32'436,032 

22 1 861,000 15'383,600 38'244,600 

24'779,400 24'887,500 49°666,900 

TOTAL: 105 1 728,101 74'608,241 180 1 336,342 

FUENTE: Banco de Cr~dito Rural, Sucursal Huejutla 
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Vientres de bovinos. 
Sementales. 
Establecimiento de praderas. 
Baños garrapaticidas. 

El concepto m4s importante dentro de este tipo de -
cr~dito en los Oltimos seis años ha sido la adquisicidn de 
p!es de cr!as machos y hembras, variando su participaci6n err 
tre el 70 y el 80% del total otorgados entre 1976-1981. 

La relacidn-del financiamiento a la pequeña propie
dad y al ejido present~ la misma tendencia descrita en el cr! 
dito de av!o, incluso con mayor intensidad, ya que del 12.8%

que recib~a el ejido del total en 1976, pas~ a recibir el -"~ 
60.5% del total en 1981 (Cuadro No. 42). Asimismo, y como en 
el caso anterior, fue la pequeña propiedad la que recibid el 
mayor volumen de recursos en el mismo 9er!odo, al otorg4rsele 
el 63% del total (Cuadro No. 42). En el mismo cuadro se ob-
serva que el monto total del cr~dito refaccionario proporcio
nado por Banrural en el per!odo 1976•1981 aumentd en un 86.5%, 

al pasar de $10'924,000,00 a $20'373,000.00 

No obstante los incrementos que experimentaron tan
to los cr~ditos de av!o como los refaccionarios, resultaron -. . 
insuficientes para atender los requerimientos financieros de-
la ffuasteca Hidalguense. 
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CQAQRO No. 42 

CREDITO REFACCIONARIO OTORGADO POR BANRURAL A LA 

HUASTECA HIDALGUENSE 

1976-1981 

($) 

PEQUEflA PROPIEDAD 
AR O PROPIEDAD EJIDAL T O T A L 

1976 91 526,000 1'398,000 10'924,000 

1977 7'924,500 915,000 8'839,500 

1978 10 1 768,000 943,000 ll '711,000 

1979 6'586,000 8'684,999 15'270,999 

1980 13 1 263,000 8,640,000 21 1 903,000 

1981 0•050,000 12 1 323,000 20'373,000 

TOTAL: 56'117,500 32 1 903,999 89'021,499 

FUENTE: Banco de Cr~dito Rural, Sucursal Huejutla, 
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4. ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA BOVINA. 

Como ha quedado establecido en páginas anteriores, 

las explotaciones ganaderas existentes en la Huasteca Hidal
guense han sido predominantemente extensivas y de baja efi-
ciencia. Asimismo, esta ganader!a se ha caracterizado por -
la existencia de tres grandes sistemas de producción ;cr!a-
leche; doble prop6sito; y engorda. En general, los !ndices
de producci6n y productividad de cada uno de estos sistemas
han sido bastante bajos, debido fundamentalmente a que las -
tecnolog!as aplicadas en su explotaci6n fueron rasticas, con 
escaso uso de .insumos y prácticamente nula inversi6n. 

En lo que respecta a inversiones, éstas se canali
zaron en ·su mayor parte a incrementos en el hato, y en menor 
medida a mejoras en la infraestructura de las explotaciones, 
debido fundamentalmente a la inseguridad en la tenencia de -
la tierra, inseguridad que fue generada por las actitudes -

·y actividades de los propios ganaderos, como también ya fue
señalaao. 

Lo anterior ocasion6 1 entre otras cosas, un cre--
ciente agotamiento de los recursos, fundamentalmente de los
pastizales que, aunado a una baja eficiencia en la utiliza-
ci6n de insumos como forrajes, esquilmos, subproductos, med.!, 
caméntos, etc., y a la explosión de serios Qonflictos socia
les, un deterioro progresivo de los rendimientos de carne y, 

lo que fue m~s grave '! evidente, una brusca caida del inven
ta.rio bovino, el cual fue en el año de 1981 de apenas 36,256 
cabeza.s. 

La com_olejidad de la problem&tica en que se encue~ 
tra sumida la. ga.nader!a bovina. de la Hua.steca. Hidalquense, -
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permite afirmar que los mecanismos que se implementen para s~ 
perarla s6lamente tendrln ~xito en la medida en que se encuerr 
tren enmarcados dentro de un programa de desarrollo ganadero
integral, estrechamente relacionados entre s! y que, adem4s,
cuente con un 4mplio apoyo y aceptaci6n de los .l:eneficiaziias y 

no de planes y prograJllaS aislados y mucho menos improvisados. 

Este progrNTia debe contemplar un conjunto de accio
nes encaminadas al fortalecimiento de la ganader!a bovina de
carne, articuladas en una estrategia de desarrollo ganadero -
a corto, mediano y largo plazo, que permita corregir los num~ 
rosos proble111As que la a~tividad presenta en las dive~sas fa-

. ses del proceso productivo, y que impiden su desenvolvimiento 
satisfactorio, adem.4s de incidir negativamente en el aprove-
chamiento de los recursos naturales. 

Asimismo, la estrategia del programa debe compren--. 
der la realizaci~n de proyectos espec~ficos, que integren las 
diferentes fases del sistema, es decir, producci6n primaria,
transform.aci6n y comercializaci6n de 1os productos y subpro--. . 
duetos pecuarios. 

Igualmente, el programa deber~ posibilitar que la -
9anader!a local, especialmente la ejidal, incremente la reterr 
ci6n del excedente generado en la actividad, v!a intensifica
ci6n de las explotaciones, racionalizaci6n de la intermedia--. . 
ci~n para fines industriales y de distribuci6n, aumentando --
consecuentemente el.valor ac¡regado de los productos c4rnicos
que salgan de la regi~n y de la entid~d. 

~uesto que no es e1 objetivo de este trabajo la el~ 
boraci~n de un estudio tan profundo, sino que. su dcance es -
1111.s limitado, a continuaci6n se esbozan algunas de las accio
nes que podr!an formar parte de dicho programa, y que esta---



llB 

r!an orientadas a enfrentar algunos de los principales probl~ 
mas de la ganader!a bovina de la regi6n. 

4,l Incremento del Inventario Ganadero. 
Debido a las caracter!sticas propias de la especie

bovina, entre las que se encuentra su lento crecimiento repr2 
ductivo, la· ~nica torma de acelerar el proceso de recomposi-
ci6n del inventario bovino en la Huasteca Hidalguense es por
la v!a de la importaci6n de ganado de otras zonas del pa!s. 

~sta· situaci6n es la que define dos de los pilares
.fundamentales en que deber!a descansar el programa de desarr2 
llo ganadero: el establecimiento de unidades erra-leche y el
establecimiento de unidades de engorda. 

4.l.1 Unidades cr!a-ieche. 

4.1.1.l Objetivo. 

~as unidades ganaderas de cr!a-leche tendr~n como -
principal objetivo la producci6n de p!es de cr!a y becerros -
para apoyar el establecimiento de· unidades de engorda. La -
producci6n de leche se concibe solo como una actividad compl~ 
mentaria, que permitir!a obtener ingresos para financiar los
gastos m4s urgentes de las unidades durante. sus primeros años 
de explotaci!Sn. ;' 

: ... (>. 
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4 • l. l. 2 Tamaño • 
El tamaño de estas unidades estará determinado por 

las particulares condiciones de los paedios en los que se d~ 
sarrolle. Sin embargo, se puede señalar, a priori, que en -
sus inicios estas unidades deberán contar con un mediano n~
mero de cabezas de ganado, a fin de facilitar el manejo del
rebaño, y que crecer6n en la m.edida en que se incremente aue 
pro(luctividad, as! como por el resultado del crecimiento del 
propio hato. 

4.1.l.3 Infx-ii.estruCtura. 
Respecto a la intraestructura que requieren estas

unidades, que como qued6 anotado en el dia9n6stico de la ga
nader!a bovina de la regi6n es uno de los principales eleme~ 
tos de los que se carece, se les debe dotar de una infraes-
tructura m!nima que peJ:'ll\ita el manejo y explotaci6n eficien
te del rebaño. Con objeto de a.baratar los montos de inver-"' 
si6n, la construcci6n de las instalaciones deberá incorporar 
una importante porci6n de materiales regionales, mano de --
obra de los propios pro(luctores, y materiales industriales -
solo cuando ~stos no puedan ser sustituidos. 

1\. continuaci6n se señala la. infraestructura b&.sica 
que debería tener cada unidad 9anadera de cr!a-leche. 

a, Corrales de manejo. 
Estas instalaciones son necesarias para realizar -

las pr~cticas de manejo zoot~cnico del rebaño (marcaje, vac!!_ 
naciones, desparasitaciones, etc.). El corral deber! contar 
con su respectiva man9a, la cual se tendr! que comunicar con 
el baño 9arrapaticida construido anexo al corral. 
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El cor.ral deberá estar ubicado en una parte central 
de la unidad, cerca o con fácil acceso a un camino y sobre -
una altura con el fin de evitar se concentren en él las aguas 
de escurrimiento, o sobre terreno drenado si lo primero no -
fuera posible. 

b) Baño garrapaticida. 
Por ser la Huasteca una zona de alta infestaci6n, -

resulta esencial este tipo de instalaci6n. Para su construc
cidn se tendrán que observar las normas y espec!ficaciones -
definidas por el Fideicomiso Campaña Nacional contra la Garr~ 
pata. 

c) Instalaciones de ordeña. 
Estas deberán ser lo más r6sticas posibles, pero al 

mismo tiempo tendrán que ser limpias, higi~nicas y funciona-
les.· 

Consistirán básicamente en un cobertizo, con piso -
de cemento y techo de palma, en donde las vacas puedan.ser ºE 
deñadas con tranquilidad e higiene. Asimismo, deberán contar 
con un cuarto cerrado, en donde se guarden los materiales y -

equipos requeridos para la ordefia (cubetas, guantes, pruebas
de mastitis, etc.). 

d) Becerreras. 
Consisten básicamente en un corral pequeño, en el -

cua.1 se dejan a los becerros durante la ordeña. 

e) Embarcadero, 
Tiene por funci6n facilitar los embarques del gana

do en 1os camiones de transporte, Se deber4 ubicar junto al

corral de manejo y consiste en una rampa con pendiente, que -
. se eleva desde el, suelo hasta· una altura igual a la de los c~ 
!Iliones, 
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f) Cercado. 
Este elemento es fundamental para un adecuado man~ 

jo del ganado. Al respecto, hay que diferenciar dos tipos -
de cercado: el perimetral, que encierra el contorno externo
de lo que constituye la totalidad de la explotacidn ganadera, 
y el divisional, que divide internamente la unidad en un ntmi~ 
ro de potreros tal, que permita la rotaci6n del ganado. 

g) Abrevaderos. 
En las intersecciones de los potreros deber~n ins

talarse abrevaderos, construidos en cemento o mediante tam-
bos cortados a la mitad. Los abrevaderos se alimentar4n de
alguna fuente de agua a través de poliductos, empleando la -
gravedad, la presi6n (pozo y bomba), pipas· u otro medio de -
acarreo. 

h) Sombreaderos. 
En cada potrero se deberán construir sombreaderos

r~sticos, con techo de palma· u otro material similar, con el 
objeto de que el ganado se proteja durante las horas de ma-
yor insolaci6n. 

i 1 Saladeros. 
Cada potrero deber4 contar con· un saladero, ya que 

se les proporcionar~ a los animales suplemento mineral durag 
te todo el año, 

jJ Casa cuidador, 
Cercana al corral de manejo, se deber~ disponer de 

una casa para el encargado de l~ unidad, de tal forma que -
efectue una vigilancia cont!nua de rebaño, con el fin de ate~ 
der partos dist~sicos, becerros enfet'l'llos, etc,, as! como ev! 
tar robos de rebaño. Anexa a la casa del cuidador se tendr4 
que construir' una .. pequeña bodega para guardar medicamentos -
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y algunos insumos. 

k) Silos. 
Las necesidades de suplementaci6n durante el perío

do de estiaje hace necesaria la construcci6n de silos para el 
almacenamiento de forrajes. La capacidad y n1lmero de los si
los dependerá del tamaño del hato; por tal motivo, y conside
rando que éste podrá ir aumentando en el transcurso del tiem
po, se deberá tener en cuenta posibles ampliaciones en la ca
pacidad de almacenamiento de los silos. 

l) Cisterna de agua. 
Para· almacenar el agua elevada se requiere contar -

con una cisterna de concreto, cuya capacidad estará determin! 
da por las necesidades iniciales y potenciales de las explot! 
ciones. 

m) Tanque de almacenamiento. 
Esta instalaci6n se destinará a 'surtir de agua a -

los bebederos, y consiste en la construcci6n de un tanque el~ 
vado. 

4.1.l,4 Aspectos técnicos. 
Las· unidades se iniciarán con la adquisici6n de va

quiilas al parto, y deberán de ser cruza de cebd y suizo. e 

Con el fin de mantener un crecimiento sostenido del hato, que 
haga frente al desecho noJ:mal que se produce ent!.'e.el ganado, 
en los dos siguientes años. se deber4n realizar nuevas adquis! 
cienes de.~aqui11as gestantes. ·Se considera que a partir del 
tercer año la reposici6n del desecho se podr4 llevar a cabo -
con vaquillas provenientes de las.mismas explotaciones, de-.. -
biendo dnicamente adquidrse los sementales que deban reempl! 
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zar a los que se eliminen. 

Los sementales deberán ser de la raza cebd y suizo
con el objeto de ir alternando los cruzamientos, a fin de ma~ 
tener la proporci6n entre las dos razas. 

Los empadres se tendrán que realizar cuando las va-
cas y vaquillas se encuentren en las mejores condiciones, de 
forma que puedan expresar en su totalidad ·su capacidad repro
ductiva. con el objeto de .hacer un uso más eficiente del 9a
nado-.y.·, lograr un abastecimiento cont!nuo de becerros para en
gorda es conveniente definir dos períodos al año. 

Para las vaquillas de reemplazo se ha observado una 
estrecha relaci6n entre la edad, el peso y la presentaci6n de 
la pubertad. Al respecto, es posible, en base a adecuadas -
prácticas de manejo y alimentaci6n, adelantar la edad del pr~ 
mer parto. 

· Se deber! tratar de que las vaquillas de reemplazo
lle9uen al ampadre con un peso de 300 kilos. Asimismo, se ª! 
leccionar4n aquellos animales con mayor precosidad, de tal -
forma que al cargarse tengan su primer becerro al inicio de -
la ~poca de pariciones, con lo que tendrán· un mayor descanso
entre el parto y el siC]uiente empadre. 

Dentro de los 45 a 60 d!as despu~s de concluidos -
los empadres ae deberá realizar el dia9n6stico de qestaci6n,
determinando de esta forma cu4les animales est4n vacios, los
cuales recibir4n un manejo distinto a las vacas que han que
dado gestantes, 

Es muy importante desechar todas aquellas. vacas o -
vaquillas que resulten improductivas. Por otra parte, con la 
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venta de este desecho se obtendr4n ingresos que ayuden a sol
ventar los gastos de operaci6n de las explotaciones. 

Otro de los aspectos a los que deberá darse gran im 
portancia en las unidades de erra-leche, será la erra de bece 
rras de reemplazo y la de los becerros machos hasta los 200 -
kilogramos, Lo anterior en virtud de que de un adecuado des~ 
rrollo y tamaño corporal de la becerra depender4 su futura -
producci6n 14ctea y su comportamiento reproductivo. Por lo -
que se refiere a los becerros, éstos deber4n ser criados con
un elevado nivel de nutrici6n durante sus primeros ocho meses 
de vida, pues los rendimientos obtenidos durante ese perrodo
se reflejarán en ·su comportamiento posterior. 

Se deberá promover el desarrollo precoz del rumen -
de los becerros mediante el consumo de alimentos s6lidos, a -
fin de transformarlo de monogástrico en J?Olig4strico,. capaz de 
utilizar los forrajes en forma eficiente. Para estimular el
consumo de alimentos s6lidos, el becerro deberá disponer de -
agua a libre acceso, y en lo posible el concentrado deber4 in 
cluir algan elemento edulcorante, como la miel. 

Durante la primera semana después del parto, la to
talidad de la leche será consumida por el becerro con el obj~ 
to de que disponga del calostro materno mismo que, junto a su 
poder nutritivo, posee principios inmuno16gicos de gran util!_ 
dad para la erra. 

El destete deberá l!eyarse a cabo entre los 6 y 7 -
meses de edad. El peso al destete deber! fluctuar entre los-
130 a 150 kgs. Los machos no seleccionados como toretes deb~ 
r~n castr~rse antes o después del destete, tratando de no ha
ber coincidir ambas pr4cticas por bs consecuencias que, rel! 
tivas al •stress•, se les presentan. 

\. 
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Los becerros machos, una vez destetados y castrados, 
se lltllntendrán junto con las vaquillas hasta alcanzar los 200~ 
kilos (12-14 meses), peso al que deberán ser vendidos para err 
gordarse en otras explotaciones, que se dedicar4n exclusiva-
mente a tal fin. 

Las vaquillas se mantendrán en el rebaño hasta ser
encastadas, a los 300 .kilos, manteniéndose el ntlmero requeri
do com.o reemplazo y vendiéndose el excedente. 

Respecto a la alilnentaci6n del hato, en cap!tulos -
anteriores qued6 señalado que consti'tuye uno de los principa
les problemas que impiden un correcto desarrollo del ganado ~ 
bovino de la regi6n. Por tal motivo, éste será uno de los -
aspectos a los que se les deber4 prestar una atenci6n.espe~~· 
cial. 

De esta manera, se deber4 alim~ntar al ganado en la 
pradera por medio de sistema rotativo, ya que este permite -
que aquellos animales con mayores requerimientos alimenticios 
(las vacas en producci6n con sus cr!as) obtengan los pastos -
de mayor calidad, por cuanto tienen posibilidades de selecciQ 
nar las partes más tiernas y nutritivas, 

Asimismo, se deberán observar varios períodos de s~ 
plementaci6n para !os diferentes tipos de animales que const! 
tuyen el hato. 

A !as.vacas por parir se les deber~n proporcionar -
iJllportantes cantidades d.e ·suplemento alimenticio durante el -
mes y medio previo al inicio de las pariciones, ya que en ese 
per!odo el crecimiento fetal hace disminuir el consumo volun
tario de forrajes en circunstancias en que los requerimientos 
del animal se elevan sustancialmente debido al acelerado ere-
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cimiento del producto. 

A .las vaquillas se les deberá dar suplemento antes
y durante el empadre para incrementar su fertilidad, ya que -
esta pr~ctica ayuda a una mayor ovulacidn de las hembras. 

Y, en general, todo el rebaño deberá ser suplement! 
do entre los meses de enero a abril como consecuencia de la 
disminucidn en l,a produccidn de la pradera. En todos los ca
sos, el suplemento a utilizar ser! un enmelazado en base a -
rastrojo de rna!z, 

Otro· de los aspectos a los que se le deberá otorgar 
especial cuidado es el relativo a la sanidad animal. Desde -
este punto de vista, se considerará prioritaria la medicina -
preventiva, no sdlo cuando ya estén operando las unidades, si 
no desde el momento en que se vayan a seleccionar las prime-
ras vaquillas con que se inicien las explotaciones a fin de -
que éstas estén completamente sanas. 

Esta~ medidas pre~entivas, así como las que deban -
aplicarse en caso de que se presente alguna enfermedad, que -
CO'JllO ya se vio no son raras en las huasteca, deberán ser apli 
cadas por personal especializado en· una primera instancia y,
posteriormente, por ¡os propios productores, para lo cual te~ 
dr~n que ser capacitados. 

4.1,2 Unidades ~e engorda. 

4.l.2.l Objetivo. 
Como que~~ indicado en p~ginas anteriores, la Huas

teca llidalquense. se ha ca.ra.cterizado por ~er· una regi~n trad!, 
· ciona.lmente dedi:c'ada a. la engorda extensiva de ganado bovino • 
. Sin embargo, la tecnolog!a aplicada ha sido muy rudimentaria, 
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sin incorporar m~todos modernos de explotación. En virtud de 
lo anterior, el sistema que a continuación se describe prop?
ne la intensificación del pastoreo, la introducción de senci
llos sistemas de alimentación y suplementaci6n para corregir
las pérdidas de peso, o la interrupción de los incrementos d!:!, 
rante la época de escasez de forraje,. Con esto, se podr!an -
acortar los per!odos de engorda; por otro lado, con algunas -
modificaciones en el manejo de potreros, se podr!a incremen-
tar la carga animal, estimada actualmente en 1.5 UA/ha., para 
llegar a 3 UA/ha. 

4,1;2,2 Tamaño. 
La determinación del tamaño de estas unidades esta

r4 en función de la facilidad para el manejo de pastizales p~ 
ra el ganado y del tipo de predio coman en la región. Corno -
en el caso anterior, estas unidades crecer4n en la medida en
que se incremente su productividad y se opere con mayores ín
dices de eficiencia. 

4,1.2.3 InfraestX'Uctura. 
La infraestructura que a continuación se señala re

presen ta la mínima requerida par~ la instalación de una expl~ 
tacidn semi-intensiva de producción de carne. Esta infraes-
tructura deberl incorporar el m4ximo de materiales de la re-
gi6n a fin de abaratar sus costos, y deber4 contemplar un el~ 
vado porcentaje de aporte de mano de obra de los propios ben~ 
ficiados. 

a) Corral de manejo. 
Depender& del tamaño del hato, y deber4 incluir un

corral de llegada,· uno de corte y urio de manejo, b4scula, ~-~ 

prensa y baño de inmersidn. 
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b) Corral de engorda, 
Estar4 integrado al corral de manejo e inclutr4 be

bederos, co~ederos y suplementadores. 

c) Cercos. 
Con el fin de aprovechar 6ptimamente la pradera, se 

dividir4n los predios en potreros cuyas dimensiones variar4n
de acuerdo a las características espec!ficas de cada unidad -
de explotación. 

d) Puertas para potreros. 
Para tener acceso a cada uno de los potreros se in~ 

talarán puertas de una hoja hechas de madera. 

e) Bebederos. 
Es probable que al establecer las divisiones de po

treros se interrumpa el tr4nsito de los animales hacia los l~ 
gares naturales en donde beban agua, por lo que se requiere -
de la construcci6n de bebederos en las divisiones. Estos be
bederos deber4n tener una sombra hecha a base de materiales -
de la regi6n. 

f) Tanque de almacenamiento de agua. 
Pa.ra surtir los bebederos se requiere de la cons-"

trucci6n de un tanque de almacenamiento de.a.9ua, el cual deb~ 
r4 estar situado en un lugar elevado en relaci6n al terreno -
del pastizal. 

g) Cisterna de agua. 
Para captar agua de los accesos naturales se requi~ 

re de la construcci6n de una cisterna. 

h) .Baño ~arrapaticida. 
En. virtud de que se deberá contell!Plar un estricto ~ 

control, de la garrapata a fin· de evitar las pt!fdidas que oca
ciona este parásito, se requiere la construécit5n de un baño " 
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garrapaticida integrado al corral de manejo. 

i) Plataformas para báscula y prensa ganadera. 
Con el fin de preservar en las mejores condiciones

la b&scula y la prensa ganadera, se prevee la construcci6n de 
plataformas de empotramiento a base de parrilla de concreto. 

La b!scula tendr! una capacidad de 500 kgs. y permi 
tira controlar los incrementos de peso obtenidos por el gana
do, as! como para efectos de control de peso al vender. La -
b4scula estar! integrada. al corral de manejo. 

La prensa ganadera se encontrar& integrada al co--
rral de manejo y se utilizar! para facilitar las pr4cticas de 
manejo como identificaci6n, despunte, castraci6n, vacunacidn, 
desparasitaci6n, obtencidn de muestras sanguíneas o fecales y 

pr4cticas quirdrgicas. 

j) Embarcadero. 
Se considera la construcci6n de un embarcadero int~ 

grado al corral de manejo. 

k) Silos de trinchera. 
Se requiere de la construcci6n de silos de trinche

ra para ensilar sorgo forrajero, .el cual se ir4 almacenando -
en cada uno de los silos de acuerdo a l.a produccidn mensual -
de forraje. 

4.1.2,4 Aspectos TGcnicos. 
El sistema propuesto consis.te en el pastoreo inten

sivo, con rotacidn de potreros y suplementaci~n en la ~poca -
de escasez de pastos (enero a abril), con ensilajes de sorgo
forrajero, rastrojos de ma~z enriquecidos con melaza· y urea,
º bagazo y punta de caña, aplicaci6n de vitaminas antes de l.a 
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época de frio e implantaci6n de anab6licos durante la época -
de lluvias, o un mes antes de iniciarse la finalizaci6n. 

El proceso se iniciará con la adquisición de novi-
llos de 200 a 210 kgs. de peso, los cuales se mantendrán du-
rante 12 meses en paatoreo intensivo con suplementaci6n hasta 
los 400 kgs. Se definirá un período de finalizaci6n de 50 a 
60 días para llevar al ganado de 400 a 450 kgs. en corrales -
de engorda con alimentación a base de ensilado:de sorgo, ras
trojo de maíz y melaza-urea. Se estima que mediante este si! 
tema se podría lograr una ganancia de peso diario de .500 kgs. 

• en el ,per!odo de engorda y 1 kgs. en el período de finaliza-
ci<5n.', 

Programa de alimentaci6n. 
Para alcanzar 200 kgs. de incremento de peso en 12 

meses, se requiere manejo en pastoreo intensivo de pastizales 
divididos en potreros, en los cuales el ganado coma de 3 a 6 
d!as, manteniendo la pradera en descanso de 25 a 35 días, a -
fin de facilitar la recuperación del pasto y su 6ptimo aprov~ 
chamiento, En estas condiciones, la carga animal que se con
sidera r.ec:~mendable es de 3 cabezas por ha., en temporal y -

con fertilización. 
1: 

'' 
Durante la ~poca de seca (enero-abril) , y con el -

fin de mantener 1os incrementos de pesos esperados, se sumi-
nis_trar~ en el potrero como suplemento 10 k9s. de ensilaje de 
a~rgo. Como complemento de esta ración, se proporcionar4 un
auplemento a base de 2 kgs. de enme1azado de, rastrojo de ma!z 
enriquecido con urea, como fuente de nitr<5geno. 

Entre el ensilaje de sorgo y el enmelazado se com-
pleta alrededor del 501 de las necesidades nutricionales del
ganado para alcanzar los incrementos de peso estimado. As!,-
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el pastizal aportar!a el 50% restante. 

Para la etapa de finalizacidn, se confinar4 el gan! 
do en los corrales construidos para tal efecto. La dieta a -
suministrar estar& integrada por 26 kgs. de ensilaje de sorgo 
forrajero y 5 kgs. de erunelazado, sales minerales y vitaminas. 

- Manejo de pastizal. 
Se requiere de un diseño para la divisidn de potre

ros, seqdn las caracter!sticas de cada explotaci6n. La rota
cidn de potreros ser4 de acuerdo a la época del año. Durante 
las lluvias (mayo-octubre) se podr4 mantener en pastoreo du-
rante 6 d!as son recuperacidn de 30 d!as, mientras que en d~ 
ca de frio y secas (enero-abril) se mantendr4n en pastoreo d~ 
rante 3 d!as con descanso de 35 d!as para la recuperaci6n del 
pasto. 

La fertilizaci6n de las praderas asegurar& un mayor 
rendimiento. Esta se debe realizar antes de las lluvias o, -
en caso de contar con riego de auxilio, antes de éste. La -
dosis de fertilizaci~n depended del resul,tado de los an4li-
sis del suelo. 

- . Pr(cticaa zootécnicas , . . 
A continuaci6n se mencinan las principales pr4cti--

cas zootécnicas a las que ·se tendr4 que ·sujetar el ganado. 

a) Identificacidn. 
Bata deber& hacerse con un ndlnero progresivo a base 

de herraje. 

b) Pesaje. 
Se registrara e1 peso de loa becerros al inicio de~ 

la engorda y cada mea, a un lote tomado al azar, para detec--
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tar la ganancia de peso mensual. 

e) Desparasitaci6n externa. 
En' potreros de regular infestacic5n los animales se -

bañar4n contra la garrapata cada 15 d!as, y cada 30 d!as en PQ 

treros limpios. 

d) Desparasitacic5n interna, 
Se desparasitar4 de vermes pulmonares y gastrointes

tinales con Ripercol, en una dc5sis de 1 cm, por cada 20 kgs. -
Esta desparasitacic5n se llevará a cabo antes del inicio del p~ 
r!odo de lluvias y antes de la época de fr!o· y escasez de fo-
rraje, Esta dosis se recomien4a hasta los 300 kgs., a partir
de este peso se puede aplicar una dosis m4xima de 15 cms. por
cabeza. 

e) Estudios coproparasitosc6picos. 
Es recomendable realizarlos cada mes a fin de detec

tar la incidencia de parásitos pulmonares y gastrointestinales. 

t'l . Vacunaci(5n. 
Se vacunar4 contra septicemia hemorr4gica y carb~n -

sintom4tico 30 d!as antes de la adquisicic5n de los becerros. -
En caso de no haberse efectuado esta pr4ctica, se recomienda -
que a la llegada del ganado al potrero de engorda, se vacune -
con la triple (septicemia hemorr~gica, carbc5n sintomático y -

edema maligno), Esta dosis se deberá repetir antes del invieE_ 

no. 

g) castracic5n, 
En caso de haber adquiri~o ga"ado entero, se deber4-

efectuar esta pr4ctica a los 6 meses de iniciada la engorda, ~ 

es decir, m4s o menos a los 300 -kgs·, de peso, 
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h) Despuntado. 
Se realizará al momento de la castracidn en aquellos 

animales que lo requieran. 

i) Implantaci6n de anab6licos. 
Se implantará al ganado con Ralgro un mes antes de -

terminar el per!odo de engorda o un mes antes de iniciar el p~ 
r!odo de finalizaci6n, con el objeto de eliminar problemas de
residuos org4nicos. 

j) Inspeccidn, 
Se deber!. inspeccionar mensualmente al ganado busca!!. 

do señas de mordidas de vampiro. En caso de ser as!, se ten-
dr!. que aplicar Vampirinip localmente. En caso ~e fuerte inc! 
dencia, se vacunar! contra derrien9ue a la llegada del ganado. 

También se inspeccionará al ganado para detectar he
ridas infectadas por gusaneras, en cuyo caso se tratarán las -
heridas co~ aplicaciones locales de algdn cicatrizante y repe
lente de moscas. Asimismo, se inspeccionará al ganado al ter
cer d!a de haber sido intervenido para castraciones, despuntes, 
etc. 

4.2 Incremento de la Productividad. 
~n este punto se señalaran algunas de las acciones -

que debería contemplar el programa de desarrollo ganadero int~ 
gral a que se ha hecho mencidn anteriormente, en virtud de. la
importancia que revisten al interior de 1a prod~cci6n pecuaria, 
las cuales se a9rupan en cuatro grandes rubros; 

Alimentaci6n, 
Mejoramiento 9en~tico, 

. 1 
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- Manejo de praderas. 
Salud animal. 

4.2,1 Alimentación. 
El pasto es el recurso m4s abundante y barato en la 

alimentaci6n del ganado. Sin embargo, existen varios facto-
res que afectan su producci6n y calidad, As!, en la zona de
la Huasteca Hidalguense la distribuci6n de las precipitacio-
nes determina en gran.medida el crecimiento de los pastos.y,
por lo tanto, el potencial de producci6n de la regi6n. 

En un sistema de producci6n basado exclusivamente -
en pastoreo, el carácter estacional de la producci6n de pas-
tos causa variaciones en la cantidad y calidad del alimento -
para el ganado. 

Asimismo, la tasa de crecimiento de los pastos no -
es sinónimo de disponibilidad de alimento, ya que esta ~lti
ma depende también de la presión de pastoreo que se ejerce s~ 
bre la pradera. Esto hace que sea la estación seca la que d~ 
fina el nivel de producci6n posible de alcanzar por unidad de 
superficie. Por esta razón es importante, en 1a medida que -
se tienda a intensificar la producción, utilizar en forma más 
eficiente 1os recursos de que se dispone, buscando fuentes a! 
ternativas de alimentaci6n para los per!odos de menor produc ... 
ci6n de pastos, mejorando también su utilizacidn durante el -
per!odo de lluvias. 

Sobre este particular, a continuaci6n se mencionan
a1qunas alternativas para enfrentar estos problemas, as! como 
la factibilidad de ·su adopcidn en las unidades 9anaderas pro• 
puestas para la Huasteca. 
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4.2.1.1 Uso de 4reas humadas. 
Consiste en utilizar 4reas bajas con mayor humedad, 

ya que la producción de forrajes disminuye en menor grado en
el período de secas. Esta pr4ctica es la de más bajo costo -
y más fácil de implementar en la Huasteca. La clave est4 en
hacer el uso más eficiente del forraje producido mediante un
adecuado sistema de pastoreo rotativo, con el fin de evitar -
la destrucción de la pastura por un exceso de carga. 

Esta superficie, si es pequeña, habr4 que destinar
la a ganado en producción (vacas,lecheras, novillos en finali 
zación, etc.) o a las cr!as con mayores requeriJ!lientos nutri
cionales. 

4.2,1,2 Uso de riego, 
Esta práctica es sin l"gar a dudas la mejor, por -

cuanto permite mantener un abastecimiento cont!nuo de forraje, 
tanto en cantidad, como en calidad. Consiste en disponer de
riego por aspersión en una parte de las praderas, o en culti
vos suplementarios, como caña de az~car, sorgo, forraje, etc. 

Para su iJ!lplementaci6n, se requeriría en algunos c~ 
sos de la perforación de pozos, o.bien de la extracci6n de 
agua de r~os o arroyos 111ediante bolllbas • 

. Sin eiabargo, debido al elevado costo del sistema, ~ 
no es recom.endable proponer su masificación en la auasteca, -
por l,o menos en una prilllera etapa del programa. 

4,Z.1,3 ~onservaci6n de forraje. 
~a conservaci6n de cosechas de forrajes, me~iante ~ 

el proceso de en•ilado o henifica.ción, ea otra de las solucio .. 
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nes que tiene el ganadero para enfrentar la escasez de alime!!. 
tos en la ~poca de estiaje. 

Mediante el ensilaje es posible conservar hasta en
un 80% el valor alimenticio del material verde almacenado or! 
qinalmente, Es posible ensilar el excedente de la pradera de 
que se dispone en ~pocas de lluvia. 

No obstante, existen dificultades para la realiza-
ci6n de esta prc!ctica en forma mecaniz·ada debido a lo accide!!_ 
tado del, terreno en la Huasteca, lo que impedir!a el uso de -
la m4quina cortadora picadora y del carro donde se carga el -
forraje cortado. Habría que realizar estas tareas en forma -
manual, trasladando el material hasta el silo' en donde se pi
car!a y se vaciar!a, con la consiguiente elevaci6n en los co~ 
tos por el uso excesivo de mano de obra. 

Por tal motivo, lo m~s factible es ensilar cultivos 
especialmente sembrados para este efecto. Las especies m4s -
recomendables para el ensilado son el sorgo, el ma!z y el ~ai 
w4n, los cuales pueden ser colocados en superficies compactas, 
de menores dimensiones, debido a su alto rendimiento por hec
t!rea, y en donde la pendiente permita la uti1izaci6n de ma-
quinarta. 

Asimismo, los silos deben ser levantados en lugares 
secos y bien drenados, con el fin de evitar excesos de hume-
dad que puedan producir desaomposici~n del forraje. 

Otro ilnportante recurso forrajero para hacer frente 
a la falta de pastos en la ~poca de seca es la henificaci6n.
Este proceso consiste en la reducci~n de la hU!lledad del forr! 

je hasta alcanzar un 251, para poder almacenarlo sin que fer-
111ente o se· erun.ohe:n!a. 
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El método m~s práctico de reducir el contenido de ~ 
humedad consiste en el corte del forraje y su exposici6n a -
los rayos solares y a la brisa, a fin de que tanto el calor -
del sol como la circulaci6n del aire contribuyan a evaporár -
el agua. El proceso debe hacerse con rapidez para prevenir -
los daños que ocasiona el exceso de sol, polvo o lluvia. La 
exposici6n muy larga a los rayos solares, causa la decolora--
ci6n excesiva y p~rdidas de carotina, as! como el desprendi-
miento de las hojas. 

En la Huasteca es posible henificar sin m~chos pro
blemas el. Estrella de Africa, Guinea y Pan9ola. Esta opera-
ci6n deber4 hacerse una ~ez que haya terminado el per!odo de
lluvias. El. heno puede ser utiiizado solo o adicion4ndole P! 
quefüls cantidades de mela:ta para aumenta;r el consumo de en.er
gta. El consumo de heno resulta de gran utilidad en becerros 
para activar el desarrollo ruminal y por consiguiente acele-
rar su independencia de la leche materna. 

4.2.l.4 Pasto?:eo di!eridb. · 
Esta pdctica, co11.siste en de;)a.r sin pastorear una -

superficie de pradera durante la estaci~n lluviosa, proporci2 
n~ndosela al ganado en los per~odos cr~ticos de la sequ~a. Si 
bien ~sta es una forma de suplir la escasez de forraje, la c~ 
lidad del mismo decae notoriamente, haciéndose más fibroso, -
disalinuyendo su contenido de proteinas y energ!.a, as! c01110 su 
digestibilidad. 

En el caso de la Huasteca, esta pr4ctica estar!a -
limitada, en todo caso, a las explotaciones que contaran con
la superMcie suficiente para poderla llevar a. cabo, 
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4.2.1.5 Cultivos suplementarios. 
Consiste en la producci6n de cultivos suplernenta~-

rios. Las especies con mayores posibilidades de ser cultiva
das en la Huasteca para utilizarse en los períodos cr!ticos -

,de alimentaci6n son el sor90 y el pasto Taiw!n. 

4.2.1.6 Suplementos en base a esquilmos y subpro-
ductos industriales. 

La suplementaci6n alimenticia durante los per!odos
de secas no s6lo debe estar orientada hacia el aporte de ener 
9!a, ya que la~ proteínas juegan un papel muy importante en -
el aprovechamiento total del alimento. Investigaciones al -
respecto han demostrado que alimentos ricos en energ!a, pero
defici.entes en proteínas, no solo dan respuestas bajas, sino
que aun puden resultar negativas. Por el contrario, supleme!!_ 
tos prote!nicos mejoran grandemente el consumo de pastos e i!!, 
ducen a los animales a consumir aan las gramíneas menos apet~ 
cidas. 

Asimismo, con un supl,emento de nitrl5geno es posible 
superar no solamente las deficiencias primarias de proteinas, 
sino que es posible coadyuvar a satisfacer pr!cticamente to-
dos los requerimientos de ener9!a dei animal por medio de un
increm.ento en el consumo y en la eficiencia de' utilizaci6n "!:~ 

del ·forraje. 

As!, ·a la luz de estos antecedentes resulta intere
sante referirse a una fuente de energ!.a de al.ta calidad, bajo 
costo y buena disponibilidad en la región, como es la melaza. 
A ~sta, se le debe adicionar una fuente de nitr69eno no pro-
te!nico, com.o la urea, para lograr una mayor eficiencia en la 
utilizaci6n del suplemento y la pradera. r.a 'fuente de nitr<S-

1 

1 



139 

geno m4s econ6mica para utilizar en el sistema de alimenta--
ci6n con melaza es la urea, además de que constituye un excé
lente veh!culo para este tipo de nitr6geno no protéico. 

Adicional a la mezcla melaza-urea, es importante 
proporcionar un alimento voluminoso con alto contenido de fi
bra. Dependiendo de la ~poca del año y de la disponibilidad, 
este puede ser punta de caña, bagazo o rastrojo de ma!z. 
Cualquiera de estos tres alimentos se dispone en la zona, y -
actualmente se desperdicia, por lo que no ser!a dif!cil incoE. 
porarlo en las explotaciones ganaderas. 

4.2.1.7 Suplemento mineral. 
Solo en contadas ocasiones 'los forrajes de las zo-

nas tropicales pueden satisfacer completamente los requeri--~ 
mientos minerales del ganado, por lo que numerosas deficien-
ci'as, toxicidades y desbalances minerales limitan seriamente
la actividad ganadera. Adicionalmente, con excepci6n de la -
sal comCn, el ganado en pastoreo no recibe una suplementaci6n 
mineral adecuada y depende casi exclusivamente de los forra-
jes para suplir sus requerimientos. 

De entre los beneficios concretos que se obtienen -
con el uso de sales minerales completas se pueden señalar la 
reducci~n de abortos, incrementos en el peso promedio de los
animales, reducci~n de muertes, incrementos en el porcenta~e
de pariciones, aumentos en el peso de l.os becerros al destete, 
etc. 

En ~irtud de que ést~ no es una pr~ctica frecuente
en. ia Hu~steca, lo cual !ª refleja en los bajos ~ndices de -
productividad de la actividad ganadera, a continuaci~n se in-
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dican algunas de las características que debe contener un buen 
suplemento mineral, el cual puede ser preparado por los pro--
pios ganaderos: 

Deben ser sales minenales en formas biol6gicas 
disponibles, evitando que contengan sustanc:.'.as 
t6xicas. 
Debe tener buen sabor para ase'gurar su consumo, 
Debe estar perfectamente mezclado. 

- Debe contener entre 8 y 10% de f6sforo. 
Debe tener una relaci6n calcio-f6sforo de 2 a l. 

4.2.2 Mejoramiento genético. 
La capacidad gen~tica de un animal para producir le

che o para alcanzar incrementos de peso diario elevados, puede 
no expresarse totalmente por los efectos negativos que el am-
biente, las prácticas de manejo o las condiciones sanitarias -
tengan sobre ese animal. 

Este fen6meno tradicionalmente sucedl) y se visualiza 
en forma práctica al mejorar los sistanas de producci6n de una
explotaci6n sin alterar la calidad genética del rebaño, obte-
niéndose mejoras sustantivas en su producci~n y productividad. 

Como ya ha quedado asentado en páginas anteriores, -
el rebaño de la Huaateca presenta bajos !ndices de eficiencia-

. ' 

productiva, derivados m~s de malos.sist~s de manejo, espe---
cialmente alimentarios, reproductivos y sanitarios, que por -
una baja calidad gen~tica del mismo. Por esta raz6n, los pro
grama.e de incremento en la productividad deber4n estar orient! 
dos hacia' el me~oramiento de esos aspectos. 

El me1oramtento genético en la Huasteca se deberá --
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orientar a tres &reas de trabajo: 
Selecci6n al interior del hato. 
Introducci6n de sementales. 
Introduccidn de vaquillas. 

4.2.2.1 Selecci6n al interior del hato. 
Esta seleccidn se debed. realizar fundamentalmente -

al interior de las unidades de cr!a•leche, y estar4 destinada
ª mejorar la fertilidad de laB hembras. En la medida de lo P2 
sible habd que ir eliminando t.odos aquellos vientres repetid2 
res y de edad avanzada. AsimiSJ110, aquellas vacas que no que-
den cubiertas en los primeros per!odos de encaste que se prac
tiquen anualmente, autom4ticamente deber!n ser excluidas del -. . 
rebaño. Al respecto, tendr! que efectuarse un estricto con---. . 
trol en lo relativo a intervalos entre partos, n~ero de serv! 
cios por concepcidn, fertilidad al primer y segundo servicio,
presencia de esterilidad y abortos, etc. 

Otr9 factor que habd que tanal:se en cuenta para la -
seleccidn de vacas at interior del hato es la produccidn de l~ 
che de las mismas y su persistencia en la lactancia. Los bec~ 
rros hijos de buenas vacas lecher~s alcaJ1.zar~n mayores pesos -
al destete, con los consiquientes beneficios econdmicos que e~ 
to significa, ademis de que se obtendr4n mayores excedentes de 
leche para comercializar en el mercado. 

4. 2. 2. 2 :Introduccidn de s~enta.les. 
Como parte del mejoramiento gen~tico se debe contem

plar la compra anual de cierto ndniero de sementales capaces de . . 
atender el incremento en el total de vac~s, ils~ como r~~mpla-
za.r aquellos eliminados por problemas reproauctivos o avanzada 
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edad, as! como para continuar con el programa de canje de se
mentales de baja calidad genética que han estado llevando a -
cabo el Distrito de Temporal II y el Patrimonio Indígena del
Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense. 

Respecto a la introducci6n de sementales, la primer 
prioridad deber!n tenerla las nuevas unidades de cr!a-leche,
seguidas por el programa de canje de sementales y, por dltimo, 
para atender las necesidades de crecimiento ~ reemplazo de la 
ganadería tradicional. 

Los sementales ser!n de raza cebd o suizo, depen--
diendo de las necesidades de cruzamiento propias de cada ex-
plotaci6n y ser!n adquiridos de una edad de aproximadamente -
2.5 años en criaderos de reconocida calidad en los estados de 
Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. 

4.2.2.3 Introducci6n de vaquillas. 
La repoblaci6n de la Huasteca mediante la introduc

ci6n de pies de erra hembras también tendr! un efecto sobre -
el mejoramiento en la calidad genética del hato, pues se deb~ 
ra efectuar mediante la adquisici6n de ganado de primera cali 
dad proveniente de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Ta-
basco. 

El ganado a adquirir sed cruza de cebd con suizo,
vaquillas de aproximadamente 350 kilogramos con 4 y 5 meses -
de gestaci6n, que contribuirán a mejorar e1 hato ganadero. 
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4.2.3 Manejo de praderas. 
La base fundamental de la alimentación del ganado·b~ 

vino en la Huasteca ha sido y continuar~ siendo la pradera. 
No obstante que para la región no se han hecho investigaciones 
que posibiliten hacer recomendaciones definitivas sobre estos
aspectos, se pueden proponer, en base a la experiencia acumul~ 
da en la zona, tres especies forrajeras para establecerse en -
la misma: Guinea, Estrella de Africa y Pangola. 

De estos tres el rn4s recomendable, desde el punto de 
vista de incrementos a la productividad, es el Estrella de - -
Africa, ya que puede producir 365 kilogramos de carne por hec
t4rea y puede sostener 3 animales por hect4rea, en tanto que -
el Pangola y el Guinea pueden producir 341 y 165 kgs. de carne 
por ha., y sostener a 2.5 y 3 cabezas por ha., respectivamente. 

El manejo del pastizal tiende a lograr una maximiza
ci6n de la capacidad de sustentación de las 4reas ganaderas. -
Para diseñar un adecuado sistema de manejo deber4n tomarse en
consideraci6n los aspectos relativos a clima, suelo, topogra-
f!a, lluvia, temperatura, etc. 

Los objetivos del manejo del pastoreo son: 
Mantener una producci~n elevada de forraje. 
Mantener el equil.ibrio entre las diferentes espe .. 
cies asociadas a la pradera. 

- Lograr la· utilización eficiente del forraje prod~ 
cido • 

. Alcanzar una elevada producci~n forrajera. 

En estas circunstancias, las pr~cticas de manejo y -
·su pastoreo consistidn en calcular el, uso apx:opiado del past!_ 
za~, es decir, balancear el nt1mero de cabezas con el forraje -
disponible. Como regla general se deber~ observar una flexib!_ 
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lidad del pastoreo mediante los siguientes aspectos: 

Mantener alimento de reserva. 

Colocar el hato con una carga de solo el 75% de -
lo que puede resistir la pradera. 
Combinar las categorías animales donde la veqeta
ci6n lo permita. 
Retener erras o comprar becerros para engorda --
cuando exista sobre producci6n. de forraje. 

~ Reducir ganado cuando el forraje sea limitado. 

Asimismo, puesto que los pastos más productivos para 
el pastoreo exigen alta fertilidad del suelo, el uso regular -
de fertilizante es necesario para mantener un nivel elevado de 
producci6n. Por tal motivo, se deberán analizar los suelos p~ 
ra determinar el tipo de fertilizante más adecuado a utilizar, 
as! como su cantidad y forma de aplicaci6n. 

A pesar de que hasta la fecha no se han efectuado i~ 
vestigaciones específicas al respecto en la Huasteca, las exp~ 
riencias muestran que la fertilizaci6n resulta más eficiente -
cuando se aplica la mmtad del fertilizante a la entrada de las 
lluvias y la otra mitad después del primer pastoreo. 

4,2,4 Salud animai. 
Mas condiciones especificas de la Huasteca Hidalgue~ 

se como re9i6n subtropical determinan una problem~tica espe--
cial en relaci6n al aspecto sanitario. 

Las enfermedades m!s comunes son las relacionadas 
con los mediQs ambientes h11medos y calurosos, As!, se pueden

encontrar problemas de par~sitos da vermes pulmonares y gas--
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trointestinales que afectan considerablemente a la produccidn 
y productividad_ de las explotaciones ganaderas. Estas enfer
medades representan uno de los problemas más importantes ~e -
salud animal debido a su elevada frecuencia, causando pérdi-
das en forma directa por muertes o decomisos en los mataderos, 
o indirectamente al causar desnutricidn y retardo en el cree! 
miento. 

Como se mencion6 en el diagn6stico de la ganader!a
bovina, después de las afecciones parasitarias las enfermeda
des m!s comunes son el carbdn sintomático, que ha llegado a -
alcanzar proporciones de epizzotia en la regi6n, la septice-
mia hemorr4gica, el derriengue o rabia paralítica bovina y la 
diarrea bacilar, que principalmente afecta a los becerros. 

Para enfrentar esta_problemática, a la que habr!a -
que añadir la insuficiencia de infraestructura sanitaria y de 
recursos humanos y financieros, se requerirá de una coordina
ci6n institucional, que bien pudiera efectuarse a través del
Distrito de Temporal II, para realizar en forma integrada me
didas preventivas y la operaci6n de campañas sanitarias. 

El establecimiento de calendarios de manejo, en los 
que se incluyan actividades de sanidad animal, deberá ser -
primordial para establecer un eficiente manejo del hato y co~ 

trol sanitario. Estas actividades deberán incluir la capaci
taci~n de personal en el diagn6stico y tratamiento de las en
fermedades m4s comunes de la regi6n, en el· uso eficiente de -
laboratorios regionales de patolog!a animal, as! como en el -
correcto manejo de las muestras para el env!o a laboratorio,
etc, 

Las primeras medidas deber!n orientarse hacia la d~ 
terminacidn de consideraciones epidemiol~gicas tales como la 
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edad, raza, sexo, estado productivo y reproductivo, etc. Asi
mismo, se deberán tomar en cuenta otros factores corno la ali-
rnentaci6n, el tipo de rnan_ejo, la €poca del año, el clima, etc. 

Igualmente, se requiere de la realizaci6n de estu-
dios sobre la incidencia, frecuencia, prevalencia, morbilidad 
y mortalidad para establecer programas de control a trav€s de 
tratamientos sistemáticos, estrat€gicos, t4cticos, rotaci6n -
de potreros y establecimiento de calendarios de manejo. 

Para establecer estudios epidemiolc5gicos y de inci
dencia por explotación, se requerirá de la elaboracic5n de una 
cédula de investi~aci6n, que servirá para llevar un seguimie~ 
to de la presentaci6n de enfermedades a trávés de la vida pr~ 
ductiva de los animales, y será material de análisis para los 
especialistas en sanidad animal a fin de que puedan dictar -
las medidas a adoptar. 

Con estas acciones de sanidad se estaría en condi-
ciones de elevar la productividad de las explotaciones pro--
puestas en el apartado relativo a incrementos del inventario
ganadero, ya que incidirían en los siguientes conceptos; 

Mortalidad de adultos, que actualmente alcanza -
el 4\ 1 se podr!a reducir a un 2%, 
Mortandad de cr!as, que de un 10\ actual se red~ 
cir!a al ll\. 
Porcentaje de abortos, que del 4\ actual ser!a -
factible reducirlo a 2%. 
Intervalo entre partos, que es actualmente de 24 
meses se reducir!a a 14 meses. 

• , Presentaci6n de diarrea, se reducir!a del 20 al-
10\. 



14 7 

4.3 Apoyos Complementarios. 

Como se mencion6 al principio de este capítulo, el -
programa de' desarrollo ganadero integral en que deberían enmaE 
carse todas y cada una de las acciones orientadas a resolver -
la grave situaci6n en que se encuentra esta importante activi
dad, debería comprender la realizaci6n de proyectos espec!fi-
cos que integren las diferentes fases del sistema productivo,
fundamentalmente la ejidal, incrementara la retenci6n del exc~ 
dente generado en la actividad. 

En este contexto, y como complemento a las acciones
señaladas ante.riormente (incremento del inventario ganadero e 
incremento de la productividad), en este punto se hará menci6n 
a dos proyectos espec!f icos que representarían importantes so
portes y apoyos al programa de desarrollo ganadero integral, -
coadyuvando enormemente al logro de los objetivos propuestos.
Estos dos proyectos espec!f icos son una planta enmelazadora de 
esquilmos y un rastro frigorífico. 

4.3.l Planta enmelazado~a de e~quilmos, 
Actualmente, la Huasteca cuenta pon importantes vol~ 

menes de rastrojo de maíz que se desperdician y que son susceE 
tibles de usarse en la alimentaci6n animal. De entre los fac
tores que determinan su desaprovechamiento est& el desconoci
miento de sus propiedades alimenticias, la falta de orienta--
ci6n t~cnica sobre el manejo y aprovechamiento de este mate--
rial y la falta de maquinaria especializada para tratarlo. 

As!, el aprovechamiento actual de rastrojo se reduce 
a lo que los animales puedan consumir a través de los siguien
tes sistemas: 
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Consumo a libre. pastoreo, cuando introducen al g~ 
nado una vez terminada la pizca del rna!z. • 
cuando los ganaderos guardan bajo el rastrojo en
greña para proporcionárselo al ganado en la época 
de estiaje. 

Al respecto, segdn apreciaciones de la Jefatura del
Distrito de Temporal II, este aprovechamiento no alcanza más -
que al 30% del potencial aprovechable, ya que el potencial di~ 
ponible en la Huasteca es de aproximadamente 90,000 toneladas
de rastrojo de rna!z. 

De esta manera, el producto que se elaborará en la -
planta enrnelazadora será un suplemento alimenticio cuyas mate
rias primas son rastrojo de ma!z, melaza de caña de azacar, -
urea, agua y conservador. Este producto contiene un elevado -
poder energético por su proporci6n de carbohidratos y además -
es una fuente indirecta de proteinas. Es un producto que, co
rno qued6 apuntado en páginas anteriores, se deberá ofrecer co
rno apoyo a la alimentaci6n del ganado a fin de cumplir con los 
planteamientos hechos en relaci6n a incrementar la productivi
dad del inventario bovino. 

Las principales ventajas que presenta este producto
son las siguientes: 

- Comparado con los alimentos balanceados, el enme-
1azado requiere para su producci6n de un equipo -
m!s econdmico, menos complejo y tanto sus costos-. . 
de produccidn como sus inversiones son menores,-
todo lo cual resulta fundamental para una regi6n

como la que aqu! se estudia. 
- Gracias a las características de su preseritaci6n, 

.t!cilmente pueden adicion!rsele otros ingredien--
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tes, tales como antibi6ticos, vitaminas, minera-
les, harinas, etc., por lo que puede obtenerse.un 
producto m!s nutritivo. 
Por las caracter!sticas del equipo de producci~n, 
que es ·:!·a f4cil manejo, se puede obtener un enme
lazado con diferentes normas y requerimientos de
calidad. 

Los principales factores que habr4n que considerarse, 
para la determinaci6n del tamaño de la planta ser!n el mercado 
actual y potencial de la reqi6n (las explotaciones tradiciona
les de la zona y las unidades ganaderas de cr!a-lel::he y de en-.•. 
9orada pr~puestas en este trabajo), la disponibilidad de mate
rias primas y tecnolog!a, etc. 

Un aspecto esencial para el correcto funcionamiento
de esta planta, la cual deber4 estar localizada en un lugar e~ 
trat~qico que le permita tanto un adecuado.abastecimiento de -
insumos como un eficiente sistema de distribuci6n y comercial! 
zaci6n, ser! el relativo a su organizaci6n, por lo que se deb~ 
r! poner especial cuidado en ~sta y lograr que, ade~s de que
cumpla con los requisitos que la leqislaci6n establece al res-

· pecto, sea !mpliamente aceptada por los produc.tores. 

Asimismo, tanto la organizaci6n como la operacidn de 
la planta deber~n estar completamente integradas en el mar
co del pr09rama de desarrollo de la gaaader!a bovina de la ~~~ 
Huasteca Hidalquense, por lo que la planta enmelazadora tendr4 
que relacionarse horizontal y verticalmente con las unidades -
de explotaci6n ganaderas propuestas. 
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4.3.2 Rastro frigorífico. 
Este proyecto deber& representar uno de los aspectos 

m4s importa~tes del programa de desarrollo integral de la gan! 
der!a bovina de la Huasteca Hidalguense, ya que de hecho cons
tituir4 el elemento que cerrará el círculo de las diversas fa
ses del sistema productivo. Asimismo, no solo generar! benef! 
cios para los productores actuales y futuros de la Huasteca H! 
dalguense, sino que estos beneficios se ampliar!n a los ganad~ 
ros que se localizan en su 4rea de influencia ya que, como qu~ 
d6 plasmado en el capítulo de diagn~stico, son numerosas las -
cabezas de ganado que., sin originarse en la Huasteca Hidalque~ 
se, obligatoriamente son enviadas a través de ella para ser S! 
crificadas en los rastros del D.F. y !rea metropolitana de la
ciudad de México. 

El principal producto del rastro frigorífico ser4 la 
carne en canal, en tanto que los subproductos que en él se po

drían obtener son v~sceras, pieles, grasa, pelo, cuernos y pe
zuñas. Adicionalmente, podría considerarse la posibilidad de
que en el futuro pudieran ampliarse y diversificarse sus inst! 
laciones para darle un uso m~ltiple y poder sacrificar otras -
especies como porcinos, ovicaprinos y aves. 

En este rastro se sacrificaría la oferta de ganado -
proveniente de los 11 municipios qae integran la Huasteca Hi-
dalquense, as! como la proveniente de otros municipios de las
Huaatecas Veracruzana, Tamaulipeca y Potosina. Su principal -
mercado ser!a la ciudad de México. 

En relacien a la localizaci~n del rastro, sus alter
nativas se deber~n li.Jnitar a las cabeceras municipales· de Hue
jutla y San Felipe Orizatl~n, ya que son datas las que dispo~ 
nen con el mejor equipa.miento urbano respecto al resto de las 
localidades que integran el !rea de estudio. No obstante, pu-



151 

diera considerarse que, a priori, la localizaci6n m!s convenie~ 
te ser!a en el municipio de Huejutla. 

Por lo que se refiere al tamaño del rastro, éste est! 
r~ determinadó fundamentalmente por la disponibilidad actual y
potencial de ganado para sacrificio en la regi6n, y su zona de 
influencia, ya qee el mercado del área metropolitana de la ciu-. 
dad de México tiene una alta capacidad de' absorci6n de este pr~ 
dueto. 

Los elementos fundamentales con que deber! contar el
rastro ser!n: 

Equipo de matanza y proceso. 
Equipo para lavado de vísceras. 
Equipo de refrigeraci6n. 
Equipo de transporte. 
Equipo auxiliar. 

De ~stos, ser~ muy importante tanto el equipo de re-
frigeraci6n como el de transporte ya que, como se indic6, el -
principal mercado del rastro estada constituido por la ciudad
de México. Por lo que respecta al mercado local, las canales -
podrían distribuirse •en caliente" para su comercializaci6n a -
los consUll\idores. 

Por Ultimo, caen.o ya se mencion~, la importancia del -
rastro radica en el hecho de que a través de él se lograría in
crementar la retenci6n del excedente generado por los producto
res de la regi~n, ya que en lugar de seguir enviando ganado en
p!e para su sacrificio en otros rastros, enviarían ya las cana
les para su comercializacidn, adem4s de que sus ingresos serían 
mayores al estar en condiciones de aprovechar los subproductos-
4e los alimentos muertos. 
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4.4 Inversiones. 
Las alternativas mencionadas anteriormente, cuyo - -

principal objetivo consiste en coadyuvar a lograr el desarro-
llo de la ganadería bovina de la Huasteca Hidalguense, son al
tamente factibles de implementar desde el punto de vista técn! 
co, ya que ninguna de ellas contempla la ~ de sistemas -
sofisticados de producci6n, ni requieren de un alto grado de -
capacitaci6n de los productores. Se trata, solamente, de una-

. utilizaci6n m4s técnica, eficiente y racional de los recursos
con que cuenta la Huasteca. 

Asimismo, y considerando que la construcci6n de las
instalaciones .propuestas para las explotaciones de cr!a-leche
y de engorda deber! incorporar una porci6n importante de mate
riales regionales, mano de obra de los propios productores y -
materiales industriales solo cuando éstos no puedan ser susti
tuidos, los montos de inversi6n requeridos para estos concep-
tos no ser!n onerosos para encontrar un sano funcionamiento fl:, 
nanciero del programa a implantar. 

Respecto a las inversiones necesarias para los apo-
yos complementarios que se proponen, la planta enmelazadora y

el rastro frigorífico, por ser éstos los que requerirían mayo
res vol~menes de recursos monetarios por planta, se tendrá que 
lograr una mayor participaci6n por parte del gobierno federal
y estatal, a fin de evitar que ¡as cargas financieras ahorquen 
estos proyectos. 

El origen de las inversiones requeridas por estas --
alternativas podr!an ser los que a continuaci6n se mencionan: 

Apottaci6n de los productoces 
Est!culos fiscales. 
Aportaci6n del Gobierno Estatal 

. Cf~ditoa eancarios. 
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La importancia de las aportaciones de los producto-
res radica en que, adern4s de que las instituciones crediticias 
las exigen para el otorgamiento de recursos, el programa tle d~ 
sarrollo integral de la ganadería bovina de la Huasteca Hidal
guense deber& evitar el paternalismo que tan nefasto ha resul
tado tanto para la organizacidn independiente de los producto

res como para las finanzas ptíblicas. Adicionalmente, éstas -
aportaciones podr4n ser mayores en la medida en que se concia~ 
tice a los productores de los beneficios que con el·programa -
pueden obtener. 

Los est!mulos fiscales son fondos provenientes del -
Gobierno Federal, y se considera que su otorgamiento podr!a C2, 

rresponder fundamentalmente al Fondo de~Garant!a y Fomento a -
la Producci6n, Distribuci6n y Consumo de Productos B4sicos --
(FOPROBA). La importancia de éstos consiste en que disminuyen 
las erogaciones totales requéridas, haciendo menos onerosas -
las cargas financieras. 

Las aportaciones del Gobierno Estatal ser~n importa~ 
tes ya que éste, a trav~s de ellas, en su calidad de rector de 
las actividades econ6micas de la entidad, podr4 orientar la --. . 
implementacidn de las acciones y medidas que faciliten una co
rrecta operaci~n del programa. Por otra parte, y sin caer en
el paternalismo, resultar4 esencial la participaci~n del Go---. . 
bierno Estatal, tanto para la ela.boraci~n del programa como p~ 
ra su implementaci~n, ya que en gran medida el ~xito de ~ste -
depender~ de la voluntad pol~tica que se tenga para llevarlo a 
cabo, dada la cantida~ de intereses en conflicto que se prese!!. 
tan en la re9i6n. 

Respecto al. cr~dit.o bancario, <¡u.e constituiX'~ la ma
yor fuente de recursos, este. ae deber~ contratar buscando las
tasas de inter~s m.4s bajas del mercado. 
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No obstante, y considerando las principales caracte
r!sticas del programa, se estima que ser!a·muy conveniente ac~ 
dir al Banco de Crédito Rural. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

En las altimas d~cadas se presentaron serios proble 
mas sociales, pol!ticos y econdrnicos en la Huasteca Hidalguerr 
se, los cuales a partir de 1970 se agudizaron de tal manera -
que desembocaron en una grave crisis regional, que alcanz6 -
sus mayores niveles de violencia hacia 1980. 

De entre los principales aspectos que actuaron como 
detonantes de esta situaci6n se pueden mencionar los proble-
mas de tenencia de la tierra, una gran presi6n demogr~fica s~ 
bre escasos recursos, una inequitativa distribuci6n de la ri
queza generada, un altísimo grado de explotaci6n y margina~~

naci6n de la poblaci6n ind!gena, un incipiente desarrollo de
las v!as de comunicacidn, la falta de atenci6n y apo~o ofi--
cial, etc. 

Para enfrentar esta problem4tica 1 pero fundamental
mente para luchar contra la represi6n de que eran objeto por
parte de los caciqqes y sus guardias blancas y para lograr la 
restitucidn de sus tierras, de las que habían sido violenta y 

salvajemente despojados, as! como para exigir se hiciera efe~ 
tivo el reparto de tierras que anicamen~e hab!a quedado regí~ 
trado en las estad!sticas oficiales, los campesinos de la re
gi6n formaron la Organiz.acidn Independiente de Pueblos Unidos 
de la Huasteca (OIPUH). 

Una de las medidas de presi6n a que con mayor fre-
cuencia recurri6 la OIPUK para lograr sus objetivos, fue la -
invasi6n de los predios reclamados, As!, mientras que en el
per!odo 1970-1975 se efectuaron un total de 28 invasiones, a 
partir de 1976 el movimiento de toma de tierras se 9enerali~a, 
llegando en 1980 a la cifra de 530 predios invadi<Sos, con una 
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superficie total de 23,272 het!reas en 8 municipios de la re-
qi6n. 

En este contexto, en el año de 1981 se produce el -
cambio de autoridades estatales. De entre las medidas que --
adopta el nuevo gobernador de Hidalgo para enfrentar la probl~ 
mática descrita, destacan dos por su incidencia en la misma. -
La primera fue la expedici6n de una ley de amnist~a que benef! 
ci6 a centenares de campesinos que se encontraban presos en d! 
versas cárceles de la regi6n por razones políticas. La segun
da fue la expropiaci6n de las tierras en litigio en beneficio
de sus ocupantes. Asimismo, se realiz6 la expropiaci6n de las 
áreas comprendidas en el proyecto del Distrito de Riego para -
la Huasteca Hidalguense, que junto con las tierras invadidas -
conformaban una superficie total de 28,000 hectáreas. 

As!, si bien no puede señalarse que con estas medí-
das la Huasteca inici6 una etapa caracterizada por el progreso 
y la estabilidad, puesto que ni la pobreza, ni la ignorancia,
ni la desigualdad, ni la injusticia, se destierran por decre-
tos presidenciales, s! puede afirmarse que hay una situaci6n -
objetivamente distinta antes y despu~s de la expropiaci6n de -
las tierras. 

Por otra parte, la toma de tierras en la nuasteca H! 
dalguense, y su posterior expropiaci6n, ocasiond una importan
te modificacidn de la estructura agr~ria y un ci.mbio si9nific~ 
tivo en las actividades productivas desarrolladas en la misma. 
Respecto al primer pul'lto, mientras que en 1970 la superficie -
ocupada por los ejidos y las comunidades representaba el 60\ -
de la superficie total de la Huasteca, para 1982 la cobertura
territorial'de los e'idos y las comunidades AUll\ent6 ~ poco m~s 
del 80\ del total de la superficie, en tanto que la J?X'Opiedad
privada se redujo a poco menos del 20\ y su presencia se cir--
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cunscrib!a a los municipios de Calnali, Lolotla y Orizatlán. 
En relaci6n a la estructura productiva, se inici6 un proceso -
de expansi6n y fortalecimiento de la agricultura, y se observ6 
una brusca y sostenida disminuci6n de la producci6n e inventa
rio ganadero bovino, el cual en 1981 era de solamente 36,256 -
cabezas, luego de que en 1975 alcanz6 la cifra de 196,342. 

En relaci6n a la evolución del inventario bovino de
la Huasteca, este mostró dos tendencias diferentes en el per!2 
do 1950-1981, ya que su tasa de crecimiento experiment6 signi
ficativos incrementos entre los años 1950-1975, para po~terio!_ 
mente, de 1976 a 1982, sufrir un fuerte y sostenido decremento 
del ntlmero de cabezas. A esta situaci6n no escap6 ninguno de
los once municipios que integran la Huasteca Hidalguense, sie!!. 
do más notable en Huejutla, Orizatlán y Huautla, en los cuales 
fue mayor el n11mero de invasiones. 

Respecto a la actividad ganadera bovina desarrollada 
en la Huasteca Hidalguense, ésta se caracteriza por la existe!!, 
·Cia de tres grandes sistemas de producci6n; cr!a-leche; engor
da y doble prop6sito. En general, los !ndices de producci6n y 

productividad de cada uno de estos sistemas son bastante bajos, 
debido fundamentalmente a que las tecnolog!as aplicadas en su
explotaci6n son rdsticas, con escaso uso de insumos, sin' un~ -
suficiente y adecuada infraestructura y prácticamente nula in
versi6n. 

De estos tres sistema.a, la 9anader!~ bovina de la r~ 
qi6n se orient6, en definitiva, hacia la qa.nader!a extensi~a -. . . 
de engorda, aprovechando las. ventajas que representaba su ubi ... 
caci6n con. respecto al principa.l centro de cons\ll!IO de la repd
blica, es decir, el Distrito Federal y el &rea metropolitana -
de la Ciudad de M~xico. Adem!s, este tipo de ganader~a no re
quer!a de mayores inversiones, lo cual se justificaba, se9Gn -
los ganaderos, por la inseguridad en la tenencia de la tierra. 
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Por lo que se refiere a la tenencia del ganado, esta 
no reflej6 cambios similares a los de la tenencia de la tierra, 
ya que mientras que en 1970 aproximadamente el 26% del ganado
bovino se encontraba en manos del sector ejidatario, en tanto
que el 74% restante era explotado por ganaderos privados, para 
1982 el sector ejidal controlaba el 47% del ganado bovino, no
obstante que pose!a el 71% de la tierra ganadera, dándose la -
paradoja de que muchos nuevos ejidos están rentando sus tie--
rras a los expropietarios para que alimenten su ganado. 

Para terminar, se considera que la conclusi6n más -
importante que se extrae del presente trabajo es que, como su
cedi6 a nivel nacional, la ganader!a bovina que se desarroll6-
en la Huasteca Hidalguense fue una ganadería que adopt6 pautas 
extensivas, y que cada vez con mayor fecuencia y violencia in
vadio y control6 tierras ejidales y comunales con vocaci6n 
agr!cola, además de llevarse a cabo con un escaso grado de tec 
nificaci6n y un reducido volrtmen de inversiones, las cuales en 
su gran mayor!a se orientaron a incrementar el inventario gan!!_ 
dero y solamente un reducido monto de ellas se destin6 a am--
pliar y mejorar la infraestructura ganadera productiva. 

Que es precisamente la conjunci6n de estos elementos 
los que, aunados a los graves y violentos conflictos sociales, 
pol!ticos y econ6micos que se presentaron en la regi6n durante 
la segunda mitad de la pasada d~cada, permiten explicar el· ~~~ 
brusco descenso del hato bovino, que de cerca de 200 mil cabe
zas en 1975, pas6 a anicamente 36,256 animales en 1981. Y que, 
en todo caso, si la Huasteca Hidalguense lleg~ en un momento -
dado a tener cerca de 200 mil cabezas de bovinos en explota--
ci6n, se debi6' dnica y exclusivamente al alto potencial que -
tiene para la ganader!a, adn en condiciones naturales. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 
De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este.-

trabajo, se puede afirmar que los mecanismos que se implemen-
ten para superar la compleja problem!tica en que se encuentra
sumida la ganadería bovina de la Huasteca Hidalguense, ~nica-
mente alcanzar4n el éxito deseado en la medida en que se en--
cuentren enmarcados dentro de un programa de des&rrollo ganade 
ro integral, estrechamente relacionados entre s! y que, adem~s, 
cuenten con el apoyo y aceptacidn de los beneficiarios, para -
lo cual deber!n tener éstos una amplia y activa participacidn
en la formulación, implementacidn y seguimiento del mismo. 

Este programa deber4 contemplar un conjunto de acci~ 
. . 

nes encaminadas al fortalecimiento de la ganadería bovina de r 

carne, articulados en una estratégia de desarrollo ganadero a 
corto, mediano y largo plazo, que permita corregir los numero
sos problemas que la actividad presenta en las diversas fases
del proceso productivo, y que inciden negativamente en el aprQ 
vechamiento de los recursos disponibles. 

Asimismo, la estrategia del programa deber! compren
der la realizaci6n de proyectos específicos, que integren las-. . 
diferentes fases del sistema, es decir, producci6n primaria, -
transformaci6n y comercializacidn de los productos y subprodu~ 

tos pecuarios. 

Igualmente, el programa deber& posibilitar que la g~ 
naderra· local, fundamentalmente lA ejidal, incremente la reterr 
ci6n del excedente generado en la actividad, vra intensifica-
ci6n de las explotaciones, racionalizacidn de la intermedia--
ci6n para fines industriales y de distribuci~n, aumentando cou 
secuentemente el valor aqragado de los productos c4rnicos que~ 
sal9an de la reqidn y de la entidad. 
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En este contexto, se recomienda que este programa d~ 
ber!a contemplar tres aspectos esenciales para lograr un desa
rrollo integ.ral de la ganader!a bovina del Estado: incremen-
tos del inventario ganadero; incrementos de la productividad -
y la implementaci6n de proyectos complementarios. 

El primer aspecto se refiere al establecimiento de -
unidades de explotaci6n ganade~as de cr!a-leche y de engorda.
Dadas las características propias de la especie bovina, entre
las que se encuentra su lento crecimiento reproductivo, la Oni 
ca forma de acelerar el proceso de recomposici6n del inventa-
río bovino en la Huasteca Hidalguense es por la ~!a de la im-
portaci6n de ganado de otras zonas del pa!s. Estos dos tipos
de explotaciones est4n estrechamente relacionados, ya que las• 
unidades de cr!a-!eche tendr!n como principal objetivo la pro
ducci6n de p!es de cr!a y becerros para apoyar el estableci~-
miento de las unidades de engorda. 

Asimismo, se deberá poner especial énfasis en cier-
tos aspectos relativos a los cuidados y manejo del ganado que
se incorpore en estas unidades y las explotaciones ya existen
tes, sobre todo aquellos que tienen una mayor incidencia sobre 
su productividad, como son la alimentación, el mejoramiento g~ 
nético, el manejo de praderas y la salud animal, 

Por otro lado y a tin de fomentar e impul,sar los dos 
aspectos mencionados, anteriormente, se recomienda la implemerr 
tacidn de proyectos espec!ficos que constituyen importantes s~ 
portes y apoyos al programa de desarrollo ganadero, ya que per 
mitir!n la integracidn de las diferentes fases del sistema pr2 
ductivo. Estos proyectos se refieren a la instalaci6n de una
planta enm.elazadora de esquilmos y de un rastro fri9orífico. 

La enmela~dora se propone para aprovechar importan-
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tes vol1lmenes de rastrojo de ma!z que actualmente se desperdi
cian y que son susceptibles de usarse en la alimentaci6n ani-
mal. El producto ha elaborar en la planta ser!a un suplemento 
alimenticio cuyas materias primas son rastrojo de ma!z, melaza 
de caña de azacar, urea, agua y conservador, el cual contiene
un elevado poder energdtico y es una fuente indirecta de pro-
teinas, y se deber! ofrecer como apoyo a la alimentaci6n del -
ganado. 

Respecto al rastro frigorlfico·que se propone, debe
r! representar uno de los aspectos más importantes del progra
ma de desarrollo integral de la ganadería bovina de la Huaste
ca Hidalquense, ya que de hecho constituir! el elemento que c~ 
rrar! el c!rculo de las diversas fases del sistema productivo. 

Asimismo, este rastro no solo generar!a beneficios-
para los productores actuales y potenciales de la Huasteca Hi
dalguense, sino que sus beneficios se ampliar!an a los ganade
ros que se loaa1iz.an en su !rea de influencia ya que, como qu~ 
d6 plasmado en el cap~tulo de diagn~stico, son numerosas las -
cabezas de ganado que, sin originarse en la Huasteca, necesa-
riainente son enviadas a través de ella para ser sacrificadas -
en los rastros del D.F. y el !rea metropolitana de la ciudad -
de M~xiCo. 

Finalmente, es preciso mencionar que se requerir! de 

una gran voluntad pol~tica de las autoridades estatales y -

federales para 109rar solucionar, a fondo, los complejos pro-
blemas que se presenta~ en la Huasteca Hidalguense, de los cu~ 
les forma parte el grave deterioro de las actividades ganada-
ras. De no existir esta .. voluntad pol!tic<l, que deber~ respe-
tar las organizaciones aut6nomas e independientes de los pro-
ductores, ni adn medidas tan profundas e importantes como lo -
'fue la expropiaci~n de las tierras que se l.levaron a cabo en ,.. 
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el año de 1981 tendr~n el efecto que se pretende alcanzar, co
mo la experiencia se ha encargado de demostrarlo. 
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