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284 (Cuarta Sección) P riódlco Ofici I del Estailo de Puebla Viem 28 de enero de 2005 

CTEAfsnCAS GENERALESCARA .' CENTROIDE UTM IDENTlFlCACIÓN 
-

NOMBRE: ChiautzinQO 17 
MUNICIPIO: Chiautzmao I LONGITUD E 545,035 UGAR E 17 
SUPERRCIE: 206.68 ha l. LATITUD N 2,123,046 

ASPECTOS NATURALES PRoBLEMÁncA 
IVEGETACiÓN (%): B_Pb 87.71 

Pz 3.55 
TA 8.74 

Lavaswblertas con pfroclastos, 
Diroclastos recientes. 
20-30 km 

Regosol 

Somonfanol 

Aloyac 

Presión sobre el bosque. Ubre pastoreo e 
incendios 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GEOMORFOLOGfA: 
-, Fo 2.7 17 

FRANJA DE RIESGO: 
1-- ~" ~~ 

Uso predOmtnanle Número de unidadEDAFOLOGfA: 
.;

REGION: 
FragilIdad Amb antalSUBCUENCA: 

FRAGILIDAD PRESiÓN 
A BIENTAL ANTROPOGÉHICA 

Media ~ I Baja 

U U OCOMPATISLE USO CONDICIONADO 

I 7,9 J 1. 2. 13 

POLfrlCA AMBIENT ConservacIónI
 



18 

18 

~ 
·lJl 

IDENTIFICACiÓN 

(Cuarta Sec016n 285 

Alta 

VUL ILlD D 
AMBIENTAL 

Con ervación 

Frngftidad Amb 1aI 

CLAVE DE LA UNIDAD DE G ÓN MBIENTAl. 

PRoa ÁTlCA 
Presión sobra el bosque. Ubre pastoreo e 

incendios. 

Fo 3.1 

~ 
Uso pre<lOmJnanle N 

Media 

PRESÓN 
NTROPOGÉNICA 

CENTROIDE 

LONGITUD E ~~~--t 
LATITUD N 

Media 

7,9 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

uso COMP TISlE 

s_Ca 14.48 TA 16.76 
B_Pb 53.28 TP 13.05 
B_Pm 099 Vaa 1.19 
Pz 025 

Lavas cubiertas con piroclastos. 
manlosde acumulación piroclas os 
recientes. 
2O-3ll km 

Camblsol. regosol 

Somon1ano 11 

Atoyac 

POÚfICA BI AL: 

:'i 

Chiautzingo 18 
ChiautzinQo 
743.99 ha ::" 

Alta 

CAUDAD 
ECOLÓGICA 

ASPECTOS NATURALES 
VEGErACIÓN (%): 

GEOMORFOLOGfA: 

FRANJA DE RIESGO; 

EDAFOLOGlA 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

cARACTIeÚSnCASGENERAlES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 



CARACTER(snCAS GENERALES 
NOMBRE: Chiautlingo 19 
MUNICIPIO: Chiautzingo L! 

286 (Cuarta Secci6n) Periódi o Oficia) [le) Estado de Puebla Viernes 28 de enero de 2005 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

I 

LONGITUD E 
LATITUD N 

553,67lJ 
2.123,252 

UGA RE 19 

2.05 
10.46 
4.76 
2.78 
55.66 

1.

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTiÓN AMBIENTAL 

Ag e 2.1 19 

~ ~ 
Uso predominante Número d unldad 

Fragilidad ambiental 

- - _.1SUPERFICIE: 4853.49 ha 

ASPECTOS NATURALES 

PRESiÓN VULNERABILIDAD 
ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Media Alta 

USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

l Ninguno { 2,6,11.12,13 

Aprovechamiento sustentableI 

VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EOAFOLOOrA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CAUDAD
 
ECOlÓGICA
 

Baja 

USO PREDOMINANTE
 
~ Agrolorestal especial
 

B_Co 1.54 
B 4.61-
B_Pm 1.38 
B_Ps 0.21 
Zu 16.54 
Piroclas!os recientes, estrato de 
volcán, mantos de acumulación, 
baSalto·andesita, andesíta-basaltlca, 
aluvión, 
20-30 km 

~bísol, reozem, fluvizol, litosol, 
regosol 
Pie de monle 

Atoyac 

AA 
AP 
pz 
TA
 
TP
 

FRAGIUDAD
 
AMBIENTAL
 

Baja~ 
uso COMPATIBLE 

4,5.7 

poLfT CA AMBIENTAL; 



UGARE 20 

(Cuarta eccíóQ) 287 

IDENTIFICACiÓN 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

Alta 

3.6 2 

~ 
Numero de IIlIdad 

Fragilidad ambiental 

CLAVE DE UNIDAD GESTIÓN AMBIENTAL 

Fo 

~ 
Uso predominante 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNICA 

Atta 

CENTROIDE UTM 

lONGITUD E 543,063 
LATITU N ~2~,1~21~,3~80:--"" 

USO INCOMPATIBLE 
J 26,11,12 

I Protección 

Perl dlco Oficial del E tado de Puebla 

Alta 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

S_CO 44.08 B_Pm 0.73 
B_Pb 45. pz 0.87 
B_Pf 9.27 

, 

Lavas cubiertas con plroclastos. 

13-20 km 
=-

Regasol 

Somontano I 

Atoyac 

POLÍTICA AMBIENTAl: 

ASPECTOS NATURALES 
-GETACIÓN (%): 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
I RE: El Verde 20 
ICIPIO: san 8aJvador el Verde, Hueiolzingo 

~JPERFICIE: 412.75 ha---------_..... 

Forestal 
PREDQMINANTE 

::i=OMORFOlO íA: 

= ANJA DE RIESGO: 

:: FOlOGIA; 

~ GION: 

BCUENCA: 



288 (Cuarta Sección Periódico Oficial del Estado de Puebla Viernes 28 de enero de 2005 

CARACTERfsnCAS GENERALES 
OMBRE:
 

MUNICIPIO:
 
SUPEAACIE:
 

GEOMORFOlOGfA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGfA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

USOPREDO I E
l Agrofores1a1 especial 

HueiolzinQo 21 --=~ 

Hueiotzinoo 
9,036.00 ha -', 

E 1.03 
AT_CA 10.88 
ARJAE 5.48 

Zu 2.28 
AT_CPS 24.23 AA on 
AH 406 Pz 2.61 
B_Ca 0.40 TA 871 
B_Pm 428 TP 34.47 
8 Ps 078 
Plroclastos recientes. mantos de 
acumulaciOn, eroslórl nuVíal, basallo
andesita andesíta-basáJtica aluvión. 

CENTRO DE lIT 

LONGITUD E ~~;;;"""-I 

20·30 km 

Fmgllldad ambientalcambisol, nuvisol,lítosol, regosol 

Atoyac 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL 

Baja 

USO COMPAllBLE 
57 

Pie de monte 

POlÍTlCA AMBIENTA1.= 

LATITUD N 

PROBLE Ánc 

Uso intensivo de agroqulmicos. Ubre 
pastoreo. 

CUVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
 

Afe 2.1 21
 

~ 
Uso predOminante 

PRESIÓN
 
ANTROPOGÉ ICA
 

Alta
 

USO INCOMPAllBLE

l N;,;,;.ln.gu;.;.;n..;;.,o_ ........
 

VULNERABIUDAD
 
AMBIENTAL
 

Alta 

USO CONDICIONADO 
2,6.11.12.13 

1 A.p,;",;ro_y_ec;...h..;.,a..;.,m.;.;;le....;,n.;.;;to....;s..;..u.;.ste;.;;.n;.;.;ta.;.;.b..;.;,l.;;..e _ 



es 28 de enero de 2005 l'eriódíto Ofi tal del Estado de Puebla (Cuarta Sección) 289 

CARACTERlSTlCAS GENERALES 
BRE: 

.NI ¡PIO: 
P AFICIE: 

ChiaulzinQo 22 
Chiaulzingo , 
1,194.41 ha 

ASPECTOS NATURALES 
~ ETACION (%): 

.- MORFOLOGíA: 

- - NJA DE RIESGO: 

~- OlOGIA: 

-='~ION: 

UENCA: 

CALIDAD FRAGILIDAD 
ECOlÓGICA AMBIENTAL 

Alta Media 

- PREDOMINANTE USO COMPATIBLE 

Forestal 5.7,9 

POLITICA AMBIENTAL: 

S_Ca 1.86 pz 2.26 
B_Pb 60.32 TA 0.51 
B_PI 14.25 Vsa 0.01 
B_Pm 20.80 

Lavas cubiertas con piroolastos, 
piroclaslos recientes. 
13·20 km 

Regose! 
~ 

Somontano 11 

Atoyac 

CENTROIDE UTM ID~TIFICACIÓN 

LONGITUD E 544,711 UGARE 22 
............----4
 

LATITUD N 2,120,652 

PROBLEMÁTICA 

Presión sobre el bosque. Libre pastoreo e 
incendios. 

CLAVE DE LA UNIQAD DE GESnÓN AMBIENTAL 

Fa 

Uso predominante 

2.9 22 

~ 
NUmero da un 

Fragilidad ambiental 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNICA 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTA 

Media 1 Alta 

I 
USO IN.cOM~TlBLE 

2.6,11,12 
USO CONDICIONADO 

1, 13 

I Conservación 



290 (Cuarta Sección) Viem 2 deenero de 2005 

CARACTERísnCAS GENERALES 
Chiauz¡n~o 23NOMBRE~ 

ChiaulzlnQoMUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 1, 115.20 ha 

ECTOS NATURAlES 
B_Ca 19.01VEGET CiÓ %): 
B_Pb 25,77
e_PI 
B_Pm 3.66 
BPs 3.62 
Plroclaslos recientes 

FRANJA DE RIESGO: 

GEOMORFOLOGfA: 

13·20 km 

EDAFOLOOfA: Camblsol. regosol 

REGIÓN: Somonlano 11 

SUBCUENCA: Atoyac 

CALIDAD FRAGlUDAD 
ECOLÓGICA MBIENTAL 

Alta Medía 

-. CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

,-
LONGITUD E ~;;;':;;';'~---f UGARE 23 ..

: 

LATITUON 

Pi 1.47 
lA 16.83 
TP 20.49 
Vsa 0.77 

Af 21 ~ 

~ ~ 
Use) predominante Numero de unidad 

Fragilidad ambienlllJ 

USO INCOMPATIBLE usa CONDIC10HAD0USO PREDOMINANTE
I Agr%restar 11.:-_~6,:...11;';"'1 0,;,,2__ 2,13 

POlmCA AMBIENTAL: ConservaciónI
"-----....;;..;;..;.;~...;...;.;....;---
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24 

~ 

G 
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IDENTIFICACiÓN 
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3 

Fragilidad ambiental 

2,117.885 
544,910 

PROBLEMÁTICA 

CLAVE DE LA UNIPAO DE GESTIÓN AMBIENTAl 

PreSlOn sobre el bosque. Inicio del deterioro 
del suelo. Libre storeo 

Fa 

~ 
Uso predominante 

CENTRO/DE UTM 

LONGITUD 
LATITUD N 

S_Co 10.14 Pz 0.76 
B_Pb 7.67 TA 3.40 
B_PI 25.73 Vsa 12.96 
B_Pm 39.33 

Lavas cUbiertas con piroclaslos, 
Dlroclastos recientes erosión fluvial 
l3-2Q ~m 

Regosol '1 

¡: 

Somontano I 

Atoyac, Nexapa ~ 

ASPECTOS NATURALES 
EGETACIÓN (%): 

=ANJA DE RIESGO: 

::DAFOLOGiA: 

GIÓN: 

SUBCUENCA: 

üfOMOAFOLOGíA: 



292 (e Sec<:ión) P riódico Oficial del E lado de Pnebl Viernes 8 de enero de 2005 

CARACTERlsTICAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

Huejotzingo 25 
Hueiotz¡n~o 

1,149.85 ha -l. 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACJÓN (%): 

GEOMORFOLOGíA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN; 

SUBCUENCA: 

CALIDAD 
ECOLÓGICA 

Media 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

Media 

USO PREDOMINANTE 

I Agroforestal 
USO COMPATIBLE 

5,7,9 

POUTICA AMBIENTAL: 

B_Co 12.55 pz 1.13 
B_Pf 4.57 TA 38.02 
B_Pm 34.57 TP 6.-59 
B_Ps 2.57 

Piroclastos recientes, eroSión fluvial 

13·20 km 

Regosol 
r 

Somontano I1 -
AIOyac, Nexapa 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

UGA RE 25LONGITUD E ~=:::.-~ 
U\TITUDN 

PROBLEMÁTICA 

Presión sobre el osque. Detarioro de frutales. 
Libre astoreo e incendios. 

CLAVE DE LA UNIDAD CE GESTIÓN AM81ENTAl 

Al 2.9 25 

~~ 
Número de unidadUso predominante 

Fragilidad ambiental 

PRESIÓN VULNERABILIDAD 
ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Muy alta Mi,JYalta 

USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

l 6, ",12 2. 13 

ConservaciónI 



Periódico Oficial del Estado de Puebla (Cuarta Sección) 293 

CARACTERísnCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: t1uelotzinao 26 
MUNICIPIO: ~Hu:.;:e,¡,:;i·(o=tz;;,;,inalil;;(o;"" ~--4 LONGITUD E 553,409 UGARE 26 
SUPERFICIE: ~1,7;,.=3;;;,;8.;:;62;.;h,;;:a __-..;.__~~ LATITlJ N 2,116,593 

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁTlCA 
B-_Co 7.27 Zu 7.48 
S_PI 0.72 pz 3.64 
B_Pm 27.33 TA 13.00 
B_Ps 9.90 TP 30.66 

Piroolasto& recientes, erosión fluvial. 

13·20 km 
-

Cambisol, regosel I 

-

PTe demonle i 

Aloyac 

-VEGETACiÓN (%): Alta presión sobre el bosque. Libre pastoreo e 
incendios. 

CLAVE ELA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAl 

GEOMORFOLOGíA: Al 2.7 26 
FRANJA DE RIESGO: 

~ EDAFOLOGíA: 
Uso predominante Nlltn ro unidad 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: Fragilidad amblenlill 

CALIDAD FRAGlUDAD PRESiÓN VULNERABIUDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAl.. ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

MedIa Media Alta I Alta 

USO PREDOMINANTE USO COMPATlBlla USO INCOMPATIBLE Uso CONDICIONADO 
Agrol restal 5.7.9 11 2.6, 12. 13I I 

POLíTICA AMBIENTAL: I Conservació 



294 (CuaIÜ1 ecci6n) Periódico Oficial del E lado de Puebla Viernes 28 deener; de 2005 

CARACTERlsnCAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE; 

DomTnQo Arenas 27 
Domingo Arenas 

~ 

1211.28ha 

ASPECTOS NATURAlES 
VEGETACiÓN (%): S_Co 5.91 

B_Pm 10.21 
Zu 11.93 
Pz 0.04 

Mantos de acumulación, erosión 
fluvial, Dltoclaslos recientes. 

FRANJA DE RIESGO: 

GEOMORFOLOGIA: 

20-30 km 

EDAFOLO íA: -Cambisol, regasol I 
Piade monte 

SUBCUENCA: 

REGiÓN: 

Atoyac
 

CALIDAD FRAGlUDAD
 

CENTROIDE U lDENTlACACIÓN 

LONGIlUD E ~;o,:;;,,;,~...-,¡ UGARE 27 
LATITUD N 

TA 21.66
 
TP 49.57
 
ALeA 0.42
 
At_CPS 0.25
 

PROBLEMÁnCA 

Uso ntensivo de agroquTmicos. Libre pastoreo 
e indios. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBLENTAl 

Ale 2 27 

~ ~ 
uso predominante Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

PRESiÓN VULNERABIUDAD 
ECOLóGICA AMBIENTAL 

Baja 
ANTROPOGÉNICA 

Alta 

AMBIENTAL 
Alta 

USO PREDOMINANTE
I Agroforeslal espeoal 

USO COMPAl1BLE 
5,7,9 

USO INCOMPATIBLE 

1¡..__N..;,,;f;,,;,¡n9¡,;;;u,;,,;,;no;,.,.._.... 
usa CONDICIONADO 

2,6,11,12,13 

POLÍTICA AMBIENTAL: 1...__....;A..;¡p¡;",;;r,;,;;,ov.;.;e;,.;c.;,;h.;.;am;.;";..;.;;ie.;,;n,;,,;;to;..,;s;,.;u;,,;;s.;;,;;te.;,;n;.;;,;ta;,,;;b.;,,,;le;""_--i 



UGARE 28 

IDENTlFlCACIÓN 

(Cuarta Sección) 295 

Alta 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

Fragilidad ambiental 

CLAve DE LA U lOAD DE GESTlON AMBIENTAL. 

f 3 28 

~ ~ 
U predominante NlimlllO de 1Il 

PRESiÓN 
ANTROPOGENlCA 

Media 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E 
LATITUD N t-=-~~--t 

USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO
I 2, 11, 12 13 

I Conservación 

Peri6dicil Oficial del E tado de Puebla 

5,7,9 
USO COMPAT1BLE 

Media 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL 

Atoyac, Nexapa 

Somontan 1I 

Regosol 

Plroclastos recientes, eros! n lTuvial. 

13-20 km 

POÚllCA AMBIENTAL: 

Calpan 28 
Calpan - -

214.03 ha 

ET el 

Alta 

CAUDAD 
ECOLOGICA 

28 de enero de 2005 

CARACTERísnCAS GENERALES 
BRE: 

¡ICIPIO: 
F. FICI 

_OMORFOLOGIA: 

= ANJA DE RIESGO: 

cDAFOLOGfA: 

=1EGION: 

-UBCUENCA: 



- -
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296 (Cuarta S-ecci6n) Periódico Oficial del E tBdo de Puebla Viernes 28 de enero de2()05 

CARACTERíSTICAS GENERAlES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 

Calpan 29 ~ 

CaJpan 
1,248.88 ha 

LONGITUD E ~~~--t UGA RE 29 
SUPERFICIE: LATITUD N 

ASPECTOS NATURALES r PROBlEMÁnCA
 
VEGETACIÓN (%):
 TP 4.86S_CO 38.80 Presión sobre el bosqu . Li re pastoreo e 

B_Pb 16.02 Vsa 0.36 incendi s.
B_Pm 2.62 Zu 087 
TA 38.47 CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Erosión fluvial. piroclaslos recientes.GEOMORFOLOG(A: 
A1 2.8 29
 

FRANJA DE RIESGO:
 13·20 km L-,~ RegosolEDAFOLOGIA: 
Uso predominante Número de umd d-

Somontano"REGiÓN; 
-

Aloyac, NexapaSUBCUENCA: Fragilidad ambiental 

CALIDAD FRAGIUDAD PRESiÓN VULNERABILIDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Atta Media Alta Atta 

USO PREDOMINANTE USO COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

I AgroforestaJ 5,7,9 1 6, 11 2,12,13 

POLÍTICA AMBIENTAL: Conservación1 



UGARE 30 

IDENTlACACIÓN 

(Cuarta Sección) 297 

Número de un d 

Alta 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

2.6.11.12,13 
USO CONDICIONADO 

2.4 30 

~ 

Fragilidad Ambiental 

654,244 
2.111.831 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTiÓN AMBIENTAL 

PROBLEMÁTICA 

Presion sobre terrenos forestales. Uso 
intensivo de agroqufmicos. Libre pastoreo e 

incendios. Contaminación por desechos 
sólidos. 

Afe 

~ 
Uso predominante 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNICA 

Ita 

CENTROIOE UTM 

LONGITUD E 
LATITUD N 

uso tNCOMPATJSLE 

~ Ninguno 

1 A...p_r_ov_e_c_h_am_ie_"t_o_s_u_s_te_n_tab_le __ 

t.. :Ita 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL 

Baja 

5. 1 
USO COMPATIBLE 

8_Ca 11.37 pz 0.01 
S_PI 11.46 TA 3.95 
B_Pm 6.83 TP 49.82 
Zu 15.99 Vsa 0.56 

Mantos de acumulación, erosión 
fluvial, plroclastos recientes. 
13-20 Km 

Regosol 

PIe de monte 

Aloyac, Nexapa 

POuTlCA AMBIENTA~: 

ASPECTOS NArURALES 
JEGETACIÓN (%): 

"EOMORFOLOGIA: 

Baja 

CALroAD 
ECOLÓGICA 

CARACTEBfSTICAS GENERALES 
OMBRE: C~a;;;.r;ID;,;;;éan;.;.3;.;O --t 

MUNI IPIO: C;;,;;a;;¡;IP~ían~ .....f 

SUPERFICIE: L,,;2;.:..7;.;;;8,;;.;5.,;;.;52;;.;h.;;;s ...,¡ 

t:RANJA DE RIESGO: 

:: AFOLOGíA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

USO PREDOMINANTE 

¡ grofOJ9staJ especial 



Per'lfwlirn ,() 

FRANJA DE AlE GO~
 

EDAFOL GfA:
 

R GIÓ .
 

UBCUENCA: 

mbenl 

2.8 31 

~ 



CENTROIDE UTM 

LON o
 
LATITUD N
 

cro)5 NATURALES -

t:	 ORFOLOGiA; 

JA DE RIESGO: 

FOlOGf : 

E lON 

CUENCA' 

B_Co 50.31 
8 2 .73 
8_Pm 2495 

Oerrames de lava, estrato de olCán 

7a 13 km 

Regosol 

Somontano 1 

Nexapa 

CLAVE DE UNID O GESTIÓN A SIENTA!. 

Fo 3.8 2 

~ L, 
U r ITllnanle 



300 (Cuart Sec ión) Periódico- Oficild del E t d e Puebla 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

San Nicolás 33 
San Nicolás de los Ranchos, C
~1,685=.9:;.;.7..;.;.ha;;...... 

alpan 
-' 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGiA: 

REGION: 

SUBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLóGICA.
 

Media
 

USO PREDOMINANTE USO COMPATIBle
I Agroforestal especial 5.7,9 

PoLinCA AMBIENT~ 

s_Ca 2.53 pz 0.33 
S_Pb 156 TA 7.86 
S_PI 4.04 TP 48.57 
B_Pm 25.57 Vsa 1.06 
ZU 8,47 
Plroolaslos recIentes, erasion lluvia!. 

7 a 13"(barranca Hudoac) km 

Regosol 

Pie de monte 

Nexapa 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL 

Media 

CENTROrDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGllUD E 552,461 UGARE 33 
LATTUD N 2,110,260 

PROBLEMÁTICA 

Preslon sobre terrenos forestales. Ubre 
pastoreo e incendios. Uso Intensivo de 

agroqUlmicos. Contaminación por desechos 
sólidos 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Ate 25 33 

~ 
u~ predominanle 

~ 
Número de un ¡dad 

Fragilidad ambfenlaJ 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNlCA 

Alta 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

Alla 

USO INCa pATIBLE 
11-__N..;.;i;..¡ng¡,;;,u..;.;no~_....I 

USO CONDICIONAbO 
2,6,11,1.2.13 

11-__.....;...A...pr;.;;o..;,v..;,ec;.h..;,a_m_ie..;.n_t..;.o;.;;s_u..;,st.;.;.e_n.;.;;tab;;;...;,;;le~_-" 



301 

34 

UGARE 34 

IDENTIACACIÓN 

2.1Ale 

Fragilidad ambIental 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROBLEMÁTICA 

Uso intensNo de agroquimicos. Libre pastoreo. 
Alta presión sobre terrenos forestales. 
Contaminación por desechos sólidos. 

~ 
Uso predominante Niml de \JI 

tado de Puebla 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E ~~~--I 
LATITUD N 

B_Co 3.52 TA 13.23 
B_Pf 4.44 TP 46.75 
BC 052 Al_CA 1'1.04 
Zu 1.46 AtCPS 15.34 
RA 2.56 BP_Vsa/1 0.14 
pz 1.01 
Mantos de acumulación, píroclSSlos 
recientes, estrato de volcán, basalto
andesita, andesita-basáltica, b~lto-
andesita 
20-30 km 

Litosol, regosol 

PIade monte 

Aloyac, Nexapa 

.." 
., 

- j

• MI 
1.. 

~. 

.~ 

AUDAD FRAGILIDAD PRESiÓN VULNERABILIDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Baja Baj Alta Alta 

PREDOMINANTE USO COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 
.grofcreslal especial 5,7 I Ninguno 2,6.11.12,13 

POLmCA AMBIENTAL: I provechamiento sustentable 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
MBRE: Calpan 34 

UNICIP10; I-C~a~lp;';;ían~--------I 

UPERFIOIE: 2..374.06 ha 
.......,;......_--------_..... 

ASPECTOS NATURALES 
EGETACJÓN (%)~ 

~FOMORFOLOGíA: 

="RANJA DE RIESGO: 

- AFOLOG A: 

,EGIÓN: 

UBCUENCA: 



CA 

UPERACIE' 

lOE 
OMBRE: 

MUNICIPI 

VEGET CIO ( • 

GEOMORFO GI 

FRANJA DE RIESGO. 
Afe 

EDA""OLOOIA' ~ 
tJsop m~la 

Pie dé monte
 

Nexapa
 

REGlÓ 

21 

LAVE DE LA UNlDJlD OlE GEST1C~N AJ~elENT: L 



E 6 

A 

6r 

~FAANJ DE lE O: 

EOAFOLOGI • 

REGiÓN 

UB UENC 



304 (Cuarta Sección) Periódico Oficial del E tado de Puebl 

CARACTERisnCASGENERALES 
NOMBRE: Tecuanipan 38 
MUNICIPIO: San Jerónimo Tecuanipan 
SUPERFICIE: ...3;;.:;,80=5.48..;,,;,.;,,;ha~ 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACIÓN %): 

GEOMORFOLOGrA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGrA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLÓGICA
 

Baja 

uso PREDOMINANTE
I Agroforestal eSpeC!al 

AA 0.24 
TA 1.29 
TP 3.97 
ARJAE 5.91 

andesita, aluviÓn. 
20-30 km 

Lltosol, regosol 

Pie de monle 

Nexapa 

AT_CPS 31.79 
BP_Vsah 2.63 
lu indel. 

ErosIón fluvial, plroelastos recie les, 
es1rato de volcán, mantos de 
acumulación, andesita·basáltica, 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

Baja
 

USO COMPATIBLE
 

5. 7
 

POlÍTICA TERRITORIAL: 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E 561,868 
~.... LATITUD N 2,105,271 

IDENTIFICACiÓN 

UGARE 38
 

PROBLEMÁTICA 
AT_CA 54.17 Uso intensivo de agroqulmlcos. Presión sobre 

terrenos forestales. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE: GESl1ÓN AMElIENTAL 

Ale 

~
 
Uso predominante 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNICA 

Alta 

USO INCOMPATIBLE
 
Ninguno
 

2 38
 

L 
I 

Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

VULNERABILIDAD 
AMBiENTAL 

Alta 

USO CONDICIONADO 
2, 6, 11, 12, 13 

Aprovechamiento sustentable 



CALIDAD FRAGILIDAD PRESiÓN VULNERABIUDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGENICA AMBIENTAL 

J Media Baja Alta Alta 

uso PREDOMINANTE USO COMPAnBlE USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

J AgrolorestaJ ,7,9 I 11,12 6 

pOLíTICA AMBIENTAL I Protección 

39 

~ 
Numero de caIiaaá 

UGARE 39 

IDENTIFICACiÓN 

Cuana Sección 305 

2.3 

Fragilidad ambiental 

CLAVE DE LA UNIDAD DE. GESTIÓN AMBIENTAL 

Alta presión sobre el recurso forestal. 
Creciente extracción minera cantera 

Al 

~ 
Uso predominante 

CENmOIDE UTM 

LONGITUD E 556,682 
LAlITUD N 2,102,898 

PROBLEMÁnCA 

Periódico Oficial del Estado Puebla 

B_Co 0.01 TA 4.12 
B_Ps 3.20 TP 1.99 
pz 89.98 Vsa 0.14 
RA 0.56 

Erosión fluvial, derrames de lava. 

13·20 km 

Cambisol, feozem, f1uVizol, litosol. 
recosol 
Pie de monte 

- -
Aloyac, Nel<apa 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGrA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CARAC~íSTICAS GENERALES 
NOMBRE: ~Te;.;;teo;.;,;,;;lo,;;,;;titl;,;;,a.;;39;"" -I 
MUNICIPIO: Tianguismanalc{), NeaJtimn 
SUPERFICIE: L.4.:..;,O:.;;9.;.:.1.44..:..:..:.;h=-a ..:.....1 



306 (Cuarta Sección) 

CARACTERísnCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: TIao UlSITlaIlaJCO 40 
MUNICIPIO: Tian ulSmBnalco LONG!TUD E 547.682 UGARE 40 
SUPERFICIE: J"";,,,;79..;.9'.,;,;62;,,;,h~a ......I LATITUD N 2,101.776 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN %): 

GEOMORFOLOOIA. 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOOrA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLÓGICA
 

Alta 

8_Co 13.95 pz 12..78 
TA 9.07B_Pb 55.57 

B_Pm 0.87 Vsa 252 
B_P 5.25 

Derrames de lava, erOSión fluvial. 

7a 13 km 

Litaso!, regosol 

Somontano 1I I 

Neltapa 

FRAGIUDAD 

PROBLEMÁnCA 

Preslon sobre el bosque Areas detenoradas. 
Libre pastoreo e incendios. Exlracclon de tierra 

de monte. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MBIENTAL 

2.5 40F~ I 
Uso pl"$dOmlnanta Númeto de unidad 

PRESION VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Media Media 

USO COMPATIBLE USO CONDICIONADO 
, ---..1 1 2,5,6,13 7.9 

POLfTtCA TERRITORIAL: Protección1I.....--_---~-_-----I 



" 

41 

~ 
Número de calidad 

UGA RE 41 

IDENTIFICACiÓN 

3.1 

Fragili ad ambiental 

Fo 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Uso predominante 

CENTROIDE UTM 

LONGI OE 

LAllTUD N 

S_Co 16.47 Pz 2513 
B_P 25.41 TA 0.89 
B_Pf 5.31 TP 0.69 
B_Pm 26.00 Vsa 008 

Piroclastos recientes, eroslon filMal, 
derrames de lava. erosión fluvial. 
Oa 7km 

Lilosol, regosol 

Somontano I 

Nexapa 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

SUaCUENCA: 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (Ofo): 

GEOMORFOLOGiA: 

SUPERR lE-

CALIDAD FRAGIUDAD PRESiÓN VULNERABIUDAO 
ECOLÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNlCA AMBIENTAL 

Ita Medía Alta Media 

USO PREDOMINANTE USO COMPATlBLE USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

I r stal 7,9 1 1.2,5,6 1, 12 13 

POLíTICA TERRITORIAL: 1 Protección 

2,103.299 

544,976 
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CARACTERfSTlCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: lianQuismanalco 42 
MUNICIPIO: lianaulsmanalco LONGITUD E 549,567 UGA RE 42 

LATITUD N ~2.";'10;';"1.;';'05--5--1SUPERFICIE: 2,234 22 ha 

pOLfnCA AMBIENTAL; RestauraciónI
 

............-----......_---"
 
ASPECTOS NATURALES 

VEGETACiÓN (OA): 

GEOMORFOLOGfA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGfA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLÓGICA
 

Media
 

uso PREDOMINANTE 
Forestalr 

S_CO 23.19 B_Ps 10.49 
B_Pb 1.03 pz 35.91 
B_Pf 672 TA 14.39 
B_Pm 6 3 Vsa 1.34 

Derrames de lava, erosión fluvial, 
mantos de acumulaciÓn. 
7a 13 km 

Cambisol, litosol, regosol 

Pie de monte 

Nexapa 

FRAGIUDAO 
AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Baja Alta Media 

USO COMPATIBLE 
7,9 I 

USO INCOMP TlBLE 
11, 12 

USO CONDICIONADO 
1,2.5,6,13 

PROBLEMÁnCA 
Presión sobre el bosque. Incendios. extracción 

de tierra de monte. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESllÓN MBIENTAL
 

Fa 2.3 42
 

~~ 
Uso predominante Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

PRESION VULNERASIUDAD 



(C rta Secci6n) 309í m~ 28 de enero de 2005 

C~RACTERrsnCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: Tianguismanalco 43 
MUNICIPIO: TianQujsmanaJco LONGITUD E 554.158 UGARE43 
SUPERFICIE: ........1,84;..",..2.6...,5 00 __ LATITUD N 2,099,797 

ASPl:CTOS NATURALES 
EGETACIÓN (%): B_CO 4.57 

S_PI 1.04 
S_Pm 0.37 
B_Ps 0.43 
Zu 2.11 

RP 4.50 
pz 44.20 
TA 41.29 
Vsa 1.50 

Mantos de acumulación.GEOMORFOlOGiA: 

PROBLEMÁTICA 

Alto detenoro del bosque. ATeas de detenoro. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
 

Al 2.2 43
 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

13-20 km ~ ~ 
Litasel, regasel Uso predomlnanle Nlimerv de unidad 

Pietle monte 

Fragilidad ambientalNexapaSUBCUENCA: 



310 (Cuarta Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Viernes 2R de enero de 2005 

CARACTERfsnCAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

TianQuismanalco 44 
TianQuismanalco 
1 ~75.91 ha 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): B_Co 0.19 

B_Pb 0.20 
AA 3.28 
Pz 12.16 
TA 54.72 
Erosión fluvIal, mantos de 
acumUlaoión. ojrocJaslQS recientes. 

FRANJA DE RIESGO: 

GEOMORFOlO íA: 

20-30 km 

Litasol, regasol 

REGiÓN: 

EDAFOLOGA: 

Piedemanle 

SUBCUENCA: NeJlapa '1 

CAUDAO FRAGIUDAD 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
I1 

LONGITUD E ~';;':;;';''':'''---I UGARE44 
LA11lUDN 

TP 6.59
 
Vsa 3.29
 
AT_CA 18.96
 
AT_CPS 0.01
 

PROBLEMATlCA 

Areas naluralesdeterioradas. Uso inlensi o 
de agroquimicos. Con ¡nación rdesechos 

sólidas Ii uidos 

ClAve DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 

Ale 2.1 44 

~ ~ 
Uso predominante Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

PRESiÓN VUL ERABllIOAO 
eCOLOGICA 

Baja 
AMBIENTAL 

Baja 
ANTROPOGÉNICA 

Alta 
AMBIENTAL 

Alta 

USO PREDOMINANTE
I Agrolorestal especial 

USO COMPATIBLE 
5.7 

USO INCOMPATIBLE 

1..._~N~i.:.;.¡n ~u:;.;.;no:...._.....J 
USO CONDICIONADO 

2,6,11.12,13 

poúnc TERRITORIAL: 1.....__A....Ip...r_o_ve__c_h_am_ie_n.;..lo_s;..,u_s_te_n_ta_b_le _ 
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CARACTERíSTICAS GENERALES 
Santa Isabel 45 
Sanla Isabel Choluta . 

SOO.40 ha 

NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

ASPECTOS NATURALES 
BE_Vsah 0.12 
AT_CA 91.09 
AT_CPS 8.79 

Mantos de acumulación, plroclastos 
recientes. 
20-aOkm 

Camblsol, fluvisol, lilosol, regosol 

Pie de monte 

Nexapa 

VEGETACIÓN (%): 

GEOMORFOLOGrA-

FRANJA DE R!ESGO: 

EDAFOLOGIA: 

REGiÓN: 

UBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLOGICA
 

Baja 

FRAGILIDAD
 
AMBIENTAL
 

nd 

USO COMP TISLE 
5 

POLÍTICA TERRITORIAL:
 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E 562.811 UGARE45 
LATITUD N 2,099,644 

PROBLE ÁTICA 
Uso intensivos de agroqulmicos. PresiÓn 

urbana. Contaminación or desechos sólidos. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAl 

Al-e 

~ 
Uso predominantll 

3 

Núm

45 

L, 
ero de unidad 

Fragilidad ambien I 

PRESiÓN VULNERABILIDAD 
ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Alta nd 

Aprovechamiento ustentable 
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CARACTERrsnCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: Santa Isabel 46 
MUNICIPIO: Santa Isabel CholuJa UGARE46 
SUPERFICIE: ....903__.85.......h,;;",a .... LATITUD N 

LONGITUD E ~~~--t 

ASPECTOS NATURA1.ES - PROBLEMÁTICA 
VEGETACiÓN (OJo): pzj 3.30
 

AT_CA 86.24
 
ALCPS 2.62
 
BE_Vsah 7.85
 

Mantos de acumulaciÓll, 8I1desila.
 

20-sokm
 

Camblsol, fluvisol, regosol
 

Pie de monte
 

Nexapa
 

Area naturales deterioradas. Uso Intensivo de
 
agroquímicos. Libre pastoreo. Contaminación
 

por desechos sólidos.
 

CLAve DE LA UNIDAD DE GEsnóN AMBIENTALGEOMORFOLOGfA: 

FRANJA DE RIESGO: Ale 3 46 
EDAFOLOGlA: ~ ~ 

Uso predominante Numero de unidadREGlÓN: 

SUBCUENCA: Fragllided ambiental 

CALIDAD 
ECOLóGICA 

Baja 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

nd 

PRESiÓN 
ANTRQPOGÉNICA 

AJta 

VULNERABiliDAD 
AMBIENTAL 

nd 

USO PREDOMINANTE 

,l AgrofOffiS1al especial 
uso COMPATIBLE 

S, 7 
uso INCOMPATIBLE

1...__N.;.m..gu;;.n~o__ 
USO CONDICJONADO 

2,6. 11. 12, 13 

POlmCA AMBIENTAL: 1 A..;,¡p...r_ov_e...;c_h_am_ie_"_to_s,;..;u...s_te_"..;.;ta..;;b...le__-.-j 



LATITUD N 2,097,062 

PROBLEMÁTICA 

47 

UGA RE47 

IDENTIFICACiÓN 

(Cuarta Secci6n) 313 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

nd 

2,6,11,12,13 
USO CONDICIONADO 

4 

Fragilidad ambiental 

Ale 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

~ ~ 
Uso predominante Número de unidad 

A rovechamlento sustentable 

CENTROIDE UTM 

PRESIÓN 
ANTROPOGÉNICA 

Ana 

LONGITUD E 564,255 

Periódico Oficial del Estado de Puebla 

nd 

5, 7 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

uso COMPATlBl.E 

BE_Vsah 7.55 AT CA 64.91 
pzj 3.46 I A(CPS 0.09 
ARJRE 23.99 

Mantos de acumulación, piroclastos 
recientes andesita. 
20-30 km 

Cambisol. feozem, fluvizol 

Pie de monte 

Nexapa 

POLfTlCA AMBIENTAL: 

Baja 

CAUDAD 
ECOLÓGICA 

SUPERFICIE: L.,;,¡,1,8;,;;5~5'.;..74;..;.h;.;:.a .., 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGíA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
NOMBRE: Santa Isabel 47 
MUNICIPIO: Santa Isabel Cholula, San Jerónimo 

Te<:uanipan 

USO PREDOMINANTE
I Agrolorestal espe<:iaJ 

Yiemes 28 de enero de 2005 



314 (Cuarta Sección) Periódico Oficial del Es do de Puebla Viernes 28 de-enero de2005 

CARACTERrSl1CAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

TTanauismanalco 48 
TlanClulsmanalco 

...902.:;,o;,;;;.l;.;,4.;,;;ha ....;., 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGfA:
 

FRANJA DE RIESGO:
 

EDAFOLOOfA:
 

R IÓN:
 

SUBCUENCA:
 

HA 12.90 
Pz 4.30 
lA 69.08 

Vsa 
ZU 

3.48 
10.25 

Mantos de awmulad6n 

13-20 km 

Ca1misol. feozem, ftuvizol. regosol 

Piada monte 

CAUDAD FAAGlUDAD 
ECOlÓGICA AMBIENTAL 

uso PREDOUINANTE USOCO AnBLE
1Agroforestal especial 5.7 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E ~~~-----t UGARE 48 
LATITUD N 

PROBLEMÁnCA 
Pérdida dé cobertura vegetal. Presión por 
asenta tos humanos. Uso intensivo de 

agroqurmlcos. Libre pastoreo. Incendios por 
producclón de carbón. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTlÓN AMBISlr~ 

Ale 21 48 

~~ 
Uso predominante NÚl1íSR> de lI'IidaD 

Fragilidad ambienlal 

VULNERABIUDAO
 
AMBIENT
 

}...,;,.-_........AI... _
ta 

USO INCOMPATIBLE uso CONDICIONADO 
Ninguno 1_......... ....2•..,;,;6._11,;,,;,._12 1;.;.3_....1 

Aprovechamiento sustentable 



Alta 

49 

~ 
Número de L'lidad 

2,6 11,12,13 

UGARE49 IID~NT1F1CACIÓN 

(Cuarta Sección) 315 

VUJ"NERABIUDAD 
AMBIENTAL 

USO CONDICIONADO 

2.4 

Fragilidad ambiental 

e VE DE LA UNIDAD DE OEsnÓN AIjIBIENTAL 

PROBLEMÁTICA 
Alteración de la vegetación natural. Uso 

intensivo de agroquímicos. Ubre pastoreo e 
incendios. 

Ale 

~ 
Uso pl8ÓDminante 

Alta 

PR~SÓN 
POGÉNICA 

USO 1 COMPATIBLE 
Ninguno 

ENlftOIDE UTM 

LONGITUD E ~';'¡='=----I 
LATITUD N 

Periódico Oficial del EsCado de uebla 

Baja 

S, 7 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL 

USO COMPAllBLE 

BJlb 0.55 Vsa 25.95 
AA 6.54 Zu 2.12 
Pz 18.92 AT_CA 21.13 
TA 24.79 

Mantos de acumulación, piroclastos 
recientes 
20-30 km l 

Fluvisol, Iitosol, regosol 

Pie de monle 
I 

Nexapa 

POLITICA TERRITORIAL: 

C UDAD 
ECOLÓGICA 

GEOMORFOLOGfA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
NOMBRt: Tianauismanalco 49 
MUNICIPIO: Tianauisrnanalco 
SUPERFICIE: L..,;,;;93~7~15;.:h.;,;a~ .......II 

l Bao;¡¡i..a -

Viernes 28 de enero de 2005 
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CARACTER SnCAS GENERALES 
MBRE: 

MUNICIPIO: 
UPERF1C1E: 

Tianguismanalco 50 
Tianguismanalco -

818.07 ha 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGIA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLóGICA
 

Media
 

uso COMPAnSLE 
4,5,7 

POLinCA AMBIENTAL: 

B_Ca 2.07 pz 10.81 
B_Pf 0.50 TA 33.95 
Zu 0.16 Vsa 36.32 
AA 16.20 

Oerrames de lava, mantos de 
acumulación, piroclastos recientes. 
13-20 km 

Cambisol, f1uvisol, regosol 

Valle 

Nexapa 

CENmOIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E ~ --I UGARE50 
LATITUD N 

PROBLE ÁnCA 
Alteración de áreas naturales. Contaminacion 
de agua por descargas domiciliarias. Servicios 
yacua,cultura. Uso intensillo de a¡¡rtlQuímicos. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAl 

Ale 2.7 50 

L,~ 
Uso predominante N.úmelO de unidad 

Fragilidad ambiental 

PRESiÓN VULNERABILIDAD 
ANTROPOGÉNlCA AMBIENTAL 

Alta Alta 

uso INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 
1__...;N,;,;,in;,;,¡¡9~un;,;,;o;.-.__ 2. 6,11,12.13 

l A...p_r_ov_ec_h_am_le_nto_s_u_s_te_"_ta_b_le _ 

--.



UGA E 51 

(Cuart Sección) 317 

VULNERABIUD D 
AMBIENTAL 

2. 6,11, 12, 13 
uso CONDICIONADO 

DEGESTlÓCLAII'E DE LA U 

Ate 2.0 51 

r1 ~ 
U&O pllldominanta tiWl1&ltI de oolllad 

Alteración de áreas naturales. Agotamiento de 
encinares ydeforestación. Uso intensivo de 
aoroaurrnicos. Presión urbana. 

Aprovechamiento ustentable 

RESlÓN 
NTROPOGENIC 

CEN 010 UT 

LONGITUD E 1550.759 
LATITUD N , 2.094,333 

PROBLEMÁTICA 

J Alta 

100 

5.7 

Baja 

FRAGIUDAD 
A BIENTAL 

uso COMPAnBlf 

OS NATURALES 
B_Co 0.94 RP 0.12 
B_.Pt 0,50 Pl 6.75 
B_Pm 0.28 TA 89.06 
Zu 1,44 Vsa 0.76 
AA 0.14 
OelTBJTles de lava. mantos de 
acumulación. 
13-20 km 

Feozem, nuV/Zol, regosol 

Pie de monte 

Nexapa 
~- -

PO Í1l A 

ER STICAS GENERALES 
Ocotepec 51 
Atlixca I 

2,422.75 ha 

ASPECli 
VEGETACrÓN (%): 

GEOMOAFOLOGIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLO íA: 

Rl:.GIÓN: 

SUBCUENCA: 

CARACT 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

USO PREDOMINANTE 
~ Agratoreslal especial 

Viernes 28 de enero de.200S 



Viernes 28 de en ro de 2005 318 (Cuarta Sección) 

CTEAlsnCAS GENERALES 

NOMBRE: San Pedro 52I
MUNICIPIO: AUixoo 
SUPERAClE: ~2~t644~~.75~tIa~::::::::::: 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACIóN (%): 

GEOMORFOLOOIA: 

FRANJA CE RIESGO:
 

EOAFOLOOfA:
 

R GlóN:
 

SUBCUENCA:
 

e AD
 
ECOlÓQJ A
 

Media
 

BJ::o 11.94 pz 36.13 
B_Pf 4.44 TA 44.11 
B_Pm 1.57 Vsa 1.81 

Derrames ele lava, mantos ele 
acumulación erosión ftuvfal. 
7 131an 

Fluvisol, regosol 

Pie de monte 

Nexapa 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACIÓN
 

LONGrTUD E 548111 UGARE52 
LATITUD N 2.095897 

PROBLEMÁTICA 
Preslón sobre el bosqUe. Ateas de deterioro.
 
Ubre astoreo e Incendios. ueo del suelo.
 

CUVE DE LA UN DAD be GESTIÓN IENTAL
 

Af 2.2 52
 

~~ 
Uso pmdomlnante NlJn&to de unidad 

Fl8gílidad ambillnlal 



Viernes 28 de enero de 2005 (Cuarta SecciÓD) 319 

CARACTERfSTICAS GENERALES CEHTROlDE UTII IDEHT1FICA 
NOMBRE: ~T~och.;,;,;;;,;im,;;;,;i1co~53;"" --4 
MUNICIPIO: ...T.;.;;;oc.;;.h~im~ilco;";""' --I UGARE 53LONGITUD E 1537,566 I 
SUPERFICIE: L,,;89;;,;;~,;,;,9•• 65;.;.;.;h,;;.a ... LATITUD , 2,095,396 , 

PROS TlCA 

GE M RFOLOGfA:
 

FRANJA DE RIESGO:
 

EDAFOLOGfA:
 

REGiÓN:
 

SUBCUE CA:
 

B_Co 39.58 
B_Pf 15.72 
B_Pm 12.81 

pz 26.46 
TA 4.30 
Vsa 1.01 

PirocJastos recientes, derrames de 
lava erosión fluvial. 
1a 13km 

FIUVlsol, legosoI 

Somontano I 

Nexapa 
I 

Presión sobre el bosque. Ganederfa.
 
Incerd06. Áreas de deterioro.
 

CLAYEDELAU 

CALIDAD 
ECOLÓGICA 

Alta 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL 

Media I 
PRE ÓN 

ANTROPOGÉHICA 
Alta l 

uso PAnSLE 
4,7,9 I 

uso AnBLE 
2, 11.12 I 

USO CONDIaONADO 
1,5 

ENTAL: r Protección 

, 
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CARACTEFÚsnCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: I-Ti~OCh~im;.;.;i;;,;;lco~54~ -f 
MUNICIPIO: 
SUPEAFlCIE: 

..T,,;,;:och;,;,;.;,;;.im;,;¡;ilco.;.;.. -4 

2,56627 ha .............--.......------
LONGITUD E 
LATITUD N 

535,493 
2,093,453 

UGARE 54 

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁTlCA 
VEGETACiÓN (%): 

FRAGIUDAD 
AMBIENTA 

B_Co 36.41 TA 25.39 
S_PI 1.95 TP 0.34 
B_Pm 19.42 Vsa 1.85 
pz 14.63 

Piroclastos recientes, derrames de 
lava erosión nuvial. 
7a 13 km 

Cambisol, regosol 

Somontano 11 

Nexapa 

Presión sobre el bosque. Libre pastoreo e 
incendios. Áreas de deterioro. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GEOMOAFOLOOfA: 
Af 3.1 54 

FRANJA DE RIESGO: ~~ 
Uso predominante Número de unidadEOAFOLOOfA: 

REGIÓN: 
Fragilidad ambientalSUBCUENCA: 

CALIDA
 
ECOLÓGICA
 

Alta Media
 

uso INCOMPATIBLEUSO PREDOMlNAHTE 
11,12I Agroforestal 

PO meA AMBIENTAL: Conservación 



· temes 28 de enero de 2005 Periódico Ofida) del Estado de Pu bla lCuarta Secci6n) 32) 

CARACTERfsnCAS GENERALES CENTRO/bE UTM IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE; Tochimilco 55 

~;.;;;.;.;;.;.;;;;;;..;;.;;.....----- ..... 
MUNICIPIO: ..T~och;.;;;.;.;;im~i,;,;;lco.;.... 

SUPERFICIE: L,,3;,¡,.4.;.;.7.;;,;2..;;,;55;.;h.;;;a 

ASPECTOSNATURALfS 
VEGETACIÓN (%): 

GEOMORFOLOGiA: 

FRANJA DE RIESGO: 

E AFOLOGfA: 

RE IÓN: 

UBCUENCA 

CALIDAD
 
ECOLÓGICA
 

Media § 

B_Co 36.45
 
B]1 1.26
 
B_Pm 2.05
 
BC 0.08
 
Zu 0.70
 
Derrames de lava, mantos de Ag 2.6 55 
acumulación. 
7a 13km ~~ 

Uso pTedomtnanlll Numero de unidadAndosol, camblsol,feozem, regasel 
1

PIe de monte 
Fragilidad ambiental 

Nexapa 

FRAGIUDAD PRESiÓN VULNERAB1UDAD 
AMB1ENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Media Alta t Alta 

uso COMPAnBLe USO INCOMPA'nBLE USO CONDJCIONADO 
3.5,7.9 1~_--:.1.;..1_~ 2.12,13 

..... LONGITUD E 541,705 UGARE 55 
-a' LATITUD N 2,093,509 

PROBLEMÁTICA 
RP a.15 Presión sobre el bosque. Ubre pastoreo. 
pz 4.41 Incendios. Áreas con deterioro. A r ufmicos
TA 52.85 
TP 1.67 CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAl 
Vsa 0.38 

POÚTlCA AMBIENTAL: 1... A....p_ro_v_e_ch_8_m_le_"_to_su_s_te_"_ta_b_le _ 
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CARACTERfs'nCAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

Tocflimilco 56 
Tochimilco " 

787.33 ha 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMOAFOLOGrA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOOrA: 

REGiÓN' 

SUBCUENCA: 

CALIDAD FRAGIUDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL 

I Alta Media 

USOPREOOMI tITE uso COMPATIBLE 

l Agr%restal 4.5.7 

POÚTlCA AMBIENTAL: 

CENTROIDE UT 

LONGITUD E ~;;:';';';;;""'---f 
LATlTUDN 

CLAVE DELA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENT 

IDENTIFICACiÓN 

UGARE 56
 

PROBLEMÁTICA
 
s_Ce 37.99 TA 9.14 
S_PI 0.35 TP 31.69 
B_Pm 20.82 lu jndel. 

PlrocJastos recientes, derrames de 
leva rnan10s de acumulación. 
13·20 km 

Carnblsol¡ teozem, ftuvlzol. regosol 

Pie de monte 

Nexapa 

At 

rJ 
Uso pl8dom nanl 

PRESIÓN
 
ANTROPOGÉNIC
 

Muy alta
 

USO INCOMPATIBLE 

I 2.11 

3.3 56
 

~ 
Número <le unidad 

Frclgilidad ambiental 

VULNERASIUDAD
 
AMBIENTAL
 

Muy alta
 1 
USO CONDICJO ADO 

12, 13 I 
ConservaciónI 



(Cuarta Sección) 323 

CARACTERiSTICAS GENERAlES CENTROIDE UTM IDENTIACACIÓN 
NOMBRE: Axocopan fj{
 
MUNICIPIO: ~At~Ii~;;;';co;'¡;";';';';';"'--------4
 ONGITUD E 552,284 UGARE 57 
SUPERFICIE: l-4,,;.¡;,30;,;;)..;.;,4,,;,,;;;73;.;.:h;;.a ----1 LATITUD N 2,090,686 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): pz 2.50 

E 0.43 
B_Pm 0.22 

TA 80.32 
RA 5.05 Vsa 3.n 
RP 0.75 Zu 6.93 

Mantos de acumulación, plroclastos 
recientes. 

FRANJA DE RIESGO: 

GEOMORFOLOGiA: 

13-20 km 

Andosol, regosolEDAFOLOGíA: 

ValleREGiÓN: I
 
UBCUENCA:
 Nexapa 

-

CAUDAD FRAGIUDAD 

PROBLEMÁTICA
 
Afeas naturales detertoradas. Alta presión 
urbana. Escasez de agua. speculación 
inmobiliaria. Contaminación de desechos 

sólidos 

ClAVE DE LA UNIDAD DE GfSTlÓNAMBIEHTAi. 

Ate 2.1 57 

~ 
Uso predomir]anle Número de unidad 

~ 

1'-

Fragilid ambíental 

PRESiÓN VULNERABIUDAD 
ECOI..ÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Media Baja Alta Alta 

USO PREDOMINANTE
I gratorestal especial 4,5,7 

uso COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE1__....;.1.;.-1__ 2. 12, 13 
USO CONDICIONADO 

POLinCA AMBIENTAL: 1 Ap_ro_v_ec_h_a_m_ie_"_to....;s...;.u......nt8..;.;,bl.;..e__.....1..... ste... ...
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CARAeTeR STlCAS GENERALES 
NOMBRE: Atllxco 58 
MUNICIPIO: ~A~U~ixco-"';;'~-------t 

SUPERFICIE: a...;.,14.:.;,1.;,;65;,;,;.92;";;;,,,;,;h;;;.a -' 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGrA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOOIA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CAUDAD 
ECOLÓGICA 

l~_,,;;,;aa:.la __ Baja 

USO PREDOMINANTE

1...._...;;AQ.;¡¡;,;,;:rrc;:.;.;ola;;....._O 

USO COMPATIBLE 

3.5 o 

B_Pb 003 Vsa 2.72 l' 
Zu 8.10 ARJRE 31.44 
AA 22.31 Al_CA 1.11 
RP 4.72 AH 2.39 
pz 1,03 BE_Vsah 0.91 ,

fA 2UO E 0.53 
Mantos de acumulación, ptroclastos 
recientes, andesita. 
20-30 km 

FluVlsol, regosol 

Valle 

Nexapa 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

CENTROIDE UTM IPENTlFlC CIÓN 

LONGITUD E ...5~59~.O~51",=",--", UGARES8 
LATITUD N 2,087,267 

PROBLEMÁTICA 
Uso intensiVo de agroquimlcos. 

Sobreexplotacion de mantos acuiferos. 
Escasez, contaminacion ymanejo inadecuado 

del agua. Alta presión inmobiliaria. 
,J 

CLAVE DE LA UNrD~D DE GEsnON AMBIENTAL 

c=J..._...;;:2,.6;:.,.1;.;1;:.,.,;,;;2,;:..;,;;13~-"" 

Ag 

~ 
Uso predominanle 

2.0 

Número de unidad 

58 

L, 

Fra.9i1idad ambiental 

Media 

PRESiÓN 
ANTROPOGENIC 

VULNERABILIDAD 
AMBlE TAL 

Media 

USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

Ninguno 

POLiTlCA AMBIENTAL: Aprovechamiento sustentableI 



íemes 28 de enero de 2005 Periódico Oficial d I Estado de P ebla 

CENTROIDE UT IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E 54a.623 lUGAR 59 
LATITUD N 2,086.754 

PROBLEMÁnCA 
Areas naturales deterioradas. Uso Intensivo de 

a ufmlcos. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTTÓN AMBIENTAl. 

Ag 2.0 59 

~ L, 
Uso predominante NUmero de llI1idad 

Fragilidad ambiental 

PRESIÓ 
ANTROPOGÉNICA 

Alta 

VULNERABIUDAD 
AMBIENTAL 

Alta 

USO INCOMPATIBLE 
11 O 

USO CONDICIONADO 
2,5,6,12.13 

Aprovechamiento sustentable 

CARACTER~nCASGENERALES 
AlzitzJhuacan 59 
AtZl2ihuacan 
787.17 ha 'c 

ASPECTOS NATURALES
 

OMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGfA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAfOLOOIA 

~E13IÓN: 

UBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLÓGICA
 

Baja 

PREDOMINANTE 
Agrícola O 

Zu 1.48 Vsa 0.65 
Pz 3.10 Dv 0.52 
TA 93.09 E 0.03 
TP U3 

Mantos de acumulación, píroclastos 
recientes 
13·20 km 

C3mbisol, leozem, Iluvlzol, regosal, 
rendzina 
Valle 

Nexapa I 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL 

Baja~ 
USO COMPATIBLE 

3 O 
POLÍTICA AMBIENTAL: I 



326 (Cuarta S i6n) Perlód co Ofi Chll del E tado de Puebl 

CTERISTlCAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

CARA f J 
Tochimltco 60 
Tochlml1oo 
5443.18 ha 

A PEcr OS NATURALES 

D __.o.lo3,_5i __0 

VEGETACiÓN (%): B_Co 33.81 RP 
B_PI 1.54 PI 
B_Pm 3.08 TA 
B_Ps 0.05 TP 

GEOMOAFOLOOrA: 

E 3.78 Vsa 
HA 0.36 Zu 
Pitoelastos recientes, derrames de 
lava mantos de aeumulad6n. 

FRANJA DE RIESGO: 18-20 km 

EDAFOLOO lA: F1uYlsol 

REGiÓN: Pie de roonte 

SUBCUENCA: ~exapa 

CAUDAD FRAGJUDAO 
eCOLÓGJC 

J_---.;M.;,;,;edi_la~_1 l 
AMBI~NT AL 

Media 

USO PREDOMINANTE USO COMPATIBLE 
J Agroforeslal especlal -.7....., 9

POLmCA AMBIENTAL: 

0.79 
d.80 
43.19 
10.14 
0.92 
'.54 

CENTROIDE UrM IDENTIFICACiÓN 

UG E 60LONGITUD E .......-------1 
LATITUD N 

PROBlEMÁTICA 
Areas naturales detertora<1as (erosión). Uso 

intensivo de a ~ urmicos. 

CLAVE DE LA UNIDAD OE'GESTl6N AMBIENTAL 
-

Ale 

~ 
Uso predominante 

2.6 60 

~ 
Núme/Q de unidad 

Fragrliclad ambtenral 

PRESiÓN 
AN'TROPOGÉNJCA 

Alta 

VULNERABILIDAD 
AMBlENTAL 

Alta 

USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO
c=J__.....11 2.....6,_'......_13__ 

Resta ración 
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e RACTERíSTlCAS GENERALES CE mOlDE UTU lDENTlACAClóN 
NOMBRE: Tochimilco 61 

1----.;,;",;.......-------1

MUNICIPIO: Tochimilco LONGIlUD E 543.840 UG R~61 
SUPERFICIE ...,3_,7...;;42_..1;,,;,1..;,;;/la oJ LAmUO N 2.085,971~~~~------ ... 

ECOLÓGiCA MBIEHTAL A ROPOGÉNJCA
 
Media Bala Alta
 I , 

RfOOMINANTE uso ce p nPLE uso INCOMPA: BLE uso COND IONADO 
graforestal esp!?al O 5,7,9 O 11 CJ 2.6,12,13 

ASPECTOS NATURAlES 
VEGETACIÓN (%): 6_Co 406 

B_Pm 8.99 
B_Ps 9.75 
E :86 
RA 0.20 
RP 7.39 
pzJ 1.25 
TA 24.38 

TP 2.17 
Vsa 23.20 
Zu 4.45 
Al_CA 6.90 
AT_CPS 0..20 
SBC_SVSAH 

0.04 
pz 2.17 

GEOMORFOLOG{A: DeITam(lS de lav8, mantos de 
acumulación, Piroclastos recientes. 

FRANJA DE RIESGO: 13-20 km 

Anclosol, camblsol. feozem, IluvJS(l/, 
reOOSOl 

EDAFOLOG{A: 

P¡edemooteREGIÓN: 

NexapaSUBCUENCA: 

CAUDAO FRAGIUDAO 

PROBLEMÁnCA 
AJeas naturales deterioradas (erosión). 
Presión sobre terrenos forestales. Uso 

intensivo de IUlrOQulmlcos. 

CUVE DE LA UNIDAD DE GESllÓN AMBIEHTA1. 

Ale 2.4 61 

USo ~lnante J NWnero~idId 
Fragll ambiental 

PRE 6N 

POLinCA AMBIENTAL; Re uración 
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CARACTERíSTICAS GENERALES CENmOIDE UTM IDENTIFICACiÓN
 
NOMBRE: At7Jtzlhuacan 62
 
MUNICIPIO: Atzizlhuacan LONGITUD E 536 576 UGA RE 62
 

t-'-'~~~-------f ...1,;,:,;,92;;,;;.9;,;,.OO ha ... LATITUD N 2.085,í74SUPERFICIE: ......

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁTICA
 
VEGETACiÓN (%):
 Areas nalurales deterioradas (erosión). 

Presión sobre terrenos forestales. Uso 
intensivo de aaroc¡uimicos. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
 
GEOMORFOLOGrA:
 

Af 2.3 62 
FRANJA DE RIESGO: 

L,EDAFOLOGIA: 
Usa predominante Núm ro de unklad 

REGiÓN: 

Fragjl~ad ambientalSUBCUENCA: 

PRESJÓN VULNERABIUDAD 
ECOLÓGICA 

8_Co 31171 T,A, 54.04
B_Pf 0..76 TP 4.52 
B_Pm 0.12 Vsa 0.29 
B_Ps' 0.49 E 9.06 
Zli 0.02 
Piroclastos recientes, mantos de
acumulación. 
13·20 km 

Cambisol, reazem, lIuvizol, litosol
reaosol
Pie de monte

Nexapa 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAL

1 B....ai...a _

USO COMPATIBLE 

ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 
Media 

CAUDAD 

Alta I ,.;,A.-It...a__.......
 

USO PREDOMINA~E USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 
~ AgroforestBl 0_-.;50.:.;.7.-9~_D 11.12 0 2-.,6_,_13_~...,¡ 

POLÍTICA TERlUTORIAL: RestauraciónI"--------- 

.--



Periódico Oficial del Estado d Puebla {Cuarta Secci D 329 

CARACTERfsnCAS GENERALES 
OMBRE: HuaQuechula 63 

MUNICIPIO: HuaQuechula. Atlixco 
SUPE FICIE: ~1,,;,;04;.;.7.;,;,9,;.,1h;;;..;a~ ~ 

ASPECTOS NATURALES
 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGíA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGrA; 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

B_Pb 4.58 
BE_Vsah 3.46 
Zu 5.04 
RA 27.23 
pz 0.86 

TA 6.96 
Vsa 120 

AJAE 47.77 
AT_CA 2.90 

Caliza, arenlsca-Iutita 

2Q.30km 

Andosol, camblsol, feozem, reyosol 

valle 

Nexapa 

CALIDAD FRAGILIDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL 

__-.;B;;..;a;¡,;;ia~_---,DI- B;;;.;a.ja~_......lD 

uso PREDOMINANTE USO COMPATIBLE

1_.-..;,A...gn_·co_la~----ID 3. 5 D 

CENTROIDE UTM IDENTIACACIÓN 

LONGITUD E UGARE 63 
LATITUD N 

PROBLEMÁnCA 
Uso intensivo de agroquimicos. Presión sobre 

terrenos forestal s. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GfST1ÓN AMBIENTAL 

Ag 2.1 63 

~ ~ 
Uso predominante Numero de unidad 

Fragilidad ambiental 

PRESiÓN VULNERABIUDAD 
ANTROPOGÉNICA 

Media D 
AMBIENTAL 

M...ed_ia ____ 

USO INCOMPATIBLE 
11 D 

USO CONDICIONADO 
__,;;":,2•.;,,:6•..;,,12;,,:,,._'3 ----1 

POLfTlCA AMBIENTAL: 1....__..;.Apro;.;v..;;ec.;.h;.;.;8;;;,m..;;l..;.;en.;.;;to--.su,;;;.s..;;te;.;,n..;.ta;;;..;b;.;.le;.....__......
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CARACTER(STICAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: Huaauechula 64 
MUNICIPIO' Huaquechula LONGITUD E UGARE64.....~.......----------I
 LATITUD N t-------ISUPERFICIE: 7,340.15 ha 

~.......,;.......;. .....------.....
 
SPE TOS NATURALES 

VEGETACiÓN (%): BE 4.63 
BE_Vsah 2.2.6 
SBC_SVSAH 

11.20 
AH 1.88 
SB es 6.62 

PzJ 4.33 
TA 1.45 
ARJAE 9.01 
AT_CA 58.62 

Mantos de aoumulación, piroclastos 
reclames, riolila, conglomera , 
lalarl \ canza. 

FRANJA DE IESGO: 

GEOMORFOlOGfA: 

2(l-30 km 

Feozem, fiuvizol, rendzJnaEDAFOLOGfA: 

ValleREGION: 

NellapaSUBCUENCA: 

CAUDAD FRAGILIDAD
 
ECOLÓGICA AMBlalTAL
 

Media Baja
 

FlOBLE ÁTICA 
Presió sobre el bosque. Uso fntensívo de 

agroqulmioos Libre pastoreo. Contaminación 
por desecnos solidos 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTlÓ'f AMBIENTAL 

Aa 2.3 64 

~~ 
Uso preoominante ~~fMrtl de ~¡dad 

Fragilidad ambíental 

PRESiÓN VULNERABILIDAD 
NTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Alta A~a 

USO P~EDOMINANTE USO COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO
I Agrolorestal especial O 5,7.9 O Ninguno CJ 2,6,11,12, 13 

POLI CA MSIENTAL: I AprovechamIento sustentab e 



em 28 de enero de 200 Periódico Oficial del lado de Puebla 31 

CARACTERisncAS GENERALES CENTROIDE UTM 
NOMBRE: Atzitzihuacan 65 

UNI IPIO: Atzfzihuacan LONGITUD E 541,961 UGARE65 
SUPERFICIE: ~9',;.;31...;;4';,;;83;..;h..;,;a~ .... LATITUD N 2,080,442 

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁllCA 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFO OGIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOlOGfA: 

REGION: 

SUBCUENCA: 

B_Ca 2.62 PI 0.22 
TP 1.02 RP 0.09 
B_Pf 0.04 pzj 334 
B_Pm 0.05 TA 16.47 
BE 2.38 Dv 0.0 
BE_Vsah 2.n Vsa 017 
SBC_SVSAH lu 0.90 

8.70 AT_CA 58.42 
E 0.94 ARJRE 0.62 
se es 1.17 
Mantos de acumulación, piroclaslOS 
recientes, riolita, conglomerado, 
laiar1 . calíza. 
20-30 km 

Cambisol, feozem, nuviZol, lilosol 

Valle 

Nexapa 

Deterioro de areas naturales. Presión sobre el 
bosque. Uso inlen ¡vo de agroqu(micos. Ubre 

pastoreo. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
 

Afe 2.2 65
 

L,~ 
Uso predomln8l1le Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

CAUDAD FRAGIUDAD PRESiÓN 
ECOlÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA 

Bala Baja Alta 

uso PREDOMINANTE USO COMPAnaLE uso INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO
I Agr%restal especial DL..- 5¡,:,;.7;.¡".;.9__....IO Ninguno D_.....:2;.:.,.::6.l,,;1~1l.,\ 1:.:;2l.,'1:.:3~-..;J 

POÚTlCA AMBIENTAL: 1... A....p_rO.;..v;.;8C..;...;.;.;ha...m.;..i.;;.;en.;..to..;"",,;,.su..;.s;;..;;te,;,;,n,;.;;,ta;;;,;;b;;.;.le;;....__ 
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CARACrEmsncASGENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFtC CIÓN 

NOMBRE: I-C~o~h,;;,;ue;,;.ca;;;.n..;6.;.6 -------1 
MUNICIPIO: Cohuecan LONGITUD E 530,148 UGARE66 

'-'~~~---_-:"--f
SUPERFICIE: a-1,;,:,;::fl7:;.;.,;.;..1.:.,;O..;.;,ha ..... LATITUD N 2,079,382 

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁ IC 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGrA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGfA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

B_Pm 0.60 
E 0.27 
Pzj 17.62 
TA 0.44 

aluvial. lahari. 
20·30 km 

IIlosol [eQosol 
Valle 

Nexapa 

TP 5.35 
AT_CA 66.04 
SBC_SVSAH 

967 

Mantos de acumulación, dep6silb 

Andosol, cambjs()l, feozem, f1uvisol, 

Deterioro de áreas naturales. Presión sobre el 
bos ue. Uso Intensivo de agroquimicos. Ubre 

pastoreo e incendios. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MBIENTAL 

Ale 2.2 66 

~~ 
Uso predominanle Número l1e unidad 

Fragill ad ambiental 

CAUDAD FRAGIUDAD PRESiÓN VULNERABILIDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Baja J__....,;,;,;Ba.i8~__ Ita Alta 

uso COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

~;";;,,;,;.,;;,,;;,,;;;,,.;;.;;,¡;,,;;,,;~D 5,7,9 o Ninguno 0_......;2;;;"";;,,;6...;.1.;,,,:1•..;.1;;;:,2,..;.';:;,,3__ 

POúTlCA AMBIENTAL: 11..__...;A..;,¡p;.;.r.;;.ov...;e;.;;c.;.;h.;.;.am..;,;";.;;ie.;",;n.;.;to;..s;;,,,,;u;,,;;;s.;.;te;,,;;,;n.;.;ta;,,;;;b;,,;;,;le~__ 
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CARACTERísnCAS GENERALES 
NOMBRE: A_ote~op-..;;la..;.n ,;;;67~ 

UNICIPIO; A;,,;,;C~teo~lP~¡an~ 

SUPERFICIE: ""'3;.;,17;.;;5..;.;7•.;,;63;,,oh,;;;;a 

-t 

-I 
.... 

CENTROIDE UTM 

lONGITUD E 533,592 
tAT UD N 2,076,989 

UGARE67 

IDENTifiCACiÓN 

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁTICA 
VEGETACiÓN (%): Deterioro de áreas naturales. Escasez de 

agua. Uso In1ensivo de agroquímicos. Ubre 
pastoreo e incendios. 

e VE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTALGEOMOAFOLOGiA. 

FRANJA DE RIESGO: Af 2.4 67 

EDA OlOGIA: L¡~ 
Uso predominante Número de umdadREGiÓN: 

SUBCUENCA:
 
Fragilidad ambiental
 

PRESiÓN VULNERABIUDAD 
ECOLÓGICA 

FRAGIUDAO
AMBIENTAL 

SBC_SVSAH AT_GA 62.58 
2.69 S8_es 2512

PzJ 9.61 

Manlos de acumulación, lahar1

20-30 km

Andosol, regosol

Valle

Nexapa 

ANTROPOGÉHICA AMBIENTAL 
Media Bala Alla Alta 

e LlDAD 

I
 
USO ~REDOMINANTE uso COMPATIBLE uso INCOMPAnSLE uso CONDICIONADO 

1 c===J o Ninguno 0 2 6...t..... 1...o;2...AgroforestaJ S, 7 ...__.......... 1... 13,;""..___
 

PoLiTJCA AMBIENT L: 1"--__A....p_rO..;.v_ec_h_a_m_ie_n_tQ_su_s_te_n_ta_b_le~ __ 
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eA CTERíSTlCAS GENERALES CENmOIDE UTM IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE, 
MUNICIPIO: 

Tepemaxalco 68 
TeDemaxalco 
1,012.15 ha 

UGARE68 
SUPERFICIE: LA1lTUDN 

LONGITUD E ~~~---1 

ASPECTOS NATURAlES PROBLEMÁTICA 
VEGETACiÓN (0/0): PZ.J 1.81 

Al_CA 72.94 
SB_eS 25.25 

Mantos de acumulación, nolila, Tahar, 

2O·3Qkm 

Camblso1, laczam, IIlOSOI, regase! 

Valla 

Naxapa 

Uso Intensivo de agroqufrnicos, Libre pastoreo 
e Incendios. 

e VE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GEOMORfOLOGfA' Al 2..5 68 
FRANJA DE RIESGO: 

~~ EDAFOLOGIA' Uso predominante Número de unidad 

REGION: 

SUBCUENCA: FIa Uidad ambiental 

e D D FRAGIUDAD PRESiÓN VULNERABILIDAD 
eCOL.ÓGlc AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Media Media Alta Afta 

USO PREDO HTE uso COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE 

....._A.... .....0 O Ninguno 0gr_ol_or_e_la_'_ 5,7,9 

polfTlc BIE I Aprovechamiento ustentable 

...._...:-.;. -.1 

•
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U ARE 100c 

VULNER IUDAD 
AMBIENTAL 
Muyalla 

uso CONDICIONADO 

3.8 100 

JNúmero de lI'1~ 
Fragif ambiental 

Po ecclón 

2,119,433 

Presi nsobre recursos naturales. Amenaza 
eru tiva reciente 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROBLEM TICA 

ANP 

~ 
U!lO pAldomlnante 

PRESIÓN 
ANTROPOGÉNIC 

MedIa I 

CENTROIDE UTM 

LATITUD N 

LONGITUD E 540.1n 

0_......................... 0 3, 

I 

Alta 

FRAGIUDAD 
AMBIENTAl 

S NATURALES 
B_Ca 39.43 
B_Pb 049 
B_PI 5.68 
B_Pm 6.13 
Ov 22.43 
pz 25.80 
TA 0.04 
Derrames de lava 22.71 
Eroslon Iluvial 8.11 
Estrato de volcán 8.43 
Lavas cubiertas con piroeláslos 36.18 
Plrocláslos recIentes 5.51 
Procesos alaciares 19.06 
13km 20,42 
20 km 55,87 
30 km - 23.71 
Litosol 39.26 
Regosol 6074 
Alta montaña 100 

AlOyac 60.58 
Chatco-Texcoco 1.39 
Naxapa 38.03 

PIP3 

6,178.85 ha 

San Salvador 8 Verde, Huejolzmgo 
vSan Nicolás de los Ranchos 

PREDOMINANTE USO COMPATIBLE 
ea natural protegida O 7, 9 

CARACTERíSTICAS GENERALES 

pOlÍTlc AMBIENTAL: 

GION: 

UBCUE CA'. 

EDAFOLOGfA: 

ASPECTO 
VEGETACiÓN (%): 

SUPERFICIE: 

NOMBRE: 
MUNICIPIO: 

FRANJA DE RIESGO: 

GEOMORFOLOGIA: 

íemes 28 de enero de 2005 
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CARACTERísnCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: ...P~IP;..;2~~ --I 
MUNICIPIO' Santa Rila Tlahuaoan LONGITUD E 536.056 UGARE 100 b 
SUPERFICIE: ...48.;.;;;;.;5•.;.:.17..:.:h:;;.a .... LATITUD N 2, 137,896 

ASPECTOSNATURAlfS 
VEGETACiÓN (%): s_Ca 32-98 

BY\) 42.58 
B_Pm 0.02 
p~ 9.07 
TA 15.34 

GEOMORFOlOGfA: lavas cubierta con plroolat05 93.25 
Erosión fluvial 6.75 

Sin riesgo 100FRANJA DE RIESGO. 

EDAFOLOOfA: Andosol 8.25 
Cambisol 91.75 

REGiÓN: Somontano uno 37.88 
Somontano dos 62.12 

SUBCUENCA: Atoyac 100 

CAL/DAD FRAGIUDAD 

P OBLEMÁTICA
 
Presión sobre recursos naturales Amenaza 

eru tiva reciente 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GE5nÓN AMBIENTAL
 

ANP 3.8 100
 

~~ 
Uso predommante Número d unidad 

Fragílldad ambiental 

PRESiÓN VULNERABIUDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA A BIENTAL 

Muy alta Alla Media Muy altaI I 
USO PREDOMINANTE USO COMPATlBLE USO INCO P TlBLE USO CONDICIONADO

I Area natural protegida O 7,9 D 2,6.11,12.13 O 3,5 

POLíTICA AMBIENTAL: I Protección 
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IDENTIFICACiÓN 

UGA RE 100a 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

Mu alta 

3.5 
USO CONDICIONAOO 

3.8 100 

~ 
Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

CLAVE DE LA UNIDAD bE GES1lÓN AMBIENTAL 

Presión sobre recurSOS naturales. Amenaza 
eru llva reciente 

PROBLEMÁTICA 

Protección 

ANP 

~ 
Uso predominante 

2,6.11,12,13 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNICA 

Media 1 
USO INCOMPATIBLE 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E 

LATITUD N 

7,9 

Periódico Oficial del E. tado de Puebla 

Alta 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

uso COMPATIBLE 

s_Ce 43.70 
B_Pb 47.23 
pz 0.11 
TA 896 

Erosión fluvial 97.52 
Lavas cubiertas oon oiroclástos 2.48 
Sin riesgo 

Andosol 75.49 
Cambisol 24.51 
Somontano uno 100 

Atoyac 100 

POllTleA AMBIENTAL: 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
NOMBRE: PIP 1 

~~~~~------I
MUNICIPIO: Santa Rita Tlahuapan 

FRANJA DE RIESGO: 

::DAFO OGíA: 

SUPERFICIE: 447.35 ha.....~~----.;~---_ ... 

GE MORFOLOGíA: 

2,143,196 

536,877 
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CAAACTERfsnCAS GENERALES CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E 540.315 UGA RE 100d 

LATrrUDN 2.104.D14 -

NOMBRE: PIP4 
MUNICIPIO: San Nicolás de los Ranchos y 

Tochímilco 
SUPERFICIE: 4,032.99 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACIóN (%): 

GEOMORFOLOOIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOOIA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CAUDAO
 
ECOLóGICA
 

Muyalla 

USO PREDO NANTE
I Atea natural protegida O 

B_Co 22.64 Dv fIJ.n 
B_PI> 0.28 pz 14.05 
B_Pf 0.01 
B_Pm 12.25 

Denames de lava 21.30 
Erosión nuvlaJ 4.26 
Estrato de volcán 5.03 
Plroctáslos recientes 65.63 
Procesos oIaciares 3.n 
7km 100 

Regosol 52.42 
UlosoI 47.58 
Alta montaña 100 

Nexapa 100 
-

FRAGIUDAD
 

PROBLEMÁnCA 
Presión sobre recursos naturales. Amenaza 

eru Uva reciente 

CLAve DE LA UNIDAD DE GES11ÓN BtEHTAl
 

ANP 3.8 100
 

L-,~ 
Uso pmdomnanle NúmelO de lIIidad 

Fragilidad ambiental 

PRESIÓN VULNERABIUDAD 
AMBIENTAL AHTROPOG ICA AMBIENTAL 

Alta ~ Media I ~ Muy alta 

USO CO PAnBLf USO INCO PAl1BLE USO CONDIQONADO 
7,9 O 2,6. 11, 12, 13 D 3,5 

POÚT1CA AMBIEKTAL; ProtecclónI
 



UGARE 200 

IDENTIFICACiÓN 

(Cuarta Secci6n 339 

Media 

VULNERASIUDAD 
AMBIENTAL 

2.0 200 

L-, 
Numsm de calidaD 

FragilldadambiefltaJ 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GfST1ÓH AllBJEHT'AL 

Ag 

~ 
Uso predominanl 

PROBLEMÁTlCA 
Contaminación por desechos sólidos. Uso 
intensÍVo de agroqulmicos. Áreas naturales 

deterioradas (erosión). Ubre pastoreo. Presión 
urbana. 

PRESIÓN 
ANTROPOGÉNlC 

Media 

CENTROIDE 

LONGITUD E ~~~...... 
LATITUD N 

USO INCOMPATIBLE 
O Ninguno D_.....;;,:,.;":"",;,.,;",:"",;,;;,¡,,,,;,,;;,__ 

1 Aprovechamiento ustentable 

8_Ca 0.79 pz 0.96 
E 3.14 lA 18.39 
lo 7.57 TP 6.06 
H20 0.53 Vsa 0.44 
AA 62.12 
Piroclastos reci¡¡nles, loba andeslbca, 
ancIeslta-basáltica. aluvión. 
Fuera 

Cambisol 

Pie de monte 

Atoyac 

2,S80.62ha 
SBll SBlvador el Verde 
El Verde2DO 

POLinCA AMBIENTAl~ 

GEOMOAFOLOGrA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

R GIÓN: 

UBCUENCA; 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

CARACTETifsnCAS GENERALES 

NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

temes 28 de enero de 2005 

CALIDAD FRAGIUD O 
ECOLÓGICA AMBIENTAL 

Baía Baja 

PREDOMINANTE USO COMPATIBLE 
11.._--:.A;¡¡¡;9r~ico~la D 4, 5,7,9 
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CARACTERíSllCAS GENERALES 

Hueiotzinoo 201 
Hueiotzlngo I 

3,518.06 ha 

NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGfA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOL íA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLÓGICA
 

Baja 

uso PREDOMINANTE 

Pie de monte 

Aloyac 

FRAGlUDAD 
AMBIENTAL 

AT_CPS 8.20 TP 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E 
~~=--tLATITUD N 

PROBLEMÁTICA 
5.10 Uso intensivo yprogresiv de agroquimicos.

AH 416 ARJRE 53.01 Presión urbana,
RA 0.31 AT_CA 28.39 
pz 0.83 CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 

Basalto·andeslta, andesita·basaltlca, Agaluvión 
Fuera 

~ 
USO red minanteCamblsol, feozem. lIIasol, regosol 

PRESIÓN
 
ANTROPOGÉNJCA
 

Media
 

USO COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE 

IDENTIFICAIÓN 

UGA RE 201
 

2.0 201 

Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

VULNERABILlDA.D 
AMBIENTAL 

Media 

USO CONDICIONADO 
1_---.;.A,;,¡¡,9r..;.;;,iCO,;",;la D 5 D Ninguno D ....._;,;,,;2...;.6,¡,.¡1_1,¡,..1..;.2.;..1.;.3_...... 

POÚ1lCA AMBIENTA.L~ 1 A....p_r_ov,;.,e_c_h_am ie_",;.,to_s_u..;.s,;.,te_"_ta_b_Je _ 
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CARACTERfsnCAS GENERAlES 
NOMBRE: HuaQuechula 202 
MUNICIPIO: ...A;..;.;I~lix~co~2~0~2 --t 
SUPERFICIE: L,.5;;.:.•.;.;;167.;.;..;.;88;.;h,;;:;a ..... 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOGíA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

BE_Vsah 43.'57 
PLM 2.93 
ARJRE 16.08 
AT_CA 37.42 

Rlalita, caliza, andesita 

, 

Fuera 

litasol, regosol, Tiu'..isol.leozem, 
alevsal 
Valle 

Nexapa 

Media 

CALIDAD 
ECOLÓGICA 

Media 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

USO PREDOMINANTE
I Agroforestal especial 

USO COMPATIBLE
0 .....__'...;1,_1~2,_1.;.3 __O 

CENTROIDE UTM IDENTlFlCACJÓN 

LONGITUD E 568,015 UGAR E 202 
LATITUD N 2.085,425 

PROBLEMÁncA 

Libre pastoreo. Uso intensivo y progresivo de 
a r uimicos. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GES11óN AMBIENTAL 

Ale 2.8 202 

~ L., 
Uso predominante Número de unrdad 

fragilidad ambiental 

PRESiÓN VULNERABILIDAD 
ANTRQPOGÉNICA AMBIENTAL 

Alta Alta 

USO INCOMPATIBLE 
Nfnguno 0 ...... _ 

polínCA AMBIENTAL: l ...pr... ____A...o,;..ve_c_h_am.-..;ie_".;.;to 

;" 

l 

t ..J 
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C RArnAfsnCAS GENERALES CENTROIDEU IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE: Tepemaxalco 203 

HuaQuechula 
15517.91 ha j 

LONGITUD E 
LATITUD N 

MUNICIPIO: 
........---------1 I UGARE203
 

SUPERFICIE: 

ASPECTOS NATURALES PROBlEMÁTICA 
VEGETACIóN (%): BE..Veatl 6.85 Vsa 0.02 

PLM 6.83 ~ 0.02 
AT_CA S9.n SBC_SVSAH 
SB_CS 2.26 20.90 
Pli 4.01 AR IRE 19.33 
Aiolila, conglomerado, caliza, 
arenlsca·IUtita. 
FUGra 

Feozem.~.rendz¡"a 

Valle 

f'lexapa 

Uso intensivo yprogresivo de agroquimicos. 
Presión urbana Áreas naturales deterioradas. 

CLAVE DE LA U DM De GesnóN IENfAL 

GEOMORFOLOOrA: Ate 2.4 203 

FRANJA DE RIESGO: ~ 
Uso predom te Númertl'-:JldadEDAFO OOrA: 

REGiÓN: 
Usop Inanle
 

SUBCUENCA:
 
1

CALIDAD FRAGILIDAD PRESIÓN VULNERABILIDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL ANTROPOGÉNlCA AMBIENTAL 

Media I I Baj I I ..Alta I I Alta 

uso PAEDOIIlNANTE oso COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO

l AgroforestaJ espeSa! O 5,7 O Ninguno O 2.6.11,12. 13 

POúnCA AMBlE AL: Aprovechamiento sustentableI
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CARACTERíSTICAS GENERALES CENTftOID! UTM IDENTlFICAOON 
NOMBRE: Acteopan 204 

UNICIPIO: ~1i~e';';'Dle';;'¡;m~axaJ~co~------f LONGlliUD E 1539.469 II_u_GA_R_E_204--.iUPEAACIE: ...1._.9...79;.;".1,;.;;6..ha ... LATITUD N 2,070,288 

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁTICA
 
EGETACI6N (%): SBC_SVSAH 21.53 

PzJ 17.47 
AAJRE 0.63 
AT_CA 21.90 
se es 32.46 
Arollla, lahar 

Fuera 

Cambfsol, feozem, nUVizol. lilosol, 
rendzina. vertisol 
Valle 

Nexapa 

/Gas de detertoro. Apt'ovecflamlentos
inlensÍVos poco planeados. 

CLAVE DE LA UNIDAD Di: GESTIÓH AMBIENTAL 

EOMOAFOLOGrA: - Fo 2.8 
FRANJA DE RIESGO: 

EOAFOLOOIA: 

REGiÓN: 
Fragllld&d amblenIalSUBCUENCA: 

CAUDAD FRAGIUDAD PflE 6N VULNERA UDAD 
ECOlÓGICA AMBIENTAL AtlmOPOGÉ CA AMBIENTAL 

Alta Media Muy ana Muy altaI I ~ I I ~ l I 
uso PREDO NANTE USO 'AllBtf U CONDICIOtWJO 

I Agroforestal O 5,7 O CJ 2,6. 11. 1; 13 I 
POLh1CA AMBIENTAL: I I 
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CARACTERrsnCAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 
SUPERFICIE: 

Acteooan 205 
ActeoDan - -; -
3.652.61 ha 

~S'P~c:rc>s ~us 

VEGETACIÓN (%): 

GEOMORFOLOGIA: 

FRANJA DE RIESGO; 

EOAFOLOGIA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA; 

SBC_SVSAH 14,31 
PZ_i 9.00 
AT_CA 40.86 
S8_es 35.83 
Zu indeterminado 
Lahar1 I ~ 

Fuera 

Feozem, liloso! 

Valle 

Nexapa 

CALIDAD 
ECOLÓGICA 

Alta 

FRAGJUDAD 
AMBIENTAL 

Baja 

USO PREDO INANTE 

J Agrofores1al o USO COMPAIIBLE 
5,7,12 

POlÍTICA TERRITORIAL: 

CENmOIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E 533.265 UGA RE205 
LATITUD N 2,070,504 

PROBLEMÁTICA 

Areas de deterioro Aprovechamientos 
intensivos poco planeados. Contaminación por 

desechos sólidos. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GE9TlÓN AMBIENTAL 

Fo 2.4 205 

~ 
Uso predominante Número de unidad 

Fragilidad ambiental 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNICA 

Muy alta 

VULNERABIUDAD 
AMBIENTAL 

A1la 

O 
USO INCOMP T1BLE 

NInguno O 
uso CONDICIONADO 

2.6,11, 13 

I Conservación 
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CARACTERísnCAS GENERALES 
NOMBRE: Cohuecan 206 

t---....;..-~----- ...
MUNICIPIO; Cohuecan 
SUPERFICIE: t-3~,2~5~3.~78~h-a-------t 

ASPEC OS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

EOMO FOLOGiA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

SBC_SVSAH 18.37 
pzj 0.05 
AT_ A 74.47 
S8_es 7.11 

Deposito aluvial, lahar1 

Fuera 

Cambisol, reozem, Iitesol, regosol, 
vertisol 
Valle 

Nexapa 

CAUDAD FRAGIUDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL 

Media Baja 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LON ITUD E 529,535 UGAR E206 
LATITU N 2.069,940 

PROBLEMÁnCA 

Uso intensivo de agroquímicos. Libre pastoreo 
e Incendios. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN A SIENTAL 

Ate 2.3 206 

~ I ~ 
Uso pllldomlnallle Numero de unidad 

Fl9.gilidad ambiental 

PRESIÓN VULNERABIUDAD 
ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL 

Alta Alta 

USO PREDOMINANTE USO COMPAllBLE uso INCOMPAllBLE USO CONDICIONADO
I Agroforestal especial D 5,;,:,•...;.¡7,:.;9__....ID Ninguno 0 2.., ,;,:,6'..;.11~1...12;.:.,...13;'-'--I 

POúnCA A BIENTAL: 1... A..p_ro_v_e_ch_a_m_le_"_to_su_s_te_"_la_b_le__.......
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CARACTERrsnCAS GENERALES 
NOMBRE San Martln Texmelucan 300 
MUNICIPIO: San Martfn Texmelucan 
SUPEAFICIE: 473.30 ha........,;,;,;"~;.,,..-----_ ... 

ASPECTOS NATURALES 
VEGETACiÓN (%): 

GEOMORFOLOOIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOOrA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

CALIDAD
 
ECOLÓGICA
 

20-30 km ~ 
Uso predomllante 

Pie de monte 

Aloyac 

FRAGIUDAD PRESIÓN 
AMBIENTAL ANTROPOGÉNICA 

Feozem, Irtosol, regosol. vertlsol 

B_Pm 0.12 TA 
AA 9.12 TP 
AP 9.09 Zu 
Pz 24.54 

2.86 
36.76 
17.52 

Píroclastos raclentes, estrato de 
volcán basalto-andesita aluVión. 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E 556.853
 
LATITUD N 2.127.409
 

IDENTIFICACiÓN 

UGARE 300
 

Baja Nd Media
 

USO PREDO NANTE uso COMPATIBLE USO INCOMPATIBLE
 

PROBLEMÁnCA 

Ubre pastoreo. Uso intenSIvo yprogresivo de 
a ufmicos. Presión urbana. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTlÓN AMBIENTAL 

Ag n.d. 300 

~ 
Número de unidad 

~ragilidaó ambiental 

VULNERABIUDAD 
AMBIENTAL 

nd 

USO CONDICIONADO 
...... DJ A.grico_la 5 o Ninguno 0 __2_,_6,_1_1,_12_,_13~--, 

POLíTICA AMBIENTAL: 1... ....h_a...;.m_ie...;n...;t_o_su_s_te_n_tab_le~A...I.p_ro_v_ec __ 
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IDENTIFICACiÓN 

n.d. 301 

L, 
NOmero UIlIdad 

Fragilidad ambiental 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Uso intenslvo yprogresivo de agroquímicos. 

Ag 

~ 
Uso predominante 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E 566,331 
LATITUD N 2,116.817 

PROBLEMÁnCA 

PRESiÓN VULNERABiliDAD 
ANTROPOGÉNICA AMBIENTAL

[J Alta O nd 

USO INCOMPATIBLE USO CONDICIONADO 

O Ninguno O 2,6,11.12,13 

1 AprovechamJento su entable 

eriódico Oficial del stado de Puebla 

AT_CA 24.56 
AT_CPS 75.44 

Andesila-basálllca 

20·30 km 

Feozem, !Iuvisol, regosol 

Prede monte 

Atoyac I 

"'!le 28 de enero de 2005 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
MBRE: TlaltenanQo 301 

UNICIPIO: I-TIal.;,,;;;;,;te;;;.;,n~an;,;¡;100 --1 

PERFICIE: L,,;55:.::.:.;..80;:.,:ha..... ... 

ASPECTOS NATURALES 
.: EJAGIÓN (%): 

=.OMORFOLOGfA: 

=RANJA DE RIESGO: 

AFOLOGfA: 

EGIÓN: 

UBCUENCA: 

so PREDOMINANTE USO COMPATIBLE 
~ AgTlcola I=:) 5 

POlmCA AMBIENT L: 

CALIDAD FRAGILIDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL 

~_-..,;;,;Bá;,¡;!a;..... __[JI-__..;,;n.;;.d _ 
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CARACTER SnCAS GENERALES CENmOIDE UTM IDENTIFICACiÓN 
OMBRE: Juan C Bonilla 302 

MUNICIPIO: Juan C. Bonilla LON ITUD E 566.553 UGA R 302 
SUPERFICIE: ...7,;.;6;.;,8.;.;.,;79;.;h.;,;;;8 ......... LATITUD N 2.114,420
 

ASPECTOS NATURALES PROBLEMÁTICA 
VEGETACiÓN (%) AT_CPS 45.86 

ARJRE 27.49 
AT_CA 26.65 

Andesila-basáltica 

20-30 km 

Regosol 

Pi de monte 
I 

Atoyac 

Uso intensivo y pro resivo deagroquímicos. 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AM81ENTAL 

GEOMORFOLOGfA: Ag n.d. 302 
FRANJA DE RIESGO: 

~ 
EDAFOLOGíA: Uso predO minanle NÚ/Tlero de unidad 

REGiÓN: 

Fragilidad ambientalSUBCUENCA: 

CA I AD FRAGILIDAD PRESIÓN VULNERABI IDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL 

"--_...;;Ba;,;:¡j¡;.8__D¡".__~nd__.....ID 
ANTROPOGÉNICA 

Alta 
AMBIENTAL 

DI.-_......;.;nd.;;....._---l 

2, 6, 11, 12, 13 
USO CONDICIONADO 

5 
uso COMPATIBLE 

poLfnCA AMBlE AL: 

.~ 

-~-----------
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IDENTlFIC CIÓN 

Nllmero de Lilidall 

2,6.11. 12, 13 

nd 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

USO CONDICIONA 

n.d. 303 

~ 

Fragilidad ambiental 

PROBLEMÁllC 

CLAVE DE LA UNIDAD GESTIÓN AMBIENTAL 

Uso intensivo y progresivo de agroquímicos. 
Ubre toreo. 

Afe 

~ 
uso predominante 

Alta 

PRESiÓN 
ANTROPOGÉNICA 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E ~~~--t 
LATITUD N 

Periódica Oficial del Estada de Puebla 

5 

nd 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

USO COMPATIBLE 

OS NATURALES 
SP_Vsah 0.02 pzj 4.70 
AT_CPS 20.79 ARJRE 30.45 
PE-'EP 2.19 AT_CA 41.84 

Erosión lIuvial, piroclastos recientes, 
andesita-basaltica, aluvión. 
20-30 km 

Feozem, regosol 

Pie de monte 

Aloyac 

POLÍTICA AMBIENTAL: 

es28 de enero de 2005 

CAliDAD 
ECOLóGICA 

• 

ASPE 
'/EGETACIÓN (%) 

<.1EOMORFOLOGíA: 

FRANJA DE RIE GO: 

=DAFOLOGíA: 

REGiÓN: 

BCUENCA: 

CARACTERíSTICAS GENERAl.ES 
NOMBRE: San Pedro Cholula 303 

UNICIPIO: San Pedro Cholula 
UPERFICIE: ...4,;,:,.0;;;5;,;;,3.;.;.7.;..1h~a;""'- --II 
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CA CTERrsnCAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIQ: 
SUPERFICIE: 

San Pedro Cholula 304 
San Pedro Cholula 
2.30.15 ha 

SPECTOS NATURALES 
VEGETACIóN (%) 

GEOMOAFOLOOlA; 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOOfA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

ARJRE 100.00 

AlUVIón 

2().3() km 

Feozem¡ fluvlzol,litosol, regosoI 

P,ede monle 

Atoyac, Nexapa ,,~ 

CALIDAD FRAGIUDAD 
ECOLÓGICA MBIENTAL 

Baja O nd O 
USO PREDOMINANTE USO ca PATIBLE
 

Agrtcola 5
I O O
 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E ~~.:.....~ UGARE304 
LATITUD N 

PROBLE ÁTICA 
U.so intensivo yprogresivo de agroqufmicos.
 

CUVE DE U UNIDAD DE GESTlÓ,. AIIBIOOAL
 

Ag n.d. 304 

~ 
Usop~lnanl Numero !le tJnidad 

Fragilidad ambiental 

PRESIÓN 
ANTROPOGÉNIC 

Media O 
VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL 
nd 

uso INCO PATISLE 
Ninguno el 

uso CONDICIONADO 
2.6.11,12.13 

POLtnCA TERAITORIAL: A rovechamiento sustentable 
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ASPECTOS NATURALES 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
NOMBRE; san Gregario Alzomp8 305 
MUNICIPIO: San Grec¡orio AtzomP8 

SUPERFICIE: ....85=0.,;";78;.;,,h;;,,8 .... 
I IDENTIFICACiÓN 

UGARE305 

PROBLEMÁnCA 

CENTROIDE UTM 

LONGITUD E 56a.o66 
LATITUD N 2,102.174 

VEGETACiÓN (%) AT_CPS 0.10 
AH 1.22 
AAJAE 67.62 
AT_CA 31.07 

Mantos de acumulación, andesita
basáltica. andesíta, aluviÓfl. 
20-30 km 

Feozem 

Piada monte 

Aloyac 

Uso intensivo yprogresivo de agroquimicos. 
Áreas de tizallnducido. 

ClAVE DE LA U DAD DE aESTlÓN AMBIENTAL 

GEOMORFOLOGrA: Ag n.d. 305 

FRANJA DE RIESGO: ~~ 
Uso pI9dominanle Número de lJ1idad 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

EDAFOLOGrA: 

I 

CAUDAD 
ECOLÓGICA 

Baja D 
FRAGILIDAD 
AMBIENTAl 

nd D 
PRESIÓN 

ANTROPOGÉNlCA 
Media O 

VULHERABJUD 
AMBIENTAL 

nd ( 
USO PREDOMINANTE 

.1 Agricola O 
USO COMPATIBLE 

5.7 D 
USO INCOMPAl1BLE 

Ninguno D 
USO e 

2,6,11.12.13 I 
POlÍTICA AMBIENTAl:: I Aprovechamiento sustentable 
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CARACTiBfsnCAS GENERALES 
NOMBRE: 
MUNICIPIO: 

Ocovucan 306 
"Ocov~";lu;';'ca~n~~-------t 

SUPERFICIE: 1o.,,;,l,1.4,;.;,1,;.;,3.7;..;4...;.;ha;:..-. .... 

ASPECTOSlOO11RALES 
VEGETACiÓN (%) 

GEOMORFOLOGIA: 

FRANJA DE RIESGO: 

EDAFOLOOrA: 

REGiÓN: 

SUBCUENCA: 

BE_Vsah 14.27 
pzj 5.20 
AR-'RE 6.09 
AT_CA 74.45 

Andesita, aluvión 

20-30 km 

Cambisol. feozem. regosol 

Valle 

Nexapa 

CALIDAD FRAGIUDAD 
ECOLÓGICA AMBIENTAL 

nd 

USO PREDOMINANTE uso CO P DBlE 
I AgroforestaJ D 5.7 o 

CENTROIDE UTM IDENTIFICACiÓN 

LONGITUD E 568,005 UGARE 306 
LATITUD N 2.09S.80G 

PROBLEMÁnCA 
Uso Intensivo y progresivo de agroqurmicos.
 

Libre storeo. Presión urbana.
 

CLAVE DE LA UNIDAD DE GEST1ÓN AMBIENTAL
 

Af n.d. 306
 

L,~ 
Uso predominante Númetl) de unidad 

Fragilidad ambiental 

PRESIÓN 
ANTROPOGÉNICA 

Alta nd 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

USO INCOMPATIBLE 
Ninguno 

USO CONDICIONADO
DI-__2;,;,,~G.~1...:1,~1_2.~1.;.3 __ 

POLinCA TERRITORIAL: Aprovechamiento sustentableI 
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GLOSARIO 

TIPO DE VEGETAOÓN y USO DEL SUelO (INEGI) 
ue conservada 8_Ca 

ue con perturbación baja 8_P 

ue con perturbación medi" 8_Pm 

Bo ue con perturbación fuerte B_Pf 

ue can perturbación severa B_Ps 

Basqu cultivado Be 

Desprovisto de vegetación Dv 

Pasti-z les Pz 

Agricultura anual de temporal TA 

ricultura p rmanente de temporal TP 

ricultura anual de riego 

cultura pennanente de riego RP 

egetación secundaria arbustiva Vsa 

Zona urbana lu 

::rosi n E 

ÚJerpos de agua H20 
=ente: INEGI, Vegetación 000. 

!PO DE VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO (INVENTARIO FoRESl: L oaNAL 2000) 
Comunidad CLAVE 

- ricultura de riego (incluye riego eventual) AR_IRE 
ricultura de temporal con cultivos anuales AT_CA 

. ric Itura de temporal con cultivos permanentes y semipermanentes AT_CJ>S 
sin vegetacion aparente DV 

:..sentamiento humano AH 
Bosque de encino BE 

ue de encino con vegetaei n secundar a arbustiva y herbacea BE_Vsah 

ue de pino con vegetacion ndarla arbustiva y herbacea BP_Vsah 
ue de pino P 
ue de pino-encino (in uye enáno-plno) BPE_IEP 

ue d pino-encino induye encino-pino) con vegetadon secundaria PQ 
naiones forestales F 

- Imar PlM 
::astizal inducido Pz_i 

baja cadu ifolia y subcaducifolia SB_CS 

baja caducifolia y subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva y herbácea SBC_SVSAH 
- nte: INE: Inventarlo forestal nacional 2000. 



FRANJAS DE RIESGO 

Distancias estimadas con respecto al cráter y sectores geográficos. Círc lo rojo; radio de 7 km. 
Círculo marrón; radio de 13 km. Círculo verde; radio de 20 km. Círculo amarillo; radio de 30 km. 
Sectores¡ Norte (N), Noreste (NE), Este (E), Sureste (SE), Sur (S), Suroest-e (SW), Oeste (W), y Noroeste 
(NW). Las líneas negras representan las divisiones munidpales. 

RADIO DE 7 KM: Radio de alta probabilidad de daño ocasionado por los impactos eruptivos directos del 
volcán, de acuerdo con la actividad presentada en los años más reolentes: pIedras incandescentes, flujos 
piroclástícos, flujos de lodo. 

RADIO DE 13 KM: Radio de media probabilidad de daño ocasionado por los impactos erupti os directos 
del volean, de acuerdo con la a ividad de los años recientes. Hay evidencia a esta distancia de 
erupciones históricas que han depositado grandes flujos de lodo y piroclastos (piedra pómez, xaltete). 

RADIO DE 20 KM: La actividad eruptiva recíet1te no ha lcanzado estas distancias, sin embargo en caso 
de incremento de la actividad eruptiva actual habría afectaciones directas sobre los asen mientas 
humanos. Hay evidencia histórica de grandes erupciones en el pasado que han depositado amplias 
extensiones de flujos piroclásticos (pómez, xaltete) lodo y lava (piedra de cantera), ya esta distancia han 
sido halladas antiguas construcciones"l1M1tLtcionales, sepultadas por el xaltete y la lava. 

RADIO DE 30 KM: Radio de más se~urj~ad relativa en cuanto a la actividad volcánica den ro de la zona 
de estudio. Sin embargo, hay evidencias históricas de antiguas erupciones monumentales, que 
depositaron flujos piroclásticos (p6mez) y flujos de lodo. 

TÉRMINOSGEOÁSICOS 

AVALANCHAS DE ESCOMBROS. El colapso gravitadonal de una parte del cono volcánico debido a la 
presión generada por una intrusión de magma en el interior de la estructura volcánica o las fuertes 
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vibraciones provocadas por una actividad sísmica intensa, así como también una fuerte explosíón, pueden 
ser los meca ismos necesarios para generar una avalancha de escombros que se desplace a gran 

locidad (101 m/seg) capaz de transportar grandes bloques a cientos de metros de distanda del cráter. 
Un evento de esta naturaleza destruiría todo lo que encuentre en su trayectoria y alteraría la topografía 
preexiStente (Scott, 989). 

ClASIFICACIÓN DE LOS LAHARES. En la mayoría de los casos el inicio del flujo de agua se originan en 
las partes altas del volcán; el tamaño, velocidad, cantidad de agua y fragmentos de roca que arrastre 

ría constantemente debido a los bloques de roca, suelo y vegetadón que se incorporan durante su 
descenso por las barrancas del volcán hada los valles de los ríos a los cuaJes entra. La incorporadón de 
uevo material al flujo provoca que éste crezca a más de 10 veces su tamaño inicial. 

CORRIENTE HIPERCONCENTRADA. Flujo que contiene entre 40 y 80 por ciento de sedImentos. Por lo 
eneral consiste de partículas de arena y es mucho más d luido que los flujos de escombros debido a la 

orporación de agua de río y a pérdida de sedimentos. 

CORRIENTES PIRoclÁSTICAS DE DENSIDAD. Estas son mezdas de fragmentos rocosos y gases que se 
ueven rápidamente a ras del suelo, accionadas por la gravedad, y que se dasifican en tres tipós; flujos 
iroclásticos, oleadas pirodásticas y explosiones laterales estrechamente relacionadas entre sí (Scatt, 

_989). 

ERUPCIÓN TIPO SANTA ELENA. Este tipo de erupciones se presenta cuando el edificio volcámco se infla 
ebido al emplazamiento de un cuerpo magmático muy viscoso Que provoca una inestabilidad en la 

- ructura volcánIca. Por la gran presión que se ejerce sobre los flancos del edificio volcánico, se angina el 
lapso de la estructura volcánica, provocando una despresurizadón súbita del sistema magma ICO; Que a 
vez genera un chorro vertical de magma rico en gas y una columna eruptiva que alcanza varios 

. ometros de altura (Síebe et aL, 1996a). Como una consecuencia de esto se produce una avalancha de 
mbros que viaja a grandes velocidades destrnyendo todo lo que encuentra en su trayectoria 

ERUPCIÓN PUNIANA. Llamada así por la descripción realizada por el joven Plinio de la erupoón del 
lcán Vesubio en el año 79, la cual destruyó las ciudades romanas de Herculano y Pompeya. Se origina 
ando el magma arrojado comprende grandes propordones de gas disuelto y cuando la fisura por la que 

sale el magma es angosta, tal vez de 50 a 100 metros de diámetro. El gas se desprende de la soludón 
proximadamente a un kilómetro de profundidad, lo que determina que el magma explote en piedra 

- .mez y ceniza incandescente. la ceniza se dispara y fórma la parte inferior de la columna phniana. la 
rte superior se eleva muchos kilómetros más por acción de corrientes de convección atmosférica, 

_ntonces la mezcla de gas y maten I fragmentado se expande en forma de hongo o sombrilla que Impide 
- paso de los rayos solares y produce una penumbra que puede durar varios días. Si la columna se 
colapsa por efi cto gravitac\onal, forma los llamados flujos plrodasticos de pómez y ceniza de gran 
- mperatura y elocldad, Que bajan por las laderas del volcán y destruyen todo lo que encuentran en su 
amino. Estos flujos pueden llegar a más de 2S km de distancia hOrizontal del cráter y pueden subir 
ontañas de un kilómetro de altura, siendo éstos uno de los mayores peligros asOCiados a una erupción 
'tniana (Slebe€t al., 1996a). 

ERUPOÓN VULCANIANA. Erupciones explosivas que expulsan gra des proporciones de centza, bombas 
o bloques volcánicos. Se asadan frecuentemente a volcanes con magmas andesíticos y dacíticos; por su 

31ta viscosidad, dificulta el escape de los gases e incrementa la presión interna, lo que favorece el 
- mportamí nto explosivo del volcán (USGS, 2000). 

EXPLOSIONES VOLCÁNICAS. Avalanchas de escombros saturadas de agua o avalanchas de escombms 
ue llegan a detenerse pueden s Itar agua y generar pequeños deslizamientos de masas (Janda et al., 
~981). 

FLUJOS DE ESCOMBROS. Son flUJOS densos que consisten de un por entaje relativamente alto de 
partículas ruesas de oca; el tamaño de los sedimentos transportados vana desde arcillas y limos 
(menores de 0.06 mm) a bloques de hasta Om de diámetro 
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FLWO DE LODO. Es un flujo cuya composidón consiste de al menos el 50 por ciento de partículas 
relativamente pequeñas, predominantemente arenas, arcillas y limos (menores de 2 mm de diámetro). 
Pueden transportar grandes bloques y tener concentraciones de sedimentos tan grandes como los flujos 
de escombros. Es el término más usado por las personas para describir una mezcla de sedimentos 
fluyendo en agua. 

fluJOS PIRocLÁSTIcOS. Son masas secas y calientes con temperaturas que van desde los 3000 hasta 
los 8000 e y están constituidas por escombros piroclástícos y gases que se movilizan rápidamente a ras 
de la superficie con velocidades superiores a los 36 km/hr (Scott, 1989). Estos son muy comunes en 
muchos volcanes andesítícos y dadticos de México (Popocatépet1 t Citlaltépetl, etc.) yen calderas silícicas 
(Los Humeros, La Primavera, etc.). 

La generadón de los flujos plroclásticos se debe a colapsos gravltacionales de altas columnas eruptivas 
o también se forman por la destrucción gravitadonal o explosión de domos de lava y flujos de lavas 
calientes (SCott, 1989). 

LAHA~ COHESIVOS. Los flUJOS de escombros que contienen más del 3 a 5 por ciento de arcilla son 
algunas veces llamados lahares cohesivos. El alto contenido de arcillas en el flUjo es indicativo del posible 
inicio de un gran deslizamiento en el flanco del volcán. La presencia de arcillas en la parte interna de 
muchos volcanes se explica por la alteración de algunos minerales debido a los procesos hidrotennales. 

UHARES NO·COHESlVOS. Al contrario de los anteriores, éstos se caracterizan por bajas concentraciones 
de arclllas (menores de 3 a 5 por ciento) que Indican que Ilahar no fue originado por deslizamientos de 
la estructura volcánica, sino que su origen es de otro tipo, por ejemplo, la mezcla de agua fundida de 
nieve y hielo con escombros volcánicos. 

~CANISMOS DE FORMACIÓN DE UN LAHAR. Lahar es una palabra originaria de Indonesia, aplicada para 

definir una mezcla de escombros rocosos movilizados por agua que fluyen rápidamente y que se originan 
en las pendientes de los volcanes (Crandellt 1971). Las propiedades físicas de los lahares están 
controladas por el tamaño del grano y el contenido de agua (Fisher, 1971; Scott, 1989). los mecanismos 
de formación más comunes podrían ser las explosiones volcánicas y la interacción de flujos plroclásticos 
con nieve y hielo. 

OL~DAS PIROCLÁSllCAS. Son mezclas rurbulentas de gas-sólido, bajas en concentración de partfeuJas, 
que fluyen sobre la superficie del terreno a altas veloddades. Al igual que los flujos pirocJásticos, 
presentan una amenaza de muerte por asfixia, enterramiento, destrucción por nube de ceniza, caldnación 
e Impacto (Scott, 1989). 

TEfRA. Es un término general Que se le da a los fragmentos de roca y lava que han sido expulsados 
hacia la atmósfera y que luego caen nuevamente sobre la superficie terrestre. Con base en su tamaño, la 
tefra se dasifica en ceniza, si las partículas son menores a 2 mm; lapllli, si están comprendidas entre 2-64 
mm; sí las partículas sobrepasan los 64 mm se les denomina bloques o bombas (Scott, 1989), que 
pueden alcanzar diámetros hasta de varios metros. La densidad puede variar desde pómez y escoria 
vesicular de baja densidad, hasta crlstales y fragmentos líticos muy densos. 

Existen numerosos términos para describir las propIedades de los lahares; éstas dependen de la 
relación sedimento-agua, misma que varía con la distancia al volcán, de tal manera que Un nujo puede 
ser descrito de diferente forma de acuerdo al cambio que esta relación va sufriendo. 

EDAFOLOGÍA 

ANDoSOL: SOn suelos poco desarrollados derivados de cenizas volcánicas y otros materiales 
piroclásticos. Suelen encontrarse en zonas montañosas resultado de la actividad volcánica. Suelen estar 
ocupados por vegetación templada, particularmente por bosques de coníferas y de encino. Estos suelos 
suelen ser poco fértiles y muy susceptibles a la erosión, por lo que se reco ienda un uso de suelo 
forestal. 



ieme 28 de enero de 2005 Periódico Olidal del Estado de Pue la (Cuarta Sección 357 

o	 Húmico: Se forman en cenizas de edad media y viejas en laderas húmedas y templadas La 
meteorización está bastante avanzada. Suelos flojos, ricos en alófanos con contenidos altos de 
substancias orgánicas. 

o	 Mó!!aY. se forman en laderas bajas, cálidas y secas en el material de piroclástlca antigua. SOn 
andosoles can horizontes A, B, Y e con una saturadón muy Ita. 

o	 ÓQico: Por medio de a erosión y la pérdida de humus los endosoles m6licos se transforman pOI 
medio de actividades agrícolas en andosoles ócricos. 

o	 Vítrica.. Suelos poco desarrollados formados a partir de cenizas recientes. 

AM&ISOL: Estos suelos por ser jóven y poco desarrollados, se presentan e cualquier clima, menos 
en las zonas áridas. Puede tener cualquier ipo de vegetación, ya que ésta se encuentra condidonada por 
el clima y no or el tipo de suelo. se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa que parece más 
suelo de roca, ya que en ella se forman terrones, además pueden presentar acumulacIón de algunos 
materiales como arcilla, carbonato de calcio, hierro, manganeso, etcétera, pero sin que esta acumuladón 
sea muy abundante. También pertenecen a esta unidad, algunos suelos muy delgados que están 

locados directamente encima de un tepetate (fase dúrica) siempre y cuando no se encuentren en zonas 
áridas, ya que entonces pertenecerían a otra unidad como Xerosol o Yennosol. En México son muy 
abundantes y se destinan a muchos usos. Los rendimientos Que permiten varían de acuerdo con la 
subunidad de CambisoJes de que trate y I clima en que se encuentren. SOn de moderada a alta 
susceptibilidad a la erosión. 

o	 CÁLCICO: Se caracterizan por ser calcáreos en todas sus capas, o por tener acumulación de calime 
suelto en alguna profundidad, pero con una capa superficial de color claro, o pobre en materia 
orgánica. Se usan mucho en agricultura de temporal o de riego, principalmente en el cultivo de 
granos, oleaginosas u hortalizas y con rendimientos generalmente altos. 

o	 ÉUTRlCo. Son suelos saturados de bases en más del 50 por ciento entre los 20 y 100 cm de 
profundidad. 

o	 HÁpuco: Se caracterizan por presentar solamente lo indicado para la Unidad de Cambisol, sin 
ninguna de las características señaladas para las subunidades. La vegetación natural que 
presentan, sus usos y su roductivldad son muy variados, de aOJerdo con el tipo de clima en que 
se encuentren especialmente en agricultura, raporcianan rendImientos de moderados a altos. 

o	 VÉR77CO: Se caracteriza por ner una capa en el sUbsuelo de textura arcíllosa, que se agrieta 
cuando está seca. También se usan con pastos y ganado bovino, o para cul vos como caña de 
azúcar y arroz; en am s casos ron rendimientos de medios a altos. 

EOZEM: Son suelos que se encuentran en varias condiciones climáticas, desde regiones semiáridas, 
hasta templadas o tropicales muy lluviosas, así como en diversos tipos de terrenos desde planos hasta 
montañosos. Pueden presentar casi eu Iquier tipo de vegetadón en condIciones naturales. Su 
característica principal es Una capa superficial obscura, sube, nea en materia orgánica y en nutrientes, 
semejante a las capas superficiales de I s ehemoz~ms y castañozems, pero sin presentar las capas ricas 
en cal con que cuentan est s dos suelos. Los Feozems son suelos abundantes en nuestro pafs, y los usos 
que se les dan son variados, en función del clima, relieve, y algunas condidones del suelo que dependen 
de las subunidades. Muchos Feozems profundos y situados en terrenos planos se utilizan en agricultura 
de riego o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con altos rendimIentos. Otros menos profundos, o 
aquellos que se presentan en laderas y pendientes, tienen rendimi3ntos más bajos y se erosionan con 
mucha facilidad. Sin embargo pueden utilizarse para el pastoreo o la ganaderfa con resultados aceptables. 
Como se ve, el uso óptimo para estos suelos d~[)ende lleno dflU)IlIlJip._tP.1TP1Jf\,,, ..LaC'~ltiI:lil!Jj~Jt" 

teneragua en cada casa, Su suscept{ó(!(dad a (a erusfon varia tamóién en nmcíón de estas condiciones. 

o	 CALCAR/ca: La pore1 n flna del suelo muestra efervescencia fuerte con Hel al 10 por ciento. 
Contiene más del 2 por ciento de carbonato de calcio equivalente. 
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o	 HÁPUCf7. liensn sólo las caracter' ieas descritas para la unidad de Feozem. Sus posibles 
utilizaciones, productividad y tendencia a la erosión dependen también de los factores que se han 
detallado para todos los Feozems. 

o	 LÚVJC(]; liene un horizonte árgico con una capacidad alta de intercambio catlónlco y con una 
saturación de bases mayor al 50% en todo el espesor del horizonte hasta una profundidad de 1 m 
desde la superfide del suelo. 

o	 GLEYSOL: Los Gleysoles consisten de sedimentos recientes aluviales¡ que muestran características 
hldromorfas dentro de los primeros 50 cm a partír de la superficie Suelen encontrarse en sitios 
mas bajos Que los alrededores con un drenaje relativamente lento. Su utilizadón agrícola puede 
presentar algunas dificultades por un nivel demasiado alto del manto freático o demasiada 
salinidad. 

o	 Vémcf7. se trata de suelos muy pesados, haciéndolos difíciles de labrar. Por el otro lado, se 
considera que la fertiHdad de estos suelos podr{a ser alta sin no está restringida por el nivel del 
agua demasiado superficial por un alto contenido de sales. 

FLUVI50L: se caracterizan por estar formados siempre por materiales acarreados por agua Están 
constituidos por matenales diS9regados que no presentan estructura en terrones, es decir, son suelos 
muy poco desarrollados. Se enQJentran en todos los climas y regiones de México, cercano siempre a los 
lagos o sierras desde donde esQJrre el agua a los llanos, así como eFl lOs lechos de los ríos. La vegetación 
que presentan varía desde selvas hasta matorrales y pastizales, y algunos tipos de vegetadón son típicos 
de estos suelos como los ahuehuetes, ceIbas o sauces Presentan muchas veces capas alternadas de 
arena, arcilla o grava, que SOn producto del acarreo de dichos materiales por inundaciones o crecidas no 
muy antiguas. Pueden ser someros o profundos, arenosos o arcillosos, fértiles o infértiles, en fundón del 
tIpo de materiales que lo forman. 

o	 ÉlITRICO: Se caracterizan por presentar sólo las características de la unidad de los FluYisoles, sin 
poseer ningunas de las que presentan las otras subunldades. SOn los Fluvisoles mas abundantes en 
México. Tíenen una gran vanedad de usos: bajo riego dan buenos rendimientos agrícolas de 
cereales y leguminosas. En lugares muy cal dad y húmedas se usan para la ganadería, muchas 
veces con pastizales cultivados, con buenos rendimientos En otros casos se utilizan para pastoreo 
o cultivo de hortalizas. Sus rendimientos vanan en función de su textura y profundidad; y del agua 
disponible en cada caso. 

LrToSOL: Son suelos que se encuentran en todos las dimas y con muy diversos tipos de vegetación. 
Se caracterizan por tener una profundídad menor de 10 centímetros hasta la roca, tepetate o caliche 
duro. se localizan en todas las sierras de México, en mayor o menor proporción, en laderas, barrancas y 
malpaís, asf como en lamerías y en aJgunos terrenos planos. Tienen características muy variables, ~n 
función del material que los forma. Pueden ser fértiles o illfértiles, arenosos o arcillosos. Su 
susceptibilidad a erosionarse depende de fa zona en donde se encuentren, de ia topografía y del mismo 
suelo, y puede ser desde moderada hasta muy alta. El u o de estos suelos depende principalmente de la 
vegetación que los cubre. En bosques y selvas su utillzacion es forestal; cuando presentan pastizales o 
matorrales se puede llevar a cabo algún pastoreo más o menos limitado, y en algunos casos se usan con 
rendimientos variabtes, para la agricultura, sobre todo de frutales, café y nopal. Este empleo agrícola se 
halla condiCionado a la presencia de suficiente. agua y se ve Ilmil:cldo por el peligro de erosión que si mpr 
existe. No se tienen subunldades. 

REGOSOL: Son suelos que se pueden encontrar en muy distintos climas y con diversos tipos de 
vegetadón. Se caracterizan por no presentar capas distintas. En general son claros y se parecen bastante 
a la roca Que los subyace, cuando no son profundos. Se encuentran en las playas, dunas y, en mayor o 
menor grado, en las laderas de todas las sierras me icanc~s, muchas veces acompañado de Litosoles y de 
afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es vartabl y su uso agrícola 
está principalmente condicionado a su profundidad y al héCho de que no presenten pedregosidad. En las 
regiones costeras se usan algunos Regosoles arenosos para cultivar cocoteros y sandía, entre otros 
frutales, con buenos rendimientos. En Jalisco y otros estados del cen ro, se cultivan prindpalmente 
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granos, con resul ados moderados o bajos. En las srerras encuentran un uso pecuario y forestal, con 
resultados variables, en fundón de la vegetilción que exista. Son de susceptibilidad variable a la erosión. 

CALcAIU v: SOn suelos ri os en cal. Son los más fértil s de 105 Regosoles. 

ÉUTRICO: No presentan características especiales. Son de fertilidad moderada o alta. 

DiSTRlCO: Regosoles con pH ácido y muy pobre en nutrientes. 

RENDZlNA: Estos suelos se presentan en climas cálidos o templados con lluvias moderadas o 
abundantes. Su vegetación natural es de matorral, selva o bosque. Se caracterizan por poseer una capa 
superficial abundan e. en humus y muy fértil, que descansa sobre roca liza o Igún material rico en cal. 
Jo son uy profundos. Son generalmente arcillosos. Cuando se encuentran en llanos o lomas suaves se 

utilizan sobre todo en Tamaulipas y la penfnsula de Yucatán, para sembrar henequén, con buenos 
~n imientes, y maíz, con rendimle os bajos. Si se desmontan se pueden usar en la ganadería con 
rendimientos bajos o moderados, pero con gran pelígro de erosión en las laderas y lomas. El uso forestal 
e estos suelos depende de la vegetación que presenten. Su susceptibilidad a la erosión es moderada. No 
'enen subunidades. 

VERTISOL: Son suelos que se presentan en dimas te lados y cálidos, en zonas en las que hay una 
marcada estacón seca y otra lluviosa. La vegetación natural de estos suelos va desde las selvas bajas 
asta los pastizales y maton-; les de los climas se ¡secos. Se caracterizan por las grietas anchas y 
rofundas que aparecen en ellos en la época de sequfa. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente 
egros o grises en las zonas del Centro y Oriente de México; y cafés y rojizos en el Norte. Son pegajosos 
uando están húmedos y muy duros cuando están secos, a veces son salinos. Su utilización agrícola es 

muy extensa, variada y productiva. Son casi siempre muy fértiles pero presentan ciertos problemas para 
s manejo, ya que su dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan problema de inundadón y 
drenaje. Estos son I s suelos donde se produce la mayor cantidad de la caña de azúcar mexicana, así 
como el arroz y el sorgo, todos ellos con buenos rendim entos. En el bajío, además de los cultivos 
mencionados, se producen granos y hortalizas de riego y temporal, En el Bajío, además de los cultivos 
mencionados, se producen granos y hortalizas de riego y temporal, así como fresa y otros varios, con 
rendimientos m y altos. En la casta del Golfo también abundan estos suelos y se siembra en ellos caña de 
azúcar, aíz y d leos. En la del Pacffico se les encuentra con frecuencia, sobre todo en Sinaloa y Nayarit, 
donde se culti an el jitomate y el chile. En el norte se usan para la agricultura de riego, básicamente de 
algodón y granos con rendimientos buenos en todos los casos. Para la utilización pecuaria, cuando 
presen a pastizales, son también suelos muy adec ados, sobre todo en el Norte y Noroeste del país. 

Q	 CRÓNICO: Tiene un rizonte B que en su mayor parte tiene un hue Munsell de 7.5YR y un croma, 
húmedo, de más de 4, o un hue más rojo que 7.SYR. 

o	 PÉUG: Éstos son vertí oles negros o grises obscuros. Se encuentran en las costas, en el Bajío y en 
la parte sur del país. 

CLAsIfICACIó DE LAS REGIONES 

En la zona de estudio y su zona de influencia se pueden reconocer las siguientes zonas 
geomorfolágicas o fisiográficas: 

El. VAllE: se caracteriza por ser la zona de las tierras más bajas altitudinalmente y donde el territorio 
presenta las superficies más planas con ligeras ondulaciones del terreno, colinas o conos de pequeños 
volcanes. Esta zona se localiza aproximadamente desde los mil 100 metros sobre el nivel medio del mar 
msnm Hacia abajo. 

EL PIE DE MONTE: se ubica entre los 2 mil 100 y los 2 mil 700 msnm aproximadamente. Se caracteriza 
por ser la zona donde dan inicio las primeras estribaáones de los principales volcanes de la reglón bajo 
estudio. Es un terreno ya escabroso pero no de dificil acceso, y en esta zona se ha realizado un manejo 
del suelo desde épocas prehispánicas, ya que es aquí donde están las formaciones de terrazas para a 
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agricultura a tOdo alrededor de los volcanes, además de encontrarse de manera natural áreas con 
terrenos planos entre las laderas de las estribaciones antes señaladas. 

EL SOMONTANO o LADERA: se ubica entre los 2 mil 700 y los 3 mil 600 msnm., aproximadamente. Es 
una zona francamente montañosa, con pendientes desde ligeras hasta fuertes, de más de 45 grados. Lo 
dividimos en dos partes: somontano J, de 3 mil a 3 mil 600 msnm; y somontano TI, de 2 mil 700 a 3 mil 
msnm. 

LA ALTA MONTAÑA: se localfza entre los 3 mil 600 y 5 mil 500 mnsn aproximadamente. Esta zona se 
caracteriza por presentar áreas de baja pendiente con morrenas, recordándonos los antiguos límites de 
los glaciares de los volcanes Iztacdhuatl y Popocatépetl, para después presentar nuevamente terrenos 
con fuertes pendientes, los OJales corresponden a las estructuras de los edifidos volcánicos, hasta llegar a 
sus cumbres. 

DEl1MITAaÓ PO CUENCAS 

CUENCA FWVIAL o HmR.OL6GJeA: es una zona geográfica donde las condiciones hidrológicas son tales 
que el agua se concentra en un punto en particular a partir del cual la cuenca se drena. Dentro de este 
límite topográfico, la cuenca presenta un complejo de suelos, geoformas, vegetación y uso de la tierra" 

En la zona de este ordenamiento existen dos subeuencas: Atoyac y Nexapa. 

Ev	 lUACIÓ AMBIENTAL 

CALIDAD ECOLÓGICA: se refiere al estado de conservación de las estructuras y procesos de los 
ecosistemas originales en Un territorio. Se usan como indicadores la vegetación y el suelo y con base en 
eltos se definen dnco categorfas de candad ambiental. 

o	 Muy alta: Se refiere a los ecosistemas que conservan los suelos sin alterar y más del 90% de la 
cobertura vegetal original. 

Alta: Son los eoosístemas que conservan los suelos sin alterar y entre el 50 y el 90% de la 
cobertura vegetal oríginal. 

o	 Media: En este territorio se conserva el suelo integro pero la cobertura vegetal original es inferior al 
50%. 

Bi1ja: Son los terrenos donde el uso de suelo ha camb ado por completo la cobertura vegetal 
original, pero se mantienen prácticamente intactas las propiedades de los suelos. 

Muy baja: Zona en que por erosión o por el cambio en el uso del suelo se ven alteradas las 
propiedades originales del suelo. 

FRAGILIDAD AMBIENTAL: Este parámetro estima la capaddad de recuperación de un ecosistema 
después de Que ha sufrido algún grado de perturbación. Manifiesta el balance entre la capacidad de 
formación de suelo y crecimiento vegetal contra la susceptibilidad de erosión. Se usan como indicadores 
la pendiente y el clima, para definir cinco categorías de fragilidad ambiental. 

o	 Muy alta: Lugares con pendiente pronundada y clima muy restrictivo. 

Afta: Pendiente pronunciada y clima estacional. 

Media:. Pendiente pronunciada y clima benigno todo el año, o pendiente baja y clima muy 
restrictivo. 

o	 Bi1ja: Pendiente baja y dima estacionaL
 

Muy baja: PendIente baja y dfma benigno todo el año.
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PREsióN ANTROPOGÉNlCA: Con este parámetro se eva' ,a la tendencia a la ansformadón de los 
ecosist mas naturales y los agrícolas y urbanos, debido a las actividades humanas y a los cambios en el 
uso el uelo. Los factores que determínan esta tendencía son muy compl jos y vatlan con la región y el 
momento, así que difícilmente pueden responder a algÚn indicador en el terreno. Por ello se evalúa 
retrospectivamente como el cambio promedio que tiene en la región de estudio entre los años 1976 y 
2000 cada categoría de uso de suelo y vegetación. La Intensidad de la presión se traduce a cinco 
categorías en escala logarítmica. 

o Muyalta: Superficie cambiada igual al 25% o mayor. 

o Alta: Superfi ie cambiada entre el 25 y el 12%. 

o Media. Superficie cambiada entre el 12 y el 6%. 

o Baja: S~perficie cambiada entre el 6 y el 1% 

o Muy baja: Superficie cambiada igual al 1% o menor. 

Vl,lLNERABILIDAD AMBIENTAL: Este parámetro Indica el peligro potencial de alteración de las 
condiciones de un territorio, debidos a su fragilidad ambiental o a la presión antropogénfca que sufre. 
Para estimarla se toma el valor más alto entre los pan1metros de Fragilidad Ambiental y Presión 
Antropogénica, quedando or tanto, como v lores posibles. Muy Alta, Alta, Medía, Baja y Muy Baja. 

POlÍTICAS AMBIENTALES 

Las líticas ambi ntales que se aplicarán en el territorio corresponden a aprovechamiento 
sustentable, res:\:auración, conservación y protección, y se describen a continuación: 

APROVECHAMIE.NTO SUSTENTABLE: Se refiere a la utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad estructural y funcional, y las capaddades de carga de los ecosistemas de los que 
forma parte dichos recursos, por periodos Indefinidos y en cong(uencia ron las necesidades de la 
población actual y futura. 

Se refiere a áreas con usos productivos y actividades sociales actuales, así como aquellas adecuadas 
para el desar 0110 urbano, el uso y manejo intensivo de recursos naturales y aquellas con mayores 
procesos de transformación de sus ecosistemas. 

A.fSTAuRACIÓN: Se aplica en aquellas áreas con procesos de deterioro ambiental acelerados, cuya 
atención requiere de la realización de un conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y la continuidad de tos procesos naturales. 

La restauración puede ser dirigida a la recuperación de áreas degradadas por alguna problemática 
ambiental o al mejoramiento de ecosistemas, con fines de aprovechamiento, protección o conservación. 

CONSERVACIÓN: Se refiere al conj nto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de 
detección, rescate, saneamiento y recuperación destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones 
que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los ecosistemas. 

Está dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o propuestos proporcionan 
servicios ambientales de importancia para la sociedad; su incorporación a los sistemas de áreas 
protegídas municipaf , esta les y federales es optativa. 

PROTECCIÓN: E el conjunto de medidas para mejorar el ambiente, prevenir y controlar su deterioro. 
Busca identiñcar y preservar los ambientes naturales con características relevantes, ron el fin de 
'ü!J~wltv. 1/',l,F_ ~ ~~I.!tbw. 't ~~~..&, 1f:1, 'Wn~ sclHClY('?Ji~?Ji lro 1i1~~ ~Ji:!t1Ul -'1 
bi lógica, la existencia d especies SIlvestres, terrestres y aaJáticas, prindpalmente las endémicas, las 
raras, aquellas amenazadas o en peligro de extindón. 

Es factible y deseable su incorporación a los sistemas de áreas protegidas municipales, estatales y 
federales, así como la instrumentadón de sus programas de manejo. En el caso de las Áreas de 



362 (Cuarta Sección) Periódico Ofi lal d I Estado de Puebla Vierne, 28 de enero d 2005 

Protección Forestal (LGOFS), comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal y 
de influencia de nacimientos1 corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los 
cuerpos de agua de propiedad particular. 

USOS DEL SUEID 

Usos PREDOMINANTB. los empleos del territorio Que reconocen el uso actual en relación con la 
vocación natural del suelo. 

USOS COMPATIBLES. Aquellas actividades potenciales Que pueden llevarse a cabo de forma simultánea 
con otras actuales y para las cuales existe la aptItud para su desarrollo en área determinada. Constituyen 
alternatlvas de uso diversificado y sustentable. 

USOS CONDICION~DOS. Aquellas actividades existentes y de Importancia or el beneficio económico 
Que representan para la sociedad. Pueden causar conflictos ambientales con otras actividades 
desarrolladas en un área determinada, por lo Que para su realización, es necesario exista ún estudio 
técnico y c1entffico. se deberá demostrar Que los procesos productivos no afectan a los ecosistemas 
naturales, la salud humana y la del ganado y en su caso, propongan las medidas de modificación del 
deterioro. 

USOS INCOMPATIBLES. Aquellas Que se presentan cuando un sector disminuye la capacidad de otro 
para aprovechar los recursos naturales, mantener los bienes y servicios naturales o proteger los 
ecosistemas y la biodiversldad de un área determinada. 

Los usos convencionales Que se aplican en los programas de ordenamiento del país son los siguientes: 

1. Agrícola 

2. Pecuario 

3. Forestal 

4. Aeuícola 

5. Turismo 

6. Minero 

7. Flora y fauna 

8. Áreas naturales
 

'9. Corredor natural
 

lO. Pesca
 

l1.Industria
 

U.Asentamientos humanos
 

13.Infraestructura
 

LINEAMIENTO ECOLÓGICO 

Meta o enundado general Que refleja el estado deseable de una unidad de gestión ambiental. 

Constituye la medida de la intensidad de uso y aprovechamiento de recursos naturales, los límites que 
aseguran la calidad ambiental, las tasas de utilización, las estrategias para evitar el deterioro y la 
evaluadón del desempeño del programa de ordenamiento ecológico. 
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CTlVIDADES 

ACTMDADES COMPATIBLES. Son actividades actuales o potenciales que pueden llevarse a cabo de 
forma simultánea con otras que ya existen, y para las cuales existe la aptitud para su desarrollo en una 
área de inada. COnstituyen alterna 'vas de uso diversificado y sustentable. 

ACTlVIDADES CONDICIONADAS. Son aquellas actividades existentes de importancia por el benefido 
económico que representan para los pueblos y comunidades. En alguno de sus procesas pueden causar 
conflictos ambientales con otras actividades desarrolladas en un área determinada, entonces para su 
realización es necesario que exista un estudio técnico y científico que demuestre que no afectan a los 
ecosistemas naturales, la salud humana y la del ganado. 

CTlVIDADES INCOMPATIBLES. Aquellas que se presentan cuando un sector disminuye la capacidad de 
tro para aprovechar los recursos naturales, mantener los bienes y servicios naturales o proteger los 

ecosistemas y la biodiversidad de un área determinada. 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL y DE RIEsGo ERUPTIVO (UGA E) 

Es la representación geográfica de un espado en condiciones de homogeneidad definida por factores y 
1 mítantes biológicos, físicos, de infraestructura y organización politica, económica y social, hada ruya 
:onflguradó confluye la ejecución de acdones, obras y servIcios provenientes de los usufructuarios 
directos del territorio y/o de otros actores con políticas y programas exógenos. 

UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (UM ) 

Pueden ser criaderos o predios de fomento de flora y fauna silvestres, así como centros de exhibIción, 
producdón o investigación, ¡nduyendo cualquier otra forma VIable de propagación de ejemplares y 

generación de servici s, productos y subproductos, que puedan ser incorporados a un mercado legal y 
ertlficado. 

TÉRMINOS ECONÓMICOS, SOCIOLÓGICOS Y SOClOOfMOGRÁFlCOS 

EDUCACIÓN FORMAL. Es la educación institucionalizada que se da dentro del sistema escolar y sus 
IbJciones, graduada cronológlcamente y donde existe una jerarquía estructurada. 

EDUCAcróN INfORMAL. Se da con el aprendizaje que se realiza, en primer lugar, en la familia. La 
. ción familiar puede adoptar formas muy diversas y la educación puede llevarse a cabo también de 

llaneras distintas. la educación informal también se da cuando se adquiere una concepción del mundo 
ICO y del mundo social en su dimensión dinámica. 

ExPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES. Son las obras y trabajos destinados a la preparadón y 
desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer 

roductos minerales existentes en el mismo. 

ÍNDICE DE MARGINACl6N. Cálculo basado en nueve Indicadores relacionados al bienestar social. 

NIVEL EDUCATIVO. Cada una de las etapas que forman un tipo educativo. Casi todos son 
ropedéuticos, pero algunos son terminal ; Igunos más son propedéuticos o de opción terminal, es 

'r, el educando puede cursarlo como preparadón para Ingresar a otro mas avanzado, o bien al 
ncl irlo Ingresar a la fuerza de trabajo. 

PERSONAL OCUPADO TOTAL. Son todas las personas Que se encontraban trabajando en las unidades 
económicas en la(s) fecha(s) señalada (s), cubrIendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral 
.. las mi mas o 15 horas semanales ya sea de planta, temporal o eventual. 
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PERSONAL REMUNERADO. Son todas las personas que cumpliendo can la definición de Personal 
OCupado Total, trabajaron en las unidades económicas recibiendo regularmente un salarlo o sueldo 
determinado. 

POBLACIÓN DESOCUPADA. Personas de 12 años o más que en la semana de referencia del 
levantamiento del censo, no trabajaron por que no tenian empleo pero lo buscaron activamente. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE AcnYA OCUP~DA (PEAO). Son las perSOnas de 12 años y más, y que en 
la semana del I,evantamiento censal trabajaron al menos una hora o un día a cambio de un ingreso 
monetario o en especie, o sin recibir ningún pago. También se considera PEAO a los trabajaron que están 
ausentes temporalmente por vacaciones, permIsos, enfermedad, o motivos personales. 

POBUCIÓN ECONÓMICA ENTl AcnvA (PEA). Personas de 12 años o mas que trabajaron o ayudaron a 
trabajar al menos durante una hora en la semana de referencia, es decir la PEAO, pero también incluye a 
quienes no trabajaron pero si tenian trabajo y a los que buscaron trabajo activamente en el periodo de 
trabajo señalado. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INAcnYA. Pobladón mayor a 12 años que no trabaja o no buscó trabajo 
en la última semana de referenda. En este rubro se encuentran los jubiladosl los estudiantes, el trabajo 
del hogar, los discapacitados y otros. 

POBREZA. Se considera como pobres a aquellos que viven en hogares que tienen un gasto o ingreso 
percápita menor al nivel mínimo necesrlo para la sobrevivencia (el valor de una Canasta Mlnima de 
Consumo percápita mensual); para nuestro caso, dos salarios mfnlmo . 

PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN M~OS DE DOS SALARIOS MiNIMOS MENSUALES. Es la proporción 
de hogares cuyos Integrantes perciben conjuntamente un ingreso menor de dos salarios nimos 
mensuales. 

PORCENTAJE DE PO LACIÓN ALFABETA. Es la relación de la pobradón de 15 años y más, que declaró 
saber leer y escribir un recado, respecto de la población total de dicho grupo de edad. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN A.NALFABETA. Es la relación de población de 15 años y más que no sabe leer 
y escribir, respecto de la población total de dicho grupo de edad. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASJSTE A LA ESCUELA. Es la relación de población de un grupo de edad 
que dedaró estar asistiendo a la escuela, respecto de la población total del mismo grupo de edad. 

RAMA DE ACTlVIDAD. Actividad económica realizada en el establecimiento, empresa, institución, 
negocio, unidad doméstica o lugar donde trabaja la persona ocupada. 

RECURSOS HUMANOS (SALUD). Inventario de personal operativo vinculado al sector salUd, se clasifica 
en profesionales, técnicos, auxllíares, administrativos y otros. 

REMUNERAOONES TOTALES AL PERSONAL REMUNERADO. Son todos los pagos en salario y sueldos 
realizados por las unidades económicas al personal remunerado durante 1993, asi como las adiciones a 
los ismos por concepto de prestadones sociales y utilidades repartid¡:¡s. 

RIESGO VOLCÁNICO. Probabilidad de pérdidas esperadas en un área específica por la ocurrencia de 
una erupción volcánica 

SALARIO MÍNIMQ. Es el precio oficial que por ley el trabajador deberá percibir al menos, por una 
jornada de trabajo. 

TASA DE CRECJMIENTO ARITMÉTICO. Es la velocidad o ritmo de cambio, entendido como crecfmiento o 
decrecimiento de los efectivos de la población en un periodo determinado, 

TASA DE FECUNPIDAD GENEUt.. Representa la reladón entre los nacimientos y las mujeres en edad 
fértíl. 
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TASA BRUTA DE MORTALIDAD. Es la frecuencia relatIva de las muertes ocurridas en una poblac ón, 
entro de un intervalo de tiempo específico, generalment~ un año ovil. Generalmente el resultado se 

resa por cada mil nacidos vi os. 

TASA DE MORTAUDAD INfANTIL. Representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de niños 
nares de un año en relación co el número de nadmientos. Generalmente el resultado se expresa por 

cad mil nacidos vivos. 

TASA ANUAl DE EMIGRACIÓN. Es el número de emigrantes por cada mil habitantes en el lugar de salida, 
un año determinado. 

TRABAJADOR POR SU CUENTA. Persona que trabajó en su propio negocio o empresa, sin contratar 
pleados o trabajadores a cambio de un pago; aunque puede recibir ayuda de un familiar sin que éste 

_ iba pago monetario. 

UNIDAD MÉDICA. Establecimiento físico que cuenta con recursos materiales, humanos, tecnológicos 
económicos, cuya complejidad es equivalente nivel de operación y destino a proporcionar atendón medica 

tegral a la población. 

UNIDADES ECONÓMICAS. Es la Unidad de Observación, delimitada por construcciones e instalaciones 
, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria y controladora para 

p2alizar actividades de producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestadón de servidos, sea 
Ines mercan iles o no, utilizada para las actividades de la industria manufacturera, comercial, de 

icios (no financieros) y para las unidades auxiliares. 

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO. Es el valor que resulta de restar, a la producción bruta total, o alas 
gresos derivados de la actividad, o los ingresos brutos totales, el valor de los insumos totales. Se le 

ama "bruto" por que a este lar agregado no se le an deduddo las asignaciones efectuadas por 
depreciación de los activos fijos. 

VMENDA. Espaci delimi d normalmente por aredes y techos de cualquier material donde viven 
una o más person s, duermen, preparan sus limentos, comen y se protegen del medio ambiente. 

VULNERABILIDAD SOCIAL Es la condidón en virtud de la cual una pobladón está o queda expuesta o 
en peligro de resultar afectada por un fenómeno de orígen humano o natural, llamado amenaza. 

ÉRMINOS SOBRE HISTORIA AGRARIA 

ACEQUIA: zanja o canal descubierto que generalmente ocupa el último lugar en la red de distribudÓf1. 

ACUEDUCTO: Conducto artificial de agua. 

A1.BARRADON: Pared de piedra. 

ALMUD: Medida para semillas equivalente a cinco litros. 

APANTLE: Nombre náhuatl para acequia. 

APARCEIÚA: Contrato de arrendamiento por partes entre un hacendado y un aparcero. Este último 
recibe tierras de la hacienda, que trabaja con el compromiso de en egar una parte de la cosecha al 
hacendado. Cuando se trata de la mitad de la cosecha se llama mediería. 

ARRASTRADERO: Camino por donde se efectúa el arrastre de maderas. 

ATARJEA: Cañería, conducto que lleva las aguas al sumidero. 

AVENTADERO; Lugar donde se efectúa el proceso por medio del cual se separa el grano ya trillado de la 
paja, piedrecillas y polvo. 
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8A1Dfos: Terrenos desocupados. 

8ARa HO: Tierra labrantfa que no se siembra durante uno o más años. 

TÁ": Obraje donde se producían paños. 

CABAuEIÚA: Medida de superficie, generalmente para tierras de labor (lcab. =43.7953 ha.) 

CAJA DE AGUA: Ver partidor. 

CALPANEIÚA: VIViendas de los trabajadores de la hacienda. 

CANOA: 5ecdón Que forma parte de un canoaje. 

CA"OAlE: Conducto de agua hecho de troncos. 

CA o: Ver atarjea. 

CAsA GRAN~ °CASA DE LA MORADA: Casa habltación y edifidos administrativos de una hacienda. 

CAsco: Conjunto de edificios pertenecientes a una hacienda. 

CE o: Punto desde el cual se mide el área que Integra un sitio de ganado. 

CIÉNEGA: Pantano. 

COMPOSICIÓN: Regularización de tlerras yaguas ante la Corona. 

CORRAL: Espado cercado para guardar ganado. 

CRIADERO DE ADO MAYOR: Medida de superficie que abarca la cuarta parte de un sitio de ganado 
mayor (aproximadamente 438 has.) 

CRIADERO DE GANADO MENO : Medida de superficie que abarca la cuarta parte de un sitio de ganado 
menor (aproximadamente 195 has.) 

DEMAS1As: Tierras o aguas que formaban parte de una propiedad pero sobre las cuales no se tenfan 
títulos. 

ERA: SItio donde se efectuaba ICI trilla del trigo. 

EscARDA" Operación por medio de la cual se arrancan las hierbas majas. 

esPIGUE O: Lugar donde se almacenaban las gavillas (haces» de trigo. 

EsTANCIA: Unidad de producdón ganadera. 

EsTERO: Brazo de mar. Terreno Inundable Inmediato a un rfo o al mar. 

FANEGA: Medida de capacidad para grano (1 fanega =90.815 litros). 

FANEGA DE SB4BRADURA: Campo de cultivo, cuando se trata de maíz, de 3.57 has. 

FINCA: Sinónimo de hacienda, se utilizaba en Yucatán y Chiapas. 

FUENTEZUElA: Manantial. 

FUNDO LEGAL: Área de tierras comunales de un pueblo. En el centro de la Nueva España abarcaba 600 
varas (1 vara =0.836 m.) a partir del centro (aproximadamente 101 has.). 

GA MAYO : Ganado vaoJno, caballar y mular. 

GANADO MENOR: Ganado ovino y caprino. 

GAVIllERO: Lugar donde se almacenan las gavillas (haces) de trigo. 

HEREDAD: Propiedad. 

HERIDO: Potencia de agua. 
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INGENlO: Hacienda azucarera que producía azúcar refinada y generalmente era accionada mediante 
fuerza hidráulica. 

JACAL: Pequeña construcción rudimentaria, generalmente de materiales perecederos. 

JAGÜEY: Cuenca para retener agua para riego o para tomadero de ganado. 

LA80R~ Primeras unidades agrícolas (siglo XVI). 

LAnRJNDlo: Hadenda de grandes dimensiones o grupo de haciendas administradas en conjunto. 

LEGUA: Medida de distancia (1 legua ~ 5572.7 m.) 

MACHERO: Corral o caballeriza. 

MAJADA: Choza de ganaderos. 

MALPAÍS: Terreno árido o arenoso. 

MEDlEIÚA1 Ver aparcería. 

MILPA: Campo cultivado de maíz, usualmente con otros productos entreverados, mOlO calabaza, frijol. 

MOGOTE: Montón de plantas o piedras en forma cónica que puede servir de mojonera. 

MOJONERA: Marca para delimitar un lindero. 

OJO DE AGUA: Manantial. 

PAGO: Pueblo, lugar donde vive una persona. 

PARTIDo ; Obra hidráulica par medir el volumen y distribuir el agua a diferentes usuarios. 

PASO SALOMÓNICO O PASO GEOMÉTlUCO: Medida de longitud (lpaso salomón en =1.666 varas). 

PASTO COMÚN: Pastizales abiertos pata el uso común. 

PEGUJAL: Parcela cedida en usufructo al trabajador al trabajador de una hadenda. 

PmPIE: Escala. 

PLAN: Llano, llanura, planicie o planada. 

PORTEZUELA: Puente. 

PROPIOS: Tierras que pertenecen a una comunidad y QJYo producto silVe para solventar los gastos de 
la ¡sma. 

UERTA o PUERTO: Desfiladero entre peñas. 

PUESTO: Sitio o paraje destinado a algún propósito (cazar, pastar, etcétera). 

RANCHERÍA: Pequeños poblados dentro de los límites de una hadenda. 

RANCHO: Unidad productiva menor. 

REAL: Conjunto de viviendas de los trabajadores de una hacienda. 

RODEO: Práctica de recoger anualmente las crías para marcarlas y seleccionar las que se van a matar. 

SABANA: Uanura sin vegetación arbórea. 

SEMENTERA: Campo labrado, generalmente se aplica a las parcelas de los indios. 

Smo DE GANADO MAYOR: Medida de superfiae para tierras ganaderas (1 sitio de ganado mayO\" = 1 
755.61 has.) 

Smo DE GANADO MENOR: Medida de superfide para tierras ganaderas (1 sitio de ganado mayor = 
780.27 has.) 
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SoLAR: Pequeña extensión de tierra para edificar una casa, una huerta o una venta. 

SURCO DE AGUA: Medida de agua 6.5 litros por segundo. 

TABLA o TABLÓN: Plantel de tierra labrantía. 

TA EA: Trabajo agrícola hecho en un tiempo determinado. 

TEMPORAl: Cultivos sujetos al ciclo de las lluvias. 

TIERRAS DE PAN COGER: Tierras de riega. 

TIERRAS DE PAN LLEVAR: Temporales.
 

TIERRAS DE PAN SEMBRAR: Tierras propidas para el cultivo del trigo.
 

TIERRAS YERMAS: Tierras Incultas.
 

TINACAL: En las haciendas pulqueras, edificio donde se fermenta el aguamiel.
 

TLACHIQUERO: En las haciendas pulqueras, trabajador encargado de recolectar el aguamiel.
 

TRAPICHe: Hadenda azucarera que producía azúcar no refinada y generalmente era accionada por
 
fuerza animal. 

TRAsHUMANCIA: Sistema que consiste en pasar el ganado desde 105 campos de invierno a los de 
verano y a la inversa. 

TRn.l.A: Operadón para separar el grano de las espigas. 

TROJE: Construcdón para guardar semillas. 

VARA: Meclida de longitud (1 vara =0.836 m.) 

VENERO: Manantial. 

VENTA: Posada. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS
 

BUAP 
CEPAL 
Cenapred 
CFE 
CNA 
Coespo 
Conabio 
CONAE 
Conafor 
Conapo 
Conapesca 
Colpos 
Cotecoca 
Cupreder 
FAO 
FIRCO 
GIPS 
IMSS 
IMTA 
Indesol 
INE 
INEGI 
INIFAP 
ISSSTE 
ISSSTEP 

OMS 
OEREPO 

PIPZA 
POP 
PNUO 
Pemex 
Profepa 
RAN 
SAGARPA 
SCT 
SOR 
SECTUR 
SOS 
5egob 
SEOENA 
SEDESOL 
5edurbecop 
5emamat 
SE 
SEP 
SF 
Seproci 
Sesa 
Sinaproc 
Soapap 
Soapama 
SRA 

Benemérita Universida Autónoma de Puebla 
Comisión Económica para América Latina y el caribe 
Centr Nacional de Prevención de Desastres 
Comisión Federal de Electriddad 
Consejo Nacional del Agua 
Consejo Estatal de Población 
Comisión Nadonal para el Conodmien o y Uso de la Bi iversidad 
Comisión Nadonal para el Ahorro de E ergía 
Comisión Nacional Forestal 
Cons jo Nacional de Población 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
Colegio de Posgra uados 
Comisión Técnico Consultiva de Coefidentes de Agostadero 
Centro Universitario para la Prevención de Desastres 
Organización de las Nadones Unidas para la Agricultura y la Alimentadón 
Fideicomiso de Riesgo Compartido 
Grupo Interdisdplinario de Participadón Soaal 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto MexIcano de Tecnología del Agua 
Instituto Naoonal de Desarrollo Sodal 
Instituto Nao nal de Ecología 
Instituto NaCIonal de Estadística Geografía e Informática 
In itut Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias 
Instituto de Seguridad y servIdos Sodales de los Trabajadores del Estado 
Instituto de Seguridad y Servidos Sedales de los Trabajadores del Estado 
de Puebla 
Organizadón Mundial de Salud 
Ordenamiento ecológico y por riesgo eruptivo de la región del volcán 
Popocatépetl y su zona de influencia 
Parque rzta Popo Zoquiapan y Anexas 
Plan Operativo Popocatépetl 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Pe róleos Mexicanos 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
R istro Agrario Nacional 
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Secretaria de Turismo 
Secretaria de Desarrollo Sooal del Estado de Puebla 
Secretaria de Gobemadón 
Secretaria de Defensa Nadonal 
Secretaría de Desarrollo Sod I 
Secretaría de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Secretaría de Economía del Estado de Puebla 
Secretaría de Educación Pública 
secretaría de Finanzas 
Sistema Estatal de Protección Civil 
Secretaria de Salud 
Sistema Nacional de Protección CIVIl 
Sistema Operador de Agua Potable Alcantarillado del Municipio de Puebla 
Sistema Operador de Agua Potable Alcantarillado del Municipio de A IIxco 
Secretaria de la Reforma Agraria 
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TeJmex 
UNAM
 
UAM
 
UAEM
 
(Mor) 
UAEM 
(Méx) 
UACH 

Teléfonos de México 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Universidad Autónoma del Estado del Estado de México 

Universidad Autónoma Chapingo 
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Climas de la región del volcán Popocatépetl 

E(T) 
Frío subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre -2 O( 

IY sO( temperatura media del mes más caliente entre OO( y 6.5°(, 
Semifrío subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura medía anual entre 

C(w" )(w)cig 
sO( y 12°( con menos de cuatro meses con temperatura media mayor a 10°C, oscilación 
térmica menor a 5°(, marcha anual de la temperatura tipo Ganges, lIuvía anual con mas 
de 55.3 mm por cada grado de temperatura media anual con canícula. 
5emifrío sud húmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 

lC(w' 'l)(w) b' )ig 
5°( Y 12°( con más de cuatro meses con temperatura media mayor a 10°(, oscilación 
térmica menor a 50"(, marcha anual de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual con mas 
de 55.3 mm por cada grado de temperatura media anual con canícula. 
Semifrío subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 

C(w' '2)(w)(b')(i') 5°( y 12°( con menos de cuatro meses co temperatura media mayor a 10°(, oscilación 
g térmica de 5°( a ]OC, marcha anual de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual con 

mas de 55.3 mm por cada grado de temperatura media anual con a¡nrcula. 
Templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
12"( y 18°(, con Verano fresco largo, osciladón térmica menor a 5°(, marcha anual de 

-

C(w2)(w)big 
la temperatura tipo Ganges, lluvia anual con mas de 55.3 mm por cada grado de 
temperatura medía anual. 
Templado semiárido con verano fresco largo, régimen de lluvias de verano, lluvia invernal 
entre 5 y 10% del total anual, temperatura me ia anual entre 12 y 180C, temperatura

BS1k'W(i')g 
del mes más cálido menor a 1aoe, scilac!ón térmica entre y 7°C Y marcha anual de 
temperatura tipo Ganqes. 
Templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
l2°( Y 18°(, con verano fresco largo, osciladón térmica entre 5°C y 7°(, marcha anual C(w' •2)(w)b(i')g 
de la temperatura tipo Ganges, lluvia nual con más de 55.3 mm por cada grado de 
temperatura media anual con canícula. 
Templado subhúmedo con régimen de :luvias de verano, temperatura media anual entre 

C(w' ,2)(w)b(i') 12°( Y 18°C, con verano fresco largo, oscilación térmica entre ,,( y 7°C, lluvia anual 
con más de 55.3 mm por cada grado de temperatura media anual con canícula. 
Templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatu media anual entre 
l2°( y 18°(, con verano fresco largo, oscilación térmica menor a 5°C, marena anual deC(w' ,2)(w)big 
la temperatura tipo Ganges, lluvia anual con mas de 55.3 mm r cada grado de 
temperatura medía anual con canícula. 
Templado subhúmedo con régimen de Iluvías de verano, temperatura media anual entre 
12°( Y 18°(, con verano fresco largo, oscilación térmica e tre 5°( y 7°C, marcha anualC(w1)(w)b(i ')g 
de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual de 43.2 a 55.3 mm POr cada grado de 
temperatura media anual. 
Templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, teh1 ratura media anual entre 
12°( y 18°(, con verano fresco largo, oscilación termica entre 5°( y 7°(, marcha anIJalC(w' 'l)(w)b(i')g 
de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual de 43.2 a 55.3 mm por cada grado de 
temperatura media anual con canícula. 
Templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 

C(w1)(w)b(i' ) 

l2

12°( Y H~oC, con verano fresco largo, oscilación térmica entre 5°( y 7"e, lluvia anual 
de 43.2 a 55.3 mm por cada qrado de temperatura media anual. 
¡Templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 

0
( y 18°(, con verano fresco largo, oscilación térmiQl menor de 5°(, marcha anual deC(w' , l)(w)big 

la temperatura tipo Ganges, lluvia anual d 43.2 a 55.3 mm por cada grado de 
temperatura media anual con canícula. 
¡TemPlado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
112°( y 18°(, con verano fresco largo, oscilación térmica menor de 5°(, marcha anual deC(w1)(w)big 
[':a temperatura tipo Ganges, lluvia anual de 43.2 a 55.3 mm por cada grado de 
temperatura media anual. 
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C(wO)(w)b(1' )9 

Templado subhúmedo con régImen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
120C Y 18°C, con verano fresco largo, oscIladón térmica entre SOC y loe, marcha anual 
de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual menor de 43.2 mm por cada grado de 
temceratura media anual. 

C(wO)(w)b1g 

lTemplado sobhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
120C y 18°C, con verano fresco largo, osdlad6n térmica menor a 5°C, marcha anual de 
la temperatura tipo Ganges, lluvia anual menor de 43.2 mm por cada grado de 
temoeratura media anual. 

C(w"O)(w)b(1' )g 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
l20C V 18°C, con verano fresco largo, osdladón térmica entre SO( y 7°(, marcha anual 
de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual menor de 43.2 mm por cada grado de 
temoeratura media anual con caníc;ula. 

(A)C(w' •2)(w)blg 

5emtcálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a 18OC, con verano fresco largo, oscilad6n térmica menor a 5°C, marcl1a anual de 
la temperatura tipo Ganges, lluvia anual con mas de SS.3 mm por cada grado de 
temoeratura media anual. con canícula. 

(A)C(w' '2)(w)a1g 

Semlcálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a 18OC, con verano cálido, osclladón térmica menor a 5°C, mardla anual de la 
temperatt,Jr3 tlpo Ganges, lluvia anual con más de 55.3 mm por cada grado de 
temoeratura media anual. con canícula. 

(A'¡:J.w·· )(w)alg 

5emlcálldo subhúmeclo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a lSOC, con verano cálido, oscilación térmica menor a 5°C, marcha anual de la 
temperatura tipo Ganges, lluvia anual entre 43.2 y 55.3 mm por cada grado de 
temoeratura media anual. con canícula. 

(A'¡:J.vv1)(vv)a{I')g 

semicálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a 18OC, con verano cálido, oscllad6n térmica entre 5°C y ¡OC, marcha anual de la 
temperatura tipo Ganges, lluvia anual entre 43.2 y 55.3 mm por cada grado de 
temoeratura media anual. 

(Ay:.{w' ,l)(w)b(l' ) 
9 

5emlcálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura medía anual 
mayor a 18OC, con verano fresco largo, oscilación térmica entre 5°C y 7°(, marcha 
anual de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual entre 43.2 V 55.3 mm por cada grado 
de temperatura media anual con canícula. 

(A)C(w' 'l)(w)a(l' ) 
9 

Semicálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a 18OC, con verano cálido osciladón térmIca entre SOC y 7°C, marcha anual de la 
temperatura tipo Ganges, lluvia anual entre 43.2 y 55.3 mm por cada grado de 
temoeratllra media anual con canícu1a. 

(A)C(w' 'l)(w)big 

Semicálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a 18OC, con verano fresco largo, oscilación térmica menor de 5OC, mal'tha anual 
ele la temperatura tlpo Ganges, lluvia anual entre 43.2 y 55.3 mm por cada grado de 
temDeratura media anual con canícula. 

(A)C(w' 'O)(w)big 

5emlcálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a 18OC, COn verano fresco largo, oscilación térmica menor de 5 C, marcha anual 
de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual menor a 43.2 mm por cada grado de 
temoeratura media anual, con canícula. 

(A)C(w' •O)(vv)alg 

5emicálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a 18OC, con verano cálido, oscilación térmica menor de 5°C, marcha anual de la 
temperatura tipo Ganges, lluvia anual menor a 43.2 mm por cada grado de temperatura 
media anual con canícula. 

(A)C(w' ,O)(vv)a(i' ) 
9 

-

semicálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual 
mayor a l8OC, con verano cálido, osciladón térmica entre 5°C y 7°C, marcha anual de la 
temperatura tipo Ganges, lluvia anual menor a 43.2 mm por cada grado de temperatura 
media anual con canícula. 

A(C)w' '2(w);g 

5emicálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura medía anual entre 
lSOC V 22OC, temperatura media del mes más frío mayor a 18°C, osciladón térmica 
menor a 5°C, marcha anual ele la temperatura tipo Ganges, lluvia anual mayor a 55.0 
mm oor cada arado de temoeratura media anual con canícula. 
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Semicálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media !n entre 
l8°C y 22°C, temperatura medJa del mes mas frio mayor 18°C, oscl ~Ica 
menor a 5°C, marcha anual de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual menor a 43.2 
mm r cada rado de tem ratura media anual ron canfcula. 
Semicálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatJJra media an I entn! 
laoC y 22°C, temperatura media del mes ás frlo ayer a lSOC, oscIladórl térmica 
entre 5°C y 7°C, marcha anual de la temperatura tipo Ganges, llUVIa anual menor de 
43.2 mm r cada rado de tem ratura media anual con canfcula. 

Semicálldo subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura la an J 
laoC y 22°C, temperatura media del mes más fria mayor lSOC, osd térmica 
entre 5°C y 7°C, marcha anual de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual entre 43.2 Y 
55.0 mm r cada rado de tem tura media anual con canícuJa. 

Semicálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
lBoC y 22°C, temperatura media del mes más frío mayor a lSOC, osdlad tánnlca 
menor a 5° , marcha anual de la temperatura tipo Ganges, lluvia anual entre 43.2 V 
55.0 mm r cada rado de tem rabJra media anual. 

Semicálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura media anual entre 
laoC y 22°C, temperatura medIa del mes más frio mayor a 18OC, oscilación térmica 
menor a 5°C, marcha anual de la temperatura tipo Ganges, llUVIa anual entre 43.2 
55.0 mm r cada rado de tem ratura media anual con canfaJla. 

Cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano, temperatura m anual mayor a 
22°C, temperatura media del mes más fria mayor a lsoc, osdl térmica entre SOC y 
7oe, marcha anual de la temperatura tlpo Gang , lluvia anual menor de 43.2 mm 
cada rado de tem ratura media anual con cankula. 

)w' 'O(w)ig 

. 'O(w)(i')g 

)w' .O(w)(i ')g 

C)w' 'l(w)(í')g 

-... • 'l(w)ig 
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Análisis de agua. Métodos y técnicas empleadas para cada
 
parámetro analizado
 

- --:--:.....-:-r~.-

:~~) ,-:.' 
Temperatura (oC) Oxímetro YSI 

Oxígeno disuelto (mg/L) Oxímetro YSI 

PH Potenciómetro de campo 

COnductividad (\JS/cm) Conductímetro de campo 

Salinidad (mg/L) Refractometro 

Potencial óxido-reducción (volts) Condudímetro de campo con Eh 

Alcalinidad total (mgjL) Volumetría con indicadores 

Dureza total (mg{L) Complejometría 

Sólidos sedimentabtes (mL/L) Cono Inmof 

Sólidos totales (mgjL) Evaporación a 105 oC 

Sólidos totales volátiles (mg/L) Ignición a 550 oC 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) Filtradón y evaporación a 105 oC 

Sólidos suspendidos totales volátiles (mg/L) Ignición a 550 oC I 

! 

Sólidos disueltos (mg/L) Filtradón y evaporación a 105 oC 

Sulfatos (mg/L) Turbidimetría 

Demanda BioquímIca de Oxígeno (mg/l) Incubación por 5 días a 20 oC 

Demanda Química Oxígeno (mg/L) Vía húmeda 

Collformes totales (NMP/100 rnL) TUbos múltiples de fermentación 

Collformes fecales (NMP/100 mL) Tubos múltiples de fermentación i 

Fe¡ Pb, Cd, Zn y Cu (mg/L) Absorción atómica 

Gasto (m3) Secd6n-vefocldad 

Clorofila a (mg/L) Espectrofotómetro 
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AGRICULTURA DE TEMPORAL (TA) Y AGRICULTURA 
PERMANENTE rTP} POR UGARE A PARTIR DE LA COTA DE LOS 2 
MIL 700 M5MM HACIA ARRIBA 

UGARE 100 a 

UGARE 100 b 
UGARE 100 e 
UGARE 12 
UGARE 13 
UGARE 14 
UGARE 15 
UGARE 16 
UGARE17 
UGARf 18 
UGARE23 
UGARE 25 
UGARE 29 
UGARE 3 
UGARE31 
UGARE 36 
UGARE41 
UGARE 5"4 
UGARE 9 

TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
TP 
TA 
TA 
TA 
TA 
TP 

TP 
TP 
TP 
TP 
iP 
TP 
TP 
TP 

40.09 
74.45 
2.61 

108.17 
0.02 
8.11 

66.43 
24.71 
18.06 

118.65 
203.09 

75.81 
60.74 
9.23 

83.42 
502.62 
41.38 

8.72 
1.33 

TOTAL TP 1513.67 

TA 
TP 

453.18 
1120.49 
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os
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DIRECTRICE R LACIONADA CON EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
DEL TERRITORIO Y LAS ÁREAS N. TURALES PROTEGID (~SO IZTA
POPO) 

PLANES NACIONALES: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 

1. TÍTULO 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND). 

2. PERlaDO 

La SHCP elaboró este plan para el periodo 1995-2000, para los efectos del PEF. 

3. ANTECEDENTES 

A partir del sexenio de Ernesto Zedillo la SHCP es la responsable de la formulación del PND. En 
materia ambiental, con las reformas a la LOAPF durante este sexenio desarrolló sus actividades la 
secretaría de Medio Ambiente, Recursos aturales y Pesca (5emamap). 

4. DIAGNÓSTICO 

En el capítulo 5 ("Crecimiento económico"), el plan presenta algunos elementos de diagnÓStIco, 
con una afirmación inicial: "Por varias generaciones se han incrementado crecientes tendencias de 
deterioren la capacidad de renovación de nuestros recursos naturales y en la calidad del medio 
ambiente." (p. 164) 

E un resumen escueto, el PND considera como principales problemas la contaminación 
ambiental en las "principales áreas metropolitanas"; la Incapacidad del sistema recolector de 
residuos sólidos para absorber la totalidad de tales residuos; la generadón de residuos in~ustriales 
peligrosos; "alteraciones drásticas en los ecosistemas" en varias regiones; "registramos una de las 
tasas más altas de deforestación en América latina" (en zonas tropicales por cambios de uso del 
suelo, en zonas templadas por Incendios); el "uso Inadecuado de los suelos" ha propiciado la 
disminución de su fertilidad (en 80% del territorio nadonal); la mayor parte (29 de 37) cuencas 
hidrológicas están contaminadas; hay sobreexplotadón pesquera. 

Por otra parte, se asevera que las referidas alteraciones del medio ambiente dan lugar a 
"cambios global que trascienden el espacio nacional y colocan el tema en la arena internacional.n 

(p. 154) 

El diagnóstico concluye señalando que "Los efectos acumulados durante años y la reducción de 
oportunidades productivas por causa del mal uso de los recursos naturales, difídlmente podrán ser 
superados en el corto plazo. Nuestra atención debe centrarse en frenar las tendencias de deterioro 
ecológico y sentar las bases para transitar a un desarr 110 sustentable." (p. 165) 

5. OBJrnvos 

S.1. GENERAl 

según el gobierno federal, "El objetivo estratégico fundamental (del PND)... es promover un 
crecimiento económico vigoroso Vsustentable..." (p. 129). 

Por otra parte, en el plan se roponen cinco "objetivos fundamentales", uno de ellos consiste en 
"Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los 
mexicanos." (p. X) 

S.2 ESPEdFJCOS 
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Dado que este plan, a diferencia de los anteriores no define propósitos u objetivos, en el 
apartado de estrategias veremos los CXlmponentes de la política ambiental expuestos en el capítulo 
S. 

NOTA: En el capítulo 4 ("Desarrollo social"), ante la problemá ica de la migración, se propone 
reorientar los flujos migratorios hacia las dudades "pequeñas e intermedíasft para responder a 
diversas necesidades sociales, incluyendo "un medio ambiente sano." (p. 82) 

Por otra parte, en el rubro de desarrollo regional se propone para la Ciudad de México mejorar 
el entorno urbano e instrumentar acciones para proteger el medio ambiente, "como base deJ 
desarrollo sustentable y de la elevadón de la calidad de vda." (p. 105). 

En el ámbito de la "superación de la pobreza extrema", el PND afirma que reducir los niveles de 
pobreza requiere "acciones sustanciales" en vivienda, servicios urbanos, infraestructura básica, 
Impartldón de justicia y "la conservadón del medio ambiente" (p. 113). 

6. METAS 

No se definen metas a cumplir para eJ periodo de vigencia del plan. 

7. PoLÍTICAS 

En el plan se hace mención de políticas y acciones, no precisadas (p. 168), por tal motivo, 
expondremos en el apartado de estrategias las orientaciones de la política ambiental. 

8. EsTRATBilAS 

En la "estrategia general para el credmiento,j, el PND "hace del desarrollo sustentable un 
compromiso Ineludible que condiciona, orienta y norma todas las acciones en materia de 
crecimiento económico. Es un compromiso ét ca, ya que está de por medio la sobrevivencia de las 
generaciones futuras, y también económico, pues sin recursos naturales y sin un medio ambiente 
sano, eJ crecimiento económico no sería Viable." (p. 138) 

En el marco del Impulso al crecimiento económico, en el plan son definidas cínco líneas de 
estrategia, una de las cuales consiste en "Desplegar una poHtíca ambiental que haga sustentable el 
crecimiento económico.,." (p. 139) 

En el plan se plantea que la "estrategia nadonal de desarrollo" busca (p. 165): 

el equilibrio entr~ los Objetivos económicos, sociales y ambientales a fin de "contener los 
procesos de deteñoro ambiental"; 

IndUCIr el ordenamiento ambiental del territorio nacional (buscando que el desarrollo sea 
compatible con lilas aptitudes y capaddades ambientales de cada región"); 

"aprovechar de manera plena y sustentable los recursos naturales, como condídón básica para 
alcanzar la superadón de la pobreza"; 

proteger el ambiente y los rectJr50S naturales "a partir de una reorlentaclón de los patrones de 
consumo y un efectivo cumplimiento d las leyes, lO; 

realizar programas para sanear el ambiente en las dudades mayormente contaminadas; 

restaurar los sitios más afectados por el "inadecuado manejo de residuos peligrosos"; 

sanear las prindpales cuencas hidrológicas; 

restaurar "áreas críticas para la protecdón de la biodiversidad." 

9. UNEAS DE AcaÓN O ACCIONES 

Una línea de acción relativa al fomento de la competencia Interna y externall es la 
desreguladón, la cual implica que haya menos reguladones, concentrando la reguladón en la 
protección de los intereses de los consumidores, "como en el caso de actividades que impliquen 
riesgos sustanciales de salud para el ambiente..." (p. 159). 
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Entre las acciones sugeridas en el PND, destacan las siguientes (pp. 165-168): 

REGULAGÓN AMBIENTAL. Se pretende consolidar, integrar y garantizar el cumplimiento de la 
normativldad, con énfasis en los estudios de evaJuación de impacto ambiental, así como mejorar la 
normatividad para el manejo de residuos peligrosos. 

INSTRUMENTOS éCONóMICOS. Conjuntamente con un sistema de Ihcentivos tiene como finalidad 
alentar a productores y consumidores "a tomar decisiones que apoyen la protección del ambiente y 
el desarrollo sustentable." El uso de estos instrumentos "evitará que quienes provOQuen costos 
ambientales los trasladen a los demás productores y consumidores", por otra parte permitirá que 
"quienes protejan el ambiente y los recursos reciban estímulos permanentes". 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO. se propone que cada entidad y cada "región oítica" 
cuenten con este ordenamiento, para ello habrá soportes técnicos, jurídicos, económicos y fiscales, 
además de los "consensos sociales necesarios". 

Áreas naturales protegidas. El PND estipula que serán aplicados "programas concertados" que: 

"diversifiquen las fuentes y los mecanIsmos de finandamiento"; 

"incorporen servídos de turismo ecológico"; 

"desarrollen nuevos mercados de bienes de origen natural con una certificación ecológica"; 

"indUlCan el manejo para la reproducdón de algunas espedes de fauna silvestre". 

AGUA. se sugiere que su uso eficiente y el abasto a "todos los mexicanos" son "altas prioridades; 
se hace mención a varios aspectos particularesl entre otros los sigLJientes: 

atender y reforzar la infraestructura hidráulica estratégica; 

1erarquizar las inversiones para mejorar la operación, 

abrir oport nidades a empresas privadas para que partidpen directamente en la prestación del 
servicio de abastecimiento (promoviendo esquemas de "r esgo compartido"); 

fortalecer los organismos responsables del manejo de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento¡ 

sanear las cuencas hidrológicas más contaminadas; 

SECTOR FORESTAL. La5 acciones prindpaJes, 50n: 

estimuJar la "exportDdón racional" en los niveles más altos que sea posible y divel"Sfficar hada 
"nuevos productos competitivos"; 

redefinir los planes de manejo y aprovechamiento de los bosques¡ 

intensificar los programas de protecdón y conservación, perfecclonando los sistemas de 
inspección y vigilanda; 

apoyar a los productores forestares (incremento del valor agregado de los productos, integrar 
cadenas productivas, fomentar las plantadones comerdales, rncorporar esquemas fiscales y 
financieros, introdudr mecanismos contra "prácticas desleales de comerao", y concertar 
esquemas para mejorar los precios de las materias primas. 

SUElO. En este aspecto, se propone: 

Inducir cambíos en los sistemas productivos (combinando optímización de Ingresos. y 
rendimientos con la conservación), con la apertura de "espacios formales" para involucrar a los 
productores en el diagnóstico, definición de alternativas e instrumentación de acciones para 
enfrentar la erosión; 

actualizar el marco juridi o y regulatorlo; 

hacer concluir las pollticas y programas de conservación de suelos con la consolidación de 
políticas de apoyos directos a los productores y con "los actuales procesos de modemizadón 
productiva y reorganización económica en el agro."; 
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PESCA. El fomento se basa en un "enfoque Integral" que responda a diversas necesidades 
(investigación y evaluación de recursos, Infraestructura básica, embarcadones, procesamiento, 
transportación y comercialización). Las lineas principales son: 

promover la diversificadón y desarrollo de nuevas pesquerías y de recursos no aprovechadas, 
también promover la acuaOJltura industrial y rural; 

se busca privilegiar la generación de empleo, Incrementar la oferta de alimentos (mejorando la 
nutrición de los "grupos mayoritarios de la población") y obtener divisas al fomentar las 
exportaciones "en que tenemos mayor competitividad". 

10. FUNDAMENTAOÓN JuRÍDICA 

No hay menciones directas al marco legal que sustenta la política ambiental propuesta. 

11. MARCO CONCEPTUAL 

En los planes de 83-88 y 89-94 la política relativa al medio ambiente se ubicó, principalmente, 
en la política social; en el 95-00 hay un cambio de orientación, al ser integrado el asunto ambiental 
-fundamentalmente- en el ámbito de la política económica (orientada al crecimiento económico). 
Esto Indica un cambio en el respectivo enfoque estratégico. 

En el sexenio del zedillísmo, se planteó la obligación de "alcanzar un crecimiento económico 
sustentable", por lo que el plan propuso adoptar "políticas claras para detener el deterioro 
ecológico", en particular estimulando la inversión en infraestructura, actualizar y difundir 
tecnologías limpias, velar por el cumplimIento de "las normas de protección ambiental" y reforzar la 
aplicación de dos prlndpios particuJares -"quien contamine, pague, y quien incumpla con la norma, 
sea castigado'¡- (p. XIV). 

Es importante señalar que en este plan se plantea al desarrollo sustentable como un 
compromiso estratégico que "condiciona, orienta y norma todas las acciones en materia de 
crecimiento económico" (p. 138). 

12. INsrrruaóN RESPONSABLE 

La secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (5emarnap), se hizo cargo 
durante el periodo 1995-2000 de la política ambJental. 

13. INSTITUOONES y ORGANISMOS CORRESPONSABLES 

Solamente se hace mendón a "los organismos responsables del manejo integral de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento" (p. 167). 

En el ámbito internacional, el PND menciona (P. 166) que uno de los "requisitos de la 
competitividad" es la calidad ambiental, como sucede en Jos países integrantes de la Organizadón 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Tratado de UbrE Comercio de América 
del Norte (TLCAN). 

14. COORDINAOÓN lNTERSECTORlALFEDERAL 

No se acota este nivel de la planeación. 

15. COORDlNAOÓN CON ESTAOOS y MUNIOPIOS 

Es definIda a partir de la descentralización de la "gestión ambiental y de recursos naturales" (p. 
168), en términos de "fortalecer la capacidad de gestión local", sobre todo de los munic pios. 

16. CONCERTAOÓN CON LOS SECfORES SOCIAL y PRIVADO 

5e proponen "nuevos esquemas de corresponsabilidad y participación sodal", promoviendo los 
"consejos consultivos nacional y regionales para el desarrollo sustentable" y otros consejos afines 
de política hidráulica, ambiental, forestal, pesca y de suelos (p. 168). 
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17. CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS DE EVALUAOÓN y SEGUIMIENTO 

8	 PND, como los anteriores, no define elementos para evaluar y dar seguimiento a sus 
lados programáticos. 

18. fINANdAMlENTO
 

En el plan.
 

19. AsPECTOS ESPEdACOS 

19.1. CONPROMISOS y MODAliDADES Da. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORiO 

Se propone que todos los estados y las "reglones críticas" cuenten con este ordenamiento. 

19.2. COMPROMISOS r MODALIDADES DE AcaÓN EN ÁREAS NATURAlES PROTEGIDAS 

Ver el punto 9 de este documento. 

19.3. PARTlaPAaóN SOCIAL 

isten diversas propuestas en varios puntos del plan aquí consignados. 

19.4 REQJRSOS NA ruRAlES (BOSQuES, AGUAS¡ ETC) 

Para analizar con mayor detalle las proposiciones para agua, .sector forestal y suelo, ver el punto 
~ ya mencionado. 

20. PROCESO METODOLÓGICO 

El plan consta de cinco capítulos; en los capítulos 4 ("Desarrollo social") y 5 ("Crecimiento 
nómico") se desarrollan propuestas en materia ambiental, en el último se desarrollan las líneas 

'sicas de la política respectlva, ubicada claramente en el marco de la política económica. 

LANES NACIONALES: PLAN NACIONAL DE DESARROllO 2001-2006 

1. TITULO
 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND).
 

2. PERIODO 

SHCP formuló este plan para el periodo mencionado, conforme al PEF. 

3. ANltCEDENTES 

La SHCP elabora nuevamente el PND, previamente el gobierno federal convocó, como sucede 
desde 1982-1983, a la consulta popular sobre diferentes temas que forman parte del plan, 
conforme a lo estipulado por la Ley de Planeacfón desde 1982. 

Este plan nacional tiene continuidad en un aspecto básico: el modelo económico mantiene 
Invariable su estrategia (conocida coma neollberal). COn el triunfo del candidato a la Presidencia de 
os Estados Unidos Mexicanos postulado por el Partido Acción Nacional, por primera vez el Partido 
Revolucionario Institucional pierde el control sobre el poder ejecutivo federal, 

No hay modificaciones sustanciales en las lineas estratégicas del PND en comparación con los 
anteriores, con excepción de aspectos discursIvos relativos- al procesa electoral y el resultado 
mencionado. 

El PND presenta un apartado de "adecuaciones" a algunas secretarias de Estado, en particular 
señala que con el objetivo de lograr un "manejo integral" de la política alimentaria, se decidió 
transferir "el fomento de la actividad acuícola y pesquera" a la secretaría de Agrfcultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural (p. 55), que antes era competencia de la Semarnap, que con este cambio 
institucional pasa a ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
conforme a la reforma hecha a la LOAPF. 
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4.DIAGNÓsrrCO 

En el capítulo 5 (Área de desarrollo social y humano"), es presentado un diagnóstico sobre los 
efectos de los cambios tecnoLógicos, que aunados a la "generalización de estilos de vida basados en 
un uso cada vez más intensivo de los energéticos y del agua... han dañado el medio ambiente por 
la contaminadón y la sobreexplotación de recursos naturales renovables y no renovables" (p. 61) 

Al ampliar su análisis, el cap. S (p. 74) del PND expone varios problemas. Se parte de la 
afirmación siguiente: el crecimiento (demográfico y económico) y "los efectos no deseados de 
diversas políticas" causaron el "grave deterioro" ambiental, expresado en daños a ecosistemas, 
deforestadón, contaminación (mantos acuíferos y atmósfera). 

Lo anterior se debe, también a la j'falta de conciencia entre la población", que en aras de 
obtener "ganancias eñmeras en los niveles de vida" en el presente implicó sacrIficios que padecerán 
las generaciones venideras. 

En cuanto a la contaminación, se afirma que lilas programas instrumentados han sido 
insuficientes". La mayor parte de ríos y lagos están contaminados. 

La deforestación "asociada al cambio de uso con fines de producción agropecuaria" es la 
principal causa de la degradación de los suelos. 

El cap. 6 ("Crecimiento con calidad") d cuenta del siguiente panorama (pp. 101-102): el 
deterioro de los suelos provoca su "desertización" (asocIada con la disminución de la capacidad 
productiva, la pobreza rural y la pérdida de °servicios ambientales"). La deforestación y el cambio 
de uso del suelo fores 1 a pastoreo "y otras actividades agropecuarias" constituye una amenaza 
para la subslstenda de especies endémicas y para la "interacción adecuada bosque-suelo'l (que 
pennita la recarga de acuíferos, mantener la cubierta vegetal y la "captura de carbono", 

Se reconoce que a lo largo de varias décadas "se ha realizado una gestión ambiental 
desarticulada", la cual dio preferenda al aprovechamiento de los recursos naturales por sobre su 
preservación. Además, el plan reconoce que "los conocimientos básicos sobre los problemas 
ecológicos no son suficientes para garantizar políticas de desarrollo sustentable. 11 

Finalmente, I capítulo 7 ("Orden y respeto")¡ define como una de las "verdaderas amenazas" a 
las instituciones y a la seguridad nacional la destrucción ambiental", sobre todo la deforestación, 
que tiene efectos perjudiciales en los sistemas hidrológicos del país, en la biosfera, en la sociedad, 
en la economía y en la seguridad (pp. 105, 109 Y 110). 

5. OBJETIVOS 

5..1. GENERAL 

El plan plantea en el capítulo 4, relativo al Poder Ejecutivo Federal una visión "del México al ue 
aspiramos en el año 2025" en los siguientes términos: 

México será una nación plenamen democrática con alta calidad de vida que habrá logrado 
reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus dudadanos oportunidades de 
desarrollo humano integral y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejerdcio 
real de los derechos hUmanos. Será una nación dinámIca, con liderazgo en el entorno mundial, 
con un crecimiento estable y competitivo y can un desarrollo incluyente y en equilibrio con el 
medio ambiente. Será una nadón orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnic.a y 
multicultural, con un profundo sentido de unidad nacíonal. (p. 25) 

En este escenario prospeetivo, se afirma que en el año 2025 "existirá respeto y cuidado del 
medio ambiente" (p. 58). 

5.2 ESPEdRCOS 

n el capítulo 5 se establece como uno de los "'objetivos rectores": "lograr un desarrollo social y 
humano en armonía con la naturaleza." (p. 63) 
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emás reconoce la necesidad "indispensable e inaplazable (de) educar a la población para 
_ formar un cultura ecolágica"(p. 61). 

anterior significa que tal desarrollo "implica fortalecer una cultura de cuidado del medio 
. 'ente" (para no COmprometer el futuro de las nuevas generaci nes, considerar los efectos "no 

os" de las polítIcas, construir una "cultura ciudadana" y "estimular la conciencia de la 
n entre el bienestar y el desarrollo en uilibrio con la naturaleza." (p. 75) 

::1	 capítulo 6 ("Crecimiento con calidad") define dos "objetivos rectores" asodados con la política 
ntal (p. 82): 

"Promover el desarrollo económico regional equilibrado" y 

"Crear condiciones para un desarrollo sustentable". 

Se reitera que se busca un crecimiento "ecolÓgicamente sustentable", capaz de "balancear" la 
nsión económica y la reducción de la pobreza con la protección del medio am iente. 

asume que compete al Estado crear condiciones para el desarrollo sustentable (p. 1 2)• 

. METAS 

o hay definición clara de metas a alcanzar en el periodo 2001-2006. 

~. POLÍTICAS 

El capítulo 4 del PND define varios "ejes" de la políüca social, el quinto remite a "una concepción 
-;:. desarrollo en armonía con la naturaleza" (p. 40), el cual incluye: 

"crear conciencia de la identidad entre bienestar y medio ambiente"; 

"construir una cultura de evaluación" de prácticas productivas y de programas sociales, basada 
en el criterio de que "el deterioro de la na uraleza es un efecto inaceptable; 

fomentar un mayor conocimiento sobre el deterio o ambiental prove<;ado por "dertas prácticas 
sociales y productivas". 

En cuanto a la polítiCQ económica, se plantea la promocíón de "un crecimiento con calidad de la 
- nomía" (p. 41), que conlleva un "crecimiento sustentable que proteja y acreciente el capital 
-~ral de nuestra nación." En est sentido, el PND considera necesario "crear las condiciones para 

desarrollo distinto", basado en el crecimiento con "calidad ambiental", y depende de tres 
res: el "respeto y aprovechamiento de la biodiversidad", el "incremento del capital natural" y 

una sólida cultura ambiental" (p. 42). 

Se trata, en suma, de "alcanzar un crecimiento que sea capaz de balancear la expansión 
nómica y la reducción de la pobreza con la protección al medio ambi nte" 

En materia de polllica exterior, uno de los "intereses nacionales fundamentales" se refiere al 
:-rovechamiento de los recu os naturales "en neficio de la ación", asegurando que "el Estado 

determinar las modalidades de su uso y conservadón en fundón de las necesidades y 
-. ridades del país." (p. 47) 

8. ESTRATEGIAS 

En el capítulo 5 (pp. 75-76) se establecen, entre tras, las siguientes: 

"Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del 
desarrollo ustentable./ para mejorar la calidad de vida de los m ¡cano y fomentar el equilibrio 
de las regiones... con la participación del gobierno y de la sodedad civiL"; 

" rear una cultura ecológica que considere el cuidado del entomo y del medio ambiente en la 
toma de decisiones en todos los niveles y sectores."; 

"Propiciar condiciones socioculturales que permitan contar con conocimientos ambientales y 
desarrollar aptitudes, habilidades y valores para comprender los efectos de la acción 
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transformadora del hombre en el medio natural. Crear nuevas formas de relae óneon el 
ambiente y fomentar procesos productivos y de consumo sustentables."; 

"Alcanzar la protección y conservad6n de los ecosistrmas más representativos del país y su 
diversidad biológica...". En este punto se propone proteger y conservar, y al mismo tiempo 
promover altemativas económicas para los pobladores, se fomentarán las unidades de manejo 
ambiental sustentable (Que contribuyan a conservar, promover y facilitar la biodiversidad, 
disminuir las probabilidades de degradación de ecosistemas y especies); 

"Detener y revertir la contaminadón de agua, aire ysuelos."; 

"Detener y revertir los procesos de erosión e incrementar la reforestación." En este punto la 
propuesta induye la restauración y "reconversión productiva" de actiVidades agropecuarias 
("preferentemente" en terrenos forestales). 

En su cap. 6 (p. 101), el PND expone dos blcx:¡ues de estrategias, en primer lugar las relativas al 
objetivo rector desarrollo económico reglonDI equilibrado. la más relevante, es: "Garantizar la 
sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las reglones del país." Aquí se sugiere 
que la protección y restauración del hábitat natural son propósitos tino discutibles" en los procesos 
de desarrollo económico. Algunos retos asociados con "la Integridad de los ecosistemas", son: 

la conservación del suelo fértil (evitando la conversión del suelo agrícola en suelo urbano y del 
suelo forestal en suelo agrícola; 

la recuperadón de los mantos acuíferos; 

la preservadón de la diversidad biológica; 

la e>cplotación radonal de los recursos haturales renovables y no renovables. 

El segundo bloque se refiere al objetivo rector crear condiciones para un desarrollo sustentable, 
y contiene varias estrategias (pp. 103-104): 

"Promover el uso sustentable de los recursos naturales" (con enfasis en el agua y la energía). Se 
apoyará la planeación regional con enfoque sustentable para utilizar los recursos naturales locales. 
Igualmente se propone incrementar la superficie forestal, alcanzar el uso "equilibrado" del agua, y 
apoyar a los dueños de los recursos forestales para recuperar la vocación forestal de áreas 
montañosas y cuencas altas. 

"Promover una gestión ambIental Integral y descentralizada". Se pretende lograr una gestión 
"subsidiaria, federalista y partlcipativa" por parte de ros "actores locales del desarrollo" para 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales. 

se elaborarán convenios de colaboración para transferir "atribuciones, funciones y recursos" a 
estados y municipios buscando con ello asegurar la atención "integral y directa" de los asuntos 
ambientales en cada región. 

"Fortalecer la Investigación cientíñca y la Innovadón tecnológica para apoyar tanto el desarrollo 
sustentable...como la adopdón de procesos productivos y tecnologías limpias". 

"Promover procesos de educación, capacitación, comunicación y fortalecimiento de la 
partidpadón ciudadana relativos a la protección del medio ambiente y el aprovechamfento 
sustentable de los recursos naturales'. SE trata de "establecer nuevas formas de relación con el 
entorno natural", a fin de que sectores dave de la población "modifiquen StlS valores y actitudes 
respecto a su medio natural." 

Ello implica la creadón de mecanismos de diálogo y colaboración entre gobierno y sociedad. 

"Mejorar el desempeño ambiental de la Administración Pública Federal". Hay dos retos básicos: 
primero, promover una "cultura de responsabllldad amblental" orientada al bienestar de la 
sociedad; segundo, promover pol[ticas y Iíneamientos aplicables "en todos los procesos operativos y 
toma de decisiones de las instituoones gubernamentales. 

- - - -===------ -- - 
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Por otra parte, se plantea mejorar las procesas industriales de las empresas paraestatales del 
or energética para evitar que los ecosIstemas resulten dañadas por la operación de tales 
resas. 

ontinuar en el diseña V la implementación de la estrategia nacional para el desarrollo 
ntable". Para ello, se asume que los cambios no deben limitarse a os ámbitos Institucional, 

I y normativo, pues debe avanzarse en "cambios culturales" (y modificar los patrones de 
:--nc1ucdón y consumo "de 1sociedad en su conjunto"). 

Avanzar en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero" 

9. liNEAS DE AcaóN o AcaONES 

En el apartado de política económica del capítulo 4 del PND, se definen las varias acciones 
entadas a "asegurar un desarrollo sustentable", entre otras (p. 44): 

promover un cultura en la que se respete el medio ambiente; 

apoyar a las instituciones dedicadas a la conservadón; 

reglamentar el uso y explotadón de aculferos (para optimizar su uso y conservarlos); 

fomentar la adopción de procesos productivos limpios; 

aplicar políticas de respeto al medio ambiente "en las empresas paraestatales"¡ 

incorporar nuevas áreas naturales al régimen de protección y conservad6n (promoviendo 
alternativas económIcas par los pobladores); 

fomentar las "unidades de manejo ambiental sustentable" (para "conservar, promover y facilitar 
la biodivers dad", disminuir la degradación ambiental y fomentar rea.Jperacfón de especies). 

Algunas especificaciones en materia de ac:clones pueden revisarse en el punto de estrategias de. 
documento. 

10. FUNOAMENTAOÓN JuRÍolCA 

En el plan están ausentes acotamientos en el ámbIto legal. 

11. MARCO C'ONCEPTUAL 

En este rubro incluiremos algunas definidones establecidas en el PND. 

En el capítulo 4, uno de los "criterios centrales para el desarrollo de la nadón" es la 
rentabilidad (p. 27). 

El criterio de sustentabilidad es entendido en los Siguientes térmlnos (p. 30): varios 
mponentes naturales (tierra, aire, agua, ecosistemas naturales, flora y fauna) "no han sido 

alorados correctamente'l, siendo objeto de depredaCIón y contamlnadón. la biodiversidad alo 

sufrido daños considerables". En este sentido, en los procesos industriales y urbanos "los recursos 
'laturales no se han cuidado de manera responsable, al anteponer el Interés económico a la 
ustentabilidad del desarrollo." 

Ante esta situación, se propone detener el "proceso de devastadón", de tal modo que el 
desarrollo "debe ser, de ahora en adelante, limpio, preservador del medio ambiente y reconstructor 
e 105 sistemas ecológicos", con el objetivo de "lograr la armonía de los seres humanos consigo 

mismos y con la naturaleza." 

Se concluye señalando que debe asumirse el compromiso de trabajar "por una nueva 
sustentabilidad" (proteger el presente y garantizar el futuro), ya que el "capital natural" debe ser 
preservado. 

Con la ¡ntendón de "asegurar que la política económica avance en la dirección deseada", que "la 
administración pública rinda cuentos" y que haya unificación de enfoques y acdones por parte de 
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105 servidores públicos, el plan presenta Indicadores (p. 44) para "evaluar 105 avances", 
destacando: 

incrementar el producto Interno bruto (PIB) "verde" ("el que descuenta la depredación y el 
agotamiento de capital natural") que exprese un desarrollo sustentable; 

reducir las pérdidas de agua en el sector agrícola; 

crecimiento de los recursos forestales "incorporados a programas de manejo sustentable." 

12. INSTITUaóN RESPONSABLE
 

Corresponde a la 5emamat atender los asuntos relacionados con la provlemática ambiental.
 

13, INSTITUaoNES y ORGANISMOS CORRESPONSABlfS
 

El PND carece de señalamientos concretos al respecto.
 

14. COORDINACION INTERSECfORIAl FEDERAL 

EJ gobierno foxista creó tres comisiones para atender las prioridades nacionales, cada Una tiene 
compromisos específicos, como veremos a continuadón. 

*COHISJÓN PARA El DESARROllO SoaAt. y HUMANO. Tiene el compromiso de: 

Incrementar la calidad de vida de los mexicanos mediante estrategias que aseguren la 
satisfacdón de sus necesidades básicas, reduzcan las desigualdades ~remas y las ¡nequldades 
de género y de todo tipo, y desarrollen su capacidad e ¡nidativa. Promover la unidad y 
solidandad de los mexicanos, al aumentar y reforzar el capital y la cohesión sociales, e inculcar 
el respeto y rnidado del medio ambiente.•. (p. 53) 

*COMlSIÓN PARA EL CRECIMIENTO CON CAUOAD. Entre sus compromisos, tenemos el promover un 
"Crecimiento para conservar y acrecentar el capital natural!! (p. 54). 

La creación de la cultura ecológica implica "establecer consensos" par la elaboración de 
"programas ambientales sustentables" en dependencias y entidades federales, "con visión de largo 
plazo" y consolidar así una "polftica ambiental integra/." (p. 75) 

Por último, se propone que las empresas paraestatales del sector energético mejoren sus 
procesos industriales (p. 104). 

15. COORDINACIÓN CON ESTAroS y MUNlcrPIOS 

Mediante convenios se harán transferencias de atribuciones, fundones y recursos hada ambos 
órdenes de gobierno (p. 103). 

16. CONCERTAcrÓN CON lOS SECTORES SOCIAl Y PRIVADO 

Ver el primer apartado del punto 8 (estrategias del cap. 5 y el segundo bloque deJ cap. 6 del 
PND). 

17. CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS DE EVAWAaÓN V SEGUIMIENTo 

En el plan se propone integrar infonnadón sobre cuatro elementos, a fin de integrar 105 

indiCiJdores de evaluadón del objetivo rector ''lograr un desarrollo social y humano en armonla con 
la nawraleza"(cap. 5), a saber: 

el daño a la abnósfera;
 

el consumo de energía;
 

la pérdida de "sistemas forestales"
 

la "tasa de conservadón de los acuíferos" (p. 75)
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Por su parte, para evaluar los resultados obtenidos derivados del objetivo rector "crear 
condIciones para un desarrollo sustentable'; el capítulo 6 presenta los mismos cuatro indicadores 
antenores (p. 103). 

18. flNANOAMIENTO 

No se definen criterios ni procedimientos concretos. 

19. AsPECTOS ESPECÍfICOS 

19.1. COMPROMISOS y MODALIDADES DEL ORDENAMIEI'ffO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO En el apartado de 
estrategias (punto 8) se definen varias orientaciones del plan. 

19.2. COMPROMISOS y MODALIDADeS DE ACCIÓN EN ÁREAs NMURALES PROTEGIDAS Misma observación que 
en el inaso anterior. 

19.3. PARTlGPAGÓN SOCIAL Misma observación. 

.19.4 RECURSOS NATURALES (BOSQUES, AGUAs;. ETC) En el punto de "estrategias" referido se 
entran elementos sobre este aspecto. 

20. PROCESO METODOLOGICO 

Este plan se integra con siete capítulos, en cuatro de ellos se hace referencia a la política 
ambiental. EI4 (que describe la misión del poder ejecutivo federal), el 5 (área de desarrollo sodal y 
humano), el 6 (área de crecimiento con calidad) yel 7 (orden y respeto, en este caso no hay un 
desarrollo programático de lineamientos de política). 
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HISTORIA AGRARIA Y TENENCIA DE LA TIERRA EN LA REGIÓN 
DEL VOLcÁN POPOCA TÉPETL y SU ZONA DE INFLUENCIA 

ADVERTENCIA 

El presente trabajo está integrado por un conjunto de resúmenes de los resultados de las 
investigaciones realizadas por académicos interesados en temas reladonados con la historia de la 
tenencia de la tierra y los problemas agrarios de nuestro país y, en particular, de la región de los 
volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. La transdipcíón de los textos seleccionados se ha hecho 
respetando la redacción original, referendando en los subtítulos al autor correspondiente. Cuando 
ha sido necesario editar parte del texto de un párrafo, se optó por utilizar tres puntos suspensjvos 
colocados entre paréntesis, de igual forma, cuando se consideró necesario incorporar una o más 
palabras se hizo colocándolas entre paréntesis. Cuando conSIderamos que el error era de orden 
mecanográfico, se corrigió directamente. En ningún caso se intentó interpretar a los autores, por 
ello, los crttenos para la organización de los textos originales son responsabilidad del encargado de 
realizar este trabajo. Es importante precisar que las referencias de las notas a pie de página, así 
como las referencias a otros autores, fueron eliminadas; no obstante, es necesario dedr que éstas 
son abundantes, que la calidad académica de los autores citados es indiscutible y que la lista de 
ellos abarcaría muchas págmas. 

Este apartado está compuesto para la región completa de influencia del volcán Popocatépetl en 
los estados de México, Morelos y Puebla, puesto que el ordenamiento ecológico y el programa que 
de él se desprende considera la zona completa. 

-
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NTRODUCC¡ÓN 

La transformación del hombre nómada en sedentario dio origen a los primeros asentamientos 
umanos en las distintas regiones del mundo. En ello, la agricultura y el pastoreo desempeñaron un 

papel determinante. Los recursos naturales existentes como el agua, la fertilidad de las tierras, así 
mo el clima, la flora y la fauna existentes fueron daves en el surgimiento de las prímeras aldeas 
ciudades que el hombre erigió. 

La presenCJa del hombre en la República Mexicana se remonta a más de 20 mil años, sin 
'" bargo, los primeros asentamientos de población se registran a partir de la Revolución Agrícola 

ace un05 5 o 6 mil años. Durante el periodo (1500-1150 a.C.) la cuenca de México estaba 
abítada por una población distribuida en 19 sitios. En la región de C~alco-Xochimilcola población 

'1lcial se u icó en las aldeas que se asientan en el río Ameca, en una altura de 2 mil 550 a 2 mil 
500 msnm¡ en otros pequeños islotes en el lago yen un pequeño asentamiento en Cuicuilco; se 
calcula, para este periodo, una población aproximada de 650 habitantes; para el periodo (100 a.C.
100 d.C.) la población alcanzaba un total de 23 mil 500 habitantes. Para este último periodo, la 
población en Texcoco era de 8 mil 886 habitantes (CONAPO, 1993). 

Fue así como el paisaje y el ecosistema original de la zona de Influencia del volcán Popocatépetl, 
ante la presencia del hombre, comenzaron a transformarse a través del tiempo hasta adquirir las 
características actuales. En el presente trabajo se reúnen algunos fragmentos de diversos textos 
relaCionados con la historia agraria y la tenencia de la tierra en la zona de Influencia del volcán 
Popocatépetl, aspectos que han influido de una manera importante en las transformaciones 
referidas. La organización de los matenales tiene un orden cronológico que obedece a los periodos 
que corresponden a la época prehispánica, la colonia, de la Independencia hasta la Revolución 
Mexicana y de ésta hasta los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado. 

El trabajo es parte integrante del nivel de análisis sociopolítico que forma parte del estudio 
denominado Ordenamiento Ecológico del volcán Popocatépet/ y su zona de influenda. Los términos 
de referencia correspondientes a este estudio proponen como dos temas de ancilisis a la historia 
agraria y la tenencia de la tierra; sín embargo, ambos temas los hemos articulado aun cuando 
entendemos que tienen sus propias especificidades. Esto se ha hecho considerando que el producto 
que s.e pretende obtener de esta primera etapa del estudio es un diagnóstico integrado; en todo 
caso, pretendemos avanzar desde estos dos temas en esa dirección. 

ÉPOCA PREHlSPÁNICA (VON, 1989) 

En México, la acción transformadora del paisaje por el hombre se inició en la época prehispánica 
con el surgimiento de las grandes culturas mesoamerlcanas. Estas culturas sedentarias, de 
economía agrícola, al adaptar el hábitat a sus necesidades, crearon el paisaje rural. Desmontaron 
los campos para c Itivar la tierra, condujeron el agua por acequias para su riego, construyeron 
chinam as sobre los lagos, acarrearon piedras para la construcdón de sus monumentales centros 
ceremoniales y trazaron camihos. La acción del hombre prehispánlco sobre la naturaleza fue má.s 
Intensa en la zona mesoamerlcana, dejando casi Intacto el paisaje natural de las zonas ocupadas 
por los grupos nómadas. 

De Ibarrola, cítado por Rueda Hurtado (1998), describe la distribución de la tierra en un poblado 
prehispáni o de la siguiente forma: 

Alrededor de cada aldea hubo un área de terreno como tierra del poblado (altepetlalli) que 
incluía tierra laborable, monte y tierras de cacería. No pastos, desde luego por no haber ganado. 
Irrigación incipiente; pero con derechos claramente bien definidos sobre el uso del agua. Cada clan 
ocupó una parte de tierra definida dentro de la aldea, parte que le correspondió en tenencia 
perpetua e inalienable para uso de sus miembros y se denominaba calpulli o tIerra del dan. 
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La tierra (Rueda, 1998) estaba en aquella época repartida, en cada poblado, en dos grandes 
grupos. Por un lado, las que pertenecían al rey, los nobles o pilli y los guerreros destacados 
(tlatocalalli, pillalli, tecpillali), por otro, aquellas que pertenecían al pueblo, es decir, a los 
macehualtin. Esta última se dividía en diversos núcleos denominados en su conjunto calpullalli. 
cada sección de tierra del gran poblado formaba un calpulli. A cada catpulli se asignaba (un) grupo 
de familias extensas (danes) que Indujan amigos aliados. 

La tierra del calpulli, a su vez, induía las parcelas de labor donde se practicaba una agricultura 
de subsistencia para los miembros del calpulli, y otros tres tipos de tierra, de extensión variable 
según las necesidades, que se destinaban una para la guerra, otra para los dioses y otra para los 
servidores del palacio. Los tres tipos de tierras incluían montes, tierras laborables y de cacería, y 
can su producción se contribuía a los gastos de la comunidad, así cama para obtener productos con 
los cuales financiar la guerra, las ofrendas a los dioses y alimentar a los servidores del palacio. Este 
conjunto recibía el nombre de altepetlalli. 

Mendieta y Núñez (1974) explica que los lotes de cada familia dentro del calpulli se encontraban 
bien delimitadas por medio de cercas de piedra o de magueyes. Desgraciadamente se carece de 
datos sobre la extensión de las parcelas que en cada barrio se asignaban a cada familia; lo mas 
probable es que no hubiese regla, por que la calidad de las tierras y la densidad de la población 
seguramente modificaron, con el tiempo, las primitivas asignaciones. 

Mendieta y Núñez (1974) señala que las diferencias de dase (sic) se reflejaban fielmente en la 
distribución de la tierra: el monarca era el dueño absoluto de todos los territorios sometidos a sus 
armas, y la conquista, el origen de su propiedad; cualquier otra forma de posesión o de prop edad 
territorial emanaba del rey, de tal suerte que cuando un pueblo enemigo era derrotado el monarca 
vencedor se apropiaba de las tierras de los vencidos (yoatlalli) que mejor le pareda; de ellas, una 
parte la separaba para sí, otra la dístribuia bajo ciertas condiciones, o sin ninguna, entre los 
guerreros que se hubiesen distinguido en la conquista, y el resto, lo daba a los nobles de la casa 
real o lo destinaba a los gastos del culto, a los de la guerra, a los calpullis, o a otras erogaciones 
públicas. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS De TENENCIA DE LA TlERRA DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNlCA 

Tierras dé los pillis (rey, nobles y guerreros) 

PiIlalU: Tierras de los nobles. Pasaban como herencia de padres a hijos. 
Tecplllali: Tierras que eran adjudicadas a sujetos de ilustre cepa, como los guerreros Que se hablan dlstinguido ¡ 
en combate. . 
Tierras del tlatoanj 

. 
Tlatoealalli: TIerras de magistrados. los productos de estas tierras se usaban para pagar Jos gastos del palaCIO 
(trabajadas por mayeQues Vesclavos). , 

j 

YoatlalU: Terras del enemigo. Se dividían en mitlchímalli y cacolmllll. los productos eran adjudicados a los I 
guerreros nobles o enobleddos mencionados una vez Que casaban a formar Darte del oatrimonlo del estado. i 
Mitlchimalli:llerras para la guerra (sembradfos de milpa). Los productos de éstas servían para financiar las 

iguerras. 
cacofomilli:Dedjcadas al cultivo del cacao. 
Teoplantalli: lierras de los templos (trabajadas por mayeques bajo la direCCIón de los sacerdotes). lils I 

Icosechas se destinaban a las actividades rellaiosas. 
Tecpantalli: TIerras cuyos frutos servfan para alimentar a los servidores del palacio (tepanpouhque o 
tecpancalli). 
Tlatocalli: Utilizadas para la manutención de los comerciantes (pochteca) cuando salían en misión a nombre 
del tlatoani. 
Tierras del pueblo: tierras de los rnacehualtin 
calpullalli: Tierras de los barrios. Dentro de cada calpulli existía un conjunto de tierras denominado altepetlalli, 
que se situaba a las afueras del poblado, ncluía montes, tierras laborables y de cacería. Con su producción se 
contríbuía a aastos de la comunidad. 
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ÉPOCA COLONIAL (VON, J989) 

Con la llegada de los españoles el paisaje mexicano empezo a sufrir un cambiO más radical y 
- eralizado. los factores que propiciaron este cambio fueron muy diversos. Entre los más 

portantes se cuenta la introduedón de nuevos cultivos, prinCipalmente del trigo y de la caña de 
Jcar, que transformaron el paisaje de muchas zonas. Estos cultlvos requerían el empleo de 

vas técnicas agrícolas y trajeron consigo una utlJizadón del suelo y del agua. 

Uno de los cambios más radicales fue la práctiea de la ganadería. El ganado mayor y menor 
- liferó con los pastos vírgenes, convirtiéndose en uno de los elementos característicos del paisaje 

¡cano. Gradas a la ganadería se utilizó extensas zonas de tierra semiáridas que habían 
rmanecido desocupadas durante la época prehispánica, por no ser propICias para la agricultura. 
n la ganadería se relaciona prácticas como la transhumanda y el pastoreo¡ a la vez que la 
rielón del vaquero, un nuevo tipo de hombre. 

La introducción de la tecnología europea revoludonó la agricultura. Mediante el arado y la yunta 
logró una utilización más intensiva del suelo y un ahorro considerable en trabajo. Los 

rtillzantes de origen animal elevaron el rendimiento de la tierra. Por medio de la tecnología 
ráulíca se pudo convertir tierras áridas en tierras de riego. La tracción animal fadlitó el 

:..ALMANALCO, UN MUNICIPIO CON HISTORIA (AYUNTAMIENTO, 2000 -2003) 

La historia de Tlalmanalco comi nza con los chichimecas, teepantlacas y toltecas que llegaron a 
- región en el siglo XII y comenzaron una lucha por las t erras de la zona lacustre y las faldas de 

volcanes donde vivieron por cientos de años los grupos de cocolcas, quiyahuiztecas, olmecas, 
llancas y xochtecas. 

Al conjunto de grupos más conocido en la región se les denominaba chaleas (siglos XIII y XIV), 
cuales fueron conformando su unidad cultural de la mezcla y absorción de otros grupos 

nispánicos. Las migraciones más sobresaJientes fueron: en el año 1238, de acxotecas; en 1241, 
:_ chichimecas y teotenanca chalea; en 1258, de Amaquemeque-Itztlacozauhque; y a partir de 
• 9, de Nonohualca-Teotlixca-Tlacochalcas. Estos últimos, al llegar a Tlalmanalco, iniciaron un 

o proceso de culturización. los nonohualcas formaron alianzas matrimoniales con los 
haleas, qUienes se enfrentaron de 1324 a 1332 contra los chaleas, (contra quienes) a pesar 

- perder la guerra terminaron por imponer su cultura. 

,.] los chaleas [ ...] impusieron la conformación de un poderoso senono denominado 
cayotl. La dívisión política de 105 chalcas estaba conformada por cuatro cabeceras de gobierno 

idas como altepet/s: Amaquemecan, Chimalhuaean, Tlalmanalco y Tenango Tepopotla, las 
les concentraban la administración, el comercio y la actividad religiosa. cada altepet/ se 
ponía de varios tlatlayacas que llevaban el registro de los tributaríaS, y a su vez los tlatlayacas 

- dividían en diferentes calpolt/axicallfs que representaban los segmentos territoriales más 
ueños. Los reconocimientos más honoríficos a que aspiraban los líderes de Tlalmanalco era el 

_toani o el teudlatoquahtlatoan¿ mientras que los súbditos se les conocra como pillotl o 
--::ehualti 

Esta organización de castas territoriales era muy respetada por los pueblos anahuacas con los 
e vivían y convivían, cuya principal característica fue su gran respeto con la naturaleza, lo que 

¡ciaba, además del interés por los asuntos del campo, un sólido equilibrio con la vida silvestre. 

LOS mexicas, al ver la riqueza agrícola y cultural que estaban acumulando los chalcas, llevaron a 
una estrategia de conquista que iniciaron en 1367 y ql,Je durante 40 años de guerra (hasta 

_ 7) desgastaron de tal manera a ambos ejércitos que lograran un cese de hostilidades por 20 
s. Pero en 1427 recomenzaron las agresiones, y no fue 5\no hasta el año de 1465 en que 
eron Victoriosos los mexicas. 
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transporte V la fuerza motriz animal e hidráulíca se utilizó para Impulsar los molinos y prensas, así 
como para desaguar las mInas. 

LAS PRIMERAS CESIONES DE TIERRAS 

La repartición del suelo en la Nueva España se inició con la conquista misma. Los 
conquistadores, y a su cabeza Hernán Cortés, pretendieron seguir el ejemplo de la ocupación del 
suelo en España. Sus aspiraciones eran feudales y el ideal que perseguían era Imitar a la nobleza 
terrateniente española. Las cesiones de tierras que dio Cortés a sus soldados fueron como 
recompensa por los trabajos realízados durante las diferentes etapas de la conquista, V siempre 
estuvieron acompañadas de indios que trabajaran las tierras. 

Sólo Cortés logró obtener un dominio equiparable al que poseía la Corona española. Los demás 
conquistadores tuvieron que conformarse con las encomiendas (que no implicaban la posesión de la 
tierra, sino sólo el derecho a redbir un tributo, en especie vio en trabajo, de los indios 
encomendados), y con una extensión moderada de tierras que, obtenidas medlante una merced 
real, podían poseer a título personal. Con el tiempo la encomienda perdió importanda, 
principalmente cuando se prohibió su traspaso mediante sucesión hereditaria a mediados del siglo 
XVI, y la Corona fue recobrando los distritos de encomienda para su propio beneficio, 
convirtiéndolas en tierras realengas. 

LA FUNDACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

A partir de 1530, ante el decrecimiento demográfico del grupo Indígena, el gobierno español 
trató de conCentrar a los indios del campo. 

La política de congregaciones produjo una reorganización fundamental en fa ocupación y 
utilización del suelo. A los Indios congregados se les otorgó nuevas tierras yaguas alrededor del 
pueblo, despojándoseles de las que habían venido poseyendo. Esta medida contribuyó a romper la 
organIzación económica existente, porque los indígenas, al encontrarse en Un nuevo ámbito y tener 
que limitarse a la utllizadón de las tierras que rodeaban al pueblo, ya no pudieron disponer de los 
múltiples recursos que venían explotando tradicionalmente. Éste fue uno de los motivos que 
provocó una gran resistencia a vivir en dichos pueblos, refugiándose muchos indios en las 
montañas. 

Para asegurar las posibilidades de subsistencia de las comunidades y para protegerlas en contra 
de la expansión territoríal de los agricultores y ganaderos, se les concediój en 1567, el derecho 
legal sobre las tierras, aguas, montes y demás recursos naturales que estaban Incluidos en un área 
de 500 varas (1 vara = 0.836 ro) a partir del centro del pueblo, hacia los cuatro puntos cardinClles. 
A este espacio vital se le denominó fundo legal. Posteriormente, mediante las. ordenanzas de 1787 
y 1795, se concedieron 100 varas más; es decir, se amplió el fundo legal a 600 varas. 

Aunque a principios del siglo XVIII (1713) se autorizó una ampliaCión muy considerable, ya que 
el fundo legal se aumentó a una legua cuadrada, en la práctica, en el c:entro de la Nueva España, 
se siguió respetando las 600 varas (aproximadamente 101 ha.). 

Las tierras otorgadas a los pueblos fueron distribuidas de la siguiente forma: una parte se 
destinaba al pueblo mismo, para las casas, huertos y solares de sus pobladores, otra se reservaba 
para ejidos o áreas agrícolas y ganaderas de explotación común, una tercera para baldíos (montes, 
bosques, zacatales y otras zonas donde se criaba animales, frutas y plantas silvestres), que 
también eran de beneficio común, y una última, ia más importante, se dividía en parcelas 
individuales para cada una de las cabezas de familia del pueblo. Sobre estas tierras explotadas 
familiarmente sólo se tenía un derecho de uso, no de propiedad plena, debido a una serie de 
limitaciones legales. 

. 
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LA REPARTICIÓN DEL SUELO MEDIANTE MERCEDES REALES 

las concesiones que dieron origen a las estancias fueron conoddas con el nombre de mercedes 
porque desde el punto de vista jurídico eran donación o 'merced" del rey (si bien eran los virreyes 
quienes las otorgaban en su nombre). En sentido estricto las mercedes eran concesiones para el 
liSO del suelo y no donaciones de tierra en plena propiedad. 

Las cesiones de terrenos variaron de acuerdo con el tipo de tierras, el fin al que se iban a 
destinar, la cantidad de baldíos existentes en la región; así como a la categoría e Influencias 
polltlcas del solicitante. Salvo unas cuantas excepciones, las mercedes cedidas en el siglo XVI 
fueron Iimitadas, otorgándose a una misma persona sólo uno o dos sitios de ganado y/o de una a 
cuatro caballerías. 

La palabra caballería está relacionada con la categoría del solidtante, porque originalmente eran 
tierras que se cedía a los caballeros como recompensa por sus actividades bélicas, aun cuando, en 
la práctica, una vez superada la fase de la conquista, se llegó a repartir a todo aquel que la 
soliCItaba. 

Las caballerías tenían la forma de un paralelogramo, de ángulos rectos. Su extensión abarcaba 
mil 104 varas de largo por 552 de ancho, midiendo una superficie de 609 mil 408 varas cuadradas, 
lo que equivale a 42 hectáreas, 79 áreas. Nótese que tenían de largo el doble que de ancho y que 
dos caballerías juntas formaban un cuadrado. 

Los sitios de ganado se repartían para la ganadería. En los sitios de ganado mayor se fundaba 
estandas para ganado vacuno o caballar y en las de ganado menor se criaba ovejas y cabras. La 
figura de ambos correspondía a un cuadrado, pero los sitios para ganado mayor abarcaban una 
extensión más grande, mídiendo 5 mil varas por lada, lo que corresponde a una superfide de 25 
millones de varas cuadradas o mil 755 hectáreas y 61 áreas. 

Los sitios de ganado menor median 3 mil 333 y una terda varas por lado, lo que da una 
superficie de 11 millones 111 mil 111 varas cuadradas y una novena de vara cu~dt'ada o 780 

ectáreas, 27 areas, 11 centiáreas. 

Los criaderos para ganado mayor y menor eran terrenos de menores proporciones, ya que 
correspondían, el primero, a la cuarta parte de un sitio de ganado mayor y, el segundo, a la cuarta 
parte de un sitio de ganado menor. Sin embargo, este tipo de terreno sólo se concedió 
aisladamente, porque la extensión del territorio novohfspánico permitía cesiones mas generosas. 
Los criaderos de ganado mayor medían 2 mil 5"00 varas por lado, lo que sumaba una superficie de 
6 millones 250 mil varas cuadradas (438 hectáreas, 90 áreas y 25 centiáreas). los aiaderos de 
ganado menor medían mil 676 varas y dos tercas por lado. Su superficie era de 2 millones 777 mil 
n7 varas cuadradas (195 hectáreas, siete áreas y 77 centiáreas). 

los principales incentivos para ocupar tierras nuevas parecen haber sido: a) la existencia de 
suelos fértiles, irrigabies; b) suelos pantanosos, tales como las ciénegas; c) abundanCIa de aguas 
(ríos, arroyos, lagos, esteros, ojos de agua, etc.); d) la cercanía de los pueblos Indígenas (para la 
mano de obra); e) la cercanía de algún mercado; f) la existencia de minas en la zona; g) tierras 
apropiadas para el cultivo de la caña de azúcar. 

por medio de las mercedes se trataba de favorecer en primer término a ros españoles y, por ro 
tanto, aproximadamente 81 por ciento de las cesiones correspondieron a este grupo de la 
población. Como de acuerdo con la legisladón española también la mujer podía poseer bienes 
inmuebles, algunas mercedes (4.5 por ciento) fueron destinadas a ellas, principalmente a las 
viudas. 

También los Indigenas fueron beneficiados mediante mercedes, correspondiéndoles 19 por 
ciento del total de las mercedes concedidas. l=l 60 por ciento de estas. mercedes fue para terrenos 
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particulares de la nobleza indígena y el 40 por ciento restante para predios comunales de los 
pueblos. 

LA TENENCIA INDÍGENA DE LA TIERRA EN HUEJOTZINGO. ENUNGADOS 
GLOBALES (HANNS, 1988) 

La división de la tenencia de la tierra, como había existido en el México central antes de la 
llegada de los españoles, no pudo resistir Incólume las mutaciones que la Conquista trajo consigo 
en todas las esferas. Como las declaraciones de las fuentes españolas sobre estos cambios en los 
primeros tiempos después de la Conquista son por Igual globales y contradictorias, tal vez por falta 
de conocimiento del sistema que se encontró al llegar y de sus numerosas variantes locales, parece 
conveniente repasar en abstracto el posible destino de cada una de las formas de la tenencia 
indígena de la tierra en la Colonia. Sólo con ayuda de este fondo de cambios teóricos pueden 
remontarse las situaciones de la época colonial a sus posibles formas previas autóctonas y puede 
aprovecharse el estado que reproducen las fuentes españolas para obtener enunciados 
reconstructivos sobre las formas prehispánicas que hay que suponer para la región de la 
investigación. 

Al tener lugar un acontecimiento se originan cambios de la situación en su radio de acción. [ ...], 
un cambio será aceptado como importante cuando se pueda constatar una diferenda estructural en 
uno o más de los tres criterios de clasificación, a saber: 

• Poseedores del derecho de disposición 

• Poseedores del derecho a los rendimientos 

• Obligados a la labranza (individual o cooperativa). 

Por diferencia estructural se debe entender cada reemplazo de un grupo de personas por otro 
que desempeña el mismo papel referente a la tierra, conforme a los criterios. Cuando se presente 
un cambio importante [ ...] se hablará de una "substitución" del tipo indígena de la tenencia de la 
tierra, en el otro caso, de una "transición". La terminología pretende poner en claro que no se 
puede hablar de una persistencia totalmente intacta de formas indígenas de organización en la 
Colonia. 

El cambio de la situación de hecho y de derecho como consecuencia de la Conquista tuvo 
diversas repercusiones, tanto para la categoría de la propiedad de ligación individual como para la 
del erario. Las tierras del erario se hicieron obsoletas por la disolución progresiva de las 
correspondientes instituciones índfgenas del dominio público, administrativo, militar y religioso. 
Habría habIdo una transición directa sólo en el caso de que las instituciones españolas 
correspondientes hubieran ocupado acto seguido el lugar que habría quedado vacío y se hubieran 
adaptado a la Institución indígena en su patrón de Interacción. Aun en este caso habría que 
plantear la pregunta de si una incorporación tal es imaginable a la larga. 

se hablará siempre de una substitución de los tipos de tenencia de las tierras del erario cuando 
uno de los criterios haya cambiado en lo substancial. Por la disolUción de las ins ¡tuclones que 
fungían como dueños de las tierras del erario, quedó libre el camino para la nueva interpretación 
del status de un predio como propiedad individual del último fundonario, del último miembro de 
una institución y otros semejantes. El grupo de ros labradores no tuvo que ser tocado por una 
substitución tal, no tuvo que cambiar su status ni de hecho 01 de derecho. 

Igualmente se puede pensar en un cambio de los criterios por la usurpadón de los derechos de 
propiedad de las instituciones obsoletas por parte de los que trabajan la tierra. También aquí, la 
elección de la forma legal de la propiedad individual sería la más obvia en las circunstancias 
coloniales, mientras que una asimilación a la propiedad corporativa del calpulll es probable sólo 
para determinadas categorías de tierra y en menor medIda. Otra alternativa seria la confiscación de 
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terrenos por la autoridad nueva y una nueva concesión según su arbitrio y sus conceptos de 
piedad. 

Para las categorías de tenencia de la tierra de ligación individual no tuvo lugar ningún cambio de 
condición anterior comparativamente decisivo con el inido de la Colonia, ya que los dos grupos 

_ propietarios siguieron existiendo. La forma de propiedad de ligación individual pudo pasar a una 
piedad privada según los conceptos legales europeos, sin que tuviera que surgir un rompimiento 

. onodble. Por el contrario, se debe considerar como una substitución el poder de disposición de 
plural de personas (calpulli) fue abandonado en favor de los individuos que ro constituían. Otra 

. 'lTla de la substitucíón seria la usurpación del derecho de disposición sobre terrenos ligados a 
-'sanas por parte de Individuos que sólo estaban obJrgados a la labranza, pero que no pertenecían 
drculo de aquellos que tenían originalmente el derecho de disposición. 

De ello resulta que una transición de formas autóctonas de la tenencia de la tierra a otras de 
-~ erdo con las normas legales españolas, sólo se puede esperar en la esfera de las tierras ligadas 

as personas, mientras que las tierras del erario debieron ser substituidas por otras formas 
ales, en particular, la de la propiedad privada en las manos de antiguos funcionarios. 

De los Informes globales de los funcionarios españoles se puede desprender cuáles posibilidades 
las indicadas aquí en teoría fueron realizadas efectivamente. Ellos reconocieron pronto, en 

ecto, que la multiplicidad, constatada al principio, de formas de la tenencia de la tierra que 
istían unas al lado de otras, reforzada aún más por las diferendas regionales, en la Colonia se 

edujo can rapidez a sólo dos. Sin embargo, el desenvolvimiento, rico en detalles, diñcilmente se 
uede simpliñcar en general tanto como lo hace Martín Cortés, el hijo del conquistador. 

"De estas tierras que tengo dicho se han venido ahora a resumir a solas dos, que son a las 
ca/pules, por las cuales pagaban el tributo conforme a las suertes que tenían, y a las pilales, que 
son de los principal s de su patrimonio, y con estas han usurpado los dichos principales todas 
las tierras Que eran v beneficiaban para Moctezuma, y las han metido en sus patrimonios 
tiránicamente, y parte de ellas han adjudicado a las comunidades. Y de las que eran del 
demonio y de los sacerdotes también han hecho lo que de estotras"". 

En realidad la nobleza (local) parece haberse apropiado de mucha tierra en los tIempos confusos 
después de la Conquista y sólo una parte de los terrenos, que después señalaron como su herencia, 

uede haber sido tal, también en la época prehispánica. Pero también en la dirección contraria 
tuvieron lugar usurpaciones; los terrazgueros tomaron posesión de la tierra de los prindpales. A 
partir de las fuentes no se puede reconocer cuál de los dos procesos alcanzó mayor extensión 
porque 105 informales de los cursos contrarios están en parte a favor, en parte en contra de la 
nobleza indígena. 

La tierra que los señores de la Triple Alianza habían reservado para sí en las comarcas 
conquistadas, fue ocupada de nuevo por los ex propietarios (o por aquellos que pretendieron 
serlo), en parte con la anuencia expresa de los españoles. Otro tanto es válido también para I.a 
tierra del templo que, en parte, fue tomada en posesión por los españoles de manera arbitraria, a 
pesar de que aquí el rey tenía el derecho de repartición. 

Frente a este entretejido Impenetrable de pretendidos derechos antiguos o de más antigüedad 
todavía, la administración española se hallaba en una situación difícil. Por una parte se veía 
obligada a preferir a la nobleza indígena, sín cuya mediación no se hubiera podido gobernar a los 
indígenas¡ por otra, se sentía llamada a mejorar la suerte de los macehuales sin tierra. Como un 
argumento más para una actividad en esta última dirección tenía que valer el hecho de que sólo se 
podía convocar al pago de tributo -y después también del diezmo- a los macehuales que 
cultivaban tierra propia, tanto según los conceptos indígenas tradicionales como según las 
consideraciones europeas de equidad. 

El remedio sólo podía consistir en repartir los terrenos usurpados por la nobleza, quizá incluso 
partes de la herencia verdadera de los nobles, a los macehuales sin tierra y a los que cultivaban 
esta tierra como terrazgueros. El licenciado Valderrama lo describe así a su rey: 
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..... es que a todos los pobres se ha mandado dar tierras en que puedan labrar sin que paguen 
cosa alguna por ellas, y es de creer que teniéndolas, no irán a labrar en las ajenas si no se lo 
pagaran... Si esto llaman quitar patrimonios, dicen verdad, pero es quitar ti nía, que no han 
querido los prindpales dar tierras a los pobres, aunque estaban sobradas e incultas, por 
forzarlos a que labrasen las suyas, y les han robadó y roban en esto." 

Pero esta actitud sólo podía ser sincera cuando la administración estuviera dispuesta a impedir 
también las usurpaciones de parte de los espanoles, o a anularlas donde éstas habían tenido lugar. 
Tanto las ordenanlas reales como los fallos de los tribunales documentaban esta disposición de 

~aranti~ar la tenentia indígena de la tierra -en especial la de la obleza- para as primeras décadas 
después de la Conquista. 

Los procesos de la substitución de la propiedad señalados hasta ahora sólo de manera global, se 
pueden seguir en el lugar de la presente investigadón con relativa predsión. También en la región 
de Huejotzingo la nobleza indígena trató de ampliar su propiedad individual por la usurpación de 
otros terrenos. Alrededor de 1535 los principales de Huejotzingo ~ de presumir induso qUé sólo 
una fracdón de ello - se repartieron entre sí toda la tierra no cultivada [ ...] que había existido 
probablemente en zonas marginales como la gran curva del Atoyac y las regiones limítrofes de 
Tezcoco y Tlaxcala. La problemática de esta situadón sobrepasó ostensiblemente a virrey Antonio 
de Mendoza, entonces redén llegado a f'1éxico, y él sancionó este acto. Más tarde reconoCIó su 
decisión errónea y encomendó a SIJ sucesor, Luis de Velasco, que rectificara el equivoco. 

Con la aprobación precipitada del proceder arbit~ario de la nobleza indígena, el virrey de 
Mendoza había creado en Huejotzingo una situación problemática y dificil de camblar¡ mientras que 
en muchos lugares se procuró Una repartición proporcionada de la propiedad y la tierra no cultivada 
se distribuyó a los macehuales antes desposeídos, en Huejotzingo los frentes estaban endurecidos 
desde el punto de vista legal. En esta situación, los mismos nobles de Huejotzingo le hicieron una 
buena jugada a la Audiencia. En efecto, muchas casas nobles se hallaban sin cabeza reconocida 
oficialmente despues de que, a partir de la cristianizac;on, las antiguas festividades de Investidura, 
ligadas con ceremonias religiosas paganas, ya no habían podido tener lugar. Por eso los nobles 
pidieron la aprobadón de una nueva regulación que se ajustara al uso español. Ahora bien, por la 
fecha y el arden de los documentos que se conservan¡ parece que ambas partes actuaron con base 
en un acuerdo tácito. cansada de las amonestadones de tos monjes franciscanos1 que con 
seguridad ya duraban mucho tiempo, y de las presiones de la Audiencia, la nobleza Indígena de 
HuejotzJrlgo se decIdió a una acción pensada espectacularmente, cuyo proyecto presentó a la 
Audiencia el 20 de abril de 1554 para su aprobación, la cual tuvo lugar ya ese mismo dfa (la 
aprobadón de la regulación de la sucesjón, presentada ya el 7 de abril, se verificó sólo hasta el 21 
de abril). En su petición al virrey, los nobles formularon su ¡ntendón, después de largas 
reiteraciones de su cargo de concienda y referencIas apologéticas a las condiciones prehispánicas, 
de esta manera: 

"... osotros todos después de haber considerado y mirado esto muchas veces y mucho tiempo 
ayudados de la grada divina concertamos entre nosotros todos de repartir de nuestras tierras y 
heredades con los macehuales que ningunas tienen para vlllir y sustentarse ellos y sus mujeres 
e ijos y dárselas en donacion erpetua ra siempre Jamás sin Que nosotros los rincipales y 
los que dieren las tierras, ellos ni sus descendientes se las puedan q itar ni ahora ni en ningún 
tiempo•.. y porque nosotros hemos vivido y vivimos de los frutos de estas dichas tierras y 
heredades, servicios y rentas que los macehuales nOs solían dar de arrendamiento por las 
tierras que les arrendáb mas al presente, pues se las (Jamos perpetuas es razón que 1I0s ya 
que no nos de tanto como solía pues va todos somos cristianos y es razón que guardemos la 
ley del proxim , ellos nos den algun cosa de renta por las tierras Que les ¡éremos y platicado 
muchas vezes entre nosotros, quedó que darán Acocdama (sic) por cada ocl enta brazas de 
tierra en largo y veinte en an ho que a cada uno se di re el tal macehual sea obligado a 
sembrar, ben ficiar y coger otras veinte brazas en quadro (sic) junto con las dichas och nta 
para el señor de las tierras, que son por todas ciento, .. con tal condiclón que la simiente que se 
ha de sembrar en las veinte brazas ue han de sem rar ara el señor que da las tierras, el tal 
señor la de y es condición que la simiente que hubiere de sembrar en las dichas veinte brazas 
sea la simiente o de la tierra naturales (sic, HJP) y no de castilla, y también es condición que lo 
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que se lograre en las dichas veInte brazas en quadra de la tierra del señor sea obligado a las 
llevar el macehual a quien se da las tierras 13 la casa del seña si estuviere dentro de tres 
leguas de las sementeras y si más término hubiere de tres leguas, el señor sea obligado, lo que 
más hubiere haselo pagar al macehual". 

En lo que sigue pedían los nobles de Huejotzingo al virrey (el hed10 de que, según la fórmula 
.:.<Iuctoria, tenían la ¡ntendón de hablar propiamente en nombre de toda la población Indígena, 

sostienen a través del texto) que se encargara de llevar a cabo la acción al guardlán del 
ento francis~no. Con la aprobación inmediata del virrey, se siguIó también el encargo a fray 

n de Alameda, que a continuación midió dos veces todos los terrenos que entraban en la 
rtición y tomó parte activa en la distribución. 

Después de la condusión de estos trabajos, cada macehuaJ recibió una escritura sobre el 
gamiento de tierra (' carta de donación y contrato"). Sin embargo, ¿cuáles fueron los cambios 

:daderos que se alcanzaron (y se tenfa la intención de lograr) con esta pródiga acción? 

En su petidón del año 1555, los nobles pintaron el status de los macehuales antes de la 
rtición de tierras un poco deformado, quizá con intención: 

"y ten suplicamos e pedimos que por Quanto nosotros los prindpales de t empo inmemorial 
hemos tenido las heredades todas desde el trempo has las dejar n nuestros padres '1 los 
macehuales no tenían ingunas, sino que porque les dejásemos sembrar en nuestras tierras 
ellos nos hacían nuestras propias heredades e nos servían de leña, agua y de cargarse en los 
edificíos y en todo ue los edifiCIOS que nos era menester y nos daban las gallinas, ají e todo Jo 
demás que para nu stra comida era necesario y ellos y sus mujeres e haos nos servían en todo 
lo que les Queríamos mandar, la cual costllmbre tiránica dejaron nuestros antepasados y como 
eran infieles no conocieron el esto ser titánica cosa." 

Un cambio se puede reconocer con claridad y se expresa de manera igualmente distinta: las 
~restaclones de los macehuaJes habían de abarcar ya sólo los trabajos del cultivo, la cosecha y la 
=trega del producto de ésta, del predio de 20 x 20 (0.23 ha); todos los demás servicios serían 

primidos; 

.... todos 105 demás servicios y provechos que de ellos solÍamos sacar y llevar os Q itásemos y 
anulasemos.. ," 

Esta regulación se cumplió de verdad; la única excepdón era que con ocasión de bodas o de la 
-esta del santo patrón de la casa noble los macehuales aportaban flores y comida. 

Por el contrario, sólo con dificultad se puede captar qué cambio substancial ocUrrió en la 
sesión de la tierra y se hace necesario entrar en conceptos jurrdicos de entonces; mientras que el 

rrey siempre utiliza el término "repartimiento", no fijado en cuanto a su contenido legal, la 
'lobleza indígena habla en su petición, de manera Igualmente consecuente, de "donación 
'Jerpetua", De la condición que se ponía de que los productos de un quinto de la tierra adjudicada 
al macehual correspondían al "señor" de la tierra, se debe sacar la conduslón de que aquí, de 
lnguna anera, se puede haber tratado de una donación formal (forma jurídica: "donación entre 
vos'J. Más bien las reglamentaciones de la concesión de la tierra corresponden a dos formas, si 
len alternativas, del "censo" -el gravamen de un bien inmueble mediante el cual el derecho de 
sesión de su propietario se limitaba de determinada manera- a saber: 

Mediante un "censo reservativo" el propietario de un bien inmueble se aseguraba, en la 
ransferencia de todos los derechos de propiedad a otra persona, un pago anual de Intereses en 

espeae o en dinero. El plazo de este convenio podía ser fijado por las dos partes contratantes; 
también podía ser indefinido. 

Por medio de un "censo enfitéu jeo" el propietario de un blennmueble transfería a otra persona 
el d~recho de usufructo sobre él contra el pago de un terrazgo o de una renta. El plazo no estaba 
limitado o bien era largo. El convenio se vencía después de bastante atraso en los pagos. La ley 
española de las "Siete Partidas", de 1348, colocó este "censo" a la mitad entre venta y 
arrendamiento. 
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Las dos peticiones de la nobleza de Huej tzíngo hacen dos enunciados esenciales para la forma 
jurídica de la repartición de la tierra. Nombran la retribuCIón en forma de un pago anual de 
intereses que hay que aportar mediante prestaciones de trabajo (cultivo de los camposl etc.) y 
señalan el convenio como válido por la eternidad. Am as cosas podrían ser aplicadas a cada una de 
las dos formas de "censo". Como no se hace declaraciones sobre un término prematuro de la 
relación contractual que pudiera aplicarse sólo a un determinado "censal' (término por "comiso", 
"laudemio"), no se puede decidir si con es convenio se hace referencia a un tipo de "censo", y en 
todo caso, a cuál de los dos. Por esto tampoco se puede decidír si con la concesión de tierra tenía 
lugar una transferencia total de la propiedad (correspondiente al "censo enfitéutico"). 

Sin embargo, parece posible una aclaración de esta cuestión con la ayuda de la "Matrícula de 
Huexotzinco", un padrón detallado (recuento de la población para fines de tributo) del año 15601 

por tantol seis años después d la repartición de la tierra. Ahí el status del grupo más grande de la 
población de la manera siguiente: 

".,. son macehuales terrazgueros de principales de la dicha provincia que están en tierras dé sus 
patrimonios y que les pagan terrazgo de sus tierras y no tienen tierras propias suyas... " 

La parte indígena demanda, además, que no se incluya a los terrazgueros en la lista de los 
tributarios -como este grupo de personas ya pagaba un tributo por medio de su servicios a los 
señores de la tierra-, siempre se les dispensó del tributo a la corona, aproximadamente hasta 
1560. 

De la situación expuesta se debe deducir quel con la repartición de tierras de 1554, ciertamente 
se produjo para los terrazgueros una disminución de sus servicias a 105 señores de la tferra, y 
mediante la fijación por escrito de las rentas también se logró una protección contra exigencias 
desmedidas, pero el status de los terrazgueros cambló tan poco como el de las tierras trabajadas 

r ellos. Incluso, tampoco se puede reconocer un cambio a una forma jurídica claramente 
establecida según la regulación española. Si tal se proyectaba, sólo puede haberse tratado de un 
"censo enfitéutico", una especie de relación de terrazguero. 

Para la interpretación de los cambios de la situación de la tenencia de la ti rra en Huejotzingo 
durante los primeros O años después de la Conquista de México, eso significa que ni tuvo lugar 
una substitución de la tierra ligada a las personas de la nobleza por tierra ligada a las personas de 
los terrazgueros anteriores, ni habría d jada de existir la relación personal de dependencia del 
labriego con respecto al propietario del suelo cultivado por él. CA ello siguió existiendo en 
Huejotzingo en principio, hasta después de m iados del siglo XVI, el sist ma de la tenencia de la 
tierra relacionado con los conceptos prehispánicos "pillalli" y 'mayeques". Sin embargo, una 
transición al sistema jurídico español se manifestó por cambios más pequeños, como la 
uniformadón y delimitación de la obligación de prestar servicios por arte de los terrazgueros. 

La tercera categoría de la tenencia indígena de la tierra, el calpullalli, cuya propiedad había sido 
detentada por un plural de personas, no ha aparecido hasta ahora claramente en las fuentes para 
Huejotzingo; según las declaraciones expresas de la no leza con motivo de la acció de repartición 
de la tierra de 1554, no debe haber existido en absolutol ya que los principales pretenden haber 
sido los propietarios únicos de toda la tierra. 

Pero los resultados del recuento de 1560 desenmascaran esto como una afirmación con una 
finalidad que pasaba muy lejos de la realidad. Es cierto que la población total de la provincia de 
Huejotzingo, ue al momento del recuento se declaró de 11 mil 318 familiasl constaba casi en su 
mitad (48 por ciento) de terrazgueros sin tierra que cultivaban los mpos de la noblezéll que 
ascendía al 10 por ciento de la población total; pero el segundo gran grupo de la población se 
indica de manera inequívoca como macehuales que, aunque n pertenecen a la noblez , con todo 
poseen tierra propia y no se hallan en una relación de arrendamient ", 
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PROPORCIÓN DE LOS MACfHUALES POSEEDORES DE TIERRA CON LOS TERRAZGUEROS EN LOS 

ASENTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE HU.EJOTZINGO EN EL AÑO 1560 
1 Huexotzingo Tecpan 59% 17-6 Apapaztlan 1% 

2 XaltepetJapan 55% 17-7 Amaxac 0% 

3 Almoyahuacan 40% 17-8 Atliztacan 3% 

4 OCotepec 65% 18-1 TeotJaltzinco 0% 

5 Tlanieontlan 48% 118-2 TIapechvacan 0% 

6 Quanalan 71% 18-3 Quatalpancan 5% 

7 TIanguistenco 80% 18-4 Totollan 25% 

8 Acxotlan 84% 18-5 =HueyacatitJa 17% 

9 Ateneo 34% 18-6 TIanguistenco 51% 

10 Toculllan I 25% :19·1 Aztotoacan 15% 

11 Coyotzineo 29% 19-2 =Atzalan 21% 

12 Tepetzinco 38% 19-3 =Atzitzintlan 30% 

13 Tlatenco 72% 19-4 =Tuxco 17% 

14 Zecalacohuayan 56% 19-5 =Hueyatzacoalco 11% 

15 ChiaLJtzlnco 65°/(1 ''19-6 Tepatlaxco 8% 

16 Atzompa 33% 19-7 =5. Lucas el Grande 18% 

17 Tetzmollocan 1Q% 21 AtIixco 0% 

11-1 Covatlichan 10% 22 T1angulsmanalco 0% 

17-2 Tlalnavac 10% 23 Acapetlavacan 0% 

17-3 Tianguístenco 35% 23-7 = Coyula 0% 

17-4 Tenexcalco 13% 23-8 rtzcalpan 0% 

17-5 Tlalancalec.a 5% 
= nombre del barriO en Forma moderna 

localización dudosa 
... sin localiza 

-as claves compuestas con guión se refieren a barrios aIslados 

Casi exactamente un terdo de la población (29 por ciento más por lo menos un 4 por dento 
como pordón de los viudos) pertenece a este grupo de población no mencionado en 1555 en el Que 

y que ver a los (sucesores de los) miembros del calpulli. 83 por ciento de los que pertenecen a 
ese grupo se CLJentan en el censo de 1560 en la zona central de la Provincia de Huejotzingo, Que 
según las círcunstancias del lugar y los lóformes de las fuentes se debe reconocer como la región 
central prehispánica de asentamiento. El 17por ciento restante del grupo señalado en la Matrícula 
e uexotzinco como macehuales propietarios de tierra se registró en el Valle de Texmelucan 

entre el cerro Mendocinas al sur y la gran curva del Atoyac al norte. tn el Valle de Atlixco casi no se 
mntó macehuales Que poseyeran tierras. 

Puesto que la Matrícula de Huexotzinco concede gran valor a una diferenciación precisa entre 
propietaríos de tierra y terrazgueros sin ella -al fin y al cabo estaba en juego casi la mitad de la 
suma del tributo para Huejotzingo, pues los terrazgueros estaban exentos hasta esta fecha- se 
puede contar con datos exactos respecto a este punto. Por eso es Indicado examinar estos datos 
respecto a su capacidad de eval ación para la división de la tenencia de la tierra. 

El echo de que los terrazgueros cultivaban terrenos que la nobleza ponía a su disposición se 
evídencia por las afirmaciones de los documentos sobre la repartición de la tierra, así como por la 
Matrícula de Huexotzinco. Si se supone que tanto los terrazgueros que trabajaban tierra ajena 
como los macehuales que cultivaban la propia habitaban, de ser posíble, en la cercanía de sus 
campos o en ellos, se puede considerar la composición de la población labradora de una unIdad de 
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asentamiento también como imagen de la composición de la propiedad de la tierra en los 
alrededores del poblado, si se presupone el cultivo de extensiones más o menos iguales de predios, 
la proporción terrazgueros a macehuales con tierras propias correspondería a la proporc1ón ti rra 
de la nobleza a tierra del calpulli. 

La tabla anterior muestra el predominio de elevadas proporciones de macehuales con tierras 
propias (entre 25 y 84 por ciento) en la región central y bajas proporciones de los mismos en el 
Valle de Texmelucan (entre 51 y O por ciento, con una clara mayoría de los valores bajos). En el 
Valle de Atlixco se conté exclusivamente terrazgueros. 

En la región central se registró las unidades de asentamiento de la clase "pueblo"; en el Valle de 
Texmelucan, las de la clase inferior "barrio", que ahí son más populosas y están separadas por una 
mayor distancia. 

Interpretada como expresión de la composición de la tenencia de la tierra, la gráfica muestra 
que en la región central se daba una proporción más alta en tierras de calpulJi, que en el Valle de 
Texmelucan la tierra se hallaba de manera predominante en manos de los nobles, en el Valle de 
Atlixco, exclusivamente en ellas. 

También la densa población en la región central se diferencia claramente de la más diseminada 
en ICls dos partes restantes de a provincia. Esta situación justifica que se investigue la región 
central por separado. Aquí vivían, al tiempo del censo de 1560, en total 2 mil 680 terrazgueros. Si 
se toma como base la repartición de 1554, cultivaban una superficie de 3 mil 82 hectáreas, esto es 
el 30 por ciento de la superficie aprovechable para la agricultura que hay que estimar en unas 10 
mil ha. 

En los dos tercios restantes de la superficie aprovechable se repartían los macehuales 
propietarios de tierras y los nobles -en cuanto que estos últimos, además de la tierra arrendada y 
ya contada con los terrazgueros, todavía disponían de más tierra no arrendada, sino trabajada por 
ellos mismos. Pero las fuentes callan respecto a la cuestión de qué tan grande era la parte de 
ambos grupos en la superficie de la tierra. Por eso aquí sólo se puede intentar trazar el margen 
probable dentro del cual podría haberse movido la participación de los dos grupos. Esta estimadón 
debe adolecer de grandes inseguridades, ya que como consecuencia de la disminución numérica de 
la población indígena que se inició con la Conquista existía la posibilidad de que se dejara sin 
cultivar superficies aprovechables y que antes se utilizaba. 

El cálculo debe partir de modelos que se pueda determinar numéricamente. Lo incompleto de 
Jos datos de partida se puede superar poniendo, en lugar de los valores reales desconocidos, los 
máximos o mínimos posibles. 

MODELO 1: REGlÓN CENTRAL: HIPÓTESIS DE LA EXPLOTAOÓ MÍNIMA DE LA TIERRA (1560). En el modelo 1 
se Intenta calcular la superficie mínima explotada por la población del año 1560 (según la Matrícula 
de Huexol:2.ínco) utilizando como base para la sUperfide de los predios mínimos la de los 
distribuidos en 1554 (0.92 ha). 

Después de entregar las prestaciones acordadas a los propietarios de los terrenos, los 
terrazgueros eran autárquicos. La superficie que cultivaban para su propio sustento y (a partir de 
1560) suministro del tributo a la corona ascendía en total a 2 mí! 466 ha. 

Los macehuales propietarios de tierra necesitaban para su subsistencia y suministro del tributo a 
la corona, por familia, como mínimo, la misma superfide que los terrazgueros 2 mil 524 ha. 

Los nobles necesitaban para su sustento, por familia, como mínimo, la misma superficie que los 
terrazgueros (y macehuales propietarios de tierra). Puesto que un terrazguero trabajaba para el 
principal una superficie del tamaño de un cuarto de la tierra requerida para su propio sustento, 
para el mantenimiento básico de un noble se necesitaba, a lo menos, cuatro terrazgueros. Pero en 
lugar de los 3 mil 516 terrazgueros requeridos (el cuádruplo del número de los nobles) en la región 
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ral sólo estaban disponibles 2 mil 680; ellos produdan el 76 por oento de 
nmas de la nobleza en una superficie de 616 ha. 

las necesidades de los nobles no cubiertas por ellos tenían que ser satisfechas o bIen por los 
smos nobles o por los terrazgueros de fuera de la reglón central. 

Las necesidades de comestibles de los que se ocupaban en la producdón fuera de la agricultura 
tenlan que cubrir, igualmente, del producto de los terrazgueros que vivían fuera de la zona 

_ tral, puesto que ya estaban agotadas todas las posibilidades de la misma región. 

Las aportaciones tributarias a la corona y a la admimstración local, que desde 1560 tuvieron que 
1J'egar por igual los terrazgueros y los propIetarios de tierra, no se cuentan aquí aparte, SinO que 
consideran Incluidas en el sustento de la fami! a. 

Esto angina para los nobles, a quienes se atribuyó el mismo sustento, una situación de 
anutendón más favorable en 1/4 al máXimo, ya que estaban exentos del tributo. 

Supomendo, con este modelo, que no se trabajaba más lerra de la que era absolutamente 
"cesarta para el sustento de todas las familias (incluyendo a nobleza), la superfide explotada en 

región central ase ende a un poco más de la mitad de la superficIe cultivable 5 mil 606 ha. 

En este modelo, la proporción de la tenencia de la tierra de los dos grupos propietarios 
cehuales poseedores de tierra: nobleza es de 9:11 en la región central. Esta no se halla en 

ndlclones autosufiaentes, sino que depende del abastecimiento del Valle de Atlixco y del Valle de 
-e melllcan. Pero la capacidad productiva de estas comarcas no alcanzaba para ello, de modo que 

llega a un déficit alímentario para toda la provincia -que Ya no se puede eliminar desde el punto 
Vista del cálculo-- de 220 fammas, a las que hay que colocar en la reglón central. 

El modelo, que tiene por objeto la estimadón de las bases productivo-económlcas de la 
_ aCión de la población tal como se constató a ésta en el padrón de 1560, no funciona con la 

posición que se hizo de la producción mtnima. El funcionamiento, es decir, el abastecImiento 
lentido de la población en términos mínimos, sólo puede haber estado asegurado en el caso de 

el número de los ocupados en la producción agrícola procedente de la reserva de los 
esano: , en determinadas circunstancias también parte de la nobleza (depauperada o baja), haya 
o más elevado de lo supuesto, o en especial los macehuales propietarios hayan trabajado más 
rra de la absolutamente necesaria para la subsistencia de sus familias, y de esta manera, se haya 
tenido un producto excedente (a distribuir por medio del comercIo). 

Probablemente, hay que suponer las dos po5lbihdades en concomitanda. Merece atención el 
echo de que, para la segundad económica de la poblaCIón, era absolutamente necesana una 
roducción agrfcola excedente (en particular de los macehuales propietariOS de tierra). 

MODELO 1 A: REGIÓN CENTRAL: HIPÓTESIS DE lA SUPERACIE MÁXIMA EXPLOTADA. En el mercado 1 A se 
tenta calcular la población máxima que se podría haber sustentado de la reglón central. se 
racede de la manera siguiente: las cifras de las famlllas de cada grupo de población registradas en 

-1 padrón de 1560 en la región central se elevaron tanto hasta que la superficie explotada por ellas, 
correspondiendo a las necesidades supuestas del modelo 1, alcanza la superfide calculada de 10 

il ha disponible para la explotadón agrícola en la región central. 

La elevación del número de familias se llevó a cabo de una manera lineal, es decir, la relación de 
os grupos entre sí quedó salvaguardada. La tierra de la nobleza está en proporción con la de los 
macehuates propietarios, en cuanto a la superficie, como 11.9. la correspondiente división de la 

perficie en dimensiones absolutas reza: 

• tierra de la nobleza, trabajada por 4 mil 783 terrazgueros para su propio sustento: 4 mil 400 
ha 

• tierra de 4 mil 881 macehuales propietarios: 4 mil 500 ha 

• tierra de la nobleza, trabajada por terrazgueros para el sustento de los nobles: mil 100 has 
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Ah ra el número de los nobles propietarios de terrenos en la región central asciende a mil 565 
familias. Persisten las lagunas de abastecimiento que fueron constatadas en el modelo 1. El número 
de familias que no se pueden abastecer se eleva a cerca de 370 en la región central. 

Si se supone un cambio uniforme de población en la región central y en las comarcas marginales 
subsiste la incapacidad fundamental de funcionamiento del modelo 1; la modificación necesaria 
para la supresión de esta carencia ndría que ser más alta en cuanto a las cifras. Pero en la 
situación modelo sólo es concebible mediante un aumento de la superficie trabajada por familia en 
las reglones marginales, ya que sólo ahí se disponía todavía de suelo no explotado. 

CRiTICA bE LOS MODELOS 1 Y 1 A. Una superficie de 80 x 20 brazas, igual a 0.92 ha, como la que 
fue asignada a los terrazgueros para su propia manutención en la repartición de tierras de 1554, 
apenas alcanza para el sustento de una familia medianamente grande con una cosecha normal (sin 
cosechas perdidas). La obligación de pagar tributo, introducía para los terrazgueros a partir de 
1560 debe haber deteriorado notablemente la sitiJación de su sustento. 

No se puede suponer que los nobles indígenas, en particular los de alta categoría, hayan 
qued~do satisfechos con un abastecimiento tan recortado. La pompa que muchos nobles 
ostentaban en los primeros tiempos de la Colonia --<:omo ejemplo de un lujo indebido se Informa 
que un cadque de Huejotzlngo se hacía acompañar de un muchacho español como paje; pero no 
eran raros los caciques que llevaban traje español y poseían cabal! s para montar- nunca se 
hubiera podido lograr sólo con las rentas calculadas de los terrazgueros. 

A pesar de la rotunda declaración del padrón de 1560, en el resumen redactado por parte de los 
españoles de que los artesanos, comerciantes y sirvientes eclesiásticos no disponían de tierra 
propia, una parte de este grupo de personas sí parece haber explotado tierra propia, si se puede 
dar crédito a las listas presentadas por parte de los indígenas en el padrón. Sin embargo, según el 
modelo 1 A, ya no hubiera quedado suelo aprovechable a la disposición de este grupo de personas 
en la región central. 

La cifra de la población en el modelo 1 A está aumentada en el factor .78 con respecto a las 
cifras de 1560. Como en todas las reglones de México tuvo lugar después de la Conquista una 
disminución de la población fuerte y de larga duración, la poblaCión en que se basa el modelo 1 A 
debe haberse dado realmente en una fecha calculable antes de 1560. Con base en los datos de 
1560 y en la curva de la población calculada a partir de ellos conforme a Cook y Borah, en el año 
1547 existió una población mayor por el factor 1.78 con reladón al nivel de 1560. 

MODELOS PARA LA ÉPOCA DE LA CONQUISTA. Para los años de la conquista de México por los 
españoles se debe contar con una densidad de pobladón muy elevada en el altiplano central 
mexicano. Cook y Borah han calculado estas cifras de población con diversos procedimientos y ha 
llegado a valores sorprendentemente coincidentes en sus últimas publicaciones. 

Si suponemos que la disminución de la población en Huejotzingo transcurrió igual que en el 
término medio del altiplano se puede esperar una población de unas 61 mil familias para la 
comarca de la ulterior "Provincia de Huejotzingo" (que fue censada en 1560). Sin embargo, se debe 
indicar que este cálculo retrospectivo se basa en estimaciones de Cook y Borah que, al contrario de 
las mendonadas más arriba, no son indiscutibles ni desde el punto de vista del material ni en 
cuanto al método. 

MODELO 2: POBLAOÓN MÁXIMA (1519). La población de Huejotzingo, que se calcula para el tiem 
del Inicio de la Conquista, no puede haber tenido la misma repartición regional que alrededor de 
1560, puesto que las proporciones de los gru os sociales no habían cambiado. Más bien se debe 
contar con un delineamiento mucho más claro de un centro consumidor y zonas marginales 
productora . 

Se puede imaginar la distribución de la pobladón máxima de 61 mil familias en la zona central y 
las dos zonas marginales como sigue: 
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EGIÓN CENTRAL 

Nobles, incluyendo los sacerdotes más altos 5 mil famUias 

Macehuales calpuleques en tierra propia 4 mil 900 familias 

Terrazgueros (mayeques) que explotan tierras de la nobleza 4 mil 800 familias 

Comerciantes y artesanos sin propiedad rural 3 mil 600 familias 

Total 18 mil 300 familias 

De las familias de la región central, solo un poco más de la mitad (53 por ciento) eran 
udores en la agricult Ira; su producción alcanzaba, además de para su propio sustento, sólo 

ra el de una pequeña parte de las familias que no producían alimentos. 

~GIÓN SEPTENTRIONAL: (VALLE DE TEXHELUCAN) 

I ,'·!obles y sacerdotes más altos 1 mil 100 familfas 

i f>\acehuaJes calpuleques 5 mil 200 familias 

~ -errazgueros (mayeques) en tierras de la nobleza 25 mil familias 

'-atal 31 mil 300 familias 

REGIÓN MERIDiONAL: (VALLE DE ATLIXCO  PARTE DE HUEJOTZlNGO) 

ISOO famIlIasI.obles y sacerdotes 

11 mil familias T_rrazgueros (mayeques) en tierras de la nobleza 

I11 mil 500 familiasTotal 

J ros grupos de población, como los comerciantes y artesanos; pueden ser pasados por alto 
las zonas marginales; en ambas regiones la parte de la pobladán activa en la producdán 

..: ·cola asciende al 96 por ciento. 

El abastecimiento de toda la población con alimentos se encuentra en un equilibrio precario; ya 
-s cosechas perdidas de poca monta debidas al mal tiempo o la destrucdón de los cultivos por 

3 a ues enemigos; documentada históricamente, deben haber tenido como resultado inmediato 
. eches en el abasteclmiento¡ es derto que existían reservas en el potencIal de la mano de obra, 

_ro no en tierras cultivables en una extensión digna de mencionarse. Según el cálculo del modelo, 
_ la región central el suelo aprovechable estaba cultivado en un 100 por ciento; en la región 

a ginal meridional el terreno tot I (incluidas las montañas diseminadas, que ho eran 
~ vechables) debla haber sido explotado en un 63 por ciento por Huejotzlngo (aunque una gran 

rción del Valle de Atlixco pertenecía por partes iguales a Huejotzingo y calpan); en la región 
ar9inal septentrional llegaba la explotación a un 80 por ciento del suelo que hoy en día se 
rOl/echa para la agricultura. 

Las aportaciones de los terrazgueros (mayeques) evidentemente debían asegurar el 
cbastecimiento del estrato noble con alimentos, los demás bienes de las necesidades cotidianas y 
- de un lujo modesto se podían obtener mediante las entregas tributarias de los macehuales 

IpL:leques. Éstas correspondían a los nobles en la era autóctona, mientras que durante la Colonia 
an recaudadas por la administración española. Mediante la producción de estos bíenes, se integró 

-n el sistema económico las partes de la población activas en la producclon no agrícola, que como 
_muneración Icanzaron una particIpación (indirecta) en los pagos tributarios. Pero el excedente 
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que se podía lograr en total parece tan escaso, que una acumuladón de bienes muebles en el 
estrato superior difícilmente podía haber enido lugar. 

Un incremento de la producción agrícola dentro de este modelo sólo hubiera s do posible por la 
explotación intensificada de superficies de cultivo adecuadas. Como éstas sólo existían en el terreno 
abierto a las orillas de las suelos de la cuenca, que estaba particularmente expuesto a las acciones 
bélicas, un aumento tal de la producción también habría reforzado el peligro de una crisis. 

CRÍTICA DEL MODELO 2. la critica del modelo 2 se debe centrar en dos puntos; en las hipótesis 
fundamentales y en las consecuendas históricas del modelo. Este se construye sobre la hipótesis de 
una población máxIma que se supone debe haber existido en el altiplano central de México poco 
antes de la Conquista. según los cálculos de Cook y Borah, debe haber ascendIdo a 16 millones de 
personas en cifras redondas. Además, el modelo parte del hecho de que la relativa reducción de la 
población desde la ConqUIsta hasta mediados del siglo XVI, tuvo en Huejotzlngo la misma 
dlmenslon que Cook y Borah suponen, en ténn no medio, para el altiplano central. 

Aparte de los riesgos de aplicar un cálculo r~trospectivo de la población a un secta especial de 
su fundamen o de datos, el modelo contiene una consecuenda histórica diñcil de ehmlnar. Como en 
el año 1560 la población de macehuales en la reglón central de Huejotzingo era mucho más grande 
de lo que hubiera podido ser dISminuyendo en el factor 5.4 la Cifra correspondiente de macehuales 
puesta en el modelo, se debe suponer una inmlgraoón de gente de las reglones marginales y su 
Incorporadón a los calpuUls de la región central. El cómo habría que Imaginar realmente Un 
acontedmiento tal (que en verdad no está documentado) -acaso por el regreso d hijos que antes 
habían quedado sin tierra a los calpullis de la reglón central- o si era posible en absoluto, debe 
quedarse en planteamiento 

El modelo no puede tomar en consideración la falta de los hombres jóvenes, de cuantía 
desconodda, para la producaón agrícola como consecuencia de su enrolamiento en el ejército. Las 
constantes escaramuzas militares no hacen concebible que la juventud en servicio de guerra 
participara plenamente en la labranza de los campos, etcétera. Como esta parte de la pobladón 
ciertamente aminoraba el número de los activos en la produceion, aunque la tierra necesaria en 
total para la manutención de la pobladón permanecía constante, recara sobre la población restante 
un trabajo suplementario. 

Resumiendo, hay que decir que los modelos presentados no son incompatibles con ningún 
estado de cosas conocido. Únicamente la elevada cIfra de macehuales en la región central al 
momento del recuento de 1560, no explicada desde el punto de vista genético, no se puede 
proyectar retrospectivamente a las condidones prehtspánicas. Por tanto, se puede considerar a los 
modelos -tomando en cuenta su carácter de hipótesi - cama imágenes esquematicas de 
acontecimientos reales en los respectivos tiempos que pueden dar el marco para la clasificadón e 
interpretación de los datos de las fuentes, esparddos y a menudo no unívocos. 

DISCUSIÓN 

Los estados de cosas y los acantee mientas presentados y probados en el presente trabajo a 
menLJdo están en contradiCCIón con muchas concepdones globales acerca de las circunstancias en 
la época colonial temprana del México central y tambien con no pocos resultados de algunos 
estudios detallados sobre otras regiones publicados en los últimos años. Por eso es necesano, al 
resumir los resultados de esta investigación, al mIsmo tiempo llamar la atención sobre las 
diferencias con los demás trabajos de Investigación comparables -a los que pertenecen también, en 
tasas aislados, enunciados de detalle en investigaciones globales- y finalmente, plantear la 
pregunta de en qué podrían estar basadas estas diferencias y, además, la posición particular, quizá 
contrastante, de la región del Alto Atoyac. 

Sm embargo, la confrontación no tiene por objeto preparar generallzadones -para eso el estado 
de la investigación es hasta ahora demasiado fragmentario y casual- sino poner de relieve la 
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diferenciación regional de la situación y de los acontecimientos, cuyo valor heurístico hasta la fecha 
todavía no ha sido considerado como se debe. 

EL SISTEMA PREHISPÁNICO DE TENENCIA DE LA TIERRA 

La difícil ¡visión de la tenencia de la tierra prehispámca -de cuya e:istencia no se puede dudar 
pesar de las informaciones de las fuentes infamativas que discrepan en los pormenores- no ha 

encontrado ninguna expresion en los documentos coloniales de la región investigada aquí. La 
'visi .n a grandes rasgos de la propiedad prehispánica .... ] en las clases 1. tierras de ligación 

ndividual, 2. tierras de ligación corporativa y 3. tierras ligadas al erario de uso remunerativo, y que 
I'Jdentemente existió en todo el México central y también más allá, tampoco se puede probar de 
anera indirecta a partir del conjunto de datos coloniales para la región investigada. También la 
egunta acerca de la naturaleza y dimensión de los rasgos locales, como ros que hasta ahora sólo 
ra Tezcuco se puede probar bien debe quedar s1n contestadón para la región de esta 

vesbgacíón. En este estado de cosas sólo un mejoramiento decisivo de la situación de las fuentes, 
n todo poco probable, podría cambiar algo, a saber por descubrimientos de nuevo material de 

a ivos. 

La propiedad indigena en la época colonial, que en la región investigada se manifiesta sólo con 
sterioridad al muy largo periodo de transidón de 50 años después de la Conquista, está marcada 
r un paso consumado de las formas lndrgenas de propiedad a otras según el concepto del 

j recho europeo. Las dIversas categorías prehispánícas de la propiedad confluyeron en una sola: 
~oda la tierra cuya calidad jurídica se reconoce en los documentos -si bien la mayoría de las veces 
elaclonados con la enajenación de la propiedad- fue tratada de facto como tierra particular 

disponible libremente. En esto no se uede diferenciar de ninguna manera la tierra de la nobleza de 
a tierra de los propietarios comunes. Sólo muy de vez en cuando se pone de relieve 

dusivamente en testamentos y documentos afines-determinadas partes de propiedad dentro de 
as tierras de la nobleza en las que se debe ver una persiste cla de las propiedades del erario de la 
época prehispánica. Concretamente habrá que pensar aquí en las tierras relacionadas al cargo de 
os señores (tlatoque, tetecutin) que quedaban Ligadas con el cadcazgo (del último funcio ario) al 
erminar la función olítica correspondiente. Pero la sición particular se ada válida sólo haCIa 
entro, para con la propia familia o comun'dad y no se me ¡festaba hacia fuera de una manera 

reconocible. 

Sólo pocas de las investigaciones históricas sobre otras regiones abordan las fomas 
ehispánicas de tenencia de la tierra, su supervlviencia y sus cambios después de la Conquista. 

Inicamente Charles Gibson dispuso de una cantidad mayor de fuentes documentales expr6ivas 
lXIra el Valle de México; 'Sin embargo, también su conj nto de datos es poco uniforme y parece más 

¡en casual: según Gibson, de los terrenos del erario, las tierras del templo desaparecieron dentro 
e pocos años. Estas fueron, igualmente como de pués las derras relacionadas al cargo, un punto 
e ataque preferido de los español ,pero también de la nobleza indígena, que las anexaba a sus 

• erras articulares. A partir de mediados del siglo XVI, ya no aparederon las tierras ligadas I 
cargo. Más o menos por esta época tam ién se rodujó disturbios en el funcionamiento de las 

erras del calp Ili cuyo des no posterior; sin embargo, deja Gibson en la oscUridad. El papel 
mlnante, también en la cuenca de México, lo desempeñó la ropiedad privada de libre 

JIsponibilidad, que tiene su raíz en el pillalli prehispánico, pero que en la época colonial fue 
ampliada a costa de las otras formas de propiedad mediante us rpación, compra o real merced. 

DIVISIÓN CUANTITATIVA DE LA PROPIEDAD INDÍGENA AL MOMENTO DE LA 
':ONQUISTA 

Los datos coloniales permiten, in duda, sólo muy rara vez conclu iones retrospecti as acerca de 
a división cuantitativa de la tenencia de la tierra pr hispánica en una determinada región. Para la 
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zona de la Provincia de Huejotzingo se pudo inferir del resultado del padrón del año 1560 una 
propordón de superficies entre la tierra de la nobleza trabajada por terrazgueros y la tierra 
particular de los comunes, procedente probablemente del calpullalli que podría corresponder 
también aproximadamente las proporciones prehispánicas. Esta reladón ascendía en la región 
central de Huejotlingo en 1560 más o menos a 11:9; en el Valle de Texmelucan sur la parte de la 
tierra de la nobleza llegó ya por lo menos a 3/4 de la superficie poseída, en el Valle de T xmelucan 
norte y en e Valle de Atlixco se encontraba prácticamente toda la tierra en manos de la nobleza. 

DISTRIBuaÓN DE LA PROPIEDAD INDÍGENA SEGÚN SU UBICACIÓN 

las características de la ubicación de las propiedades de la nobleza y de los indígenas comunes 
se pudieron determinar con relativa precisión en la Provincia de Huejotzingo y en Calpan. En los 
alrededores inmediatos de los poblados de la región central los predios de nobl y comunes 
estaban mez lados entre sí; aquí dominaba la tierra particular de los comunes, que evidentemente 
tuvo su origen en el calpullalli. La propiedad de los nobles de la región entral predominaba aquí 
sólo en la zona relativamente alejada de los asentamientos, así como en el Valle de Texmelucan sur 
donde; sin embargo, se habían fonnado alrededor de las dos o tr localídades con estrato noble 
propio digno de mencionarse (en) condiciones semejantes a las de la región central. Las zonas 
marginales, a las que pertenecía también una faja larga de la frontera colonial con Tlaxcala junto 
con el Val! e Texmelucan, especialmente en su parte norte, y el Valle de Atlixco, se encontraban 
exclusivamente en posesión de la nobleza. Este resultado de la lnvestigadón se puede inter retar 
de dos maneras: como el resul do, (de) la suma de apropiaciones de tierra singulares que tuvieron 
lugar en situaciones históricas individuales -yen situación de fuentes correspondientes, aislables- o 
como el resultado de reacciones típicas a tipos de situación históricos muy determinados que en la 
historia de la región del Alto Atoyac deben haberse presentado no sólo una vez. 

La primera interpretación se puede confinnar con indicios sálo en pocos casos por causa de la 
situaCIón actual de las fuentes que, en la región de esta investigadón, nunca ofrece una vinculación 
directa entre propiedad y acontecimiento histórico: esto es válido sobre todo para la distribución del 
Valle de Atlixco norte en pequeñas zonas de dominio de calpan y Huejotzingo después de la 
victoria decisiva sobre los cuauhquecholtecas y su expulsión definitiva. La isma interpretación vale 
para la aglomerac; .n de las propiedades entremezcladas de la nobleza en las regiones cercanas a la 
frontera, sobre todo las del Valle de Texmelucan norte, que surgió en la Colonia temprana, cuando 
la "Pax hispanical/hizo posible una toma de posesión efectiva. 

La segunda interpretación parte, en primer lugar, de la estructura de las configuraciones de la 
propiedad. Los mecates (predios en fonna de fajas largas) de la no leza, a menudo 
extremadamente extendidos, y su aglom ración en forma de "propiedades entremezcladas de 
diferentes nobles, son el resultado de repar idon s planeadas de tierras que habían quedado 
disponib es entre los respectivos exponentes del poder. Segun las características de la distribución 
hay que suponer diversas etapas de la ampliadón de la propiedad (y di ersos motivos que la 
hicieron posible). Sin embargo, la mayor parte de estas reparticiones parece remontarse mucho en 
el tiempo, ya ue pos eriores ampliaciones de la propi dad de Huejotzingo se perdieron de nuevo 
por el retroceso de su poder referentes a este círculo de problemas han sido asegurados hasta 
ahora para otras partes del México central sólo con ayuda e los pocos planos catastrales de origen 
indígena que se conserva y dan cada vez sólo un cuadro fragmentario en extremo¡ las 
investigaciones llevadas a cabo por historiadores sobre la tenencia de la tierra er¡ otras regiones del 
México central no dedican ninguna atención a e a cuestión. 
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LOS CAMBIOS DE LA SITUAOÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DESPUÉS DE LA 
ONQUTSTA 

Después de que la corona española hubo reconocido el fracaso de su intento de utilizar la 
_:;jricultura indígena para el abastecimiento de 105 nmigrantes españoles, apoyó cada vez con más 
_.rza las aspiraciones de éstos a tener tierras propias. Naturalmente, la toma de la propiedad por 
- os españolas uva lugar paso a paso y, en las diversas partes de la Nueva España, en fechas 

diferentes y de maneras distintas. Sin embargo, el noroeste de Puebla muestra aquí un 
nvolvimiento del cambio de propiedad que incluso caindde en muchos detalles con el del Valle 

_ 1éxico, pero que está un poco atrasado en el tiempo con respecto a éste. 

os rimeros predios fueron adjudicados a pobladores españoles por los cabildos de las 
ades españolas. En la primera década después de la Conquista se extendieron las propiedades 
ñolas en la región suroeste y oeste de la ciudad de México; un poco después, a con ¡nLlaclón 

_ que fue fundada la ciudad de Puebla (1531), sucedió lo propio en la parte norte del Valle de 
• ca. Fue diferente la form jurídica del cambio de propiedad: en México, la reclamación de tierra 

base en los derechos de los vencedores de la Conquista (en detalles, objeto de pleito entre 
- ~ y el cabildo de la ciudad); en el Valle de Atlixco, cesión voluntana de la propIedad por parte 
_ s indígenas de Huejotzingo. 

En la zona al suroes e de la ciudad de México, que fue tomada en posesión primero, el paso de 
;. erra a manos españolas estaba tan avanzado ya alrededor de 1560, a pesar de diversos 

.e tos de moderación, que se terminó por si mismo por falta de más tierra. la población indígena 
>::: constreñida a una superficie mínima. Al mismo tiempo se extendió el aprovechamiento por 

- oreo a toda la cuenca de México. La concesIón de tierra laborable, continuó a partir de 15aO, 
- as estribaciones al sureste, el Valle de Chalco. 

::n la parte nordeste del Valle de AlIixco alcanzaron las propiedades españolas un grado de 
· ración quizá aún más rápido q e cerca de la ciudad de México. Pero los efectos sobre la 
· _ ación indígena podrían no haber sido tan fuertes por causa de la densidad de. población más 

Por mediados del siglo XVI la situación en el noroeste de Puebla está caracterizada por la 
ensión, primero vacilante, de la tierra laborable en el resto del Valle de Atllxco y la concesión de 

has de pastoreo aislados en la cuenca del Atoyac, cerca de los caminos reales y al borde de la 
n de asentamiento indígena. Superficies laborables aIsladas en la cuenca parecen haber 

- ::lado ya entonces a las manos españolas sobre la base de compras de tierras. En las décadas 
.; lentes las propiedades españoles y derechos de pastoreo avanzaron en un movimiento 

:1trlpeto hacia la región de asentamiento indígena, que por la disminución de la población a 
~Iados del siglo se había retraído mucho de sus zonas marginales y al mismo tiempo se había 

_ sificado relativamente en la región central. En estas superficies que habían quedado 
upadas por el retroceso del cultivo, se metieron los españoles. La djrección centrípeta de su 

ance se manifiesta con claridad por el hecho de que en una fecha (durante los últimos años del 
XVI), u ndo el Valle de Texmelucan norte, de ubicación marginal, ya se encontraba por 

.."pleto en posesión de los españoles, llegaron a oder de ellos apenas las primeras superficies 
rabi s aisladas n la reglón central de Huejotzingo. Al mismo tiempo, el aposesionamlento en el 

· e de México estaba de tal manera concluido que ya sólo habían quedado a la población indígena 
~os cuantos predios, en su mayoría no cul ivables. Para los españoles que buscaban propiedades, 

Sin dud fue motivo de que se evadiera con creces a regiones adecuadas fuera del Valle de 
- leo -pero situadas no demasiado lejos de los centros españoles de asentamiento. 

n Hu jotzingo y calpan, la región central, hasta entonces casi por completo libre de las 
siones españolas, fue inundada por éstas casi de golpe en los primeros años del siglo XVII. Los 
tamientos cen rales se convirtieron en punto de partida de este movimiento; partiendo de ellos 

_:. cerró los últimos espacios libres en un breve movimiento centrífugo de expansión hasta 1620. 
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Con un retraso de dos décadas aproximadamente con respecto a la cuenca de México, también el 
noroeste de Puebla había pasado a ser propiedad española de una manera firme y total. 

Por el contrario, el desenvolvimiento en otras partes de la Nueva España transcurrió de un modo 
claramente distinto. En la porción sudoeste del actual estado de México las concesiones de tierra a 
españoles en forma de mercedes, según los resultados de Noemí Quezada, se inician ya por 
mediados del siglo XVI, aumentaron en ligeros movimientos ondulados hasta el punto culminante 
en la segunda década del siglo XVII y continuaron hasta la mitad del siglo, au que con un número 
muy reducido. Si bien el número de las mercedes que ella registra es mucho más grande que el 
que hay que consignar para la reglón de Huejotzlngo y calpan, no se puede efectuar 
comparaciones de gran alcance, ya que los datos y localizaciones proporcionados son muy globales. 
Diferente por completo era la situación en la cuenca del no Tepalcatepec, ubicada más al 
occidente, donde había sólo dos pequeños poblados españoles y donde el número de los españoles, 
ya por razones del clima, permaneció reducido durante todo el siglo XVI y después tampoco 
aumentó mucho; ahr los primeros derechos de pastos fueron concedidos a españoles apen~s a 
principios de último tercio del siglo XVI. El punto culminante de los otorgamientos de mercedes se 
localizó a fines del siglo, empezando a tener importancia la tierra laborable en una extensión 
bastante grande apenas a partir de 1615. Sin embargo, no se puede hablar entonces de una total 
toma de la propiedad rural indígena, ya que la parte española de tierra, que era utilizada como 
pastizal en un 95 por ciento, permaneció comparativamente pequeña y constituía un promedio sólo 
1/5 de la superficie total (¿aprovechable?). El autoabasteclmiento de la pequeña pobladón 
indígena, reducida muy fuertemente después de la Conquista, parece que nunca estuvo seriamente 
en peligro durante toda la época colonial, aunque la presión expansiva española si se habla 
percibido y contestado con medidas defensivas documentadas sólo de manera aislada. 

LA RESISTENCIA INDÍGENA EN CONTRA DEL CAMBIO DE PROPIEDAD 

La situadón correspondiente en Huejotzingo y calpan es distinta: sólo en HueJotzingo se otorgó 
mercedes de tierra a nobles indrgenas individuales, a saber, por una extensión re ucida ~n 
comparación con Oaxaca- de mil 889 ha. La comunidad indígena de Huejotizingo solicitó tierra por 
una extensión de mil 378 ha y obtuvo por lo menos mil 208 ha. calpan, considerablemente más 
pequeño y más pobre en población, en donde no se puede probar ningunas mercedes a nobles 
indiVIduales, recibió por lo menos 4 mil 24 ha, en su mayor parte de pastizales. No existen 
ningunos indicios a los que se pueda remontar esta diferencia entre Huejotzingo y calpan Pa a 
Huejotzingo y para calpan, si bien quizá en una forma algo más redudda para éste último, se 
puede hablar con razón de una disponibilidad de la población Indígena para desistir de su propiedad 
rural. E muchos dentos de casos los indígenas vendieron a los españoles más o menos 
voluntariamente su tierra a predos la mayoría de las veces ridículamente bajos, aunque -.a pesar 
de afirmaciones bastante frecuentes de que no podían calcular con exactitud el valor de un preditr 
deben haber sido conscien es el hecho evidente de su engaño consecuente, a í como del agudo 
peJigro de perder la ase de su existencia. Sólo rara vez defendieran su derechos contra la 
concesión de una real merced a españoles con la firmeza necesaria, a menudo el Cabildo in ígena 
accedía de Inmediato y de buen grado al deseo de una merced. Aun en los casos de usurpacio 
notoria, de ninguna manera raros, los procesos, cuando se entablaban, se rdían or f Ita de 
Insistencia indígena, pero con frecuencia también por medios económicos insuficientes. 

Pero las indígenas con frecuencia mbién estaban dispuestos a renunciar más o menos 
voluntariamente a su propiedad, es decir, a vender. Los nobles se veran motivados para ello 4:0mo 
de la misma manera también Martínez Martínez constató para Tepeaca- porque la cifra decreciente 
de la población conducía a una reducción d los rendimientos de la tierra, que no se podía 
compensar elevando las entregas individuales desde Que éstas habían sido fijadas de manera 
uniforme tanto en Huejotzingo como en Tepeaca. La falta de dinero en efectivo, bajo la cual sufrían 
los indígenas con mucha frecuencia -como Martínez t-1 rtínez documenta con c1aridad- sin duda 
hacía muy atractiva la posibilidad de saldar los pagos tributarios atrasados vendiendo la tierra. Por 
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mo, entre la gran cantidad de transacciones con la propiedad existía una buena probabilidad de 
un rentero pudiera vender tiel'ra que él sólo trabajaba, pero no poseía, sin que esto Fuera 
bierto o sospechado. 

CAUSAS DE LAS DIFERENGA5 REGIONALES EN EL CAMBIO DE PROPIEDAD 

Frente a esta reacción incomprensible a una sltuación que amenaza la existenda se debe 
ntear la pregunta acerca de los motivos. Gibson vio en el Valle de México, donde se presenta 

_ Imente este cuadro, obrando a la violencia y el soborno. En la presente investigadón se aduce 
- lugar de ellos diversos factores que en úl Imo termino son expresIón de la Situación política en la 

l se atrlbuia a la preservadón y continuación de la colonización española una gran Importancia 
como otros factores que resultaron de la escala de poder creada por la Conquista (y que 
l/yen los mencionados por Glbson), y nnalmente, factores que se puede remontar a una 
ncia de orientación cultural de la población indígena y a una me.nguada voluntad de 

,. afirmación. 

Por más esclarecedores que sean estos argumentos, no bastan. Porque todos estos factores, de 
a existencia y eficiencia no se podrá dudar, no pueden haberse limitado en sus efectos sólo al 
e de México o al noroeste de Puebla, deben haber sido perceptibles en toda la Nueva España 

o menos en la misma medida. Y es evidente que eso justamente no es el caso: no sólo. como 
a se supondna, en reglones montañosas inaccesibles y escondidas que, por los demás, podrían 
r sido poco atractivas para los españoles que buscaban tIerras, SIOO induso en una cuenca 
1a y densamente pobrada, como en Oax~ca, se afirmaron los Indfgenas con habilidad y éxito. 
to las propiedades de los cadcazgos (de las cuales cada una abarcaba mas tlerra que la más 
,de haCienda de ahí) como también los terrenos de los pueblos permanecieron Intactos ahi 
nte siglos. Las explicaciones que Taylor oFrece para este fenómeno tienen casi toda la misma 
entaja que se menCIonó amba para aquellos factores indicados en el presente estudio como 

pansabtes de la evolución contrarla: es deCIr, son válidos también en reglones en las cuales no 
puede reconocer los fenómenos que se atrIbuyen a su influenCIa 

Para la persistencia de la propiedad indígena Taylor aduce las siguientes causas que también se 
ron en HueJotzingo y Calpan y en amplias partes del resto de la Nueva España' una densa 
lación prehispánica, una conquista relativamente pacífica (aquí Huejotzlngo podría lnduso 
ntajar a muchos), el interés de la adm nís racIón colonial en la capacidad rendidora de la 

_ laclón indígena para el pago del tributo, las disposiciones legales para proteger la tierra 
Igene y el reconodmlento de las pruebas de propIedad según el derecho consuetudinario 
(gena por parte de las autoridades coloniales, la (casí) Imparcialidad de la administración de la 
tlcia y el celo con que los Indígenas disponían testamentos y aseguraban con ello el curso 

-redltartO de su propiedad. 

El únIco argumento aceptable de Taytor podría ser que durante el siglo XVI sólo pocos 
pañales quedaron avencindados en Oaxaca, los cuales estaban interesados principalmente en la 

- la de ganado y en las minas, así como en las canteras y actvldádes semejantes (como también 
rrett lo describe para la cuenca del Tepalcatepec). Taylor canduye que este lapso de poca 

ión expansiva de las propiedades españolas lo habían utilIZado los Indfgenas como penodo de 
endizaje y habían aprendIdo a tiempo a estimar y obtener el aseguramiento jundicamente 
pelable de los titulos de propiedad. Sin embargo, Taylor le quita peso a esta argumentadón por 
'necno Óe que consta'ta que \o-s cucrr(úo~o!> tí'rdJm. 'Óe TJ!'tJPlé'Ó'OtJ 't adrtt:at::lt'.lf16 'V'.m:iifi~116 tlu'C 
eran extendidos a indígenas y a comunidades indígenas, fueron otorgados casi exclusivamente 

por terreno que él caracteriza como sin dueño de la epoca prehlspánica y cuyo aprovechamiento 
r los indígenas presuponía un proceso de innovadón de parte de ellos, a saber, el pastizal. Es 

erdad que los derechos de propiedad concedidos ahí, cuando Fueron explotados y, por tanto, 
defendidos y mientras que lo fueron significaron un contrapeso -que no se debe subestlmar- para 
os derechos de pastoreo procurados por los españoles. Parece., sin embargo, que la protección de 
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la tierra de labor indígena se realizó por otras medidas ya que Taylor solamente menciona derechos 
de pastoreo. También (ontra el periodo de aprendizaje está indicados los repartos. Puesto que los 
puntos culminantes de la concesión de tierras a españoles en Huejotzingo y en Oaxaca divergieron 
entre sí sólo de una manera insignificante, el periodo de aprendizaje también debe haber tenido 
lIna longitud igual en ambos casos -pero ¿por qué sólo en Oaxaca se le aprovechó de un modo 
efectivo? ¿Es que los indígenas de Huejotzingo por razones enigmáticas hayan dejado pasar esta 
oportunidad sin aprovecharla o que la intrusiÓn temprana e intensa de los españoles no les haya 
dejado un "tiempo de gracia" suficiente? 

A pesar de estas objeciones en contra de unos aspectos del último argumento de Taylor, el 
número de diversa magnitud de los españoles presentes e las díferentes re iones y sus intereses 
agrícolas evidentemente distintos en cada una son en primer lugar los d terminantes para el 
desenvolvimiento diferente del proceso de cambio de la propIedad. 

Indicios claros de ello se manifiesta ya con base en los estudios, hasta ahora sólo aislados, en 
los que se consideró esta temática: en un círculo quizá sólo estrecho alrededor de la capital de la 
Nueva España la evolución transcurrióJ si bien algo desplazada en el tiempo en un lugar con 
respecto al otro, como se describió para dos de sus regiones integrantes, el noroeste de Puebla y el 
Valle de México, rápidamente en dirección a una substitución total de la propi dad rural indígena 
por haciendas españolas de tamaño mediano a pequeño. Ahí fue la atmósfera de presión 
prepotente la que pudo producir de una manera total y ápida el resultado deseado y, por cierto 
bien entendido, tambien sin que en cada caso indiv dual haya ido necesaria una acción violenta. 
En las partes restantes del país, hasta donde eran aprovechables para el cultivo -yeso también 
cerca de los subcentros, como lo documenta Taylor, quizá con excepción de los centros miner-os- la 
evolución tuvo lugar de una manera retardada y atenuada. La resjón española suavizada por la 
distancia del centro ¿menos españoles, menor demanda de productos agrícolas, menor disposición 
par invertir?), evidentemente, no bastó para paralizar la di posición in ígena para op ner 
resístencia, sino que pronto dio lugar a un equilibrio entre la propied d in ígena y la española. 

Todos los demás factores aducidos para el ae leramiento o la retardación del cambio de 
propiedad resultan insuficientes al examinarlos más de ce ca. Esto es. válido también p ra aquellos 
que presentó José Miranda y que supuestamen e deben haber favorecido la persistencia de la tierra 
comunal indígena. 

Al factor de Taylor "número de españoles" se puede añadir aquí -por lo pronto sólo, en el mejor 
de 105 casos, en el ropaje de na hipótesis- que en cada una de las regiones oda la aculturacion 
(incluyendo el cambio de propiedad) fue determinada en lo esencial por acontecimientos y 
situaciones que se ncontraban muy atrás en el tiem o y que dejara intacta o bien debilitaron la 
capacidad vital y la e~bilidad de la población de una región (en particular, pero no solamente, en 
la esfera cultural). Entre tales acontecimientos o si uaciones habría que c.ontar los últimos 
enfrentamientos vitales de Huejotzingo con sus vecinos, (om en otras zonas un avasallamiento 
especialmente sangriento por los conquistadores españoles. 

Al considerar el lado español del cambio de propiedad ha estado en el primer plano, hasta el 
presente, la pregunta de qué pa el correspondería a la encomienda en el surgimiento de las 
(grandes) hadendas. La resente investigaCIón mues I sin que pueda pretender una validez 
general de sus resultados, que la importancia de la encomienda en es e punto en realidad a 
menudo se ha sobreestimado mucho. En la región de esta ¡nves gación existía la posibilidad de la 
comparadón directa: mientras que Calpan se hallaba en la encomienda de la familia Ordaz a partir 
de unos 10 años después de la Con ui ta, Huejotzingo estuvo pron o en el corregimiento. Sin 
embargo, este status diferente no repercutió en el cambio de propie a de una manera 
reconocible, el cu I transcurrió en ambas regiones de un nodo identico. Las propiedades de los 
encomenderos de calpan, que estaban situadas t nto den ro Como fuera de su en ami nda, de 
ninguna manera llaman la atención en e los ienes raíces de otros propietarios. Ni eran 
extraor inariamente vastas ni pueden ser comprobadas n su adquisición cualesquiera preferencias 
desu adas con respecto a otros soliCitantes de una real merced. 
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Así pues, ellos utilizaron sus relaciones perso ales con oficiales reales al m nos no de un modo 
:mativo. Una transferencia furtiva de derechos provenientes de la encomien a a la propieda , qu 
Ilbiera sido ilegal, no venía al caso en Calpan ya que por la sítuación de competencia con otros 

_ pletarios. Sin embargo, en la presente investigación se dibuja con mucha claridad el papel de los 
: ncionarios coloniales que fungieron de múltiples maneras como pioneros o catalizadores del 
:2mbio de propiedad -un aspecto que hasta ahora se ha considerado pOCO. Sólo en segund lugar 
.: guieran los e pañales que est ban interesados en la producción agrícola. Mientras que los 
- meros solían a quirir propiedades "en grande" por medio de reales mercedes, los segundos se 
~ anaban en mayor grado por compras directas de ierra a los indígenas, o en no pocos casos, por 
- quirir tierras, se introdujeron en familias de caciques mediante el matrimonio. El fuerte mestizaje 

- la alta nobl a indígena originada por esto es un rasgo distintivo y racterístico que, no 
stante, parece faltar por completo en muchas partes de la Nueva España. 

EL SURGIMIENTO DE LOS LA TIFUNDIOS 

En el noroeste de Puebla el roceso del cambl d propietarios llegó a término, en general, en 
as os primeras décadas del siglo XVII por el hecho de ue casi toda la tierra aprovechable ya se 
encontraba en manos españolas. Las propiedades adquiridas Originalmente en unidades de 
s perficie pequeñas y pequeñísimas habían sido reunidas entonces en parte en posesiones más 
grandes; junto a ellas existían en 1643 (como lo muestra la composición todavía numerosas 
propiedades bastante pequeñas y del todo pequeñas. [ ... ] Los grandes ¡enes inmuebles a los que 
podría aplicar la denominación de latifundios, eran la excepción y ermaneci ron limitados a la 
.zona marginal septentrional de Hu jotzingo. 

La comparación de los resultados que arrojaron las investigaciones de las diversas regiones 
muestra no sólo la gran diferenciación re ional de la situaci 'n de la ten ncia de la tierra y de sus 

mbios en el siglo XVI y en la primera mitad del XVII, sino también pone de manifiesto 105 

diferentes objetivos que cada uno de los autores ha perseguido dentro de este tema. Estas 
diferencias contrastan con una sorprendente uniformidad metódica de la cual la presente 
Investigación se aparta claramente al p rtir de esferas de enunciados cuantificables y al procur r el 
análisis de éstas dividido de acuerdo con criterios cualitativos, tempor les y espaciales. A este 
respecto fue necesaria no sólo una evaluación de las fuentes tan exhau tiva como fuera posible, 
sino sobre to o también una vinculación de los innumE:rabtes datos individ ales entre sí segun los 
más diversos puntos d vista. 

La reconstrucción de la situaciófi de la tenencia d la tierra, incluyendO las ubiCaciones de cada 
una de las propiedades, desemp ñ' aquí un gran papel; ella ha sido emprendida, para la región de 
dominio español n Amérr a, sólo una única vez hasta ahora n una me ida mucho más equeña 
por Mario Góngora para el Valle de Puangue, en Chile. Aunque desarrollados indep n ientemente, 
105 procedimientos se asemejan en principio. Sin embargo, la diferente situación de paisaje (en 
Puangue, un sistema de valles angos os, en los cuales las propiedades estaban en fila a la manera 
de una sarta de perlas) y una situación d su adamente u na de la documentación (medi ión 
gen ral del año 1604) formaron un punto de partida único para la in estigación chilena que apenas 
podría repetirse en otros lugares. Que la reconstrucción es o lble también con una situación de las 
fuentes más desfavorable lo muestra la presente investigación. 

Tanto la presente investigación en el México central como la de Borde y Góngora en el centro de 
Chile han puesto en claro que sobre la base de la remn trucción de la tenencia de la tierra colonial, 
que es posible hasta el detall -, se hacen fa ibles enunciados más minuciosos y que no se pueden 
alcanzar de otra manera, en particular los enunciados cu ntificadores. Por eso, a la exigencia 
planteada con razón una y otra vez. en los últimos años de mas investigaciones detalladas sobre el 
complejo temático de la tenencia de la tierra colonial, se debe agregar la esperanza de que los 
procedimientos aquí presentados de evaluación de los datos, de la seleccion consecuente de las 
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pruebas y del fundamento cuantificador de los enunciados cuantitati os para I fin de una mayor 
eomparadón de las investigaciones individuales, encuentren una consideración más amplia. 

LA TECNOLOGÍA Y TÉCNICAS DE CULTIVO EN LA REGIÓN DE ATUXCO¡ 
HUAQUECHULA y TOCHIMILCO EN EL SIGLO XVI (PAREDES¡ 1989) 

Si bien fueron los vaJles y terrenos planos los preferentemente escogidos para al agricultura, por 
referencia de Durán sabemos Que tam ién las laderas de cerros y planicies eran cultivadas por los 
pueblos indios en torno al Popocatépetl. Por el contexto de la referencia es posible que se trate de 
la misma zona de Tochimil o, en donde se sembraba mucho trigo, maíz, y "frutales de Castilla"; se 
ubícaba en las faldas del volean y en su terreno habfa ásperas quebradas y cerros muy poblados 
Durán, 1967, 1: 16 -165). El cultivo en las laderas de 105 cerros debió representar ciertos 

inconvenientes para el agricultor indio que empleaba el arado y el agua de riego, debido a los 
efectos de erosió en el suelo. Cabe anotar que en torno a la población de Tochimilco existen en la 
actualidad terrenos en terrazas, es d.ecir, terrenos nivelados y con fuertes "paredes" de pIedra que 
impiden el deslave de la tierra. Durante el siglo de estudio (XVI) solian utilizarse aterrazamientos en 
los terrenos de cultivo con magüey; así lo muestran los documentos referentes al cultivo del trigo 
en san Juan Texupa, en donde el desnivel del suelo es de unos 30 m. aproximadamente en tramo 
de 1 km. Los "magueiaJes junto al trigo" citados por el documento, muestran el amplio uso que se 
le daba al magüey en la retensión del suelo, el amortiguamiento de las corrfentes de agua 
provocadas por las fuertes lluvias de temporal, la retención de agua y umedad, y otros beneficios 
(AGN, Tierras, VOl. 998, exp. 6. F. 14; Cfr. uvalcaba, 1983: 2-73). 

En otros terrenos más planos y de buena condición para utilizar agua de riego y tener suelos 
propicios para la agricultura, también se utilizó magueyes en cantidad hasta 4 mil plantas, con el fin 
de delimitar los terrenos de cultivo estableciendo "frente y linderos" y también como prevención en 
la erosión del suelo, además de los múltiples aprovechamien os que de la planta nativa se obtiene. 
El lugar al que me refiero en esta ocasión se ubica al sur de Santiago TochimfZolco, en el sitio 
conocido en el siglo XVIII como la Joya. 

Relacionado con el fenóm o del retraimiento de los agricultores indios [ •.. ], es posible que 
como dice Borah, la dis inuclón de la población provocaría una eoncen ración de sus esfuerzos en 
las mejores tierras y de esta manera permítiría planea y controlar mejor la parte de terreno 
destinada al cultivo, manejando en arma conveniente los diversos elementos que intervienen en el 
proceso de producción agrícola como el instrumental¡ el suelo, el agua, los abonos, la simiente, 
etcétera (Borah, 1975: 76-77). 

Por los registros notariales de compra-venta de tierra en favor de los españoles, podemos saber 
que las parcelas de terrenos de los indios, tanto en el vall de Atlixco como en Tochimilco tenían 
todos ellos forma rectangular muy alargada, con una extensión máxima de 800 por 40 brazas 
(braza = 2.5 m.), es dedr 2 mil m. por 100 m. (20 has) y como mínimo 60 brazas de largo 01' 40 
de ancho, o sean 150 m por 100 m (1.5 has). La extensión promedio de dichos terrenos coincide 
con la imágen que de los mismos dejó fray Juan de Tor uemada. E su obra refiere que durante el 
establecimiento español en el valle, los predios agrícolas de 105 rndlos eran tan pequeños que se les 
hacía 'poco" para que un español lo tomara en arriendo De esta manera, Jo que hacían era juntar 
varias propiedades de indIOS, con el fi de satisfacer al agricultor español "conforme a su 
posibilidad y avío, ue llegasen hasta 40 fanegas de sembraduras" (Torquemada, 1975, 1:438), 
éstas sedan unas 25.60 has de tierra. El caso de la venta de terrenos efectuada en Tochimilco 
entre el 17 y el 23 de febrero de 1589 nos muestra ue un solo indio princip I posera tres predios 
diferentes de las sigui ntes medidads: 60 por 40 brazas (150 por 100 m o sean 1.5 has), 75 por 43 
brazas (187 por 107 m equivalentes a dos has) y el tercero de 75 por 75 brazas (187 por 187 , es 
decir de 3."l as). Los tres predios fueron vendidos n la fecha mencionada al español Juan de 
Llano en 80 pesos de oro común en total (AGN, Tierras, vol. 2 n4, exp. 3). 
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LAS PRINCIPALES ZONAS AGRÍCOLAS YGANADERAS. 1570-1620 (VON, 1989) 

EL VAlLE DE MÉXICO. En el area que corresponde al actual estado de México se concedió, entre 
1551 y 1625, 75 mercedes reales. Los distritos en donde se repartió más tierras fueron los que 
estaban situados al noroeste y este de la c udad de México: Tepoztlán, otumba y, pñncipalmente, 
Texcoco y Chaleo. Ésta última región se convirtió en una importante zona cerealera, pToveedora de 
grano de la ciudad de México. (véase ilustraciones uno y dos). 

Las mercedes de la zona que estamos estudiando benefidaron en primer término a los 
españoles (en 77 por ciento), pero también la nobleza indígena y las comunidades fueron 
favorecidas. Un 16 por ciento correspondió a los nobles y caciques de los pueblos, quienes todavía 
conservar algunos de sus antiguos derechos, prinCipalmente en Ixtlahuaca y Jllotepec. Estas 
mercedes, por lo general, se referían a tierras que ya les pertenecían, utmzándose el trámite como 
ia de regularización. A las comunidades únicamente les correspondió 7 por dento de las mercedes 

otorgadas. 

El Valle de México y sus alrededores se caracterizaron por el aprovechamiento intensivo del 
suelo (de acuerdo con los adelantos técnicos de la época). Innumerables pueblos de indios estaban 
asentados en los valles y en las faldas de las montañas, estos pueblos estaban rodeados de las 
tierras comunales que servían para mantener a los indígenas. En las inmediadones de los pueblos, 
y limitando con ellos, se extendlan las labores y algunas estancias de ganado de los españoles. 

Las comunidades utilizaban sus tierras para la siembra del maíz, frijol y legumbres, y en sus 
pastos apacentaban ovejas y cabras. Los españoles, por su parte, se dedicaban prindpalmente al 
cultivo del trigo, cuya demanda crecía a medIda que aumentaba la poblaCión española. las 
comunidades produdan principalmente para el autoconsumo, las unidades productivas de los 
españoles para el mercado. 

En €sta época el clero todavía no tenía ninguna importancia como proPietario dei suelo. 
Únicamente existen aislados ejemplos donde alguna comunidad de religiosos explotaba un número 
limitado de tierras, o poseía una estancia de ganado. 

Otro problema que todavía no exls e en esta época, pero que, sin embargo, ya se empíeza a 
perfilar, es la concentración de la tierra en manos de un solo propietario. 

CUERNAVACA-CUAU11.A. En la región de Cuernavaca-Cuautla correspondiente al actual estado de 
Morelos, había pocos terrenos baldíos que repartir en virtud de la alta concentración de la población 
indígena y de que algunas de las tierras fueron ocupadas casi Inmediatamente después de la 
conquIsta por losa primeros ingenios az careros que, j nto con los de Veracruz, se fundaron en la 
Nueva España En Cuautla había minerales y algunos espaiioles solicitaron mercedes para sitios de 
benefiCio de minas. No tenernos notida acerca de la extensión de tierra que ocupaban éstos pero 
debe haber sido reducida, ya que los mapas siempre señalan vanos sitios junto al cauce de un río, 
lugar que ocupaban debido al importante papel que este elemento desempeñaba en el 
procesamiento de los metales. Únicamente en la parte onental, en el dIstrito de Teteta del Volcán, 
se concedió dos mercedes pequeñas, una de tres caballerlas para Miguel de Saldierna Y otra para 
"propios" de la comunidad de Tetela. 

PUEBLA. Otra zona cuyo desarrollo fue muy importante desde la primera época fue la de Puebla. 
Tenemos noticia d 60 mercedes otorgadas en esta región entre 1575 y 1820. La gran mayoría de 
estas cesiones de tierras se concentraba en dos zonas: en el altiplano poblado y en las tierras 
bajas, calientes, correspondientes al distrito azucarero de Izúcar, 

En el altiplano poblano la mayorla de las mercedes otorgadas correspondlan a los distritos de 
Huejotzingo y de Tepeaca, siendo también aquí moderadas las cesiones: de dos a cuatro caballerías 
de tierra y, solo en algunos casos, de un sitio para ganado menor. También se otorgó mercedes en 
los distritos de Tochlmllco, Cholula, Acatzingo, enango, Nopalucan, TIatlauquítepec y 
Tecamachalco. 
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En la zona agrícola-ganadera que rodeaba a la ciudad de Puebla que abarcaba a los distritos de 
Tochimilco, Huejotzingo, Cholula¡ Totimehuacan, Tepeaca, Acatzingo, Nopalucan, Tenango y 
Tecamachalco) el aprovechamiento del suelo era semejante al que describimos para el Valle de 
México. También aquí se utilizaba la tierra en forma intensiva. Los pueblos, rodeados de su 
dotación de tierras, pertenecían a las comunidades de indios. Los nobles indígenas aparentemente 
no lograron preservar su Situación hegemónica en estq zona, porque sólo en casos aislados se les 
otorgó mercedes de tIerras (el 5 por ciento del total de las mercedes concedidas en la zona de 
Puebla). Alrededor de las tierras de ind·os, y limitando con ellas, se ubicaba múltiples estancias de 
ganado y sobre todo labores. Éstas últimas, generalment se encontraban junto a los ríos y arroyos 
para facilitar el riego de las tierras. En algunos mapas se señala tierras baldías, pero la mayor parte 
del suelo útil ya estaba ocupado. La transformación de tierras de astoreo en t rrenos agrícolas es 
un fenómeno que se dio en Puebla con gran intensidad desde la época a la que nos estamos 
refiriendo. Existen muchas solicitudes de merced para utilizar determinado número de caballerías, 
que pertenecían a una estancia, para la agricultura. 

LAS HACIENDAS 

Desde los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVil se empezó a ver un fenómeno 
nuevo en los campos del centro de Nueva España. Pequeños grupos de trabajadores agrícolas 
establecían residencia permanente en algunas de las tierras ocupadas por españoles, situadas 
generalmente hacia los linderos de los pueblos de indios. Empleados por los espanoles, trabajaban 
en el cultivo del trigo u otros pro uctos europeos, pero también en el del maíz, exactamente como 
lo habían hecho siempre sal o que utilizaban yuntas y arados. Tales trabajadores provenían de los 
propios pueblos y se mantenían ligados a ellos -para la paga del trabajo, por ejemplo- pero al 
mismo tiempo se diferenciaban y su vida se encaminaba por rumbos distintos. 

Para resaltar todavía más la peculiaridad de los acontecimientos citados debe agregarse que 
esos trabajadores poseían características que los hacían únicos, trabajaban por su voluntad (y 
también por necesidad desde luego), se les contrataba individualmente y eran asalariados. Esta 
combinación era algo tal vez nunca antes visto entre la -gente del campo mesoamericano, que por 
abrumadora mayoría era tributario de sus pueblos, o estaba, al servicio directo de sus señores o 
caciques, o simplemente trabajaba para su propia subsistencia. El sistema del repartimiento, 
consideraba una paga, pero no se trataba de un ingre o regular sin más bien de una combinación 
por el trabaj forzoso impuesto como obligación corporativa a los pueblos de indios. Naturalmente, 
con la el minación colonial se había hecho presente un elemento esencial para que se creara la 
nueva categoría de trabajadores rurales y e elemento era el dinero, junto con la economía de 
mercado. 

Debe considerarse, por tanto, que la evolución del campo ílovohispano no fue sólo asunto de 
apropiación de espacios y recursos, sino también de oblamiento y economía. Las primitivas 
estancias ganaderas podían manejarse con unos pocos caporales, pero las e plotaciones agrícolas 
que fundaron los españoles, orientadas no al autoconsumo -ino al mercado (y a un m rcado en 
constante crecimiento, como las ciudades españolas y los centros mineros), requirieron ele nutrido 
personal. El tribut y el repartimiento proporcionaban trabajadores, pero sólo hasta ciert punto. 
Los tributos en forma de trabajo fueron suprimidos en 1549 y el repartimiento o trabajo forzoso 
para la agricultura, vigente hasta 1632, estuvo controlado por el gobierno y tenía limites, además 
de que proporcionaba una fuerza de trabajo que se reemplazaba cada semana y seguramente era 
difícil de entrenar. No se podía recurrir siempre a sclavos negros porque eran costosos. Los 
propietarios españoles acabaron por c mprender que les resultaba más sencillo y redituable atraer 
mano de obra de los pueblos de indios inmediatos mediante un incentivo conómico y ofreciendo 
una parte del producto cosechado¡ aunque no faltó el abusivo que se aprovechaba de la debilida 
de los pueblos que pasaran por un momento difícil debido a alguna sequía o epidemia. 
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En la referida combinación de propi ad española, empresa produ ¡va y población residente de 
-rabajadores agrícolas tuvo su origen la que sería en los sigl s venideros una de las instituciones 
-nas características del campo novohispano: la hacienda. 

Hacienda era una palabra que se usaba d de antes para hacer ret: r ncia a un pat i onio, en 
el mismo sentido en que se usa todavía hoy cuando se habla de la acienda pública. Desde los 
anos de la conquista se hallaba, or ejemplo, de las "haciendas de ganados" de Cortés, yeso 

uivalía a referirse a los hatos de ganado (no a la tierra donde pastaban) o se hablaba de 
bladores españoles "que tenían gruesas haciendas", yeso significaba que tenían una gran 

¡queza invertida. Pero la palabra adquirió nuevo sentido conforme se hizo frecuente el proceso a 
ue estamos aludiendo. Quienes veían surgir asentamientos permanentes dentro de las 
ropiedades españolas solían decir que "se está formando ha ienda". Con el paso de los años el 
érmino acabó siendo usado para designar cualquier propiedad territorial de dimensiones 

nsiderables, en la que era casi inevitable la residencia de por lo menos una cuadrilla de 
rabajadores. 

Las características estructurales primarias de la hacienda eran: a) el dominio sobre los recursos 
naturales de una zona de (tierra yagua); b) el domin o sobre la fuerza de trabajo y e) el dominio 
sobre los mercados regionales y locales. 

Las características secundarias de la hacienda son las siguientes: a) la selecció de productos; 
b) el monto de la producción; c) el origen del capital; d) el arrendamiento; e) el ausentismo de los 
dueños; f) el grado de autosuficiencia económica; g) la propordón de autoconsumo; h) la división 
del trabajo; i) la infraestructura física y j) las técnicas agrícolas. 

Según la combinación de las características secundarias se daba los diferentes tipos de 
haciendas: hacienda algodonera, hacienda cafetalera, hacienda henequenera, hacienda ganadera, 
hacienda pulquera, etcétera. Las variaciones temporales eran el resultado de la evolución en el 
tiempo de dichas características secundarias. También h y que tomar en cuenta que a lo largo del 
tiempo las variaciones locales no eran estáticas y que estuvieron sujetas a cambios. Este fenómeno 
se advierte con claridad en las haciendas pulqueras y ganaderas. 

EL LA TIFUNDISMO ECLESIÁSTICO (ENGCLOPEDIA DE MÉXICO, TOMO 7) 

En 1535, cuando la Corona autorizó al primer virrey a conceder mercedes de tierras, había 
¡Jrohibido que éstas fueran enajenadas en favor de iglesias, monasterios o personas edesiásticas. 
Sin embargo, esta disposición fue violada. En 1550, por ejemplo, se dio estancias a las monjas de 
la Madre de Dios y al Colegio de Santa Cruz, ambos d la ciudad de México y, por esos años los 
agustinos y dominicos empezaron a recibir donaciones de terrenos de parte de los indios. En 1560 
se confirmó aquella prohibición, pero entonces fueron hechaS las mercedes a las comunidades 
indígenas para que destinaran sus productos al mantenimiento del culto católico. Dos años mas 
tarde, una nueva cédula obligó a las órdenes a deshacerse de todos los bienes que seyeran en 
los pueblos aborígenes, pero a cambio se les autorizó a recibir legados en las villas de tos 
españoles. Nuevas prohibiciones reales expedidas en la octava década del siglo XVI revelan que no 
era posible detener el proceso de acumulación de propiedades territoriales en manos de la Iglesia, 
pues ello era producto de las cesiones y legados de piadosos donantes. A fines del siglo volvieron a 
otorgarse mercedes a las órdenes, cuando ya se habían establecido los jesuitas en 1572; se les 
eximió del diezmo y se confirmó (1597) la legitimidad de toda sue e d~ donaciones pías. 

Los franciscanos fueron los únicos que riQ adquirieron pr piedades agrarias. Los dominicos si las 
tuvieron, particularmente en la región de Cuautla-Amilpas (Morelos), donde manejaron un Ingenio 
de azúcar con esclavos negros. Los agustmos establecí ron rapiches. molinos, ingenios, plantíos y 
criaderos en el Valle de México, Puebla, Oaxaca, las Huastecas y Michoacán. Pero fueron los 
jesuitas quienes mayor actividad desplegaron en I camp , cuyos productos destinaron al 
sostenimiento de sus colegios. En gratitud por haber formado en ellas a sus hijos, o porque los 
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padres siempre tuvieron habilidad para ganarse el favor de los más ricos, grandes señores de la 
tierra cedjeron cuantiosos bienes a la Compañía. 

para 1767 (Van, 1989), la Compañía de Jesús contaba con 133 propiedades entre haáendas, 
ranchos, ingenios, molinos y estandas. Como ejemplos tenemos las tierras del Colegio de San 
Pedro y San Pablo de México que iban desde el lago de Texcoco hasta Pachuca y tres ingenios de 
azúcar, en Malinaloo (México, ingenio de Jalmolonga), Cuautla (Maretas, ingenio de Chiconcelo y 
Suchimancas (Mareros, ingenio de Yautepec)¡ adldonalmente, contaban con dos haciendas de labor 
en Atlixco; una de labor con riego en llalmanalco; dos de labor con riego en Cuautla; tres de labor 
con riego en Texcoco y dos de labor y un molino en Huejotz1ngo (ver Florescano, 1984). 

En 1767 (Endclopedia de México, Tomo 7), al ser expulsados los jesuitas, se formó la Junta de 
Temporalid¡;3des encargada de enajenar los antiguos bienes de la Compañfa. La parte más 
productiva de los terrenos de los jesuitas pasó de ese modo a manos de particulares. 

LOS RANCHEROS, HOMBRES UBRES DEL CAMPO (GARCÍA, 1991) 

las haciendas habían adquirido madurez como Institución durante la segunda mitad del siglo 
XVII. Para entonces la mayor parte del mapa rural se completaba con los espacios ocupados por 
pueblos de indios y haciendas. Los asentamientos de pobladón que salpicaban el campo 
novohispano entraban en algunas de las categorías asociadas a esos dos conjuntos o bien eran 
cabeceras o sujetos de los pueblos Indios, o bien eran poblados de hacienda. Una diferenda 
fundamental distinguía a los primeros de los segundos. Quienes habitaban los pueblos de indios 
formaban parte de una organización corporativa y casi todos participaban en forma colectiva de Jos 
derechos y obligaciones impuestas al conjunto. Quienes habitaban las haciendas eran en su 
mayoría empleados de una empresa privada, sujetos a un régimen de trabajo concertado en forma 
individual. Ni unos ni otros eran propietarios prenos de sus tierras, y en ambos conjuntos había 
pequeños grupos privilegiados, fuesen los caciques de los pueblos de indios o los admmistradores y 
capataces de las haciendas. 

Pero el mapa rural se completaba con esto. Pueblos y haciendas cubrían, sí, la mayor parte de 
él, pero había pequeños espacios en los que figuraba un tercer género de ocupantes de la tierra: 
los habitantes de los ranchos, definidos a veces con el confuso nombre de congregaciones que no 
se debe confundir con las congregadones de los pueblos de indios). Ellos no tenían atadura a 
ningún sistema, sino que eran ocupantes libres del suelo, sin organizadón corporativa ni 
dependencia de ningún propietario. Sus ranchos, a diferencia de los pueblos, que tenían una sólida 
y antigua organización política, y a diferencia de las haoendas} que poseían títulos de propiedad 
registrados can toda formalidad, eran asentamientos informales y de poca población, aunque por lo 
regular compactos y estables. Habían surgido desde mediados del siglo XVI --en algunas regiones 
antes o después- de la ocupación espontánea de espacios o Intersticios desocupados o más o 
menos libres en las orillas de pueblos y haciendas. Se comprende que los ranchos haya sido 
comunes en zonas que el descenso demográfico había dejado con poca o ninguna población, como 
las partes bajas de las zonas serranas y las regiones costeras, y tambien en los extensos espacios 
del Bajío y el norte. Se comprende también que los rancheros fueran personajes de muy variada 
e.xtracáón sodal y heterogéneos en cuanto a raza o identidad étnica. 

EL MUNDO RURAL NOVOHlSPANO HACIA 1720 

En 1720 [. ), la población novohispana estaba en pleno ascenso yeso se reflejaba en el 
crecimiento de los pueblos. La prolif ración de hacendas, cada una con su centro de poblado", era 
una expresión más del aumento demográfico, y lo mismo el fenómeno de 105 rancheros. Y esto no 
pudo haber pasado desaperCibido [ ... ] por la existencia de grandes extensiones de tierras yermas o 
abandonadas que marcaban el paisaje novohispano de 16201 se encontraba ahora ante un campo 
poblado más densamente y cultivado con n ás amplitud. Los elementos más visibles de ese Nuevo 
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undo rural eran esos asentamientos informales llamados 
conspicuas y dinámicas haciendas. 

A finales del siglo XVII Nueva España ya tenía trazadas las líneas de Infinidad de linderos de 
. ropiedad rural, muchos de los cuales han llegado intactos a nuestros días. Pero también se había 
sembrado en cada línea un potencial conflicto. Los litIgios por tierra se hideron abrumadores 
envolviendo prácticamente a todos contra todos y tejiendo Interminables procesos en los que 
mezclaban, si no es que se confundía antecedentes de t1po jurisdiccional, de uso del suelo, de 
compraventas y de alegados "derechos inmemoriales". [ ...} los había entre pueblos y pueblos, entre 
pueblos y haciendas, entre haciendas y haciendas, entre hadendas y rancheros, en fin, 
dondequiera que se dejaban ver los difusos y complicados orígenes de los linderos rurales. 
t-1otivados por esos incidentes se estaban fonnando expedientes de dentas de páginas repletas de 
alegatos, comprobaciones, testimonios, vistas de ojos y mapas que empezaban a llenar los archivos 
" hacían la delida de abogados, "procuradores de Indios", escribientes y en general la lenta y 
verborrosa bUrocracia que vivía de todo e1l0. 

Hacia el siglo xvm la propiedad raíz era indiscutiblemente un valor en sí, definido de manera 
mucho más precisa que nunca antes, y eso significaba documentos mejor legalizados y linderos 
más precisos. Las bardas, que originalmente habían servido para delimItar áreas con distinto uso 
del suelo -por ejemplo, las agrícolas de las ganaderas-, se habían reubícado paulatinamente para 
separar, como ahora, una propiedad de su vecina. 

EL FUNCIONAMIENTO DEL L4TIFUNDIO DENTRO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA 
DE LA NUEVA ESPAÑA (FLORESCANO, 1984) 

LA INFLUENCIA DE LA METEOROLOGÍA SOBRE LA PRODUCaÓN AGRÍCOLA y SUS 
CONSECUENCIAS 

S n excepción, todas las sociedades antiguas de estructura agrícola dominante padecieron la 
Implacable tiranía de los "desjgnios del cielo" la sucesión de años de lluvias abundantes y regUlares 
que produdan buenas cosechas, alteradas por otros en los cuales la falta de lluvias, las heladas o el 
granizo esterilizaban los campos. No hace mucho esa secuenaa de años de "vacas gordas" 
seguidos por otros de "vacas flacas" era conSiderada por los historiadores como un fenómeno 
caprichoso e Irregular que altemativamente provocaba la abundancia o producla periodos de 
hambre. Si embargo, Investigaciones recientes sobre las variaciones del clima, las cosechas y los 
precios, han mostrado que esas fluctuaciones de la producción agrícola no tenían nada de 
capríchosas, sino que ocurrían regularmente cada diez años como promedio, adoptando la forma 
de olas cíclicas. y para desgradas de esas sociedades de estructura agrícola dominante, cada uno 
de esos ciclos era portador del mismo drama: los años buenos eran Inexorablemente interrum~:rfos 
por otros malos que provocaban el descenso brusco de 105 rendimientos agrícolas. 

La Nueva España, una sociedad eminentemente agrícola, no podía escapar a esa calamidad 
cle/ica que agobió a todas las sociedades premdustnales. En un estudio reciente sobre los precios 
del maíz en el siglo XVIII he mo~rado que éstos variaban cíclicamente y que esas variaciones 
obedecían fllndamentalmente al ciclo agrfcola de las cosechas. Además, numerosos testimonios 

rueban Que los habitantes de la Nueva España Vivieron perturbados por los terribles efectos 
derivados del vai én de los años de buenas y malas cosechas. El texto siguiente ilustra una 
Situación que se repitió con regularidad inexorable a ro largo de la época colonial: 

'L...1 l'lc:lslc1 ~I' uta ITOS tlcTlll:imus- d1tre etus l3Us ~T1Ü1er éUJl\~· $1: It-r ~'ra * l..mÍ" 5 
escasa.. todo es llanto, hambre, miseria y carest(a general de tOdos los efectos comestlbles, y 
aún de los de otras especies.. Y si la cosecha es abundantísíma... el importante gremio de 
labradores-sufre notable quebranto por lo muy barato a que tiene que vender el maíz l ...)" 

Sin embargo, la escasez o la abundancia de la producción y, por consigUiente, la carestía o los 
bajos precios de los productos, si fue quizá la más Importante de las consecuencias derivadas de 
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las variaciones meteorológicas, no fue la única. Por su carácter regular y periódico, el dclo de las 
cosechas fue en la Nueva España un fenómeno estructural, que afectó a todos los sectores de la 
economía agrícola: la oferta, la demanda, los precios, el mercado, la propiedad y el funcionamiento 
del latifundio. [ ... ] sus efectos rebasaban los límites de la esfera estrictamente económica para 
golpear con gran fuerza la vida social y política de la colonia. 

L4S CONSECUENCiAS DE LOS AÑOS MALOS: LAS CRISIS AGRÍCOLAS 

Las crisis agrícolas fueron sin duda el efecto más espectacular, terrible y múltiple que produjo el 
ciclo de las cosechas. Naturalmente, en la época colonial "crisis a rícola" quiere decir pérdida de las 
siembras de maíz, del grano más importante y más extensamente cultivado, del alimento esencial y 
a veces único de la inmensa mayoría de la pobladón indígena, de gran parte de los mestizos, 
"castas" y españoles pobres, de casi todos los nlm les de carga y tracción, de las aves de corral y 
de los cerdos. De ahí que la reducción o la pérdida total de la cosecha de maíz provocara, además 
de una intensa crisis agrícola, una crisis económica general. Aunque apenas se ha iniciado el 
estudio de estos fenómenos, sabemos que desde el siglo XVI hubo frecuentes crisis agrícolas, como 
las de los años 1538, 1543-44, 1563-64, 1573 Y 1579-81, generalmente acompañadas por terribles 
epldemlas que multiplicaban los efectos de las crisis y diezmaban la población Indígena. En el iglo 
xvn dos crisis memorables, las de 1624 y 1692, estuvieron vinculadas a motines y alborotos 
populares que amenazaron la estabilidad de la colonia. Pero la época que proporciona mayor 
información sobre las causas y consecuen ias de las criSIS agricolas, y permite profundizar en el 
estudio de sus mecanismos, es el si Jo XVIIl. En el periodo que va de 1720 a 1813 hemos 
registrado IQ presencia de diez ciclos agrícolas cuyas puntas corresponden a diez crisis, las de 1724
25, 1730-31, 1740-41, 1749-50, 1759-60, 1771-72, 1780-81, 1785-86, 1801-02 Y 1809-10. Todas 
estas crisis fueron desencadenadas por la intervención de uno o más f nómenos meteorológicos 
(sequla o heladas principalmente) que destruyeron parcial o totalme te las siembras de maíz y 
generaron escasez, carestí y hambre. Pero los más terribles por su intensidad, por el territorio que 
abarcaron y por los efectos que provocaron, fueron las de 1749-50, 1785-86 Y 1089-10. 

ÉPOCA INDEPENDIENTE (ENCICLOPEDIA DE MÉXICO, TOMO 7) 

Una de ¡as causas que est'mularon la revolución de Independencia fue la inequitativa 
distribución de la tierra y la esclavitud o la servIdumbre de 105 peones agrí olas. En 1810 había 4 
mi 944 haciendas en la NueVa España, que com rendían la mayor parte de las tlerra'5 de labor. 
Pero al consumarse la Independencia, las autoridades no volvieron jamás a ocuparse de los 
problemas agrarios y el número de grandes propiedades aumentó a 6 mil 92, en 1854, según 105 

nales de la Secretaria de fomento. 

El 25 de junio de 1856, una vez triunfante la RevolUCIón de Ayutla, inspirada en los prinCipios 
del liberalismo, el presidente Ignacio Comonfort expidi' la Ley sobre desamortiZiJción de fincas 
rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y religiosas, cuyo doble ropósito, según lo 
explic-O a los gobe nadores el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada (Circular del 28 de 
junio de ese tño), consistía en poner en movimiento esa enorm masa de bienes raíces, que se 
hallaban estancados y había impedido el desarrollo de las artes y las industrias vinculadas a la 
propiedad; y en establecer un sistema tri utario uniforme sobre traslaciones de dominio qu 
al/egara recursos al gobierno de la República, Conforme Q esta ísposlción, los bienes de 
corporaciones s adju icaron a los arrend tarios, a 105 denunciantes o a los compradores en 
remate. Sólo quedaron exceptuados los edificiOs los e ¡ficiOs desti ados directamente al servicio de 
105 establecimientos, como los conventos, p lacios mun cipales y episcopales, c legíos, hospitales, 
hospicios, mercados y casas de corrección y beneficenda. 

[ ...] E sr tesis Rueda, 1998), esta ley ordenaba que las fincas rús icas y ur anas 
pertenecIentes a cor oraciones civiles o eclesiásticas se adjudicasen a los arrendatariOS, lo que en 
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prindpio representaba un avance al oonferír un duro golpe al poder de la Iglesia católica, pero, al 
ordenar también la desamortización de los bienes en manos de corporaóones civiles, supuso a la 
vez un grave perjuido para los pueblos, que eran quienes gozaban de su usufructo y con 
frecuenda, siguiendo una vieja tradición prehispánica, tenían arrendados. De hecho, la ley de 1856 
supuso la enajenadón de tierras, aguas, montes, ejidos y terrenos de repartimiento común 
pertenecientes a los pueblos, rancherías y comunidades. 

Por esta ley, los títulos privados debían ser la única forma de tenenoia de la tierra legalmen e 
reconocida en la nación, por lo que el régimen comunal, que había logrado subsIstir a 300 años de 
colonización española, quedaba gravemente afectado como forma de tenentia de la tierra. Esteba 
(1981) señala que: 

"La Reforma transformó el orden económico y social de México, hadendo que entraran en 
drculaclón las enormes riquezas deJ clero y dividiendo las propiedades comunales"'. 

y que la desamortización de los enormes bienes de la Iglesia católica y los de la propiedad 
colectiva de las comunidades indígenas pretendieron potenciar la pequeña y mediana propiedad 
evitando el latifundismo. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley y la incorporadón de sus preceptos en la 
Constitudón de 1857, estallaron al año siguiente revueltas capitaneadas por sacerdotes, dándose 
así InIcio a la guerra civil llamada de los tres años, durante los cuales las autoridades eclesiásticas 
excomulgaron a los defensores de las nuevas leyes de Reforma. 

En plena guerra, Benito Juárez relevó como presidente a Comonfort y, ante la sucesión de 
triunfos por parte del bando liberal, expidió en 1859 la Ley de Nacionalización de Bienes 
Eclesiásticos, con la que pretendía asestar el golpe definitivo a la iglesia y a la guerra dvil que ésta 
fomentaba, aliada con los conservadores y los imperialistas franceses. 

Por esta ley pasaban a ser dOl1linio de la nación todos los bienes que el clero venía 
administrando con diversos títUlos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que 
éstos consistieran, así como el nombre y aplicación que hubieran tenido. Sólo los edificios 
destinados al culto quedaron exceptuados de la desamortízadÓn. 

La Reforma (Enciclopedia de México, Tomo 7) liquidó de este modo el latifundismo eclesiástico, 
pero nada hizo para corregir la distrIbución de la tierra. La consecuencia de la desamortización fue 
el agrandamiento de las propiedades privadas. 

En el México porfiriano ser hacendado slgnlficaba tener un título de alta posición pero no un 
negocio productivo. Nunca el capital invertido en las haciendas mexicanas produjo rendimientos 
equivalentes a un interés razonable, por lo cual no se mejoró ni se extendierOn los cultivos, sino 
que tendieron a disminuir. 

Durante el Porfiríato las haciendas comprendían de 10 mil a 100 mil hectáreas, aun cuando las 
hubo de 400 mil, como la de san Bias, en Coahuila, y latifundistas como Luis Terratas, que poseía 
600 mil en Chihuahua. En semejantes extensiones quedaban comprendidos varios pueblos, cuyos 
abitantes estaban sujetos, de hecho, a una nueva forma de encomienda. los trabajadores 

agríoolas eran ocasionales -peones de tarea- o permanentes -acasillados-. Éstos vivían en la 
ae/enda de por vida en unión de su familia. Los salarios eran irrisorios -de 1S a 31 centavos 

dlarlos- y las precarias adquisiciones para su subsistencia las hadan los gañanes en la "tienda de 
raya", propiedad del amo, donde recibfan crédito para que el monto de la deuda, nunca cubierto, 
os obligara a radicarse en la finca. 

Las principales leyes porfirlstas en materia de propiedad territorial fueron las de Coronlzadón 
1833), de Aprovechamiento de Aguas (1888) Y de Enajenadón y Ocupación de Terrenos Baldíos 
1894), todas las cuales contribuyeron a incrementDr el acaparamiento. A ellas estuvo vinculada la 
rmadón de compañías desflndadoras, que recibían en pago de su trabajo una tercera parte de las 

~uperficies mensuradas y podían adquirir por compra otras extensiones. Sólo durante la 
mini5tración del presidente Porfirio Diaz se enajenó 38.5 millones de hectáreas a 17 personas. El 
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proceso de concentración de la propiedad en el campo llegó a su máximo en vísperas de la 
Revolllclón de 1910: las haciendas, propiedad de 830 latifundistas, muchos de ellos extranjeros, 
cubrfan el 97 por ciento de la superficie rural; el 2 por dento correspondía a los pequeños 
propietarios, y el 1 por c ento a los pueblos. 

El Plan de san Luis (5 de octubre de 1910), que expresé los motivos polfticos de la Revolución, 
sólo se propuso revisar las disposiciones por las cuales habían perdido sus tierras las comunidades, 
bIen para restituirselas, si esto no acarreaba daño a terceros, o bien para indemnizarlas. Francisco 
I. Madero, siendo ya presidente de la República, confirmó que su propósito nunca fue el de repartir 
las grandes propiedades, sino el de contribuir a crear las pequeñas (8 Impardal, 27 de junio de 
1912). Por esta razón se manifestó con la máxima Violencia la inconformidad de los campesinos, 
especIalmente representados por Emiliano Zapata. En el Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 
1911, ~presaron su voluntad de entrar en posesión de los terrenos, montes yaguas que les 
habían sida usurpados, manteniendo esa posesión ''a todo trance con las armas en la mano" 
(Articulo 6). 

El 12 de diciembre de 1914, Venustiano Carranza primer jefe del Ejército Constitucionalista, 
expidió el Plan de VeracruzJ comprometiéndose a poner en vigor "leyes agrarias que favorezcan la 
formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos tos 
bienes de que fueron injustamente privados". 8 6 de enero de 1915 promulgó la ley que declaró de 
utilidad pública la reconstitudón y dotaCión de ejidos a los pueblos (Artículo 1°) y facultó al 
Ejecutivo para expropiar 105 terrenos necesarios para ese fin (Artículo 2°) 

A partir de estos antecedentes, el Artículo 27 de la Constitución Política deiS de febrero de 1917 
estableció las bases jurídicas para la IIquldación de las haciendas y para el iniciO dellargo proceso 
de la reforma agraria. A partir de 1910 los censos han registrado las haciendas y los ranchos, pero 
sólo en su carácter de centros de población. El rancho siempre ha sido una unidad de producción 
agrícola o ganadera en términos de negocio. La hacenda en cambio, mientras existió fue un 
instrumento de colonizadón y poblamiento, un medio de defensa contra el exterior hostil, una 
fuente de producción para una población aislada, un factor de poder político y, muy 
secundanamente, un negocio agrícola. 

En 1910 había 4 mil 657 haciendas con un promedio de 327 habitantes que totalizaban 1 millon 
524 mil 900 hab.í y en 1950, mil 690, con 359 por unidad y 607 319 pobladores. Así, de cada tres 
haciendas desaparecIeron dos; los moradores de las que sobreviven con esa denominación (casi 
todas en el centro del país), permanecieron en ellas una vez que fue repartida la tierra. 

Con todo, como afirma Enrique Florescano citado por Günther (1988) "Todavía no hemos hecho 
la historia de esas haciendas dominadoras del campo y la ciudad" 

CONDICIONES DE LA AGRICULTURA (EN ATLJXCO) DURANTE EL PORFIRIATO 
(GÜNTER,1988) 

Ouran e el porfiriato, el distrito de Athxco abarcaba una extensión de mil 020.94 km2 con las 
comunidades de A Iixco al este, Huaquechula al sur, Atzitzlhuacan al suroeste, Tochimilco al oeste y 
TIanguismanalco al norte. 

Ya los españoles, en los primeros tiempos de la Colonia, reconoderon las condidones especiales 
del valle de Atllxco para la agricul ura. Siempre se le consideró como 'una riquísIma región 
agrícola". AtlIxco fue uno de los primeros lugares de la Nueva España donde los españoles se 
dedicaron a la agricultura. La especialización en el cultivo de trigo existía ya desde el último cuarto 
del siglo XVI. 
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CONDIaONES DE TENENGA DE LA TIERRA 

EJ fértil valle de Atlixco era ya, desde los- primeros tiempos de la Colonia, una de las regiones 
agrícolas más importantes de la Nueva España. Las favorables condiciones para la agricultura 
vienen a explicar el anticipado interés de los españoles por esta región, que pronto se convirtió en 
un centro de cultivo de trigo. se apropiaron de las suelos más fértiles y construyeron, poco después 
de la fundacíón de la ciudad de Puebla (1531), un gran número de haciendas que se ~pedalizaron 

en el cultivo del rlgo, ya que la decreciente pobladon indígena era incapaz de satisfacer la 
demanda de los españoles de granoso europeos. El resto de la población indígena, aborigen, fue 
desplazado a las regiones marginales montañosas, que tenían suetos de menor calidad. 

La tendencia temprana a una agricultura Intensiva orientada al mercado llevó a que el proceso 
de la toma de tierras en el valle de Atlixco estuviese concluido ya antes de finales de Ja época 
colonial y a que, en contraposición a otras reglones de México, ya no se dispusiese de áreas libres. 
Igualmente los derechos de aprovechamiento del agua estaban escriturados ya desde finales del 
Siglo XVI. La estructura de posesión, que se había configurado en el transcurso de la época 
colonial, ya casi no se modificó hasta finales del porfiriato. 

COmparando la situación de finales del porflriato con la del ai'lo 1792 se muestra la estabIlidad 
de las estructuras e el marco de las grandes propiedades agrícolas. En el siglo XIX ya no se 
establecieron haciendas nuevas en el valle, y las haciendas existentes conservaron el tamaño que 
habían tenido a finales de la época colonial. Únicamente surgieron cambios por la fusión de varias 
propiedades. De las 50 haciendas que se contó en 179 en la jurisdicción de AtJixco, en 1910 
existían solamente 44, de tas cuales sólo dos se encontraban anexas a una haCienda más grande. 

PROPIEDADES PERTENECIENTES A LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS Y PEQUEÑA 
PROPJEDAD 

La estabilidad de la estructura de propiedad indica también tlue en el distrito de AtJixco no 
existía muchas veces descnta la venta total de los terrenos de los pueblos como consecuencia de la 
Ley de Desamortizadón de 1856, ni la usurpación de la propiedad comunal y del derecho d USO 
del agua por parte de las hacendados, que explotasen la legisladón agraria del porflrlato. En este 
lugar, las haciendas no se ampliaron a expensas de 1 pueblos y de las pequeñas propiedades, ni 
adqUirieron un monopolio territo ial. Sin mbargo, parece ser que hubo, en casos aislados, ataques 
a propiedades rtenecientes a los habitantes de tos pueblos, pero que los aldeanos pudieron 
rechazar. El gobemador del estado de Puebla reporta en 1893, en uno de sus informes de trabajo, 
un intento frustrado de medIr los terrenos del pueblo de Huaquechula. La medielon, a la que seguía 
la revisión de los títulos de propiedad, fue iniciada por la dueña de la hacienda vecina a la de 
"hampusco. Es interesante que Luís Garcia Teruel era su hermano, y que fue quien llevó a cabo la 
medIción como concesionario de la puesta en valor de terrenos baldíos en el estado de Puebla. 
Solamente con violencia pudo sofocarse el alboroto a que esta media habla dado lugar; sin 
embargo, el Ministerio de I=omento dispuso la suspensión de la edldón. 

En las fuentes consta también a persistencia de los pueblos en el valle de Atlixco, ya que 
normalmente registraban c.ualquier cambio de posesión debido a la aplicacion de las leyes agrarias. 
Para el estado de Puebla se registraron pocos ca bias respecto a las condiciones de propiedad, y 
ninguno para el distnto de Atlixco. Por el contrario, en I norte de México y en las regiones 
ropicales, la legislación agraria se explotó excesivamente por unos pocos privilegiadOs. Los pueblos 

en el valle de AtJixco tampoco se vieron limitados en sus der chos de uso del agua. 

En los Instrumentos Notariales de los años del porflriato se encuen ran suficientes pruebas de la 
.. istencla de ropiedades pertenecientes a los habitantes de los pueblos. Dieciocho documentos 
llenClonan que una hacienda colinda con los terrenos de un pueblo. En las comunidades de 

tzJtz huacan, Tianguismanalco y TochimilcoJ asi como en el norte y este de la comunidad de 
uaquechula se concentraban los terrenos de los pequeños propietarios VIVIendo en los pueblos. En 
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cambio, los tres pueblos del centro de la comunidad de Atlixco (Axocopan, Apulco y Tepango) 
reclamaban una superficie comparativamente modesta, que debía haber abarcado en total 
aproximadamente de 800 a 900 ha. 

Una prueba más la constituyen los informes de Mateo González Marrón, hacendado de Atlixco, 
al Ministerio de Fomento de MéxIco acerca de la situación de la agricultura en el valle de Atlixco. ~n 
ellos mendona varias eces las pequeñas parcelas de los aldeanos en las que veía la causa de la 
escasez de mano de obra para as hadendas en el valle de Atllxco. 

La zona sudoeste de la comunidad de Huaquechula destacó del desarrollo general; zona 
especialmente propida para el cultivo lucrativo de la caña de azúcar. Allí y en el colindante distrito 
de Izúcar oe Matamoros el hacendado Vicente de la Hidalga creó, por medio de una consecuente 
política de compra, u latifundio gigante, en comparación con las otras had ndas del distrito de 
Atllxco, que finalmente llegó a abarcar varias haciendas y ranchos, así como un gran número de 
terrenos menores que De la Hidalga había comprado a los aldeanos. Aquf pueden observarse, en 
un ejemplo, los resultados negativos de la Ley de Desamortización. De la Hidalga, por medio de 
prestanombres, hizo comprar las parcelas que habían surgido por la repartldón de la propiedad 
comunal aldeana. A través de esto, y de manera completamente legal, parte de los aldeanos fueron 
despojados de su más importante medio de producción, la tierra, y degradados a simples 
jornaleros. 

En general se puede partir de que los pueblos existentes en el distrito de Atlixco pudieron 
conservar ilimitada su propiedad territorial durante el porfinato. Esto mismo es válido también para 
los pueblos de capulco, Axocopan y Tepango, situados en el centro de valle¡ qu se encontraba 
dominado por haciendas¡ durante el porfiriato estos pueblos no perderían sus terrenos, con una 
pequeña excepción. Y aún esta excepción ni siquiera fue debida al ansia de posesión de tierra de 
un hacendado vecino, más bien se debió al interés estatal por establecer la fábrica textil de 
Metepec¡ por pronunciamiento judicial se expropiaron 35 ha. 62 aro 91.18 m2 del pueblo de 
Axocopan, perdiéndose de esta manera para la agricultura del pueblo. 

Aún cuando los pueblos lograron mantener su propiedad durante el porfiriato, hay que tener en 
cuenta, al juzgar los hechos, que la pobladón indígena había sido desplazada ya por las haciendas 
durante el tiempo de la colonJa de las mejores tierras del valle a las regiones marginada más 
inhóspitas. Además, se agudizó para los pueblos la escasez de tierra, aun cuando pudieron 
mantener su status, pues aunque los recursos de tierra permaneci ron Invariables, con el aumento 
demográfico e los pue los debe haber sido cada vez más dificil asegurar la subsistencia de la 
población total. fortunadamente n se dispone de fuentes que informen sobre la extensión de 
la superficie que estaba a disposición de los pequeños agricultores de los pueblos. Tal vez, como 
r.epresentativo de las dimensiones pueda servir el ejemplo del rancho San José (a) Santiago 
Atzitzihuacan, el cual fraccionaron y vendieron en parcelas pequeñas los compradores originales a 
prindpios del siglo XX. En los años de 1901 a 1903 vendieron una parte del rancho con una 
superficie total de 397.8038 ha en 93 parcelas a un total de 90 personas del pueblo de 
Huaquechula, quienes en su mayoría fueron designados como agricultores en los documentos de 
compra. las parcelas, de diferente tamaño, se dis ibuyeron de la siguiente manera: 

DISTRlBUCIÓ DE PARCELAS 
; ~. :- •• -~l~ l~-:: ~~. ~i~'~' ~.~ . 

Menor de 1 ha 9 9.7 

Menor de 2 ha 34 36.6 

Menor de 5 ha 61 65.6 

Menor de 10 ha 84 90.3 

Menor de 15 ha 89 95.8 

Menor de 20 ha 92 98.9 

235285 ha 1 1.1 
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Más tarde se vendió otras fracdones con una superficie total de 214 ha. Con esto la superflde 
fracdonada abarcó 612 ha. la última parte, 187 ha, que los compradores originales habían vendido 
por necesidades económicas a un comerdante que les había prestado dinero, fue vendida por este 
mismo a un comprador de la capital en 3 mil 500 pesos, con buenas ganancias. La propiedad 
resultante del fraccionamiento fue de un tamaño modesto para las condidones mexicanas. casi dos 
erdos de las parcelas eran menores de cinco ha, y la más chica no rebasaba las 18 aro Sólo 10 por 

ciento de los compra ores adquirieron un terreno mayor de 10 ha. Los precios variaban 
considerablemente, tal vez por la diferenda de calidad de las tierras. Mientras Secundino castillo 
con tres sos por sus 18 ar tuvo que pagar 16.66 pesos por hectárea, Juan Bautista pagó sólo 90 
pesos por 23.5 ha, sólo 3.82 pesos por hectárea. En otro caso, en el pueblo de Huilango, el fisco 
vendió a sus habitantes nueve terrenos que habían pertenecido a una institudón eclesiástica, a la 
COfradía de la Parroquía. Los terrenos tenían las siguientes dimensiones: 

-CiG-O.8ha \5 -\3.4 l1a --r 
1.5 ha ' 1 i 6.3 ha 1I 

_2-:~bª- i) __ 1_ ..LI__ 

Otros ejemplos de pequeña propiedad son "la tierra de labor" El Gallo, que colindaba con el
 
rancho Jilotepec y los campos de Solares Grandes de Acapetlahuacan, que procedían el antiguo
 
jido de la ciudad de Atlixco. Eran muy pequeños. En un caso eran 42 aro
 

Pueden considerar como seguro que también en el valle de Atlixco un gran número de pequeños 
agricultores en los pueblos se ganaban el pan muy duramente en sus pequeños y pobres terrenos. 
Por esto debe corregirse la afirmación de McBrlde de que en el estado de Puebla 99 por ciento de 
las cabezas de familia carecían de tierras. 

En los pueblos cuyos habitantes disponían de tierras vivían apenas 36 mil personas. SI se parte 
ipotéticamente de un promedio familiar de S personas, vivían entonces en Jos pueblos 7 mil 200
 

familias cuyas cabezas tenían acceso a tierra aprovechable para la agricultura. Este cálculo
 
hl tético viene a ser apoyado por el gran número de pequeños arrendatarios, llamados
 

rraz ueros, en las haciendas La sabana y Champusco. Éstos disponían de med os de producción
 
propios, lo que significaba que poseían tierras en los pueblos colindantes con las haciendas. El
 
hecho de que muchos pequeños agricultores de los pueblos arrendaban, además tierras de la
 
hacíenda, permite suponer que la insignificante propiedad aldeana no era suficiente para un
 
completo abastecimiento personal. SI a lo anterior se suma el número de propietarios de grandes
 

lotaciones agrícolas y se parte de que, además, había familias que disponían de pequeños 
rrenos en la antigua área ejidal de Atlixco, puede suponerse Que el porcentaje de cabezas de
 

familia con terrenos propios era evidentemente superior a SO por ciento y no menor. Otro indicio
 
más es la dificultad de los hacendados para reclutar en los pueblos suficientes trabajadores en
 
temporadas de gran demanda de mano de obra. Naturalmente que el relativamente gran número
 
de terratenientes no puede engañarnos sobre la, en extremo, desigual distribución de bienes, que
 
perjudicó en mucho a la población aldeana, social y económicamente, en comparadón a los
 
propietarios de hadendas y ranchos.
 

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE HAGENDAS y RANCHOS 

Aun cuando podía afirmarse la existencia de la pequeña propiedad y la propiedad comunal en el 
distrito de Atlixco durante el porfiriato( no existe la menor duda de Que la agricultura de la hacenda 
dominaba terminantemente el sector agrario. Sin embargo( es problemático determinar el número 
exacto de las grandes explotadones y el grado de su dominio sobre las tierras. Las estadísticas 
ofi jales difieren considerablemente en sus datos y, además, no proporcionan informadón sobre las 
superficies de explotación. 
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La causa de las discrepancia no está tanto en un cambio de las condiciones, sino más bien en 
la defidencia de las fuentes. Además, las estadísticas de los años de 1900 y 1910 se hicieron con 
motivo de censos. 

NÚME o DE GRANDES EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN EL DISTRITO DE AnIxco 1854-1910 

Total 

27 

66 
----'--------'------'---------'------''-----~._-'------'-----

los términos hacienda, o bien rancho, no se tomaron como categoría de exp otación agrícola, 
sino como categoría de lugares habitados. Los datos de las divisiones territoriales son adecuados 
tan sólo limItadamente para una estadística de las explotaciones. 8 problema está sobre todo en 
que no dicen nada acerca de la existencia de explotaciones agrícolas que están por debajo de la 
categoría de grandes explotaciones. Todas las haciendas y ranchos registrados tenían más de 100 
ha. Por tanto, no se tomó en cuenta todas las explotaciones con superficie meno. Por ejemplo, 
después del censo de 1910 había en el estado de Puebla 376 haciendas. Sin embargo, en otras 
fuentes se Indica el número de "flncas rustIcaS", que sobrepasaron con mucho a 200 mil. 

Si además de las divisiones territoriales se tomaran en cuenta las informaciones que se 
encuentran en los Instrumentos Notariales, se logra un cuadro de conjunto más fidedIgno, al 
menos respecto al número de las grandes explotaciones. La mayorra de las haciendas y ranchos ~ 

localizaba en la fértil y bien comunicada parte central del valle, en la región del río Nexapa y del río 
san Baltasar, teniendo como centro la Ciudad de Atlixco. 

Debido al gran número de intereses rivales a causa de la especial fertilidad del vaJle cuando se 
establecieron en el tiempo de la colonia, la extensión de las haciendas y ranchos fue insignificante, 
sobre todo si se comparan con los latifundios del norte de México. La mayoría de los hacendados 
poseía menos de 500 ha. Las fincas que colindaban con las de la parte central del valle eran 
mayores, generalmente abarcaban entre mil y 2 mil ha. Este hecho se reflejaba en los diferentes 
tamaños promedio de las haciendas en las comunidades de Atlixcd y Huaquechula¡ mientras que en 
la comunidad de Atlixco una hacienda abarcaba en romedio 725.3 ha, la extensión de las 
haciendas en Huaquechula, con mil 596.3 ha, reamas del doble, sin el latifundio Matlala. De esta 
magnitud eran también las hadendas en las demás comunidades. 

NÚMERO DE HAClEND~ Y RANCHOS A FINALES DEL PORFIR1ATO EN EL DISTRITO DE Aruxco 
'~S,;,. 

Atlixco 26 31 I 
Huaquechula 5 

I~ __ Tochimilc:o 3 
Atzítlihuacan 1 1 

Tianguismanalco 1 5 
-

Distrito de Atllxco 36 47 

El gran número de hadendas y ranchos en un area relativamente pequeña tuvo como 
consecuencía en el valle de Atlixco que el dominio del área rural por parte de las haCiendas 110 
fuese, ni con mucho, tan absoluto como en otras regiones de México en la misma época. El control 
redproco de los hacendado favoreció a los pueblos en la conservación de su Independencia y de 
su propiedad limitada. 

- --- - - - - - ~-- - ----- - --- -- -
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Aun cuando falta un registro catastral exacto para el distrito de Atlixco, que pudiera adarar la 
proporción de las distintas formas de explotación en el área aprovechable para la agricultura, puede 
tenerse una idea aproximada del grado en Que las haciendas y ranchos dominaban dicha zona. El 
distrito de Atlixco tenia Una superficie de mi 020.94 km2

• De esta superfide se aprovechaba 
escasamente un tercio para la agricultura, predominando los campos sin riego, o bien 
respectivamente los que no se podían regar, en 1.6: 1 frente a los cultivos de riego. El resto se 
distribuía en pastos, bosques y tierras estériles. 

EXPLOTACIÓN DE lAS ÁREAS AGRícolAS EN EL DISTRITO PE ATLIXCO 
RiegO 11991 ha 
TemooraI 19152 ha 
Terrenos sin cultivo 10m ha 
Pastos 12 n4 ha 
BoSQues 241 410 ha 
Total 78410 ha 

las 23 mil 95 ha Que faltan en esta estadística eran posiblemente tierras estériles no cultiVables. 
Desafortunadamente, faltan los datos correspondientes para cada una de las comunidades. 

Si se parte de las áreas actuales de las comunidades, sólo las hadendas y ranchos cuya 
superfide es conocida abarcaban 74.8 por ciento del territorio total de la comunidad de Atllxco. La 
proporción total debe haber sido aproximadamente de 90 por ciento. Sobre todo los terrenos que 
se pocHan regar estaban casi totalmente en poder de las grandes fincas. En la comunidad de 
Huaquechula, que disponía en mucha menor cantidad de campos de riego, la propordón de su 
superficie de las cuatro haciendas que existían, además de la hacienda Matlala y de la hacienda san 
Marcos y santo Domingo Ayotitla, que eran parte de la hacienda Matiala y cuya extensIón es bien 
conocida, abarcaba 4O.S por ciento. SI se suman a lo anterior las partes restantes de MatJala y si se 
parte de que esta hadenda abarcaba aproximadamente Omil ha, tenemos Que cerca de los dos 
terciOS de la tierra de Huaquechura estaba en manos de hacendados. Por falta de datos no es 
posible calcular para ras demás comunIdades la proporción de superficie de las grandes 
explotaciones, pero puede ser que en ese lugar quedase más tierra para los pueblos. 

La delimitación de los pueblos llevaba siempre, una y otra vez, a litigios IImltrofes entre 
haciendéls y pueblos, que no era posible evitar debido a la Inexactitud de las marcas que 
delímitaban los terrenos. Así sucedía que los habitantes de un pueblo ocupaban terrenos sobre los 
Que un hacendado decía tener también derecho. Pero esto litigios aparecen solamente en casos 
excepcionales en las fuentes que utilicé. 

CONCENTRAaÓN DE PROPIEDADES 

El predominio del sector hacendarlo tuvo como consecuencia una concentración del factor de 
producción-tierra en manos de un pequeño número de personas. Según un registro de 1905, 35 
haciendas del distrito de Atlixco tenían 2J propietarios distintos, 23 hacendados poseían cada uno 
una hadenda, dos hacendados eran dueñas cada uno de dos haciendas. Tres hadendas (Santo 
Domingo, san Félix y Tajonar) eran propiedad de Félix Bonilla. Sin embargo, al final del porfiriato, 
la mayoría de las hadendas las poseía Emilio Maurer. En el transcurso de los años había comprado 
\as hadendas San Mateo (1867), La Sabana (1891), Champusco ( 901), El Portezuelo (1902) y 
Chilhuacan (1904). A pesar de ello le ganó Agustín de la Hidalga, cuya hadenda cañera de Matlala 
sobrepasó en superfide a todas las hadendas de Maurer juntas, mientras que las dnco haciendas 
de Emilio Maurer abarcaban una superfieíe de 7 mil 826 ha., la hacienda de Ma ala, jun con 
todos las ranchos y hadendas anexos y las haCiendas colindantes de Rijo y Colón, en el sur del 
distrito de Matamoros, también propiedades De la Hidalga, se extendlan sobre 18 mJl264 ha. 
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La concentración de propiedades se acrecentó aún más debido a que vaños miembros de la 
familia poseían una o varias haciendas. Francisco Lozano zayaSt por ejemplo, poseía la hacienda 
Tenextepec y su hermano Tomás la hacienda de Xalpatlaco. Un segundo ejemplo fue la familia 
Pinzóh. Tras la muerte de José de la Luz Pinzón, recibió su esposa Marciana Cedeño las haciendas 
de Xonaca y San Bernardo, Y su hijo Aurellano Pinzón y Cedeño la hacienda El Santo Cristo. 
También en la familía García había varios hacendados. Antonio Garda poseía la hacienda Las 
Ánimas, su hermano Francisco La Alfonsina. Cesáreo García era propietario de la hacienda 
Huexocoapan desde 1890. Pero en las fuentes no consta si era pariente de Antonio y Francisco 
García. 

SI los hacendados compraban varias haciendas, tendían a comprar áreas colindantes. Francisco 
Aguilar poseía no solamente la hacienda San Benito en la comunidad de Tianguismanalco, sino 
también, las haciendas carranza y Plnillas en la vecina Cholula. Lo mismo puede decirse de la 
compañía Río y Díaz dueña de la hacienda Santa Lucía en la comunidad de Atlixco, y la hacenda 
colindante de Colzingo en el distrito de Cholula. Ya mencionamos el ejemplo de Vicente de la 
Hidalga cuya hacienda Matlala, junto con las haciendas Rijo y Colón en el distrito de Matamoros, 
formaban un latifundIo de tierras colindantes. 

TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE, RECURSOS NATURALES E 
INDUSTRIAUZAGÓN: EL CASO DE LA FÁBRICA DE SAN RAFAEL, ESTADO DE 
MÉXICO, 1890~1934 (HUERTA, 1996) 

Durante los últimos 20 años del siglo pasado la relativa paz social que poco a poco impuso el 
régimen de Porfirio Díaz, la construcción del ferrocarril, la eliminación de alcabalas, la política 
proteccionista y de ayuda fiscal a la gran industria que patrocinó el grupo de los científicos y la 
vinco/adón estrecha de la economía del país con el mercado mundial alentó la Inversión tanto 
nacional como extranjera que se destinó prlndpalmente a la industria. 

Fue en ese periodo donde en algunas regiones se configuraron y consolidaron paulatinamente 
las formas capitalistas de producaón. Fue un proceso que se desarrolló durante buena Pélrte del 
siglo pasado y que transformó la estructura social y económica regional. Dicho cambio tomó fuerza 
con la refonna liberal de desamortización de la tierra que trastocó la propiedad comunal en 
propiedad privada Individual generando un proceso de concentración de la propiedad y 
desarrollando una mayor desigualdad social al interIor de las comunidades. Es Ilustrativo un informe 
del ayuntamiento de Tlalmanalco acerca de ese traspaso. Al responder a una circular de la 
Secretaría de Fomento que Inquiría sobre el dominio de la corporación civil sobre la propiedad o 
administración de bienes raíces el cuerpo municipal contestó: 

"...que no se tienen ni ejidos ni terrenos de repartimiento sobrantes porque toda la propiedad 
que reconoce como suya (.. ) fue repartida y adjudicada conforme a las leyes vigentes por lo 
tanto cree que se han cumplimentado las leyes de desamorizaclón, adjudicándose las 
propiedades privadas sin reserva alguna, así los terrenos conocidos por de común repartimiento 
como fas ejldos sobrantes." (Archivo Histórico Munidpal de nalmanalco) 

Un de los resultados de este proceso fue que una parte de la población local se quedó sin el 
prindpal medio de vida -la tierra- teniendo la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso: 
laborar en la construcción del ferrocarril cuando las actividades del campo lo permitían o emigrar 
temporalmente a zonas donde hubiera necesidad de brazos como el Distrito Federal o la región 
azucarera de Mete1os. 

En Tlalmanalco habían predominado tradldonalmente comunidades, ranchos y haciendas. lils 
comunidades eran Tlalmanalco, San Juan AtzacuoJoya, San Lorenzo Tlalmimilopan, Santo Tomás 
Atzlngo, San Antonio de la RInconada y la ranchería de San Rafael; y 105 ranchos y haciendas de 
san José, El Socorro, Chiconquiahuitl, Zavaleta, Miraflores, El Moral y Santa Cruz. Allí, en la 
ranchería de San Rafael donde anteriormente había una ferrería, durante la última década del siglo 
pasado(antepasado) se desarrolló el nuevo proyecto fabril. 
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La Idea que guía el trabajo es que la racionalidad de la fábrica la llevará a expandirse sobre el 
espacIo de las hacendas y los recursos de los pueblos subordinándolos a la producción en gran 
escala de un artículo manufacturado: el papel. 

Así, el entorno natural fue transformado -con la edificacion de viviendas, cons rucción de 
canales, monopolización del agua, arrendamiento de bosques locales y adquisidón de fincas- y los 
recursos naturales, fuerza de trabajo e infraestructura utilizados en forma intensiva para satisfacer 
las necesidades de alta rentabilidad de la empresa. Pero no sólo fue una utilizadón Intensiva sino 
sobre todo significó I trastoeamiento del uso del suelo, los montes y el agua Y, por consecuencia, 
originó un cambio profundo en las relac ones entre recursos naturales y unidades de producción: 
comunidades, hadendas y fabrica. 

LA PAPELERA: UNA NUEVA FORMA DE PRODUCCIÓN 

En los años anteriores a la última década del siglo pasado, la economía local era 
fundam ntalmente agrícola. Del cultivo del campo los pueblos obtenían los recursos principales de 
subsistencia y 105 pobladores complementaban sus entradas recolectando leña, hadendo carbón o 
laborando como eventuales en las haciendas cercanas. Ésta5, por su parte, comercializaban una 
fracdón de los productos agrícolas en los mercados de la ciudad de México, Puebla y estDdo de 
Morelos, y otra la destinaban para cubrir las necesidades de sus trabajadores. Para 1888, las únicas 
actividades de transformación de los productos agrícolas que se ealizaban a una escala más amplia 
que la de la subsistencia era la producción de aguardiente de caña -que llegaba de Morelos- y la 
molienda de trigo que realizaban la hacienda de Zavaleta y el rancho de Socorro para obtener la 
harma para satisfacer una parte de la demanda de las panaderías urbana$, utilizando la corriente 
del río de laltnanalco para generar la energía necesaria para mover la maquinaria. Aunque el 
mercado, prindpalmente el de la ciudad de México, marcó cada vez. más el funcionamiento de las 
unidades roductlvas locales, el uso del espacio y la dIsputa por los recursos naturales no alcanzó la 
dimensió que tendría con la posterior Instalación de la fábrica. 

E 1889, Andrés Ahedo y José Sánchez. Ramos constituyeron la sociedad \\Ahedo y Compañía" 
cuyo objetivo era la creación y explotación de una fábrica de papel en Tlamanalco. Originalmente 
pensaron hacerla en el "Molino del Socorro" pero por las mejores condiciones que ofrecía el terreno 
donde antes estaba la ferrerla optaron finalmente por éste. AsI¡ en 1894, se fundó la Compañía de 
Fábricas de Papel de san Rafael y Ane'Xas, S.A. 

Las laderas arboladas de la sierra nevada del Iztacdhuatl y del Popocatépetl les permitían 
aprovechar la madera como materia prima primordial. El sistema montañoso del cual el (la) 
Iztacclhuatl forma parte, jugaba un papel prlndpal en los procesos de enfriamiento, condensación y 
precIpItación de las masas de vientos húmedos tanto del Golfo como del Pacífico, pues el sistema 
se encuentra caSI a igual distanCIa de ambos, provocando un abundante régimen pluvial, que junto 
con el agua de manantiales y deshielos del volcán, daba origen a los ríos locales. 

La orograña local fue usada magníficamente. Los acantilados naturales fueron utilizados para 
crear caídas de agua para la generación de comente. Además, la ladera donde fue construida 
poslbiUtó que sus departamentos estuvieran colocados de tal manera que el transporte de las 
materias y pastas para ala fabricación se llevara a cabo por gravedad. 

DEL PAISAJE RURAL AL FABRIL 

El crecimiento del pueblo fabril de San Rafael, iniciado en la últíma década del siglo XIX, 
trastocó los patrones tradICIonales de ublcaaón de la pobJadón. Durante las últimas centurias la 
mayoría de las personas se concentraba en las comuntdades que proporcionaban tierras de 
subsistenda donde obtenían los principales medios de sobrevivenCJa, eso si cada vez. mas exiguos, 
yen mucho menor número en las haciendas. Era la tierra el elemento que nucleaba a la población. 
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En contraposición, durante el porfiriato, un segmento poblacional important , cuya característica 
principal era tener como eje vital el trabajo fabril y los servicios inherentes a él, fue creciendo 
alrededor de la papelera. Entre 1905 y 1910, la San Ra ael t nía trabajando entre mil y mil noventa 
ob eros I que representaba un 19 por ciento de I pobladón total. 

RECURSOS NATURALES Y RACIONAUDAD CAPITALISTA 

A diferencia de las antiguas fábricas de papel que utilizaban trapos, desperdicios de algodón y 
fibras de diversos materiales, La S n afael fue la primera que usó la madera como materia prima 
en cuyo proceso de transformación requería de abundante agua. Ello ocasionó una creciente 
necesidad de estos dos recursos por parte de la empresa. Así, a través de diversas formas se hizo 
de los ecursos freáticos locales y de varias haciendas extensamente arboladas -Santa catarina en 
Morelos y Puebla, Guadalupe en Amecameca y Zavaleta en Tlamanalco- donde obtení la madera 
nec aria. A lo anterior, se sumó la adquisición del principal medio de transporte e la época a 
través de la compra de buena parte d las acciones del Ferr carril Tlalmanalco. 

La papelera controló así desde el cultivo de tos árboles hasta la generación de energía, la 
preparación de pulpa y pasta, el transporte y la comercialización del producto final. Su integración 
vertical y una agresiva política de fusiones con la adquisición de fábricas estableadas -almo Santa 
Teresa, Belem y Progreso Industrial- con la consiguiente desaparición de estos competidores, 
provocó que San Rafael estableciera un virtual monopolio en lo refere te a papel. 

LA MONOPOLIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Los pueblos habían hacho uso, desde tiempos inmemoriales, tanto de las aguas del río de 
Tlamanalco como de los montes, propiedad de la corporación. Pero en 105 ti mpos en que se 
instaló la industria estos recursos naturales pasaron a ser la ase fundamental de su producción. El 
problema principal, aun antes de que se instalara, no era la ca tidad de recursos sino ómo eran 
distribuidos, con respecto al vital liquido. 

UNA LUCHA SIN FIN: LA LU HA POR LOS RECURSOS 

É surgió desde el mismo momento en que la fábrica empezó a utilizar el las aguas del río 
Tlamanalco, cuyo usufructo estaba estaba incluído en el contrato de compra-venta de la antigua 
ferrería, lo que redujo substancialmente la cantidad del líquido para el consumo comuni rio. 

Pero el afluente del río no le garantizaba el suficien e líquido, sobre todo en la estación de secas 
o cuando no 1I0vla lo suficiente en lo alto de la montaña como para engro r suficientemente el 
caudal. Para asegurarse el suficiente abasto la empresa hizo la denuncia de los veneros de la sierra 
a la que se oponía el pueblo de Tlamanalco puesto que el agua disponible había disminuido y la 
poca bajaba ya con los desechos fabriles. Para resolver tanto la denuncia de los veneros y como la 
queja del ayuntamiento de que la papelera ensuciaba el agua, el jef¡ político de Chalco citó a junta 
de avenimiento en Amecameca entre el cuerpo municipal y José Sánchez Ramos. El ayuntamiento 
aceptaba las denuncias, cedía a la mpresa el derecho de paso de los terrenos de la municipalidad 
y la utilización de todos los materiales que ene ntrora a su paso a cambio del derecho de 
reservarse, al menos en el papel, la propiedad del líquido sólo después de haber hecho uso del 
mismo la fábrica y el compromiso de ésta de no revolver el agua sucia con la limpia. 

La empresa, on respecto al agua, expl té muy bten un elemento que tenia a su favor: su 
situación geográfica estratégica. San Rafael era el prim r punto endavado en kts faldas de la sierra 
y después de él seguían las demás haciendas, ranchos y comu 'dades. Esta privilegiada posición le 
permitía hacer uso del agua proveníente de la sierta antes que nadíe. Por ello, la factoría se 



LA LUCHA AGRARIA Y LA PERDIDA DE LOS BOSQUES 

Pero después de la revolución la papelera, con respecto al agua, había salido más o menos 
rada sus propiedades forestales no corrieron la misma suerte. La lucha agratia de los pueblos 

'""ra la mejor prueba de las nuevas condiciones en qu se hallaba la e presa. Con la caída de 
orfirio Diaz y los turbulentos años que le siguieron, la empresa perdió el principal soporte de su 
der político Con los primeros gobIernos posrevolucionarios no pudo establecer ligas de intereses 

can estrechas como con el régimen porflrJano. Ante el resquebrajamiento del dominio local de la 
mpresa, los pueblos se prepararon para recuperar la5 tierras a las que creían tener derecho. 

Las haciendas¡ tanto las ubicadas en Morelos y Puebla las del estado de México, fueron 
'1vadidas por agraristas de los pueblos cercanos quienes amparados en la ley agraria carrancista de 
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nvirtió en un elemento de poder local; acaparaba el vital líquido y sólo el que le sobraba lo 
tregaba a los pueblos. 

A pesar del acuerdo de 1893 que favorecía a la fábrica para utilIZar los veneros pertenecientes a 
municipalidad, las protestas de Tlalmanalco, encabezados por Pedro Vlolante, se opusieron ~l 

erdo argumentando que el usufructo exclusivo del bosque por parte de la faetona no permitía 
a !vldades -como la hechura del carbón, de vigas, etcétera- que les dotaban de recursos 
plementarios. Por ello, promovían que el ayuntamiento no estaba obligado a cumplir con el 

rada arrendamjento. Los opositores recurrieron a la jefatura política de Chako y al gobernador 
tatal pero todo fue en vano. Pero como estos reveses no desanimaban a los vecrnos, ambas 
rtes acordaron sujetarse a un arbitraje para zanjar las diferencias. El árbitro fue nada menos que 
pres dente Porfirio Díaz quien en agosto de 1897 otorgó un laudo entre el pueblo de Tlamanalco 
la papelera que establecía la vigencia del contrato de arrendamiento pero cambiaba las 

- ndidones que lo regían, dividl8 el monte en dos fracciones; una que podía explotar la papelera y 
ua destinada para las necesidades de los pobladores; dismInuía, por lo tanto, la renta de 100 a 7S 
sos mensuales y la duración del contrato por 20 años, en lugar de uno como establecía el 

anter oro Esta renta sería administrada por una junta de industriales para hacer las mejoras 
materiales que propusiera el ayuntamiento Con respecto al agua la empresa se comprometía a 
'construir y mantener una cañería de dos pulgadas de diámetro que tomando las aguas dentro de 
las FábrIcas, de un lugar en que no se ensucien ni mezclen con otras substancias, las conduz.can 
limpias a la población (de Tlamanalco) para emplearse en el uso doméstico", 

No obstante, la polftica de reducdón de costos acicateo aún más la demanda de recursos 
naturales por parte de la empresa. Así, en 913, la fábrica y el ayuntamiento de Tlalmanalco 
firmaron un nuevo contrato por el cual se cedía a la primera la fadlldad de buscar y utilizar 
corrientes de agua subterráneas. No conforme con esto, en años posteriores, la empresa llegó a 
utilizar calJces de agua que tradicionalmente habían estado hbres de las pretensiones fabnles. 

Sin embargo, la aparición de los aires revolucionarios en la reglón desde finales de 1913 frenó 
este proyecto y de hecho, la VlrulenCía de las accíones entre federales y zapatistas y postenormente 
entre éstos y los carranc1stas trastocó la vida regional alterando las C'05tumbres y formas 
radicionales de vida, Impuso severas condiciones de inseguridad a la mayoría de la pobladón y 

obligó a la papelera a cerrar desde agosto de 1914 hasta 1918. 

E\ \"¡ue\lo contrato se flnnó \lasta 1926. En \os docum ntos no aparecen las condiaones de bajo 
as que se Irmó. Lo poco que sabemos es que el nuevo debería ser autorizado por la Secretaria de 

laciones Exteriores, ya que las aguas del río T1amanalco habían sido declaradas propiedad 
nacional. Esta ponía como condición que la papelera renunciara a su condidol'\ de extranjería pues 
sólo empresas nacionales podían pedir nuevas concesiones lo que fue aceptado por la compai'íía. 
=n cambio, el ayun miento p so como condición que los terrenos donde se realizaran las obras 
ueran arrendados y no cedidos como lo pretendia la fábrica. A pesar del nuevo arreglo, la lucha 

r el agua estuvo y está presente hasta nuestros días. 



524 Viernes 8 de enero de 2 05 

1915 Y después en el artículo 27 constitucional empezaron a solicitar la dotación de ejidos. Los 
pueblos de San Juan Atzacualoya (1917); Tlalmanaleo (1924); Santo Tomás Atzingo (1933) y San 
José lavaleta (1936), solidtaron dotadones de la hacienda de Zavaleta. 

Para salvar sus propiedades, la empresa desarrolló varias estrategias; trató de adelantarse al 
reparto fraccionando la hacienda y promoviendo la venta de lotes entre los pequeños propietarios 
de San Juan Atzacualoya, Tlamanalco y Santo Tomás Atzlngo aprovechando que disponían de algún 
capital y muchas ganas de amplíar us propiedades. Cuando esto no fue posible, pues lo que se iba 
a fracdonar ya estaba o iba a ser repartido por la Comisión Nadonal Agraria, pero cuya posesión 
por parte de los solidtantes estaba detenida por el amparo promovido por la papelera, por lo que la 
venta era a todas luces Ilegales, la compañ'a propuso entonces el cambio de tierras de labor de 
Zavaleta por montes pertenecientes a Tlalmanalco, que desd el punto de vista del gerente 
general, "sería lo más conveniente para este pueblo". Pero como las com nidades se sentía con 
derecho a las tierras de la hacienda, el trueque propuesto salía sobrando: ¿por qué iba a cambiar 
sus montes por lerras que sentían qu eran suyas" era como aceptar algo por nada pues I final, 
sin ceder los montes que ambicionaba la fábrica, obtendrían los terr nos solicitados. En el caso de 
Tlalmanalco, el consejo de administración propuso ceder las tierras que reclamaban los habitantes 
como compensación de las reclamaciones que haóa el ayuntamiento por el arrendamiento no 
pagado durante la revolución. 

Asímismo, la compañía ideó la venta de parcelas, en condiciones prefeFendales, a tos obreros de 
San Rafael [ ...J. Pero estas estrategias ele nuevo le valieron a la empresa pues se dotó a San Juan 
Atzacualoya, Tlamanalco y Santo Tomás Atzingo de aproximadamente mil 278 hectáreas. Según 
datos manejados por a empresa se habla dotado de más de 14 mil hectáreas, gran parte de ellas 
de bosques, de sus fincas de ambos lados de la cordillera. 

la fábrica, al perder sus tincas y sus bosques, buscó la partidpación en sociedades forestales 
como la que explotaba la finca de La Gavia, en el valle de Toluca y estableci' mntratos de 
aprovisionamiento de madera con los pobladores de las comunidades c:etcanas como la de 
Acatzingo y Amecameca, además, buscó que el gobierno te garantizara la explotación de una zona 
boscosa, lo que logró en 1947, cuando se decretó la formadón de una Unidad Industrial de 
Explotación Forestal, situada en al zona sureste de 105 volcanes. 

LOS USOS DEL AGUA EN LA REGIÓN DE CHALeo 1893-1913: DEL ANTIGUO 
RÉGIMEN A LA GRAN HIDRÁULICA. 

LA REGIÓN DE CHALCO 

El distrito de Chaleo, a fines del siglo pasado, se extendía en la parte oriental d I estado de 
México, sobre una superfICie de 191,280 hectáreas. En su geografía sobresalían tres elementos. En 
primer lugar el lago que se exten ía sobre una superfide de unas 10 mil hectáreas bordeando los 
pueblos de Chaleo, Ayotla, Tlapizahua, SaI1 Lorenzo, San Mateo, Santa catarina y San uan. Dentro 
del lago encontramos dos Islas, la de Xico y la de Tlapacoya. El segundo elemento es la llanura 
ribereña, un espacio apenas mayor que el del lago, situado entre el lago y la línea de relieve de 2 
mil 300 metros, que hemos elegido como punto de ruptura entre la llanura y el pie de monte. Aquí 
se ubican las mejores tierras de cul ivo, las planas, cercanas a los recursos de agua dulce del lago y 
al afluent de los ríos. En t rcer lugar encontramos el pie de monte y la montaña, que en su 
cúspide alcanza mas de 5 mil metros, fonnando la espectacular Sierra Nevada, sin dUda uno de s 
paisajes más bellos en todo el altiplano como lo revela el mapa del ejército invasor norteamericano 
e borado en 1847. 

La superficie de cultivo se extendía sobre las tierras planas y los espacios arrancados a los 
montes. Estos eran hacia 1890 una 77 mil hectáreas. Aquí se practicaba una de las agriculturas 
mas importantes en Méxieo después de varios siglos. Recordemos cómo Cn. Gibson, mencionaba 
que durante la Colonia, la hacienda eomerdaJ de maíz llegó a su forma mas desarrollada en Chalco, 
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d nde las condiciones de la tierra y el clima eran particularmente favorables. Durante el período 
porfirista, esta agricultura continuó como la más productiva en todo el estado. 

Las haciendas, y en menor medida los ranchos y 105 pueblos, eran los responsables de esta 
economía altamente productiva. En el distrito encontramos, haáa 1890, 31 haciendas y 15 ranchos 
que comparten las mejores tierras} las planas, cercanas a los recursos friáticos y a las vías de 
:omunicadón. Según M. Garcia-Luna, las hacendas ocupaban 140 mil 229 hectáreas, es decir, las 
tres cuartas partes de la superficie total. Aunque no estamos seguros de la fiabilidad de estas 
afras, le que si es derto es que estas unidades se extienden ocupando la mayor parte de los 
rerre os productivos del distrito. 

LA DESECACIÓN DEL LAGO DE CHALCO y EL GOBIERNO PORFlRISTA 

En 1894, Iñigo Noriega prominente hacendado en la región hace una solidtud dirigida al 
Secretario de Estado y del Despac o de Comunicadones y Obras Públicas. Solicita el permiso para 
abrir un nal que vierta la aguas del lago de Chalco en el de Texcoco, es decir, demanda le 
conc dan desecar el lago de halco. 

Las razones que justifican su petición son elocuentes. En principio justifica su propiedad del 
lago, ya que la Hacienda de Xico le pertenece con dominio sobre la aguas deJ lago. En seguida 
hace mención de la experimentación con obras de desecadón similares a las propues s en otra de 
sus fincas, la Hacienda de la Compañía. AIIf encontr6 que la desecadón de las tierras las convierte 
en "terrenos tan feraces y productivos, que sólo por excepción pudíeran encontrarse iguales". Asi, 
propone convertir un terreno poco productivo, con una pesca exigua y forraje de plantas acuáticas 
de mala calidad, en un campo donde un tercio sería aprovechado como agostadero y los dos terdos 
restantes se utilizarían en el cultivo de maíz. Las cifras que avanza para la producción de maíz nos 
dan un idea de la feracidad de los t rrenos: un producto anual de 200 mil cargas de grano. 

Aquí cqbe adarar que las haciendas, mayores productoras de maíz en todo el estado de México, 
no prod cían más de 4 mil cargas anuales de maíz. Aún más, conSIderando todas las haciendas del 
distrito de Chatco encontramos que en 1819, producen un total de 31 mil 500 cargas y en 1889 
producen 33 mil 815. Si bien es cierto que los hacendados declaran menos de lo que producen para 
no pagar altos impuestos, esto por lo menas nos da una idea de lo que un terreno rico en humus y 
on el potencial irrigador de Xico podía prOOuclr. ¡Se convertiría en una de las haciendas más 

productivas en todo el país! 

pero además de conocer los potenciales del terreno, los propietarias de la negociación agrícola 
de Xico también conodan la legislación en materIas de aguas. Por ello solldtan que el gobierno les 
libere de la servidumbre impuesta para navegar por sus terrenos. Demandan que su obra se 
declare de utilidad pública, con facultad para expropiar los terrenos necesarios para la e.Jecudér, de 
obras. Como al ejec tar las abras, el valor de fa propiedad circunvecina se elevaría, solicitan que los 
particulares les p guen la difere cia de valor o bien les vendan sus terrenos. También el gobierno 
vendería los terrenos que uviera entre los desecados. Solidtan la propiedad del dique de lláhuac 
de los bordos del canal que construyan, de las aguas d riego que canalicen, de la importación libre 
de impuesto de todo lo necesario para las obras y en fin, de la exendón por treinta años de los 
impuestos federales para los terrenos y los negodos que en ella se establezca. 

Apenas unos meses antes, en 1894, se habla aprobado la ley que otorgaba todas estas 
franquicias a las empresas privadas para emprender obras de Irrigación y de inmedfato los 
hermanos Noriega intentan aplicarla en sus terrenos. Es evidente que los empresarios proponen 
wmti1j8s en sus abras: tretr/sformdi un teíl~ ClIsl improducttl1\:J en Uil· .,~J, ~rempleos en t. 
obras d I desagüe y después en la faenas agrícolas y condudr una parte del agua canalizada para 

I lavad de las atarjeas de la ciudad de México. Esto para Justificar su proyecto que también tenía 
muchos puntos de conflicto. 
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En fin, frente a los resultados de la demanda de este ejercicio comparativo nos parece poco útil 
puesto que el contrato se aprueba en octubre de 1895 prácticamente en los términos en que lo 
habían planteado los hermanos Noriega, aunque con algunas restricciones: en lugar de la exención 
de impuestos por 30 años, I gobierno les concede sólo veinte; entre la maquinaria introducida si" 
pagar impuestos no se les concede derecho de introducción de material agrícola y como éstos, hay 
algunos otros detalles que no alteran substandalmente la demanda. 

En lo esencial observamos Que la petición es aceptada y que todos los aspectos legales se 
cumplen como mero requisito formal: la iden 'ficación de los demandant.es, la justifLcació de sus 
obras, sus detalles técnicos, el levantamiento cartográffco, etcétera. En defimtiva, el marco legal es 
utilizado como telón de fondo, y lo que es más importante, sin duda, una de las bases del gobierno 
porfirista es la relación de amistad Que 105 hermanos Noriega tenían con don Porfirio..AI punto que 
en los casos en que el informe de los tecnicos del Ministerio de Fomento 'ban en contra de las 
propuestas de Noriega, esto no impedía que se les concediera el contrato en los términos 
planteados por la negociación agrícola. 

Dicho en otras palabras, en la desecación del lago de Chalco, observamos cómo uno de los 
actores, eJ gobierno, casi desaparece para dejar hacer a los concesionarios, a los hacendados
empresarios. Ellos construyen 203 kilómetros de canales. Uno de 16 kilómetros dedi ado a la 
conducción de las aguas del lago de Chalco al de Texcoco. Otro de 1 kilómetros de extensión y 
doce metros de ancho, que sirve para llevar el líquido de los manantiales de la parte sur de la 
antigua laguna de Chalco a la de Xochjrnilco y para condudr las aguas que en tiempos de lluvias 
proceden de las cumbres de la Sierra Nevada. Uno más al norte de la Hadenda de Xleo pasando 
por los pueblos de san lucas, Tlapacoya, Ayotla y Tlaplsahua de 14 kilómetros por ocho metros de 
ancho que sirve para recoger las aguas que en tiempo de lluvias bajan de los montes de 
namanalco, González, la Compañía, Zoquiapan para mandarlas di ectamente alIaga d Texcoco. Y 
el resto de los canales, que suman 154 kilómetros tienen por objeto el drenaje y el riego de los 
terrenos y la traslación de las cosechas a los puntos que convenga. 

Así se terminaba una relación milenana de los hombres de la re ión con sus lagos y se 
inauguraba la era de la gran hidráulica que habría de marcar un siglo de castigo ecológico. 

EL PUEBLO DE HUITZlLIN O y SU LUCHA POR LA TIERRA Y EL AGUA 

Este pueblo esta situado al sureste del Canal de Navegación del sur del lago de Chalco, a un 
kilómetro de dlstanda, sobre tierras planas que formaban la antigua cuenca deJ lago. Sus 
habitantes son: 478 en 1879, 556 en 1893, 648 en 1900 y 651 en 1910. e estancamiento 
pobladonal de la primera década del siglo coincide con la desecación del lago y las obras 
hIdráulicas que gravitan en el centro de los problemas de estos habitan es. Por ello, el apoderado 
del pueblo, santiago Herrera, se dirige al presidente de la república, para que corrija los abusos e 
impida la \ inundación intencional provocada por el señor Iñigo Noriega, en mi pueblo y otros 
muchos vecinos y los destruya enteramente, aSJ como nuestras sementeras". 

Fueron varias negociaciones que se dieron desde 1902 en las que Noriega siempre lograba sus 
propósitos. ante la complacencia de las autoridades de la Comisión Hidrográfica. Des acan las 
inundadones de las lluvias de verano que desbordan el canal inundando sus tierras en la noche del 
16 de junio en Huitzilingo o en Mlxquic que lo hace el 11 y I 18 de jul'o de 1903. La insistencia de 
los vecinos hace que el minIstro de comunicaciones indique a los hermanos Noriega constrUir un 
canal de 30 metros de anchura como se había estipulado en el contrato y no de 12 como e re Iizó 
y a construir un borde del lado sur para evitar las Inundaciones. 

Así pues, a los pueblos no les queda más que una tradidón de lucha q¡;e contribulra a su 
participadón en el movimiento revolucionarlo. A nque no participan en forma inmediata, debido a 
la existenda de guardias rurales que resguardan la NegociaCión Agrícola de Xico y anexas y la 
fábrica de papel de San Rafael mejor que todas las explotaclQ es de la región. Si lo harán en los 
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momentos álgidos de la lucha y después ante el reparto agrario. El mapa formado en 1950, por el 
Secretario de la Comisión Agraria, nos muestra cómo ahora el paisaje dominante es el de los 
pueblos que devoran a las haciendas. La Negociación Agrícola de Xico, desaparece por completo y 
en su lugar los pueblos, con sus ejidos ocupan el paisaje del antiguo lago. 

Así, lejos de ser actores pasivos, se convierten en sujetos dinámicos que se niegan a 
desaparecer corno lo veremos mbién en el siguiente ejemplo. 

LA DESECACIÓN DEL LAGO Y LOS HABITANTES DE XTCO 

Un segundo pueblo amenazado es el de Xíco. Aquí, en 1889 encontramos un rancho ubicado en 
el cerro d Xieo. Se. había formado pnmero un rancho, del cual se mendona sólo el nombre en los 
informes de gobe nadares anteriores a 1889-1893, sin dar datos sobre su superflde ni sus 
habitantes. En 1893, en cambio, sabemos que el rancho de Xico tiene dieciocho habitantes, se 
extiende sobre 78 hectáreas de tierra y sus linde os son la ciénega de Chaleo. 

En esta geograña lacustre existían dos economías, la de los habitantes del pueblo de Xico y la 
de la gran propiedad. Los primeros vivían de los productos del lago. En sus aguas encontraban 
peces y na abundante fauna acuática que los pobladores sabían aprovechar. Además sacaban 
partido de las aguas para construir las famosas chinampas donde producían I maíz y la agricultura 
que les permitía sobrevivir. 

Así, los patos, las carpas, las chinampas donde se sembraban chiles, tomates, lechuga¡ col, 
coliflor, y apio, que crecían junto alIaga, tan fácilmente que todo era "cosa de cortar y ya", eran los 
productos de los habitantes: 126 en 1878, 140 e 1893. 

Frente a esta economía indígena encontrarnos la de la gran explotadón. En 1889 el propietario 
es carlos Rivas, quien explota el rancho con una fuerza de trabajo esencialmente familiar de 
dieciocho trabajadores. En el censo de 1894 sólo aparecen catorce habitantes en el rancho: cuatro 
de raza blanca, todos ellos empleados, donde hay dos españoles, José Falla y José E/Izando, y diez 
de raza indígena, cuatro jornaleros y sus famIliares. 

Sin embargo, en el transcurso de dIez años todo va a cambiar. En 1901 aparece ya como 
hacienda con 128 trabajadores y con una extensión de cerca de 9 mil 822 hectáreas que lindaba al 
norte con el pueblo y cerro de Tlapacoyan, por el sur con el pueblo de Mixquic, por el oriente el 
canal de Chalco y al poniente con el pueblo de Tláhuac. Es decir, el dominio de Xico era idéntico a 
la extensión del lago de Chaleo. l. Noriega, propietariO de otras haciendas en la región y uno de los 
prindpales beneficiarios de los favores del régimen, había puesto su vista en el rancho de Xico para 
de allí extenderse a las tierras que bañaban las aguas del lago. 

No era una mirada Ingenua. La ocupación de las tierras de Chalco por las haciendas ya ~1si 

estaba terminada; a los pueblos sólo les quedaba una reducida parte de tierras aptas para el cultivo 
y lo demás se repartía entre Jos hacendados. Sólo quedaban el monte y el lago. Como de monte el 
señor Noriega ya tenía gra des cantidades (Río Fda, y partes de sus otras hadendas como 
Zoquiapan y la Compañía), ahora pareáa más adecuado voltear la vista hada los terrenos planos 
cubiertos par las aguas del Lago. El mismo lo expresa en la siguiente cita: "Desde que nosotros 
adquirimos la hacienda expresada y encontramos que la mayor extensión estaba cubierta por las 
aguas de la ciénega y el Lago de Chalco, nos dedicamos a hacer el estudio de su desecación". 

Los intereses estaban claros desde la compra de la finca, sólo babia tres escoHos; el rancho y el 
pueblo de San Martín Xico asentados en la Isla, y el lago mismo. 

El primer prOblema se resuelve comprando el rancho al señor carlos Rivas en 20 mil pesos en 
1890. y el tercero, abogando ante Porfirio Díaz para obtener la COf\Ce!ión de desecar un lago de 
cerca de diez mil hectáreas que representa entonces el poder de no más de dosd lltos habltantes. 
bDs descendientes €le éstos que 105 ancianos caciques \Tenian cameKtón cnn Noriega, el 
hacendado, Oara, les daban de CDmer y se vendieron". Así, Noriega manda c.onst una capiUa en 
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un terreno comprado a la vecina hacienda de San Juan de Dios y allá manda trasladar el pueblo de 
Xíco Nuevo. 

Los habitantes de San Martín, desde ahora Xico Viejo, ya habían visto el poder del hacendado 
cuando, sin consultarles, Introducen cuatro bombas de vapor, quince compuertas, 20 kilómetros de 
vías con rieles de 40 libras peso por yarda, seis vagones, doce furgones, 30 kilómetros de vía 
Decauville, 30 kilómetros de tubos de barro para drenaje y 20 kilómetros de tubo de acero, todo 
esto para desecar el Lago y construir un ferrocarril que serviría de sustituto al antiguo canal por 
donde por donde surcaban las canoas y trajineras. Pronto desaparecieron, los patos y carpas ("así 
de grandotas"); las chinampas se murieron y de agua sólo había la de las lluvias, la canalizada y la 
que ante el deshielo de los volcanes inundaban de cuando en cuando los terrenos. 

Esta era una prueba del poder del hacendado que no vacilaba en altera una ecología que había 
existido durante varios s1g105. El medio ambiente donde un gran "señor salfa a cazar patos y de tres 
descargas sucesivas mataba de 300 a 400" y de donde vivían no sólo los doscientos habitantes de 
Xico, sino un mundo de indígenas de Chalco que habían aprendido a dominar el lago. Así se 
rompía una tradición milenaria de relaciones hombres-lagos y comenzaba un siglo de castigo 
ecológíco. 

Frente a esto, los habitantes de Xico no tienen más alternativas que replegarse a las órdenes del 
hacendado. Éste decide que en 1903 el pueblo se tiene que cambiar y al no conforme lo obliga con 
violenda: " ...unos quedaban c.onfonnes y otros no. y el que no quería salirse le prendían su casa, 
así como estaba la prendían. Para no ver esas cosas pos mejor se salía uno". 

Todo había cambiado. En 1890, el rancho, con 18 trabajadores y 78 hectáreas, había sido 
vendido en 20 mil pesos; siete años después, el valor de la explotación alcanzaba dimensiones 
extraordinarias: lel rancho se había convertido en una gran hacienda I 

AGRARISMO (ENCICLOPEDIA DE MÉXICO, TOMO 1) 

En la historia de México, este concepto resume las ideas y los movimientos que expresan la 
lucha por la conservaáón, la reconquista o el reparto de la tierra en benefiáo de las masas 
campesinas e indígenas, durante el siglo XIX y principios del XX. 

El siglo XIX fue un periodo de grandes y profundas transfonnaclones en el campo, acompañadas 
siempre de alzamientos y revueltas campesinas de diversa intensidad y trascendeneía sodal. Puede 
decirse que no pasó Un año sin que en algún punto del país explotara una protesta de contenido 
agrario. El movimiento de Independencia tuvo un carácter predominantemente pOlítico y dejÓ casi 
intacta la estructura económica de la Colonia. 

Las primeras voces agraristas denunciaron el acaparamiento de la tierra par el latifundismo 
criollo. En 1823, el jUrista y eclesiástico Francisco Severo Maldonado [ ...] explicaba la necesidad de 
repartir todas las tierras pertenecientes a la nación y a las corporaciones religiosas y las de muchos 
grandes propietarios que mantenían inactiva la tierra a la vista de la miseria del pueblo y del pars. 
Años más tarde, Tadeo Ortiz exponía las consecuencias nodvas de la concentración territorial en 
pocas manos, en su libro México consIderado como nadan independiente y libre (1832), propuso 
c.amo solución Integral al problema agrario el reparto de los terrenos baldíos, el crédito, la técnica, 
el arrendamiento y la colonización. Ninguna de las propuestas de reparto agrario fue atendida 
Mientras tanto, surgían en todo el territorio nacional continuos arzamientos y motines agraristas. 

En 1834, los curas Carlos Tapisteco y Epigmenio de la Piedra promovieron una rebelión en 
Ecatzjngo de Hidalgo, estado de México. Proponían la elección de lIn emperador entre los 12 
descendientes de Moctezuma, quien contraería matrimonio con una mujer de otra raza, y 
prometían otorgar terrenos yagua suficiente a los pueblos. Existen indicios de nuevas rebeliones 
agrarias en 1844, en la parte sur del estado de Méx ca y en algunas zonas de Puebla y Oaxaca. 
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Desde 1832, Tadeo Ortíz propuso en su fibro México considerado como nación independiente y 
bre, propuso como solución integral al problema agrario el reparto de los terrenos baldíos, el 

Jtkjito, la técnica, el arrendamiento y la colonización. Ninguna de las propuestas de reparto agrario 
.le atendida. Mientras tanto, surglan en todo el territorio nadonal continuos alzamientos y motines 

agraristas, las luchas estaban dirigidas contra los hacendados, para rescatar las tierras que habían 
echo suyas. 

La ley de Desamort;izaGión (1856-1857) aprobada por el COngreso Extraordinario Constituyente 
previó las consecuencias desfavorables para los pueblos indfgenas. Pocos fueron tos diputados 

~ue votaron por la aprobación de algunas enmiendas para proteger los terrenos comunales de los 
uebtos. Ignacio Ramírez y BJas BaJcárcel señalaron que la Ley favorecía sólo a aquellos que 

tuvIeran capacidad para comprar terrenos. José María Castillo Velasco expuso la necesidad de 
garantizar la tenencia de la tierra por los. campesinos, a fin de permitir sU subsistencia, y presentó 
Jn proyecto de ley que tendía a fortalecer la administratión municipal. Isidoro Olvera, diputado por 
9 errero, lanzó duros ataques contra el latifundIo y señaló que el proceso de concentración de la 
¡erra era la prindpal causa del malestar social que reinaba en el país. 'Es notoria la usurpacíón 

que han sufrido los pueblos de parte de varios propietarios, bien por la fuerza o por otras 
adqUIsiciones ilegales", decía en uno de los párrafos introductorios del proyecto de ley agraria que 
presentó y que no fue aprobado por la asamblea. Otro liberal agrarista fue Ponciano Arriaga, a 

Ulen varios distritos de los estados de San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco México, Michoacán, Puebla 
_acatecas, y el Distrito Federal lo eligieron simultáneamente diputado al Congreso. 'se proclaman 
las ideas y se olvidan las cosas", declaró en uno de sus discursos para impugnar la desigual 
distrIbución de la tierra y el mal uso que hacían de ella quienes la acaparaban. Arriaga propuso que 
se expropiasen las tierras inactivas de los hacendados en benefiCiO de Jos campesinos, 19nacio LUIS 

allarta, quíen entonces tenIa 26 años, también se pronunció contra los latifundistas. En 1882, 
cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia, luchó con honestldad contra el despojo 
legal de las tierras de los pl:Jeblos. Aunque fue partidario de la desamortización de las 

corporaciones, proponía que los bienes comunales Indígenas no fueran expropiados, sino repartidos 
entre los mismos campesinos. Luis de la Rosa, Hacendado y gobernador de Puebla, fue de los 
liberales que comprendieron la magnitud del problema agrario. En una carta dirigida al gobernador 
de Zacatecas (1875), proponía la distribución de la tierra mediante un sistema de renta perpetua y 
a bajos predos; y puso el ejemplo rentando él mismo tierras de su hacienda a los campesinos y 
hadendo traer maquinaria agrícola moderna de Estados Umdos. Fueron éstas las voces más 
resonantes dellíberalismo que defendieron la causa campesina. 

Además de combatír las rebeliones agrarias, los liberales tuvieron que enfrentarse a las fuerzas 
conservadoras durante la Guerra de Reforma, al IntervencIón Francesa y al Imperio. Maximlliano 
tuvo una actitud protectora y paternafista frente a los indígenas, y emitió algunas leyes tendientes 
a mejorar la situadón del campesinado. ElIde noviembre de 1865 expidió un reglamento que 
definía las relaciones entre los peones y 105 hacendados, y disponía mejorar las jornadas de 
trabajo, pagar 105 salarios en efectivo y proteger a los niños y mujeres; y en septiembre de 1866 
ordenó que se dotara de fundo legal a todos los pueblos que careciesen de tierras munidpales, 
restituyéndose los terrenos ejidales a los que tuvieran mas de 2 mil habttantes. Ambos decretos 
quedaron en letra muerta, porque 105 poderes locales se pusieron abiertamente de parte de los 
hacendados. 

Durante el penodo de liJ RepúblIca restaurada (186 -1876), la consolidaCión del gobierno liberal 
aceleró el proceso de concentradón de la tierra derivado de las Leyes de Reforma. Para acrecentar 
el dominio erritorlal de los hacendados, los pueblos fueron despojados de sus tierras de cultivo. En 
marzo de 1868, el jefe político de Tlalmanalco, Mex., Informó al gober ador Riva Palacio que un 
grupo de rebeldes estaba agitando a los indígenas con la promesa de repartirles la tierra, y pedía 
un destacamento de soldados "para intimIdar a los alborotadores". Meses más tarde fue (rPado un 
comité de propietarios y comerciantes, con el propósito de organizar unidades militares irregulares 
para combatir a los campesinos. Simultáneamente, Miguel Negrete, el general liberal que dos años 
antes había rato con Juárez acusando a éste de no reso~ver los problemas del pueblo, acaud lió un 
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alzamiento agrario e las montañas de Puebla, Morelos y Guerrero, que duró de 1868 a 1890. En 
1869 se registró alzamientos campesinos en Michoacán, Querétaro, Veracruz, Puebla, Oaxaca, 
Hidalgo y Chiapas. 

El periódico El Siglo XIX el 26 de febrero de 1869 informó que en el distrito de Chateo, Mex., 
Julio López Chávez, con un grupo de campesinos, venía "proclamando la guerra a los ricos y el 
reparto de tierras de las haCiendas entre los indígenas", Dos años antes, López Chávez había 
organizado un grupo de campesinos que penetró a varias haciendas de la región de Chateo, 
Texcoco, Tlalpan y el sur de Morelos. La fuerza popular fue creciendo, lo que obligó al general 

afael Cuellas, encargado de combatir a Jos re Ides, a pedir refuerzos, advirtiendo que los alzados 
se mantenían gracias a la ayuda de la población. El ejército incendió los sembradíos de fas 
campesinos para quebrantar aquel apoyo a la rebelión. 

Durante el Régimen potfirista (1877-1910), México continuó siendo un país predominantemente 
agrícola. Con las nuevas leyes de colonización el proceso desamortizador de las ca unidades 
indígenas tomó un auge inusitado. Una nueva capa socIal, propietaria de inmensas extensiones de 
tierra, fue consolidándose hasta convertirse en el mayo poder político y ec nómico de la nadón. A 
pesar de innumerables rebeliones que 58 dieron en todo el país en re los que destacan los de los 
índios apaches de hihuahua, los indios seris en Sonora, algunos movimientos de corte anarquista 
y socialista orfirio Díaz lograba su propósito de consolidar la estabilidad y el control sobre el país. 
Fue hasta 1896, cuando en Papantla, Ver. se realizó un movimiento agrario de consideración, quizá 
el último del siglo XIX. Casi un miliar de campesinos se levantó en armas exigiendo la devolución de 
sus tierras; cuando el ejército los venció, se organizaron en guerrillas y se sostuvieron en pie de 
lucha hasta 1906. Pese a que las derrotas del siglo XIX dejaron en la conciencia del campesino un 
sentimiento de frustración, sirvieron de experiencia para las generaciones posteriores. El 
magonismo, el villismo y el zapatlsmo comenzaron la lucha en el punto donde los precursores la 
dejaron, ro esos movimientos forman parte del p ís y no pueden ser tratados aisladamente. 

REPARTO AGRARIO 

Una de las causas del movimiento revoludonario de 1910 fue la injusta estructura agraria 
consolidada durante el régimen porfirista. En ese año, el 97 por Ciento de 105 terrenos disponibles 
estaba en manos de 830 hacendados, ausentistas en su mayoría, que representaban el 0.01 por 
ciento del total de los habitantes; 500 mil propietarios poseían otro 2 por Ciento de las tierras y sólo 
el resto era patrimonio comunal de los pueblos. Además existía una relación de servidumbre, 
apoyada por el gobierno, entre los peones agrícolas y los dueños de la tierra. La Revoluci' n 
Mexicana cambió de manera dical la estructura agraria mediante el reparto de la tierra entre los 
campesinos. Este proceso se inició con la ley del 6 de enero de 1915 y se consagró jurídicamente 
en el artículo 27 de la Constitución Política de 1917. En este texto quedó establecido el princ'pio 
fundamental de que la propiedad originalmente a Iq nqción y que ésta tiene el derecho de 
transmitir su dominio para constituir la propiedad privada e imponerle las modalidades que dicte el 
interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiaCión para hacer una distrlbuaón uitativa de la riqueza pública. Desde entonces se han 
ido dictando las medidas necesarias para el fraccionamiento de Jos latifundios, la creadón de 
nuevos centros de población agrícola y la dota 'ón de tierras yaguas a 105 pueblos que no las 
tengan. 

Clark W. Reynolds considera que la reforma agraria ha tenido tres fases principales; la 
anárquica, la institucional descentralizada y la institucional centralizada. La primera consistió en el 
apoderamiento de los predios por la fuerza, realizado por campesinos armados, y duró desde el 
inicio de la Revolución hasta 1920. El 30 de agosto de 1913, posesionado el ejército de Ludo 
Blanco de la plaza de Matamoros, Tamaulipas, éste jefe revolucionario procedió a fraccionar la 
hacienda Los Borregos, propiedad de Félix Díaz, Y a repartir esas tierras a los campesinos. Ese acto 
estuvo fundamentado en la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras expedida el 4 de marzo de 1913 
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! 77 203 
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41744490 

5771718 

122152749 

20136932 

5970395 

5439525 

2438510 

1225 750 

9021683 

140473651 

8336625 

15 no 000 

23055 619 

2060 ll.7 

361949 

10650439 

361949 

3640500 

1730684 

3195268 

59395871 

1983-1988 

1989-1992 

1977-1982 

1933-1934 

1971-1976 

1931-1932 

1929-1930 

1921-1924 

1925-1928 

191$-1920 

Cuarta etapa 

Pascual Ortiz Rubio 

Adolfo López Mateos 1959-1964 

Abelardo L. Rodrlguez 

Subtotales 

miljo Portes Gil 

5ubtotales 

Adolfo Ruiz Cortines 1953-1958 

LUIS Echeverria Alvarez 

Teteera etapa 

Total 

Miguel de la Madrid 

Subtotales 

José L6pez l>ortíllo 

Segunda etapa 

Gustavo Diaz Ordaz 1965-1970 

Alvaro Obregón 

Plutarco Elías calles 

Carlos salinas de Gortari 

Primera etapa 

Venustl no Carranza 
Subtotales 

Lázaro Cárdenas 1935-1940 
f-,-----,--.~------,---_+_-. --

Manuel Avíla (arnacho 1941-1946 
----+--------+-------I-----~

Mlgu Alemán 1947-1952 

I 8 dato corresponde a resoluciones presidenciales firmadas. 
Fuente De 1915 a 1970, Nacional Ananciera, S. A.: La economfa mexican¡:¡ en cifras (1974); de 1970 a 1982, 
Nacional Financiera, S. A.: La economía mexicana en afras (1983); y de 983 a 1988, Miguel de la MadrId: VI 
Informe de gobierno (1985); Carlos Sallrtas de Gortarl: IVInforme de gobiemo (1992). 

por Alberto Carrera Torres: "Todos los terrenos que hayan sido quitados del modo más arbitrarlo e 
infame por los bandidos porflristas y feJicistas a los indígenas de toda la República -deáa-, serán 
devueltos inmediatamente que caigan en poder de los jefes oonstltucionalístasl repartiéndose entre 
los aludidos Indígenas". La segunda fase se refiere al cambio de tenencia por decreto del Ejecutivo 
federal, aunque sin lntervendón del Poder Judicial, proceso que continuó hasta 1934. En I~ ercera, 
en cambio, el presidente de la República pudo ya contar con la sandón de los trIbunales y poner en 
vigor decretos de alcance nacional. Esta fase comprende desde 1935 hasta la época actual. Entre 
1915 y 1985 se han repartido 113.8 millones de hectáreas a 3.5 mlllones de campesinos: 361 mil 
969 en la primera, 10 millones 650 mil 439 en la segunda y 102 millones 863 mil 236 en la tercera 
(69 millones 395 mil 871 de 1935 a 1970 y 33 millones 467 mil 236 de 1971 a 1985). El número de 
campesinos beneficiados ha sido, en el mismo orden, de 77 mil 203; 870 mil 323 y 2 millones 561 
mil 621 (1 millón 823 mil 741 de 1935 a 1970 y 685 mil 406 de 1971 a 1985) (v. cuadro). 
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Las modificaciones al párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución ya las leyes de Reforma 
Agraria, Federal de Aguas y General de Crédito Rural, promulgadas durante el gobierno del 
presidente Echeverría (1970-1976), aceleraron la regularización de la ten ncia, estimularon la 
organización campesina y sujetaron a programa las actividades agropecuarias. ~I antiguo 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se transformó en la Secretaría de lél Reforma 
Agraria. 

EL PASO DE COMUNIDAD A EJIDO Y DE ÉSTE A PROPIEDAD PRIVADA RUEDA: 
1998) 

La política agraria basada en el reparto de tierras, desde 1917 a 1992, sustentada en el artículo 
27 constitucional, respondió en su momento a las condiciones que se vlvran en el país. Condiciones 
que hoy en día han cambiado dada la realidad demográfica, económica y social y la necesidad 
existente en la actualidad de contar con un programa de apoyo integral para capitalizar el campo. 

El reparto de las tierras cumplió una función social y económica al distribuir riqueza, pero lo que 
se concibió como un régimen transitorio de reparto de tierras, que debía finalizar en el momento en 
que todos los campesin s y jornaleros que trabajara en las haciendas y hubieran luchado por la 
Revolución hubieran conseguido su terreno jidal, se convirtió en un proceso enormemente dilatado 
en el tiempo, que duré poco más de 70 años. 

El no haber procedido al reparto inmediato de las tierras llevó a que cada vez fueran más los 
campesinos susceptibles de ser ejidatarios y más sus herederos, lo que se tradujo en una 
parcelación y fragmentación cada vez mayor de los campos de cultivo que redujo el tamaño de las 
p rcelas. El minifundismo convirtió las tierras ejidales en poco rentables desde el punto de vista 
económico, puesto que el ejido reducía básicamente para el autoconsumo y para un m rcado local 
reducido. 

Difícilmente podría entenderse la transformación agraria operada en México al amparo de la 
Revoluci .n de 1910 sin consider rla una consecuencia directa dela estructura agraria preexistente. 
Mucho se escrito sobre la conveniencia de ese cambio de tenencia ejidal que acabó, eso sí, con una 
forma patológica de ordenación territorial campesina, el latifundio, para desembocar en otra 
antagónica, pero tan patológica como aquella, el minifundio. 

según Pazos (199 ), la política agraria desarrollada durante el periodo posrevolucí nario, que 
llevó a repartir los latifundios, provocó el descenso de la producción y el abandono de la parte 
repartida por sus propietarios; el reparto de tierras en México creó desempleo y disminuyo la 
producti ida agrícola y los únicos beneficiados con la división de latifundios en México fueron las 
mafias de políticos, funcionarios y líderes agrarios, \ repartidores" de esas tierras. 

[ ... ] Es cierto que la división de los latifundios y la entrega de sus parcelas a quienes las 
trabajaban fueron positivas para la población rural, aunque el principal problema con que ésta se 
encontró fue de la falta de capital para hacer de su explotación agrícola una unidad Itamente 
productiva. La compra de semillas, fertilizantes y agr'í uímícos en general, requirió la solicitud de 
créditos agrarios, políticas de subvenciones, de fijación por el estado de precios de garantía y la 
imposibilidad de modernizar convenient mente las explotaciones ejidales. Por otra arte, la SIembra 
constante de cultivos, la alta de transporte para comercializar los productos acabaron por 
empobrecer el suelo y por dificultar la inversión en el mercado de la roducdón agrícola. 

Una v z que las tierras fueron improductivas, muchos campesinos las abandonaron y se produjo 
un flujo migratorio hacia las ciudades, principalmente la Ciudad de México, y hacia Estados Unidos, 
en busca de una mejo calidad de vida. 

Pazos (1994) [ ... ] afirma que la extrema pobreza del campo es producto de leyes que impiden 
que la may r parte de las tierras productivas entren en los mecanismos de mercado (propiedad, 
compraventa, renta, asociación). El problema de los ejidos es, según este autor, que no tienen 
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valor, pues las tierras están infravaleradas, pues en cualquier momento pueden ser invadidas o 
expropiadas. 

SIn embargo, lo anterior es cuestionable. El problema de los ejidos no radica exclusivamente en 
el hecho de encontrarse fuera del mercado de tierras; un fenómeno desgraciadamente muy 
extendido en México es el intermediarismo en a comercialización de la producdón agrícola, que 
oblíga a vender los ejidatarios su producción (que si se integra en el mercado) a un precio 
irrisorio con el que apenas si puede hacer frente al pago de transporte, semillas, agroquímicas, y 
jornaleros contratados temporalmente. El margen de benefiCIO obtenido por los ejidatarios después 
de saldar estos pagos es extraordinariamente reduddo y nada tiene que ver con los precios reales 
del mercado a los que el Intermediario sitúa los productos agrícolas en el mismo, especialmente los 
productos frescos, quese cotizan a muy buen precio. 

Evidentemente, se ría argumentar que si los ejidatorios son incapaces de comerci !izar la 
produccíón agrícola es debido a la propia estructura organizativa de la unidad productiva, que no 
permite una producción suficiente como para generar economías de escala. 

No obstante, los ejidos pueden formar, y de hecho forman, uniones de ejidos con el objeto de 
ooordlna actividades productivas y de tejer una red de producción y también de distribución. Son 
las tendencias internacionalistas del mercado y la orientación de la política agraria y económica del 
propio gobierno (introducción de productos agrarios de importación, devaluaciones de moneda 
competencia de las multinacionales de la allmentadón) las que han acabado por hacer inviable la 
organización ejidal, preparada para conseguir la suficiencia alimentaria de un pals en continuo 
crecimiento demográfico, pero no para competir con la organizaCión de la producción agrícola a 
escala mundial. 

Sobre el problema del minifundismo, Morett (1992) mendona que a más de 70 años de reforma 
agraria la situación rural ya en 1991 era peor que a principios de siglo. No obstante, haber 
repartido casi más de la mitad del terHtorio nacional (existían en ese año 4 millones de campesinos 
sin tierra más que antes de la Revolución); se llegó al extremo opuesto de lo que sucedía en la 
época del porfiriato; antes privaba el latifundio, hoy domina el minifundio. 

Del debate sobre las ventajas y desventajas de ras formas de tenencia latifundista y minifundista 
parece conclUí e que entre ambas debería encontrase la empresa campesina ideal y óptima 
comparada con la cual el latifundio es la tenencia negativa por exceso y el minifundismo por 
defecto. o resulta fácil comprender porqué la sociedad mexicana¡ con una larga tradición 
prehispánica y colonial -donde la ocupación y valoración del sueJo adoptaba formas comunales
acabó apostando por una fragmentación parcelaria tan extrema. Y es que la apuesta por el 
minifundio sólo puede comprenderse, dentro de la complicada arquitectura de la sociedad 
latinoamericana, como un producto directo o Indirecto de la propIa estructura latifundista. 

En efecto, como señala García (1996), la estructura latifundista había producido una 
concentración selectiva de la tierra agrícola y la clase terrateniente ejercía un control férreo sobre 
los recursos del estado. srn ese marcado monopolio sobre las mejores superficies de cultivo sobre 
tos más valiosos recursos institucIonales" no se hUbieran defendido, por parte de la erase 
campesina, con tanta vehemencia, un sistema de enencia en pequeñas parcelas productivas, 
transmisibles por herencia, y encerradas en el círculo vidoso de la economía sub-empresarial. 

Es indudablemente en el marco soctal donde cabe interpretar ambos regímenes de tenentia de 
la tierra y es en ese marco de una clase desposeída semiesclavizada y hambrienta, donde 
encuentra su explicación la adopdón del minifundlsmo como tenencla alternativa. Que el resultado 
económico de ese tipo de te encia no lograra, con los años, satisfacer las exigencias del 
crecimiento económico, -arrojar un saldo favorable en la balanza comercial, o reducir la deuda 
externa, es una cuestión, desde el punto de vista SOcial, menor para la clase campesina, que buscó 
en el régimen de tenencia ejldal garantizar su subsistencia, su trabajo en libertad y el 
mantenimiento de la que había sido desde antes de la colonización española su forma de vida. 
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La lucha por acabar con la gran concentración parcelaria no persiguió objetivos de mercado o un 
aumento de la rentabilidad de la producción, fue una lucha esencialmente social que pretendió 
modificar las relaciones sociales de producción para conseguir una mejor distribución de la riqueza 
y una sltuacfón de justicia entre los distintos grupos sociales y ese objetivo social continúa siendo 
aún prioritario, sin él no es posible entender el alzamiento armado de Chiapas en enero de 1994, 
en un periodo de repliegue izquierdista de nivel mundial V, en particular, el recién firmado Tratado 
de Ubre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en un momento en que otros movimientos 
guerrilleros de América Central dejaban las armas y llegaban a acuerdos políticos con los 
neoliberales en el poder. 

Sin embargo, las tesis que defendían la concentración parcelaria como necesaria para conseguir 
la rentabilidad económica de la producción agraria acabaron por imponerse a princjpios de los años 
noventa. La coyuntura internacional, marcado esencialmente por las exigenCIas de Estados Unidos 
de lograr la Integración del mercado norteamericano median e la firma del TlC, jugó un papel 
determinante en el cambio de tenencia de la t erra ejidal, que se operó con la modificación del 
artículo 27 de la Constitución. 

En efecto, bajo el mandato del presidente Carlos salinas fue modificada la Constitución en su 
artículo 27. El objetivo, según se declaró fue el de culminar el reparto agrario para revertir el 
mlnifundismo. Calva (1994) explica que revertir el minifundjo significa facilita.. la concentración de 
la tierra en explotaciones agtícolas de mayor tamaño, y ese era el objetivo. Es indudable que el 
nuevo artíCUlo 27 constitudonal y su ley reglamentaria permIten ampliamente, pues, como 
veremos, al abrir la tierra a la circulación mercantil [ ...] su compactación en medianas, grandes y 
gigantescas unidades de producción. 

En el ID Informe Presidencial, carlos salinas planteó las necesidades de una modificación de la 
legislaCión agraria en los siguientes términos: 

8 reparto agrario establecido hace más de 50 años se justificó en su época y es reconocído hoy 
en día por su compromiso con los campesinos. En su momento llevó justicia al campo; pero 
pretender, en las c1rctJnstancias actuales, continuar por el caml o de antes, ya no significa 
prosperidad para la patria ni justicia para os campesinos...Hoy la mayona de tos ejldatarios o de 
los pequeños propietarios es de minlfundistas: dos terceras partes de los campesinos que 
Siembran maíz en la nacíón ienen menos de tres hectáreas de lerra de temporal por familía; 
muChos sólo poseen surcos. Así no pueden satisfacer sus propias necesidades. 8 gobierno esta 
obligado por mandato constitudonal a seguir repartiendo tierras, pero desde hace años los 
efectos del reparto son contraríos a su propósito revolucíonario, y cumplirlo no responde al 
espíritu de juSticía de la propia Constitución. Antes, el camino del reparto fue de Justicia; hoy es 
improductivo y empobrecedor. seguir por esa ruta seria traIcIonar la memoria de nuestros 
antepasadas revolucionarios, defraudar a los <:ampeslnos ya beneficiados por el reparto y burlar 
a los que esperan nueva tierra, hombres y mujeres de carne Vhueso, de ideas y de sueños. Con 
toda razón se indignarán ante repartas de pura estadística, en el papel. Nos exigen daras 
oPdones productivas con su participación en el trabajO y para el progreso nadonal. Por eso 
llegó el tiempo de cambiar nuestra estrategia en el campo. Este es un momento dave. 

El 7 de noviembre de 1991, el presidente de México presentó una iniciativa ue refonna al 
artículo 27 constitucional. SUS iniciativas fueron sometidas a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, que los enriqueció en el debate parlamentano hasta lograr su aprobaCión. Los 
principales cambios Introducidos en el artículo 27 modificado en 1992 respecto del original 
contenido en la Constitución de 1917 son, por un lado, la derogación de todas aquellas fracciones 
que hadan referencia al reparto agrario (de la X a la XIV); por otro, la modificación de aquellas 
fracciones que trataban sobre la propiedad de la tíerra de tal forma que hace variar su contenido. 
Rnalmente, veremos las incorporaciones de nuevas fracciones a la reda¡:ción actual del artiOlIn 

La fracdón Vil del artículo 27 ( 992) dice textualmente: se reconoce la personalídad jurídica 
de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto 
para el asentamiento humano como para actlvidades productivas", m entras que el artículo 27 
(1917) sólo hacia referencia a la población comúnera, a la que reconocía el derecho a conservar su 
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estado comunal y "a disfrutar en común las tierras, bosques yaguas que les pertenezcan o que se 
les hayan restituido o restituyere tI. 

Pero donde se aprecia ás claramente es en la nueva y Agraria (de 27 de enero de 1992), 
reglamentaria del artículo 27 modificado. En su título tercero (artículos del 9 al 20), la nueva Ley 
Agraria afirma que "los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propi , y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran 
adquirido por cualquier otro título", lo que significa que, de iure, los ejidos han dejado de ser 
propiedad del estado para pasar a ser de cada ejidatario particular, dotado, por tanto, de 

rsonalidad jurídica y, conforme a ella, de las responsabilidades que de la aplicación de la ley 
sobre sus actuaciones puedan derivarse. 

El gobierno del presídente Salínas se vana lorló de haber puesto fin al anterior periodo en que 
u estado tutor y aternalista protegía la tierra y de haber reconocido de esta forma una capacidad 
de los hombres del ca po para tomar las decisiones que los conduzcan, con sus familias, a 

mejores niveles de bienestar y calidad de vida: (la reforma) abre las condiciones para que esa 
capacidad se ejerza con nuevas libertades". 

Es indudable que esta nu va ley agraria flexibiliza la organización de las comunidades rurales, 
incluidas las que se encuentran bajo régimen comunal. Así, por ejemplo, las tierras comunales 
pueden convertirse en ejidales, y a la inversa, siempre q e la unidad en la que se transfonnen esté 
mtegrada, como mínimo, por veinte miembros. No es recuente, no obstante, que los comuneros 
abandonen su tipo de tenencia para convertirse en ejidatarlos, puesto que el régimen comUnal 
supone una mayor protección de las tierras frente a posibles expropiaciones -al mantenerse 
comunales estas ierras son inalienables e inembargables-, y además es posible lograr la formadón 
de asociaciones sin abandonar este régimen. Sin embargo, la ley establece el mecanismo para que 
las ¡erras comunales puedan llegar a convertirse en propiedad privada, para lo que tan solo es 
preciso el paso al nuevo régimen ejidal. 

e la i5ma f rma, las tierras ejidales pueden convertirse en comunales, lo que tampoco por el 
m mento se ha producido, o que a tan sólo seIs años de la entrada en vigor de la ley no es posible 
onocer cuáles serán sus últimas consecuencias. No obstante, parece mucho más probable que las 

tierras ejidales se decanten más bien por la vía de la venta, la asociación o el alquiler, que ha 
dejado de estar restringido a dos ciclos agrícolas consecutivos. 

La Ley Agraria de 1992 explica detenidamente cuál es el proceso que deben seguir las tierras 
jidales para convertirse en propiedad p vada. La decisión de conceder el titulo de propietario a 

uno o varios ejidatarios es competencia de la asamblea ejidal, que al igual que puede decidir 
convertirse en explotación colectiva puede optar, en los ejidos colectivos y constituidos, por 
modificar o concluir este régimen colectivo de explotadón. la asamblea es, pues, soberana para 
delimitar, asign r y decidir el destino de la tierra de uso común, así como su régimen de 
exptotaclón; puede también, de acuerdo con el artículo 23 de esta ley, dividIr el ejido o fusionarlo 
con otros, reconocer el parcelamiento económico y, lo que es más importante, "autorizar a lo 
ejidatarlos para que adopten el dominio pleno de sUs parcelas y la aportación de sus tierras de uso 
común a una sociedad, en los términos del artículo 75". 

Esto significa que, pese a que la ley recortoce como patrimonio propio de los ejidamrios la tierra 
ue cultivan, no es suficiente la voluntad expresa de un ejidatario de disponer como le convenga 

sobre el uso de su parcela (excepción hecha de su alquiler), sino que es necesario que la asamblea 
jidal lo apruebe. De hecho, si un ejido no desea modificar su régImen de tenencia, puede 

rmanecer en la situación en que se encuentre (unión de ejidos, régimen colectivo, asociaciones 
rurales de interés colectivo), pero, al declarar la ley que los núcleos de población ejidal tienen 
personalidad jurídica y los ejidatarlos patrimonio, el riesgo a que sus tlerras sean embargadas son 
mayores¡ por ejemplo, ante impagos de créditos concedidos. Por ello, parece probable que los 
ejidos opten por las demás vías que les ofrece la ley agrarIa; el alqulter, la venta o la formación de 
sociedades mercantiles. 
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El alquiler de tierras ejidales, antes restringido a un máximo de dos ciclos agrícolas 
consecutivos, había sido ya una práctica frecuente en los ejidos. No obstante, al haberse eliminado 
la restricción temporal yana necesitarse para ello la autorización de la asamblea, la vía del alquiler 
de tierras es una de las que más comodidades ofrece, aunque sin posibilidades para el ejidatario de 
lograr mejorar su posición económica más que a cambio de desempeñar, durante el tiempo del 
arriendo, actividades artesanales con las que obtener un ingreso adicional, trabajando como 
jornaleros en otros campos o emigrando a las ciudades en busca de !Jn trabajo temporal que les 
permita acumular un pequeño capital. 

La venta de tierras ejldales, aunque prohibida expresamente por la ley hasta 1992, no era 
tampoco infrecuente. De hecho, algunos ejidatarios vendían sus tierras a cambio de una cantidad 
de dinero que consideraban suficiente mientras el propietario encontraba la forma de obtener un 
título de propiedad falsificado. La situación ahora sólo se díferenda en que el proceso de venta está 
legalmente contemplado como uno de los mecanismos que puede adoptar la asamblea ejidal ante 
la petídón de uno o varios de sus ejldatarios. Tanto en la situación anter[or, en la actualidad, el 
destino final del antiguo ejidatario era su proletarización, al convertirse en jornalero de otras tierras 
(o de las suyas propias), en trabajador industrial o de una empresa de servios a cambio de un 
salario. Rara vez, con el dinero obtenido de la renta¡ el ejidatario lograba establecerse por su 
cuenta en algún negocio que le permitiera subsÍStír. 

la emigradón de antiguos ejidatarlos que han vendido su tierra es un fenómeno frecuente e 
las zonas próximas a las dudades o en aquellas donde. la tierra, por mala calidad o falta de agua, es 
tan pésima que los campesinos optan por su venta confiando en mejorar su condición con la 
emigración (a los grandes centros urbanos mexicanos o a EStados Unidos, aun de manera lIegal). 

la formación de sociedades mercantiles resulta ser así una vía bastante más segura, pues los 
ejidatarlos tienen cuando menos la garantía de que, en caso de liquldaclón de la sociedad, tendrán 
preferencia frente a los demás SOCIOS, de acuerdo con su participación en el capital social, de recibir 
tierra en pago de lo que les corresponda en el haber de la sodedad y también de adquirir 
cuentan con capital para ello- las tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad. la deciSIón de 
un ejídatario de destinar su parcela a la formaclón de una sociedad mercantil con otros ejidos o con 
socios accionistas particulares debe ser refrendada por la asamblea ejidal, quien también deberá 
decidir si las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejídal o 
a los ejidataríos mdIVidualmente considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda 
según sus derechos sobre las tierras aportadas. 

Los ejldos o ejidatarios que aporten tierra a una sociedad mercantil reciben accones de la 
misma¡ cuyo valor de suscripción puede variar, pero nunca ser inferior al predo de referencia que 
establece la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualqUier banco. 

Esto significa que, de hecho, las tierras que aportan los ejldatarios son tasadas y el valor de la 
tasación es el mínimo que valen las acciones que recibe de la sodedad mercantil. De esto resulta 
que diñcllmente un conjunto de ejidatarios, un ejido o varios de ellos, consiguen capital suficiente 
con la exdusiva aportación de sus tierras para iniCIar la aventura de una sociedad mercantil capaz 
de competir en el mercado. Como habitualmente los ejldatarios no cuentan con otro capital que la 
tierra, es Frecuente que en las sociedades mercantiles participen socios ajenos al ejido, 
normalmente poseedores de capital que buscan socios tenedores de tierra donde poder invertir. 

Evidentemente, la propiedad privada individual también es una posible vía por la que un 
ejidatario puede optar. Tras autorizarlo la asamblea ejidal, el ejidatario, con título de propiedad 
reconocido, puede separarse del ejido al que pertenece e iniciar, sin formar parte de sodedad 
mercantil alguna, el proceso de producción agrícola con ánimo de lograr una rentabilidad sufiCIente. 
La falta de capital de estos pequeños propietarios, así como lo reducido normalmente de sus 
parcelas, augura el fracaso de este tipo de intentos, que suelen acabar con el embargo forzoso de 
la sodedad o, en el mejor de los casos, con su venta. Molla RUiz-Gómez (1992) señala que nada 
hace pensar, con los nuevos rumbos de la poHtica ec-onómlca mexicana, Que estos nuevos 
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pequeños propietarios, sin ninguna capacidad de inversión, pueden enfrentarse a la competencia 
que supone la agricultlJra de los propietarios privados, por lo que es fácil suponer que, en gran 
'1úmero, pasarán a formar parte de la mano de obra que las nuevas industrias necesitarán". 

Finalmente, De Ibarrola (1983) en su obra El derecho agrarIo afirma que el ejido es una forma 
de transjdón hada su organizadón superior y más racional del campo. En tanto los ejidatarios no 
lleguen a ser propietarios de sus pare las, se seguirán traicionando los ideales de la Revolución. De 
acuerdo con este autor, que da su punto de vista jurldico, se hace necesario un cambio en la 
tenencia de la tierra, adelantándose nueve años a la propuesta de la modificación del artículo 27. 

En síntesis, la modificación al artículo 27 hace al ejidatario dueño de la tierra que trabaja, y con 
ello asume las ventajas y desventajas que todo propietario tiene, es decir, que podrá asociarse, 
dividir su terreno, rentarlo, hipotecarlo o venderlo. Asimismo, esta modificación otorga beneficios a 
106 extranjeros con poder económico, ya que permite la renta de tierra a éstos. 

Con esta reforma se concedió a los núcleos agrarios la propiedad de la tierra para su libre 
manejo, otorgó a los ejidatarios y comuneros la posibilidad de cambiar el uso del suelo y la libre 
asociación, y se puso en marcha el programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares Urbanos (PROCEDE), al que los ejidatarlos pueden acogerse voluntariamente para obtener 
la certificaCión de propiedad de su parcela. Una vez obtenido éste, la parcela es dada de baja en el 
Registro AgrarIO Nacional y pasa a integrarse en el Registro de Propiedad. A partir de ese 
momento, el ejldatario queda sometido a las leyes del derecho civil y mercantil común, pasa a 
adquirir responsabilidades tributarlas como cualquier otro propietario y puede actuar libremente con 
respecto a su propiedad (venta, alquiler, formación de sociedad mercantil, etcétera). 

EL REPARTO AGRARIO EN EL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO EN 
MORELOS (RUEDA, 1988) 

Una vez finalizada la Revoludón mexicana y nacionalizadas las propiedades de las grandes 
haciendas, la extensión de tierra a repartir era enorme, por lo que el gobierno se enfrentó a un 
arduo problema para cuya solución posiblemente no estaba ni preparada no bien documentada. la 
falta de datos provocó una dificultosa elaboración de los inventarios de fincas rusticas susceptibles 
de ser repartidas, así como la compleja burocrada iniciada retrasó el proceso. 

QUiza por ello la reforma agraria mexicana no sólo destaca por haber sido la primera y la de 
mayor éXIto del siglo, sino tambIén por haber sido la más larga del siglo XX (Hobnsbnawn, 1995 p. 
358). Setenta años, aproximadamente, con varladones según los diferentes testados, ha durado el 
proceso de reparto agrario en México. 

La fecha de inldo no es simultánea en todo el país, ya que, aunque desde la promulgadón de la 
Constitución de Querétaro en 1917, bajo la presidencia de Venustiano carranza, se inició el proceso 
de dotac ón de tierra a los campesinos, éste se retrasé en algunas entidades como Morelos, donde 
la guerra no finalizó hasta 1919. 

Por otra partE; tampoco el fin del reparto agrario ha sido simultáneo; legalmente acabó en 
febrero de 1992, con la reforma al artículo 27 constitudonal, pero la secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) continúa en diversos estados con el reparto de tierras a los campesinos cuyos 
expedientes se habían retrasado. Oficialmente, el reparto conduyó el 22 de agosto de 1997. 

A lo largo de estos 70 años, las dotaciones se fueron ejecutando, según ellNEGI (1994)/ de 
forma precipitada y sin los convenientes estudios. Algunas resoluciones presidenciales por la falta 
de datos verídicos o por la falta de preparadón del personal técnico encargado de las mismas, 
otorgaron en algunos casos la misma fracción de tierra a diferentes núcleos de beneficiados. Otro 
problema frecuente, debIdo a la mala calidad de la documentación sobre propiedades existente, fue 
el reparto de tierras a campesmos en otro estado distinto al que residían, lo que obligó a su 
emigración. 
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Las desiguales distribuciones y atribudones territoriales que se hicieron en los diferentes 
periodos presidenciales reflejan en opinión de Le Coz (1976, p. 150) "las ambigüedades y los 
titubeos de la reforma agrana mexicana". En efecto, por las causas apuntadas anteriormente se 
produjeron altibajos en el proceso de reparto de tierras. 

Le Coz apunta como factor determinante del ritmo de las expropiaciones y del reparto de tierras 
"la personalidad del presidente de la república" en turno, quien a su entender hubo de dirimir en 
cada momento, en el duelo constante que fue la historia agraria de México hasta los años 60, entre 
los partidos de la oligarqllía capitalista y las masas campesinas (Le Coz, 1976 p. 153). A nuestro 
entender, sin embargo el reparto de tierras, como aspecto específico de la polftica económica en los 
sucesivos mandatos presidenciales, no fue ajeno a los cambios estructurales acontecidos a lo largo 
de estos 70 años, como tampoco no lo fue en relación al panorama económico intemadonal en el 
que se daba. 

Durante este largo periodo V a medida que México se abria a la economía capitalista, se 
produjeron distorsiones dentro de este sistema de tenencia. 

Desde los años SO se empezó a hacer cada vez mas palpable la imposibilidad de mantener la 
tierra y a los campesinos alejados del arco de relaciones capitalistas, cuando era éste el que 
proporcionaba tanto los inpus necesanos para la producción agraria, como el que transformaba el 
excedente en ganancia para los que los producían; arrendamientos ilegales con el fin de obtener 
ingresos suplementarios de la tierra que no podía cultivarse por f Ita de medios¡ despojos de tierra 
protagonizados por personas allegadas a los propios circUlos dirigentes con la finalidad de obtener 
suelo donde construir residencias de lujo, ventas Ilegales de tierra a fin de obtener Ingresos. 

La tierra ejldal se convirtió en una fuente codiciada de beneficios, de la que n1 sus propios 
trabajadores agrícolas eran capaces de extraer un rendimle to satisfactorio. 

Al final de este largo periplo, un nuevo cambio legal en el régimen de tenencia vino a reconocer 
lo que en los últimos años se había hecho evidente: la liberalización del mercado del suelo era el 
último eslabón que restaba para dejar penetrar el mercado de sus relaciones de producción 
capitalista en un basto territorio donde, incluso los que lo trabajaban, estaban sometidos a sus 
reglas. 
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EL POPOCA TÉPETL y LOS PUEBLOS VOLCANEROS 

Julio Gloekl1er Rossainz 

Cultu Imente hablando, los orígenes de las actuales localidades campesinas asentadas en las 
laderas del volcán Popocatépetl se remon n a las primeras decadas del siglo XVI. Fue en aquella 
época que sus dos componentes fundamentales, las tradidones amerindias y las europeas, 
entraron en un complejo contacto que si bien permi ió su gradual fusión a lo largo de los siglos no 
estuvo exento de violencia y rechazos mutuos en todos 105 órdenes de la vida social. 

Antes de la conquista y la colonización española los pueblos indígenas del Altiplano central 
tenían en el altépetl una forma de organización social amp\lamente desarrollada. Los llamados 
"imperios" anteriores a la Conquista eran en realidad grandes conglomerados en Jos que aJgunos 
altépetJ dominaban a otros, con la particularidad de que tanto la unidad que daba tributo como la 
que lo recibía se llamaban altépetJ. Etimológicamente, esta palabro, que puede usarse 
indis intamente en singular y e plura, significa "el agua, la montaña" o "las aguas, las montañas'" 
y se refiere sustancialmen e a una organIzación de habitantes que tiene el dominio de un 
determinado territorio 

Estas unidades sociales y políticas no teman una existencia estática. No existía nada que 
impidiera, nos dice James Lockhart, ue el altepetl, de forma más sencilla, creciera mediante un 
Incremen o natlJral o la absorción de i migrantes y se hiciera complejo, con uno O más de los 
anti UOS j fes del calpolli transformados en tlatoqu (gobernantes). A la Inversa, no exstfa nada 
que impidiera que una forma compuesta se desbaratara y se convirtiera en una forma más sencilla 
y más unificada, lo que odria asar bren porque todo el grupo sufriera veses coma la péJdi a de 
població y la derrota mili r o porque una parte constitutiva creciera más que las otras. 

Cada altépe I se componía e dos o más calpolli, y 105 altépetl más ímporta tes por sus 
fUnciones administrativas y religiosas tenían un gobernante o tlatoani, de modo que el palacio, el 
templo y el mercado comúnmente estaban localizados cerca uno del otra. Conquista tuvo cama 
efecto que el conglomerado imperial se fragmentara en sus altépetJ étnicos constitutivos, y pronto 
fueron reorga izados bajo nociones espaciales y administrativas muy semejantes que perduran 
hast nuestros días, como son el barrio, el l!Iueblo y el munidpio. Toda cabecera municipal conserva 
hasta la fecha la antigua trllogfa del Itépetl, que combina el templa, el palacio y el mercado, 
obviamente en un contexto histórico com I tamente distinto; pero es eso justamente lo 
inte esante: resaltar las líneas de continuidad ue tuvieron durante siglos y que muchas veces san 
soslayadas con I brillo del cambio cultural o las in ovaciones de la modernidad. Es decir, aunque 
las r laciones sociales han tenido grandes transformaciones a lo largo de la historia, en los pueblos 
campesinos que a ualmente están asentados en las laderas del volcán se ha conservado 
esencialmente una estructura com uesta por cuatro niveles: la relación de la comunidad con lJn 
poder politico a ministrativo; con un espacio asignado para I i re bi o s610 de productos, 
sino de ideas y relaciones como es el mercado o el tia guis semanal; con el templo o la casa de 
Dios, a través del cual se establece un vfnculo con el mundo de lo sobrenatural que induye el 
mundo de los antepasados muertos y, finalmente, con la naturaleza que rodea al espacio habitado 
por los hombres y ue comprende desde los campos de cultivo y los h ertos hasta el monte, los 
pasf les de al montaña y los arenales cubiertas de nieve. Los dos ultimas aspectos, la reladón 
con lo natural y lo sobrenatural, están ntlmarnente relacionados e la cultura campesina de la 
región, por lo que cualquier rograma ecológico que se proponga actuar con la participación de los 
habi ntes de estos pueblos deberá tomar en consideración las formas en que estas relaciones son 
establecidas. Can el propósi o de organizar la información hlstónca y etnográfica he d,VIdida este 
trabajo en cuatro partes que corresponden a 105 cuatro elementos del mundo antiguo: tierra, agua; 
aire y fuego. Estos elementos se encue tran íntimamente r lacionados e tre sí y en consecuenda 
cada uno de ellos remite ineludiblemente a 105 demás. 
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TIERRA 
Entre los antiguos mexicanos la tierra fue concebida como un monstruo. Casi toda la mitología 

de Mesoamérica, di e YólotJ González en su Diccionario, coincide en que era una especie de saurio, 
un monstruo andrógino con bocas en las coyunturas y siempre hambriento, que recibía el nombre 
de Tlaltecuhtli. según el mito de origen de la tierra, fue en el principio de los tiempos cuando 
Quetzalcóatl y Tezcatlipoca bajaron del cielo aquel gran lagarto cubierto de ojos y bocas con las 
que mordía salvajemente. Los dioses rompieron su cuerpo separándolo en dos partes con las que 
fueron creados el cielo y la tierra. Luego los dioses creadores se dieron a la tarea de hacer brotar 
sobre la superfide que correspondía a la tierra todo lo que en ella existe¡ de este modo brotaron 
árboles de sus cabellos, su cuerpo se cubrió de flores y yerba, y de sus ojos brotaron pozos, 
manantiales y cuevas, de sus bocas s rgieron ríos y grandes cavernas, de su nariz brotaron valles y 
montañas, de ella provienen también todos los alimentos, principalmente el maíz, que fue deificado 
con el nombre de Centéotl, o Xilonen, deidad femenina del maíz fresco. 

Aunque en la actualidad este relato ha sido suplantado por el mito hebreo de la creación que 
aparece en el Génesis bíblico, los campesinos de origen nahua sig en considerando a la tierra e su 
variedad de formas y en sus frutos como un espacio en el que debe rendirse culto no sólo a los 
dioses creadores sino a la creación misma, a la fertilidad, a la reproducclón de la vida y a sus 
frutos. A pesar de que la modesta modernidad que ha llegado a la región ha propiciado la 
desaparición de una rica variedad de ritos agrícolas, aún se conserva en varias poblaciones rituales 
en los ue, invocando simultáneamente los nombres de algunos santos, los de espfritus que 
habitan en la naturaleza, y en algunos casos también los nombres de antiguos dioses como Tláloc y 
QuetzalcÓ8t1, se procura atraer las lluvias benéficas y asegurar la abundancia de alimentos. Es 
declr, en el pensamiento de los campesinos actuales predomina el catolicismo, pero en una versión 
del cristianismo que hunde sus raíces también en los antiguos cultos y concepciones religiosas 
mesoamericanas. Esta característica es fundamental para comprender su relación con la naturaleza. 

La tierra ha tenido siempre una importanda decisiva en el mundo campesino1, no sólo por ser a 
proveedora de alimentos y otros materiales útiles al hombre, sino también porque proporciona una 
identidad individual y colectiva, un sentimiento de pertenencia y una relación espiritual con la 
natural za. Sería un grave desacierto considerar la tierra como una simple extensión de terreno 
destinada al cultivo, al pastoreo o la explotación forestal, y pensar que los campesinos no tienen 
por qué concebirla de otra manera, y que si lo hacen sólo se debe a viejos atavismos y a su 
ignorancia. Si hemos de considerar seriamente este problema, debemos comenzar por reconocer 
que la ignoranda ha estado de nuestro lado, que a estas alturas no hemos sabido comprender y 
mucho menos respetar la lógica que vincula a los campesinos con su entorno natu 1. El espejismo 
del progreso y una enorme irresponsabilidad en las políticas públicas ligadas a ambiciones 
desmedIdas están logrado la aniquilación definitiva de tos ecosistemas en uestro país. La región de 
los volcanes no es, desde luego, una excepción. 

Entre las fuentes históricas que nos roporcionan información sobre esta región están los textos 
que hoy conocemos como Relaciones geográficas del sIglo XVI, editadas por René Acuña, del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El origen de estos textos fue un cuestJonario 
con 49 preguntas que envió la Corona Española en las últimas décadas del siglo XVI, inquiriendo a 
los corregidores de las distintas regiones de la Nueva España con los más diversos aspectos de la 
vida de los pueblos, la geografía, el clima, la fiora y la fauna. El editor nos advierte¡ con toda zón, 
que estas relaciones, escritas en la década de 1580. no pueden ser tomadas literalmente como 
documentos históricos fidedignos, ya que se rata en su mayoría de recolecciones no siempre fieles 
de tradiciones orales que cada autor seleccionó su propio arbitrio y, ocasionalmente, falsificando 

1 Utilizaré el término campesino en un sentido genérico. como "gente del campo", sin distinguir las cualidades históricas que 
los han diferenciado a lo largo de la historia, esta diferencia la dará el propio contexto al que me esté refinendo. 
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en forma deliberada la información: no obstant~ estos inconvenientes que alertan al lector modemo 
en cuanto a la precisión historiográfica¡ el compilador rec.onoce también que no se puede negar, ni 
mucho menos¡ la utilidad eventual de sus datos locales. Es en este sentido que recurro a las 
Relaciones de Tetela y Hueyapan, a la de Ocopetlayucan (hoy Tochlmilco) y a la de Totolapan¡ 
pues nos proporcionan valiosa información sobre la región del Popocatépetl. 

Estos pueblos están localizados al sur del volcán¡ en lo que hoyes el orIente de Mareros y el 
occidente del estado de Puebla. En esta regíón no había prácticamente pobladores españoles, salvo 
las autoridades y los clérigos. Eran ueblos indios que habían estado sujetos a Xochimllco¡ donde 
tributaban miel¡ mantas de henequén¡ maíz, guajolotes y servIcios personales. En la actualidad no 
son elaboradas ya mantas¡ pero sí rebozos, chaleco y cotones de lana en Hueyapan; el cultivo 
principal sigue siendo el maíz¡ y la cria de aves domésticas se practica tanto para el autoconsumo 
como para el intercambio en los mercados regionales. La miel es un producto que sigue siendo 
fuente de ingresos para I s campesinos de la lona. Durante el perlado colonial acudran a estos 
pueblos los españoles con sus recuas para comprar miel, con las monedas que recibían a cambio 
los indios pagaban un peso de tributo a la Corona, además de media fanega de maíz y los servidos 
p rs nales con los que tanto se beneficiaron los colonizadores. Esto servidos eran utilizados 
también en la construcción de edificios pú Iicos, iglesias y conventos. Hasta la fec a sobrevive la 
costumbre de colaborar gratuitamente con fila faena" cuando hay necesidad de ocupar mano de 
obra abundante para alguna obra de interés colectivo. 

Los indios cultivaban para su propio consumo miz, eMile y legumbres, además de alimentarse 
de una buena variedad de quelites, insectos y animales de caza cama el conejal el venado, el 
faisán, gallinas silvestres, guajolotes y patos. El corregidor de Tetel y Hueyapa , Cristóbal 
Godínez, menciona que "lo señores" comían también came humana, como si se tratase de una 
costumbre dietética y no de una costumbre ritual, lo cual, evidentemente, da una Idea falsa de la 
antropofagia. Juan de la Vega, corregidor de Tochimilco, proporcionó a su vez una información 
poco creíble en cuanto a la alimentación de tos pueblos indios, pues dice que después de la llegada 
de los españoles comían "vaca, carnero, tocino¡ pan de castilla y vino". 

Cristóbal Godínez informa que 1 gente de Tetela y Hueyapan tenía c.onflictos con los pueblos de 
Cholula, Atlixco y Huejotzingo. Justamente Tochimilco era un sitio fronterizo con estos adversarios. 
Sobre su estimenta escribió lo siguient : "El hábito que t ian era andar en cueros, con una manta 
atada al cuello y un braguero con que cubrían sus vergüenzas", aunque mbién precisa que ya 
algunos usaban camisas y otros zaragüelles¡ es decir, pantalones. 

LA MORTANDAD DE LOS INDIOS 

El corregidor se refiere a la gran mortandad que azotó a la Nuava España en estos términos: 
"Antiguamente vivieron sanos, y no se acuerdan haber habIdo pestilencias, tan bravas y tan 
ordinarias mo aho ; aunque hambres había antiguamente más a menudo que ahora. La causa 
porque ahora mueran tantos, y haya tan frecuentes pestilencias, es secreto de Olas, que es asf 
servido, y no siento otra mejor respuesta para satisfacer a esta pregunta; pero, la ue según 
ordinariamente se entiende, es que no estaban tan vejados ni oprimidos con servicios personales 
como ahora lo están. Y siendo como es, gente tan flaca y delicada y ra poco trabajo, y las 
enfermedades los hayan tan fatigados y t bajados, y ast se acaban... " En un intento por 
contrastar y precisar el impacto demográfico, el corregidor Godínez escribió: .....er tantos que 
cubrían los montes y quebradas. Las ca sas de no haber ahora tantos, ni la vigésima parte de los 

u había, es que se han muerto y acabado". En el mismo sentído escribieron los informantes de 
Juan de la Vega, corregidor de Tochimilco: "Dijeron que este ueblo y su comarca tienen pocos 
indios, hasta dos mil, poco más o menos, y que en los tiempos pasados había en ellos mucha suma 
y cantidad de indios... y que la falta de ellos lo ha causado la gran enfermedad y pestilencia que 
entre ellos llaman cocolízte, que les ha venido y tienen de resente, de que mueren seis, ocho y 
diez cada día". Al finalizar el siglo XVI tenemos entonces, como en otras partes de la Nueva 
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España, Una caída demográfica debida a la enfermedad y al exceso de trabajo, a la 
sobreexplotación de los pueblos indios en la región del volcán. Será hasta el siglo XVIII que se 
produzca una recuperadón demográfica. "De 1742 a finales del siglo", escribe Gruzinski, \\Ia 
población indígena aumenta en un 44% y la falta de tierras induce a un número creciente de indios 
a alejarse de su pueblo para engrosar las filas de ~na mano de obra flotante, de una masa a veces 
vagabunda que alcanza un 10% hacia 1800". (Gruzinskí:19B8, p.132) Aunque no dispongo de datos 
específicos sobre la región, no existen motivos para pensar que no siguió esta tendencia 
demográfica general, incluyendo el fenómeno migratorio dada la cercanía de grandes centros 
urbanos, como sucede hasta la actualidad. Son miles los jóvenes de ambos sexos que migran a las 
ciudades dromveclnas como Cuautla, el Distrito Federal, Puebla, Cholula y Atlixco, entre otras, 
para emplearse en el servicio doméstico, la albañilería o el pequeño comercio. Son numerosos 
también los jóvenes de la región que han migrado hacia los Estados Unidos, prindpalmente la 
ciudad de Nueva York. 

La RelaCión de Ocopetlayucan o Tochimilco menciona un interesante comentario que hicieron los 
Indios al quejarse de la gran mortandad por el cocohrte: "Y dijeron que antiguamente vivían muy 
sanos, y que la causa de ser ahora así (enfermos mortalmente) a lo que entienden, es por haber 
mudado costumbres en las comidas y vestldosj porque en su gentilidad, comían poco y comidas 
silvestres, yerbas y demas sabandijas y andaban desnudos y se acostumbraban a bañar a 
medianoche, y ahora no lo hacen así y comen más". A pesar de que al escribir estas observaciones 
habían pasado pocos años de contacto con otras costumbres que los indios iban adoptado 
gradualmente, o s.e les iban imponiendo, los pobladores del volcán se reprochan haberlo aceptado y 
entienden como un castigo lo que les sucede. Se trata de un proceso de aculturación vivido como 
culpa desde un etnocentrlsmo indígena que ha sido sometido a la cultura ocddental. En la actual 
población mestiza los valores se han invertido y entre las jóvenes generaciones predomina una 
sobreestlmación de las formas urbanas de v/viro Algunas de estas costumbres recién adoptadas se 
hacen notar como signos de distindón pretendiendo resaltar una condición "superior". Viajar 
frecuentemente a la ciudad o trabajar en ella impllca, por ejemplo, dejar el sombrero, usar zapatos, 
tener mayor escolandad, tener un vocabulario en castellano más dco, usar aparatos 
electrodomésticos, mtroducir en las viviendas materiales y estilos de construcción diferentes, 
practicar otra religión que no sea la católica, utilizar cubiertos para comer, vestirse, peinarse y 
comportarse de un modo distln o al de los padres y tos abuelos. Generalmente lilas que se van" 
sienten Que tienen alguna ventaja sobre "los que se quedan"; piensan que haber cambiado de 
alguna manera los ha sustraído del atraso en el que vive la gente que permanece en el pueblo 
conservando la forma de vida campesina. Como los que se van generalmente regresan temporal o 
definitivamente, son un factor de movilidad social y cambio cultural en el interior de sus 
comunidades. 

LOS CERROS Y LAS CASAS 

Johanna Broda ha sugerido la utilización del término "paisaje ritual" para señalar el carácter 
sagrado que adquiere la geografía en dertos contextos culturales. No obstante lo escueto de sus 
respuestas, el corregidor Goclínez advirtió la ex stencia de cultos en diversos espacIos aturales: 
"Estos pueblos están cercados de peñascos y cuevas, y rISCOS y quebradas, y grandes y altos 
cerros, a donde antiguamente los indios iban a hacer sus sacrifldos y a ofrendar sus ofrendas. Los 
montes de estos pueblos, que llegan hasta las cenizas del volcán, sobre los cUales tuvieron estos 
dos pueblos grandes diferencias, estan poblados de pinos albares y de pinos de tea, y de 
encinales y de ceilros altos y gruesos, y de madroñales: madera toda muy provechosa para 
edificios, pero trabajosa de sacar por la aspereza del sitio y grandes quebradas. Son buenos para 
sacar aceite de abeto, y para tablazón, y para leña y madera menuda, porque para otra cosa no 
siento sean de provecho". 

-
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Antes de la Conquista el bosque prácticamente no era utilizado para proveer de madera a las 
bras de construcción regionales debido a que las viviendas de los Indios empleaban poca madera: 
las casas y habitadones de los indios son bajas y pobres, de adobes, con sus bohíos de paja, de 

Que están cubiertas; todo cosa pobre y ruines edificios". Fue con la introducción de herramientas e 
.n trumentos de hierro que gradualmente se fue ampliando y diversificando la utilización del 
bosque para satisfacer las necesidades en la construcción de casas y edificles no sólo en la región 
sino en las grandes ciudades ciramvecinas. El corregidor hace en 1581 una obsetvaclón que 
después se convertiría en un tipo de con ucción característico de algunas zonas: "Los materiales 
con que podrían edificar son piedra blanca, de Que tienen canteras, y piedra pesada y liviana; 
aunque car cen de cal, la cual se trae de dos leguas de allí, de Tlacotepeque". 

Es interesante observar cómo el corregidor, al hablar de los indios y sus cerros, se refiere de 
Inmediato a una relación ritual y no a una relacón productiva, mientras que él mismo hace 
enseguid una clasificación de los árboles y s posible utilizadón. Esto no significa, desde luego, 

ue los indígenas no utilizaran el bosque, sólo que las características culturales de su tecnología 
limitaban ese uso al aprovisionamiento de leña para combustible o bien para satisfacer la demanda 
de poblaciones mayores a las que tributaban. En la construcción su empleo debió limitarse a postes 
de madera y ramas, pues la técnica de introdudr troncos en el interior de los muros para hacerlos 
más resistentes fue empleada sólo en las grandes construcciones. La diferencia es notable, porque 
los españoles no están viendo en el monte un lugar sagrado; eso lo atrlbuy n a la ¡dolama de los 
indios, que a sus ojos es obra del demonio; ellos sólo ven en el bosque un recurso natural 
susceptible de ser explotado. Su dios ya o habita la naturaleza, las sagradas escrituras que 
fundamentan su pensamiento religioso lo ubican en el reino de los cielos, en una dimensión 
distante del mun o de los hombres. No sucede lo mismo con la cosmovisión de los indios, para 
quienes 105 dioses están en la naturaleza o, mejor dicho, son la naturaleza deificada. Esto no 
significa que la expansión de la agricultura a costa del monte no se llevara a cabo, sobre todo en 
laderas en las que fueron construidas terrazas que dieron lugar a una Intensa degradacIón del 
suelo. 

EL MAGUEY 

Antonio de Cudad Real nos dejó una interesante descripción de los usos que se le daba al 
maguey, que según las Relaciones abundaba en la zona del volcán: se aprovecha este árbol o 1/... 

mata para muchas cosas, y tiene muchas virtudes y propIedades. Las pencas sirven de leña para el 
fuego, y de tejas para cubrir casillas y chozas, y de canales para los terrados, por las cuales corre el 
agua que llueve y sale afuera sin tocar en las paredes; de estas pencas con mucha facilidad se saca 
hilo, como se saca del cáñamo, aunque diferentemente y sin tanto tra ajo y benefido, y de/los se 
hacen cuerdas y sogas y lienzo basto; las púas sirven de clavos y de agujas¡ dejanles a cada púa 
una hebra, de manera que agUja y hilo es todo una pieza, y con esto se cose cuando se ofrece 
necesidad y no hay mejor recabdo; con éstas mesmas pencas y con los cogollos aplicados calientes 
a las heridas frescas, las preservan de corrUpción y las sanan maravillosamente. Echan algunos 
magueyes que llaman hembrasJ nos tallos y varas tan largas y gruesas, que sirven de maderos y 
tirantes para cubrir casas; en el corazón del maguey macho hacen los Indios un hoyo y concavidad 
y por alli mana una agua miel muy delicada, de la cual se hace vinagre muy bueno y miel muy 
medicinal que vale y sirve mucho en lo MéXiCO, en lugar de miel blanca; con esta miel y con la raíz 
de un árbol se hace el vino de la tierra llamado comúnmente pulchre, tan fuerte y hediondo que 
pocos de los que lo beben, como no sea en poca cantidad, dejan de emborracharse, y este vino 
con el que va de Castilla es la destrucción de los indIOS, porque son miserables y no saben irse a la 
mano en viendo la ocasión, y como por nuestros pecados hay tantos estancos de vino en todo lo de 
México, aun en pueblos no grandes de indios, intraducción nueva y novedad tan pemiciosa con que 
tanto vino se consume, forzosamente ha de haber borrachos sin cuento... Remedie Dios tanto mal 
como puede, que es menester.., Volviendo, pues, a nuestros magueyes, pánenlos y plántanlos los 
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indios por su orden, como en España se ponen las viñas, y tienen grandes heredades y montes de 
ellos en las tierras frías, y cultívanlos co mucho cuidado" (Ciudad Real: 1976; 64,65). Las grandes 
plantaciones de maguey cumplían también otras funciones, como evitar la rosión de la tierra, 
retener el suelo de las laderas, amortiguar la caída brusca de las corrientes de agua y delimitar los 
terrenos de cultivo. Es una planta sumamente útil que desgraciadamente casi ha desaparecido de la 
reglón. 

La importancia de esta planta fue tanta que llegó a deificarse con el nombre de Mayahuel, 
deidad con 00 senos que los dioses transformaron en maguey. El pulque también se asodó con 
los ritos agrícolas, como lo muestran los mura/es de la pirámide de Cholula. Esta bebida fue 
también deificada en una multitud de seres conoddos como totochtin "los conejos", o 
centzontotochtin lilas 400 conejos", a quienes se relacionaba con la fertilidad y /a luna. En la 
descripción de este fraile es notable también el traslado de la naturaJeza al mundo de la cultura en 
la utili~ac ón práctica de esta planta, que establece una adaptación plena del hombre al medio 
ambiente sin alterar drásticamente el equilibrio ecológico; todo ello propidado¡ desde luego, por su 
escaso desarrollo técnico. Con la colonización europea la Nueva España entró gradualmente en un 
circuito mundial de arculación de mercancías que insertó al mundo indígena en intercambios antes 
inimaginables. la Introducción del arado mediterráneo tirado por bueyes, el hacha de hierro y 
después la sierra y el machete, los clavos, los martillos, las agujas, las tijeras, el sombrero, los 
rebozos y muchos otros objetos penetraron lentamente en la vida doméstica y laboral de los 
indígenas modificando para siempre el modo en que desempeñaban sus actividades 

los Informantes de la Relación de Tochimilco escriben que "en todas las faldas del volcán ... en 
las Sierras, riscos y quebradas vertientes del dicho volcán, de norte a sur, hay mucha suma y 
cantidad de árboles silvestres, pinos y oyamel, donde se cría y hace el aceite de abeto; y robles y 
encinas, y cedros en gran grandeza y fertilidad, los cuales podnan servir para todo género de 
artificio, pues de ellos se sacan tablas de seis cuartas de ancho, con gran encubrimiento de altura, 
y se sirven de otros no n gruesos para los enmaderamientos de casas e ingenios de mmas; y hay 
muchos cipreses". Es claro que para el autor' de estas lineas la naturaleza no es un ámbito sagrado 
sino ya un espado desacralizado, desencantado, donde su relación con los habitantes se 
establecerá cada vez más en términos de una lucha, de un dominio del hombre sobre la naturaleza; 
sin embargo, no sucedía lo mismo en la mente de los indios. En el siglo XVII, Hernando Ruiz de 
Alarron escribió los conjuros "que hacen estos miserables" antes de cortar un árbol y que consisten 
en encomendarse al tabaco ritual que portan consigo, llamado piciete, para pedirle que los proteja 
de cualquier desgrada. Aún en la actualidad existe la idea de que Si una persona corta un árbol que 
ha sido golpeado por un rayo sin las precauciones rituales convenientes puede enfermarse de 
gravedad. Es necesario hablar con el espiritu que habita dentro del árbol para solicitar su permiso 
de cortarlo y colocar en su pie Una ofrenda. En esta concepción del mu do la naturaleza no sólo 
está viva, como lo está también para nosotros, sino que posee ademas un espíntu y algo semejante 
a una voluntad de actuar. 

LOS ÁRBOLES FRUTALES Y LOS FRAILES 

Pero hay otro tipo de árboles, los frutales¡ que crecen en los huertos y que fueron introducidos 
prlndpaJmente por los frailes franciscanos, dominicos y agustinos. la actual fruticultura de la región 
de los volcanes tuvo su origen en los atrios y huertos conventuales. De allí salió la nuez de castilla, 
los duraznos, las peras, las manzanas, el membrillo, los higos, las ciruelas, el chabacano, los 
naranjos y los limones. las Relaciones mencionan el capulin, el aguacate, la guayaba, el zapote, los 
chayotes y los guajes como árboles nativos. Informan a la Corona que se recoge maiz en 
abundancia, frijol¡ chia, huauhtli y calabazas¡ además de otros cultivos Introduddos por los 
españoles y otros que podría introducirse: "Cógese en las laderas de estos pueblos -dice el 
corregidor Godínez- muy escogido trigo; y se cogería cebada y se darían los olivares y viñas, si su 
majestad no lo hubiese vedado y si los españoles se quisiesen dar a ello: porque se dan en este 
pueblo muchas y muy buenas castañas, en algunos árboles que en ellas se han plantado por 



religiosos curiosos... y es esta tierra apta y aparejada para todo". Los barlg'lJts s:errc::c~ 

concurridos; ahí se obtenía la sal que venía de PiaxtLa y eran inten:amtliacios lnlldiCl5 "'~. __---..c_

entre ellos el pulque, varios tipos de chile y fibras de maguey. Según la R;elc:lOÓiI1 
llegaba todos los sábados gente que venía de 20 teguas a la redonda. Hoy I tia!19uJS 
teniendo una gran importancia para Jos habitantes de la región, no sólo por mtl=ro~'oo 

comercial, que se raetica en especie o en moneda, sino también por la socializaCIón qu 
Es a través de esta red comercial como se logra una rápida difusión de rumores de todo 
versiones en torno a las causas de la actividad del volcán y a la experiencia Que en cada pueblo se 
ha tenido, Fue así como se difundió en los ueblos de los tres estados Que el e)( presidente Salinas 
había vendido los volcanes a los japoneses, o que el volcán ha aparecido en persona dejando 
diversos mensajes a los pobladores. 

los primeros y fugaces indicios que estudiaría Solange Alberro en su libro Del gachupín al 
eriollo/ o de cómo los españoles de México dejaron de serlo, son advertidos ya cuando el corregidor 
se refiere a las plantas medicinales: "Hay en las quebradas muchas hierbas, aromáticas y 
medicinales, y raíces de ellas, de que los indios usan en enfermedades suyas; en especial, una raíz 
que sirve para el calor del hígado, molida y bebida, la cual bebí yo todo el tiempo que en el dicho 
calor estuve, y hallé extraño provecho¡ y¡ juntamente¡ gran cantidad de la yerba que llaman 
"lengua de ciervo". El procesa de aculturación que se dio en la región se produjo en un dable 
sentido, como occldentalízadón de los indios, que fue el predominante, pero también como 
In ianizaci6n de los europeos. La década de los 80 del siglo XVI es una época muy temprana en 
este último sentido para la región: "Tetela y Hueyapan no son pueblos de españoles, ni de ellos, ni 
en lo que toma su jurisdicción, nunca han residido¡ por ser pueblos pequeños y ser pueblos sujetos 
a la provincia de Xochimilco¡ como lo fueron en su infidelidad..•" En cada pueblo había un 
monasterio con dos frailes dominicos cada uno. La mayoría de los frailes hablaba la lengua nahuatl 
para mejor predicar el evangelio entre las nativos. Es muy probable que hayan sido también los 
primeros n comer los alimentos de los j dios y adaptarse a su forma de vída en todo aquello que 
no contradecía sus principios religiosos ni la moral cristiana que de ellos se derivaba. Esta actitud 
de los clérigos es fundamental porque sirvió de ejemplo en la vida cotidiana y desde el pÚlPito, que 
fue uno de loS lugares privilegiados en la difusión de las Ideas, para todos los colonos que llegaron 
después. 

Durante el siglo xvr proliferaron los conventos en la región o muy cerca de ella. Tetela, 
Hueyapan, Ocuituco, Yecapixtla¡ Zacua/pan, TotolCJpan, Atlatlauhcan, Tlayacapan, Oaxtepec, 
Tepoztlán, Tochjmilco, Huaquechula¡ Cholula, Atlixco¡ Huejotzingo, Calpan, Tepapayecac, 
Tlalmanalco¡ Amecameca. No es exagerada decir que el procesa de ocddentalización duran e los 
primeros lempos de la colonia estuvo en manos de los clérigos a través de la enseñanza del 
cristianismo, pero entendiendo el Cristianismo no sólo en su aspecto estrictamente religioso, sino 
más bien c.omo condensadón de la dvilización occidental que contiene una idea del mundo, de dios 
y del hombre con una ética y una práctica sodal que la sustenta Fueron 105 centenares de frailes 
que se dispersaron por el territono indígena qUienes tuvieron una dIspOSición auténtica de convivir 
con la población nativa, aunque esto implicaba, de acuerdo con sus propósitos, la transformación 
de esa población en sujetos reconocibles para la concepción ocCidental¡ es dedr, convertirlos en 
semejantes mediante el bautizo¡ la castellanización, la catequlzaclón, la monogamia, la humildad y 
la obediencia. Mientras la soldadesca y los primeras colonizadores sadaban sus ambiciones de 
tierras, poder y riqueza mediante las encomiendas y repartimien os que con frecuencia 
desencadenaba la mortandad que hemos mencionado, los frailes intentaban practicar el 
cristianIsmo de los apóstoles y los cristianos de los pr meros tiempos tratando de depurar la Iglesia 
de vicios e Imposturas. Esa ética estricta y ese misticismo exacerbado no eran ajenos a las 
prácticas religiosas y morales de los indios. La conquista militar, económica y política se dio en 
forma alternada o simultánea con to que Robert Ricard llamó la conquista espiritual y Serge 
Gruzinski la conquista de los cuerpos. Es decir, no hubo un solo aspecto de la vida¡ material, sodal 
o intelectual de los indIos que no hubiera sido trastocado por la cultura occidental dominante y ello 
fue obra, en los primeros tiempos¡ fundamentalmente de tos religiosos: "Andaban descalzos", dice 
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fray Jerónimo de Mendieta de los franciscanos, \\y con hábitos viejos y remendados. Dormían en el 
suelo y un palo o piedra por cabecera. Ellos mismos traían un zurroncillo en que llevaban el 
breviario y algún libro para predicar, no consintiendo que se lo llevasen los indios. Su comida era 
tortillas, que es el pan de los indios hecho de maíz, y ají, que acá llama chile, y capulines, que son 
cerezas de la tierra y tunas. Su bebida siempre fue agua pura, porque vino no lo bebían, ni lo que 
ofrecían querían recibir•.." La vida humllde, el sacrificio personal y la pobreza asumida como una 
actitud ética ante la vida por un buena parte de la población campesina e la región es 
indudablemente el resultado de la prédica cristiana. Ustedes -me dijo un día don Inés Ávalos, un 
campesino de San Nicolás de Los Ranchos- los de la ci dadI son personas incompletas; siempre les 
falta algo, siempre andan bu cando algo que sienten que no tienen. En cambio nosotros nos 
sentimos bien con lo Que tenemos y así vivimos contentos. 

LA TALA INMODERADA DEL BOSQUE 

El incremento demográfico, la introducción de la ganadería y de nuevos cultivos ue requerían 
espacios mayores, y la necesidad de madera en las cada vez más grandes ciudades circunvecinas, 
propiciaron la tala de las ricas zonas boscosas del volcán. En su estudio sobre la región de Atlixco, 
Toc imilco y Huaquechula, Carlos Paredes Martínez dice que a finales del siglo XVI había gr n 
variedad de pinos, robles, encinos y cedros, de donde se obtenía ya importantes can ¡dades de 
madera necesaria en la constr cción y en las minas de los españoles. La madera podía alcanzar 
entonces hasta "seis cuartas de ancho", es decir, un metro y m io. Hacia Jnal del siglo XVIII, 
s gún este autor, estos árboles proliferaban únicamente en las "partes altas" del volcán. El 
aprovechamiento de madera de los volcanes no ha hec o sino Incrementarse, dadas las 
necesidades de las poblaciones vecinas, pequeñas y grandes, qu ha utilizado leña y carbón como 
combustible doméstico e industrial, tablones y vigas para la construcción, durmientes para las vías 
férreas, aserraderos al5ervido de fábricas de papel y de muebles, etcetera. "No cabe d da", dice 
Paredes Martínez, \ ue a raíz de la presencia española en la región, los cambios ecológicos se 
sucedieron ca mayor rapidez Que en la época prehispánica. Se endieron las zonas de cul ¡va, se 
ampliaron las áreas de irrigación, el ganado mayor y menor ocu ó terrenos antes de reserva, los 
bosques se fueron reduciendo y convirtiendo en parajes con vegetadón her acea, el agua de las 
corrientes se utilizó ahora como fuente de energía para mover molinos. Otros cambios menos 
evidentes pero ue sin duda tam ién se presentaron y repercutieron en la sociedad fueron en los 
suelos y el clima... es seguro que se presentaron a medida ue se incrementaba el uso del suel en 
las partes con endiente y cuando se talaban los bosques". 

A finales del siglo XVIII el científico Antonio Alzate escribió que, con la llegada de los espa - 01 s, 
las aguas, tierras y bosques de la región comenzaron a ser explotados en forma extensiva sin que 
se dejara los ti mpos y espacios necesarios para el proceso de regeneración de las zonas 
afectadas.2 Es de notar, dice Arturo Soberó en el ensayo men ¡onado, que desde los primeros 
años coloniale la cercanía de los volcanes a México y Puebla, dos de las concentraciones urbanas 
más importantes de la colonia, estimuló y orientó hada el mercado de estas urbes en cons nte 
crecimiento, la mayor parte de los recursos forestales Que beneficiaban a las comumdades cercanas 
al Popocatépetl y la IztacdhuatJ: "Muy pronto, la maderas de los osques comenzaron a ser 
vorazmente consumidas por los habitantes de México y Puebla, provocando con ello que a 
~~rt\" de. ~se momento di.ese pt'll\ciplo un 9roceso desordenado V devastador de 
explotación forestal encabezado por comerciantes y em resaríos españoles. Estos solían 
contratar los servicios de los indiOS ugareños para cortar la madera en las cantidades y calidades 
deseadas para después r venderla en el gran mercado urbano, pero también aco umbraban 
adquirirla directamente en los pueblos localizados en los bosques, en donde sus habitantes 
indígenas ofrecían la madera ya cortada. Este procedimiento de apropiación de la madera ya se 

2 Alzate, Jose Antonio. Gaceta de Liter tura 15-enero-1788, p. 101-10 ,cila o en: Soberón, rturo, "Popocatépetl-Iztaccihuatl 
la conquista yel des én" p.26, en el volumen: Los volcanes símbolo de México, ed. Gobierno de la Ciudad de Mexico. 

- -~---



(Cua a ección) 54728 de enero de 2 05 

rvaba desde finales del siglo XVI en la mayor parte de los pueblos de la region cercana a los 
¡canes. Por ejemplo, hacia 1599, a propósito del proceso de congregadon en el pueblo principal a 

iJe fueron sometidos los indígenas de la región de Amecameca, para su mejor control fiscal, 
- igioso y político, los oficiales reales encargados de aplicar rlicha medida revelaron en sus 

armes que los indios de las comunidades de san Pedro Nexapa, Tepancalco, san Miguel Atlautla 
otros •...de los dichos montes sacan muchas maderas de tablas y vigas que venden a españoles 

~u vienen a comprárselas, que asimismo tienen por granjería'." 3 "La madera c.ortada", continúa 
lerendo Soberón, "era utilizada para la fabricación de los más variados artículos, entre los que se 
enta las embarcaciones que diariamente surcaban el lago y los canales de México. En canoas y 

traj neras~ muchas de ellas de gran capacidad" /05 ind(genas de las reJ)iones de Cha)ro y )(DcnjTnj)CD 

transportaban diariamente a a dudad de México! verduras, flores, granos y todo tipo de 
c:omestlb'es. \Jetancurt refiere que a\gunas de esas embarcadones llegaban a medir poco más de 
cuatro metros de ancho por doce y medio de largo, capaces de transpo r tres toneladas y media 
de cargas de maíz y algunas hasta casi seis toneladas en cargas de azúcar. La madera era 
aprovechada igualmente para la fabricación de estacas de pino blanco, con las que se reforzaban 
los cimientos de las construcciones, así como de vigas y tablones para los techos de las mismas; se 
fabricaban también todo tipo de carruajes, se alimentaba el fuego casi permanentemente de la 
casa de Moneda, los hornos de multitud de artesanos, como herreros y plateros, y todas las 
cocinas de la ciudad de Méxim". 

Mariano Fernández Echeverría y Veytia también refiere, en el siglo XVIII, el creciente 
aprovechamiento de madera de los bosques de las laderas orientales de los volcanes que se 
comunican con 105 valles de Pue la y Tlaxcala: "El volcán de MéXICO y la Sierra Nevada, que llaman 
el monte de Tezmelocan, distan de la ciudad ocho leguas entre poniente y norte, son muy dilatados 

abu dantes de maderas y varias especies, de que se labran na solamente vigas de mucho 
tamaño, tablas y tablones gruesos, sino también se sacan muchas a propósito para coches y carros 
'1 otros artefactos que requieren maderas de otras especies que el pino". Al igual que sucedía en la 
.. iudad de México¡ Veytía menciona de paso los negocios de helados que prosperaban utilizando el 
ni lo de los volcanes: "Uno y otro promontorio mantienen todo el año cubiertas de nieve sus 
cumbres, de donde con facilidad y poco costo se trae diariamente a la Ciudad, para la proviSIón del 
estanco que el Rey tiene en ella, de que se abastece su botillería". 4 

LA VELOCIDAD CULTVRAL 

Las sociedades modernas han establecido el criterio de medIr el progreso en función del cambIo 
cultu I imp lsado por la invención y la difusión de una tecnología detenninada, es decir, el 
progreso se mide en función de la velocidad con la ue una sociedad ha provocado en Su Interior 
cambios en los usos y costumbres cotidianos. Se considera también que una sociedad progresa 

ando se mantiene aj)jeltiJ a) cambio, ea {jfla dk(l(K(crán oemtal'te('\~ a ae..e~taf \"\ue.'Ias 
mOó'lflcadones en su "rnterior. Ha Sido el mundo urbano el lugar donde se ha generado y 
prlv le iado el permanente cambi que su tenta lo que hoy conocemos como modernIdad, desde el 
r nacimiento hasta nuestros días. El medio rural, en cambio, ha Sido generalmente reacio a las 
rápidas transformaciones; termIna por ado~tar las innovaciones pafCia\menre, siempre tarde 'f ~O{\ 
gran lentitud; su dinámica es otra totalmente¡ sus ritmos parece más apegados a la naturaleza 
que a la máquina. 

El 'Impacto del mundo moderno se produce en la region me ¡ante Igunos conductos ásicos: el 
camino, la electricidad, las tu erras y el teléfono. Aunque una i ria de los medios de transporte 

berón cita como fuente a Ernesto Lamoine Vicaña, "Visita, con ragaci n y mapa de mee meca de 1599', Bolelm del Archivo 
~neral de la Nacion, México, 1961,2 Serie, T. 11, n'1 
- Echeverrla y Veytla, Historia de la fWldacjón de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles, CONACULTA-INBA-Comisión Puebla del V 
J I1tenario México, 1992, t. 1, p.2 9,21 
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en la región aún está por escribirse, se puede adelantar que durante el periodo colonial se Introdujo 
el burro, la mula, el caballo y el buey como medios de tracción que diversificaron y multiplicaron las 
posibilidades de traslado de personas, bienes y materias primas, que antes se limitaban a la fuerza 
humana. Las veredas recorridas a pie se combinaron con los caminos de herradura y más tarde, al 
parecer hasta el siglo XX, con caminos de terracería por donde circulaban carretas y carruajes en 
las partes más llanas, y posteriormente, a partir de la década de 1960, caminos de tierra por donde 
comenzaron a circular vehículos automotores aun en las partes más elevadas como Hueyapan y 
Santa Cruz Cuauhtomatitla. Es hasta fechas muy recientes que algunos de estos caminos han sido 
pavimentados, sobre todo en los estados de Morelos y México. la intrincada red de caminos y 
veredas en los bosques ha sido el resultado de la expansión de taladores legales o clandestinos que 
han devastado los bosques y empobrecido la flora y la fauna, en algunos casos al límite de la 
extinción. Estos caminos, al conectarse con las vías construidas para comunicar las localidades 
campesinas con las iudades han propiciado dos graves problemas: el saqueo de madera y la 
generación de miles de toneladas de basura que se esparce gradualmente por los ríos, los campos 
de cultivo y las barrancas. 

Los hábitos de consumo de los campesinos han sido modificados sustancialmente al abrirse un 
mercado regional que es provisto semanalmente por cientos de miles de refrescos, jugos, cervezas, 
detergentes, pañales, jabones, botanas de todo tipo envueltas en plástico, dulces, alimentos 
enlatados, pilas eléctricas, etcétera. El ademán de tirar al piso la cáscara de una fruta, la envoltura 
o los desechos de un producto vegetal tiene siglos de existir sin haber provocado problemas de 
contaminación; los problemas comienzan cuando las envolturas o los productos mismos tienen un 
origen industrial y no existe un sistema de acopio, separación y reciclaje de la basura. El gesto de 
tirar algo a la tierra está ligado a la forma de vida campesina; así son sembradas las semillas y se 
alimenta a los animales domésticos, pero en los últimos treinta años ha habído una verdadera 
invasión de camiones repartidores de objetos que generan montañas de basura que han puesto en 
un grave riesgo el equilibrio ecológico. 

En la década de los 60 los antropólogos Hugo Nutini y Barry Isaac estuvieron en San Mateo 
Ozolco, en el estado de Puebla, poco tiempo después de que afectaran "considerables tierras 
comunales" para qear el Parque Nacional. La imagen que nos dan del pueblo contrasta 
notablemente con lo que sucede actualmente: dos veredas lo comunicaban con el exterior; una 
conducía a Calpan y la otra a San Nicolás de los Ranchos. No había caballos, y la tierra se cultivaba 
sólo con arado tirado por mulas; hoy también se usa el tractor. "No existe", dicen los autores, 
"absolutamente ninguna industria. Hasta los metates se compran fuera (en san Nicolás de los 
Ranchos), y no hay ninguna tienda que merezca el nombre. Hay unas cuantas camas, mesas y 
sillas en el municipio y muy pocas casas ti nen alacenas u otros muebles modernos. Son rarísimos 
los tenedores, las cucharas y los platos... El maíz es la base de la alimentación, en forma de tortillas 
y de atoles; solamente en las fiestas se utiliza para hacer tamales y enchiladas. La dieta se 
complementa con chiles, sopa de nopalitas, frijoles, calabazas y quelites. Fuera de las fiestas no se 
consume carne, y los animales domésticos se crían para vender, no para el consumo. Ni la caza ni 
la pesca tienen importancia en la dieta. Se consumen grandes cantidades de pulque y algo de 
aguardiente, pero casi nada de refresco o cerveza ... a pesar de que la tierra sólo puede 
proporcionar una raquítica subsistencia y poquísimo dinero, no hay emigración. A parte de unos 
cuantos albañiles aficionados y de un hombre que vende cigarros y cerillos, no hay especialistas en 
Ozolco".5 

La introducción de la electricidad también ha modificado sustancialmente la vida de los pueblos. 
Las horas de oscuridad que ya había conquistado la vela se hicieron más luminosas y prolongadas. 
El foco permitió también el alumbrado público y la posibilidad de expandir la vida nocturna a las 
:alles. Pero más que la iluminación del foco casero ha sido la toma de corriente la que provocó 
¡randes cambios en los hábitos de I s pueblos. El molino de nixtamal eléctrico, la estufa, la 

\Jutini, Hugo e Isaac Barry, Los pueblos de habla náhuatl de la región de Puebla y Tlaxcala, INI·CONACULTA, Col Presencias, 
\xico, 1990, p. 123, 124 
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_ adora y la llave por donde llega el agua potable al patio de la casa han cambiado la vida 
més ¡ca, y en particular la de las mujeres, que ahora pueden prescindir de moler en metates y 
lcajetes de piedra, ir al monte a recoger varas para cocinar o andar hasta la orilla del río para 

-Vc3r la ropa y acarrear agua para el consumo famtllar y de los animales. La electriddad permitió la 
rigeración en los comerdos y las casas de los ricos, instauró el dominio de la radio, llevando 

úsica y noticias hasta el último rincón, y dio un lugar privilegiado, tan importante como el altar 
miliar, a la televisión, que ha sustituido la conversación familiar -es decir, la transmisión de la 
dición oral- por la telenovela, las caricaturas y los programas cómicos. El impacto que los 

:ambios tecnológICOS han tenido en la vida social de los pueblos mdígenas y campesinos aún está 
par estudiarse. 

No hay que olvidar, sin embargo, que en buena medida no se ha generalizado a todas las 
familias. No son pocas las casas en las que aún se duerme en petate y se come en pequeños 
bancos o cajones en torno a un fogón donde el camal se sostiene entre tres piedras. La actividad 
de una famiha campesina s orienta primordialmente a la producción, la preparación y el consumo 
de alimentos. Esto permite una vinculación de la casa que se habita con el campo de cultivo y el 
monte: la mUpa, el bosque, el rfo son como un traspatio, son la extensión de una casa donde la 
leña, las mazorcas y a fruta cosechada se alojan al lado de los animales domésticos y los miembros 
de la familia. 

AGUA 

Seg 'n el arqueólogo Arturo Montero desde hace aproximadamente 25 mil años el clima de los 
valles de México y Puebla ha estado determinado por los volcanes, en cuyas laderas crecía una rica 
variedad de especies vegetales y animales que, al lado de los numerosos manantiales y corrientes 
de agua permitieron los asentamientos humanos y, más tarde, hace unos 7 mil 500 años, el 
surgimiento de la agricultura. 

Diversos estudios arqueológicos en los valles y sobre las laderas montañosas nos indican la 
importancia religiosa de los volcanes y su estrecha relación con las deidades del agua, situación 
que perdur hasta nuestros días. Refiriéndose a Jos descubrimientos arqueológicos en el 
Popocatépetl y la Iz ccíhuatl, el hecho más relevante, dice Montero, 'Ies la existenda de restos de 
adoratorios prehispánicos localizados a lo largo de la 'ad~ra oeste de la Sierra Nevada. Fueron 
construidos sobre puntos naturales que marcan los extremos del aparente recorrido del sol sobre el 
contorno de la montaña, señalando de este modo el cambio de estaciones durante el año. Este 
conocimien o es indispensable para sincronizar los ciclos agrícolas con las temporadas de lluvia, los 
vientos, las épocas f 'as o cálida ". 6 Hasta ahora han sido localizados 16 adoratOriOs, cinco en el 
Popocatépetl y 11 en la Iztaccíhuatl, todos con el propósito de rendir culto y ofrendar a las 
montañas sagradas y a los dioses de la lluvia y las aguas terrestres. 

Por tratarse de lugares prominentes en cuyas cimas se acumulan las nubes que descargan sus 
lluvias sobr los campos de cultivo, las m ntañas y los volcanes han sido considerados como 
entidades de caráct r sagrado, como deidades -asociadas a un conjunto de fenómenos atmosféricos 
que también han sido defficados, como el viento, el granizo, el rayo y el relámpago. Todo parece 
indicar que es a la conjunción de estos fenómenos atmosféricos con las montañas, es decir, al 
contacto entre el cielo y la tierra que propicia los temporales, a lo que los antiguos nahuas 
llamaban Tlaloques y er n onsidera s como númenes auxiliares de Tláloc. Estos fenómenos han 
sido asociados ademá a otros procesos considerados como cualidades de las deidades de la tierra: 
la fertilidad, el crecimiento de las plantas, el retorno cíclico de la vegetación. Todo ello nos indica 
qu el antiguo pensamiento mesoamericano, cuya lógica aún ordena la cosmovisión de los 
campesinos actuales, es un pensamiento que procede de correspondencias entre los fenómenos de 
la naturaleza y las entidades anfmicas que los habitan y los simbolizan. El acontecer de lo que 

t Montero, ArtUJO, "Lugar de los dioses", Los volcanes, símbolo de México, op.cit. p. 82 
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nosotros llamamos un fenómeno natural y su transformación en otro fenómeno que lo sucede tiene 
una representación simbólica en una deidad que, captando esa transformadón, se manifiesta en 
cierto momento como otra deidad distin~, pero al mismo tiempo sustancialmente relacionada con 
la primera. Estamos, por decirlo así, ante complejos procesos de transubstanciación. Pensemos, por 
ejemplo, en la relación que tienen las cumbres de los montes con la tormenta, con las nubes, la 
lluvia, el viento, los truenos y los rayos. De este núcleo de fenómenos, asociados entre si como una 
red tendida en la naturaleza, se deriva la fecundación de los campos, el surgimiento de arroyos y el 
cauce de los ríos, el desarrollo de las plantas, en particular el maíz, la aparición de insectos y 
renacuajos que parecen brotar de la tierra; en fin, el arribo anual de la estación de lluvias y la 
producdón de todo ipo de mantenimientos. Este proceso natural ha sido deificado y se representa 
en un complejo simbólico que tiene como uno de sus centros a la pareja Tláloc-Chalchiuhtlicue, 
deidades acuáticas de la lluvia y las aguas terrestres, asociadas a su vez con las deidades del 
viento, los montes, las flores, la tierra, la fertilidad y el maíz. Aquí aparece, entonces, uno de los 
rasgos más característicos del pensamiento religioso mesoamericano, que consiste en representar a 
la naturaleza como proceso y acontecimiento múltiple, de donde se deriva la dificultad para predsar 
la Individualidad y la identidad de los dioses, las cuales no pueden ser tajantes y definitivas, puesto 
que no son éstas las cualidades de los fenómenos na urales que en eJlos están simbolizados. Más 
que representar a unos sujetos absolutos, inmóviles y cerrados en sí mismos, el pollteismo 
mesoamerlcano representaba deidades susceptibles de alearse y reaparecer transfiguradas, 
deidades abiertas al movimiento de la vida porque se deben unas a otras, porque son la vida y la 
muerte mismas en movimiento. 

La historia de las religiones enseña que un lugar sagrado es un punto de confluencia del mundo 
de los hombres con el mundo celestial y el inframundo. Es muy probable Que los adoratorios 
antiguos hayan desempeñado la misma función que los actuales en el sentido de convocar a los 
seres sobrenaturales no sólo para solicítar sus favores sino para propiciarlos ofrendándoles tos 
aromas que contiene la comida. Algunos cronistas del periódo virrelnal, sobre todo fray Diego 
Durán, han descrito con todo detalle los suntuosos banquetes Que se ofrecían a la efigie de Tláloc 
en el monte que hasta la fecha lleva su nombre. En la actualidad, aunque el banquete ofrendado es 
mucho menos abundante, no por ello es menos significativo. 

Hemando RUlz de Alarcón dejó una valiosa informaclón recopilada en el sur de los actuales 
estados de Morelos y Puebla, entre otras reglones, en su Tratado de fas superstldonesescrito en el 
siglo XVIl. El libro todo se refiere a la relación que tenian los pueblos indias con la naturaleza. Dice 
Rolz de Atareón: "Es tanta la 19noranda de casi todos los indios... [que] las más o casi todas las 
adoracíones actuales, o acciones Idolátricas, que ahora hallamos, ya la que podemos juzgar son las 
mismas que acostumbraban sus antepasados, tienen su raíz y fundamento formal en tener ellos fe 
que las nubes son ángeles y dioses, capaces de adoración, y lo mismo juzgan de los vientos, por lo 
cual creen que en todas las partes de la tierra habitan, como en las lomas, montes, valles y 
quebradas. Lo mismo creen de los ríos lagunas y manantiales, pues a todo lo dicho ofrecen cera y 
., 11 7
inCienso... 

COn las mismas palabras podrían describirse las creencIas y prácticas rituales que llevan a cabo 
los pueblos campesinos de origen nahua en la región del volcán Popocatépetl en la actualidad. 
Tanto en los ritos descritos en el Tratado, como en las ceremonias que hoy se celebran en la cima 
de los cerros, los habitantes de estos pueblos han hecho del mundo natural un interlocutor multiple 
y permanente. En cada invocación, en cada ofrenda, en cada oración y alabanza se apela a los 
elementos y a los seres imperceptibles que los habitan para propiciarlos, provocarlos, regularlos, 
someterlos o suplicarles a fin de obtener una respuesta conveniente a sus expectatIvas. 

La culminadón de cada rito es una petidón, a partir de ese momento se agUdizará la atención 
de los solicitantes en la lectura de los signos con que la naturaleza responde. Pero la respuesta de 

7 Ruiz de Alartón, Hemando, Tratado da las supersticiones y costumb~ s gen/ilieas q.u hoy viven entre los indios naturales 
de esta Nueva E paña. SEP-Cien de MéXico, 1988. 
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la naturaleza no sólo ocurre en el mundo material, en la fuerza de los vientos, la frecuencia de las 
lluvias y la benevolencia o no del clima en su conjunto, ocurre también en el terreno simbólico del 
espíritu, fundamentalmente en los sueños de los espedalistas en el control de los fenómenos 
meteorológicos. El ámbito onírico ha sido t adidonalmente, con sus espadas y su temporalidad 
propias, una dimensión adecuada para el encuentro de los hombres con su realidad primordial, con 
el mundo sagrado. Es ahí donde la naturaleza, 105 muertos, los mensajeros de dios o dios mismo 
adquieren una voz, una forma precisa, una voluntad que adiestra, que Indica los caminos, o que 
reprende y amenaza, que advierte y castiga. 

Durante tres años he tenido oportunidad de presenciar algunos rituales de petidón de lluvia en 
el estado de Morel s, en toda las ocasiones me ha parecido fascinante la familiaridad reverencial 
con que los campesin s le hablan a la naturaleza y a los espíritus que la habitan. Ellos tienen la 
facultad de convertir en un templo la cima de un cerro, el fondo de una cañada o una grieta en la 
roca por donde brota el agua. 

Me parece que su reladón sacra con el mundo natural tiene un doble fundamento: por un lado 
la memoria colectiva, el reconocimiento de los espacios hierofánticos tradidonales y la creaeón de 
nuevos lugares que se han revelado como tales y que se Incorporan a la conformación de una 
geografía sagrada; por otro lado, la necesidad de mantener una relación de reciprocidad con la 
naturaleza, de quien se obtienen los mantenimientos y a quien ha de devolverse, ritualmente, esos 
mismos alimentos ya codnados. 

Comer y ofrecer comida a los espíritus de los volcanes, los mares, las lagunas, los muertos y 
otros seres sobrenaturales, no implica desatender el mundo laboral y atenerse exdusivamente a la 
voluntad divina, implica más ¡en la voluntad de crear una correspondencia entre el mundo físico
técnico del trabajo y el m ndo metafísico-ritual de la tradición religiosa. El aeta de comer y dar de 
comer a los espíritus de la naturaleza es un acto de comunión sólo equiparable a la eucaristía 
cristiana, simili ud que tanto escandalizó a los dérigos del virreinato. 

"Llevamos un poco de comida para darle gracias a Días por el temporal -dice un tiempero de 
Morelos- Es que nosotros pedimos y damos gracias, así como pedimos así damos gracias, y si 
todavía necesitamos, volvemos a pedir a Dios que nos vuelvan a dar otros riegos. Cuando lo 
pedimos Dios nos concede, eso está pero visto, no hay duda, de veras. Hay veces, nos dicen por 
medio de los sueños, por medio de avisos que tenemos de más arriba, nos avisan: 'mañana o 
pasado mañana ahí estamos con ustedes', y ahí se viene el agua, ide que llega llega!. Así nos 
avisan los mensaj ros." 

El acto de compart r los alimentos con estos espíritus es un acto de profunda intimidad con el 
entorno en el que se vive, es un acto que revela la honda empatía que surge del habitar una 
región. El rasgo fundamental del habitar, dice Heidegger, es el haber alcanzado la paz y 

nnanecer en ella, es el preservar: "Los mortales habitan en la manera en que preservan la 
cuadratura en su ser." Lo que Heidegger llama la cuadratura es una unidad originaria que 
comprende: la tierra, el cielo, los seres sagrados y los mortales Esta es, digamos, la condición 
existencial del habitante. Por supuesto que aquí el acto de habitar tiene una connotación muy 
distinta del que tiene comúnmente en el ámbito urbano, donde habitar significa simplemente 
ocupar un espacio arquitectónico que puede ser intercambiable y donde el habitante es un simple 
ocupante que queda registrado estadísticamente en algún censo. 

En la Relación de Tetela y Hueyapan se detalla un poco el ambiente natural y las actividades 
que en él se desempeñaban: "Estos pueblos están poblados en tierra sana y de muy buen temple, 
aunque en tiempo de pluvias es húmeda, por las muchas pluvias y muy ordinarias que del monte 
descienden; pera en general tiene un temple templado, que ni da pena el frío ni el calor. llenen 
estos dos pueblos por cercanía al volcán, el cual cae hacia la parte del norte, en cuyas faldas tienen 
sus tierras y pertenencias, montes y ríos, sementeras y granjas, donde lo más del tiempo están 
metidos beneficiando sus magueyes y sa<:ando miel de ellos, lo cual es su propia y principal 
granjería y trato. Tienen grandes y muchos arroyos de agua clara, y muy buena y delicada para 
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beber, los cuales les nacen de las peñas y concavidades de este volcán, muy provechosos para los 
naturales, ansí para las legumbres que en sus riberas se crían, como para los cañaverales y 
carñzales que en sus desaguade os se crian de que hacen esteras para su aprovechamiento". 

la lluvia y el agua que manaba a la superficie de la ti rra y corría por ella se habían simbolizado 
en el pensamiento religioso indígena en dos deidades íntimamente asociadas: Tláloc y 
Chalchiuhtlicue. A la diosa de las aguas terrestres se le veneraba en un pequeño cerro que hoyes 
el santuario de Amecameca, pero también en una infinidad de lugares donde nada el agua. Fray 
Diego Dumn escribió que "de las fuentes que más aso hadan eran de las que salían a los pies de 
unos árboles que llamamos sabinas, que en su lengua llaman ahuehuetl ... árboles muy grandes y 
coposos de que los i dios hacían muc o caso, por hallarse siempre a 105 pies de las fuentes, en lo 
cual finglan divinidad y misterio... También hadan mucho [aso de los ríos que salían del volcán, en 
los cuales ríos y quebradas y fuentes hallaría el hambriento de riquezas hartas cosas de oro, 
piedras preciosas que en ellos ofrecían y echaban los indios, y no sólo los de los pueblos donde 
había esas fuentes, pero de muy lejos y apartadas provincias venían a bu carlas y ofrecerlas ricas 
ofrendas y preciosas joyas... venía a las aguas en romería, y a los cerros extraños, y a las cuevas 
extrañas, donde había ídolos, a cumplir sus votos y promesas y romerías, como nosotros 
cumplimos los de Santiago, y de Guadalupe, Jerusalén, etc" 

F y Diego Durán, quien vivió en el pueblo de Hueyapan, en el actual estado de Morelos, 
confiaba en que estas prácticas estaban desaparedendo y por esta razón no da demasiados 
detalles "Porque todo mi intento fue y es dar aviso a los mi istros de los agüeros e idolatrías de los 
indios para que se tuviese advertencia y aviso de algunos descuidos que podría haber en los 
agüeros antiguos; en lo cual entendí y entiendo hago servido a Dios y descargo mi conciencia, 
porque aunque sea verdad y es a í, que ya los indios conocen a Dios y son cristianos ¿quién podrá 
negar que entre mil buenos, no haya ciento malos, que todavla tengan sus resabios, como potros 
mal domados?" Por esta razón advierte: "... tengan los ministros aviso de que en las fuentes y rfos 
había muchos agüeros sobre el pasar por ellos, y sobre el bañarse en ellos, y en I mirarse en ellos, 
como nos miramos.en un espejo, y en el echar de las suertes en el agua I s sortilegios, y en el 
conocer de las enfermedades en el agua y echar agüero sobre ello, yen la pasar los niños sobre el 
agua, cUatro y cinco veces, sin que toql-len el agual Y el temor que te jan de que, al pasar 05 ríos 
habían de tener una hora- menguada, o que, enojada la señora de las aguas, habían de tener Igún 
mal encuentro. Yera tanta la imaginación que a ello les persuadía, que, teniéndolo por cierto, casi 
siempre les acontecía concurrtendo el demonio al efecto, y como estos indios no están canonizados, 
y son hombres y de carne y hueso, sujetos I bien y al mal, y más pron os al mal que al bien, como 
yo y como todos, podrán olvidados de Dios caer algunos en sus agüeros, miserias y niñerías 
pasadas... también pudiera poner como e haban cantarillos ollejas y platillos, escudillas de barro y 
muñecas de barro en los arroyos y fuen es las paridas y los enfermos y mil juguetes de 
cuentecillas. Pero como todo esto está olvidado y muy dejado, no hay necesidad de referirlo no 
contarlo muy por extenso... " (Durán T. 1, p.!73, 174) 

Cualquier lector que ignore o que ponga poca atención a la vida y las costumbres de los pueblos 
actual s, pensará que estas prácticas desaparecieron al fin lizar el siglo XVI o a más tardar en el 
XVll, según las estimaciones del f He dominico. No es así. Hoy sabemos Que todo lo que fue 
considerado durante el periodo coloni I como "niñ rías", "engaños del demoni " o "super ticiones 
producto de la ignorancia" en reallda corresponden a una compleja cosmovisión con una lógica y 
una racionalidad tan válidas como la de cualquier otra cultura y que en muchos aspectos continúan 
vigentes. 

Al revisar las crónicas de los siglos XVI Y XVII sorprende la rapidez con la qu el sincretism 
religioso se reali aba. Treinta o cuarenta ños después de la conquis a los curanderos y chamanes 
tenían ya incorporados a las deidades y los santos cristianos no sólo en sus invocaciones sino en las 
visiones extáticas y en los sueños. Si ste fenómeno sorprendió a los clérigos del virreinato ahora 
sorprende a los antropólogos la permanencia del culto a la natural za entre hombres y mujeres que 
se reconocen como cristianos. Es importante destacar que los especialistas en el e ntrol mágico del 
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clima son también campesinos que cultivan la tierra, que su trabajo como tiemperos no los exenta 
del trabajo en la milpa, al contrario, es esa actividad la que le otorga un sentido pleno a su 
-especialidad pues la lluvia la necesita tanto com cualquier otro agricultor que vive del temporal. 

El trabajo de los pedidores de lluvia no tiene un sentido excluslvame te pragmático, más bien se 
inscribe en un orden superior, supremo, ue gobierna sobre el albedrío humano. Ese orden 
superior es la voluntad de ios, y en este sentido, su trabajo como tiemperos es, más que una 
actividad m¡..mdana, una misión que cumple un compromiso con "El Creador" bajo la forma de 
asumir un destino personal. 

los pisos ecológicos que caracterizan la región han permitido la utilización múltiple de SUs 
recursos combinando la milpa, el huerto, el pastizal y el bosque para obtener productos destinados 
al autoconsumo, al trueque o al °ntercambio monetario en los mercados regionales. A una altura 
promedio cercana a los 2,600 metros sobre el nivel del mar se produce esta rica combinación en 
una franja que los especj listas llaman área de ecotono. Ahí se alternan el trabajo agrícola, la cría 
de anim les, 1pastoreo, la caza y la recolección, además de la obtención de leña y materiales para 
el trabajo artesanal. De esta área se obti ne agua, madera y carbón, se dispone de pastos para el 
ganado (lo que provoca año con año incendios forestales), zacate para la elaboradón de escobas y 
escobetas y palo de huejote para hacer huacales. se siembra maíz, frijol, ayocote, calabaza, papa, 
haba y frutas como la nuez, el durazno, perón, ciruela roja y amarilla, manzana, capulín y diversos 
tipos de pera. 

Pero a los ojos de los campesinos que trabajan tierras de temporal, y sobre todo a los ojos de 
quienes trabajan ritualmente con ese temporal¡ el trabajo humano que se despliega sobre la tierra 
no se basta a sí mismo. El trabajo aplicado sólo es e leaz, es dedr, sólo adquiere sentido si se 
interpela favorablemente a la volunta que rige todas las cosas, a la voluntad om ipotente y eterna 
de Dios Padre. Es Él quien desde lo alto del Cielo decide las estaciones de lluvias, los volcanes, 
cerros y montañas son sólo intermediarios que dep nden de su Voluntad. Esta jerarquía y sus 
Inescru ables decisiones son expuestas en el siguiente elato del pedidor de lluvia de Xalitzjntla. 

RITUALES ASOCIADOS CON EL TEMPORAL 

En Santiago Xalitlintla, en el estado de Puebla, el ciclo ritual vinculado con la agricultura se 
inicia el 2 de febrero, día de la candelaria¡ cuando las mujeres acuden, acompañadas de sus hijos 
y ocasionalmente de sus maridos, a bendecir al Niño-Dios y las semillas en el atrio de la iglesia. Ese 
día se bendicen tambié manojos de ramero y cirios. Cuando se aproxima una tempestad¡ o una 
nube de granizo amenaza los cultivos, se encie de un bracero en el patio de la casa y se le pone un 
pedazo de romera para sahumar. Los arios se endenden en los altares familiares para hacer 
oración y así ahuyentar el mal t mpara1. Las mujeres que asistieron a celebrar el santo de la 
Iztacdhuatl, el 30 de agosto pasado, día de Santa Rosa de Lima, y que recogieron al pie de la 
cascada algunas pequeñas piedras semejantes a semillas, las llevan este día escondidas entre el 
maíz para que el cura también las bendiga y poderlas sembrar en sus terrenos a fin de procurar el 
buen crecimiento de las plantas. 

Durante a celebración de la Semana Santa, las cofradías del Señor del Sacromonte y del Señor 
de Ch Ima llevan a cabo una cooperación para comprar los (om onentes de las "reliqlJias", que 
habrim de ser repartidas en todas las casa del pueblo. Las reliquias están hechas con una tira de 
palma que atraviesa una naranja, una toronja, un dátil y un pedazo de cera. Un pequeño manojo 
de flor espuela, de color morado, se coloca en la parte superior en forma horizontal, de oda que 
la reliq ia semeja una cruz .. cada uno de los 23 mayordomos debe dar una "cera de a libra". Esas 
ceras se parten en trocitos para elaborar las reliquias. 

El Viérnes Santo se van a recoger, con música, los componentes de las reliquias a casa de los 
mayordomos para deposi rlos en la Iglesia. Más tarde se lleva a cabo una procesión por las calles 
del pueblo encabezada por las imágenes del Señor del Sacramonte y del Señor de Chalma, que 



554 Viernes 2 de enero de 2005 

están vinculadas con los rituales propidatorios de las lluvias que se reali an en los volcanes, 
correspondiendo la mayordomía del sacromonte al Popocatépetl y la de Chalma a la Iztaccíhuatl. 
Esta lógica binaria comprende también la división del pueblo en dos secCiones: la primera, "la de 
arriba", corresponde al Sacromontito, es decir, al Popocatépetl, y la segunda sección, "la de abajo'·, 
al Santo Señor de Chalma, es decir, a la Iztaccíhuatl. 

El punto de confluencia de esta división, desde la perspectiva de los ritos agrícolas, es el 
tiempero, a quien deben acudir ambos mayordomos para solicitar su compañía y poder hacer "la 
visita" al volcán que le corresponde. En cambio, la división alcanza su grado máximo de polaridad 
durante el carnaval, cuando los jóvenes de ambos barriOS, disfrazados de "judíos" o "encuerados", 
Inician una guerra de mentadas, golpes y pedradas, prácticamente cada año. 

El sábado de gloria, a media noche, dice la gente, resucita el señor Sacramontito. El Domingo 
de Ramos todos los mayordomos van a comer a casa de los mayordomos del sacromonte y de 
Chalma. Antes de comer se hacen ras reliquias para que, al terminar la comida, se repartan por 
todo el pueblo. El sacromonte y sus diputados reparten en el barrio de arriba y el del Señor de 
Chalma y sus segundos en el barrio de abajo. 

Las reliquias serán colocadas generalmente a la entrada de la casa, para protegerla, pero 
también se utilizarán para ahuyentar el mal tiempo, desprendiendo un trocito de cada uno de sus 
componentes y echándolos en un bracero o en un sahumerio, mientras se hace oración. 

El 12 de marzo se acostumbra celebrar el santo del volcán realizando una procesión a un lugar 
sagrado denominado El Ombligo, ubicado a más de 4 mil metros, con el fin de obsequiarle comida, 
bebida, música y algunas prendas personales. La ceremonia tiene el propósito de celebrar el 
cumpleaños de Gregario Popocatépetl y antldpar la siguiente visita, el 2 de mayo, para pedir las 
lluvias. El U de marzo se celebran los santos Teófanes y Josefina Virgen. De los catar e Gregarios 
que aparecen en el calendario Galván los más cercanos al 12 de marzo son Gregario Obispo de Nisa 
el 9 de marzo, y Gregario de Aragón el 26 de abril. 

Los días 2 y 3 de mayo se visita ambos volcanes para pedir buenas lluvias y algunos favores 
personales. En esta ocasión el tiempero tendrá oportunidad de hacer una evaluación de la cantidad 
de lluvias que habrá durante la temporada. En la visita que se realizó en mayo de 1998 a la cueva 
del Iztacdhuatl, como detallaré más adelante, advirtió que las lluvias vendrían muy retrasadas y así 
lo hizo saber a la gente que lo acompañó a la ceremonia. Durante los últimos días de abril, las 
cruces que flanquean los campos de cultivo desde las cimas de los cerrosJ ubicados al norte y al sur 
del pueblo, son "arrancadas" y traídas al puebl para que "oigan misa" el 3 de mayo. Estas ocho 
cruces, adornadas con flores, permanecerán en la iglesia poco más de \Jn mes Y volverán a ser 
"plantadas" en su Jugar el 13 de junio: cuatro en los cerros del sur y cuatro en el norte. 

El 13 de junio, día de san Antonio y santo d I tiempero, se realiza el ritual de "la plantación de 
las cruces". Este día los mayordomos del Sacromonte y del Señor de Chalma vuelven a colocar, 
acompañados por el tiempero, las cuatro cruces que les corresponden. Al pIe de estas crutes el 
tiempero entierra tres botel/as con "líqUldos'f que ha preparado. Las botellas están unidas entre si 
por estambres de colores. según el tiempero esto propicia que las cruces "se agarren de las 
manos'T de unos cerros a otros y formen un arco iris q e protege los campos de cultivo del mal 
tiempo. Al terminar las temporada de lluvias, si los ItqUidos no han sido robados, son recogidos por 
el tiempero pues ahora tienen facultades curativas para las personas que fueron golpeadas por el 
rayo. 

El 25 de julio se celebra la fiesta del santo patrón del pueblo, Santiago Caballero. En un sueño el 
volcán le contó al tiempero que en el pueblo tenía un amigo que Iba a visitarlo. En una ocasión, al 
acercarse la fiesta del Señor Santiago se intentó desvestir su Imagen para ponerle ropa nueva, pero 
las botas que calzaba no se le podían quitar. Tuvo que venir una persona de Cholula para hacerlo. 
Al quitarle as botas la gente se dio cuenta que te ían mucha arena en su interior. El tiempero 
reconoció entonces la arena del volcán y constató lo que Gregario Popocatépetl le había confiado 
en el sueño, que el Señor Santiago lo iba a visitar hasta allá. 

~ ~ - - - - - =--=- ~---



555 Periúdico Oficial d1:1 Estad, d Puebla 

El 30 de agosto, día e Santa Rosa de Lima, se celebra el santo de la Iztacdhuatl. Es en esta 
ocasión que algunas mujeres recogerán pi s semejantes a semillas, en el arroyo que se forma al 
pie de la case da contigua a la cueva donde se ofrenda a La Volcana, piedras que serán bendecidas 
seis m es después, el 2 de fe rero. 

Después de la fiesta de muert s sólo queda e diente una ascensión más a alguno de 105 dos 
volcanes para ir a agradecer las lluvias y los favores recibidos durante el año. Esta última visita 

uede ser a fines de noviembre o en los primeros días de diciembre y con ello se cierran las fiestas 
compren i as dentro del cicJo agrícola. 

LA EXPERIENCIA DEL TIEMPERO DE XALITZINTLA 

Quisiera referirme ahora a la interpretación ue el tiempero de XalitzintJa hizo durante la 
ceremo ia del 3 de mayo de 1998 a propósito de retrazo de las lluvias: 

"El 2 de mayo -·reJ ta don Antonio-- fuimos a poner ofrendas al Popocaté étl y 
desgra iadam nte de por S no hu agua, yo les digo or ue yo on zco la muestra o la señ 1, 
según lo que me digan o lo que me resuelvan. L ue me resuelvan en el Popocatepetl el día 
dos, yo les resuelv , lo que m contesten, yo tam lén les resuel o al público en general, a toda 
la gente de la comunidad que van. Al siguiente dla vamos al lzta, ya fue más en cantldad de 
gente, y lo mism . Cuando yo llegué adentro solo, cuando yo entre primero solo, ihiJo pss no 
hay nada mano! Ta' completam nte seca todo ahí. Mi ,digo, iDios mIo, ero si yo ya te vengo 
a pedir! yo se lo que necesito, tú muy bien sabes, conoces dón e vivo, dónde estoy, y cuando 
tú necesitas algo, yo e oy inmediato lo que tú necesites, tu omunicación, mi contacto contigo 
y conmigo 'toy a lo que tú me digas, ¿ or Qué me tra así? ¿por ue? ¿por que no me das 
agu ? Por ue yo lo necesito ahorita, porque lo necesitamos toda la comunidad, pss todos lo 
necesitamos por nuestras siembras ¿entonces por que no hay? ¿Por qué me haces así? Todos te 
queremos y to os quisie n ver y conocer, ro ss, yo no se p r Qué me tratas osi." 

Esta dece ci n inicial del tiempero por la falta de lluvias y la evidenCia (al encontrar seco el 
in erior de la cueva) de que aún tardarán e llegar, se p se la e un contexto en el ue la 
actiVidad del Popocatép I está siendo considera a por mucha gente en los pueblos como na señal 
del fin d los tiempos. La rol ngación de la sequía y la probable falta de maí para es e año, 
ad ui re entonces una significación trasc ndente y es asumida como un castigo. En e discurso de 
do ntonio se comienza a desvanecer la incerti umbre para dar paso al reconocimiento de los 
moti os de fondo que explican el inesperado cambio climático: 

"Es que este castigo ya vien en mundial, la sequía se puede decir, ya no es n sólo pa' 
X litzintla, si no que ya es para mundidl. En esa manera pasa para que se arrepienta la gente, 
porque hay mucho desorden en el mundo, en todo lo que es el mundo, hay mucho desorden y a 
ver si OSI se arrepienten. ¿Por ué? porque hay hijos qu le fal fI al respeto a sus padres, sus 
íos, o le pega a u papá I que sea, hay mucho deli o, mucho desorden... 

"Entonces yo le dije: 

--Per n sotr s no te tratamos así, escúchame, mira, yo lo que quiero es agua porque ya 
nuestras siembras lo necesitan, y todos protestan y todos quieren porque lo Importan e es el 
aguar arque so'lamen on el agua crece el producto, la siembra-. Entom:es dice. 

-O'nque tú m tas bien, n el tiempo que has venido has sido recibIdo, e hemos quendo y 
ha ido recibido, mientras tu vengas y quieras, lo que u nas digas te lo vamos a aceptar, 
correcto, pero, como hay personas en tu tierra, en tu pueblo, mucha persona le mal com rende, 
te lo mal a rade< n, no todos e gradecen de bu na fe y de buena volunta .. ~ tone: s, s 
por ellos gamos todos. 

--Pero es que nosotros ya nos hace falta y lo neG sltamos, le digo, lo necesi amos 
demasia amente arque ay mucho niño, hay mucho nina que esta en creCimiento y 5 todos 
lo necesitamos, O ,si ya no hay alimento, ya n hay lo necesano ¿cómo vamos a aecer o 
cómo I v mes a mantener a nu stro niños, nu ros ebe':' .. POI" ue yo le tengo ti en usté, 
como yo 1_ tengo fe con usté mlsm es por eso yo I sIgo viniendo Si usté me ice un día "ya 
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no Quiero que vengas" o "ya no quiero que m visites", correcto, yo avIso, me comunico con 
todas mIs amistades y me reti , ya no vengo, ¿por qué? Pos porque ya no se va a poder lo que 
uno quiere, lo que un pide, la fe que uno 'ene con uno como usté ya no se acepta, correcto, 
ya no puedo venir. Y si usté cree que no le gusta mi amistá, o las veces que he venido a hacer 
la visita no le ha gustado, usté me dice "ya no quiero que vengas..... y ya no vengo, ¿por qué? 
¡pos de qué sirve qu yo venga si usté no me va a recibir! Pero si usté me dice; si, adelan e, 
vengo. 

La volcana le respondió entonces: 

-Pos sí te va a llegar I'agua, te voy a dar, no digo que n , pero va a estar lento, espérate, van a 
ser días, 'pérate, yo no te voy a dar tan pronto. 

--¿Por qué? 

--Porque mi Padre Dios no me da. ¡No me lo aceptan! ¡Yo quisiera darte! P~ro '1 no me lo 
acepta, no me lo da, ¿por qué crees que asta nosotros mismos nos falta? y es por eso cuando 
yo entré adentro, no había. 

--Te vas a esperar mucho -dice-, te vas a esperar mucho porque esto viene mundial, no tan sólo 
tu pueblo, no tan sólo Xalitzlntla, porque esto Viene mundial. Tú has visto, cuando no hay nada 
que tratar, tú vienes y yo te lo acepto, yo te digo tal día te toca tú, tal día le toca por tal parte y 
tal día le toca tal parte..." 

El diálogo que don Antonio tuvo con la volcana, recreado en nuestra conversación, fue aceptado 
por quienes lo acompañaron a la ceremonia y por la gente del pueblo que sigue con atención estos 
ritu les. Fue una temporada larga y penosa para el tiempero, quien estaba realmente preocupado 
por la falta de agua. Durante mayo y junio subió cuatro veces, caminando desde XalitzintJa y en 
compañía de su rezandero, para pedir lluvias suficientes. En dos ocasiones fue a depositar agua de 
mar, que le trajo un compañero de la universidad por encargo suyo, en uno de los lugares sagrados 
del Popocatépetl y en la cueva de la Iztaccíhuatl. Finalmente las lluvias llegaron, retrazadas como 
se lo habían dicho en la cueva, pero al fín comenzó a llover regularmente a finales de junio. Esta 
experiencia fue valorada por el tiempero y por la gente cercana a él como afirmación de sus 
conocimientos y de su comunicación con los volcanes. Por razones de espacio no creo conveniente 
detallar aquí los estados anímicos por los que pasó el tiempero durante estos intermInables días sin 
lluvia, pero sí me gustaría dejar asentado que tanto don Antonio como los demás tiemperos que 
trabajan en los tres estados viven emocionalmente ligados a las variaciones climáticas de su región. 
Los tiemperos están "content s" cuando las lluvias son abundantes y oportunas y viven 
preocupados, angustiados, con sentimientos de culpa y reproches mutuos cuando es o no sucede. 

AIRE 

Utilizaré aquí la idea del aire en un sentido metafórico ara referirme al mundo de los seres 
invisibles que sin embargo actúan en el mundo material perjudi ndo o beneficiando a los 
hombres. En la región de los volcanes algunos de estos seres reciben efectivamente el nombre de 
" ¡res" o "señores aires". 

Los antig os mexicanos deificaron la dualidad concibiendo un ser supremo, origen de todas las 
cosas, llamado Ometéotl, que significa, justamente, "Dios dual". Ometéotl es al mundo religioso 
mesoamencano lo que la Trinidad es al mundo católico, un ser que preserva su unidad por encima 
de su división interna. 

Ometéotl habitaba el Omeyoc-an o "lugar d la dualidad", ubicado en el últímo de los rece cielos 
de la cosmogonía nahua, Otros nombres tenía esta deidad, que señalan algunos de sus atributos: 
se le llamaba también lpalnemohuani "Aquél por quien se vive"; o Moyocoyani "El que se inventa a 
sr mi mo"¡ o YohuallFEhécatl ''Viento nocturno". 

En algún momento de a temporalidad mítica, impredso por su propia naturaleza, se inicia la 
creación de otros dioses que a su vez crearán el mundo mediante el desdoblamiento de este ser 
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supremo, es decir, mediante una emanación originaría de la que surgi 'n, como entidades 
separadas y puestas pero siempre complementarias, el señor y la Señora de la Dualidad: 
Ometecuhtli y Omecíhuatl. Estas dos deidades son con (idas ta bién con los nombres de 
Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl, El Señor y la Señora de Nuestra Carne o de Nuestro 
Man enimiento, pues se decí que de ellos provenían tocios los seres humanos que eran creados en 
el Omeyocan y desde ahi enviados a la tierra, y también que esta pareja era la encargada de 
procurar su manutendón. se les conocía además con los nombres de Citlalatónac "Astro que hace 
lucir las cosas" y Citlalinicue "La de la falda de estrellas", para referirse con ellos al día y a la noche, 
es decir, a la oposición complementarla por excelencia y a los astros que la presiden. 

A partir de la aparición de estas deidades, el universo entero irá adquiriendo un orden y una 
organización que dependerán de la filiación que todo lo existente tenga en uno de los dos campos 
que todo lo comprenden: por un lado lo masculino, celeste, luminoso, solar, seco y caliente; por 
otro lado lo femenino, terrestre, nocturn I lunar, húmedo y frío. La primera dimensión dominada 
por la figura de un Padre Celeste y la segunda por la de una Madre Terrestre. Esta idea está 
asociada a la lluvia fecundadora que desciende del Padre y cae sobre la Madre Tierra fertilizándola, 
produciendo así los alimentos de los humanos. 

Ometecuhtli y Om cíhuatl engendraron a su vez cuatro hijos: 

Tlatlauhqui Tezcatlipoca (Roj ), 

Yayauhqui Tezcatlipoca (Negro, 

Quetzalcóatl y 

Huitzilopochtli. 

En aquellos tiempos pnmlgeni s, dos de estos dioses, Q etzalcóatl y Tezcatlipoca Negro, 
descendieron del cielo al cuerpo de una deidad andrógina llamada Tlaltecuhtli "Señor o señora de 
la Tierra". Esta deidad, a la que ya me he referido anteriormente, era de aspecto monstruoso ues 
tenía ojos por todos lados y feroces bocas dentadas en todas las coyunturas. Tlaltecuhtli vivía sobre 
el agua y los dioses que descendieron a ella decidieron crear con su cuerpo la tierra. Para ello se 
transformaron en dos enormes serpientes, una de ellas sujetó a la diosa desde su mano izquierda 
hasta el pie derecho, y la otra desde la mano derecha hasta el pie izquierdo, con la Intención de 
partirla en dos. Dice el mito que con una mitad se creó el cielo y con ia otra mita la ¡erra. Con las 
partes del cuerpo fragmentad que correspondieron a la tler a se formaron las cosas que e ella 
existen: con sus cabellos y su piel se crearon los árboles, las flores y la yerba, con sus ojos las 
fuentes, los pozos y las pequeñas cuevas, con su bocas las gra des cavernas y los Tíos que de 
ellas emanan y con sus múltiples narices las montañas y los valles que al pie de ellas se extienden. 
El mito concluye con una terrible imagen de desolación: la diosa Tlaltecuhtli lloraba amargamente 
por las noches deseando comer corazones humanos y amenazand ca no dar frutos si antes su 
cuerpo no era reg do con sangre. 

EL CUL ro A LOS CERROS 

Entre los clérigos del siglo XVI que diera cuenta del volcán Popocatépetl destacan fray 
Bernardino de Sahún y fray Diego Durán. Estos frailes nos informan que los montes de gran altura 
donde las nubes se acumulan eran considerados por I s indios como deidades y de ellos hacían 
imágenes con una masa de ama nto y maíz llama a tloaUí.. ~ .fJ911f9's ~r.en &f:rr~ 
antropomorfos y sugerían el rostro human con ayocotes colocados en el lugar de los ojos y 
semillas de calabaza en lugar de una boca dentada. Del pecho hacia abajo vestían a estas deidades 
con lienzos de papel amate en el que se vertían gotas de hule derretido. Colocadas probablemente 
en el pequeño teocalli o altar familiar eran venerados durante dos días en lo que se les ofrendaba 
pulque, mazorcas tiernas, alimentos y copal. El lug r cent I lo ocupaba el PopocatépetJ y en tomo 
a él se coloca an otros cerros con sus espectivos nombres, entr los que Durán menciona a Tláloc, 
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Chicomecóatl, Iztacdhuatl, Amatlacueye, Chalchiuhtlicue y Cihuacóatl, deidades femeninas 
relacionadas con la fertilidad, el agua, la tierra y los mantenimientos. Es decir, el ritual estaba 
estrechamente vinculado a la agricultura y al volcán como proveedor de lluvia y no como una 
montaña de fuego. 

Después de transcurrido el segundo día se sacrificaba esas imágenes sagradas que 
representaban a los cerros y eran comidas con mucha reverencia. Este banquete ritual tenía por 
nombre nitecoua, que significa "como dios". Los sacerdotes buscaban también en los montes 
c-ercanos ramas y varas torcidas para cubrirlas con la misma masa. Tratando de que fuesen 
semejantes a las serpientes les ponían también ojos y boca, llamándolas coatzintll, que significa 
"venerable serpiente". Después de ser ofrendadas estas serpientes rituales eran sacrificadas y 
distribuidas entre cierto tipo de enfermos, que al aceptarlas quedaban comprometidos a aportar las 
semillas que se utilizarían en los mismos rituales del siguiente año. Durante esta solemne fiesta, 
íntimamente relacionada con el ciclo agrícola, también se sacrificaban algunos niños y esclavos y la 
gente acudía a los cerros circunvecinos a encender fuego, a ofrendar y a sahumar con copal los 
lugares sagrados que en ellos tenían. En esta ocasión se esparcían semillas de maíz de distintos 
calores a las cuatro rumbos del universo: el azul al oriente, el blanco al poniente, el amarillo al 
norte y el entreverado al sur. Según fray Diego Durán esta celebración, llamada tepeilhuitl o "fiesta 
de los cerros", se llevaba a cabo el 27 de octubre. Como el fraile menciona entre las ofrendas las 
mazorcas tiernas, suponemos que se trata de un rito en el que se ofrecen a las deidades que han 
procurado la lluvia los primeros frutos de la tierra. 

Estas costumbres religiosas, sincretizadas con el cristianismo de origen europeo, se siguen 
llevando a cabo en lugares como el Cofre de Perote, el Nevado de Toluca, La Mallnche y por 
supuesto en el Popocatépetl y la lztaccíhuatl. El acudir a ofrendar a los volcanes y cerros cercanos 
a los pueblos, o al menos enflorar las cruces que se encuentran en sus cimas el 3 de mayo, es una 
costumbre generalizada en la región Popo-Izta. Las fechas en que estas lestas se celebran nos 
indican se reladón con el ciclo agrícola: 12 de marzal 2, 3, 4 Y S de mayo, 13 de junio, 30 de 
agosto, 28 de septiembre. Algunos grupos realizan ntuales en los cerros cercanos a sus pueblos 
prácticamente todos los domingos a partir del 3 de mayo y hasta el 29 de septiembre, dfa de San 
Miguel Arcángel. Es notable que en todas estas ceremonias el acto de ofrecer comida a los cerros y 
comer con ellos ocupa un lugar destacado. La comida en algunos lugares se prepara con un 
guajolote que se sacnfica ante el altar y cuya sangre escurre en un recipiente para ser también 
ofrendada al pie de las cruces c istianas. Estos banquetes rituales, en cualquiera de sus formas, son 
verdaderos actos de comunión con el volcán y tos cerros que Jo circundan, muchos de los cuales 
son convocados en las oradones que se pronundan e invitados a participar "en espíritu" en el 
banquete que celebran los asistentes. Es muy significativa también la presencia de cruces e 
imágenes religiosas en los altares familiares, varias de ellas son de santos que a su vez están 
vinculados con los rituales que se celebran en los cerros, como San Miguel, San Pedro, Santa 
Bárbara, la virgen María, San Antonio, la virgen de Guadalupe, el señor de Chalma. En los altares 
de algunos especialistas en el control mágico del clfma se en uentran también figuras que 
representan a Tláloc y a Quetzakóatl, las antiguas deidades de la lluvia, el rayo, el granizo y el 
viento. 

Fray Bartolomé de las Casas menciona otra deidad más asociada o el Popocatépetl cuando 
escribe que la gente de Texcoco decía que Tezcatlipoca se había metido vivo en el volean de la 
Sierra Nevada y que desde ahí les había enviado "el hueso de su mu lo, el cual pusieron en su 
templo por su principal dios..." Pero Tezcatlipoca era adorado también por los habitantes de otro 
pueblo ubicado en las laderas orientales del volcán opuestas a Te coco, en el actual estado de 
Puebla. Sahagún dice que Tianquismanalco era u lugar donde antes de la evangelización cristiana 
se realizaban muchos sacn reios en honor a Telpochtli Tezeatlipoca, a los cuales acudía gente de 
lejanas tierras. Con la cristianización de los nativos se in roduJo el culto él San Juan Evangelista, y 
como los indios escucharon de los predicadores que san Juan había sido Virgen "y el tal en su 
lengua se llama Telpochtl1", dice fray ernardjno¡ "tomaron ocasión de hacer a uella fiesta como la 
solían hacer antiguamente, paliada debajo del nombre de san Juan Telpod1tli como suena por de 
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era, pero a honra del Telpochtli antiguo, !Iue es Tezcatlipoca, porque san Juan allí ningunos 
milagros ha hecho ni hay porque acudir más allí que a ninguna parte donde tiene iglesia". Druzo 
r'aldonado ha encontrado recientemente documentos históricos coloniales que mencionan el culto 
a Tezcatli oca entre las poblaciones que habitaban las f Idas meridionales del Popocatépetl, en lo 
que hoyes el oriente del estado de Morelos. 8 

El proceso sincrético que ocurrió entre san Juan y Tezcatlipoca sucedió también entre la 
Guadalupana y Tonantzin, conocida también como OhuacóatJ lila Mujer serpiente", no sólo n el 
mayor santuario de México sino tambi'n en el pequeño pueblo de Tonantzintla, donde el 
sincretismo se dio con la Virgen de la Asunció y se construyó un magní ICO templo cuyo ambiente 
decorativo evoca al antiguo Tlalocan.9 Algo semejante ocurríó en Amecameca, en cuyo cerro 
sagrado se ren ía culto a la diosa de las aguas terrestres, Chalchiuhtlicue, y hOy al señor del 
Sacramonte que fue depositado en la cueva donde hada oración fray Martín de Valencia. Por todas 
partes hubo una sustitución sincrética de antiguas deidades por el complejo santoral cristiano, lo 
que ha implicado en muchos casos la desaparición de sus nombres, pero no de sus funciones en 
relación con el cíclo agrícola. 

En la década de los 60 Nutini e Isaac hicieron una clesificadón de seres sobrenaturales y ritos 
asociados con ellos de acuerdo a la información que obtuvieron en los valles de Puebla y naxcala y 
en la Sierra Norte: 

a) Lugares encantados o venerados, donde ocurren apariCiones o residen fuerzas 
sobrenaturales que afectan a la gente. La presencia de una persona en tales lugares puede 
causar disturbios físicos o psicológicos. 

b) Objetos sagrados como ídolos de piedra o madera, cruces negras, piedras rojas, yerbas y 
plantas que tienen el poder de curar ciertas e fermedades, ah ventar al demonio y a los 
malos espíritus o causar enfermedades o la muerte. 

c)	 Ritos y ceremonias qu se hacen en el cerro, en la milpa, en la casa, en el temas I y en el 
fogón relacionados con al protección, propidación o intensificación de los espíritus del tiempo 
y la lluvia para la agricultura; vinculados con la cura o causa de enfermedades y aun la 
muerte¡ asociados con limpias simbólicas y Isicas; vinculados con creencias del ciclo de vida 
como el nacimien 0, ritos de paso y la muerte; relacionados con situaciones peligrosas como 
ataque de espíri us maiignos, mal de ojo, espanto o cuando se encuentra un fruta cuata 
(doble) etc. La mayoría de estos ritos y ceremonias uieren la participación de un 
curandero, h chicero u otro especialista en lo sobrenatural. 

d)	 El concepto de "Aire", "Mal Aire", "Los Aires", Yeyecatl, Ehecatl, es universal y 9 eralmente 
postulado para explicar la causa y natur leza de muchas enfermedades. A los diferentes 
tipos de ire se les considera en ocasi nes como dueños o señores de lugares encantados o 
venerados, com cerros, cuevas, quebradas, etc. se asocian con la muerte, con los humores 
que despiden los cadáveres o con animales como sapos, ranas, culebras, coyotes. 

e)	 El concepto de la pérdida del alma o tonal es casi universal en la Sierra de Puebla pero se 
encuentra poco en el valle de Puebl - Tlaxcala, sólo en el noroccidente de La Malinche. la 
gente no sól ree que el alma abandona el cuerpo durante el sueño, sino también que un 
fortísimo ataque e espíritu o un espanto, puede causar que el alma abandone el cuer:po, y 
es necesario devolverla a su aposento natural lo antes posi le. La pérdida del alma está 
rodeada de un elaborado complejo ritual y ceremonial."" [En este punto les faltó informadón a 
los autores, pues en los pueblos campesinos del Popoca épetJ y la Iztacoñuatl está muy 
difundida la creencia en la "caída de la sombra" que crea un tipo de padecimiento especifico 

a Maldonado, Druzo, "Los guardiane de los ídolos El papel de los gobernadores indígenas en el ámbito religioso', ponenoia
 
presentada en el XV Congreso "Estado, Iglesias yGrupos Laicos' (17·19«1·2001. IESAS- Golfo. Jalapa, Ver.
 
3 Glockner, Julio, Mirando el paraíso, texto sobre Tonantzintla, Universidad Autónoma de Puebla, Secretaria de Cultura del Gobierno
 
del Estado de Puebla, México, 1999.
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y existen muchos especialistas en "levantar la sombra" para sanar a los enfermos. Del mismo 
modo la creencia de que el espíritu se separa del cuerpo durante el sueño no sólo es muy 
común, es además uno de los sustentos fundamentales de las prácticas chamánicas y 
curativasJ. 

f)	 Las apariciones y un complejo y extenso repertorio de espíritus asociados con ellas, como la 
Matlacihua --espíritu de las barrancas--, La Uorona, el Charro Negro y la serpiente 
emplumada en el valle de Puebla y Tlaxcala ... también hay una serie de animales asociados 
con ellos como burros, guajolotes, coyotes, "Zopilotes y cuervos. 

g)	 Espíritus activos asociados con ciertos individuos como los nahuales, que pueden 
transformarse en animales, y los espíritus de los muertos. 

h) Individuos dotados de poderes sobrenaturales para curar o infligir enfermedades, hacer el 
mal, Influir en los elementos naturales, predecir el futuro, etc Estos hombres pueden nacer 
con sus poderes o adquirirlos por el aprendizaje. Los más comunes en el valle son los 
I'tiemperos" o "gran¡eeros", también conocidos como tezitlazques o quiatlazques, que se 
encargan de controJar los elementos naturales; los hechiceros que se conocen también como 
tatlachihuics o tetlahuachihmícs, que pueden hacer el bien .o el mal, curar, causar 
enfermedades o matar, y se pueden contratar para estos oficios; las brujas (o brujos) 
también conocidos como tlahuelpuchis o tlahualpochitzi, que se especializan en hacer el mal, 
chupar la sangre de los niños menores de un año etc 

i)	 Finalmente, los espíritus legendarios y grandes dueños de las montañas o cerros, 
antropomórficamente concebidos por la gente, y alrededor de los cuales hay muchas veces 
un complicado ritual. En el valle 105 más conocidos y con incidencia generalizada son: La 
Malintzi¡ el Cuatlapanga, el Popo, la Izta, el Peñón etcétera 1Q 

FUEGO 

El Popocatépetl ha generado en el pensamiento de quienes han vivido en sus alrededores a lo 
largo de la historia deas muy diversas que han propiciado desde un complejo y cambiante 
comportamiento religioso hasta un despliegue técnico que sustenta una actJvldad de observación y 
reflexión científica para analizar su actividad. Desde lllego que no ha faltado una gran variedad de 
actividades encaminadas a obtener diversos beneficios aprovechando los recursos naturales que 
ofrece y que comprenden desde la obtención de azufre para elaborar pólvora, or-denada por Hernán 
Cortés, hasta la desenfrenada explotación de sus bosques en la época moderna. 

Conviene revisar brevemente el modo como el volcán ha sido concebido a través del tiempo no 
por un simple afán de documentación sino, más bien, porque sólo entendiendo las ra"Zones que 
resIden en e5i3 historia podremos comprender mejor las diferencias que actualmente eXisten, en la 
forma de pensarlo y de relacionarnos con él, entre la gente que habIta en sus tierras y la gente que 
habita en las ciudades que lo rodean. 

Fueron Cortés y sus soldados los primeros europeos que quedaron asombrados can la 
majestuosidad azul de los volcanes alzada en el horizonte, pero ese asombro contenía un 
sentimiento ambivalente: por un lado la admiración de su belleza, pero tambiÉn el misterio y la 
inquietud que les provocaron las enormes columnas de ceniza que salían de lo más alto de la 
montaña. 8 capitán español envió algunos soldados a averiguar "el secreto de aquél humo, de 
dónde y cómo salíai

•. Por su parte, BernaI Diaz del castillo nos hace saber en la hiStoria que 
escribió sobre la conquista que fue Diego de Ordaz a quien te tomó "codicia de ir a ver qué cosa 
era' aquél humo y que en su expedidón a la cima del volcán lo acompañaron "ciertos indios 
principales de Huejotzingo" quienes le advirtieron que a medio camino del Popocatépetl na podría 

10 Nlltini, HlJgo e lsaao, Bany. Los pueblos de habla nahuatl de la región Puebla Tlaxcala, INI, 1974. p.36Z·365. 



soportar el tembl r .de la tierra, las llamas, las piedras y la ceniza que de él salían. le dijeron 
mbién que ellos no se atr verían a subir más allá "de unos cúes ttemplos) de ídolos que llaman 

les de opocatepeque". 

Las reguntas que dejaron al descUbierto los relatos de los conquistadores, una referente a la 
a raleza de la actividad volcánica y la otra al culto que los ha bres que vivían en sus faldas 

realizaban, recorrie los siglos recibiendo distintas respuestas hasta llegar a las que se han dado 
en uestros días. 

Fue Joseph de Acosta quien haciéndose básicamente la misma pregunta que Cortés intentó dar 
respuesta al "secreto de aquél humo". En su HistoriiJ natural y moral de las Indias describe las 
fumarolas del volcán y dice que no ha visto salir fuego de el, pero que hay "recelo que salga y 
abrase la tierra, que es la mejor de aquél reino la que tiene en su contorno", EnseguIda se plantea 
las preguntas que le parecen más pertinentes según os conocimientos que tiene de otros volcanes 
y responde de acuerdo a las observaciones y razonamientos comparativos que ha hecho: 

"... es cosa digna de isputar qué sea la causa de urar el fuego y humo de estbs vole nes, 
porque parece cosa rodigiosa y Que excede el curso natural, sacar de su estómago tanta cosa 
com vomitan. W6nde está aquella materia o quien se la da? ¿Cómo se hace? lenen algunos 
por opinión que 105 volcanes van gastando la materia interior que ya tienen de su composición, 
y así creen que ndran natura/mente fin en habiendo consu ido la leña (diga os) Que tienen. 
En cOJ1secuencia de esta opinión se n uestran hoy ía alglJ os cerros, de donde se saca ,edra 
quemada y muy liviana pero muy recia y muy excelent para edificios, corno es la que en México 
se e para algunas fábricas. Y en efecto, parece ser lo que dicen, que aquellos cerros tuvieron 
fuego natural un ti ropo, y que se acabó acabaaa la materia ue puó gastar, y así dejó 
aquellas iedras pasadas de fuego. Y no con digo a esto, cuanto a pensar que haya habido 
<lllí fuego, y en Su modo Sido volcanes aquell 5 en algun tiempo. Más háL~!;eme cosa dura creer 
que en todcs 105 v Icanes pasa así, viendo que la materia ue de sí ec an es casi infinita, y que 
no puede caber allá en sus entrañas, junta". 

Recurriendo a la teoría de los humores que, como b sabIdo, r o solo proporciona una 
explicació del cuerpo humano sino del cosmos en su conjunto, el padre Acosta escribió que así 
como en la tierra hay lugares Que tienen la VIrtud de atraer a si materia vaporosa y convertirla en 
agua, creando fuen es y manantiales, del mismo modo hay lugares que tienen la propiedad de 
atraer a sí exhalaCiones secas y cálidas y convertirlas en fuego, en humo y hasta lanzar ceniza o 
piedra pómez. Esta explicación le permitía al sabiO Jesuita rendir cuenta del por qué 105 volcanes 
ienen na actividad esporadica: 

"Y Uf! esto sea así es Jndido bastante el ser a ti mpas el echar humo, y O siempre; y a 
tiempos fuego, y n siem re. Porque es según lo que ha podido atraer y digerir, y como las 
fuentes en tiempo de inviem abundan y en verano se acortan y aun algunas cesan del todo, 
según la virtud y eficacia que tienen y segú la matena se ofrece, as! los volcanes en el echar 
más O menos fuego a ¡versos tiempos". 

A diferencia de Cortés, quien sólo se propuso resol er el enigma de aquél humo en tér ¡nos 
pragmáticos y motivado por el afán de impresionar a los indios con el valor de 5US soldados, eJ 
pa re Acosta fue el primero en preguntarse por a actividad del Popocatépetl en términos 
científicos. Al final cada cual obtuvo del volcán lo que le correspondía según su condición personal y 
su circunstancia: el soldado azufre para elaborar pólvora, y el jesuita ahondar en sus conocimientos 
sobre la naturaleza del Nuevo Mundo. 

El esprritu renacentista del padre Acosta tiene un peso decisivo en la orientación de sus 
reflexiones, es un hombre Que está pensando en el volcán como un fenómeno de la naturaleza y no 
como una entídad vinc.ulada con el mundo que postula la teologla cristiana, como muchos otros la 
haClan en su época: l/Lo que otros platican que es fuego del Infiemo y que sale de allá, para 
considerar por allí lo de la otra vida puede SErvIr; pero si el Infierno esta como platican los teólogos, 
en el centro, y la tierra tiene de iámetro más de dos mIl leguas, ha se puede bien asentar que 
salga del centro aquel fuego, cuanto más qlle el fuego del infierno, según san BasilIO y otros santos 
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enseñan, es muy diferente d éste que vemos, porque no tiene luz y abraza incomparablemente 
más que éste nuestro. Así que cond yo con parecerme lo que tengo dicho más razonable", 

La racionalidad que evoca aquí Joseph de Acosta viene de muy lejos, de la antigüedad greco
latina, yesal mlsmo tiempo la antecesora de los estudios que actualmente reaJizan los especialistas 
en vUlcanología. E ta razón se opondrá persistentemente al pensamiento mítico que concibe al 
volcán desd una perspectiva mágico-religiosa. Para mencionar sólo un ejemplo me referiré a la 
experiencia onlrica de un pedidor de lluvia del estado de Morelos: 

LA EXPERIENCIA DE DON EPIFANIO 

El Popocatépetl ocupa desde luego un lugar preeminente, aunque no exdusi o, desde épocas 
remotas. Su importanda religiosa como montaña sagrada ha adquirido nuevas variantes en los 
últimos años a pa ir e sus recien es emanadones de ceniza: 

"N más orita, dice el tiempero de Ocuituco, con 10 del volcán, yo estoy el cien por ciento seguro, 
gracias a Dios y con la fe que tengo ante mi Padre, que n más nos ponemos a hacer oración, 
como s nuestro camino, y el volQn no asa nada. P r los avisos que tenemos, yo en sueños 
me avisan que Nue Señor Jesucri o ya viene. ¿Yen dónde está Nuestro Señor Jesucristo?: 
en el mero rostro del Popo. Ahí está, ya me demost ' bien bienf ahí está crucificado. Cuando vi 
[en sueños] ue empezaba a arder el volQn, que empezaba a aventar lumbre, en seguida salía 

uestro Señor Jesucristo con la Cruz y crucificado, y al pie de él salía la Virgen María. Me dice: 
'vamo os, te paso a trae(, vámonos', dice... pero ahorita no ha pasado porque se han venido 
haciendo rogadones, se han venido haciendo rogaciones y pos ora Si que Dios le da el do a 
algunas personas, pero no tantas, sólo algunas- cuantas, para que en base a esas ersonas 
hagan s rogación y que se le anticipe a la humanidad, si no entiend n, ni modo, ni modo, y es 
que para Dios no hay imposible. Se acordará que hace un año, creo en diciembre va hacer un 
año, aventó lumbre, yo ya lo ¡labía tenido en sueño, yo ya lo había soñado bien c1arlto y yo lo 
dudaba yo ¿sabe por qué? Porque yo nunca veo explotar un volcán, y yo digo iqué cosa va a 
explotar un volcán! ¡Cuándo va a explotar! Y sí, un día venía de ahí por Tlacotepec, venía 
subiendo la carretera que va para Hueyapan y bien que lo VI, eran como las siete de la noche, 
bien ue lo vi que aven ó la lumbre, y así como lo vi en SUeño, así lo vi en vivo" 

La asociación del volcá con la crucifixión en la revelación de este trabajador del emporal, 
justifica el nombre de "Calvarios" que se le da en la zona a las cimas de los cerros donde se 
realizan los ritos propiciatorios de las lluvias. H bría que considerar también las revelaciones en 
sueños en las que el Popoca épetl se ha presentado bajo el aspecto de una persona para hacer 
ciertas advertendas de tipo moral, quejarse de malos tratos o dar indicaciones rituales, 1 

IMAGINARIOS DIVERGENTES EN TORNO A LAS ERUP IONES 

Los pueblos campesinos asentados en las laderas del volcán Popocatépetl tienen una compleja 
composición cultural que ha resultado, por un lado, de la persist ncia siempre renova a de muy 
antiguas tradiciones y por otro, de la ca nte aparición de nuevas prácticas, valores e ideas como 
consecuenda de una relaCión cada vez más intensa con el moderno mundo urbano que los rodea. 

Los hábitos cotidianos, el lenguaje, los gustos, las creencias, los anhelos y hasta los sueños nos 
revelan un mestizaje cultural en el que alternativa o simultáneamen e advertimos en cada 
individuo, sea n¡-o o anciano, el vaivén entre un ser tradicional y un ser moderno 

11 Información más amplia sobre la relación de los pedidora de lluvia con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se 
encuentra en: Bonfil, Guillermo, " Los que trabajan con el tiempo. Notas etnográficas sobre los granieeros de la Sierra 
Nevada", Anales de Antropologia, UNAM·IIH, Sección de Antropología, Vol, 5, México, 1968. Glockner, Julio, Los volcanes 
sagrado. Mitos y rituales en el Popocatépetl y la Iztaccihuatl, Grijalbo, México, 1996; Asi en el cielo como en la tierra. 
Padidores de lluvia del volcán, Grijalbo· UAP, México, 2000. 
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Entenderé aquí por tradición lo que definieron Alfredo López Austin y Leonardo lópez Luján, es 
decir, "un acervo intel dual creado, compartido, transmitido y modificado socialmente, compuesto 
por representaciones y formas de accion, en el cual se desarrollan ideas y pautas de conducta con 
que los miembros de una sOCIedad hacen frente individual o colectivamen e, de manera mental o 
exteriorizada, a las distintas situadones que se les presentan en la vida. No se rata, por tanto, de 
un mero conjunto cristalizado y uniforme de expresiones sodales que se transmiten de generadón 
en generación, sino de la forma propia que tiene una sociedad para responder intelectualmente 
ante cualquier drcunstancia". 

De acuerdo con esta definicíó toda sodedad posee una tradición, sin embargo, no toda 
sociedad es una sociedad tradiciona. Me propongo entender como sociedad tradicional aquella que 
tiene una concepción sagrada del mundo como núcleo ordenador del acervo intelectual al que se 
refiere la definición anterior. 

La actividad de volcán Popocatépetl iniCiada en diciembre de 1994 ha generado las mas diversas 
in erpretaciones entre las que podríamos distinguir dos grandes campos: por un lado, el sentido 
común moderno urbano cuya lógica se encuentra ordenada por ciertas nOCIones y razonamientos 
de tipo científico, por otra parte, el sentido común tradicional rural cuya lógica se ordena según 
dertas nociones y razonamIentos de tipo mítico y religIOSO. 

urante las semanas que sigUIeron a la gran emanación de ceniza ambos conjuntos de ideas 
generaron, cada Uno por su cuenta, una representación del riesgo volcánico y una actitud 
consecuente con su visión de la vulnerabilidad. be este modo se orgamzaron misas, procesiones, 
ofrendas al volcán, oraciones individuales y rogaciones colectivas preferentemente en el medio 
rural, ¡entras en las ciudades se organiZaban reuniones de científicos y funcionarios, congresos de 
especialistas en vulcanología y prevención de desastres, ruedas de prensa, artículos y reportajes 
periodísticos. 

Es decir, mIentras en la ci dad la comunidad clentí lea generaba un discurso que ca i de 
inmediato se transformaba en la versIón ofiCial de los hechos y se difundía a través de la radio. la 
televisión y la prensa escrita, en el campo se generaba otro discurso de tipo mítico religioso 
transmitido oralmente en todos 105 espacios sociales de que disponen los pueblos Mie tras el 
pnmero tenia como proposito fomentar en la poblacion un~ actitud de prevención ante el rie go y 
alentaba la evacuación de la ona de peligro, el segundo dIscurso, creado y difundIdo por la propia 
poblaCIón, se orientaba más a propiciar la resígnadón y a permanecer en su sitIO. 

El destinatario final de prrmer dis ursa, por los motivos más diversos, en re los que se 
encuentran el prestigio académICO en el caso de los cienti ICOS, la conservación del empleo y el 
prestigio político en el caso de los fundonarlos, el incr.emento en las ventas en el de los mediOS de 
comunicación, el destinatario final, digo, es la opinIón pública duena de sus actiVidades¡ Los 
destinatarios del discurso campesino, en cambio, son Dios, la VIrgen y los san os patrones, o, si se 
quier , son los pueblos mIsmos a través de ellos. Una procesion, una ofrenda o una rogación tienen 
un movimiento circular en el que el emisor del mensaje es al mismo tiempo su receptor. Es daro 
que este mOVImiento centrípeto no ace sino reforzar los valores que el discurso contIene. 

Las ideas en torno a lo que es un volean, al riesgo que Significa vivir a su lado y las actitude 
que se tienen ante ese rIesgo, si es que se lo reconoce como tal, no son las mismas en el campo 
que en la ci dad La actividad de Popocatepetl ha vuelto a exhibir la vieja dicotomía en re tradidon 
y modernidad que tiene como rasfondo las diferencias nlre na cosmovlSión de carácter sagrado 
y una visIón desacralizada de la realidad, o para plantearlo en los térmi 05 En que lo hace 
Gadamer, la oposidón entre mito y razón 

Mientras que un individuo cualquiera de la Ciudad piensa que un volcán es un "fenómeno de la 
naturaleza", es dec, un Inmenso cono formado a partír de una grieta en la tierra por la que han 
subido y pueden seguir aseen ¡endo gases y materiales sólidos a muy altas empera uras, y 
mie tras su sen ido com~n (influenciado por a escuela, la fotografia y el CIO ) le tndica que se 
debe estar muy alerta ante la adlvatlón de un volcán cercano, un campesino cualquiera piensa 
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que un volcán fue "plantado en erra por Dios" en los tiempos primigenios, que su intenor puede 
calentarse "como una o la de !JO es" si es la voluntad de su creador, y qu sólo Él tiene el poder 
para decidir SI ese can le ara o no daño a los hombres. Sm duda, en el pensamiento 4Impesino 
actual persisten las I jas inquietUdes medievales y renacentistas que oscilan entre el I re albedrío 
de los nom res la enda divina. Como veremos más adelante, a actividad del volcán no es 
ajena a ~es e ios envía a los hombres como señales de advertencia por su conducta 
moral. 

oy a o modelo del hombre urbano, para este caso, a un Individuo con una 
formación un' .taña e I campo de la geología y la vulcanología. Frente a éJ, como modelo del 
hombre rural, a un c amán campesino, a un especialista en el manejo mágico del clima y lo 
fenómenos meteorológicos. Este hombre, a quien se conoce en la región como tiempero o 
granicero, ha recibido sus poderes desde el delo y a través de los sueños rec;ibe constantemente 
instrucdones que le permiten act ar ritualmente. 

El dentífico sabe, no sólo porque su ambiente cultural le proporcionó ciertas n ciones, sino 
porque se especializó en estos estudios, que nuestro planeta está formado por un sucesión de 
capas en cuyo centro se encuentra un núcleo interno y otro externo que lo cubre. sabe que ambos 
están cubiertos por una tercera capa llamad manto que tiene una parte blanda y otra rígida, y que 
ésta última, junto con la corteza terrestre forman la Iltásfera. Sabe también que la Iitósfera se 
mueve I ntamente sobre la parte blanda del manto y que está fragmentada en enormes pordones 
terrestres llamadas placas tectónicas. Cuando un volcán hace erupción, este científico tiene la idea 
de que s debe a que las placas tectónicas se rozan y chocan e tre sí y que estos impactos derriten 
las rocas produdendo el magma, que se acumula en cámaras en el ínteri r de la tierra. cada cíe o 
tiempo este magma sale expulsado a la superficie por los cráteres volcánicos provocando una 
erupción. El vulcanólogo conoce los I¡mit de su disciplina y sabe que la ciencia no está en 
condiciones de predeCir, con exactitud, un incremento en la actiVidad del volcán que pondría en 
peligro a la pobJadón. En dos ocasiones las estimaClones de los CI ntíficos sesores del Cenapred 

an dado lugar a que las autoridades ordenen t evacuación de decenas de miles de personas. 

Por su parte, el tiempero sabe, no sólo porque su ambiente cultural le proporcionó ciertas 
nociones, sino porque fue agraciado con un dOn del Cielo, que la tierra fue creada por Dios y que 
los cerros y volcanes que en ella vem05 fueron puestos por 1. Así lo dicen la Biblia, la tradición oral 
y los mitos d origen de la región. El tiempero también sabe, no sólo porque la memoria colectiva 
de sus pueblos así lo expresa, sino por ue lo ha experimentado intensamente en su propio cuerpo, 
en el mundo onírico y ritual, que el mund está habitado por poderes invisibles ue sólo se revelan 
ant ciertas personas y en detenninadas circunstancias y que en el in erior del volcán habitan 
deidades tan diversas como San Miguel Arcángel, la Virgen Maria, el divino rostro de Jesucristo o e 
propio píritu d I volcán conocido como Gregario o José Silvmo Popocatépetl. Saben que el volcán, 
como centro del mundo que es¡ es el pun o de confluencia de los diversos rumbos del un erso de 
donde provienen los buenos y malos tempor les, y que desde sus lugares sagrados se pueden 
invocar los poderes celestiales y convocar a los banquetes rituales tanto a los espíritus que habitan 
otros cerros y montañas como a los espfritus de los tiemperos muertos. 

Durante las revelaciones oníricas que los tiemperos tienen, los mensajeros que en ellas 
aparecen han dicho hasta ahora que nada grave sucederá con la actividad del v lcán, que la gente 
debe permanecer en sus pueblos. La reco ndadón de los tiemperos que conozco en los estados 
de Puebla, México y Morelos es la misma: no asustarse sino arrepentIrse de las malas acciones y no 
tratar de huir sino de corregir su vida. 

En ningún momento han pensado los tiemperos que se trata de un fenómeno naturaJ ajeno a la 
voluntad divina y, en ¡jI ima Instanda, a la conducta de los hombres. En su representación del 
fenómeno volcánico no hay cámaras magtnáticas sino graves faltas morales, no hay mi(rosismos y 
actividad explosiva sino pecados que han ofendido a Dio . Después de una explicaciÓn en la que 
aceptan la existencia de una cámara magmática, se explican s activación no mediante una 
ebullición interna de la materia, sino mediante intervención de la voluntad divina. Algo semejante 
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sucedio recientemente en el sur de Italia durante la erupción del Etna. El Corriere de la Sera 
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procesión con el velo de Santa Ágata para frenar el descenso de la lava o desviarlo de su curso. 
Esta fOlTT1a de enfrentar el peligro ya había mostrado su eticada durante la gran erupción de 1669 
en que se combatie n los demonios que habitaban el interior del volcán con el velo y el brazo de 
la santa, segu relata María Corti en un interesante estudio sobre es volcán. 

Las dlferenoas en la manera de concebir al volcán saltan a la vista. Para los tlemperos y la 
gente del campo en general se trata de un asunto imprevisible porque la voluntad de Dios es 
inescrutab e para los vulcanólogos y la gente de la ciudad en general se trata no de Un asunto de 
carácter trasce d nte sino inmanente a la naturaleza y a cuya predicción es posible aproximarse 
medían e un uipo técnico adecuado. 

t'Prtla'lr.n en ambos de la interpretadón que hace el otro es tajante. las experiencias, los 
las convicciones de uno resultan incomprensibles para el otro. La Insensatez que 
na ver en los sueños de un tiempero como método para evaluar la posibilidad de 

olcanica de alto riesgo, es proporcional a la insensatez que un tlempero atribUye a 
rnr~nrimien os y aparatos con los que se pretende predecir y calcular el peligro de esta 

_ • Es deor, lo que para uno, el vulcanólogo, es sólo fantasía cuando piensa en los sueños 
on para el otro, el tiempero, la técnica dentífica no es sino un juego pretencioso con 

nta inútilmente tomarle el pulso a Dios. El dentífico se enfrenta, por ofido, al 
a a erdad, en cambi , el tlempero no la necesita porque un mitol como dice Gadamer, 

o:: so creibl y no "verdadero". 

P5mos poblanos han tenido que padecer ya dos evacuacionesl la de diciembre de 
cu.:mdio se inicio la acti ¡dad del volcán, V la de diciembre de 20001 en la que también 

nt141rl?mn sus casas miles de personas en el estado de Morelos aquella memorable noche en 
tépetl lanzó rocas incandescentes. Todo el país presenció por televisió aquél 
c1uyendo por supuesto a los propios evacuados, que en buna medida accedieron a 
por lo que veían directamente en el volcán, que de algún modo era distante e 

ino e 5 ssno por lo que veían en la pantalla de televisión, por el discurso que ahí escucharon, en 
el se In ¡taba a la gente a salir, pero también se la intimidaba diciendo que se usaría la fuerza 
pub ial e no hacerlo, y, finalmente, porque la polida y el ejército se presentaron c-en sirenas y 
alta ores tocando puerta por puerta. Muchos se quedaron, o volvieron al día siguiente" 
preocupadas por sus propiedades. Ninguno de los tlemperos que conozco en los tres estados salió 
a los albergues o Siquiera se alarmó. Todos colnddieron en dear que no habían recibido ningún 
aVIso en s eños y que nada grave iba a suceder. Todos entendieron como una reacción natural el 
susto de la gente en sus pueblos, principalmente entre los niños y las mujeres, y respe ron la 
decislon de al jarse en los albergues sin tratar de convencer a la gente de lo contrario. Obviamente 
el que ada grave haya sucedido reveló la Inutilidad de la evacuación e incrementó el prestigio de 
los tiemperos en sus comunidades. El prestigio de los científicos aumentó también en su respectiva 
comunidad al acertar en la predicción de que se incrementaría la actividad explos va del volcán 
considerando el incremento en la actividad sísmica y en el domo de lava que se había acumulado al 
inteMor del cráter. 

Durante las dos evacuaciones varios funcionarios de protección civil expresaron, en 
declaraciones a fa prensa, un criteno que refleja una opinión muy extendida entre la gente de la 
dudad: qu los campesinos (que "esa gente", como tos llaman) no entienden lo que sucede V que 
es difícil explicárselos precisamente porque se trata de campesinos. Más allá de la ineptitud que 
revelan estas palabrasl decirlas reiteradamente nos señala un problema de fondo, el problema de lo 
que se considera como La Verdad. En este punto nos ncontramos con la confrontación de dos 
verdades sustentadas con toda legitimidad en dos tradiciones y dos ra:wnamlentos completamente 
distintos: la verdad cíen ític y la verdad religiosa. 

La expansión de la racionalidad d íflca en el cuerpo social ha desplazado gradualmente a la 
verdad divina, a tal grado que en el siglo XIX NIetzsche reclamó la m erte de Dios, Pero este 

I!!""'--...........-------------------~-
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desplazamiento en el pensamiento occidental y en ese complejo de ideas e Intuiciones que 
llamamos sentido común, no ha ocurrido en todas partes, no ha ocurrido, por ejemplo, en el mundo 
campesino e indígena mexicano. No han sido ellos los herederos del pensamiento ilustrado En el 
campo predomina, en cambio, la convicción religiosa de que exIste una voluntad suprema que 
determina, en última instancia, tanto el cu o de los fenómeno naturales como el destino humano. 
Entre los campesinos volcaneros Dios no sólo no ha muerto sino e goza de na vigorosa lud. 
Es Él quien le otorga sentido a la existencia, es en Él donde reside La Verdad, una ve dad 
inescrutable que sólo se manifiesta desplegándose en acto. Del mismo modo y en la misma lógica 
que er Dios bíblico creó en el Génesis la luz y la tierra, es ahora capaz de provocar las erupciones 
del volcán. No en vano el Padre Eterno, el Padre Jehová Todopoderoso es invocado en las laderas 
del volcán para regular las lluvias, evitar tormentas y temblores, remediar hambrunas y pedir por 
quienes sufren guerras, desastres naturales y desamparo. 

Para los campesinos volcaneros creer en Dios significa pensar que con los hechos del mundo no 
basta. Creer en Olas significa que la naturaleza es InsuFiciente para explicar las causas que 
desencadenan los eventos que en ella acontecen. El cuándo y el cómo se produzcan estos eventos 
no está al alcance de la comprensión y el conocimiento hUmanos. Aun entre quienes tienen el don 
de recibir revelaaones en el sueño el mensaje o es claro, siempre tiene un hálito de misterio y 
ambigüedad. No he conocido un sólo campesino en estos años, cuando se habla a fondo con ellos, 
que no atribuya 10 que sucede a la voluntad divina. Esta convicción genera un hondo sentimiento 
de resignadón ante la actividad del volcan, sen imiento poco favorable a la expansIón de lo que se 
ha denominado "cultura de prevendón". 

En fin, lo que podríamos llamar imagi anos divergentes están colocados uno 
ante el otro con pocas posibilidades de dialogar, cada uno pensando en la realidad 
que lo sustenta El asunto es que, como dice Marshall Sahlins. la realidad es un 
lugar agradable de vIsitar (filosóficamente lab ando) pero nadie ha vivido ahí. 
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