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l. 

l.O. INT~DUCCIOI~ 

JU e;;tuili<rr la geografía rural de un país, OJITD el nuestro, es nece

sario empezar desde la parte más pequeña o sea desde el municipio, pero -

tanando en cuenta que fonna parte de una región determinada. 

En nuestro país se carecen de este tipo de estudios que en los tiem

pos actuales son necesarios tenerlos. Y es por que en el país existe la 

sociedad rural y la urbana, que podrían verse separadas, pero están est~ 

cha!Tente ligadas. 

En el presente siglo ha predaninado la sociedad urbana sobre la ru-

ral, pero esto no inplica que tenga que desaparecer una para que exista -

la otra. los nodelos de industrialización han propugnado para que no -

exista la sociedad rural; para justificar la desaparición se ponen ejem

plos de países industriales donde la población rural era escasa, pero en 

nuestro país, esto no es posible, debido a la existencia de una gran po

blación rural. 

Es por esto la necesidad de conocer a fondo y estudiar, región por -

región las sociedades rurales. 

Partiendo de esta línea en E'.l presente estudio, los objetivos gener3:_ 

les son: 

l. Estudiar las condiciones de la sociedad rural, en su desarrollo -

actual. 

2. Establecer las relaciones Cam¡_x)-ciudad. 
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3. Establecer y analizar los problenas sociales eronámicos y derrcgr! 

ficos, principalm=rlte de la población rural en el municipio de -

Tepeapulco, Hidalgo. 

Corro objetivos específicx:ls se tienen 

l. Localizar, estudiar y analizar el medio natural del área de estu

dio, cx:ln respecto a las actividades agrícx:llas. 

2. Evaluar y estudiar opciones sobre conservaci6n del mooio natural. 

3. Estudiar y localizar a la población y las actividades econ6micas 

que se realizan en el municipio, puntualizando en el sector rural, 

y sus flujos o interacciones. 

4. Analizar la estructura agraria. 

5. Estudiar el proceso de producción de los cultivos. 

6. Analizar la producci6n, econánicamente, para comprender. los bene

ficios que aporta a la sociedad rural. 

7. Analizar los :intercambios de productos entre el espacio rural y -

el urbano. 

B. sacar mnclusiones sobre el estudio. 

Ias hipótesis CJUÍ!IB son: 

l. Ias CXlndiciones físicas de Tepeapuloo, H.i.dalqo, son buenas para -

los cultivos existentes (cebada, maíz, frijal,etc.); pero es nec~ 

sario incrementar su diversificación. 

2. Se han explotado irracional.mel1te los recursos naturales y casí no 

hay formas de mnservación de ellos. 



3. 

3. La mayoria de la poblaci6n rural realiza otros trabajos en las -

ciudades del municipio (Tepeapulco y Cd. Sahagún) • 

4. La población ha tenido flujos positivos y negativos (inmigración 

y anigraci6n) a lo largo de cuatro décadas. 

5. Existen tipos de propie:lad como la Ej idal, C.omunal, Minifundio y 

Latifundio en los cuales se utiliza irracionalmente el recurso -'

suelo. 

6. La sociedad rural en su mayoría produce para auto-o::msurro, y 

solo la producción de cebada es la que canercializa mayorrrente. 

7. La acaparación del cultivo de cebada es frecuente. 

B. los sistemas de cultivo y los procesos de trabajo agrícola son ~ 

desde los tradicionales hasta los más modernos. 

9. Existe ganado de varios tipos y se corrercializa la producción en 

el municipio. 

La rretodología para el presente estudio es la que proponen Pierre -

George y Gastón Guyón (la cual se describirá con más detalle posteriormente 

la que se base en 3 puntos y son: Descripci6n, análisis y comparación y -

el juego de fuerzas o flujos (tanado de método dialéctico). Pero en cada 

uno de los tenas se utilizan los rrétodos, inductivo y deductivo, que van 

de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. El dedus 

tivo se usa en la caracterización física de la región: el inductivo en el 

resto del trabajo. 

Las técnicas para trabajar son variables y que en un estudio geográf!_ 

oo san esenciales, CCJlP la estadística de los datos censales: la recol~ 

ci6n de info?lllaCión para arrpliar nuestro marco teórico: la entrevista que 
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fueron tClTl3das al azar, en el campo, a gente que realizaba trabajos agrí~ 

las, y esta es para sacar datos cualitativos que se utilizan en todo el -

trabajo; y la observación directa de los fcnánenos, para caracterizar me 

jor el paisaje. 

El estudio se divide en seis partes, y contiene los elementos que en 

todo estudio geográfico se contemplan, pero la diferencia es que sienpre 

se le da más :importancia al espacio rural. El capítulo de las activida-

des econánicas, en la parte donde se habla del sector primario es la que 

más se desglosa y desarrolla, y es para ver la importancia del sector. 

Pero lo más i.Jrportante es la relación de los sectores secundario y tercia 

rio con el sector primario. 

Al final se realiza un ensayo de las posibilidades de emplro en cada 

sector, por la necesidad, que tiene la región, de estabilizarce. 

Los prcblemas encontrados al realizar el estudio, fueron tales caro, 

la falta en las estaciones meteorológicas, del suficiente material para -

medir los fcnó11CJ1os, obligándonos a tomar los que existen en las mis-

mas (que adenás una de ellas, la estación !rolo, no se encuentra en área 

agrícola, sino en industrial) cano temperatura, precipitación y eva~ra· · 

ción. Al realizar las entrevistas en un poblado la gente se m::istró rea

cia a oontestar o ser entrevistada. Y el más :importante la falta de da

tos censales modernos. 

Pero hacierrlo un lado estos pro:..ia.ias .de estuüio, se presenta:., una

foima de caracterizar el espacio rural. 
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2.0, 1'11\RCOS TEORICOS 

2 .1. Maroo teórico conceptual 

Se parte de la definición de Geografía Rural, la cual cono señalan -

diversos autores se enmarca dentro de la Geografía Humana, que es una ra 

ma de la geografía general. 

1 
La G::!ografía Rural según Gast6n Guy6n estudia la vida en los esp~ 

cios rurales, lo que incluye áreas aldeanas y actividades no agricolas, -

del sector terciario (servicios, a:::flDrcios, el médico, el abarrotero, el 

mecánico) o del sector secundario (pequefias fábricas, artesanos, etc). 

Para Hugh. D. Clouht 
2

, es el estudio del reciente uso social y eoo

nánioo de la tierra y de los cambios espaciales que han tenido lugar en -

áreas de menor densidad de la población. 

Corro vemos la Geografía Rural, es una Geografía Social, ya que su -

objeto de estudio va a ser la sociedad rural, o sociedades que su ocupa--

ción y su hábitat es el carrp:>, abarcando todas las actividades que alú se 

desarrollan. 

Hay diferentes ramas de la geografía que estudian al canpo un ejem

plo es la geografía agraria que se haya más atenta a los resultados del -

cultivo que a sus procedimientos; la naturaleza de los productos, las con 

1Guyón Gast6n, "sabre el oonoepto de Geografía Agrioola". Revista de Geo 
·grafía Agríoola, No. l, julio de 1981. Universidad Nacional Aut6norta -= 
. <llapin;Jo. 
2Clout Hugh O. "Geografía Rlral Ediciones Oikosta u. Barcelona, España - · 
1976. . 
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diciones ea:mánicas de su obtención, el nndo de vida de los culUvadores 

los caracteres y las transfonnaciones del ~aisaje rural constituyen su -

objeto particular. La Goograffa Agraria, en el sentido en que nosotros 

entendem:Js, describe las formas de los medios y de las actividades agrí

colas: Por lo que es una gco:;rafía cualitativa (Daniel Faud1er) 3. 

La otra es la Ge:>grafía Ag$:Íoola que es W1a parte de la Geografía -

Eo:inómica, hoy en día se interesa esencialmente por los procesos de pro-

ducci6n y desde el principio trata de clasificarlos, por lo tanto de.be--

nos emplear conceptos básicos irrpxtantes y principios de r.conanía pues-

to que la agricultura es una actividad econémica. Al principio de la ~ 

finici6n se dice que es una parte de la Geografía Eo:inóm.ica, la que --

principalmente apunta al volumen de la producción, al enpleo de los pro-

duetos y a la circulación de los miS11Ds; se funda sobre las estadísticas 

y resulta una ge:igrafía cuantitativa. 

La Gco;¡raf.ía AJrícola es restrictiva pues no dan un límite espacial 

si no un límite por tip:J de actividad económica. Ia Geografía Jlqraría, 

se ubica entre la rural y la agrícola, por qué sería más amplia que la -

agrícola al tanar en cuenta el resultado en el paisaje, la acción del -

hombre en su iredio, pero s6lo se enfoca en los aspectos ¡::grarios, dejan-

do de lado las demás actividades que se pueden enoontrar en el mundo ru-

ral, que oorresponden a los sectores secundarios y terciarios. 

Ia met.odología a utilizar, va a ser la de descripcí6n, análisis y 

o::rnparaci6n¡ estas se van a ir intercalando para entender mejor los 

. 3Faucher llmiel, "Geografía h;¡rfoola", Ediciones Qne<;a s. A., Barcelona 

1953. 
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procesos. Esto significa una concepci6n activa del objeto de estudio. -

Pierre George nos dice que se puede tomar en dos direcciones. 

La prirrera es la de la búsqueda de la explicación a través de dos -

pro~sos conjuntos, un proceso de análisis de todos los factores de la -

situación y un proceso de descripción y de r.:edida de los mecanisnos en -

los que están incluidos respectivam:mte cada uno de estos factores para 

construir y animar esta situación. 

La se;¡unda dirección cb investigación, es que supone adquiridos los 

resultados de un invent.41.rio métodico de todo lo que ha sido heredado del 

pasado, y en consecuencia, se incluyen los métodos de investigación y --

aplicación que representaron y dieron valor a los trabajos de los geogr~ 

fes de la prÍIIEra mitad del siglo. Más allá de este conocimiento de la 

herencia, se aplica a la detenninaci6n del juego de fuerzas que está in

cluido en cualquier situación de una rorción del espacio 4• 

El introduce el elemento de rrovimientos de flujos, de transfonnación 

de las sociedades. El.int:ercarrbio entre lo rural y lo urbano, lo regio

nal y lo extraregional, etc. Por lo tanto, en nuestro estudio también -

cnntenplararos esto, ¡x>rque así se tanarán posturas innovilistas al no -

analizarlos, adanás de que son fenánenos geográficos de rucha .importancia. 

Estos flujos son en su mayoría, realizados por la sociedad o el hombre. 

OJn esto llegaros a la problemática que enfrenta la Geografía ~al 

que es la delim.i.taci6n y ubicaci6n del espacio rural, ya que esto es la -

4George Pierre, "Geografia Activa", Fditorial Ariel Cblecci6n. El cano -
Barcelooa España· 1980. 

. ~.; . 
r .• 
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"ES:..i:J·::::IA DE LA GDX;RAFIA'' al hacer esta lab::ir nos llevará al trazo de zo 

nas (rurales en nuestro caso). Para conocer lo que es rural se toma oorro 

base lo urbano, o sea que lo que no est5 dentro de ello, es rural. El e~ 

pacio rural y el espacio urbano se caracterizan por su fisono..1úa, por los 

ritrros de sus actividades en los usos del suelo, por la distribución y -

densidades de su población y por flujos de diversos ordenes. 

Pero el problema actual (de delinútación) viene desde el principio -

del capitalisrro, al crecer las ciudades o el espacio urbano a expensas -

del espacio rural. En el caso de nuestro estudio (del municipio de Tepe~ 

pulco) las interrelaciones son en su mayoría sociales ya que el crecinú~ 

to físico urbano se realiza en su mayoría en áreas de poca productividad, 

por la pendiente y el escaso desarrollo dd suelo; pero la población ru-

ral tiene una din1imica muy fuerte ya que la mayor parte del tiempo la PE_ 

sa en la área industrial-urbana, y el resto (horas de descanso) en su es

pacio nrral. 

El otro problema al que nos enfrcntarros es el de la industrialización 

de la agricultura que oonlleva al cambio de cultivos de subsistencia por 

otros más remunerativos, llar.iados cultivos de mercados, de fácil produc

ción y mayor demanda en los mercados nacionales e internacionales; que -

también produce la concentración de la tien·a y la migración rural; tran~ 

porta a la población rural a consumir mercaderías y bienes industrializa

dos. 

Pero también produce, este ti!X) de agricultura, mayor erosión (en el 

caso de Tepeapulco !X)r sus fuertes vientos) y oontaminación por el uso --
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irracional de fertilizantes e insecticidas 5. Este problema lo tomarenos 

por que en el municipio se cultiva la cebada, que rcW1e esas caractcrísti 

cas. 

El principal problana que se cstudiar5. es el de có.m se desarrolla -

la 0'.)¡1JUl1idad rural en el mw1icipio. 

2.2. Maroo de referencia 

La urbanización e industrialización que ha vivido r:~co durante las 

últimas décadas, ha sido apoyada en gran medida por la ¡Xlblaci6n y los 

sectores productivos rurales; el campo ha arostecido a la economía urbana 

industrial de insu:nos, miltcrias pr.unas, alimentos y divisas. ras polít;f_ 

cas de precios han logrado una constante transferencia de excedentes eC9_ 

némicos del sector agropecuario hacia el industrial. •rambién ha aportado 

abtmdante mano de obra por medio de las continuas o::irrientes migratorias. 

Aunque se reconoce que ha habido mejoría en ciertas áreas agríoolas 

principalmente las zonas que se hiln abierto al rie'}o,. aún nos enfrenta-

iros a muchos problemas, ocasionados por la desigualdad campo-ciudad. Es-

ta desigualdad es producida por haber adoptado el ooélelo de la industria

lización y sustituci6n de importaciones y la prorroción de exportaciones 

industriales, que no ha sentado las bases de un crecimiento autosostenido. 

5Más ·adelante se analizará . con más detenimiento, la fuente es . de, Nigh Niel 
sen Fonal. "La industrialización de la agricultura: EmnabrecWcilto . del 
campo y destrucción de las culturas rurales. 
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En el rrodelo se trata de tener una agricultura "noderna", que se adapte a 

las agriculturas industrializadas y cxinvertirse como ellas en agricultura 

sin gente. Agricultura que fuese capaz de obtener grandes volurnenes de -

producción uptos para la exportación. Causando que se desplace a la P.?_ 

blación rural por no servir este tipo de agricultura, ocas:i.onando flujos 

migratorios haciu las ciudades, donde se concentran en los cinturones de 

miseria, por que no pueden ser absorbidos por el rrodelo industrial debido 

a su baja capacidad técnica-industri¡¡l, También ocasiona, el rrodclo, que 

los productos agríoolas de autooon..c;urrn se relegen a las áreas más inhósp.:f:. 

tas. Por que se fijan precios muy por debajo del real ya que no son ªE. 

tos para la exportación (no contribuyen con divisas). 

O:imc se 1rcnciüncÜJ::i anteriormente, obliga que el espacio rural se ron 

suma ª'n el urbano por que se cailbinun, se cxincentra la tierra y ya no -

existe población rural solo una población flotante de jornaleros. Otro -

problema que se conjuga ron estos, es el del propio espacio cultivable -

del país porque más de dos terceras partes de la superficie son tierras 

áridas y scmiáridas; solo una quinta parte es de tierras de transici6n y 

sanihúmedas y el resto, una insignificancia respecto al total, es de tie

rras húmedas y muy húmedas. 

Con todo esto, veros la necesidad de estudiar el espacio rural, por

que ahora que ha fallado el nodelo industrial, y que cada vez inp:>rtarros 

más volumen de alimentos; es necesario tratar de impulsarlo para el mejor 

desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta que será en una forma igua

litaria entre campo y ciudad. 
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El municipio de estudio, por estar enclavado en una zona seca, su -

agricultura de temporal es limitada ya que solo son prcrluctos que sopor--

tan el rango de lluviélS, además la problemática de la tenencia de la tie-

rra en el ejido y el minifundo, da CXlllD resultado que haya una migraci6n 

fuerte en la década de los 50 y 60, pero al implantarse la industria en -

el área, se detiene, pero esto no implica que no existiera, sino que esa 

población rural se integra a las fábricas y realiza las labores de campe-

sino-obrero, (en los casos que siguieran teniendo tierras), o totalmente 

se vuelven obreros. N:Jtándose así, la influencia de la industria, aquí -

no migran a cinturones de miseria sino que quedan en los poblados recu--

rriendo a las ciudades todos los días, incrCID2nt5.ndosc el flujo const.:111te 

de servicios y personas, hacia la ciudad. los prcrluctos que se cultivan 

son variados, pero limitaékE, solo la cebada es el más :inportante y torna -

las características anteriores
6

. 

6¡,ara estos puntos ver a: 
-Esteva Gustavo. Ia Batalla en el México Rural. Siglo veintiuno .Mé..xi.co, 

1982. 
-Astoria, Danilo. Algunas características de la Industrializaci6n, Revi.§!. 
ta o:rnercio Exterior. Banoo Nacional de Comercio Exterior. Vol. 30 -
No. 12, México, Dicienbre de 1980. 

-cóll Hurtado l\tlantida. ¿·Es México un País Agrícola?. Siglo veintiuno 
Méxioo, 1982. 

-Schteingart, Martha. . Urban:i.zaci6n y Dependencia en 1\mérica Iatina. Edi 
cienes SI.AP. 1973. 
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3.0 DESCRirCION FISICA REGIONAL. EL :·t:EDIO nAllJRAL 

3.1. Situación gEXJgráfica 

El municipio de Tepeapulco, Hidalgo, se localiza en el hemisferio -

norte, zona intertropical con una altitud media de 2500 m s.n.m., el PU!! 

to más alto es de 3200 rn. s.n.m. 

Pertenece a l.:i. mesa C.Cntral de México, en la Provincia del Eje Neo

volcánicc, en la subprovincia laqos y volcanes de Anahuac. Según Jorge 

L. Tarnayo
7 

pertenece a la unidad OrOrJénica de la Cordillera Neovolcáni-

ca, la cual se extiende del Océano Pacífico al Golfo de Méxicc y consti-

tuye una franja ancha de 130 km. que arranca en la costa occidental des-

de la desanbocadura del Río Grande de Santiago a la Bahía de Banderas, -

se continúa hacia el sureste hast.:i. encontrar el volcán de Colima y luego 

sigue aproxirnadamnte el paralelo 19° N para llegar al Pico de Drizaba 

y el Cofre de Perote, donde prácticamente se interrtnnpe alcanzando 880 -

km. de longitud. 'l'arrbién pertenece según el autor a la región georn6rfi

ca de la Altiplanicie Meridional que cubre una área ccn altitud media -

próxima a 2000 m. limitada por las sierras wa.dres. Occidental y Orien-

tal, al sur por la cordillera Neovolcánica y al norte por el ~ 

transversal, de la sierra de la Breña, continúa por la de Zacatecas, la 

Fria, del Venado, de Guadalcazar y Cerritos, para concluir en la Sierra 

Madre Oriental. (Ver mapa 1.) 

7Tarriayo, Jorge L.~. Cieografía 1"DClerna de MéXico. 9a. edici6n &litorial -
Trillas, México 1980 p-53. 
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Su origen está ligado a la orogénesis de las sierras que la limitan, 

por lo que su elevaci6n se inici6 vigorosamente desde fines del cretácim 

por los plegamientos y de presiones del oriente y las mrrientes de lava, 

resultado de la actividad volcánica de la Sierra .Madre Occidental y la --

Cordill,,.ra Noevolcánica. Recibió poste.riorm?.nte materiales de las series 

eruptivas del Cenozoioo por lo que el relieve actual es reciente. 

Se encuentra en la Región Hidrológica del Panuco que constituye en -

conjunto, la parte oriental de la altiplanicie JV.eridional cubriendo 

66 300 km
2 

desde la ciudad de .México hasta el.norte de Veracruz. 

El municipio de Tepeapulm, oolinda oon los municipios de Tlanalapa. 

Elnilinno Zapata, llpam, cuautepec y Singuilucan. Exceptuando Singuilücan y 

cuautepec tcdos los darás pertenecen a la misma Regi6n según Bassols Ba~ 

lla. (Ver mapa 2) 

"La creación del canplejo industrial de Ciudad Sahagún, en el sureste 

de Hidalgo, vino a revolucionar el <l!llbiente rural de explotaci6n pulquera 

y de maíz para canenzar la estructura de una nueva región industrial agr!_ 

cola, se llama esta región Ciudad Sahagún-Calpulalpan"'~ 

I.Ds Centros U.thanos más cercanos e inportantes son el Distrito Fede

ral que hace sentir su influencia, en el estado de Hidalgo, hasta el munf. 

cipio de Eloxochitlfui Juárez, Hidalgo y Cardenal. La· segunda ciudad -

que.influye en el municipio y la región es Pachuca por ser la capital del 

Fstado. 

8aassols Batalla 1\nqel. Geografía ECX>nánica de México re. Trillas 4a. 
niición, México, abril 1982. p-402. 
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3.2. Georrorfología 

La región está formada por llanuras intenrontanas las cuales se or.:!:_ 

ginan por la erosié:-i 'J deslave de las montañas que la conforman. En el 

caso del municipio de Tepeapulco (ver mapa 2) es por el desgaste de los 

<.:erros y rrontañas caro el ,Tihuingo, La Pailla y c. Viejo al Norte y al 

sur el Santa Ana, Peñ:i.tas y la Leona. 

Las rrontañas también producen el chCXJ1.1e y depositaci6n de la ht:imedad 

que ao::impaña a los vientos alisios y esto aunado a la altura en que se -

encuentra la regi6n provocan que la isoterma sea de 14° e y una isoyeta 

de 700 mm. que a s.irrple vista son buenas para la agricultura que en ella 

existe. 

Es una zóna de pie de monte basáltica escalonada que está fonnada -

por estrato volcanes. En algunas zonas aun se encuentran sedimentadas -

cenizas volcánicas, esto debajo de los suelos solo obse:rvables en perfi

les y es que fue fonnada su fisiograffo en el período Cretacico, caract!:. 

rístico de intensa actividad volcánica, las montañas y cerros antes des

critos son antiguos vólcanes. 

3.3. Clima 

El siguiente tena se va a relacionar con la agricultura por ser este 

un trabajo de geografía rural, así cada factor y elenento del clima se ~ 

terrelacionan oon las actividades rurales, ya hemos descrito los factores 

solo restándonos los elementos, estos van a estar limitados por la falta 

de info:i:naci6n para hacer.un análisis correcto: 



Cuadro No. 1-i\. Precipitación v tcrmicrat.uras del Mtmicinio dG Teneilpul.co. 

Estado: Hidalgo L:.ltlluU: 19u 47 1 

Estación Meteorológica : Irolo IDnqitud: 98" 35' 

Altitud: 2500 rn.s.n. 

E F M A M J J A s o N 
---------

Tº C 10.6 11.6 14.3 15.8 16.2 16.1 15.1 15.1 14.9 13.8 12.2 

Prm1. 14.2 4.4 11. 5 40.5 56.5 99.2 101.1 80.8 68.íl 36.3 15.9 

Estado: Hidalgo Latitud: 19° 55' 

Estación ~teorológica: San 1'liguel Allende Longitud: 98° 27' 

Altitud: 2500 rn.s.n. 

r: F M A M J J A s o N 

Tº C 10.6 11.2 13.2 14.8 15.2 15.1 14.4 14.6 14.5 13.4 12.1 

Pnm. 13.6 9.9 15.3 40.4 51. 7 114.4 118.1 124.1 82.0 39.5 18.6 

D 

11.2 

9.5 

D 

10.8 

B.O 

ANUAL 

13.9 

540.3 

ANUAL 

13.3 

635.7 

..... ..., 
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Ics elementos que confonnan el clima son la precipitaci6n y la t~ 

peratura. En el municipio tenemos dos estaciones meteorológicas, las -

cuales muestran una diferencia en los elementos anteriores, en la preci

pitación se tiene una diferencié! en casi 100 mn. (Irolo 540.3 y S.M. -

Allende 635. 7) y e.'1 la temperatura de un poco más de medio grado (ver -

cuadral-A) (13.9 y 13.3). 

Con los datos obtenidos se determina el clima según W. Koppen, en -

las dos estaciones metcorológic.:is se observa un cambio determinante, en 

la primera estación Irolo se tiene un clima Bt\JI< 'wg seco estepario muy 

fria ron lluvias en verano y ll'c>.rcha de la terrpe.ratura tipo gangés. Ia -

precipitación es menor que la evaporación (1819.91 mm. al año) debido .:i 

que los vientos alisios provenientes del NE acarrean gran parte de la h!:!_ 

merlad y nubosidad provocando temperaturas más elevadas y cielos des!1'3ja

dos general:mente. 

En la segunda estación San .Miguel de Allende el clima obtenido es -

Mg, (templado con lluvias en· verano, isotennal y marcha de la temperat~ 

ra tipo gangés)en esta zona la evaporación es alta, pero no hace que el 

clima sea seoo, además. la cercanía de un cuerpo acuoso cerno lo es la la

.guna de Tecoo::imulco, es uno de los o:indicionantes para el microclima. 

Por otro lado tiene una barrera meteorológica formada por el c. Jihuingo 

y el c. Viejo los cuales detienen el paso de los vientos humedos y los d~ 

positan en la zona. 

Al hace.r una canparación entre estos dos microclimas que se tienen 

en el Municipio, se danuestra que la primera zona tiene aptitudes para 

los cultivos de producci6n anuales llamados de. temporal, OOTO el máiz fri 
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jol, haba, al.berjón y cebada que depende las condiciones meteorol6gicas -

las que pueden ser buenas o malas en cada año. El cultivo que más exte!!_ 

sión ocupa y predanina en todo el municipio es la cebada maltera, la que 

por ser más resistente a las adversidades 1retcorol6gicas carro heladas -

tenpraneras, sequías y fuertes vientos es la que máJ; se cultiva y la que 

proporciona al campesino, por su venta, tm ingreso anual. 

En la segunda zona (San Miguel Allende) ·, por su clima templado y -

más provechoso a la agricultura de temporal se obtienen mejores cosechas 

de los productos b.'.isioos siendo estas de mejor calidad, la cebada es ~ 

bién el producto más importante por su venta y la calidad es mejor. Otra 

actividad que se da en el lugar, es el cultivo de chinampas en los alre

dedores de la laguna del cual se obtienen hortalizas para el provecho -

del hogar; así cano también de las aguas de la lag1ma se aprovechan los 

organismos animales oomo la carpa, rana, ao:x:iles y otras especies como 

son las aves acuaticas pato etc. y es porque a pesar de la evaporación, · 

el lago existe todo el año. 

3.4. Suelos y Vegetación. 

Los suelos que predcrninan en la región son: Feozan haplioo oon cla

se texturaliredia, son suelos con textura parecida a los l:inos de los -

ríos; aburoa el limo y tiene menos problenas de drenaje, aireación y f8E, 

tilidad. 

Tiene cx:m> fase física durica, que nos indica que tiene una capa de 

tepetates duro cen'e'ltado, endurecido oon sílice. Los Feozen son suelos 
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que se encuentran en varias corrliciones climáticas y diversos tipos de -

terrenos, su característica principal es una capa superficial obscura. Mu 

chos de estos suelos, profundos y planos, se utilizan en agricultura de 

riego o temporal, de granos y legumbres y hortalizas, con altos rendimi€!!_ 

tos. Otros ffieJ'X)S profundos o aquellos que se presentan en laderas y ~ 

dientes tienen rendimientos rrás bajos y se erosionan con mucha facilidad, 

sin embargo p.1a:len utilizarse para pastoreo o la gandería. 

El Feozem se extiende e.n la mayoría del lTlll!1icip.io, toda la parte plE_ 

na excepto en los cerros viejo de 1'ultengo, Santa Anna, que los ocupa to-

talmente, es ocupado para el cultivo de maíz, frijol, haba y cebada y en 

las partes de mucha perrliente se ocupa para el pastoreo de ganado, bOVli-

no, ovino y caprino (ver mapa 4). 

El vertisol pélico tiene una textura fina, teniendo un mal drenaje, 

poca prorosidad son duros al secarse se inundan y tienen problanas de -

labor. También tiene fase dúrica descrita anteriorrrente estos se encuen 

tran al NE del municipio y aba.rea los alrededores de la laguna de TeCXJC9. 

mulco, indicándonos un factor de porqué exis1;.e la laguna, su vegetaci6ri -

natural es de pastizales y rrontañas. En ér.Jocas de sequía presentan gri~ 

tas anchas y profundas, son suelos nruy arcillosos y frecuentanente ne

gros o grises. Son pegajosos cuando están húrredos. Su utilizaci6n agr.f_ 

cola es muy extensa, variada y productiva, son casi sieipre muy fértiles 

pero prcl;entan problanas para su manejo ya que su dureza dificulta ia·~ 

branza y oon frecuencia presentan problenas de inlllldaci6n y drenaje. Fn 

estos suelos en el municipio se sienbra maíz, cebada, frijol y haba, solo 

que se presenta inundación en los años lluviosos y se éllle;JéUl las tierras . . . 
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El ~sol se encuentra en las laderas del c. La Paila y al SUr del 

municipio a lo largo de la carretera a Thliliano Zapata. Son suelos oon --

textura meC.ia y :io presentan capas distintas, en general son claros y se 

parecen a la roca que los subyace (basalto). Se encuentran en las lade

ras de las sierras, muchas veces acanpañados de Litosoles y de afloramie!! 

to de roca y tepetate. FreCUP.ntanente son someros y con variable ferti -

lidad y su uso agríoola está principalmente condicionado a su profundidad 

y al hecho que no presenten pedrcgosidad. 

Estos suelos se utilizan en el municipio, para la sienbra de cebada 

y maíz solo en la parte plana donde son planos y profundos. 

Se encuentran también Cambisol y Lit.oso:P pero las porciones que ocu-

pan son pa:¡ueños y principalmente en las partes altas de las montañas y -

se utilizan para el pastoreo y otros tienen su vegetación natural. Esto 

es porque son suelos pooo desarrollados. 

En el municipio casi no existen métodos de conservaci6n de suelos, -

no existen barreras ranpe vientos y es por que oonpetirían por la humedad 

con los cultivos, para evitar la erosi6n por gravedad se sianbra el ma-

guey, esto en las partes m:mtañosas, por que en las planas han desaparee.!_ 

do pooo a poro y esto es grave ya que los vientos son muy fuertes sobre -

todo en la zona de Irolo y Qj, Sahagún, El sobrepastoreo se presenta en 

las laderas del Sur de c. J.ihu:in;Jo debido a que su vegetaci6n es nás es~ 

sa, ya que los vientos híima:1os se descargan en la parte de San Migµel 

Al.leme y Francisco Sarabia. 

9 Secretaria ae Programaci& y !?resunuesto "Clúas !!BX'ª la interpretaci6n 
de cartografía: Fdafolog!a, Coordinaci6n de los Seivicios Nacionales -
de Estad!stica, <Jeo;Jraf!a e Infotnática, México, 1981. 
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Al profundizar un poco en la vegetación con relación al suelo: 

La vegetación natural casi ha desaparecido por can¡:üeto solo tene

mos reductos en las partes altas de las rn::intañas, se CO.'TI)Xlnen de Ibsque 

de Encino y tascate en el C. Viejo de Tultenqo; Pinus, Pi..'1us Tcocote y 

Quercus en el Jihuiru]o y la Paila así cano en los Cerros próximos a los 

poblados de San Miguel de Allende y Francisco Sarabia. 

Fn 'alternancia· con los bosques encontramos chaparral así roro dife

rent.es especies de gyrrmnosperma glutinosum (hierba tkü perro), agavcs y 

Haplopapus venetus (popote), estás últimas son causadas por la desfore~ 

tación y el sobrepastoreo. La influencia del hombre sobre la vegetación 

natural de México e.n general resulta altamente destructiva cano señala -

"Rzedowski 11 donde nos dice 11 los métodos de destrucción y perturbación de 

la vegetación han sido diversos, algunos de ellos de impacto directo y -

otros indirectos. Entre los primeros, cabe mencionar cano principales: 

el desm::mte, el sobrepastoreo, la tala desmedida, los incedios y la ex

plotación seléctiva de algunas especies ütiles. IDs s~dos, tienen -

que ver principalmente con la irodificación o eliminación del ambiente -

ecológico necesario para el desarrollo de una detenninada canunidad bi2_ 

tica, causando su desaparición automática, aqui puede citarse, entre -

otros a la erosión o al cambio de las características del suelo a las 

m:xlificaciones del regimen hídrico de la loc.é'.li&lr1 y a veces del clima 

misrro :r·a la contaminación del aire y del agua1110 

lORzedcwski: Jerzy. Vegetación de .México. Etl. Limusa Méxicn, 1981, p-57. 
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Com:> venos la realidad nos muestra un municipio seco con pocas pos.!_ 

bilidades de diversificación de las actividades rurales, donde la no --

conservación de los suela.-;, agua (existen solo algunos jagÜeyes) y el no-

nocultivo intensivo, han alterado el paisaje. 

En la parte de Tc=rulco se podría echar mano de la laguna pero -

de una forma racional, para no agotarla, al igual de que se haría forzo-

so un cambio en la actividad ya que la prcductividad ha ido disminuyendo. 

La erosión es cuela vez más intensa, por esto la necesidad de reforestar 

y hacer un cambio en los cultivos. 

3.5. Hidrología 

El rnmjcinio se localiza en la región hidrológica del Panuco, corro 

cuenca la del aoctezt.nna y subcuenca de los ríos L. 'I\.tchac y 'I'ecocomulco. 

Esta última se integra por rios, arroyos y lagunas que en gran porcenta-

je son de cartictcr intennitentes. "Por estar formaoo por deposites alu-

viales y lacustres pcr11ieables, lo cual aUTh'.ldo al clima, liJtrita la exis--

tencia de agua y de escurrimientos superficiales permanentes. El agua -

se infiltra hasta el estrato rocoso o acuicierre de la fonnación tarango, 

localizándose el manto fréati= a partir de los 35 rn. de profundidad1111 • 

En los alrededores de Cd. sahagún la capa freatica es muy profunda 

ocasionando que el agua ext.raida solo sea para la ciudad. SUs.mantos 

están a 175 m., por el Lago '!'ecocanulco es más en la superficie, sacando en 

. proiredio la cantidad antes descrita (35 m). 

ll Subsecr.:itaría de Asentamientos Humanos. Plan de Desarrollo, Urbano de 
Ciudad Sahagtln-Tepeapuloo, Hidalgo. México 1980. ¡J-145. 
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4. O. EL H'\HCJ Hü·WIQ 

4.1. La población en el r.nmicipio 

En el municipio de Tepeapuloo la estructura urbana es variada, tene

mos pueblos (ver mapa 4-5), dispersos = Palo Hueoo, a9iñadas sin es

tructura San Miguel Allende, Francisoo Si.l'rabia, Vista Henrosa Santa Cruz, 

Tultengo, San Jerónir.o, estos en su mayoría son pequeños poblados que no 

llegan a los mil habitantes (ver cuadro 1); existen otros oon estructura 

mejor fo:anada OOl1D los Cides, 'l'epetates, Irolo y Cd. Sahagún; cada uno -

de ellos tiene su explicación, por ejemplo, los Cides tiene importancia 

local (cnmercial y cultural), donde la población obtiene servicios (educ~ 

ción, productos de consl.lllD inmediato), Tepetates creció alrededor de la -

hacienda del misr:n nombre. en la época Porfiriana, Irolo debe su fonna a 

la :iltlportancia que tiene desde la Revoluci6n y el Porfiriato, corro centro 

de conuni.cación regional, ya que se encuentra una estación del ferrocarril 

México-Veracruz, es la única población "antigua" que se asienta en la pl~ 

nicie, pi.mto donde se 00I1Ercializa la cebada y partes industriales que -

van a Cd. Sahagún, así caro el !Julque (en la actualidad es míni.rro) • La -

excepción es Tepeapuloo ya que sus calles crecen alternas, y en los asen

tamientos recientes en desorden Cd. Sahagún es una ciudad en forma de -

reja con la diferencia de que no parte de i.m núcleo central (es una ciu-

dad "nueva", creada en 1953). 

Los flujos predaninantes (ver mapa 5) son a las ciudades de Ts.:ieapu.!, 

co y c. Sahagún que ya fonnan una conurbaci6n, están unidas por una vía de 
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doble sentido (hace poco fue tei:minada, re=nendada 00r el Plan de Desa-

rrollo Urbano). Entre las dos se dividen los servicios, tanto gubernaJl1e!! 

les ccm:::> o:imerciales. 

I.a poblaci6n asentada en los otros poblados concurren a ellas, según 

sus necesidades; si trabajan caro obreros en las industrias de Sahag{ln, -

van todos los mas hábiles y en 1rruchas ocasiones el sábado a realizar sus 

cx:mpras de alimentos al "tianguis" de Cd. Sahagún; otros que se dedican -

a la actividad agrícola van cada sanana, ya sea a Tcpeapuloo los de las -

p:iblaciones al Noreste (del municipio) y a Sahag{in los del lado slir, y -

ellos también van a realizar sus compras de alimentos o trámites al <JO

bierno municipal. 

Muchos j6venes que prestan su trabajo CX)!IO empleadas danésticas en -

las dos ciudades (Tepeapulco-sahag13n) provienen de los riueblos del municl:. 

pio, pero donde habitan la r:iayoría del tiemoo, es en su lugar de trabajo; 

ellas provienen de familias que su actividad es trabajar en el CaJTI?O y es 

'l.ll'la fonna de conseguir aipleo y contribuir a la eco!lcmía familiar, además 

de ro migrar fuera del municipio • 

. Analizando la l,Xlblaci6n de cada ao:;entamiento (ver cuadro 1), observ~ 

nos que las poblaciones pS'.Jlleñas y alejadas de los centros urbanos :inqx>r

tantes se !"Jan nantenido estables (por ejanplo .San Miguel Allende, Palo - ...... 

Hueco, Texcatzongo), y con muy poco crecimiento, en ocasiones disminuye -

(San Jer6nino), y los ran~s (menos de 50 habitantes) han desanarecido, 

. o en algunos casos han pasado a formar parte de las ciudades (Guadalupe -

am (Cd, Sahagún) • 
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cuadro No. l. Población de las localidades del municipio de Tepeapulco1• 

IOCALIDAD 1950 1960 1970 1980 OBSERVACIONF.S 

l. Tepeapulco 1330 3076 7027 11727 

2. los capulines 15 14 + 36 2 

3. los cides 367 482 594 + 1328 2 

4. IDs coyotes 75 54 109 + 256 2 -
5. Francisco I. i·bdero 216 363 Integrado a 

6. Francisco Sarabia 398 478 480 + 580 2 Tepeapulco 
-

7. Guadalupe 96 36 + 36 2 Integrado Cd. -
2 Sahagún 

8. !rolo 356 888 788 + 1328 

9. El Jacali to 16 

10. Jaquey y Prieto 119 166 164 + 256 2 

11. Jihuingo 3 10 + 36 2 

12. Luz Necaxa 75 38 29 + 36 2 

13. El mirasol 12 

14. Palo hueco 383 471 348 + 256 2 Inte::¡r.:idb a 

15. Pino SUárez 179 437 Tepeapulco 

16. La presa 8 60 + 36 2 Integrado a - Cbl. Hidalqo 
17. San cosme 13 

18. San Jerónimo 21 3 Integrado a 

19. San Jerónimo 305 342 260 + 260 2 San Jerónimo 

20. San Miguel Allende 524 714 571 + 581 2 -
21. Santa Ana 36 

22. Santa Barbara 7 5 

23. Santa Cruz 23 18 + 36 2 

24. Tepalpan 59 82 137 + 256 2 

25. 'l'epantiloya 8 + 256 2 -
26. 'I'epetates 321 . 103 418 + 580 2 
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Continuación 

IIJCALIDllJ) 1950 1960 1970 1980 OBSERVACIONES 

27. Texca.tzongo 57 ~l + 256 2 
28. Tul tengo 101 86 235 + 256 2 

29. Vista llennosa 134 200 233 + 256 2 
30. El volante 18 

31. Bernardino de Sahaqún 6099 12327 17055 

32. El calvario 12 Inta:frado a 
•repeapulco 

33. La pueblilla 4 

34. Hidalgo 1102 2180 

35. San Salvador 71 

36. Cbl. lbjo Gorrez + 256 

TOTALES 5236 14230 24 955 37888 

1 
Fuente: Censos de población y vivienda 1950, 1960, 1970, 1980. 
Bando de policía y buen gobierno. O::ibierno del Estado de Hidalgo, Muni 
cipio libre de Tepeapulo:>. 

- Plan de Desarrollo Urbano Tepeapuloo-cd. Sahagún. Gobierno del Esta
do de Hidalgo. 

2 Población estimada por el autor debido a la falta de información espe
cífica para 1980. En base al cuadro no. 1 (número de localidades por 
municipio, según tamaño de la localidad) del censo de población 1980. 

•'. 
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Por tanto las poblaciones que han cambiado radicalmente son: Cd. Sa

hagún que tiene población mayoritariamente industrial; Tepeapulco, que en 

los censos de 1950 y 1960 aun aparecía car.o pueblo y en su mayoría rural, 

ahora tiene la categoría de ciudad; seguiría Hidalgo (que ¡xir fonnalidad 

se le nombra o:iloniat2
, que nació = una zcna rnarqinal en 1970 (en cuan-

to a servicios), la mayoría de sus pobladores trabaja en la industria, la 

creación de esta colonia y más adelante de la colonia Pojo C-ómez, se de-

bió a la escasez de viviendas y terrenos m 11 zona urbanizada, creando ~ 

cha demanda, siendo su desfogue áreas cue eran predios ejidales y agrioo-
13 

lamente pobres, en su mayoría abandonados. 

Ia población del municipio, al crearse Cd. Sahac¡Ün, creció en la dé-

cada 1950-1960 131.H• a una taza de 8. 7%, en la década siguiente (1960-70) 

128.4% a una tasa de 8.6% y en la 1970-80 66.8l; a una tasa de 5.2.%, así 

que de 1960 a 1980 creció 781. 7% a una tasa de 7 .5%, pero sólo ocurrió en 

las dos ciudades del municipio, porque en las demás poblaciones casi no -

hubo crecimiento. Esto lo COJ1Vrobarrcs ron la observación en los poblados 

donde existen muy pocas a:mstrucciones m:xlernas y fuera del límite origi-

12Q)bierno del Estado de Hidalgo. Bando de Poliq.á, y Buen Cbbiemo. Go-
. biemo del Municipio de 'l'epeapulco, Hidalgo. 

l3programa de Estudio para el mejoramiento e incranento del Desarrollo so
cio-econánico de Ciudad Sahagún, Hgo. Ing. Luis Unikel Spector: Oficina 
de investigación nacional de seguridad social. IMSS. Noviembre de 1964 -
p-18. 
Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Sahagún. Tepeapulco, Hgo. Subsecreta 
ría de Asentamientos Humams. Direcci6n General de CentrOs de Poblaci6ñ 
octubre l.980 p-102. 
En este plan las oolonias Rojo G6rnez y Colonia Miguel Hidalgo se les OOE_ 
sidera integradas. 
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nal, en ellos los servicios no han variado a lo largo del tiempo, porque 

siguen siendo escasos (no existe drenaje, ni pavimentación), (ver cuadro 

1). 

Al analizar las piramides de edad del período oomprendido de 1950-80 

observarros, que el crec.imicnto de ~blación, del municipio, ha sido por -

inmigración, si hacerros un seguimiento del rango (ver grafica ü) de 0-4 -

en el censo de 1950, varos que el número crece para 1960 82.6%, y estos -

rnisrros reciben otro nUJncnto de 22. 9% de 1960 a 1970 y en la última década 

(1970-1980) crece, aún, 11%. Esto nos da una idea de que la rm1yoría de 

la población que en 1950 tenía de O a 4 años cnoontrumn trabajo dentro -

del municipio y aun viven ahí. Si el rango más bajo presento estos aumC!! 

tos, en los otros va a ser mayor el incremento debido a que a l.a industria 

viene gente jovel1 (entre los 15 y 30 años principal!rente), que en ocasi~ 

nes trae familia y otros son solteros, dándonos una idea de la necesidad 

de casas. "Entre 1953 y 1958, la oonstructora (Irolo) edificó 1279 casas, 

168 habitaciones.multifamiliares y colectivos (edificios ron cuartos para 

solteros), un centro escolar con escuela nrirnaria y escuela técnica un -

edificio de telea:irnunicaciones ... 14 

Pero casi no hubo gente mayor de 50 años que migrara (ver figura lll • 

Algo que llama muero la atención, es que lo que podríarros llamar la 

edad productiva, de los 10 a los 75 años (según el censo), la pirarnide de 

1"4, Cd. Sahagtin, por esto al cuantificar los servicios, o equipamiento u;_ 
bano, no muestra el 100% de satisfacción • · 
Victoria Novelo Augusto Urteaga. Ia industria en .los magueyales s. -
Editorial Nueva Imagen. p-67. 
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edad de 1950 nos muestra mayor cantidad de hcrnbres que mujeres y se debe 

a que "las comunidades integradas15 prcilucen más migrantes femeninos, --

que prefieren dirigirese a pueblos u otras zonas rurales, mientras los m.:!:_ 

grantes masculinos se dirigen preferentemente a los grandes centros urba-

1116 
nos. 

En cambio en la piramide de 1960, se igualan las cantidades de hom--

bres, y mujeres, excepto en el rango 20-24, donde predominan las mujeres 

(emigración de hombres) y contrari.:urcnte en el rango 25-29 dominan los -

hombres PJr gran margen. En la pirarnidc del censo de 1980 existe un ma-

yor número de mujeres en edad productiva esto nos demuestra c¡ue: 

1. El flujo de población hacia las ciudades grandes es desprop:Jrci~ 

nado respecto de las nuevas op:Jrtunidacles de empleo urbano estables, 

particularmente industriii.l. 

2. La ciudad tiene recursos físicos insu!:icientes para obsorver su 

creciente poblaci6n~7 Danilo Astori nos dice rafe.rente a este probl6lla, 

"en cuanto a la ocupación de mano de obra, cabe destacar, en primer t~ 

no, la insuficiencia estructural (que siempre ha caracterizado al procesci 

para generar volumenes de errpleo productivo en relac.i6n con las neccsi~ 

des, dados el tamaño de la población regional y la conformación de la -

ecommí.a en su conjunto, particularmente en lo que se refiere a la car~ 

cia de otros sectores que absorvieran productivamente los excedentes de 

fuerza de trabajo. 

15 Una comunidad integrada presenta una estructura de posición social es~ 
blecida desde hace mucho tiarr,>o y no tiene muchos me:iios de canunica
ción ni ciudades cercanas. 

16 I-Prse, Richard, M. La investigación Urbana Iatinoamericana Teridencias y 
y Planteas. Ediciones SIAP, Buenos Aires 1971, pág. 57 

17 Ibid p-93. 
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Este hecho está asociado a la insuficiencia del crecimiento indus--

trial, así cano a su inadecuada trayectoria, teniendo en cuenta, sim.lltá-

neamente, la relaci6n exisC.:Cú~e 011i:.:.:0 c,;a situaciún y la estructura pred~ 

nú.nante en otros sectores de la econanúa, especia.lm:mte el agropecuario1,18 

las actividades econánicas han variado a lo largo de las tres déca-:

das. En 1950 se te.Iúa que la agricultura ocupaba el 88%; las actividades 

secundarias el 5.2% y los servicios el 6.3%, se puede observar gue las a~ 

tividades secundarias eran menores gue las terciarias o servicios. Según 

el censo en este tien¡;.o toda la poblaci6n era rural y el más grande nú-

cleo poblacional era el pueblo de Tepeapulco, donde se concentraban los -

artesanos, aun no se iniciaba la construcci6n de Cd. Sahag{ln y por la pi

ramide de muestra gue había fuerte migraci6n. (Ver cuadro 2 y figura 8) 

En 1960 Lis actividades primarias de haber representado:. en el censo 

anterior. la principal ocupaci6n las actividades secundarias las igualan; 

y es porque aipiezan a funcionar las industrias (es de notarse que las -

actividades primarias tienen un incremmto de 500 personas, pero en la d.§. 

cada siguiente diSnii.nuye más de este nOmero, pero estas variaciones sed~ 

ben al en;iloo de mano de obra terrporall • Para 1970 ya hay un predominio -

·de las actividades secundarias; pero hay gue hacer notar que desde esta -

época el sector terciario aumenta y en 1980 incluso absorve poblaci6n del 

sector secundario. 

18 Danilo.Astori. Algunas características de la industrialización en .Mlé-
. rica ratina. Revista Cl:lmercio EKterior. Banco Nacional de Caoorcio EK

terior, Vol. 30 NGm. 12 ~co, Dicianbre de 1980, p-585, 



OJadro No. 2. 

Rama de -
actividad 

Actividades 

Primarias 

Actividades 

Secundarias 

Actividades 

Terciarias 

35. 

Distribuci6n de la P .E.A. en el Municipio -

de Tepeapuloo. 

C.enso Censo Censo Censo 
1950 1960 1970 1980 

1460 1961 1242 1063 

88% 44.8% 19.9% 12.6% 

86 1787 3808 4856 

5.2% 40.8% 61.1% 58.2% 

104 631 1181 2436 

6.3% 14.4% 19% 29.2% 

FU ente C.ensos de !)Oblaci6n y vivienda, 
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la tendencia del crecimiento de cada sector debe lllc111tcnerse arrrónioo 

para no dcsbalMccar el P. I.13. (prc<lucto interno bruto) pero el crccimic:i 

to del sector terciario, se debe a que 'l'epcapulco-Cd. Sahagún, se est.iln -

oonvirtiendo en prestadores de servicios regionales; esto se debe a la l~ 

janía de otras ciudades oon más equipamiento de servicios (correrciales, - . 

culturales, etc.), (ver mapa 1) y que el crecimiento de las ciudades re-

querían; aunque la poblaci6n de las industrias en gran mayoría vive en -

los pueblos circunvecinos, recurren actuabnente a satisfacer sus necesi~ 

des de servicios a ellas, por esto el crecimiento del sector; ya los pla

nificadores lo vislumbraban debido a que se increnentaba la falta de -

arraigo en la ciudad y la regi6n, e insistí1ll1. "El fomento a las activida 

des terciarias en sus diversos rcrrJloncs: cor.iercio, transportes, . servi-

cios diversos, en forma integral y coordinada a las Ckmás actividades de 

la población que resido o trabaja en Cd. Sahagún, es requisitado fun~ 

tal para lograr un desarrollo socio-·ecx:mánioo de la ciudad más equilil:r~ 

do rrenos vulnerable a fracasos industriales y en general tendiente a la -

formación de una sociedaC. más urbana que la prcsente1119 

19 Program.;i de estudio para -el mejoramiento... Op. cit.· p-35. 
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5, O, LAS .~CT IV IDADES EC0N'.:J'1I LAS 

5.1. El esfacio rural y el sector agropecuario 

El paisaje rural está formado, en la parte física, por un valle in-

tenrontano, donde se concentran las tierras de lalx:>r, estas en su mayoría 

son ~lanas, pero la fuerte denanda do tierras ha ocasionado que se culti-

ve en laderas de cP..=s (con fuerte pendiente), increnent:1mdose la desfo-

restación y la perdida de suelo por erosión. 

Las parcelas varían en tamaño existen desde las de diez hectáreas, a 

rrenos de una, se debe a que la mayoría de la superficie es ejidal y por. -

dotación les toca hasta lB ha. (en tenporal), en algunos casos su p:¡r

ci6n de terreno esta disgregado, y es .p:irque los misrros ejidcs así lo -

están. En las parcelas de pe::¡ueña propicrlacl, en el caso de las mayores de 

5 Ha, tienen varias parcelas, a diferente distancia, y en ocasiones son -

dueños de extensiones en los cerros, donde solo se cultivan pequeñas ¡:cr-

ciones (cerros de Tultengo, Santa Ana y Jihuingo en ellos también existen 

parcelas ej_idales) • las parcelas de las planicies están separalas por C!! 

minos de acceso que en ocasiones están bordeados por mac¡ueyes y nopales, 

pero en la actualidad tienden '.a desaparecer de la T?lanicie (incren~ 

tándose por esto, la perdida de suelo por el viento), porque el cultivo -

de estos ha dejado de ser de importancia y en la actualidad la mayoría --

de la superficie se siembra con cebada, que en su proceso de cultivo re

quiere de áreas amplias'¡ . planas y sin ''estorbos" para tener una mayor p~ 
' 

ductividad. 
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Esta sería la descripción ¡:xir observación de camp:> e interpretación 

de fotanapas pero Victoria Novelo nos la describe " ••• el valle de Irolo 

(caro se oonoce la parte a:rnprendida de Tepeapuloo a Irolo), significaba 

adanás, que -todo estuviera teñido de color gris arena gente, casas, ca

minos, burros un poco de verde amarillento- el chaparro maíz y el trigo 

y, también, de verde azulado: magueyes, muchos magueyes 1120 • 

Las fonnas de las parcelas también se guian pJr el tip::> de pendien

te, las partes planas concentran propiedades casi cuadradas y las de ma

yor pendiente y parcelas estrechas y curvas, 1X)r lo general irrequlares. 

A parte de la sianbra de cebada que más o 'Tlenos describimos, se ··

siatbra maíz donde se intercala frijol, haba o alverjón o calabaza, y se 

realiza en algunas partes planas, pero principalmente en las áreas oon -

fuerte pendiente. En partes donde el suelo se esta perdie:ido, p:>r la ¡:>e;!! 

diente, se siembran hileras de ropales (cerro Santa Ana) o magueyes. (Ver 

cuadro 3) 

5.1.1. Ia vivienda rural 

Por lo general ésta no es dispersa se encuentra concentrada en ran

cherías y pueblos que en el caso de Ter:ietates y San Jerónim:> se dispusi~ 

ron alrededor de las haciendas, y los Cides, Jaguey y Prieto, Francisco 

Sarabia, San Miguel Allende, Vista Hetm:>sa y Tultengo son pueblos que mlis 

o meros tienen una estructura urbana, (según entrevistas) s·:>n asentamien

tos antiguos, se localizan en las laderas de cerros, donde no hay tierras 

agrícolas: esta misna disposición la tiene la ciudad de Tepeapuloo, al no 

20 Victoria N:lvelo... ~· cit ... p-49. 
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existir poblaciones . en terreno plano se aprovecha mejor esta. La excep--

ci6n es Palo hueco, que es un pueblo donde sus caza·s son dispersas, y sin 

orden aparente el tipo de propiedad ahí es o:mmna.l. 

Son casas ele diferentes materiales, predan.ínando el adobe y tabic:6n, 

desde uno a cinco cuartos, donde se arondiciona bodega para la oosecha y 

las herramientas agricolas y su orientación varía, porque todas se orien-

tan hacia el valle. No existe al'Jmbrado público, pavimentación ni drena-

je; aunque cuentan con servicio de .::igua IX>table y energía clectrica (lél -

excepci6n son casas solitarias en las montañas). 

5.1.2. I.a estructura social agraria 

Se presentan los distintos tipos de propiedacl cano son la privada, -

ejidal y c:nnunal y estatal. Atlánt.i.da Coll nos dice que asta divisi6n --

respondió a varias razones: la primera es que responde a razones µ:iliti--

casque en la practica no se cumplen. En se:JUndO lugar, "la refonna agr~ 

ria respondi6 a las necesidades que terúa el capi talisrro de reforzar los 

sistemas de explotación de la tierra mediante la creación de un nuevo si~ 

tema de propiedad de la tierra que fue más tarde fortalecido al roodifiC":E. 

se el articulo 27 constitucional, lo que permitió la protección legal de 

la llamada pequeña propiedad al fijar sus límites, decretar la inafectab.!_ 

lidad de las tierras y rnú.tir el juicio de ampr,rn". 
21 

L:l propiedad privada en el censo se divide en dos tipos la mayor de 

· Sha y la . ele menor tamaño. En ronjunto no ocuoon el área que la propiedad 

21 Atlantida COll-hurtado ¿Es Mfudoo un país aqrfoola? Siglo XXI edito
res prí!OOI'a edici6n, Mfudco 1982. p-46-47. 
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ejidal (en tierras de labor), pero si analizam:is px productor a cada ~ 

queño ¡::ropietario (con extensiones mayores de 5 ha) le corresponde en -

¡::ranedio 27.1 ha. (ver cuadro 3, 4, 5), a un ejidatario 5.34 ha. y a un 

minifundista (n-enores de 5 ha.) (ver cuadro S) tan sólo 2 ha .. (que no --

son suficientes para subsistir), ccasionando la concentración de la tie-

rra; "La absorción al minifundio es un proceso paulatino y prolongado. -

En el ejido las limitaciones eoonémicas, son grandes, ya que en muchos 

casos los arrendatarios no tienen garantías para realizar las inversio-

nes fijas necesarias para mejorar la productivic1:td de la ticrra•;22 
Pe 

ro el ejido en el municipio, se vuelv·e CXJlcctivo, porque así "permite s~ 

perar las actuales limitaciones de la modernización del campo rcexicano. 

El reporte masivo de l,1 tierra en pequeñas superficies· no permiten una 

coordinación de los productores individuales; su reunificaci6n sólo es -

posible en el marco del ejido colectivo, o de alguna otra forma parecida, 

ya que la transfonnución del ejido en propiedad privada no es política

mente posible. Pero con una organización colectiva no sólo es factible 

unificar parcelas individuales para la proé!ucción en gran esc'l.la, sino -

también m:xlificar el proceso del trabajo para asegurar el cunplimiento -

de las lab:::>res del campo, ·aún cuando los mismos ejidata-

rios no están dispuestos o no sean capaces de ofrecer toda la fuerza de 

trabajo requerida en los campos. De hecho, el ejido colectivo es un ~ 

tnmiento muy útil para alentar la expansión capitalista en el campo~ 

cano"23. 

22 Barkin David, La CllOntalpa cano reflejo del gran problema agropecu~ 
rio. Revista Cbmercio Exterior, Banco Nacional de Comerico Exterior, 
S.A. Vol. 27 número 12, México, Diciembre de 1977, p-1410. 

23 Ibid, p-1415. 
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Gast6n GUy6n, clasifica el uso de la tierra, en: Directo, donde la 

trabaja el propietario, peones y una mayordorrD; indirecto, donde se da en 

Í 
. d 24 . . 2s aparcer a o se arrien a y oomunitar1os. 

Todos los tipos existen, pero prErlanina el uso directo, en el cual -

se utilizan jornaleros (ver cuadro 7), en las entrevistas 17 ele los entr~ 

vistados fueron jornaleros, la mayoría de ellos vivían en el misrro munic.f_ 

pio, cuando no tienen trabajo en las labores del cawpo se emplean caro --

peünes albañiles u otros oficios, en las ciudades (esto también ocurre -

o::m los canpesinos con poca extensión ele tierra so;JÚn lo CA-presaron) , la 

mayoría tiene pocos ingresos pero aspiran a que se les dote de alguna ti~ 

rra, ya que decían que pagaban sus cuotas al comisariado ej idal, otros -

son hijos de canipesinos que esperan heredar. En el poblado de Palo Hueco, 

encontrarros a siete personas que pcXlrían parecer aparceros, sicrnbran c~ 

da y aprovechan las aguas del Lago 'l'ecocomulco (ya sea pescando los orga-

niSrrDs a.'1imales o cortando el tule que ahí crece) e incluso se dedicaban 

a la cacería en invierno. En las entrevistas no enoontrarros a alguien -

que arrendara sus tierras, y es que entrevistarros en su mayoría a ejidat~ 

ríos, a los cuales se les tiene prohibido esta actividad, pero es seguro 

que existan. 

24 .?\pargero .• Es. aquel pñíductor que explota las tierras sin ser su propi~ 
tario y en fo:rrna independiente de éste, con el C'Cllprani.SO entregarle 
(a medias, al tercio, etc.), de los productores que de ellas obtenga. 
Arrendatario. Es aquel productor que usa o aprovecha las tierras a ~ 
bio de una renta que paga al propietario de ellas. F\lente censo agrí
a:>la ganadero y ejidal. 

25 Gast6n Guy6n. Sobre el concepto de Geografía Agrícola. Revista de Geo
grafía Agrícola No. 1 julio de 1981 Universidad Aut6nana Cha.pingo. 



..... 

OJadro No. 3. Clasificaci6n de las tierras de laoor. Por ti¡xi. ( Ü70) 

No. ade susceri. 
!'!Unicipio Núrrero Superficie dc con nastos naturales oon oosques incultas 

cuadas- tibles 
dc total ccn- labor de especies para la al cul 

. Y r 3ITlil -- Unidades sada aqricul tivo ~ 
censal 

madcrablcs no madc product.?:, tura ni en far rables vas nana de- ma faCiJ 
r.lli_ __ ¡:gilllabl 

Tupeapulco 203 17813.8 10161.8 462.5 169.0 120.0 21.0 68.5 6810.8 

l'. de Produc. 104 4259.2 2777.1 462.5 169.0 120.0 21.0 68.5 641.l 
í'rivada 

~iayores de 5 ha. 95 4040.5 2574.4 459.5 169.0 120.0 21.0 63.0 633.6 

dc 5ha. o menos 99 218.7 202.7 3.0 5.5 7.5 
ejidos y 

c;xr.iunidadcs agra 9 13554. 6 7304.B 6169.B 
rias · -

FUente: Censo ~ríoola, r;anadero y cjidal 1970. 

·:· .. 



OJadro No. 4. 

1 
unidades 

Municipio censadas 

y Fama -
oon tie-
rra de -

omsa1 labor 

Tepeapuloo 189 
Unidad privadas 

. ~ .producci6n 
1 

180 

·ir-layores de 

1 

45 
5 ha. 

lde 5 ha. o 85 
~s 

IEjioos y ean. 9 
~arios 

Clasificación do las tierras de labor por aptitud agrícola. (1970) 

to t a 1 

·!--- suma tenporal jugo o riego 
hlrno:lad 

10161. 9 10132.4 23.0 6.S 

2777 .1 2770. l 7.0 ·-
2574.4 2571. 4 3.0 -

202.7 198.7 4.0 -

7384.8 73ij2,0 16.0 6.5 

1 -

con 
cicl 

cultivos anuales o de 
o corto. 

SlIDk ~ tem¡:ora JUJO o rie:ro 
humedad 

9614 .4 9585.4 22.5 6.5 

2237 .u 22805.5 6.5 

2120 .o 2117 .o 3.0 

167. o 163.5 3.5 

7367. .¡ 7304.9 Jé.O 6.5 

-

FUente: Censo agdoola, qanmlC'ro y ejidll 1970. 

: r'. 
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Cuadro No. 5. Ejidos y comunidades agradas. Fuente. V. censo ejidal 

1970. 

Municipio y No!!! superficie rn hectáreas nGmero de 
bre del ejido - total tierras ejidatarios 
o de la canuni - de de o 
dad agraria tierras labor canuneros 

'l'epeapuloo 13542 7022 1314 

Francisco Sarabia 1930 882 166 

Irolo 102 102 79 

Jagüey Prieto 968 350 50 

Plutarco ElÍas Calles 464 464 86 

San Jerón:l.rro 507 174 51 
San Miguel Allende 
Olxtepec 

803 605 112 

Tepalpam 353 82 32 

Tepeapuloo 7463 3687 690 

Tepetat.es 952 676 103 
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5.1.3. El proceso de prcxiucc.i6n 

5.1.3.1. ros cultivos 

Ios cultivos más inp:lrtantes, segGn su superficie cultivada, son la 

cebada ma.ltera que es un cultivo de mercado, en segundo lugar están los 

productos para autocx:msorro, cx:xro al maíz, cebada forrajera (para el gan~ 

do) y una serie de productos que se intercalan por lo general ron el -

naíz, cxino haba, alverjón, frijol, y calabaza. A este tipo de agricult!:!_ 

ra se le define COIOCl agricultura de mercado donde ". • • el campesino tra- º 

baja esencial.rrente para el mercado (aunque no exclusivamente) y está vi!! 

culada a este mercado no sólo a:mo vendedor, si no también roro consumí-

dor. SU cx:indición es la de un explotador de la ti.en-a que, siguiendo C9. 

yunturas difíciles de definir objetivamente, distribuye sus esfuerzos en 
t.re un sector de eoo!XlllÍa danéstica que ··salvando diferencias- recuerda 

el de ecxinanía de subsistencia y, de otro lado, un sector de mercado que 

experilrenta todos los efectos de las variaciones de precios y de las ~ 

lidades de tasaci6n o subvenciones que influyan en le marcado. segeln-

que las circunstancias sean más o menos favorables la ec:cinanía de Irerca

do, el cultivador se ve incitado a elegir tal o cual sistana de cultivo, 

y el propio paisaje rural, va ha soportar la influencia de las perspect! 

vas de oolocaci6n ventajosa de los productores. !os beneficios pueden -

ser elevados, y su poder de atracci6n no es dudoso. Pero, necesar.iélll'e!! 

te, hay que ccmpartirlos oon el canerciante y el transportista.~6 · -

26. Gearge Pierre. Geo;Jrafía .tm"al. F.ditorial Aries, O:>lecci6n .EI.CliOO • 
. . Barcelona 1980 p-222. 
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Aunque va en decadencia, uno de los cultivos también inp::lrtantes si

gue siendo el maguey que ocupaba (en 1970) una extensión de 491. 7 ha. por 

369 777 plantas, en edad de producción 39433 y estas prcdujeron 4705120 

litros de pulque, (ver cuadro 8) este fue consumido en el municipio y en 

pequeñas cantidades enviado al mercado de oonsum::> en M§xico, pero o::nro -

decianos la superficie ha disminuído por no ser cultivo rentable, se -

sianbra rudi!renta.riamente; también.sirve caro canbustible en población y 

rancherías, as:í. corro u.l:irrento d,~1 ganado vacuno y caprino. 

Un cultivo que va tonando :importancia principalmente en partes oon 

mucha pendiente y erosionadas es el cultivo del nopal para tuna que en -

1970 tenía ocupada una superficie de 29.0 ha. o:m 20100 plantas y 5000 en 

producci6n, obtuvieron una cosecha de 40 000 kg de tunas, este tipo de -

cultivo se realiza principalrrente en pequeñas propiedades mayores de 5ha, 

y se incranenta su superficie por lo antes expuesto. 

No se pueden dar las cifras de haba, alverjón, calabaza, etc., por

que no aparecen en el censo, pero el wlumen de sienbra es pequeño. El -

·frijol tiene poca superficie de sianbra, tan sólo 1.3 ha. cuando es sol.Ó 

(en entrevista oon un técnico de la SARH expresó que actualmente se siem

bra "pooo" y "a lo surro una ha."), con una cosecha de 806 kg, e intercaie_ 

do 10 ha. , con ima prcducción de 3027 kg. Q:)1to se ve es nuy pequeña la 

producci6n, oon esto· se saca COTO o:mclusión que el frijol que se consume 

en el municipio es traído de otras partes del país por el O'.:IOOI'Cio. la -

siarora de estos productos es en·fonna rudiroontaria, con azadón y arado -

de trac:ciái. animal. (Ver cuadro 8) • 



47. 

NJs queda por analizar los cultivos más irnpor.tantes que son la ceba

da y el maíz. Se principiará con el maíz que ocupó (en 1970) una exten-

si6n de 450 ha, y se obtuvo una cosecha de 414 590 kg, en la cosecha --

1985 ocup6 465 ha. y tuvo una producción de 697,500 kg. para su cultivo -

se utiliza tracción mecánica y animal ( anlinal -rnecánica) • Variando se;¡ún 

la pendiente, cuando es mayor sólo se utiliza tracción anllnal; se cultiva 

principalmente en los ejidos y a:inmnidadcs agrarias, según las entrevis--

tas realizadas, todos los que smbraron rnaíz, en el ciclo antcri.or fue P!! 

ra autocx:mslllO, el análisis sobre la agricultura de mercado nos dice: --

"La importancia eoonánica ímplicitamente atribuida al sector de autocon~ 

110 por muchos pequeños productores (en Mi"5.xico incluso ejidatarios y oomu-

neros) deriva de la infravaloraci6n de los productos brutos consumidos en 

la prc:pia explotación. De acuerdo a:in una visión extreuadarrente simplis

ta del prcblema econ6mico, las detracciones a la producci6n efectuadas en 

la explotación para el OOilSUllO del ganado o de la familia (incluiríarros.

aqui parte de la cebada forrajera que en 1970 ocupó una extensi6n de --

1526. 3 ha. y una producción de 4791.3 ton. y en 1985 ocupó 189. 7 ha. y -

produjo 626. ton.), son ímplicitaroonte consideradas conn gratuitos en el 

sentido de que resulta gratuito todo aquello que se J?Uede adquirir sin~ 

sembolsO de dinero (cxmcepci6n de psioología social que nada t~e que -

1 __ .. ")27 ver oon a eoou..11u.a ••• 

En ·el municipio se ena::intr6 que en los ejidos y cx:munidades agrarias 

Ge .oonoentra el mayor nllmero de hectáreas (6708.B cuadro 9) donde se uti

lizan animales de trabajo, donde Pierre George haoei hincapie, "en la iredi 

27. Ibid. p-224. 
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da en que la explotación conserva animales de trabajo, el sector de aut9_ 

consum:::> ccmprende toda la producción necesaria para alimentar a este gan~ 

do; es decir, prcx1uctos forrajeros y grano par.:i el establo, la cuadra, la 

pocilga y el corral. l\l tiE'n1fY.:> que Be ab,1stece de leche, manteca, carne 

en oonserva, huevos, legwnbres, frut.:1 y a menudo léunbi&i de bebidas y ga-

r<uitiza la producción Je la <:'llcrqía wnl.rr..ü utiHzad.:i en la explotación. -

En una econcmLÍil perfcct::urcntu confonr.e con la definición de autoconsrnro -

puei.1"~ inmovilizar un<t cuarta parte o Llf\ tercio de la su;x:irficie utiliza-

da". 28 

Y considerada "este ¡xüicultivo de subsistenc:ia ucociad.a a Wlil ccono 

núa de mercado es, en realidad, oostosa. Absorbe lln ticmro de trabajo --

considerable; implica fre.:::uentem:mte una subutilizwci6n del espacio ocup:;_ 

do por los cultivos forrajc:ros destinados al garodo de bbor y los que ·•·· 

tienen por objeto la alimentación de la fomil.ia, y también del espacio -·-

ocupado. Ni el rcndirnic;iito ni L" nroductividad son elevadw. El benefi
~) t) 

cio es rnás aparente que real".~· 

En estas af.L'illilciones no se esta de acuerdo con Pierre George, p:>r -

varias razones: 

La primera es que muchos campesinos del municipio y la región son ~ 

nifundistas o ejidatarios con una, hasta diez hectáreas, que no les alca._:]_ 

zaría a mantenerse en todo un año, con los ingresos que obtuvieran del !ID 

nocultivo (en este caso la cebada rnalteral • 

28 Ibid. 
29 Tuid. 

p-225. 
p-226. 
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La segimda es que al existir precios de garantía estos "no oontrib~ 

yen a nodi.ficar la distribución del ingreso a favor de los más pobres¡ -

se benefician los que cultivan extensiones mis grandes de tierra y util~ 
30, 

zan tecnología modcma". 

la tercera es que "el eji<;latarios y el canpcsino ven que su pequeña 

econanía familiar es desplazada por nuevas fonnas de organización social, 

en las cuales carecen de oontrol scbre el cultivo, la tecmlogía y aun -

sd>re su propia participación en la producción, se transforman en asala-

riadas, dependientes de una nuev-d burocracia estatal o empresa caner

ci.al.,, .. ~1 

la cuarta es que el canpesioo al adquirir los productos (que deja -

de proélucir., conn huevo, carne etc.) los adquiere, en la.ciudad o "Orove

nientes de ella, a mayor precio, en proporción de lo que obtuvo de su cos~ 

cha. Y es porque esta ha sido la base de crecimiento de las ciudades (en 

especial de la industria y 'el oornercio) , absorbiendo los recursos del cam 

po. 

Es por t.odo esto que en lugar que desaparezca : se deoe- dar mayor -

:iillpulso, oon asesoría técnica y créditos, porque as1 lo expresaron los -

Céllll.JeSinos en las entrevistas. 

Nos resta por analizar el cultivo de la cebada el cual es el más :Im

portante de la reJión, y se utilizan todos los !OOtodos y técnicas dispon,! 

bles para su producción • 

. 30, z.tintañez c. Aburto. M:úz, politica institucional y crisis agr1ex>la. 
Editorial Nueva Imagen, MéxiCX> 1979. p-169. · 

31: Barkin David. La Cllontalpa ••• ~. Cit. p-1408. 
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Se cultiva principalm2nte la cebada de sianbra Primavera-Verano, que 

es de tanporal y de tipo maltera {ver cuadro By 10), en 1970 tenía 830.6 

ha. sembradas y prcxlujieron 661.0 ton; la forrajera ocupaba 1526.3 ha. y 

una producci6n de 4971.3 ton, en 1985 en 189.7 ha. se produjeron 626 ton; 

en cambio la maltera en 2181.2 ha. prcxlujo 3162740 kg. esto apoya los da

tos de la entrevista realizada al Ing. Rarrón I.arelí Ramírez (Jefe de 7,ona 

Apan, ligo. de la Impulsora Agrícola que es el organisno que controla la -

mayor parte del canercio de cebada maltera en el país) donde expreso "ac

tualrrente es mayor el área de cultivo de la cebada miltera en los munici-

pios de la región", porque "se ha incre-.icntado el rendimiento por hectá--

rea de hac:<:: 20 afus" y una publicación de la enpresa nos dice que: "rredi~ 

te los trabajos realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones -

l\gricolas, de la SAm, en coordinación con la industria maltera-cervecera, 

se han formado variedades de rebada con alto potencial de rendimiento y -

buena calidad maltera, que han permitido incrementar la superficie culti-

va.da con este cereal y diversificar la agricultura en varias regiones, as_ 

tualmente los agricultores obtienen cosechas ron esas variedades, lo que 

ha hecho posible el reducir considerablEit1ente irnportaciónes".
32 

Antes de seguir adelante el estudio, vereiros brevemente que es la -

Impulsora l\gr1'.oola; la cual es, una empresa dedicada a pronnver el culti

vo de la cebada maltera en México. El encargado de la zona de .llpán, nos 

dijo "es un organisio fotmado por todas las anpresas productoras .de cer-

32. Ji:npUlsora l\gr!cola. El cultivo de la cebada ma1tera de tanporal. M! 
xioo, D.F., 1963, Folleto p-6. 
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veza del país, y se encarga de proporcionarles la malta (indicándonos --

que la misma produce la malta, que es el genninado de la cebada) necesa-

ria para la producciún de cerveza, para ello disp::me de ofi.rin.-1s en toda 

las regiones, product:Dras de cebada mal tera del país". 

El incr6rellto en el uso de cebada maltera se debe al rronopolio que 

ejercen las errpresas cerveceras, o.:m la !mpulsoraAgrícola; en su publi

cación (que es dirigida a los campesinos) dice que: "Disp::me de: 

-Senillas certificada mn potenci.al de alto rendimiento, 

-técnioos que lo puo:'len orientar durante el cultivo, 

-precio seguro y pago inmediato para toda su cosecha , 

-asesoría para tramitaci6n de créditos agropecuarios 1 

-contrato de bodegas para la recepci6n de la cosecha. 

l\dernás de que contacta a personas o crnpresas que alquilan maquinaria, 

o::in el campesir.o, (o grupo de campesinos) para la producción de la ceba

da •. 33 

El cultivo de la cebada excepto en algunas partes oon pendiente, en 

la mayoría de las áreas la producci6n se realiza mecaniC.:ll'rente, se barbe

cha, nivela y rastrea con tractor y en la cosecha se utiliza trilladora. 

la cual en su nayoría es . alquilada por los intermediarios. Gran cantidad 

de los entrevistados expresó que utilizaban maquinaría. Aunque en el ~ 

so éiparece poca &ea con energía mecfulica (tan s6lo 2178.l ha, cuadro 9 y 

11) y con animal (6827.0 ha), es porque al sembrar se utilizan animales y 

al oosechar, se les facilita con trilladoras, y es que existe poca maqui

naria en el municipio· (Ver cuadro 11) • 

33 ' Ibid. p-9 y p-15. 
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Ia semilla es de ciclo oorto (115 a 130 días) y se sienbra de mayo a 

junio, en el SW del municipio {Irolo, Sahagtín y Tepetates) y de abril a 

junio en los alrededores del Lago Teooo::roula:i (el maíz y los demás pro--

duetos es a finales de mayo y principio de junio y se cosechan todos en 

la misna época). El calendario agrícola de la ceba.da, se los proporciona 

{a los campesinos) los téc:nioos de la Impulsora, así que todos utilizan 

las mismas fechas; cosechando hasta los meses de septiembre-octubre. 

Al cultivo de la cebada si se le proporciona fertilizantes, herbic~ 

das y plaguicidas estos también son suministrados y dosificados p:ir la -

Impulsora Agrícola. 

5.1.3.2. I.a ganadería 

Tipos de ganadería 

Por lo general existen cinoo tipos de ganadería 34 
, en el municipio 

encontr~s solo cuatro (faltando la ganadería agríoola), y estos son: 

a) Ganadería Wustrial, Se caracteriza po:i:que en este tipo de ex

plotación se cx:llpra casi todo el alimento de los animales y es típica de 

los oorrales de engorda de bov:inos, las granjas porcinas y avío:ilas, aun

que también se presenta en los establos lecheros ubicados en las Ciudades. 

Este tipo lo tenenx:is, en el municipio , en granjas avícolas en Tepeapuloo 

y sur de Cl:l. sahagún y granjas porcinas en algunas de las poblaciones del 

· immi.cipio. (Ver cuadro 6). 

· 34 Ort!z y Rivera Gustavo. Sistanas de producci6n animal. Universidad 
Aut6nana Chapingo; Olapingo, México, 1976, apuntes, mimeografiados.· 



53. 

b) Ganadería agríoola. En este tipo de explotación los forrajes -

son producidos en la U!Údad y s6l.o se cx::.mpran los iXitplerrentos alimen~ 

ríos; de esta clase son típioos los establos con cultivos forrajeros y -

las explotaciones de bovinos para came con praderas de clima tropical y 

clima terrplado con reqadío. Se debe incluir tanilién la producción animal 

en base a residuos agrícolas, poco desarrollada en Mfud.co. No existe -

en el área de estudio. 

e) Ganadería Pastoril. Esta ganadería se caracteriza porCJUe el an.f_ 

mal es el que obtiene su aliinento mediante pastoreo de los agostaderos. 

Estos pueden ser de cuatro tipos: Bosque-pastizal, matorral y selva baja 

caducifolia. Se presenta (en el área), en hatos de borregos, vacas, en 

tcx1o el municipio, uno de los entrevistados nos expresó que la ganadería 

pastoril ·. y la avicultura le dejaban el doble de ingresos que lo que ga

naba de superviSQr en una de las fábricas de Oi. Sahag(ln, el rnisoo a::rner

cializaba el pollo, que producía. 

d) Ganadería mixt:a trashumante. Este tito de ganadería se encuentra 

presente en tOOa la zona tarplada del país y está constitu!da por hatos -

fomados por bovinos, ovino-caprino y . EqU.inos que ootienen su al.imanto 

de los agostaderos de terreros nacionales o ej idales, de los caminos, arJ:'C1 

yos, drenes y canales de riego, de los esguilnos en las parcelas agr!o:>

las, de las arvenses, pajas y rastrojos en el solar. 

En el municipio mudlos canq:¡esiros se dedican a este tipo de ganada

. ría, es una foma de ootención de productos alimenticios. (came, leche, -

etc~), y una fonna de obtener algunos recursos oonetarios ex>n la 'lrellta de 

. - ..... - "' -

1 
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los productos que obtienen , lo malo que por ser canpesinos pobres, les -

son mal pagados estos. Según nos infmm:ilian canpesinos entrevistados, -

que tienen problemas para irejorar sus hatos, por la falta de alimento y -

poco dinero. 

e) Ganadería de solar. Esta gandería se encuentra en todo el país y 

es el conjunto de animales que se explotan en los patios de las casas ha

bitación en el medio rural y en las azoteas de las ciudades, esta formado 

por porcinos aves, conejos, abejas, etc. 

En algunas entrevistas, con los campesinos, nos decían que si "con~ 

ban con animales en sus casas", y que les servían para el COl'l.SUOCl fami

liar. Este fenáireno, es facilmente canprabable porque en el ce.nso de --

1970 se observa que hay más ganado vacuoo, porcino, caballar, mular y co1:_ 

menas en las poblaciones, que en el medio agrírola tranchos y granjas). -

(Ver cuadro 6) • 

El<iste variación en aves por las granjas avíoolas separadas de la ~ 

blaci6n. También se nota en los animales mayores (porcino, caprino caba

llar, mular y asnal), pertenecen a la ganadería trashlJtla.11.te, pero sus co

rrales están en las poblaciones. 

El aprovechamiento de las aguas del Lago de Teoocanulco podría ser -

un tipo de acuacultura, ya que se cultivan los peces que S9:JÚn entrevis~ 

dos los "echan las avionetas de la SARH", pero estos y los demas orrranis

ros an:lmales son aprovechados tan solo por las c:cmunidades de Pal.o Hueco; 
'rulterwp y San Miguel Allende {estos tilt:im:>s tienen chinanpas en las áréaS 
donde el Lago se seca una parte del año), ellos pescan a t.Odos los oxga-

. ~ OCl!leSt1bles para enriquecer su dieta en prote.tnas. 

. t 
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Se tiene que hacer estudios más detallados de la productividad y bi'.?_ 

masa del Lago para poderlo aprovechar mejor. 



Cuadro No. 6. Existencia de ganado. (1970) • 

Municipio y ganado ganado c:¡anado - ganado 
rama censal [>orci- c¿¡prino caballar IT\Ular 

no 

Tepeapulco 2991 4636 1136 334 

U. de Prod. 344 433 154 46 
privadas 

Mayores de 201 100 46 22 
5 ha. de 5ha, 
6 menos 

Ejidos y CXlf1!! 627 1654 157 29 
nidades agra-
rías 

en las pobla- 2020 2549 825 259 
ciooes 

Fuente: Censo ac¡rícola, ganadero y eiidal 1970. 

9anado 
asnal uves 

2288 4118 

84 11330 

32 10316 

781 2200 

1423 7580 

colme ganado 
nas vacuno 

--------·------
70 2293 

563 

326 

26 237 

44 549 

ganado 
lanar 

12917 

2773 

1181 

1592 

5204 

U1 

"' 



Cuadro No. 7. Ocupación de mano de obra cm li'l agricultura. (1970). 

Durante la semana del 25 al 31 de enero Durante la temnorada de cosecha 

:.luni.cipio 9ce> _ _.!._9J_Q___ __ . 

y rama -- 1Ul'l\L Prcxluctor trabajadores trabajadores en el ciclo en el ciclo de 
censal y sus fa- eventuales - permanente'·' da invierno primavei:a ver~ 

mili as 68-G9 no 69-69 

Tepeapulco 2069 1790 184 95 87 2184 

U. de Produc. 385 255 78 52 9 1344 
privada 

Mayores de 5 ha. 238 135 61 42 8 1272 

de 5 ha. o menos 147 120 17 10 1 72 

Ejidos y o:m. 1684 1535 106 43 78 840 
agrarias 

Fuente: Censo agrícola, ganadero y ejidal 1970, 



Cuadro No. 8. Producción agrícola 1970. 

Municipio cebada frijol frijol mafz maíz maíz pulque 
y rama cebada forr¿¡- in ter- solo solo in ter- forra tun¿¡ (litros) 
ce.nsal maltera jera calado cal¿¡do jc:ro 

----·--
Tepeapuloo 660980 4971341 3027 806 403975 1061'.> 5970'.> 40000 4705120 

U. de Prod. 259741 4311007 3027 806 58073 10615 59705 40000 4352525 
Privada 

Mayores de - 259741 4261822 1162 200 8777 56705 56705 40000 4111060 
5 ha. 

de 5 ha. o - 49155 1865 606 6474 1838 3000 241465 
meros 

Ejidos y o:rn~ 401239 660334 345902 352595 

nidades agra-
rias 

Fuente: Censo aqrícola, qanadero y cjidal 1970. 

'" ?' 



Cuadro No. 9. NGmero y superficie de las unidades de producción por clase de enerqia emple~ 

~wücipio y 
ru.:ik.1. censal 

Tepeapulco 

Unid. de Produc. 
privada 

mayores de 5 ha. 

de 5 ha o menos 

ejidos y comunid~ 
des agrarias 

<la (1970). 

s u m a 

núm. 
-- superfi.cic 

97 9172 .8 

88 1788.0 

52 1708.0 

36 80.0 

9 7384. 8 

Fuente: Censo aqrlcola, 

animal mecánica mixt<1 

núm. 
su~'rf·~-1-·c-i~e~~-n-um'~.~~~su_p_e_r.~f-i-c-ie~~-~~~~s-u_o_e-·r~fi1cic 

r:·~ n(un. 1• 

37 G827 53 

29 118.4 52 

9 80.4 38 

20 38.0 14 

8 6708.8 1 

qun~1dcro y e·¡ idal 1970. 

2178.1 7 

1502.1 7 

1464.6 5 

37.5 2 ., e __ 

676.0 

167.: 

167.: 

163.( 

Ul 
l.O 

4 •·' 
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OJadro No. 10 Pr<Xlucción Agrícola 1985. 

m.micipio y superficie ptoducci6n rendimiento 
tip:i de~ en en kg/ha. 
tivo hectáreas kilogramos 

Tepeapulro 

cebada 2370.9 

maltera 2181.2 3162740 1450 

forrajera 189. 7 625010 3300 

maíz (ocrnún) 440.0 528000 1200 

Fuente: Subdeleqación SARH JI.pan, Hidalgo, 



61. 

5.1.4. El anfilisis eoon'Eioo de la producci6n agr:íoola 

Ia a!bada tiene lo siguientes rendimientos; la cebada maltera, en -

1970, en 830.6 ha, prcdujercn 650.980 kg, dando un rendimiento por hect! 

rea de 795.8kg/ha, en 1985, en 2181.2 ha, se obtuvieron 3162 740 kg. con 

un rendimiento de 1450 kg/ham aquí se carprueba, que a atmentado el rendf_ 

miento de la cebada maltera. (Ver Cllildro 10) • 

Ia amada forrajera (que anterioiirente la industria cevecera utili--

zaba) en 1970 en 1526.3 ha, se produjeron 4971 341 kg, en .1985, en 189. 7 

ha, se obtuvieron 626 010 kg, con un rendimiento de 3300 kg/ha. 

Q:m) veiros la relación cebada maltera amada forrajera, ha cambiado 

en beneficio de la pr:im3ra y es porque, "la industria cervecera usaba -

graoo de cebada oonún (forrajera), que es buena para la al:im3ntaci6n ani-

mal". Y agrega "la cebada maltera se cultivaba en pequeñas áreas de rie

go y los rend:imientos apenas llegaban a una tonelada por hectárea, esto -

se debía principal.trente a la poca adaptaci6n de las variedades sembradas, 

todas· ellas traídas del extranjero, pues se acamaban, se desgranaban y -

eran tardías. 35 

En el frijol soo dos tipos de foma de producci6n dando CXlllO resul~ 

do diferente rendimiento~ En fdjol solo en 1970, se cultivo 1.3 ha, -

(en el ciclo anterior una hectárea oon una producciál de 920 kg.), oon -

una producci6n de 806 kg, oon ~ento de 620 kg/ha,. y solo se reaU.z6 

·en parcelas privadas y de meoos de 5 ha. Para frijol intercalado teneros. 

que·~ 10 ha, ccn una pmducci6n 3027 kg, y un xend:lmiento de 302. 7 -

kg,lha, si.eqlre se asocia ccn ma!z •. 

35 . . 
. DlpU].IK)I'a agr!oola... ~· cit. p-27. 

• - ,,.~.~·,,.:.., .1,:;.' .• ,; ' 
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El maíz tuvo (en 1970), una producción de 403 975 kg, en 434.0 ha, -

cx:>n un rerrlimiento de 930.8 kg/ha; en 1985 se sembraron 440.0 ha, y se o!:?_ 

tuvieron 528 000 kg con un rendimiento de 1200 kg, = se observa es ba

jo; en maíz intercalado se sanbraron, en el mi.S!'lO perícdo (1970 ya que no 

hay datos en 1985), 13 ha y se obluvieron 9577 kg, con rendimiento de 736 

kg/ha; de maíz forrajero se sembraron 6.0 ha y se obtuvieron 54 705 kg de 

forraje, rin:Uendo 9950.B kg/ha. (El maíz forrajero se ocupa verde, y --

t.oda la planta es la que se aorovecha) • 

36 
IDs costos de producción según el censo de 1970 (no se encx:>ntraron 

en 1985), muestra que en toda la actividad agropecuaria se inviertieron. 

$2039 000 y se obtuvieron $4090 000, lo que nos da un beneficio de 2051 000; 

si t:omararros encuenta la inflación y se la incluyeramos nos daría la ga-

nancía actual, pero son bastantes años de diferencia de los cuales no s~ 

tienen los dates. F..l cuadro 11 nos muestra que en lo que más se gasta es 

en relación a jornaleros y en la canpra de semilla y forrajes; en la gana 
~ v -

dería se favirti6 $120 000 v se obtwieron $932 000, en agricultura: la re-

lación fue, invertié!o$120500U y se obtuv~$3158000 y nos muestra que son 

actividades de las cuales se obtiene buena ganancia; aunque está en fun-

ción de la extensión de tierras su calidad, y su tipo, porque por ejemplo 

en las propiedades menores de 5 ha. se invirtieron en ese año cerca de --

70 mil pesos y solo obtuvieron 95 mil, indicándonos que casi no hay margen 

de ganancia y apenas y subsisten oon la actividad agropecuaria, (muchos de 

ellos tienen otras actividades). Los ejidos tienen una relación en dorrle 

16No se obtuvieron los cx:>stos de prcducci6n de la cosecha 1985, Así caro 
los datos de otros prcductos agrícolas a excepción de. la cebada y el -
maíz. 
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OJadro No. 12. Rentabilidad de la pro:lucci6n agropecuaria. 

q¿¡stos reaH 
Municipio y zados en lu"s valor total de 
rama censal unidades . ae" la producci6n 

producci6n 

Tepeapuloo 2039 4090 

U. de Produc. Privada 1371 2674 

Mayores de 5 ha. 1076 2465 

de 5 ha. o menos 295 209 

Ejidos y ron. agrarias 665 1129 

En las poblaciones 287 

Fuente: C.enso aar.ícola, ganadero y ejidal 1970. 



65. 

se inviertieron $337 000 y se obtuvo un valor de prcxluccitln de $819 000, 

observando que es mayor su margen de ganancía, pero también influye la ~ 

perficie que tenga. 

Productividad. "Es la relación que se establece entre el voluiren o -

calidad de la producción o prestación de servicios y la cantidad de reCUE 

sos utilizados para su obtención. En un sentido, la productividad mide 

la fecundidad del trabajo humano en distintas circuntancias 11 •
37 

Para analizarla se necesitan varios factores, entre ellos los físi-

cos, caro suelos, clima y rrorfolog.í'.a. Caro ya lo CA'Prcsams en la prime-

ra parte los suelos son buenos para la agricultura, saberros que el de ~ 

yor superficie ocupada es el Foozan, y el vertisol en el NE. El clima -

aunque en la parte SW es más seco, observarros que es bueno para la produ~ 

ci6n ya que sus precipitaciones son mayores de 500 mn y bien distribuídos 

en el ciclo agrícola y en la rrorfología, observarros que tiene una parte -

planadonde lt'ayormente se cultiva. Por esto la cebada se adapta :90r que es 

un cultivo de "muy diverscs tipos de climas y suelos, los mejores rendi-

mientos se obtienen en suelos ti:90 migajón con buen drenaje, profundos, la 

cebada prospera bien en regiones secas". El maíz "se adapta a condiciones 

eool6gicas y edáficas muy diversas, las tanperaturas nenores de 10° e re--

tardan o inhiben la germinación, la tanperatura media optima durante el -

ciclo vegetativo del :na!z es de 25 a 30° e, pero debe recordarse que pie-

37 Dioci.Onario agropecuario Instituto Nacional de Capacit.aci6n del Sectot' 
1\gXopElCIU!rio A.C. Méxi<X>1982 p-313. 
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de ser mayor o menor según las distintas regiones agríoolas, oon precipi

tación en con:liciones de "temporal",. y con variedades adaptadas se pueden 

tener buenos rendimientos con más o menos 500 mn, durante el ciclo veget~ 

tivo11 .3~. · 
Ios demás cultivos se han sembrado [Xlr generaciones y la gente por -

experiencia dice que se "dan bien", sería necesario un estudio de cada -

uno de estos cultivos para ver que plantas se adaptan a la zona y son r~ 

. tables porque son par.a autoconsumo. 

Para que la productividad sea buena, se necesita, ad.eras, del uso de 

enriquecedores del suelo o al::onos (cano saberlos las plantas absorben su -

alimento necesario del suelo y hay que regresarselo a este) • Ia cebada -

es la que mayoI11E1te la utiliza; en los otros no se les aplican (cuando -

el agricultor es muy pobre) , o solo de tipo orgruuco pero en cantidades -

bajas (solo los que tienen ganado le aplican suficiente) , por falta de d.! 

nero para adquirirlo. En la cebada, seg(in los entrevistados, la impulso-

ra les facilita los abonos químicos necesarios, así coiro las dosis, y el 

calendario agrícola, en este punto nos dice ''hay otros productores -los -

nejores productores de la región- que aplican fertilizante en el narento 

y la cantidad adecuada y obt:i.enen los mejores rendimientos" ; . 

El criterio generalizado en las áreas de temporal es el de usar fer

tilizantes en las regiones en que la lluvia sea mayor de 400 mm ••• " 39· 

Eh el mis1D folleto· infcmna catD atacar las plagas, etc. 

38 m:es. Siñdíez Ralíl. Pi'Odllcci6n de granos y forrajes,~ ~bi6n 
T.Jlima, p-251. . · .. 

. 39 lnpll.sara agr1oola ••• Op. cit p-37. 
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cabria hacer una reflexi6n en esta fonna de producci6n (el de la c~ 

bada), son agriculturas de alta productividad, con altos rendimientos, -

se utiliza ¡:x>ca mano de obra, etc; pero a pesar de esto tiene defectos -

como los siguientes: 

40. 

-Alta erosi6n del suelo, por estar desprotegidos del viento y la e!! 

correntía (zonas sin cortinas ranpevientos, ni líneas de magueyes). 

-El productor depende de los fertilizantes químicos para ranplazar 

las prácticas de conservaci6n 
40 

lo que se llama "minar el suelo, 

pues lo agota CClllO recurso oo renovable. 

-El aumento en el uso de fertilizantes químicos tiene otro efecto -

ne;¡ativo sobre la cal.id.ad del ambiente; las aguas superficiales se 

contaminan por el escurr:imiento de los campos fertilizados, esto -

a::mtribuye a la eutroficaci6n de los cue.qx>s de agua. 

4ll. 
-Irracional uso del agua para rie;¡o agotando los mantos freáticos •. 

-También hay una crisis social en el agro: el ejidatario y el campe-< 

sino ven que su pe:JUeña ecorx:mía familiar es desplazada por nuevas 

fonnas de organización social, en las cuales carecen de o::mtrol so

bre el cultivo, la tecnologl.a y aun sobre su propia partic:Í.paci6n -

en la producci6n; se transfonnan en asalariados, dependientes de -

El arte· de fertilizaci6ñ es la aplicaci6n de dos factores nutrientes 
nW; limitantes, .olvidfuxiose de los d~ elementos esenciales que son 
nW; de 20. Nigh lbnald B. La irxlustrialización de la agricultura an
p'.)brec:imiento del caJl{lO y destrucci6n de las culturas rurales. Ciencia 
cia y desarrollo; Mayo-jwúo 1983. Núm. 50 año IX p-33. 
Ibid.p-34-35. 
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una nueva burocracia estatal o atlpresa canercial, o en marginados 

sostenidos a base de subsidfos oficiales o enpujados hacia las ci~ 

dades perdidas que crecen alrededor de la capital de la reptlbli-

ca".42 · 

-otro problema son los: plagliicidas que entre otras propiedades cau-

san daños a la salud humana por ejatlplo el D.D.T, los Drines, cloE_ 

dam, clordineform, EDB y DBCP, son cancerigenos; así existen mu-

ches productos (herbicidas incluso) que son mutagenos, estiriliza

dores y que atacan al sis tena nervioso central. 
43 

Con esto p:Xlanos ver que el cultivo de la cebada es rentable a cor-

to plazo, pero a largo plazo va a entrar en crisis, porque va a disminuir 

la productividad que se requiere, y con esto un anpobrec.imiento mayor de 

los canpesinos rninifundistas y ejidatarios. Por esto la necesidad de no 

bloquear la ganadería de traspatio y trashumante, así caro los cultivos -

de al.imentos de subsistencia que realizan los agricultores; al contrario 

darles :Jnpllso y mejorarlos. 

:42. Barkin David ••• Op. Cit. p-1408. 
43 ·Res~ l'Van, Ibce al pat!bulo. ra jornada 2 de julio de 1985 p-9 

n1Ín. 283. 1lgroqll1mioos: El c!rculo del venero. Ia jornada 25 de -
riovienbre de 1985 año II mim •. 27. 
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5.1.4.1. La c:aiercializaci6n 

Ia c:.'C1lrercialización de los proouctos agropecuarios se realiza segtín -

sus características. IDs cultivos de niaíz, frijol, haba, calabaza y al

berj6n, en la mayoría de los casos son de autoconsumo y si se venden es so 

lo localmente y cuando hay restante excedente. 

Ia cebada se ofrere al mercado de diferP..nte forma, según la cantidad 

y el tipo de ella; la ceba.da forrajera el campesino recibe ofertas de ga

naderos locales (cuando no es para su ganado) para su ccmpra, y ellos mi~ 

mos la transportan a sus ranchos. En cambio la cebada maltera, por ser -

rrejor pagada, tiene una varieda.d de formas de canercializaci6n, dependi~ 

do de la cantidad a corercializar; si es de una tonelada (o menos) a dos 

esperan a que pasen los intenrediat'ios quienes la cosechan y la sacan de 

la zona; de dos a cinco toneladas el misro proouctor consigue, en el po-

blado o fuera de él, quién la transporte, y la venden directamente en la 

Impllsora l\grícola, o la dejan en lugares estratégicos de las vías de co

municaci6n, por ejemplo en la estación del tren de Irolo, la salida de T~ 

peaIXIloo o la carretera O:l. Sahagíln-Bniliano Zapata, donde se encuentran 

intermediarios que la venden a la imp.llsora en Apan o calp.ü.alpan, o la -

llevan a la a:I. de México,a las fábricas malteras. Esta producci6n es ~ 

ra el mercado naciooal, ya que después que se maltea la cebada (en los -

centros productores de malta), se mama a las fábricas productoras de cer

veza del pa!s. 

El anfilisis anterior, pareciera que los intermediarios no cbt:ienen -

gananc!a de su actividad, pero ella estriba, en el pago a menor precio.-

de las cosechas, en el cobro por transporte y cosecha del producto (des-
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o:mtando de lo que paga el canpesino) y en la calidad de la cebada, la -

Impulsora o las fábricas de malta, ofrecen o:nipensaciones que varían se

gGn la calidad, estás van de los mil a los cinco mil pesos por tonelada, 

que multiplicadas por el volumen que transportan y entregan (la mayoría -

transporta más de cincuenta toneladas) hacen que el negocio sea fructífe-

ro, pcr eso la mayoría cuenta con buenos cwmioncs, cosechadoras y otros -

aparatos para c;rrgar y cribar la cebiJ.aa; 44 

En la cebada el corrercio tiende a evolucionar, por la mayor:· . publi

cidad y presencia de la Impulsora, porque va desplazando a los intermedi~ 

rios; al ofrecer comprar la producción antes de la o::isecha, y la oorcpra -

directa o::in:productores, y esto es así pcrque le resulta mayor beneficio 

a la misma. 

I.a oomercialización de la producci6n pecuaria depende de su tipc, la 

ganadería de traspatio es principalmente de autoconsurro, no tiene excede;!! 

tes. caiercializables, es una producci6n pobre. I.a ganadería trashumante 

en cambio sirve para el autooonsurro y la venta, se autoconsurre en fiestas 

y cuando no existe carne para cx:mer; se vende en necesidades rronetarias -

principal.mente a carniceros que· son los intermediarios, que pagan precios 

bajos, cuando tienen bastar.tes oorregos venden la lana a "personas que -

vienen p:>r ella de Tulancingo o Apán". La producción de granja de p:>llos 

(huevo y carne) es vendida p:>r los dueños a los cx:arercios · de Tepeapuloo y 

OO. sahag(ín; la leche es vendida directamente por los prt>ductores 

44, Olando se realizaron las entrevistas era el per1odo de Ja cx:mm:iali 
zac.i6n. (cosecha), y aan no sal1a el precio oficial, el cual al salir, 
fue mayor en casi un 50% de lo que pagaron por las pr:ilneras oosechas. 
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a los ccnsumidores. ID que hay que hacer notar que estos al.i.ncntos no -

alcanzan para satisfacer la dananda del mmicipio. Siendo conveniente -

aumentar este tip::> de producción. 

5.2. la actividad econánica no agrícola y su relación con el espacio rural 

5. 2.1. la :industria 

Cano ya habíamos señalado la industria en Cd. Sahag{ln se creo en --

1951-1952, y "fue porque el estado (mexicano) necesitaba crear su_propio 

aparato praiuctivo básico y de a¡xiyo a la industria en general; asociánd~ 

se con capitales extranjeros y privados nacionales para ampliarlo, enmar

s:ado en la política de irrlustrializaci6n". 

"Se fundan aqu.i las empresas debido a que el estado de llid.:!Jgo pasa

ba, en ese entonces por una situacién socio-eccnánica crítica, y por el -

deseo de gobierno federal por :impulsar el desarrollo de actividades ec~ 

micas fuera de la zona metrop::>litana de la ciudad de M~xico; su misiiSn -

principal consistiría en pr0p::>rcionar trabajo a la p::iblación agrícola ex;. 

cedente que residia en la regioñ". 45 

o:menzó con la instalación de tres :industrias en el valle de Ii:olo -

sin ni.n:¡una relacj.6n entre sí; la primera fábrica que se instal6 fue Die

sel Nacional, (DINA) luego Constructora Nacional de Carros Ferrocarril -

(rnCF) y por último Toyoda, en orden cada una se dedicaba a ccnstruir; 

' ~5 lbVelO Viet&ia, urteaga Jííi9Usto. la industria en los Magueyes~ Centro 
de Investigaciaies superiores de lNAH Etl. Nueva linagen MéX.ico, ln9. ~ 
p. 49. 
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camiones y autobuses con rrotor a diese! y autaroviles (FIAT) ; carros de -

ferrocarril; y maquinaria textil y fundición de hierro y acero. A la par 

se fundo Cd. Sahagún, porque "no había ciuuc.J, pueblo o algo senejante -

donde pudieran vivir quienes tomarían parte en lu construcción primero,• y 

quienes trabajarían dentro de las fábricas 11
•
46 

Los terrenos donde se in~ 

talaron tanto la ciudad corro las anpresas se obtuvieron.a través de perIT!!:! 

tas de parcelas ejidales vecinas y de canpra de alguna propiedad privada. 

En 1959 Dina y Toyoda manifiestan perdidas y más adelante quiebran y 

cambian de razón social, Dina cmpiesa a fabricar otros nodelos de auto-

transportes y autorroviles (international y renault) y Sideiia . deja de prs:! 

ducir maquinaria textil, e incrc..T.enta la fundición y abre una línea de élE. 

mado de tractores ford, y más tarde de mcx:lelos soviéticos; en 1974 lu --

CNCF abre la linea de construcción del ".Metro". 

La tres errpresas (a la que después se le agregaría otra llrunada 

DIKONA, la cual construye tractores de oruga pesados), ocupan el octavo.., 

lugar entre las empresas estatales con respecto al capital invertido en -

ellas; han pasado por un sin fin de problema.", al principio las tres te---

nían porcentajes de capital variado (público, privado e internacional) ~ 

ro después pasan al control mayoritario del estado, en 1969 las tres en-

presas se unen en el canbinado Industrial SahagGn y en 1980 se desintegra, 

pero la producción sigue realizámose conjuntamente ,rincipalrnente en los 

camiones u autobuses que fabrica D:mA. Despues de 1980, se vende Reruiult 

a la misna finna franoesa. En las fábricas de Sahagún al igual que en el 

46 Ibid. p-55. 
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país y el mundo, ha afectado la crisis ecollÓ!nica, el más agudo caso es el 

de Dina-Renault rn las cuales se ha despedido a niás de la mitad de super59_ 

nal, y limitado su producción significativarrente. 

La industria se lomliza al oeste de 0:1. Sahagún (ver mapa 7), ocu-

pando.una extensión de 369.8 ha, que estan en terreno plano de buenas ti~ 

47 rras agrícolas. 

5.2.1.1. Relación de la industria con el sector agropecuario 

caro ya se escriliio, la ilrplantación de la industria era para absor

ber la mano de obra agrícola excedente (cono se vió al analizar las pira-

mides de edad y el cuadro 1). 

Al iniciarse la CXll1strucción de la ciudad, a ella recurrieron muchos 

carrq:>e.sinos y jornaleros agrícolas, a contratarse caro albañiles y peones, 

luego al quedar establecidas las irrlustrias se vuelven obreros industria-

les, caro peones y ayudantes, y es porque los obreros clasificados prove

ntan de Méxioo,· Pachura, Puebla y Tluxcala; los campesinos con el tienpo 

aprendieron el oficio.
48 

· E.sto ocasiona que esas personas vivieran en su localidad (en to:1a la 

región), resurgiendo en cada po.blado las actividades a:merciales, y es por 

que estos enpleados ahora industriales, aumentan su poder adquisitivo.
49 

47 Subsecretaria de Asentamientos Humanos. Dirección r.;eneral de Centros 
de Población. Plan de ~arrollo Urbano de Cd. Sahagún-Tepeapulco Hgo. 
p-55. 

48 Novelo Victoria ••• Op. cit. p-86, 87, 88 y 89. . 
49 .. Sería interesante a.YJ.alizar los costos de la vida de la región desde que 

·se :implanto la industria y ver caro han afectado a la población que so
lo es agríoola. 
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(Ver mapa 9'). Pero lo más irr[x>rtante es que fo:rman masas de obreros-ca!! 

pesinos que "al tii;mpo, f!Ue son obreros industriales, continllan sus labo

res en el campo. ::ior las tardes, los fines de semana y durante los perío

dos de vacaciones, habiendo adoptado una mentalidad urbana". SO Esta fo!_ 

ma de mantenerse les da mas recursos que a un campesino u obrero normal. 

Existen ventajas y desventajas de los obreros campesinos, que sería 

bueno considerar: en tiCiliJOs de crisis es un arrortiguador, por que ·pue-

den volver a su actividad anterior por un cierto tiaTl)?O. Tienen mayores -

recursos para mejorar su nivel de vida y la de sus familia, así caro 9élXª 

el equipamiento de la explotación agraria únaquinaria e insurros) ; nuntie-

ne los servicios de los pueblos; y son portadores de nuevas ideas para el 

CélillfX). Iils desventajas es que solo manejan p1X1Ue."ias parcelas, que ÍI119i-

den una concentración, para aquellos que solo se dedican a la agricultura, 

generalmente sus parcelas tiene baja productividad¡ tienden a abandonar -

sus tierras; este tipo de personas no son realmente ni agricultores ni 

obreros industriales; su tipo de vida es muy duro, porque tcx:la la sanana 

están ocupados, sin tener ratos de ocio. Pero a la larga, estas personas 

tienden a abandonar el trabajo industrial; en las entrevistas 8 personas 

eran, o habían sido obreros cairpesinos, actual.rrente estaban jubilados de 

las industrias, y nos decían "preferimos el trabajo en el campo", sus ra

zones, es que "sentirnos estar menos presionados y libres", ya que no "es-

tairos encerrados". 

50 el.out Hugh D.- Geografía RUral. Ediciones Oikos-Tau Barcelona España 
1976 p-87. 
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otra f onna de relaci6n es en la canercializaci6n de los productos -

pecuarios, cx:irro es. ce su coroc.imiento. 

La industria estructuro. M cconClil\Ía regional, en rose al Gi:plco que 

genero desde su inició "grupos de ferrocarrileros, élrtesanos, campesinos 

y ocupados en servicios loco.les aporta.ron la rnuno de obra de la región -

que se integró a la estructuro. industrial en esa primera fase 1151 dando-

les con el tiempo poder a nivel regional (ya que forman sindicatos y gru-

pos de presión), para la ccntr<itacién de nnno de obr.:i., y estos tienen di~ 

putas con los provenientes de Pachuca y 'l'laxi.:ala. I.a convivencia en las 

fabricas, hace que se realicen relacicnes sociales que repercuten en las 

poblaciones (ver mapa 8) , en mejoras a los servicios y un cambio en los -

ritnos de vida concentrándose todo a lo que ocurra en 0:1. Sahagún, que -

sería el centro regional. 

Y es la industria la que estructura la región porque a los agricul te. 
res les conviene seguir produciendo cebada para la cerveza por todo lo --

que heros descrito, pero ellos los servicios que requieren recm:ren a la 

ciudad, antes era a Apan y en la actualidad es Sahagún, aunque la pr.inera 

sigue siendo su cent.ro de servicios agrícolas. 

5.2.2. Sector servicios 

El rrn.micipio está cammicado por una red vial de carreteras y vías -

férreas que lo mantienen a:rmmicaclo (ver mapal 'l 2) cxn los centros de pobla~ 

51 Novelo Victoria ••. ~· cit. p-95. 
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ci6n·que lo confonnan, tiene acceso ferroviario y seis accesos por tierra 

derivados del sistema estatal y federal de carreteras, en donde destaca -

por su irr[iortancia el acceso de Otumba, ya que ronecta a Tepeapulco Ciu-

d¡¡cl Suhc.gún con fo Ciudu.d de K}.;üw y es el que ha registrado el mayor a 

foro de velúcuJ.os. 52 
La vía ferrea Vil a Pachuc.:i (con desviación .México-

Puebla); las carreteras va a Pachuca con entronque a Tl.llancingo, Apan; 

0:1. Sahagún-Calpulalpan, con entronque a la México-Veracruz; 0:1. Sahagún-

Oturnba a entroncar con la Mfudoo-Tulancingo, tooas cstful asfaltadas. 

te transportes urbanos y suburbanos cuenta ron varias lineas; una -

que comunica a Cd. Sahagú.'1 y Tepeapulro; otra que realiza el recorrido de 

Tepeapulco a TUlancingo, pero por la te=acería donde se encuentran los -

poblados de San .Miguel Allende, San Jer6nirno, los Cides y Palo Huero (en 

intervalo de dos horas); de suburbano tenenns a una línea que va de Méxi.

ex> a 0:1. sahagún, .Apan y Calpulalpan-Sahagún-Tulancingo o Pachuca, y otra 

que realiza el viaje de Apan-Pachuca y Puebla Tlaxcala-0:1. Sahagún-Pachu-

ca. 

Para el transporte de 'la producci6n agrícola, existían en 1970 (ver 

cuadro 11), 45 camiones y 32 camionetas; esto es insuficiente pero los~ 

tennediarios traen sus transportes; a parte el transporte para la prcxluc

ci5n industrial. 

EK:i.sten cuatro instituciones bancarias, dos en re. Sahagtin y dos en 

Tepeapulco. 

El agua potable, su acceso es variable en re. Sahagún existe, la su

ficiente, y su distribuci6n es adecuada, paro va en aummto la dananda y 

· 52 Subsecretaría de Asentamientos Humanos ••• ep. cit. p-39 la mayoría de 
· datos. fueron sacados de este documento, exoopto algunos que se observaronx se J:?I'OPOrcional}. en las. ~t~~s~. 
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se espera carencia en los pr6x:i.ioos años. Las colonias Rojo Górrez e HJ.da!. 

go cuentan con poco servicio de agua. A diferencia de Cd. Sahagún, Te~ 

pulco presenta uno de los niás graves problanas, la falta de agua, d~ido 

a la ausencia d8 m:mtos acuiferos cercanos al centro de población y al d~ 

ficiente sistema de conducción (el pozo más cercano esta a 17 km. de la -

localidad). El agua en las dos J.X>blaciones es de buena calidad. En los 

poblados de los Cides y San Jerónimo no existe escasez, pero si mala dis

tribución, porque al igual que Tepeapulco, son abastecidos por un viejo -

acueducto. Al oontrato en San Miguel Allende y Palo Hueco, se cuentan -

con pozos debido al nivel del Lago Teoocauuloo. 

El drenaje s6lo se encuentra el suficiente en Cd. Sahagún y zona Ce:!, 

tro de Tepeapulco, pero en las de:Jlás poblaciones no existe es a cielo -

abierto. Lls descargas de aguas son tratadas únicamente. las domésti

cas (y solo en Cd. Sahagún). Las aguas de las dos poblaciones principales 

se unen en el llamado canal del papalote, que las saca del municipio, es 

por esto que la contaminación por residuos indust:":!.ales no se nota en la 

región, se descargan en el río Tuchac. 

La electrificación está presente en todo el llUlllicipio, satisface al 

90% y no existe en partes "nuevas" con asentamientos irregulares y casas 

aisladas. El alU!OOrado públioo existe en Cd. Sahágún y Tcpeapuloo sola-

mente. 

Pavimentación s6lo en Cd. Sahagún y zona central de Tepeapuloo. 

El servicio postal, telegráfico y telef6nico se situa en O:l. Sahag(in. 

El equipamiento para la educación, consta en Tepeapu1co de 7 instal.e_ 
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cienes: un jardín de niños, 3 escuelas primarias y 3 escuelas secundarias. 

En Cd. Sahagún se integra por 21 instalaciones: 5 jardines, 7 escuelas -

primarias,4 escuo;las secundarias, 2 acadrnúas =nerciales y 3 escuelas -

preparatorias. En Irolo, Tepetates y San l·'igu81 d2 J\.llcndc y Sa.• Jer6ni-

ro, existen en cada uno, pr.imarias y en los Cides y Palo Eueco, primarias 

y telesecundarias. (Ver rnaoa G). 

El equipamiento cultural está en Oi. Sahagún y lo fonran, una bibli~ 

teca, un cine teatro, un centro social de desarrollo y los que los sindi

catos de las anpresas han desarrollado (tres de cada una de las anpresas). 

En Tepeapulco solo existe un museo, con piezas arqueolégicas. 

los servicios de salud en la localidad de 'l'epeapulco consta de dos -

instalaciones: un centro de salud y una clínica particular. En sahagún -

se cuenta oon una clínica hospital que tiene 56 camas y 16 consultorios. 

l\demás existe otro centro de salud en Tepetates y San Miguel Allende. 

El canercio en el municipio hasta esta últ.im:l décadu .se. ha: incre 

mentado y desarrollado, Sahag1ln cuenta con un mercado público con 5000 m2, 

y se realizan tianguis 3 veces a la senana. Tepeapul.co tiene un merc-.ado 

pequeño, adenás en Sahagrtn se construye recientemente una "central de -

abastos", pero son algunos locales CQl\erciales. Lo :importante en el CCl!lle:E, 

cio que se incrementa en rubros que no existian regionabrente, oom serv!_ 

cios en partes autarotrices, venta de insum::>s agrícolas así cono de maqu!, 

naria, aparatos electr6nicos y sus refacciones, servicios odontolégicos.y 

médicos especializados y un - sin fin de productos, en cxime.rcios especial:!:_ 

zados (vinos y lioores, artículos para fiestas, regalos, roria,etc.). La_. 
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mayoría del cxmercio lo realiza gente que, ha dejado de trabajar en la -

industria y ha visto la redituabilidad del mismo, en Cd. Sahagún~ 

puloo que se esta '.iOl viendo el centro regional. 

Existe déficit en equipamiento de apoyo a las actividades agropecua

rias, hay solarrente algunas bcxlegas para almacenar productos, de propie

dad privada, pero se debe a que el principal producto, cuando es oosecha

do es sacado del municipio. 

5.3. El enpleo 

O:Jtn haros observado el sector que rrás personal tiene e.rrpleado es el 

industrial que en 1980 tenía el 55.2%; la agricultura 12.6% y servicios -

el 29.2% (ver cuadro 2). Pquí se ve claranente que la industria ha estru~ 

turado el mercado de e.rrpleo, y es por el potencial eoonáni.oo, el que tie

ne mayor .inp:>rtancia a nivel municipal y estatal. El sector servicios se 

ha incrementado, rebasando a las actividades primarias, esto es, porque -

es corrplernentario a la actividad industrial, ade:nás regionalmente existe 

y existía déficit en el sector. 

I.a industria ha cbsotbido mucho personal pero caro ya se analiz6, es 

incapaz de crear suficiente empelo en el llllnicipio y la regi6n, y el que 

crea es inestable, porque está en función de la estabilidad del sistana; 

esta afil:rnací6n se cmprueba ya que en los últ:úoos años, la crisis mun

dial, tani:>iél ha afectado fuerl:aoonte la inaustria establecida (<Xl1D -

lo af.il:maroos anterícmnente), cx:llD ejarplo teneros estas notas peri~ 

d!sticas: "Ia Cc:nsb:uct:ora Nacional de carros de ~ ~ ca-
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si paralizada, además del despido de todo el personal eventual", en la -

fil.tima huelga en Dina-Renault se inform5, "la erpresa Renault de México 

advirti6, que Gnicament.e reabrira la fuente de trabajo si el sindicato -

acepta el despido de 422 enpleados y el reajuste de otros 125 durante el 

segundo serrestre, así = un tJélrª t€cnico, "la paralización de labores 

afecta a más de 5 mil trabajadores y sus familias, residentes en Cll. Sa-

hagún y municipios vecinos del estado de Ili.dalgo", "en 1982 en que ofi-

cialmente Ortega Arenas era su asesor la misma actitud de ahora sólo les 

trajo ClCillO consecuencia la declaraci6n de inexistencia de su huelga y el 

reajuste de 2500 trabajadores", "en 1983, se reajustó a 600 obreros. Pa-

ra 1984 la Renault los hizo desca.iisar dos meses, pagándoles sólo el 60% 

de su salario y el año pasado, hum otro paro técnico de un mes y en ne_ 

vianbre se liquidó a 290 obreros". 53 
la tercer fábrica, en importancia 

(en el municipio) , también ha resentido, y es po.rque su producción esta 

en base a la denanda de las dos fábricas anteriores. 

·Es importante que haya estabilidad en el anpleo porque caro nos di-

ce Kayser Bernard. "la región es una c:re.;i.cMi: 11.unam: no es extraño, pues, 

que el hombre deserpeñe un papel ·aeterrninante en su evolución., pero este 

pape,l puede ser ·enfocado desde diferentes puntos o diferentes niveles. -

Por medio de su acción y de su voluntad social, el hanbre act1la sobre la 

región en cuanto productor, transportista, distribuidor, organizador, -

etc. OJlectivament:e marced a su mera presencia en cuanto habitante de - · 

la región". 

53 Ia jornada 10, 15, 17,,.19 de enero¡ 7, 27 de febreIO; 1, 10, 13, 19 -
de nw:zo y 2 de abril de 1986. Publicaci6n diaria editada por Dalos 
M!!!!xico, D. F. 1986. 1lfio Il:>s. 

_, 



83. 

Y continua "el habitante de la ·región que, en la mayoría de los ca

sos es su creador, ¿no representa, en ocasiones, el obstáculo más fuerte 

a su evolución? la fidelidad del hanbre a su terruño o a la ciudad que -

le ha visto crecer, la solidaridad real que siente respecto de sus CCllla:E. 

cas, constituyen unas fuerzas estabilizadoras del marco regional. Se -

or:onen a las moclificaciones rápidas, y sobre todo a las modificaciones -

provocadas, diriqidas, de este" 5~ ·Al no existir la estabilidad, la re-

gián se desnúembra, no existe el arraigo para mejorar su región, por lo -

tanto ocurre la núgraci6n. Esto es peligroso porque es una regi6n joven 

que apenas se esb:uctura. 

Ia.s actividades agropecuarias que son las actividades que se han -

mantenido con la núsma proporción de pa:sonas (ver cuadro 2} , ha sido i!!_ 

capaz de absorber gente, pero al contrario de la industria es una activ.!_ 

dad muy estable, si se le da la planeación y la inversión requerida así 

cx:mo la infraestructura, la absorber2, tal vez tendr5. que ser necesario -

cambiar el tipo de agricultura pero tarde o temprano lo reqiJirira. 

y esto es porque hay que desechar el núto de que la industrializa

ción resolvera todas las dificultades y que será. el factor dinámioo. ~ 

paz de resolver todos los problanas del desarrollo, de anpleo, de indeJ.:lE!!!. 

dencia nacional, etc. En el futuro será necesario conceder rn§s importan

cia al desarrollo rural de la que se le ha dado. 

Existen muchas proposiciones para que cambie la situaciiSn del mundo 

rural, estas son algunas: 

54 George Pierre C'.,eograda J.\ctiva. Efütorial Ariel Barcelona 1980 p-343, 
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1. Acrecentar la inp:>rtancia real del desarrollo rural en el conjll!! 

to de los esfuerzos 11acionales de desarrollo y orientarlo, sobre 

todo, hacia la ~ · satisfacción de las necesidades alimentarias -

básicas de la población. 

2. Favorecer el acceso a la t.ierra de los canpcs.iJx)s desr:oseídos o 

que disr:ongan de extensiones jnSUficicntes. 

3. Cambiar los sistemas actuales y comercialización en la agricult~ · 

ra a favor del mundo c¡¡¡¡¡pcsino. 

4. Procurar el aumento del anpleo prodttctivo en las re:.Jiones rurales 

mediante una r:olítica tecnológica de utilizaci6n de los recursos 

y de mdustrialización a la altura de los problemas sociales que 

existen actualmente en los campesinos. 

5. Mediante una r:olítiC'.a de forrraci6n adecuada y de organj.zación del 

mundo campesino, otorgarle una participación activa en su propio 

esfuerzo de desarrollo, que deberá ser global, no solanxmte cen

trado en los aspectos productivos y técn.ü:os, si no en el conjlJ!! 

to de las condiciones de vida del mundo rural, 

Para crear esos empleos será necesario recurrir a un conjunto de me

didas conplanentarias relacionadas con el desarrollo de la producción -

. ai;iríoola y de la vida rural, que podríamos resumir de la siguiente mane-

ra: 

a)· Aumentar· las superficies cultivables y cultivadas. 

b) Pasar de sistemas de cultivo E!ld:ensivo a sistanas intensivos. 

e) Utilizar· t:ecrología que au:nenten la productividad. sin disminuir -

el arrpleo. 
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d) Desarrollar sistanas al:i.nentarios que requieran el mayor uso ~ 

sible de los recursos locales. 

e) Desplazar los cultivos que requieren poca fuerza de trabajo por 

otros cuya necesidad de mano de obra sea superior, 

f) Transformar, en las mismas regiones rurales una ¡:m.te importante 

de la producci6n agrícola me:li.ante la industrializaci6n. 

g) Crear en esas regiones empleos industriales relacionadas con la 

fabricación de :i.nsurros para la producción agrícola y con los bi~ 

nes industriales de consum corriente. 

h) Aumentar el anploo en servicios sociales vinculadas con el desa

rrollo de la vida de los carnpesinos. 55 

.55 . 01oncoo1, Ja<:XIUes• Omtroto de solidaridad con los cairpe$iros del -
tercer .inundo.· · Reírista O:xnercio Exterior Banco Nacional de· Q:mercio . 
El<terior s. A. Vol. 30, núm; 3 México, Marzo de 1980. p-196--198. 
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MAPA No. 9. LA REGm~ DE CIUDi\D SAHAGUN. 
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6, CDNCLUSIONES 

l. Ias condiciones físicas, del mooicipio son a:_:itns para la agricultu

ra que se práctica. Pero es necesario mejorarla y diversificarla -

junto ron la ganadería, 

2. Existen pocas practicas de conservación del suelo, es necesario in

tensificarlas en las partes de fuerte pendiente en especial. 

3. L:l agricultura que se realiza· e.riel municipio, es una "agricultur<'. 

de mercado", donde la cebada es el principal producto. 

4. •Ia industria cervecera controla todos los procesos de producción de 

la cebada. 

5. Las actividades pecuarias dan los misrros beneficios que la cebada, 

los Cl.ldles son =nplernentarios, a los car.ipesinos. 

6. ID que conforma el espacio rural, es todo aquello, que no muestran 

grados de urbanizo.ción fUcrtc (no exi.sten en qran rnodida servicios 

y sU densidad de poblaci6n es baja), y está fuera de los ciudades. 

7. El espacio urbano lo fonnan las ciudades de Tepeapulco-Cd. SahLJ.gún. 

8. Ia industria local, así caro su población, no ha influido en la oon 

follllación ·ae la agricultura regional. 

9. S6lo ia actividad pecuaria se realiza en funci6n dela dananda, en -

las ciudades o espacios urbanos. 

· 10. Ia población rural recurre a las ciudades i;x:>r servicios, siendo ne

cesario anpliarlos. 
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11. Existen personas que son obreros-campesinos, por dedicarse a las -

dos actividades. 

12. El beneficio qi.:e aportan los obreros campesinos, al espacio rural, 

es sólo en el incremento de la mecanización. 
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