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INTRODUCCION 

La evoluci6n verificada en los últimos años en las estructuras econ6micas y -

ocupacionales del país, así como en las relaciones econ6micas internacionales, 

han generado, desde los mercados nacionales e internacionales, crecientes pr~ 

sienes sobre el sector agropecuario, tornando cada día m..1s complejos los pro

cesos de fonm.ilaci6n, ejecuci6n y control de las políticas de desarrollo sec-

torial nacional y regional. Más atín si se consideran las particularidades 

ecol6gicas y las fuertes diferencias en los niveles de desarrollo relativo en 

las diferentes regiones del país. 

En la Última década, la planeaci6n del desarrollo ha experimentado ~· gran -

avance, constituy6ndose en 1.m elemento importante para la toma de decisiones, 

ello se expresa a través de la formulaci6n de instrumentos tales como el Plan 

Global de Desarrollo y los Planes Nacionales Sectoriales y el Sistema Alimen-

tario ~~xicano. Paralelamente, en ese contexto se ha mostrado una gran preo

cupaci6n por el desarrollo del Tr6pico Húmedo Mexicano "Zona Golfo Sureste", -

regi6n que no obstante la potencialidad de sus recursos productivos, es una -

de las de menor desarrollo relativo en el país, concretada en la preponderan

te considcraci6n de ese territorio en los mencionados planes de desarrollo. 

La hip6tesis fundamental que se sustenta es que el Tr6pico Húmedo Mexicano -

puede jugar un papel funda.ncntal y estratégico en la recuperaci6n econ6mica -

del país, ya que en esta regi6n se localizan las mayores posibilidades de de

sarrollo agropecuario, constituye la principal frontera agrícola de México y 

el sector agropecuario ptrede desarrollarse considerablerrente con políticas -

regionales adecuadas. Por otra parte en la regi6n se localizan los mayores 

recursos de en~rgfo hidroeléctrica, los más grandes yacimientos de petr6leo 

y g:is y ofrece :iltas posibilidades de desarrollo turístico, pcs.wc:ro y de --



asentamientos hum:inos. 

~btodol6gicamente sus resultados y postulaciones se sustentan en la caracteri

zaci6n y análisis de los procesos que conforman la actividad productiva y que 

se dan en torño a sus agentes, las unidades de producci6n; del destino' de la 

proclucci6n, su distribuci6n, ingresos, captaci6n de excedentes, en relaci6n a 

los agentes productivos (productores) y la regi6n; los el:ementos estructurales 

y/o de connotaci6n estructural que condicionan las relaciones en que ocurre el 

flujo econ6mico entre los agentes productivos y los mercados de factores y de 

productos e insumos, que determinan los p¡ocesos de acunrulaci6n. En lo posi-

ble tal caracterizaci6n y análisis se ha situado en el período 1970-1980 y en 

prognosis al año 2000, es decir que cuantitativamente s6lo contiene algunos -

ele~ntos de la tendencia hist6rica. 

Las limitaciones Ilk~ importantes del documcn7o, debido fundamentalmente a las 

dificultades para obtener infonnaci6n son: 

No se consider6 al subsector forestal, a los otros sectores econ6micos, al co 

mercio interestatal o interregional y los procesos de transforn~ci6n y comer

cializaci6n. Así mismo, no se ha incluído el análisis de las instituciones -

del Se~tor Público Agropecuario que desarrollan actividades en el Tr6pico Hú

medo. 

Las proposiciones que se plantean tienen uraconnotaci6n regional en el enten

dido, ratificado por la experiencia, de que en el proceso de desarrollo de ~~ 

xico la planeaci6n regional adquiere cada día una mayor importancia como ele

mento de integraci6n entre los niveles estatales regionales y nacional. El -
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considerar una perspectiva espacial explícita en el proceso de planeaci6n del 

desanoilo rural del Tr6pico ll6medo permite una mayor racionalidad en la je--

rarquizaci6n y detenninaci6n de prioridades de acciones e inversiones en el -

espacio y en el tiempo. 

Por otro lado el Tr6pico H6medo por las especifici<ladcs de.sus recursos, par

ticularidades ecol6gicas y su actual nivel de desarrollo, constituye una uni

dad con intereses similares dentro del país lo que justifica y facilita su d~ 

sarrollo planificado. 

El documento pretende situar el sector agropecuario en la Zona Golfo y Sures-

te y sus llanuras costeras en el contexto sectorial nacional, en términos de 

su situaci6n actual, potencialidades y perspectivas de desarrollo. Asimisll'D, 

plantea proposiciones para su desarrollo planificado, en forma congruente con 

las especificidades que .le confieren sus particularidades y unidad. No obs-

tante que contiene algunos elementos de un plan de desarrollo no se debe con 

siderar como tal. Es necesario señalar que los análisis y formulaciones rea

lizados se sustentaron íntegramente en infonnaci6n secundaria disponible, he

cho que limita los alcances del estudio, en virtud de lo contradictorio y ---

errático de la misr.a. Las fuentes de donde se tcr.ó la informaci6n aparecen . 

en los cuadros es-cadístiros al final de cada Capítulo, el texto hace z:eferen 

cia explícita a los r.ri.=s. 
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CAPITULO I 

EL TRDPICO HIJMEDO, UNIVERSO DEL ESTUDIO Y REGIONALIZACION. 

La primera dificultad para estudiar el Tr6pico l!Úmedo, consiste en su delimi-

taci6n geografíca en el territorio nacional. Los Estudios realizados por ia -

SARH lo ubican en la Zona Golfo Sureste, sin embargo, se han identificado en -

el litoral del Pacífico (Guerrero, Nayarit y Sinaloa) pequeflas áreas con carac 

terísticas de Tr6pico HÚmedo. 

El estudio considera como tmiverso la Zona Golfo Sureste, excluyendo las áreas 

del Pacífico, con el objeto de facilitar la recopilaci6n de informaci6n y pl3!!; 

tear al Tr6pico Húmedo como una tmidad de planeaci6n con características homo

géneas y contínuas, no obstante, es necesario destacar que la subregi6n de la 

cuenca del Pánuco presenta características físicas y sociales que marcan una -

diferencia significativa con el resto de la regi6n. 

La Zona Golfo Sureste, regi6n del Tr6pico Húmedo para fines de este estudio, -

forma parte de la regionalizaci6n del Plan Nacional Hidráulico, la cual esta-

blece cuatro zonas para el país: Pacífico Norte y Centro; Centro; Norte y Gol

fo Sureste. Sustenta la regionalizaci6n en las cuencas hidrol6gicas y otros -

factores de caracter físico, econ6mico y social. Dicha zona se localiza en la 

parte oriental de la República Mexicana, se extiende por la vertiente del Gol 

fo de f.~xico entre los ParteagtL'.lS de las Sierras ~!adre Oriental, de Oaxaca y 

Chiapas. Por la vertiente del Oceáno Pacífico se ubica entre los Parteaguas -

de la Sierra ~ladre del Sur de Oaxaca y el litoral; comprende también la Penín 

sula de Yucatán. Tiene tma extensi6n de 459 374 Km2, superficie que represe~ 

ta el 23% del territorio nacional. ,\bnrca 1044 municipios ubicados en 11 es 
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tados de la siguiente fonn..~: 

ESTADOS Y ~!UNICIPIOS CC::NPRE.'IDIDOS EN LA REGION DEL TROPICO HUMEOO 

ESTADOS DE L\ TOl'AL DE NO. DE. MPIOS. QUE C0.'IPRE.\'DE 
ZONA a:JLFO SURESTE MPIOS. POR DE LA RECION DEL TROPICO 
(TROPICO Hl.NF.00) CfillA EOO. Hll-!EOO 

Tamau1 ipas 43 17 

San Luis Potosí SS· 32 

Hidalgo 84 32 

Puebla 217 86 

Veracruz 203 203 

Tabasco 17 17 

Campeche 8 8 

Yucadn 106 106 

Quintana Roo 7 7 

Chiapas 111 111 

Oaxaca 570 425 

TOTAL 1,421 1,044 

La regi6n en su conjunto incluye el Sur del Estado de Tarnaulipas, el Sures 

te de San Luis Potosí, El norte de Hidalgo y Puebla, casi todo el Estado -

de Oaxaca y la totalidad de Vcracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo. 

Dentro del Tr6pico Húmedo ~cxicano, destacan áreas identificadas como plan.!. 

cíes o llanuras costeras, en donde se locali:znn las m..-¡yores posibilidades -

de desarrollo agropecuario, ya que constituyen la principal frontera agrk~ 

la de ~léxico, concentran los mejores suelos, tienen una topografía de pcn--
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diente suave y la productividad puede elevarse con políticas regionales ade-

cuadas •· Por otra parte en estas áreas se localizan los m::iyores recursos de -

energía hidroeléctrica, los más grandes yacimientos de petróleo y gas; y ofr~ 

ce al tas posib.ilidades de desarrollo turístico, pesquero y de asentamientos -

humanos. Es por lo anterior necesario diferenciarlas del resto del Tr6pico -

Húmedo, en el marco analítico de este estudio. 

Las llanuras costeras, no obstante sus características genéricas comunes que 

las tipifican como tales: ubicaci6n geográfica en la Zona Golfo Sureste, to

pografía y altitud; en sus partes constitutivas presentan características es

pecíficas que les otorgan unidad. Por otro lado, la ubicaci6n de estos terri_ 

torios en el contexto del marco político adJninistrativo reviste gran import~ 

cia para la plancaci6n del desarrollo, así, las unidades de informaci6n cen-

sal, los municipios y la jurisdicci6n territorial de los estados, es dete11ni

nante para la foTim.llaci6n y realizaci6n de accione~ de desarrollo (programas, 

proyectos, etc.). 

Es en consideraci6n a esos elerrcntos que se realiz6 la subregionalizaci6n de 

las llanuras costeras del Tr6pico Húmedo, necesaria para.las proposiciones de 

inversi6n que se hacen en el presente estudio. La iden-tifica~·i6n y la delini!_ 

taci6n de estas subregiones deben considerarse "unidades de análisis y plane~ 

ci6n.", y realizar diagn6sticos exhaustivos para cada tma de ellas, labor que 

rebasa los lÍmitcs de este trabajo. Los criterios en que se bas6 la subregi~ 

nalizaci6n, son los siguientes: 

· a) De orden geográfico y físico. 

El territorio que incluya cada uniclall, está comprendido entre el 1i to

ral y la cota 200, complct:m<lo sus límites con los de las otras unida

des. 
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~l área comprendida en cada una de las "unidades de análisis y planea

ci6n11 corresponde a la de las cuencas de los principales ríos del Tr6-

pico Húmedo. En algunos casos para identjficar y delimitar cada uní--

dad se tuvo en cuenta las espccificida<les prevalecientes en la limita

ci6n del uso de las tierras por el déficit o exceso de agua, tales co-
. 

mo desbordes, áreas inundadas y sequía interestival. 

b) De orden político administrativo. 

Las ''unidades de análisis y planeaci6n11 incluyen nu.mici¡Jios completos, 

en atenci6n a que las series de infol111élci6n disponible, por lo general, 

están referidas a ellos, tal es el caso de los censos de poblaci6n y -

econ6micos; y, a que para las formulaciones de desarrollo se tendrá -

que tener en cuenta el ámbito municipal. 

El territorio de cada una de las "unidades de análisis y planeaci6n" -

en su totalidad está situado en un s6lo estado, salvo el caso de unida 

des en que prevalecen en forma detenninantc otros criterios del conjtl!!. 

to. La inclusi6n de este criterio obedece a que las fonnulaciones, --

planes, progranos y proyectos de desarrollo tienen necesariamente que 

tener en cuenta la jurisdicci6n de los estados, ader.ús de que la es--

tructura a<lministratirn de la SAR!I está diseñada en funci6n de la divi 

si6n político-administra ti va del país, hecho que tambi6n condiciona 

las acciones <le d.esarrollo agropecuario, en particular sus esquemas de 

administraci6n. 

e) De orden econ6mico-social. 

La delimitaci6n y ubica.ci6n de las "unidades de anáJisjs y planeaci6n" 



8 

considera el grado de vinculaci6n econ6mica con los centros urbanos o 

áreas de mayor dinamismo econ6mico de la Zona C.Olfo Sureste, dado que 

la organizaci6n y ftmcionamiento de estos territorios como espacios -

econ6rnicos se da en toI11o a esos polos. 

La delimitaci6n y ubicaci6n de las ''unidades de análisis y planeaci6n'' 

tiene en cuenta, paralelamente, la infraestructura básica via1 y de -

comunicaci6n. 

La delimitaci6n de las "unidades de análisis y planeaci6n" considera 

también las identidades socio-culturales cuando éstas se presentan en 

grado determinante. 

Las llanuras costeras en su conjunto abarcan 315 municipios de los diferen-

tes estados comprendidos en la regi6n. Tienen una superficie total de 

275,456 KmZ., es decir, el 609ó del Tr6pico Húmedo, y el 14% de la extensi6n 

territorial nacional, y una poblaci6n total de 8'065,802 hab. a 1980. La co 

bertura político administrativa, extcnsi6n territorial , poblaci6n y límites 

de las diferentes llanuras costeras se especifica en el cuadro No. 1.1 y en 

el plano anexo. 



TROPICO HUMEDO: REGIONAUZAC!ON DE LAS 
LLANURAS COSTERAS. 



LLANURAS 
COSTERAS 

Cuenca del Pánuco 

Norte de Veracruz 

Centro de Vcracruz 

a.ienca del Papaloapan 

Coatzacoalcos-Uxpanapa 

Llanura Tabasqueña 

Llanura de Campeche 

Llanura de·Yucat~~ 

Llanura de Q. Roo 

Costa de Chiapas 

Costa de Oaxaca 

CUADRO No. l. l. 

LLANURAS COSTERAS DEL TROPICO llU\ffiDO 
COBERTURA POLITICO-. .\D:-IINISTRATIVA, RESPECTO A LOS ESTADOS 

Y ~!IJNICIPIOS. E'\"'fENSION TERRITORIAL Y .POBLACION 

ESTADOS O PARTE 
DE ELLOS No. DE MPIOS. EXTENSIW 

COMPRENDIDOS COMPREf\'D IDOS TERRITORIAL 

30,963.44 
Tam.'.1ulipas 8 14,004.93 
Sn. Luis Potosí 10 4,780.70 
Veracruz 14 11,512,21 
Hidalgo 2 665.60 

Veracruz 11 7,127.28 

Veracruz 19 6·,184.66 

29 24,443.48 
Veracruz 17,462.20 
Oaxaca 12 6,981.28 

Veracruz 18 13,349.14 

28,779.6 
Tabasco 17 24,661 
QJiapas 7 4,118.6 

Campeche 8 51,833.0 

Yucatán 106 39,340.0 

Quintana Roo 7 S0,350.0 

Chiapas 16 10,107.8 

Oaxaca 31 12!977.67 

TOTAL 315 275,456.07 

POBLACION 
1970 

950,276 
. 470,410 

126,791 
285,337 
67,738 

411,840 

497,769 

786!551 
610, 764 
175 '787 

397,470 

870,787 
768,327 
102,460 

251,556 

758,355 

88,150 

348,902 

254,727 

5'616.383 



CAPITULO Ir 

EL SECTOR _!,:30PECUARIO DEL TROPICO Htf.IEOO (ZONA QJLFO SURESTE) EN EL PROCESO 

DE DESARROLl..D DE LA REGIOX Y DEL PAIS Y ALGUNOS ELFJ!Et\TOS DE PROGNOSIS. 

El sector ag:-opecuario del Tr6pico Húmedo, al igual que el nacional, atrave

z6 por una crisis profunda que se prolong6 por más de t.m decenio. Sus mani-

festacione5 centrales fueron una baja en el crecimiento de la producci6n, la 

cual en los Últimos años m::>str6 una recuperaci6n dinámica, y la pérdida vio-
1 ' J 

lenta de importancia relativa del sector en la participaci6n del PIB agrope-

' cuario nacional y total regional, ésto Último debido al mayor dinnmisrrx> de -
! 

los otros sec~ores. Un crecimiento poblacional en el medio rural bajo condl 

cienes de subempleo o desempleo abierto, que ha deteriorado el nivel de vida 

de la poblaci6n y acentuado las tensiones sociales y políticas. 

La di~tribuci6~ del ingreso en el sector, partiendo de situaciones de muy al 

ta concentración tiende a agravarse, prevaleciendo una situaci6n donde el --

9.5% de la PE.\ que declar6 ingresos absorbía el 51.9% del ingreso, distribu

yéndose el restante 48.1% entre el 90.5% de la PEA. 

Se espera que la demanda interna de productos agropecuarios registre incre-

l!entos superiores a tasas de 3~ anual, en los pr6xirnos años, destacando el -

arroz y caTI1e con tasas de 4.2~ y 4.5% anual respectivamente. Lo anterior -

es debido principalrncnte al credmiento de la poblaci6n a tasas mayores de -

3) ru1ua1. Sin e::ibargo, dadas las características del Tr6pico Húmedo, como -

::ona propia para el desarrollo del cultivo del arroz y ganaJcría de cría y -

engorda para abastecer el mercado interno, es correcto que estos productos -

s~.1:1 demandados en mayor vol um::'n r¡uc e 1 resto de btis icos, los cu:ilcs encuen

tran serias dificultades para su desarrollo en la regi6n. 
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La participaci6n relativa del Tr6pico H<imedo y de las llanuras costeras en -

la demanda nacional, es de 23.67% para el primero y de 12.26% para el segun

do. Por otra parte, la poblaci6n de la Zona Golfo Sureste y de las llanuras 

costeras representa el 23.7% y 12.0% de la nacional respectivamente. 

La oferta de básicos en el Tr6pico HWnedo si bien ha crecido en los Últimos 

años a tasas relativ~nte altas, a excepci6n de frijol que tiene una tenden 

cia decreciente, ello se debe a que el período de ~lisis, dada la informa-
j 

ci6n disponible, parte de volúmenes de producci6n sumamente bajos:. La re---
1 

gi6n, COJJX) es 16gico destaca en productos propios del tr6pico y ligad.os gene ,-
ralmcnte al proceso agroindustrial, como son la cafta de azúcar, cacao, café, 

etc. 

Las expectativas de desarrollo del Tr6pico 1-!Wnedo deben de plantearse de tal 

manera que sea capaz de Clllllplir con el papel que le corresponde de acuerdo a 

su potencial, vocaci6n y apoyo institucional prestado, ya que en el Tr6pico 

HWnedo grandes extensiones de tierra agrícola se encuentran actualrrente en-

montadas o subutilizadas. Además áreas con vocaci6n específica se encuen---

tran utilizadas de diversa manera, obteniendo bajos rendimientos y propicia~ 

do la degradaci6n de los recursos naturales. 

La política de los Últimos años, se ha caracterizado por el apoyo priorita-

rjo hacia las zonas temporaleras, considerando particulanncnte el Tropico i!Q 

medo y las llanuras costeras, donde se encuentran las mayores potencial ida-

eles para a~ntar la producci6n agrícola, estimt1n<lose que en la Zona Golfo -

Sureste existen m!'is ele 10 millones de hectáreas con tierras de alto y media 

no pote ne ial agr feo la. 
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2.1 La Evoluci6n del Producto Interno Bruto y el Sector Agropecuario del TT6 

pico!-~. 

Para rcaliz.ar el análisis de la evoluci6n que ha tenido el PIB total y -

sectorial en la Zona Golfo Sureste (Tr6pico Húmedo), fue necesario consi

derar en forra.a completa la participaci6n de los estados de Tannulipas, -

San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, los cuales intervienen parcia.!_ 

mente en la confornuci6n de la misma, de acuerdo a la dh·is i6n regional - ; 
¡ 

del Plan Nacional Hidráulico utilizada en el presente tra:iajci.; lo ant.e---

rior se debe a la inexistencia de infonnaci6n desagregada al respecto. 

i 

Es necesario destacar que la confonnaci6n del PIB del Trépico Húmedo para 

el año de 1980 no incluye la actividad petrolera que se genera en las Co~ 

tas del Golfo, ya que se considera que se desarrolla en aguas territoria-

les de jurisdicci6n federal. 

La participación de la zona Golfo Sureste en la confonnaci6n del PIB to-

tal nacional en las dos últimas décadas, ha sido fluctu.-mt:e, así vernos --

que de 1960 a 1970 pierde importancia relativa al pasar de 21.43% a 

JS.93%. Para 1980, debido al auge de las actividades pet!"Oleras y turís-

ticas funda.nentalmente, observamos que su participaci6n es de casi tma --

cuarta parte del PIJ3 nacional, al alcanzar 24.53% (ver cuadro No. 2.1 y -

L.~minas No. 1 y 2). 

Sectorialmcntc las tendencias están más definidas para el sector primario 

y secundario; ya que mientras el primero tiende a perder L-¡¡portnncia rel~ 

tjva en el PIB sectorial nacional, el segundo tiende a ganarla en fonna -

considerable. 
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Si para 1960 el sector primario participaba con un 42.54% del PIB nacional 

sectorial, durante 1970 apenas aicanza el ~1.61~,porcentaje que se mantie-

ne para el año de 1980 ¡ · ···· · 

·,;,,:,,JWi!~~~~L':, . 
Por su parte el sector ·~.e~~dárioúnariifiestá un alza tan violenta como la 

, .. -.... :.~:-·:"t:.'_"::.·:,.-·'L?t:~(:~?/~-.' . 
caída del sector primari~~;a;I, pasar de' 11. 76% en 1960 a 29. 85 en 1980. 

Finalmente el sector servicios mantiene una tendencia ascendente al pasar 

de 14.28% en 1960 a 19.80%.1980. (ver cuadro No. 2:1 y UÍ:ninas No. 3 y 4). 

En lo que se refiere a la aportaci6n sectorial en el PIB total del Tr6pi-

co Húmedo, observamos que el sector primario muestra una tendencia decre-

ciente en su participaci6n relativa, debido fundamentalmente al dinamismo 

considerablemente mayor que mostraron los sectores secundarios y de servi 

cios en la regi6n. 

En orden de importancia, durante el año de 1960, encontramos que el sec-

tor primario particip6 con el 37. 21% del PIB total, el terciario con el -

32.03% y el secundario con el 30.76%. 

En 1970 el sector servicios participa con el 40.48% del PIB total regio--

nal, y el sectnldario con 39.51%. Por su parte el sector primario, aporta 

durante este año, apenas eJ 20.01%. 

Para 1930 las tendencias descritas anterionnente se acentúan, ya que el -

sector secundario logra un:i mayor importancia relativa, 45.33% con la ex

plotaci6n ele los recursos petra !eros y la gcncraci6n de energía eléctrica, 

ftmd:imcnt;::ilmcntc, seguido del sector servicios, que con la creaci6n de --



15 

polos turísticos, alcanz6 una participaci6n del 43.88%. Por su parte el 

sector agropecuario apenas participa con un 10.75%. (ver cuadro No. 2.2 

y lámina No. 5). 

El análisis del PIB total y sectorial en el Tr6pico Húmedo al relacionar

lo con la PEA, nos muestra la baja productividad que existe en el medio -

rural, ya que absorbe más del 50% de la nrisma y genera unicamente una d~

cima parte del producto total regional. 
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2.2 El Sector Agropecuario del Tr6pico Húmedo y el Nivel de Ingresos de la Po

blaci6n. 

l)c)da la escasa inforniaci6n disponible sob1·e el estado que guarda el nivel 

y la distribuci6n del ingreso en el medio rural, el análisis del tema 

obliga a derivar, en la medida de lo posible, los datos referentes al sec 

tor primario del Tr6pico H6medo de los estudios globales existen~es. 

Aunado a ésto, las encuestas de ingresos adolecen de ciert~s fallas en 

sus cuantificaciones para realizar un análisis satisfactorio sobre .la si-
! 

tuaci6n real de la distribuci6n del ingreso que percibe la poblaci6n ru--
! 

ral en el Tr6pico H(uredo, por lo que 1s6lo fue posible estimar la distribu 

ci6n del mismo para el año de 1969; sin embargo, proporciona una imagen -

aproximada al respecto • 

. Fn las 61 timas décadas los intentos que se han hecho por modificar la crí 

tica situaci6n que prevalece en la distribuci6n del ingreso, (reforma 

agraria, obras de infraestructura, etc.) no han dado los resultados espe-

rados, ya que en gran medida, como consecuencia ele ello, el impacto prov~ 

cado fue heterog6nco y polarizan te, reglonalmcnte y al interior del sec-

tor en cada una de las regiones, propiciando que la agricultura de subsis 

tencia y los jornaleros vieran deteriorada su participaci6n relativa en -

la riqueza nacional, en contrapartida a la agricultura comercial, acen--

tuando el car~ctcr dual del sector agropecuario y con ello la desi~l 

distribuci6n del ingreso. 

Es así como podemos observar que el 69% del total de la PEA del Tr6pico -
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Húmedo que declar6 ingresos, recibía menos del salario mínimo, el 29.4% en 

tre uno y cinco veces el mínimo y solamente el 1% tenía ingresos mayores 

a 5 veces el salario mmimo. Absorbiendo en este mismo orden el 22.4, --

55.2 y 22.4% del ingreso .total. 
l 

En tanto que a nivel nacional e~ 49.9% de la PEA total recibi6 menos del 

salario mínimo., lo que significa absorber el 12 .6% del. ingreso total. --

48.5% rccibi6 entre el mínimo y cinco veces éste y el 1~6% tuvo entradas 

de más de cinco veces el salario mínimo, absorbiendo el 64.7% y 22.7% --

del ingreso respectivamente. 

Esta situaci6n ·se torna aún mis grave en el sector agropecuario del .-,--

Tr6pico Hwl()do, donde los niveles de pauperismo.son alannantes, ya que -

el 90% de la PEA que declar6 ingresos recibía menos del salario mínimo, 

absorbiendo apenas el 48.1% del total de ingresos del sector. En con:ra

partida, el grupo de mayores ingresos, constituído por el 0.6% de la PEA 

agropecuaria absorbían el 25.9% del ingreso. El restante 26% se distri--

buy6 entre el 8.9% de la PEA. Es decir el 9.5% de la PEA absorbía el 51.9% 

del ingreso, mientras que el 90.5% tenía acceso únicrurente al 48.1% del -

ingreso estimado. (ver cuadro No. 2.3 y 2.4). 

El análisis de la evoluci6n sobre la concentraci6n del ingreso agropccua-

rio a nivel nacional, muestra una tendencia cl¡ira hacia la acentuaci6n --

del fen6mcno, según se afirma en el Plan Nac.ional de Desarrollo Agropccu~ 

rio y Forestal 1981-1985 formulado por la SARll, de tal forma que es váli-

do supotlcr, aún a pesar de las medidas tomadas en los Últimos años, para 

corregir dicha tendencia, al diseñar una estrategia de apoyo prioritaria 

en las zonas tcmporalcras, que la situaci6n en el Tr6pico Húmedo no se ha 

modificado sustandalm·.:mte. 
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2.3 El Sector Agropecuario del Tr6pico HÚrnedo como Proveedor de Alimentos y -

~latcrias Primas para la Industria. 

2.3.l La Demanda de Productos Msicos Alincnticios y la Sitwci6n Nutri-

cional. 

De acuerdo con el perfil alimentario del país configurado por el -

Sistema ;\limentario ~exicano, conjuntamente con el Instituo Nacio-, 

nal de la Nutrici6n durante el segundo semestre de 1979, podemos -
¡ 

afinnar que la situaci6n nutr±cional en México es grave, ya qu~ se 

g¡1n este estudio en las zonas rurales aproximadamente el 90% de la 

poblaci6n padece sub-consumo cal6rico y prott'.Íico en alg(m grado, y 

el 45% de esta poblaci6n padece un déficit cal6rico grave, que va 

del 25% al 40% con respecto al núnimo nonnativo, que es de 2,750 -

calorías diarias por persona. 

En lo que respecta al Tr6pico Húmedo la situaci6n que prevalece es 

la siguiente: en la Zona Golfo el consumo de calorías es de alre

dedor de 1900 pcr-cáp ita diarias. Donde es particularmente grave 

el subconstnno de calorías es en el sureste, existiendo un promc--

dio de consumo per-cápita diario de 1,577. 

A partir de este universo, el S.AM, h:i implantado una serie de polí

ticas, que ligan las necesidades de proporcionar a la poblaci6n ---

2,750 calor~as y 80 gramos de protcínns di::lria pcr-cápita con Jas -

posibilidades Lle proó.:::ci6n, es decir, con el potencial y las metas 

product h·as lle la ar,r icultura, la ganadería, la pesca y la inclus- - -

tria alimcnt:1ri.'.1. 
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Para lograr ésto se ha impulso.do a través de los medios de difusi6n, 

una campañ.'.l pennanente de promoci6n y educaci6n alimentaria, orien

tada a corregir los hábitos de consumo, de tal fonna que los consu

midores identifiquen la satisfacci6n de sus necesidades alimenti--

cias con los productos que el SAM impulsa en la llamada canasta Bá

sica Recomendable, la cual se intenta distribuir a precios que la -

hagan accesible a toda la poblaci6n ]J. 

F.n caso de funcionar la política alimentaria del SAM, para el año -

2000 la demanda de b~sicos alimenticios, modificaría sustancialmen
! 

te la tendencia que ha manifestado en la últiraa década. A excep---

ci6n del maíz, la demanda del trigo, arroz, frijol, azúcar y ca111e 

(bovino, porcino, ovicaprino y aves), disminuiría considerablemente. 

F.n el cuadro No. 2. 5, se puede aprecia1· en forma aproximada la de- -

manda que existiría en base a los mínimos nutricionales planteados 

por la política del Sistema Alimmtario Mexicano.~/. 

Por otra parte en el Cuadro No. 2.6 se puede apreciar la demanda -

que existiría en caso de mantenerse, relativamente, las tendencias 

de incremento poblacional, concentraci6n del ingreso y hábitos ali 

mcnticios. 

1/ SAM.- Planteamiento de metas de consumo y estrategia de produc
- ci6n de alimentos básicos. 

y Naturalmente, el Sfl.\l considera tma dicta balanceada y variada -
que incluye r:L1riscos,frutas, \·erduras, pcsc:ido, etc., por lo -
cu.:ll la demanda de los btísicos alimenticios analizados en este 
trabajo es notoriamente más haja que la estimada por la CP~'H. 
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Sin embargo, al parecer las tendencias antes señaladas no nu.iestran 

modificaciones sustanciales, por lo que se espera que las estima--

ciones de demanda realizadas por la Comisi6n del Plan Nacional Hi

• al ~ño 
1 

draúlico, prevalezcan 2000. 

1 

De ser así la tasa de crecimiento media anual de la demanda en las 

dos pr6ximas décadas de los principales básicos alimenticios, se-

ría la siguiente: 

La demanda de maíz se incrementará a una tasa de 3.2% anual, trigo 

3.5%, arroz 4.14%, frijol 3.0%, az6car 3.6% y carne 4.5%; tanto a 

nivel nacional, del Tr6pico Húmedo y llanuras costeras. (Ver cua--

dro No. 2.6). 

Para el año 2000 la participaci6n relatb:a de la demanda del Tr6p_i 

co Hwncdo y las llanuras costeras en la nacional, sería de 23.67% 

para el pr~ro y de 12.26% para el segundo, en todos los produc--

tos. 

Por su parte, la participaci6n de la dew~"Ulda <le las llanuras cost.!:. 

ras significa un 51.8% de la del Tr6pico lh'=do. (Ver cuadro No. 

2.6). 

2.3.2 El Sector Agropecuario del Tr6pico Húmedo como Proveedor de Mate--

rías Prim."ls para la Industria. 

La importancia que tiene el Tr6pico ~!Wredo como proveedor de mate-

rías priwas po.ra la industria, se desprende de las características 
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propias de la regi6n, de su potencialidad, vocaci6n y uso actual -

del suelo. De esta manera encontraioos que el sector agropecuario 

destaca en la producci6n de detenninadas materias ~rimas para la -

la industria. 

De acuerdo a su importancia encontraroos que la Zona G>lfo sureste 

provee de materia prima a la industria azucarera del país en un -

58%, de cacao y fibras de henequén en un 97% y de café e n un 47%.' 

(ver cuadro No. 2.7). 
.. 

í 
l 

En este misllJ) orden las llanuras costeras participan con un ~6%, -

97%, 96% y 12% respectivamente. 

Por lo que respecta a la fabricaci6n de aceites vegetales y otros 

productos del ramo alimentario, ,el Tr6pico HÚmedo participa en el 

contexto nacional con el 12% de soya, 16% de cártanD, 12% de semi-

lla de algod6n y 7% de ajonjolí. El sorgo y la alfalfa se procesan 

y son convertidos en alimento para ganado, su participaci6n es del 

7 y ~% respectiva.rente. Finalmente, la regi6n aporta a la indus;--

tria cervecera un 3.28% de la producci6n de cebada nacional (ver -

cuadro No. 2 • 7) • 

La leche que produce la regi6n es procesada en plantas pasteuriza-

das y deshidratadoras, para el año de 1980 la producci6n del Tr6pi

co 111medo rebas6 los 1,300,000 miles de litros, lo que signific6 un 

20% aproximadamente de la producci6n nacional. 

• 1 
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Cabe mencionar que el Tr6pico Húmedo ha destacado en la producci6n 

forestal, fundamentalmente' en lo que se réfiere a rnadereas precio-

sas y corrientes 

ducci6n nacional 

tropicale;;, 
l 
~ 

maderabll' 

t 

aportando una quinta parte de la pro-

2.3.3 La oferta de Productos ~opecuarios.- Participaci6n del Tr6pico 

HCunedo. 

En el proceso econ6mico nacional, corresponde al sector agropecua

rio, entre otras funciones, proveer de alimentos a la poblaci6n y 

de materias primas a la industria. 

El adecuado cumplimiento de dichas :funciones, depende de factores 

internos y externos, com:> son la disponibilidad de tierras, insu-

mos, y del nivel tecnol6gico, que se reflejará necesariamente en el 

uso y·combinaciones adecuadas.de ins1..11Ws, así como en los rendimien 

tos. 

Con las características que prevalecen en la Zona Golfo Sureste, es 

comprensible que su aportaci6n a la oferta nacional interna, es d!:. 

cir, sin considerar las importaciones, sea relativamente baja en -

granos básicos y oleaginosas. Destacando <inicamente en productos 

propios del tr6pico. 

La participaci6n de la Zona Golfo Sureste en la oferta nacional de 

granos básicos fue de lUla quinta parte, 20% aproximadamente. La -

inisma situaci6n prevalece en cuanto a carne de bovino, porcino, --

ovicaprino y aves, al aportar tm 21%. 
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E'n lo que se refiere a productos básicos alimenticios propios de -

la zona como el azúcar, el aporte del Tr6pico Húmedo es significa

tivo ya que participa con un 66% de la oferta nacional. 

Por otro lado, de las oleaginosas que se producen en la regi6n el 

Tr6pico Hdrredo participa con un 12. 7% en la oferta nacional. 

Aporta, colll) ya se mencion6 con anterioridad más del 95% de cacao 

y henequén, 58% de caña de ~zúcar y 47% de café. 

Las llanuras costeras en este sentido participan con 9.26% de &?'!!:. 

nos básicos y 10. 9% de oleaginosas. (Ver cuadro No. 2. 7 y 2. 8) • 

2.3.4 Balance de Oferta y Demanda. 

El sector agropecuario a nivel nacional había perdido en los Úl tl 

ioos años la capacidad para proveer de alimentos y algunas materias 

primas a la economía mexicana, capacidad que se ha venido recupe-

rando, sobre todo en el rengl6n de alimentos básicos. El objeto -

de este análisis consiste en señalar la participaci6n de la Zona -

Golfo Sureste y Llanuras costeras en el cumplimiento de estas ñm

ciones fun~ntales del sector con el resto de la economía y co-

mentar los esfuerzos que se tendrfu que hacer a futuro para conti

nuar satisfaciendo las necesidades en este rengl6n. 

Durante el año de 1980 el país fue deficitario en la mayoría de b! 
sicos aliroonticios. De acuerdo a las estimaciones de demanda rea

lizadas por la C.P.N.H., en trigo, arroz, frijol y azúcar, !os dé-
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ficit fueron de 112, 150, 444 y 25 miles de toneladas respectiva--

mente. 

1 
Si bien dichas e~timacionts consideran que la producci6n de maíz --

la demanda, sin considerar el consumo animal de di-fue superior a 

cho grano, durante este año el país import6 4,187 miles de tonela-

das. 

De la misma manera, el país fue deficitario en leche, teniendo que 

importar 3,978,458 miles de litros. };/ 

tmicamente en lo que se refiere a carne el país fue superavitario. 

Vista la oferta en su conjunto, es decir, bovinos, porcinos, ovic~ 

prinos y aves, el saldo positivo es de 814 miles de toneladas. --

(ver cuadro No. 2 .9). 

En base a los cons1.UI10s per-cápita obtenidos de la demanda calcula

da por la C.P.N.H., se estimS la misma para el Tr6pico Húmedo y -

las llanuras costeras. Con todas las limitantes que ello implica, 

permite fornamos tma idea general de la participaci6n de los mis

llDS en el balance nacional de oferta y demanda. 

El Tr6pico Húrredo tma vez satisfecha su demanda real de maíz, ---

arroz, azlli:ar y carne, aporta al resto del pa~s 507, 12, 1,084 y 

l/ SARH.- D.G.E.A.- ConsUJIY.ls aparentes elaborados con datos de'la 
Coordinaci6n de la Subsecretaría de Ganadería. 
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131 miles de toneladas respectivamente, lo que significa el 16.28, 

7.69, 63.47 y 22.0% de su producci6n en ese mismo orden. 

En el caso del trigo y frijol, tiene que obtener del resto del país 

662 miles de toneladas del primero y 204 miles del segundo. 

la producci6n de leche de bovino en el Tr6pico H6medo también es de 

ficitaria, ya que su producci6n cubre apenas alrededor de tm 50% de 

su demanda.]). 

las llanuras costeras, para satisfacer su demanda tienen que obte-

ner del resto del país 346 mil toneladas de trigo y 117 mil de fri

jol. Aportando, por otra parte a la demanda nacional 16 mil tonel~ 

das de máiz, 80 mil de arroz y 736 mil de azúcar, lo que significa, 

1.2%, 52.3% y 70.0% de su producci6n respectivamente. 

En lo que respecta a los productos que no tienen consl.Jn) humano di

recto, relacionados con el Tr6pico Húmedo, el país fue deficitario 

en semilla de algod6n, alfalfa, sorgo, soya y cebada, viéndose o -

bligado a i.mportar143, 106, 522, 174 miles de toneladas respecti~ 

mente. 

En el caso del cacao, café y henequeén el país fue superavitario, -· · 

nerando incluso excedentes exportables. 

Y I:a demanda de Leche en el Tr6pico Húmedo se calcul6 en base a 
los consl.DllOs aparentes nacionales proporcionados por la SARH, 
D.G.E.A., 1980. 
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En ñmci6n de la baja producci6n de oleaginosas y sorgo que exis

ten en el Tr6pico 1-!Únedo y las llanuras costeras, se deduce que -

la demanda de aceites y alimentos que se elaboran a partir de es-

tos. productos, es superior a la posible producci6n de los mtsmos 

con la materia prima generada en la regi6n. 

Finaln2nte el Tr6pico Húmedo, es superavitario en café, cacao y -

henequén, los cuales a excepci6n del café, se producen en su tot!!_ 

lidad en la zona, creando así mismo todos los excedentes exporta

bles. 

Atendiendo al análisis anterior, las expectativas a nivel nacio-., 

nal y regional se presentan para el año 2000 de la siguiente ma.I1!:. 

ra: 

En relaci6n al año de 1980, la demanda naciona1 de maíz, trigo y 

arucar se duplicará, de tal fonna que la producci6n tendrá que 

elevarse para satisfacerla a 20,700, 5,800 y 4,715 miles de tone

ladas respectivamente. 

La demanda de arroz, frijol y carne se incrementará en tm 125, 

184 y 141% en ese mismo orden. 

El Tr6pico ~do µna e 1 año 2000 tendrá que satisfacer demandas 

de 4,905, l,~81, 323, 617, 1,263 y 1,116 miles de toneladas de 

maíz, trigo, arroz, frijol, azúcar y carne respectivarrente. 

Las diferencias entre oferta y demanda y su ev-oluci6n al año 2000 

a nivel nacional, Tr6pico Húmedo y llanuras costeras se expresa -
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en los cuadros No. 2.6 y 7.9. 

i 
Es evidente que la particlpaci6n del Tr6pico Héimedo en la satisfac-

ci6n de la demana.:i:, sobrettodo de alimentos básicos, debe de desa--
. ' 

rrollarse, en funci6n del, potencial de tierras agrícolas que exis--

ten en la zona, de su vocaci6n y de los apoyos institucionales y 

tecnol6gicos que se le presten, esperándose que la producci6n de 

productos propios del tr6pico crezca a una tasa superior a la de la 

demanda, y de la de los básicos a excepci6n del trigo, al menos sa

tisfaga la demanda regional. 

2.4 El Sector Agropecuario del Tr6pico Héimedo como Fuente de Divisas. 

El Sector Agropecuario del Tr6pico HWnedo, debido a la fluctuante -

situaci6n de los mercados internacionales, ha venido perdiendo iin-

portancia en cuanto a la diversificaci6n de las exportaciones. Sin 

embargo, a pesar de ello, ha logrado captar divisas y ayudar de es

ta manera al desarrollo del país. 

En la actualidad son cuatro los productos que mayor importancia ti~ 

nen como generadores de divisas: cacao, henequén, café y miel de -

abeja. 

En 1980 el Tr6pico HCnnedo cubri6 la demanda interna y gener6 la to

talidad· de los excedentes exportados de cacao, los cuales ascendi~ 

ron a 15 mil toneladas, destinándose fundarnenta~nte a Estados Uni 

dos, Q\ile y Austria. 
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De la misma forma, en lo que se refiere al henequén, la regi6n pro

dujo la totalidad del excedente exportado, el cual alcanz6 un volu

men de 18 mil toneladas, ,teniendo como principal mercado los Esta-

dos Unidos. l 
. t 

~xico export6 el 71% del' total de su producci6n de café, en la --

cual participa el Tr6pico Húmedo con un 48%. 

La producci6n de miel de abeja en la Zona.Golfo Sureste, alcanz6 en 

el citado año 40,500 toneladas, las cuales se comercializan en el -

mercado internacional casi en su totalidad. Fundamentalmente en -

Alemania, Jap6n, Estados Unidos y Puerto Rico. 

Dicha producci6n representa el 61.54% de la producci6n nacional. 

Cabe <!estacar que la totalidad de la producci6n de cacao y henequén 

se produce en las llanuras costeras, así como la mayoría de miel de 

abeja. 

Aunque tienen menor importancia, es necesario mencionar que de la 

regi6n golfo norte se exportan productos seleccionados a la Uni6n -

Americana de tomate, cebolla, sandía, nie16n, mango y aguacate.1¿ 

De la regi6n pacífico sur (Oaxaca) se llevan al mercado internacio-

y Programa de planeaci6n de la Cuenca del Pmuco. 
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nal, aceite esencial de lim6n, mascabado de caña de azúcar, produ.s_ 

tos enlatados de piña y mezcal (bebida alcoh6lica)lf. 

De la llanura tabasquc~ se exporta pimienta, la producci6n en su 
i 

totalidad, la cual alcarlz6 en 1978, 1,295 ton.lf. 
~ 

' 
Las expectativas de las 'exportaciones dependen de la evoluci6n fu

tura del mercado internacional, de tal fo1111a que podemos afinnar -

que la producci6n de los productos exportables, dependerá de la e.! 

pansi6n que presente el mismo. 

2.5 Recursos Naturales. 

El territorio de la Zona Golfo Sureste (regi6n del Tr6pico HWnedo), 

se localiza en la regi6n tropical·h<imeda y subhúmeda de la Republ! 

ca f.bxicana, con precipitaciones de 3000 mm en las zonas subhúme-

das y hasta de 5000 en las partes M5 lluviosas. cuenta con gran-

des reservas de suelos, agua y energéticos, concentrados principa.!, 

mente en la franja de la planicie costera del Golfo y la Costa de 

ariapas. Además dispone de reservas de otros recursos naturales, -

coro son las zonas silvícolas, algunos minerales y un gran poten--

cial para aprovechamientos hidroeléctricos y turísticos. A lo largo 

de la planicie costera del Golfo, se encuentran suelos con posibili

dades de explotaci6n agropecuaria. De los 30.0 millones de hectáreas 

ya estudiadas, 5.8 son suelos de alta productividad agrícola. S.9 ml_ 

llenes de media productividad y 16.3 de baja productividad. (ver c~ 

dro No. 3.2). 

lf. SARH.- Representaci6n en el Estado de Oaxaca. 
y. SARH. - Plan de desarrollo Agropecuario y Forestal del Estado de 

Tabasco, 1982-1988. 
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Se distinguen 26 ríos principales, 20 en la vertiente del Golfo de 

México y 6 en la del Océano Pacífico, que en total conducen 280 -

mil millones de m3 anuales, que representan el 70% del escurrimien 

to medio anual del país. 

En cuanto a las aguas subterraneas, se ha estimado que para la Zo

na Golfo Sureste la recarga media anual de sus acuíferos es del º.!. 

den de 14,200 millones de m3 y, existiendo actualmente una explo-

taci6n de 1,300 millones de m3. 

sea de 3,900 millones de m3. 

Se espera que para .el año 2.000 
; 
\ 

; 

Al Sur de la Península de Yucatán, noroeste de 
l 

Chiapas, sur de Ta-

basca y sureste de Veracruz, se ubican las principales zonas de--

bosques tropicales cuya extensi6n total 19 ,302 millones de ha., -

representan el 42% en el Tr6pico Ht'.Ímedo (cuadro No. 3.3). Poco --

más del 50% lo constituyen áreas susceptibles de explotaci6n fore~ 

tal y. 

La parte mayor de las reservas probadas de petr6leo y gas de la_ -

República Mexicana se localizan en la planicie costera del Trópi

co HÚmedo y el litoral del Golfo de ~~xico. Los centros producto

res de petróleo más importantes de la zona se encuentran en vera -

cruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Existiendo además reservas pr~ 

badas en la mayor parte de los estados del trópico y en aguas te--

1/ Se incluyen 13,000 millones de m3 de escurrimiento subsuperfi
- cial de la Península de Yucatán. 
2/ Fuente: SARH, Subsecretaría Forestal y de la Fauna. Cifras es
- tadísticas de la producción forestal, 1979 (datos preliminares) 

(''M.Sxico estadística, econ6mica y social por entidad federati
va, 1981, S.P.P.). 
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rritoriales del Golfo de ~~xico. 

En 1981 l/ según las categorías utilizadas por Pemex, las reservas 

probadas totales de hidro¡arburos en el territorio nacional fueron 

de 67,830 millones de barriles. A la misma fecha, las reservas -

probables se establecieron en 45 mil millones de barriles, y las -

potenciales, que también incluyen a las anteriores en 250 mil mi-

llones de barriles. De estas reservas se estima que más del 90% 

se ubica en el Tr6pico Húmedo. 

La producci6nde crudo- y condensado y en 1980, de la Zona Golfo -

Sureste (Tr6pico HÚmedo), fue de 1,941,970 barriles diarios, en -

tanto que la producci6n nacional total fue de 1'942,238 barriles.-
' 

La producci6n diaria de gas lJ en la regi6n, fue de 94.6 millones 

de m3 en tanto que la nacional fue de 100.7 millones de m3. 

El potencial minero de la zona se localiza en las Zonas llK>lltañosas 

al oriente de San Luis Potosí, sur de Tamaulipas y en los estados 

de Oaxaca y Oiiapas. 

La producci6n de oro y plata es de relativa importancia en el Est~ 

do de Oaxaca. Por otra parte,. existen reservas de uranio y mine~ 

les radioactivos susceptibles de :i.nmédiata extracci6n, igualmente 

reservas de azufre,así como minerales no metálicos coc:o el potasio 

y metales ligeros como el aluminio. Concentraciones de carb6n de 

piedra en Oaxaca y Oiiapas, factibles de usar como cor.i:>ustible pa-

Fuente: S años de realizaciones en la Industria Petrolera PE-
MEX 1977-1981. 

y Fuente: Petr6lcos ~~xicanos. Anuario Estadístico, 1980. 
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ra plantas tennoeléctricas y se perfila la explotaci6n a gran ese~ 

la del asbesto en el Estado de Oa.~aca. 

El potencial hidroeléctrico susceptible de utilizarse en la Zona -

Golfo Sureste es de 94,527 millones de K\'/H, que representa más de 

la mitad del potencial hidroeléctrico del país, en la CUenca del -

Grijalva Usurnacinta se localiza el 30% y el 14% en la regi6n Papa

loapan. 

A pesar de que los litorales del Tr6pico r!Úmedo no se han explota-. 

do a gran escala la producci6n de pesca aporta el 35% de la pro-

ducci6n nacional siendo muy variada y con productos de alto valor 

comercial. 

la zona dispone además de una superficie de 1.34 millones de ha. -

de cuerpos de agua dulce, tanto artificiales como naturales que -

son susceptibles de aprovechamiento, 9 distritos de acuacultura y 

6 estaciones piscícolas. 

2.6 Poblaci6n y Condiciones Sociales 

la poblaci6n estimada en 1980 para la Zona Golfo Sureste, ·fue de -

15'994,512 habitantes que represent6 el 23.7% del total nacional -

con una densidad de 35 hab(km2. 

En el cuadro No. 2.10 se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n por 

décadas tanto para México en su conjunto, como para la Zona Gol fo 

SUreste (Tr6pico Húmedo). En el caso de México, la poblaci6n de -

1970 tanto total, como urbana y rural, se obtuvo del IX Censo Gene 
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ral de Poblaci6n y Vivienda (1970 SIC); para 1980 la poblaci6n -

total fue tomada del X Censo General de Poblaci6n y Vivienda (se

gún datos preliminares, Agosto 1981, S.P.P.); para las siguientes 

d~cadas 1980-1990 y 2000, la poblaci6n total se proyect6 con las 

siguientes tasas de cree irniento: 3. 2 y 3. O rcspecti vamente, di- --

chas tasas fueron calculadas por la CP!\'H 'l./ tomando en cuenta la 

hip6tesis baja, la cual supone disminuci6n en la tasa bruta de 

reproducci6n como consecuencia de los programas de planeaci6n f~ 

miliar intensos de alcance nacional. La poblaci6n urbana y ru--

ral para los años 1980, 1990 y 2000 se obtuvieron de la misma 
1 

fuente. ' 

Para la Zona Golfo Sureste (Tr6pico Húmedo), la poblaci6n total, 

urbana y rural de 1970, se tomS del IX Censo General de Pobla--

ci6n y Vivienda por Estados (1970, SIC) 'J:_/, en tanto que para -

las décadas siguientes, la poblaci6n total, urbana y rural está 

basada en proyecci6n realizadas por la Direcci6n de la Zona Gol

fo Sureste de la CPNH. Dichas proyecciones se encuentran a ni-

vel regional, para fines del presente estudio se integraron a ni 

vel de estado, de donde se obtuvieron diferentes tasas para los 

estados que integran la regi6n; resultando las siguientes tasas 

de crecimiento para la zona en su conjunto: 3.5; ~.3 y 2.9% para 

las db:adas 1970-1980, 1980-1990 y 1990-2000 respectivamente. 

Estas mislll.'.ls tasas de crecimiento calculadas por estado, fueron 

aplicadas en las llanuras costeras según su integraci6n. 

l./ ("Proyecciones de Poblaci6n 1970-2000", pág. 63). 

'l:f En este caso no se consideran los datos preliminares del X -
Censo General de Poblaci6n (1980) debido a que aún los esta-
dos no se encuentran desglosados por municipios. 
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De acuerdo a la evoluci6n (Cuadro No. 2.10), de la poblaci6n cen

sada en 1970 y la proyectada al año 2000 se estima que ocurrirá -

lll1 proceso migratorio de las partes altas de la Zona Golfo Sures

te a las planicies. En el período 1970-1980 la tasa de crecimien 

to demográfico en las planicies fue· de 3. si:, en tanto que en el -

resto del Tr6~ico fue de 3.3!j anual. 

Esta diferencia s6lo podría explicarse por corrientes migratorias 

hacia las planicies donde la existencia de suelos, agua, infraes

tructura adecuada, potencial energético y turístico, brindan tma 

mayor oportunidad relativa para el desarrollo de actividades pro

ductivas. 

La hip6tesis de la d~cada 1990-2000 considera una tasa de crecí-

miento para la Zona Golfo Sureste, ligeramente inferior a la de -

~xico en su conjtmto; sin embargo, cabe señalar que si se toma -

en cuenta la tendencia hist6rica de crecimiento demográfico, y -

si a ello se agrega la expansi6n de la economía en la regi6n, --

prevista en los planes sectoriales de desarrollo industrial, ~-

energético y urbano, las tasas de crecimiento por efecto de atra~ 

cci6n migratoria, serían similares o mayores que las de ~léxico en 

su conjunto. 

Actualmente el 50% de la poblaci6n total, !/ corresponde al área 

rural, el 50% restante es urbano (poblaci6n urbana se considera -

aquella que vive en poblados mayores de 2,500 habitantes). No --

];/ X Censo General <le Población y Vivienda (datos preliminares,-
1981 SPP). 
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obstante la categorizaci6n censal, se estima que la poblaci6n vin

culada a las actividades agrícolas supera ampliamente al 50%. 

Las proyecciónes realizadas en base a las hipótesis mencionadas a!!_ 

teriormente, 1111.1estran que para el año 2000 la poblaci6n urbana su

peraría el 60% (ver cuadro No. 2.11). Estimaciones aceptables,~ 

do el desarrollo previsto por los planes sectoriales de desarrollo 

que significaría el crecimiento dinámico de las grandes ciudades -

y el surgimiento de nuevas concentraciones poblacionales. Las im

plicaciones que significaría este comportamiento demográfico, se -

examinan más adelante cuando se trata de la poblaci6n econ6micame!! 

te activa. 

La poblaci6n del Tr6pico HÚmedo al igual que la nacional, es pred~ 

minantemente joven (ver cuadro No. 2.12). La poblaci6n menor de -

12 años representa el 64.6%, hecho que se explica por el descenso 

en las tasas de mortalidad infantil, atribuíble al incremento de 

los servicios de salud en la Última década y a la persistencia de 

la alta fecundidad. Ello implica tma gran proporci6n de pobla--

ci6n dependiente y altos requerimientos de inversi6n en los servi 

cios educativos, de salud, vivienda, etc. Por otro lado, plantea 

para el futuro la necesidad de una alta generaci6n de empleos. 

La poblaci6n econ6micamente activa de la zona, represent6 el 28% 

de la poblaci6n total, en n6meros absolutos alcan:6 3'173,962 -

personas • .!J Esta tasa de participaci6n es mayor que la del país 

en su conjtmto (27~) hecho explicable por la mayo!" participaci6n 

de los niños en el trabajo. 

y IX: Censo General de Poblaci6n y Vivienda (1970, SIC). 
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En lo que respecta a la estructura de la poblaci6n total econ6mi

cruoonte activa según actividades, el 58~ corresponde al sector -

primario, es decir, agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 

pezca. El 15% a actiYidades secundarias como son las de transfor 

tnaci6n, construcci6n, extractiva, pctr6leo, electricidad; y el -

restante, 27% corresponde a actividades terciarias, servicios y -

otros. Dentro de las actividades primarias, sin duda, la mayor -

parte de la poblaci6n econ6micamente activa es dependiente del -

sector agropecuario y forestal. Confonne a algunos elementos de -

progn6sis se prevec que el crecimiento de las actividades secun-

darias y terciarias será muy dinámico en las pr6ximas décadas y -

alterará la actual estnictura. No obstante ello, la mayor respoE_ 

sabilidad en la generaci6n de empleo para el futuro, continuará -

descansando en el sector agropecuario forestal, basta para verif_!. 

car esta afinnaci6n observar el crecimiento de la fuerza de traba 

jo en ténninos absolutos; lo que muestra la imperiosa necesidad -

de acelerar el desarrollo y la utilizaci6n de todos los recursos. 

(ver cuadro No. Z.13). 

Las condiciones sociales de la poblaci6n del Tr6pico H6medo son -

unas de las de menor nivel de la República ~lexicana. 

En efecto el 32% l./ de la poblaci6n de 10 años del Tr6pico ~do 

era analfabeta, mientras que para el conjunto de la poblaci6n 

mayor de 10 años del país, la poblaci6n analfabeta represent6 el 

20%. s6lo el 52% de la poblaci6n mayor de 6 años asistió a es--

y Datos del IX Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1970 SIC. 
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cuelas prima~ias y el 6% a escuelas post-primarias, lo que sign2:_ 

fica que más del 40% de este grupo de población no asistía a -

centro educativo alguno. No obstante que durante la Última déca 

da se han incrementado fuerterrente los servicios de educaci6n, -

se estima que a la fecha los niveles <le analfabetismo aún no han 

sufrido alteraciones sustantivas si se considera la evoluci6n -

cronol6gica de la poblaci6n y el consecuente incremento de adul

tos analfabetos. 

A pesar de la situaci6n anotada con respecto al analfabetismo, -

en la regi6n existe una alta capacidad instalada para la educa-

ci6n secundaria y superior, particulannente para esta Última. 

Todas las capitales estatales cuentan con sistemas universita--

rios, a excepci6n de Quintana Roo; existen además centros de for 

maci6n superior especializados. 

Lo señalado con respecto a la educaci6n en el Tr6pico Húmedo, 

constituye un serio problema que amerita ser estudiado pronfunda 

y detenidamente para identificar los elementos causales que vi~ 

nen generando esa situaci6n y en particular el desfase entre la 

educaci6n básica y superior: lo que aparentemente denotaría una 

connotaci6n elitista. 

Con respecto a otros indicadores relativos a las condiciones de 

vida, según el IX Censo General de Poblaci6n y Vivienda, del -

total de viviendas registradas, el 49% disponían de un s6lo ·-

cuarto habitando en ellas el 66% de la poblaci6n. Es interesan 

te _pbservar que el 75'l; de fas vivienJas eran propiedad de los -
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usuarios, hecho que se explica por la preponderancia del sector 

rural. En promedio , el nGmero de personas por vivienda era de 

S .6, lo que indica un al to índice de hacinamiento, más a6n si -

se considera que no todas las familias están conformadas por el 

misrro nCimero de personas. 

Por otra parte del total de viviendas, solamente el 46% contaban 

con agua potable, 30% con drenaje y 44% con energía eléctrica. 
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SECTOR 

PARTICIPACION RELATIVA DE LA. ZONA roLFO SURESTE EN EL PIB NACIONAL 

TOTAL Y SECTORIAL 1960 - 1980 

(PORCIENI'O) 

9 6 o 1 9 7 o 
Za.li\ ZONA 

1 

NACIONAL GOLFO SURESTE NACIONAL CDLFO SURESTE NACIONAL 

TOTAL 100 21.43 100 

SECTOR I 100 42.54 100 

SECTOR II 100 11.76 100 

SECTOR III 100 14.28 100 

RJE{l'E: Elaborado en base a infonnaci6n de Unikel Luis, 
"El Desarrollo Urbano de México", Colegio de ~ 
xico 1976, CuadTos VI-A7 y VI-AS para los años-= 
de 1960-1970 
S.P.P- Direcci6n General de Difusi6n y Relacio
nes Públicas para el año de 1980. 

18.93 100 

31.61 100 

21.89 100 

12.94 100 

9 8 o 
ZONA 

roLFO SURESTE 

24.53 

31.57 

29.85 

19.80 



1960 

l'IESTO DEL PAIS 
78.157 % 

FUENTE: CUADRO No 1Z.l 

1960 

1970 

l'l!STO O!L PAIS 
81,07°/o 

1970 

1980 

RESTO DEL PAIS 
7~ .47 °/o 



RESTO DEL. PAi! 
75.27% 

FUENTE: S.P.P. OIRECCION DE OIFUSION Y RELACIONES 
PUBLICAS.(CUAORONo:2.l) 

PARTICIPACION DEL.A ZONA 
GOLFO SURESTE 2 ... 53 % 



1960 1970 

PIB SECTORIAL 
RESTO 

1980 

FUENTE: CUADRO No. 2,1 



Rl!:STO DEL PAIS 

68.43 % 

FUENTE: S.P.P. Coordlnaélón Nacional ch1· los Servicios Nacionales 
de Estadistic~, Geografía e Informático. (CUADRO No. 2.1 ) 

PARTICIPACION DE LA ZONA 
GOLFO-SURESTE 31.157 % 

.- ... ~·i;-• 



SECTOR 

T O T A L 

Sector I 

Sector II 

Sector III 

.· 

CUADRO No. z.z 

PARrICIPACION RELATIVA SECTORIAL EN EL PIB TOTAL DE LA 

ZONA OOLFO SURESTE 1960 - 1980 

1 9 6 o 

100 

37.Zl 

30.76 

32.03 

(PORCIENTO) 

1 9 7 o 

100 

20.01 

39.51 

40.48 

FUENTE: Citada en el Cuadro No. 2.1 

1 9 8 o 

100.0 

10.75 

45.38 

43.88 



ZONA GOLFO-
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO \1960-1980) 

1960 
1970 

1980 

FUENTE: CUADRO No. 2.2 



T o T 

OOIDAD p E A 
FED~IVA MEOOR ENrnE SM MAYOR 

Al. 9-1 Y 5 SM DB S 91 

Campeche 63.l 36.3 0.6 
Chiapas 84.1 IS.O 0.9 
Hidalgo 75.0 24.1 0.9 
Oaxaca 85.S 13.8 0.7 
Puebla 71.S 27.6 0.9 
Q. Roo 74.7 24. 7 0.6 
S.L.P. 71.0 28.1 0.9 
Tabasco 67.S 31.6 0.9 
Trunaulipas 42.7 SS.5 1.8 
Veracruz 63.4 35.6 i.o·, 
Yucacln 75.0 24.0 1.0 

aJADRO No. 2.3. 

MEXIOO, TROPiixfKJMEii>! DISl'RIBUCION DEL INGRESJ POR GRUPO DB PEA CXlN 
INGRBSO BASAOO EN EL SALARIO MINDD DE 1969. 1UfAL Y AGROPF.CUARIO 

(DISl'RIBOCic:N PORCENIUAL) 

A L A G R o p E e u A 

1 N G R E s o p B A 1 N G R E 
MENOR ENrRE SM MAYOR MEIDR ENl'RE 9-1 MAYOR MEIDR ENIRE SM 
ALSM Y S SM DB S SM AL SM Y s SM DES SM AL SM y s 9-1 

23.l 59.8 17.1 80.8 18.1 1.1 38.6 35.8 
33.7 37.8 28.5 92.S 6.9 0.6 49,4 22.6 
26.4 48.0 25.6 93.3 6.1 0.6 49.7 19.4 
33.8 37 .1 29.6 94.S 5.0 0.5 52.7 19.S 
24.1 54.4 21.S 93.9 S.6 o.s 54.7 19.7 
Zl.8 62.7 15.5 79.3 Z0.3 0.4 43.7 41.8 
24.6 54.7 20.7 91.7 7.7 0.6 49.0 ZS.2 
24.3 57.1 18.6 88.l 11.3 0.6 50.l 29.5 
10.4 66.6 23.0 72.1 26.7 1.Z 27.S 45.2 
20.S 60.0 19.S 88.l 11.3 0.6 49.4 27.2 
25.4 46.1 28.5 94.1 5.4 0.5 51.8 19.0 

lUTJ\.L T.H. ~ 29.4 .!.&. 22.4 SS.2 22.4 90.S .J!.:J!. -º.& i!hl ~ 
NACICIW. 49.9 48.S 1.6 12.6 64.7 22.7 83.4 16.0 0.6 39.8 37.0 

RIENIE: Elaborado en base a inf'ormaci6n del Plan Nacional Hidr&ulico 
1981Anexo1, Qiadros Vl.1.1,·v1.1.2 y Vl.1.3 
• Estimado • 

.. 

-..... 

R I o PARTICIP.EN 
s o COEF. EL INQ{E.9)· 

MAYOR GIN! roTAL DEC~ 
DE S SM RAOO. 

25.6 0.46 35.1 
za.o. 0.45 52.7 
30.9 0.45 36.8 
27.B 0.43 46.9 
ZS.6 0.41 ZB.Z 
14.S 0.38 31.Z 
25.8 0.45 30.2 
20.4 0.40 31>.Z 
27.3 0.51 21. l 
23.4 0.45 29.4 
29.Z 0.44 29.8 

25.9 N.O. 29.5• 

23.7 0.47 18.0 



Em'IDADES DEL 
TROPICO fll.tEOO 

Campeche 
Chiapas 
Hidalgo 
Oaxaca 
Puebla 
Q. Roo 
S.L.P. 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatm 

TOTAL T.H. 

NACIONAL 

FUENTE: 

QJADRO No. 2.4 

MEXICO, TROPICO HUMEOO: DlsrRIBUCION DEL INGREOO, RELACION PEA INGRESO DECLARAOO 
EN EL TOfAL SECTORIAL, SECTOR AGROPEOJARIO Y NO AGROPECUARIO 1969 

rooos LOS SECTORES SECTOR AGROPECUARIO SECTOR 
PEA INGRESO COEF. PEA INGRESO COEF. PEA. 

NO AGROPEOJARIO 
INGRESO COEF. 

OULES) (MILLONES $) GIN! (MILES) (MILLONES $) GIN! (MILES) (}ULLONES $) GIN! 

64 49 o.so 28 14 0.44 3S 34 0.49 

344 182 O.S7 248 92 0.49 95 89 0.56 
268 167 O.SS 161 56 0.49 106 109 0.52 

424 20S O.S9 299 9S o.so 124 106 0.58 

593 411 O.S8 319 109 0.48 273 297 0.53 

23 20 O.Sl 12 s 0.41 10 14 0.46 
284 198 O.S8 144 56 0.51 138 140 0.53 

170 139 O.S6 98 48 0.46 70 90 0.52 

3S3 450 O.S4 110 83 0.54 242 367 0.51 

812 . 772 O.S6 460 210 0.45 431 .. 561 0.51 

184 117 O.S9 101 33 0.48 82 83 0.54 

3 599 2 710 N.D. 1 980 801 N.D. 1 606 1 890 N.D. 

11 620 12 945 0.56 4 270 2 219 0.52 7 349 10 723 0.51 

Elaborado en base a la infonnaci6il del Plan Nacional Hidráulico 1981 
Anexo 1, Cl.Jadro VI. l. 1. 



PROWCTOS 

Maíz 

Trigo 

Arroz 

Frijol 

AzW:ar 

Carne Y 

CUADRO No. 2.5 

MEXICD, ZONA GOLFO SURESTE, LLANURAS COSI'ERAS: De.wIDA POTENCIAL 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS SEQJN REQUERIMIENTOS 

SEAALAOOs--POR EL SISTEMA ALIMEITTARIO MEXICANJ. 1980 - 2000 
(MILES DE TOOELADAS) 

1 9 
NACIONAL 

8 o y 
OOLFO SURESTE 

(TROPIOO HIJMEOO) 
LLANURAS 
COSTERAS 

2 o o o 
NACIONAL OOLFO SURESTE 

(TROPICO Hl.J.11IDJ) 

12 735 3 023 1 524 23 452 5 551 

2 628 624 375 4 839 1 146 

472 112 56 869 206 

1 280 304 153 2 358 558 

1 213 288 145 2 234 529 

1 2Í3 288 145 2 234 529 

FUENTE: Sistema Alimentario Mexicano. - Medidas Operativas· Agropecuarias y Pesqueras, Estrategia 
de Comercializaci6n, Transfonnaci6n, Distribuci6n y Consumo de los Productos de la canas
ta Básica Recomendable. 

y Incluye carne de bovino, _porcino, ovicaprino y aves .• 
. · 

y La detenninaci6n de la demanda únicamente es indicativa ya que la demanda real fue di 
ferente. -

LLANURAS 
OOSI'ERAS 

2 876 

594 

107 

289 

274 

274 



i 
.j . 
¡ 

PROOOCTOS 

Maíz 

Trigo 

Arroz 

Frijol 

Sorgo 

Azúcar 

Carne Y 

CUADRO No. 2.6 

MEXICD, ZONA OJLFO SURESI'E, LLANURAS COSTERAS: DFMANDA DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS AGROPEaJARIOS 1980 - zooo 

(MILES DE TONELADAS) 

1 9 8 o z o o o 
NACIONAL GOLFO SURBSfE LLANURAS NACIONAL OJLFO SURESfE 

(TROPIOO HUMEDO) COSI"ERAS (TROPICO HUMEOO) 

10 983 2 607 1 314 20 722 4 905 

2 897 688 347 s 832 1 381 

606 144 73 1 365 323 

1 415 336 169 2 605 617 .. 

4 852 1 151 581 11 912 2 820 

2 628 624 315 5 336 1 263 

1 ~54 464 234 4 715 1 116 

FUEJIITE: Elaborado en base a la informaci6n del Plan Nacional Hidráulico: Proyec-
ciones de la demanda interna-de básicos.- . 
S.PJ>, CGSNEGI, X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980 
Resultados Preliminares , ·fl.éxico 1981. 
Para el año 2000, proyecciones realizadas por el autor. 

LLANURAS 
COSTERAS 

2 542 

715 

167 

320 

1 461 

654 

578 



PROOOCTOS 

Sorgo 

Alfalfa 

Soya 

Ajonjolí 

C. de Azúcar 

Cebada 

Cártamo 

Hcnequ~n 

Algod.6n lbeso 

Cacao 

Caf~ 

Miel de Abeja 

CUADRO No. 2.7 

PARTICIPACION ABSOUTfA Y RELATIVA, EN LA PRODUCCION NACIONAL, DE LA ZONA OOLFO SURESfE 
(TROPICO HUMEOO) Y LAS LLANURAS COSTERAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

DE CONSlMJ .ANIMAL, INOOSTRIAL Y GENERADORES DE DIVISAS 1980. 
(MILES DE TONELADAS) 

ZONA PARTICIPACION PARTICIPACION EN 
NACIONAL roLFO SURESTE EN LA PROIXJC. NAL. LlANURAS LA PRODUCCI~~ % 

; (TROPICO HUMEOO) % COSI'ERAS NACIONAL T. HUMEOO 

4 812 391 8.13 305 6.34 78.00 

18.359 511 2. 78 . 
312 38 12.18 30 9.62 78.95 

176 12 6.82 12 6.82 100.00 

36 480 21 356 58.54 13 146 36.04 61.56 

610 20 3.28 . . 
446' 73 16.36 56 12.56 76.71 

15 73 97.33 72 96.00 98.63 

538 64 11.90 63 11.71 98.44 

36 35 97.25 35 97.25 100.00 

993 476 47.93 124 12.48 26.05 

65 40 61.54 30 46.15 75.00 

FUENl'E: Citada en el Cuadro No. 2.8 

~-----"-··-··-----------·-· ---·--~--~ --- .. -- ---
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PRODUCTOS 

Maíz 

Trigo 

Arroz 

Frijol 

Sorgo 

Azúcar 

Carne !/ 

RJENTB: 

CUADRO No. 2.8 

MEXICO, ZONA GJLFO SURESTE, LLANURAS COSTERAS: OFERTA DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS BASICDS AGROPECUARIOS 1980 

(MILES DE TONELADAS) 

ZONA PARTICIPACION LLANURAS PARTICIPACION EN 
NACIONAL .GOLIQ SURESTE F.N LA PROIXJC. NA.L. COSTERAS LA PROIX.JCCION % 

12 383 

2 785 

456 

971 

4 812 

2 603 

z 76S* 

(TROPIOO HUMEDO) 

3 114 

26 

156 

132 

391 

1 708** 

595* y 

Elaborado en base a infonnaci6n de: . 

25.lS 

0.93 

34.2 

13.59 

8.13 

65.62 

21.50 

NACIONAL 

1 330 10.74 
'' 

o 850 0.03 

153 33.55 

52 5.36 

305 6.34 

1 051*" 40.38 

N.D. 

• S.P.P., ~léxico Estadística Económícay Social por Entidad Federativa 1981. 
•• Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera, UNPASA.- Estadísticas Azucareras 1981. 
Nacional: SARH.- DGEA.- Econotecnia Agrícola, Consumos Aparentes 1981. 
Golfo Sureste y Llanuras Costeras a)· Si\RH: Jefaturas del Programa de Planeaci6n y Economía 

Agrícola de las Entidades que forman la Zona Golfo 
Sureste.- b) S.P.P.: El Sistema Alimentario en Mé
xico. c) S.P.P.: ~!anual de Estadísticas Básicas. 

T. 1-lUMEOO 

42.71 

3.27 

98.08 

39.39 

78.00 

61.53 

-.-

1/ Incluye carne de bovino, porcino, ovicaprino y aves. 
y No incluye la parte de Puebla y S.L.P. que entran en la Zona Golfo Sureste por carecer de informaci6n 

municipal, sin embargo la oferta aumentaría ya que Puebla produjo en 1980, 115,000 Tons. de carne y 
s.L.P. 64,000. Respecto a Hidalgo. y Tamaulipas, únicamente se incluy6 la cuenca del Pánuco. 



PRODUCTOS 

MaÍz 

Trigo 

Arroz 

Frijol 

Sorgo 

Aztícar 

Carne 

ClJADRO No. 2 • 9 

MEXICO, ZONA CDLFO SURESTE, LLANURAS COSTERAS: BALANCE DE OFERTA Y 
DBIANDA DE LOS PRINCIPALES BASICOS AGROPECUARIOS ALIMPNrICIOS 1980 

(MILES DE TONELADAS) 

N A e I o N A L ZONA CDLFO SURESTE LLANURAS COSTERAS 

OFERTA DEMANDA DEFICIT O OFERTA DBIANDA DEFICIT O OFEITT'A DEMANDA 
SUPERAVIT SUPERAVIT 

12 383 10 98~ 1 400 3 114 2 607 507 1 330 1 314 .. .. _....,.....__ 
2 785 2 897 - 112 26 688 - 662 O.SS 347 

456 606 - 150 156 144 12 153 73 

971 1 415 - 444 132 336 - 204 52 169 

4 812 4 852 - 40 . 391 1.151 - 760 305 581 

2 6,03 2 628 - ·2s 1 708 624 1 084 1 051 315 

2 768 1 954 814 595 464 131 N.D. 234 

FUENl'E: Elaborado con base en la infonnaci6n de los Cuadros No. 2.6 y 2.8 

}} No incluye demanda para cónsumo animal. En este año se importaron 4 187 072 toneladas 
lo que significa un consumo aparente nacional de 16 569 886 toneladas. Sin embargo, -
en dicho cons\.UllO no se consideran las reservas reguladoras. 

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

16 

- 346 

80 

- 117 

- 276 

736 

N.D. 



México 

Golfo Sureste 

Llanuras Costeras 

Resto Golfo sureste 

CUADRO No. 2 .10 

EVOWCION DE LA POBLACION POR DECADAS Y TASAS DE CRECIMIENTO 

DE MEXICO~ ZONA GOLFO SURESfE Y LLANURAS aJS'l'ERAS 

1 9 7 o 1 9 8 o 1 9 9 o 

tasa de tasa de 
Poblaci6n Poblaci6n crecimiento Poblaci6n crecimiento 

Total Total 1970-1980 Total - 1980-1990 

48'225,238 67'382,581 3.4 92 1330,378 3.2 

ll '338,058 15'994,512 3.5 22'139,005 3.3 

5'616,383 8'065,802 3.7 11'338,873 3.5 

5'721,675 71928,710 3.3 10'800,132 3.1 

2 o 

Poblaci6n 
Total 

124'084,307 

29'372,699 

15'218,668 

14'154,031 

FUENTF.S: IX Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1970 SIC. 
X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980 SPP (datos preliminares) 

Proyecciones de Poblaci6n 1970-2000 SARH (Comisi6n del Plan Nacional Hidráulico) 
Estimaciones propias de la Zona Golfo y sureste ·(CPNH) 

o o 

tasa de· 
crecimiento 
1990-2000 

3.0 

2.9 

3.0 

2.7 
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M 

Hombres 

0-4 4'151,517 
5-9 3'934,729 

10-14 ... 3'271·;11.~ 
15-19 2'491,047 
20-24 1'930,300 
25-29 1 1575,414 
30-34 1 1 285,461 
35-39 1 1235,283 
40-44 959,477 
45-49 829 ,719 
50-54 589,788 
55-59 501,529 
60-64 451,069 
65-69 345,379 
70-74 242,008 
75-79 19,571 
80-84 80,738 
85 y más 71,470 

TOTAL 24 1065,614 

E 

CUADRO No. 2.12 

POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS QUI~UENALES DE EDAD EN 

LA ZONA CiOLro SURESTE Y MEXICO 

1 9 7 o 

X I e o G o L F 

Mujeres Total Hombres 

4'015,993 8'167,51 1'014,906 
3'788,267 7'722,99 977 ,785 

. -3'125 ,059 6'396,174 65.1% 814,542 
2'563,344 5' 054 ,391 612,285 
2'102,041 4'032,341 468,738 
1'685,004 3'260,41 398,890 
1'310,802 2'596,26 326,418 
1'276,364 2'511,64 24.8% 320,960 

973,863 l '933,340 242,998 
807 ,299 l '637 ,01 209,456 
602,255 1'192,04 151,251 
510,330 1 .. 011,859 120,456 
466,784 917,853 8.9% 116,914 
357 ,184 702,563 86,456 
246,245 488,253 63,924 
133,077 252,64 32,223 
100,196 180,934 1.2% 22,751 
95,517 166,987 19,922 

24'159,67.4 48 1225,238 100.0% 6'000,875 

FUENI'E: IX Censo General de Poblaci6n y Vivienda SIC, 1970~ 

o s u R E s T E 

Mujeres Total 

987,060 2'001,966 
942,426 1 1 920,211 
761,682 ' 1'576,224 64.6% 
624,400 1'236,685 
514,065 982,803 
432,435 831,32 
323,906 650,324 
328,170 649,130 25.2% 
236,148 479,146 
195,425 404,881 
148,177 299,428 
115,647 236,103 
114,923 231,837 8.9% 

81,593 168,049 
60,316 124,249 
31,500 63,723 
25,626 48,377 1.3% 
23,528 43,450 

5'947,027 11 1947,902 100.0% 



S E C T O R E S 

Agricultura, Ganadería 
Silvicultura, Pesca y Caza 

Industria 

Servicios 

Otros 

Petr6leo 
Extractiva 
Transfonnaci6n 
Construcci6n 
El~ctrica 

Comercio 
Transportes 
Servicios 
Gobierno 

CUADRO No. 2 .13 

POBLACION ECON<l:IICAMENTE ACTIVA POR SECTORES EN LA ZONA 

CDLFO SURESTE Y MEXICO 1 9 7 O 

MEXICO GOLFO SURESTE 

1 9 7 o % 1 9 7 o 

5'103,519 39.4 

23.0 

1'840,075 

470,346 

52,322 
12,075 

303,500 
92,616 

9,833 

58.0 

2'973,540 

85,106 
95,069 

2'169,074 
571,006 
53,285 

4 1130,473 

1'196,878 
368,813 

21158,175 
406,607 

747,525 

31.8 686,696 

218,341 
64,819 

335,586 
67,950 

5.8 176,845 

14.8 

21.6 

5.6 

TOTAL 12'955,057 18'249,600 3'173,96Z 4'472,862 

FUENTE: IX Censo General de Poblaci6npor Estados, 1970, S.I.C. 

RESTO MEXICO 

1 9 7 o 

3'263,444 

2'503,194 

3'443,777 

570,680 

9'781,095 

33.4 

25.6 

35.2 

5.8, 

13'776,738 



CAPITULO III 

PINCIPALES CARACTERISTICAS Y EVOLUCION RECIENrE DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
EN EL TkoPrco HUMEOO 

3.1 Los Recursos Naturales. 

3.1.1 La disponibilidad de tierras seg6:n su capacidad productiva. 

La infonnaci6n analizada tiene como fuente estudios realizados -

por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comi--

si6n del Plan Nacional Hidráulico, los cuales están orientados -

a establecer la capacidad de uso agrícola y pecuario del suelo. 

Estos estudios se realizaron a escalas que van desde 1: 

l 000 000 a 1: 250 000, existiendo algunos a escalas mayores 

per.o de superficie poco significativa. 

En base a esta infonnaci6n se detennin6 la capacidad de uso· --

agrícola de los suelos e~ el Tr6pico HWnedo y las llanuras cos

teras, cabe advertir que subsisten ~reas que no han sido estu-

diadas a ninguna escala y que los estudios no se ajustan a los 

mismos criterios para detenninar la clasificaci6n de tierras -

de alta, media y baja productividad agrícola considerada en·e~ 

te trabajo, ya que los mismos fueron elaborados por diferentes 

entidades consultoras, bajo criterios disímiles que la CPNH --

1.Dlifonniz6 para fines de su integraci6n. 
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Los suelos clasificados en la categoría de Alta Productividad no 

presentan restricciones para la explotaci6n agrícola, son aptos 

para todos los cultivos apropiados climáticamente a la regi6n y 

naturalmente pueden utilizarse, pecuaria o forestalmente. 

En la categoría de ~día, los suelos presentan limitaciones que 

varían de medianas a severas y por lo tanto rest1·ingen el desa-

rrollo de alg¡.mos cultivos y requieren de ciertas prácticas esp~ 

ciales de manejo. Estos suelos, son aptos para la plantaci6n --

de frutales, pastizales y bosques. f 

Los suelos de bajo potencial agrícola, 

¡ 

de
' 1 l. . 

corresoon n a p anicies 

de mal drenaje. suelos con pendientes mayores de ZO%. salinos y 

pedregosos• por lo que su uso se restringe fundammtalmente a -

pastizales resistentes a tales condiciones.y, dependiendo de las 

características físico quúnicas e hidrodinámicas, al cultivo del 

arroz. Tambien pueden utilizarse para la ganadería y fruticul~ 

ra siempre y cuando se tornen las medidas adecuadas para evitar -

su erosi6n. 

La cobertura de los estudios alcanza una superficie de 30.0 mi·~ 

llenes de ha. que representa el 65.5% del total de la regi6n. La 

distribución del potencial agrícola, ubica en la categoría de -

Alta un 19.5% en Media 19.7% y en Baja el 54.3%, el resto corres 

ponde a cuerpos de agua y poblados. De los 30.0 millones de ha. 

estudiadas, el 77.4% se sitúa en las llanuras costeras (ver cua-

dro No. 3.1). 
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En estas subregiones cuya superficie es de 27 .5 millones de ha., -

los estudios cubren el 84.4%, y en ellos se registra que un 23.6% 

del lirea corresponde a suelos de Alto potencial agrícola, en la -

categoría de ~!edia se ubica el 20%, y en Baja el 54%. Cuerpos de 

agua y poblados cubren el resto de la superficie. (ver cuadro No 

3.2). 

3.1.2 Uso actual del suelo, posibilidades y limitaciones de expansi6n -

de la actividad agrícola en el Tr~ico Húmedo. 
; 

1 
Dadas las limitaciones de la infonnaci6n disponible para determi-

nar el uso actual del suelo en el Tr6pico Húmedo, se pondero la -

posibilidad de utilizar la infonnaci6n de cartografía sin6ptica -

de los años 197~ - 1976, y la base estadística de áreas de culti

vo, existencias ganaderas e índices de agostadero, con los ajus-

tes pertinentes, que permitieran identificar el uso agrícola y -

pecuario de las tierras, inclinándonos por las series estadísti

cas, ya que la inforrnaci6n consignada en la cartogTafía es errli

tica en extrellX>. Solarrente la informá.ci6n referente a otros --

usos se obtuvo de la cartografía sin6ptica, dado que se trata de 

cuerpos de agua, poblados y vías de comunicaci6n. El lirea con -

bosque se determin6 por diferencia con respecto a los otros usos 

mencionados. Por tanto, se estima necesario señalar con algún -

detalle el método utilizado y las razones que indujeron a ello -

para tma mejor comprensi6n de la informaci6n y análisis de estos 

aspectos. 



60 

Uso Agrícola.- Para determinar el uso actual agrícola del suelo 

se utiliz6 la inforrnaci6n estadística del año de 1980 referente a 

la superficie sembrada de cultivos anuales y perennes. Como la -

informaci6n estadísticalno incluye la totalidad de los cultivos,

además de que en los pe~nnes no considera el espaciamiento, se -

realiz6 una esti.maci6n de la participaci6n relativa de los no ioclui_ 

dos, 30% para el resto del Tr6pico I!Úrnedo y 20\ para las llanuras 

costeras, agregándose a la superficie que se considera en el aná

lisis del estudio. Dicha estimación se determin6 en base a la ex-

periencia y conocinúentos que sobre el particular se ha obtenido 

en los proyectos proderith, y en los distritos de temporal del -

Tr6pico. 

Uso Ganadero.- .La superficie dedicada a la ganadería, bovinos, -

ovinos, y caprinos, se determin6 considerando la magnitud de las 

existencias ganaderas en el Tr6pico Húmedo, relacionándolas con 

la capacidad de soporte animal por unidad de superficie (coefi-

cientes de agostadero) y ajustando la; cifras preliminares que -

al respecto proporcion6 el diagn6stico íntegral de la ganadería 

bovina en el trópico que realiza Proderith. 

Uso Forestal.- La superficie en Bosques fue calculada por dife--

rencia respecto al total de la supe~f icie territorial del Trópico 

HCnnedo y de los otros usos del suelo. Se opt6 por este criterio 

teniendo en cuenta además la infonnaci6n de cartografía sin6ptica 

y el hecho de que en algunas áreas la actividad ganadera se rea

liza en superficies relativamente ocupadas por bosques. 
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CUerpos de Agua y Otros Usos.- La superficie ocupada por cuerpos 

de agua y otros usos se tom6 íntegramente de la cartografía sin6.E. 

tica, dado que no se trata de elementos de carácter tan cambiante 

CotID los de uso agrícola, ganadero y forestal. 

El "'º actual del sueJ establecido con el procedimiento sellalado, 

se presenta para el Tr6pico Húmedo en su conjunto, para las llan~ 

ras costeras y el resto del Tr6pico HCimedo. Para las llanuras co~ 

teras sólo fue posible establecer el uso actual agrícola por lla

nura, no así el ganadero y forestal, debido a que no existe infor 

maci6n desagregada por nn.micipios que fue la tmidad de base esu

dística que conforman las llanuras. En cuanto a los cuecyos de -

agua y otros usos, tambi6n. se desagregaron por llanura, dicha de

sagregaci6n, ·se realiz6 distribuyendo proporcionalmente esas su-

perficies, a la participaci6n relativa de las llanuras respecto -

· al ~rea total de los estados en que está contenida esta informa-

ci6n. 

Result~ importante observar que la inf?nnaci6n sobre uso actual -

se presenta sólo en ténninos estadísticos debido a que con la in

formación disponible no fue posible presentarla cartográficamente. 

Previo a optar este criterio se examinó detenidamente la posibilJ:. 

dad descartada, llegándose a la conclusi6n de que no había una 

consistencia entre la infonnaci6n cartográfica y las series de 

producci6n expresadas en superficie ocupada. 

Fn el cuadro No. 3.3 se puede observar la estructura del uso ac-

tual del suelo en el Tr6pico l-IÚloorlo. Tal estructura demuestra la 
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preponderancia del uso ganadero, que es la tendencia más relevan

te como se señala más adelante. El uso agrícola en cambio, no ha 

sufrido grandes alteraciones en cuanto a su magnitud en la Última 

década. 

Niveles de Adecuaci6n.- Respecto al uso del suelo en relaci6n a -

su potencial agrícola, es fácil percibir un alto nivel de inade-

cuaci6n, dado que el potencial en el Tr6pico Híirnedo representa --

5.8 millones de Ha. de alta productividad y 5.9 millones de Ha, -

de M;}dia. 

:Asimismo se ha establecido, aun cuando no en su exacta magnitud,

que las superficies dedicadas a la agricultura, no corresponden -

en gran parte' a los suelos de alto potencial agrícola, ello se -

puede verificar cuando se considera la ubicaci6n de los predios -

ejidales y de los miniñ.mdistas privados que son los que realizan 

la mayor parte de la producci6n de cultivos anuales. 

Con respecto a las llanuras costeras, las coi:clusiones del Tr6pi 

co HÚmedo, en su conjunto, tienen ima cormotaci6n ai.m mayor, da

do que es precisamente allí donde ocurre un dinámico fen6meno de 

expansi6n de la ganadería y en donde están ubicadas el 60.0% de 

la,; tierras dedicadas a la agricultura. El cuadro No. 3.4 penni 

te observar en ténninos comparativos la disponibilidad de poten

cial agrícola por llanura y el actual uso de esos recursos en es 

ta actividad. 

Por no disponer de informaci6n cartográfica desagregada a 1980 -

a nivel municipal, sobre la localizaci6n del uso actual del sue-
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lo (agrícola. ga.TJ.adero y forestal), no es posible determinar en -

términos cuanl:itat:ivos los niveles de adecuaci6n; para dar una 

idea de estos n.iYeles • se ha preparado un cuadro partiendo del -

supuesto de que el 100% de las tierras dedicadas a la actividad 

agrícola est~ libicadas dentro de las tierras de Alta producti

vidad. (ver cuadro No. 3.5). 

Una de las conclusiones centrales, resultado del esfuerzo real,! 

zado para analizar los aspectos relativos al potencial y uso ac 
. i 1 -

tual de las. tierras en el Tr6pico Húmedo y las llanuras cost~--
1 

ras. es que se requi re con urgencia profLmdizar sistemáticamén
l 

te los estudios que permitan determinar con exactitud estos el~ 

mentos. Existen una gran cantidad de estudios relativos al uso 

potencial con di~'ersas escalas. diferentes criterios y base me

todol6gica, realizados en fracciones del territorio del Tr6pico 

HGioodo. No obstante ello, se estima que es necesario tmifonni:

zar y continuar la investigaci6n al respecto. 

Posibilidades de :Expansi6n.- En base al análisis anterior, se -

infiere que hay grandes posibilidades para incrementar la pro-

duCci6n agrícola. dado que existe tm 65.0% de tierras de alto y 

nedio potencial Sllbutilizado. Es evidente que esta potenciali

dad se vería increrientada cuando se considera un mejoramiento -

de las condiciones de los suelos a través de la realizaci6n de 

obras de control y manejo del agua, en que las tierras de cate

goría Media y Baja en razón del dem6rito por exceso dd agua, ~ 

drían pasar a considerarse en una categoría superior. 
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Si se tiene en cuenta las proyecciones de la tendencia en cuanto 

a requerimientos de productos agrícolas, las tierras del Tr6pico 

Híimedo serían capaces de producir lo suficiente para obtener un 

balance comercial regional favorable, y contribuir significativ!_ 

TI)E:nte a la oferta nacional. Sin embargo, se tiene que observar 

que en detenninado tipo de cultivos se da una limitaci6n en fun

ci6n de la rentabilidad, lo cual podría significar en el futuro 

tma disminuci6n del abastecimiento de productos básicos, en la -

medida que se establezcan actividades más rentables. 

2 La Tenencia de la Tierra y las Técnicas de Producci6n. 

3.2.1. La tenencia de la tierra, uso del suelo según su JOOdalidad. 

En el Tr6pico Húmedo existen grandes diferencias entre el nCimero 

y superficie de las t.midades de producci6n segÚn el tipo de te-

nencia. 

La informaci6n disponible en los Censos Agropecuarios y Ejidales 

de 1970 tomando íntegramente los estados de la regi6n ·(Hidalgo, -

Puebla, S.L.P., Oaxaca y Tamaulipas), pone de manifiesto esta d.!_ 

ferencia entre el rég~n de propiedad privada y el régimen eji

dal. En el Tr6pico Húmedo en general, en ténninos de superficie, 

legalmente los ejidos y comunidades agrarias superan a los part.!. 

culares, salvo en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. 

(ver cuadro No. 3.6). 

Sin embargo, estudios efectuados en la regi6n por el PRODERITII _ 

han deilostrado que en realidad la tenencia de la tierra en el --
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régimen ej idal presenta diferencias con la infonnaci6n oficial, y 

que se han originado problemas de acaparamiento de tierras en ma-

nos de particulares, a través de operaciones de transferencia, -

convenios (alquiler "alipartido" "renta al piso", etc.), y desp~ 

1 . jos. 

Atendiendo al uso del suelo según la clasificaci6n censal de tie

rras: Agrícolas, pastos, bosques, incultas productivas e improdus:_ 

tivas; se observa que la mayoría de las tierras ejidales están de 

dicadas a la agrícultura de básicos, bosques, por ejemplo en el -

estado.de Quintana Roo el 91.14% de los ejidos y comunidades agt'_! 

rías están situados dentro de tierras boscosas, incultas produc

tivas e improductivas. 

Por su parte las tierras de propiedad privada están dedicadas a -

la agricultura de perennes y productos ligados a la agroindustria 

y á la ganadería. 

Es necesario destacar que sí bien los bosques son ejidales, la e!_ 

plotaci6n y transfonnaci6n de la madera la realizan particulares. 

Por otra parte, aunque aparentemente existe equidad en t~rminos -

relativos en el uso agrícola en ambas modalidades de tenencia, la 

realidad manifiesta serias diferencias en la estructura producti

va y sistema de producci6n. La experiencia demuestra que es pre

cisamente ahí donde se reflejan las disparidades, si cornparaioos -

la productividad econ6mica en cada tipo de modalidad. Asimismo -

se observa que las mejores tierras se encuentran en manos de pro-
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pietarios privados. 

Lo expresado anterior.::ente, se ha venido constituyendo a través -

de un proceso hist6ricotdetenninando diferentes niveles de ingre-
. i 
so, distribuci6n del redurso suelo y consecuenterrente distintos 

f 
grados de desarrollo y clases sociales dentro de la poblaci6n --

del Tr6pico Húmedo. 

Esto se hace evidente en los estudios realizados po~ la Comisi6n 

Econ6mica para América Latina (CEP.AL) y la Comisi6n del Plan Na--

cional-Hidráulico (CP'NH) en base al V Censo Agrícola Ganadero y -

Ejidal 1970, donde se detenninan los tipos de productores agríco-

las y pecuarios, clasificándolos seg6n el tamaño promedio, produc

tividad y capital de sus parcelas en las siguientes categorías: -

Infrasubsistencia, Subsistencia, Estacionarios, Excedentarios, · ~ 

ductores Transicionales y :Empresarios Pequeños, ~~dianos y Grandes. 

3.Z.Z •. Tipos de productores agrícolas. 

En la regi6n del Tr6pico HÚmedo existen un total de 1'204,~03 pr~ 

ductores agrícolas que representan el 47.1% de1 total del país, -

perteneciendo 788,835 al sector ejidal y 415,468 al privado. (ver 

cuadro No. ~· 7). 

En la categoría de Infraestructura se encuentran un total de ----

754, 273 .agrícultores, que representan el 62.5% del total, corres

pondiendo 38.5% al sector ejidal y 24.1% al sector privado. Es-

tos campesinos son aquellos cuya tierra de labor no es suficiente 
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para generar una producci6n equivalente al costo de los satisfac

tores alimentarios míni.m:>s de una familia rural promedio. 

Se puede afinnar enfáticamente que la actividad agrícola está ba

sada en productos de autoconsumo bajo condiciones precarias, con 

ausencia total de tecnología. 

Dentro de la categoría de Subsistencia se encuentran aquellos C8:!,!! 

pesinos cuya t.midad productiva genera una producci6n equivalente 

al costo de los requerimientos básicos de ccnsumo malilrentario, r~ 

lativos al vestuario, calzado, vivienda, salud, educaci6n, etc. ~ 

En este rubro se ubican 17~,447 productores que significan el 

14.~% del total, perteneciendo el 11.6% al sector ejidal y el 

2.8% al sector privado. La actividad agrícola se realiza bajo 

sistemas de producci6n rudimentarios igual que en la categoría 

de infrasubsistencia, sin embargo, alcanza a generar mayor utili

dad debido principalmente a la mayor ertensi6n de superficie por 

unidad. 

Los campesinos estacionarios o de reproducci6n simple, 62 ,937, r~ 

presentan el 5.2% de los productores agrícolas en el ~pico ~ 

do:.4.1% en ejidos y 1.1% en la propiedad privada. Su sistema de 

producci6n se basa en el uso de la yunta de bueyes, el arado de -

fierro y algunos implementos agrícolas, el uso de algunos inslUllOs 

como semilla mejorada y poseen especies pecuarias y anima.les de -

trabajo. Sus unidades son capaces de producir lo necesario tanto 

para satisfacer las necesidades de consurro básico de una familia 

media, como para generar un excedente equivalente a las necesida

des de reposici6n de los medios de producci6n y los insumos utili 
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zados. 

Los productores excedentarios representan el 6.7% del total, es 

decir, 80,298 correspondiendo el 4.7% al sector ejidal y el Z.0% 

al sector privado. Este tipo de productores practica una agricu,!_ 

tura que se caracteriza por el uso de insumos y niveles rredios de 

tecnología, obtienen excedentes para comercializarlos, sin embar

go, la utilidad que estos generan no va más allá de permitirle al 

agricultor la incorporaci6n de otros productos a sus requerimien-
1 

tos de cons1.11110; sin pe:nnitirles su capitalizaci6n. 
' ¡ 
1 

En el tipo de agricultores Transicionales se encuentran.114,k37 -
: . 

productores, significando 9.5% del total, de éstos un 6.U son 

ejidatarios y 3.4% propietarios privados. 

El sistema de producci6n comprende el uso de maquinaria agrícola 

e insumos (fertilizantes , etc.) , participan en el mercado en ba

ja escala obteniendo cierto nivel de capitalizaci6n, poseen gana

do y artículos domésticos. Esta es la etapa que los agricultores 

con producci6n excedentaria comienzan a ingresar al mercado, ofre

cen productos de buena calidad y especulan sobre su precio, princi 

palmente se dedican a cultivos remunerativos y de alta productivi-

dad. 

En instancias superiores, los agricultores transforman su activi-

dad en empesarial en diversos niveles: pequeños. medianos y gran

des, y en est2Scategorías se ubican aquellos productores que parti_ 

cipan activamente en el mercado, fundancntalmcnte pertenecen al --

... ~ ._' 

-: · .... 
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sector privado, la influencia de éstos sobre el sector ejidal tie

ne vinculaci6n de absorci6n y de acaparamiento y/o renta de parce

las, su actividad requiere inversi6n y su finalidad es la obten--

ci6n de utilidades. Estos productores concentran las mejores tie

rras, el capital y los servicios, fundamentalmente financieros. 

De acuerdo a las categorías mencionadas, en los Cuadros No. 3.8 y 

3.9 se presentan en números relativos la tipología de productores 

agrícolas a nivel de entidad federativa y por modalidad de tenen-

cia, considerando totalmente los Estados de Hidalgo, Puebla, San 

Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca. 

3.3. Evoluci6n reciente de la Actividad Agropecuaria. 

La evoluci6n de la actividad agropecuaria en el Tr6pico HGmedo, realiz!. 

da ñ.mdammtalmente en sus llanuras Costeras, lll.leStra en la Última dé~ 

da tm creciente dinamismo en la expansi6n de la producci6n pecuaria, en 

particular bovina, y consecuentemente en la ocupaci6n del suelo. En -

cambio, la actividad agrícola no obstante que muestra una tasa de creci 

miento de 3.~%, ~sto se debe ftmdamentalmente a un incremento de la pr~ 

ductividad que se explica más que por un desarrollo tecno16gico, por -

los bajos niveles de productividad del año base del EiMlisis C.1959), se 

ha desarrollado minimamente. 

Se debe dejar constancia que la prodµcci6n agrícola analizada se estima 

corresponde a la mayor parte de los cultivos, quedando fuera algunos im 

portantes, tales como copra, hule, hortalizas y frutales. 

Otra de las características mis notorias del proceso deevoluci6n recien 
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te de la agricultura en el Tr6pico Húmedo es la especializaci6n de la 

producci6n según la naturaleza de la tenencia de la tierra y el tipo -

de productor, así, la casi totalidad de la producci6n del maíz y fri-

jol corresponde a los ejidatarios y miniftmdistas privados, dentro de 

lo que se denomina agricultura tradicional con cu¿tivos de baja prcxiuf. 

tividad y rentabilidad. Por otro lado, los cultivos de exportaci6n y 

transfonnaci6n industrial son realizados en general en la propiedad -

privada por empresarios agrícolas. Una excepci6n la constituye la p~ 

ducci6n de caña de azúcar en que buena parte de los productores son -

del sector ej idal. 

En lo que respecta a la ganadería, como se explica ~ adelante, pred~ 

minan los empresarios privados. 

Otro aspecto importante de la evoluci6n reciente del sector agropecua

rio, es el lento desarrollo tecnol6gico, incluso en el área dominada -

por la agricultura c~rcial. 

Cabe destacar que dentro de la estructura de la producci6n agrícola, -

figuran algllllOS cultivos en volU11En importante tales como la soya, cá.!. 

truoo y sorgo, no obstante no ser considerados cultivos muy adecuados -

para el Tr6pico H6medo, ésto se explica por la inclusi6n de la cuenca

del Pánuco en la regi6n, de características bastante diferenciadas al 

resto de la Zona Golfo Sureste. 

3.3.1 La estructura de la producci6n agrícola. 

En el Tr6pico Húraedo, la estructura productiva en el sector --
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agrícola está confonnada por los siguientes cultivos, que se co_!! 

sideran los más importantes: BASICOS, maíz, frijol, arroz y tri 

go; OLEAGI!IKJSAS,,soya, cártamo, ajonjolí y semilla de algod6n;;

cultivos de EXPOITTACION, café, cacao y henequén; de TRANSFORMA-

CION INDUSTRIAL, caña de azúcar y cebada y en FORRAJES sorgo y -

alfalfa. Existen otros cultivos en la regi6n que no se conside

ran en el análisis por no disponer de infonnaci6n, tal es el ca

so de las hortalizas, frutales y tabaco, y otros no menos impor..: 

tantes como la copra, hule, pimienta, y vainilla, que en conjtm

to ocupan aproximadamente tm 20% más de la superficie cosechada 

total. 

En 1980 la superficie total cosechada de los pToductos canaliza

dos fue de ~'509.476 Ha., de las cuales el 63.2% fue de básicos, 

S.5% Oleaginosas, 15.1% cultivos de Exportación, 11.1% cultivos 

de Transformaci6n IndustTial y 5.1% FoTrajes (cuadro No. 3.10). 

Los volúmenes de producci6n para ese mismo año fueron el oTden J . . ¡ 
ant.erior de: 3'427 ,519 ton, 182,256 ton, 583,169 ton, 21'375,9051 

ton, y 902,027 ton, Tespectivamente (cuadro No.3.Íl). 

3.3.1.1 Comportamiento de la producción agrícola en el período 1969-1980. 

El comportamiento favorable de la ~roducción agrícola en el Tr6-

pico HWnedo, período 1969-80, radica en tm incTemento en la pro

ductividad por héctarea, más que a tma_ampliaci6n de la frontera 

agricola, ya que su expansi6n se da a una tasa del 0.19% anual, 
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mientras que la producci6n global crece a una tasa del 3.3%. --

(Cuadros No. 3.12 y 3.13). 
. . 

Es necesario seña.lar que el comportamiento de las diferentes ~ 

riables de los· cultivos depende de diversos factores, por ejem

plo podemos observar que el gnipo de básicos casi no increirenta 

su superficie, ésto se debe a la creciente expansi6n e incorpo~ 

ci6n de cultivos renn.merativos y de alta productividad que compi 

ten en espacio principalmente con cultivos como el maíz, que ha 

sido desplazado por el sorgo, oleaginosas y hortalizas. 

Caso similar y aún más acentuado caracteriza a la producci6n de 

frijol que presenta tasas negativas tanto en superficie como en 

producci~n. 

La persistencia en la producci6n de este tipo de cultivos, no -

obstante su baja rentabilidad, y ser poco propicios para la re

gi6n, es atribuible a que constituyen la forma de reproducci6n 

de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los pro

ductores de la regi6n, ya que el autoconsumo representa por lo 

general ima proporci6n preponderante de la producci6n. 

Los Estados con mayor producci6n de maíz en el Tr6pico Húmedo 

son: Veracruz, Oaxaca, Tarnaulipas , Oliapas, San Luis Petos í y 

Tabasco; y de frijol, Oliapas, Veracn.iz, Tamaulipas, Oaxaca, -

Hidalgo y Puebla. 

En lo que se refiere a la producci6n de arroz, esta ha ido en 
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constante illlmento (7 .4% anual), debido fundamentalmente a la ac

ci6n del Estado a través de programas específicos de fomento; c~ 

si típicos en los Estados de Campeche y Veracruz, asimism:> a que 

ha sido cultivado por empresas de carácter y fines netamente co

merciales. 

Del grupo de básicos, el trigo es el que mayonnente crece duran

te el período 6.2% anual en superficie. Sin embargo, este creci

miento no repercute en fonna importante dentro de la estructura 

productiva del Tr6pico Húiredo; ya que es consecuencia de la red!!_ 

cida superficie y producci6n existentes en el año base del anál_!. 

sis. Su expansi6n obedece a la creciente demanda de la industria 

panificadora. 

De los cultivos del Tr6pico Húmedo, la producci6n más d:inmnica -

se registra en las oleaginosas Soya y Cártamo. Su tendencia --

ascendente durante el período 1969-1980, se manifiesta en tma -

tasa de crecimiento de la producci6n de 57.0% anual. Su creci-

miento se debe a la expansi6n del área cosechada, ya que los re~ 

dimientos tienden a disminuir, sobre todo en cártamo. Son culti 

vos que no se consideraban dentro de la estructura productiva en 

el Tr6pico H6medo en 1969; sin embargo su alta rentabilidad y su 

artículaci6n con las agroindustrias, han motivado su incorpora-

ci6n al patr6n de cultivos. 

Es el Sur de Tamaulipas el principal productor de éstas oleagin~ 

sas en el Tr6pico Húmedo, destinando nús del 36% de la supcrfi-

cie cosechada a las mismas • 
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Otros productos importantes en este grupo son el ajonjolí y se

milla de algod6n, que durante el período de anilisis presentan -

tendencias decrecientes en producci6n, consecuencia principal-

mente de la reducci6n en superficie cosechada. Son importantes 

productores de estas oleaginosas los Estados de Oliapas y Oaxa-

ca. 

Los productos de exportaci6n café, cacao y henequén que partic.!, 

pan con el 15.0% de la superficie cosechada total en el Tr6pico 

Htlmedo en 1980, han mostrado una tendencia negativa de 1.4% --

anual en producci6n, debido a la baja registrada en henequén y 

a la producci6n de café que se mantiene estática. El caso del 

henequén es explicable, ya que se trata de tm cultivo cuya per

manencia se sustenta en subsidios del estado, dado que ha sido 

desplazado por fibras sintéticas. En el café obedece a los pr.!?_ 

blemas y cuotas del mercado internacional que provocan fluctua-

ci6n de precios, quitando interés a los productores por este cul 

tivo. 

El henequén, cultivo tradicional en Yucatán, en el período --¡-

69/80 baja su producci6n a un rioro de 8 .6% anual, y el café 

que principalraente se cultiva en Veracruz, Oliapas y Oaxaca, 

crece a una tasa de 0.1%. El cacao, cultivo propio del Tr6pico 

HWnedo, está también integrado a la agroindustria, constituyen

do uno de los principales productos de exportaci6n. 

En Tabasco y Chiapas el cacao ha recibido apoyo institucional a 

través de prqgramas n:ás productivos de asistencia técnica inte!!_ 

siva para el establecimiento y rehabilitaci6n de plantíos, así -
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coll'O un fuerte impulso a la investigaci6n~ SU producci6n creció 

en un 5.8% anual durante el período 69-80. 

Por lo que se refiere a productos de Transfonnaci6n Industrial;~ 

caña de azúcar y cebada, la primera ocupa tm lugar importante en 

la estructura productiva del Tr6pico HWnedo. En veracruz en ---

1980, de la superficie total cosechada en el estado, la caña ~ 

p6 el 24.0% con 214,000 Ha. Otros productos import~s son Oa

xaca con 40,800 Ha., Tamaulipas .con 33,578 Ha., San Luis Potosí 

con 32,915 Ha., y Tabasco con 21,393 Ha. 

En el período 1969-1980, su producción tuvo wi increirento, de -

~.1%, debido f\.mdamentalmente a sus altos rendimientos, ya que -

la superficie no mostró variación significativa, la caña de azú

car ha destacado como un cultivo adecuado para el Trópico Húmedo, 

de considerable rentabilidad y sin restricciones ecológicas. 

Es necesario mencionar que la expansión de este cultivo está li

gada a la capacidad instalada de los ingenios azucareros, los -

cuales están subutilizados debido a problemas administrativos, y 

de corrupción, fenómeno que se ha venido agudizando en las Últi-
1 

mas décadas provocando que México 

a importador. 1 
~ 
1 

de exportador de azúcar pasará 

La cebada por su parte, es un cultivo con tendencias decredien-

tes, en producción de 3.1% anual y en superficie de 4.1%. Los -

principales productores de cebada en el Trópico Húmedo son Pue-

bla y Veracruz. 
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Por 6.ltimo, en el grupo de Forrajas, destaca por su importancia 

el sorgo que ocupa un lugar preponderante, al· representar el 

12.6% de la superficie cosechada total en el Tr6pico HWnedo. 

El crecimiento de su producci6n de 18.0Í'.Ulual, se debe a la ex

pansi6n del área cosechada de 11.7%. El sur de Tamaulipas es -

el centro de producci6n de sorgo, tanto a nivel del Tr6pico H6.

medo como del país, el auge de este cultivo está ligado a la e~ 

pansi6n de la producci6n porcícola y avícola la cual requiere -

fuertes volGmenes de alimentos elaborados a base de este grano. 

Otros de los cultivos forrajeros es la alfalfa que durante el -

período 69-80 eleva su producci6n en un 6.8% anual, resultado -

de su alta productividad por hectárea, ya que la superficie co

sechada presenta una disminuci6n de -0.8% anual. 

3.3.1.2 Rendimientos Unitarios de los Principales cultivos del Tr6pico

H1..unano, comparados con los rendir.tientos nacionales. Y de citros ..: 

paí~es. 

El análisis de la productividad en el Tr6pico Húmedo t>éxicano -
. . 

nos nruestra q~ es una de l~~ regiones de mayo~ atraso relativo 

del ~aís, ya que los r¡ndimientos unitarios de los principales 

cultivos se encuentran•por abajo de lo que se registran a nivel 

nacional, no obstante ~ue en la última década se han visto in-

crementados en forma cJnsiderable. (ver cuadro No. 3.14 y 3.15). 

En general se pueden apreciar dos fen6i.nenos claramente diferen-

ciados. En primer lugar que los cultivos básicos que ocupan la 

mayor área sembrada, no son los más apropiados a las condiciones 

ecol6gicas del Tr6pico Húmedo, hecho que se refleja en sus bajos 
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rendimientos unitarios, los cuales se encuentran muy por abajo 

de los nacionales y de otras áreas templadas del país, este he

cho se constata al analizar los rendimientos de diversos países 

con áreas tropicales y templadas, manifestándose el mismo fen6-

IJ'eno que en el Tr6pico Mexicano. No se puede afinnar que esa -

situaci6n sea un producto de omisiones en la utilizaci6n de teE_ 

nología moderna, ya que no es posible pensar que ningÚn país en 

el mundo ha realizado esfuerzos por tecnificar este tipo de 

agricultura (ver cuadro No. 3.15). 

Por otr~ parte existen cultivos como los perennes y semiperennes 

que dellUlestran un comportamiento adecuado a las condiciones eco-

16gicas del Tr6pico, en donde se observa que a pesar de las con

diciones tecnol6gicas poco desarrolladas se obtienen rendimien-

tos aceptables 
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Evoluci6n Reciente de la Producción Pecuaria 

3.3.Z.l La estructura de la producción pecuaria. 

La ganadería a nivel nacional, a pesar del notorio estancamiento o cri

sis por la que atraviesa, ha logrado cubrir la creciente demanda inter

na y cumplir con las cuotas de exportaci6n, sin que se advierta notoria 

escasez de productos pecuarios. !/ 

La actividad pecuaria en la región ocupa la mayor parte de tierras ba

jo explotación, tiene carácter comercial y su destino es :fundarnentalmen 

te el mercado interno. 

La actividad pecuaria más importante es la ganadería bovina, que se ca

racteriza por ser una explotación extensiva, que para su desarrollo re -

quiere grandes extensiones de tierra, nruchas de ellas de potencial agri 

cola, fen6rneno que aparte de restar posibilidades para elevar la produ~ 

ci6n de cultivos, agudiza el desempleo, dado que esta fonna de explota

ción genera una demanda mínima de mano de obra. Lo anterior, desde - -

luego, no implica una propuesta de contraer la actividad ganadera, sino 

de señalar la necesidad de transformar la misma a formas semi e intensi 

vas de explotación y dar al suelo un uso de acuerdo a su vocación y po

tencialidad. En 1979 en el Trópico Húmedo se utilizaban 21. millones -

±_/ La oferta pecuaria ha logrado cubrir la demanda interna real, la cual por -
problemas concernientes a hábitos alimenticios, bajos niveles de ingreso, -
etc. es reducida, sobre todo en las áreas rurales. 
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de hectáreas en el desarrollo de esta actividad. ~ superficie utiliza 

da, en el lapso 1970 .- 1979, registr6 tm incremento del i6.63%, lo que

muestra la expansi6n territorial que viene caracterizando a la activi -

dad pecuaria en el T~6pico Húmedo. Los índices de agostadero en la re

gi6n son los más bajos del país, no obstante que presenta condiciones -

apropiadas para reducirlos. !/ 

La ganadería en el Tr6pico Húmedo presenta un desarrollo desigual, que

se manifiesta entre las explotaciones comerciales de carácter empresa -

rial y la fonnada por productores de Subsistencia. Así mismo, la pro -

porci6n de "pequeños propietarios", empresarios privados, aumenta a me

dida que se incrementa e 1 número de cabezas por empresa. 

Otro fen6meno observado en el Tr6pico Húmedo es la pérdida de la impor

tancia de la agricultura, como actividad asociada, en la medida en que· 

aumenta el tamaño del hato. 

Las estadísticas pecuarias de 1980 '!:./ nos muestran que la participaci6n 

del Tr6pico Hfunedo, en el país, en cuanto a existencias ganaderas, es -

fundamentalmente importante en bovinos, ya que significa más de una te.E. 

cera parte del hato nacional'., destacando el Estado de Veracruz y Cl1ia -

pas con un 11.79% y 8.14% del total nacional respectivamente. 
1 
1 
~ 
' 

Diagnóstico integral de la ganadería bovina en el Trópico Húmedo ~~xica 
no. SARH. Coordinación Institucional. -

Las diversas fuentes registran datos diferentes de las principales va -
riables pecuarias, el ejercicio practicado para anali::.ar la participa -
ción del Trópico Húmedo en el país, nos inclinó por utilizar, para el -
año mencionado, datos proporcionados por las Jefaturas de Programa Gana 
dero de las entidades que confonnan la Zona Golfo Sureste. -
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En orden de importancia, le sigue el ganado porcino· el cual ha venido-

incrementándose considerablemente en los Últimos años, hasta alcanzar -

más de una quinta parte de las existencias nacionales. Misma proporción 

aproximadamente con las que participan las existencias de aves. 

Dentro de los problemas más graves que presenta el desarrollo de la ac

tividad ganadera se encuentra el de comercia1izaci6n, donde la venta de 

becerros se raliza ftmdamentalmente a acopiadores en el 58.6% de los 

casos. La venta directa a engordadores se realiza sólo en un 29.4%. 

En cuanto a novillos gordos el 70.8% de las ventas se realizan a inter

mediarios concentradores o introductores y s6lo el 14.2% se vende a fri 

gor~ficos y un 10% a tablajeros •. 

La venta de animales presenta niveles ~e regulación y tecnificación - -

muy bajos, ya que la mayoría de los productores realiza la venta "a bu!. 

to", sin tener en cuenta el peso, y otras características de calidad. -

La mayor parte de productores comercializa el ganado dentro de la región, 

lo que permite que los intermediarios obtengan gran parte del producto

que genera la actividad. 

Según los estudios consultados, los elementos problemáticos para el de

sarrollo de la ganadería en el Trópico I-IÚmedo, son en términos genera -

les, la escasez de infraestructura básica, altos costos de producción -

sin correspondencia en los precios de mercado, fallas en la elaboración 

y adopción de tecnologías, deficiencia en los canales de comercializa -

ción, ineficiencia en los programas y políticas al subsector, especula-
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ci6n de grandes productores, y como corolario, planificaci6n parciali-

zada y descontinuada. 

Los elementos señalados anterionnente nos muestran que la situaci6n por 

la que atraviesa el subsector, debe de abordarse en fonna global y es -

tTUCtural, lo cual sobrepasa los márgenes de este estudio, que s6lo pr~ 

tende señalar los rasgos más importantes de la actividad pecuaria en el 

Tr6pico Húmedo. 

3.3.2.2 Comportamiento de la producci6n pecuaria en el período 1972 -

1979. 

Las limitantes para analizar la reciente evoluci6n de las principales -

variables que intervienen en la actividad pecuaria, son múltiples. En

prjmer lugar, la inexistencia de informaci6n desagregada a un nivel 

mayor que el de entidad federativa, impide ajustar las existencias gana 

deras, tasas de sacrificio o explotaci6n, y volúmenes de producci6n al~ 
! 

la regionalizaci6n de la Zona Golfo Sureste, la cual considera en fonna 
' 1 

parcial la intervenci6n de los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí,

Hidalgo, Puebla y Oax.aca. Lo anterior se debe de considerar fundarnen -

talmente al observar las cifras absolutas en los Cuadros No. 3.16, 3.17 

y 3.18. (En el Capítulo II inciso referente a oferta se hace una esti

mación conservadora) • 

Para efectos de analizar el dinamismo de las diversas variables duran -

te el lapso 1972 - 1979, con la infonnaci6n a nivel de Entidad Federa -

tiva, se realiz6 1.D'l ejercicio con datos proporcionados por la Cuenca --
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del Pánuco, encontrando que las medias estatales que se manejan en los

cuadros estadísticos, para las entidades que entran parcialmente en el

Tr6pico Húmedo, no difieren substancialmente de las medias subregiona -

les. De tal fonna que el análisis de los elementos determinantes de la 

evoluci6n de la actividad pecuaria, reflejan en ténninos aceptables la

realidad que prevalece en la !ona Golfo Sureste. 

3.3.Z.3 La producci6n de carne de bovino, porcino, ovicaprino y aves

y su productividad en el Tr6pico Húnedo. 

La producci6n de carne de ganado bovino, porcino, y aves en el Tr6pico

HÚnedo, manifiesta en los Últimos años crecimientos dinámicos, fen6meno 

que no ocurre en el caso de producci6n ovicaprina. 

Analizando el lapso 1972 - 1979, observamos que las tasas de crecimien

to de la producci6n de las especies antes mencionadas, son más altas -

que las que registra el incremento demográfico nacional y regional, al

alcanzar tasas de crecimiento medio anual de 5. 4%, 11. 7% y 8. ~% en bovi 

nos, porcinos y aves respectivamente. 

Dicho incremento se debi6 a un conjunto de factores que incidieron fa -

vorablemente, entre los que podemos mencionar, el crecimiento de las -

existencias ganaderas, a un ritmo de 2.8%, 4.1% y 5.4%, en el ordenan

tes señalado. Los rendimientos por su parte, si bien crecieron, lo hi

cieron a un ritmo más lento, sin embargo, fue un factor determinante -

para conseguir los nuevos niveles de producci6n. El rendimiento unita-

-rio de bovinos y porcinos se increment6 a una tasa de 1.6% y 1.3% anual 
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en el lapso mencionado respectivamente. 

El rendimiento en aves se mantuvt> estático, de donde se infiere que el

incremento de la producci6n se debi6 ft.mdamentalmente al crecimiento de 

existencias, ya qu~·incluso la tasa de sacrificio pas6 de 229.5% en - -

1972 a 268.8% en 1979. (Ver Cuadro No. 3.19). 

La producci6n ovicaprina por su parte, creci6 muy lentamente, registriJ:!! 

do una tasa media anual de apenas 0.9%, es decir muy por debajo del in

cremento poblaciorial. Ello es reflejo del poco dinamismo que present6-

el hato y los rendimientos unitarios, los cuales crecieron a tma tasa 

de O.~ y 0.5% anual respectivamente. 

Otro factor importante en el incremento de la producci6n, es el aumento 

de las tasas de sacrificio o explotaci6n, ya que pasaron de 14.9% en 

1972 a 16.3% en 1979 para bovinos, 51.6% a 77.3% y 22.8 a 23.9% para -

porcinos y ovicaprinos. 1 
1 

Respecto a la especie más importante, es decir bovinos, las entidades -

que mayores rendimientos unitarios alcanzaron durante 1979, en la regi6n 

fueron Chiapas con 229.9 Kg/Unidad animal, Veracruz 213.2 y Tabasco - -

.213.3. 

Los rendimientos más altos en porcino, se dieron en los estados que in

tervienen en forma parcial en el Tr~pico HÚmedo. Puebla alcanz6 70 Kg/ 

Cabeza, Hidalgo 66 y San Luis Potosí 65. 
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El rendimiento unitario en aves es unifopne en toda la Zona Golfo Sures 

te, alcaizando 1.3 Kg/Cabeza en los Últimos años. 

3.3.2.4 La producci6n de huevo, y miel en el Tr6pico Húmedo. Evolu -

ci6n y p~Óductividad. 

La evolución de la producci6n de huevo y miel en la Zona Golfo Sureste, 

obedece a diferentes factores, ya que mientras la primera se rige :ftm -

damentalmente por la demanda y mercado internos, la segunda está sujeta 

a las oscilaciones del mercado internacional. 

En concordancia con lo anterior observamos que la producci6n de huevo -

creci~ a una tasa de 6.2% anual en el lapso 1972-1979, debiéndose fund~ 

mentalmente al incremento de las existencias de aves ponedoras,-que re

gistraron una tasa de 6.6% anual, ya que los rendimientos tmitarios ap!:_ 

nas alcanzaron la tasa de 0.2% anual, y la tasa de explotaci6n pas6 de-

73i en 1972 a 71% en 1979. 

Dentro del espectro pecuario del Tr~pico Húmedo, la situaci6n de la - -

producci6n de miel de abeja,es crítica, y sus expectativas, por los fe-
' 1 

n6menos antes mencionados, tienden a contraerse. Si bien es cierto que 

la producci6n 

esto se debi6 

creció a una ~asa de 
~ 

al rápido incremento 

s.~% anual en el lapso 1972-1979, -

de las colmenas en la región, 9.1% -

anual, ya que los rendimientos experimentaron una baja violenta en el -

lapso mencionado, que alcanzó una tasa de -3.5% anual. Lo que muestra

por una parte, la subutilizaci6n de las existencias y por otra obliga -

a ma.ntenc1· fuertes vol(uncncs de miel cristal izada en almacenes}/ 

La Cooperativa Apícola "Javier Rojo G6mez", de Q.Roo, manifestó graves pro
blemas en el mercado internacional de la miel. Expresando metas decrecien
tes en la producción para los próxiJnos años. 

~------------------
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3.4 Los Servicios de Apoyo a la Producción Agropecuaria. 

3.4.1. La Planeaci6n del Desarrollo Agropecuario. 

El sector público agropecuario de la regi6n esta constituído por las -

Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Refonna Agraria y

algi.mas instituciones dependientes de otras áreas del sector púhlico,

entre las cuales las más importantes son el FIRA, el Banco de Crédito-

Rural, Conasupo, el CENIA,. etc. 

La Planeaci6n del desarrollo agropecuario corresponde, confonne a la -

legislaci6n vigente, a la SARH, la cual Ctllltple esta funci6n a través de 

la Subsecretaría de Planeaci6n. A nivel estatal en el plano organiza -

cional, las Jefaturas del Programa de Planeaci6n tienen l~ responsabili_ 

dad técnica para el cumplimiento de esa función. 

Las Jefaturas del Programa de Planeaci6n dependen administrativamente 1-

de la Representación Estatal de la SARH. Su constitución v disponibili 
" i !-

dad de personal es variable, en tanto en algunos estados es francamente 

insuficiente para cumplir con la función de planeaci6n del desarrollo -

agropecuario estatal, en otros es adecuada. 

Fundamentalmente, en términos de plancación, dichas jefaturas coordinan 

los trabajos de fonnulaci6n de planes estatales de desarrollo agropecu~ 

rio y forestal de corto y mediano plazo, y abordan las tareas respecti

vas contando con la colaboraci6n de las demás áreas que componen la Re

presentación Estatal de la SARJ!. Asimismo establecen mecanismos de 
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coordinaci6n y participaci6n de los miembros componentes del grupo ---

sectorial agropecuario y de las diversas organizaciones sociales y de -

productores que inciden en la toma de decisiones y, por lo tanto, en la 

orientaci6n del desarrollo del sector en los estados. 

Las jefaturas de programa a su vez, en lo relativo a la formulación de

planes, son asesorados y supervisados por la Dirección General de Pla -

neación a través de la Subdirección de Fonnulación de Planes. 

Por otro lado, dentro de la región y en el ámbito de la SARH, se reali

zan actividades de planeación, es el caso de las Comisiones, tales como 

la CPNH, Pánuco, Grijalva, Papaloapan y otras, que elaboran estudios, -

formulan planes, programas y proyectos. Adicionalmente existen progra

mas de naturaleza multisectorial tales como Q)PLAMAR y PIDER que tam -

bién realizan estudios, fonnulan planes, programas y proyectos con alta 

implicación en el sector agrupecuario • 

En la zona Golfo Sureste, hasta la fecha, únicamente se han formulado -

planes de desarrollo agropecuario y forestal por entidad federativa y -

para la región correspondie~te a la Cuenca del Pfuiuco -Norte de Vera 

cruz, Sur de Tama.ulipas y oriente de San Luis Potosí-. Si bien este 
1 . 

primer esfuerzo de plancaci6n es importante, cabe destacar que los pla-
i . 

nes presentan serias deficiencias en programación, determinación de po-

líticas, proyectos y presupucstaci6n, lo que trae como consecuencia que 

no existan ccxnpromisos serios para el cumplimiento de los mismos. 

Se puede afirmar que las acciones pura el desarrollo agropecuario en el 
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Tr6pico HÚn1cdo, hasta hoy, salvo algunas excepciones, $C han orientado

exclusivamente, en lo general, por las políticas nacionales de desarro-

llo, y la fonnulaci6n de progr:ima's anuales de las diferentes dependen -

cias de la SARH y de otras instituciones y organismos vinculados a - -

otras áreas del sector público pero con funciones implicadas directamen 

te en el proceso agropecuario. 

La situaci6n brevemente reseñada, al parecer, obedece principalmente a

una inadecuaci6n del sistema de plancaci6n del desarollo agropecuario,

que se manifiesta fundamentalmente en una organizaci6n en la ~ual, una

cantidad considerable de dependencias realizan t~as de planeaci6n tr~ 

bajando un tanto aisladas unas de otras, a pesar de que actuan en una -

misma regi6n y pertenecen a una misma instituci6n, o al sector público. 

Es decir, no existen políticas planificadas de desarrollo, de mccanis -

mos e instrumentos de planeaci6n de largo plazo que confonnen la ÍJllagen 

objetivo y que organicen y supediten la acci6n de trabajos e instituci~ 

nes que inciden en el sector en el sentido determinado por la dependent 

cia responsable de la planificaci6n agropecuaria. Así mismo no c~iste

una interrelaci6n inter e intra sectorial.que delimite responsabilidades 

y facilite la ejecuci6n de las tareas de planificaci6n. 

Lo anterior ha traído como consecuencia en muchos casos, duplicaci6n de 

trabajos y esfuerzos institucionales, trabajos inconclusos, y la impos.!:_ 

bilidad de detenninar y fomentar las acciones por un solo doctnncnto o -

plan que sirva de base para el desarrollo agropecuario. 

Aunado a lo anterior, es notorin la inexistencia de equipos técnicos --
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multidisciplinarios a nivel regional que realicen investigación y pla-

neaci6n sistemática para buscar el modelo de planeaci6n más adecuado al 

sector y al país. Por lo gcnera1, los planes de desarrollo agropecua -

rio y forestal estatales, los realizan una o dos personas y las Jefatu

ras de Planeaci6n lÓs consideran compromisos con las oficinas centrales, 

y no un documento normativo que sírva de guía y orientaci6n para plani

ficar el desarrollo sectorial. 

As~ pues, en el ámbito del presente estudio, en el Tr6pico Húmedo no -

existe un plan nonnativo de las acciones sectoriales y subsectoriales,

y la agregaci6n de los planes estatales existentes, por los problemas 

antes señalados, dista mucho de poder constituírse en dicho plan. 

Investigaci6n y Capacitaci6n de Personal. 

La investigaci6n en el Tr6pico H6medo se lleva a cabo fundamentalment~

a través del Instituto Nacional Agrícola, Pecuario y Forestal, depend~e~ 
te de la SARfl, actividad que se ha visto complementada a través del - -

' 
CSAT, para la atenci6n de los programas específicos del Trópico Húmedo, 

instituci6n que aparte de realizar investigación, promueve la forma-

ci?n del personal técnico de alto nivel. Asimismo, la investigación de 

la regi6n se ha impulsado con la creación de campos experimentales e in 

tcgrados, contando a la fecha con una red de instalaciones apropiadas -

para el desarrollo de la actividad en el Tr6pico, lo que ha pennitido,

mediantc el reclutamiento y fonnación de nuevo personal, implementar -

programas específicos sobre variedades, especies y cultivos en el TrÓp!_ 

co l!Úmedo; lo que pc1mi.tirá desarrollar programas agropecuarios y fores 
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tales con una metodología y método arropiados. 

Al parecer la idea general de la. investigaci6n busca estimular tm de---

sarrollo tecnológico en el sector, caracterizado por una organizaci6n -

de las actividades científicas y tecnológicas más enraizadas en la práE 

tica productiva y por la promoción del desarrollo tecnológico en las -

~reas rezagadas, sin descuidar la agTicultura comercial. Dicho fomento 

a la investigación agropecuaria se realiza a mediano y largo plazo, pa

ra explotar racional y Óptimamente el Trópico Húmedo. Asimismo, se -

busca la más amplia participación de los productores de tal fonna que -

las experiencias prácticas de los mismos se tomen en cuenta y se esta -

blezca un intercambio pennanente de conocimientos. 

Los Servicios de Comercialización. 

Los problemas fundamentales en los sistemas de comercializaci~n que se

detectan en el Trópico HÚmedo, son el intennediarismo como principal 

cause para que los productos lleguen al mercado, los cuales son adquir!_ 

dos a precios desventajosos para el productor en el lugar de la produc

ción. La imposibilidad de ~onasupo para resolver el problema, a pesar-
' 

de haber extendido en los Últimos años su red de bodegas de compra y a!_ 

macenarniento. El sistema d~ transporte y el déficit de silos y bodegas 

que se convierte en importaJte cuello de botella. 

Podemos decir que en el Trópico Húmedo se diferencÍan clarwnente los -

productos agr~colas en sus sistemas de comercialización: Por una parte 

los básicos agricolas, que sirven en gran parte para autoconsumo y para 
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satisfacer necesidades regionales, presentan dos opciones para los pro

ductores, venderle la cosecha a Conasupo, instituci6n que en gran medi

da obstaculiza la relaci6n con los productores, al negarse a comprar, -

por exigir detenninada húmedad y grado de pureza en el grano y deseen -

tar al campesino los créditos que deben al Banco en el momento de reali 

zar la operaci6n de compra-venta con los productores; 6 vender a los in 

tennediarios, los cuales nonnalmente compran a pie de predio a precios-

desventajosos para los productores, que al encontrarse desorganizados,

s.on f~cil presa del coyotaje. 

Por otra parte, se encuentran los productos agrícolas y pecuarios, que

cuentan con uniones o sociedades de productores a su alrededor, los cua 

les manejan sus canales de distribución y comercialización, a nivel re

gional, nacional e internacional. Dichos productos son los que están -

ligados nonnalmente a los procesos agroindustriales, tienen en su tota

lidad carácter comercial, y son propios del Tr6pico Húmedo, tales como

el café> cacao, henequén,· caña de azúcar, ganado bovino, etc. 

Asistencia Técnica. - La asistencia técnica en el Trópico H(nnedo se ha

visto incrementada en los ú~timos años en fonna notoria, ya que el núm~ 
i 

ro de técnicos y extensionistas ha crecido rápidamente, sin embargo se-

sigue detectando que el prirlcipal apoyo lo tienen las zonas de riego y-
. J 

temporal mejor comunicadas y que las zonas tradicionalmente rezagadas,-

se encuentran al margen de asistencia, problema que se ve agravado cn

el Tr6pico H(m1edo, dada la existencia de grandes zonas in<l(gcnas en los 

Estados de Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Oaxaca donde los técnicos 

y extens ionistris que han penet rudo, tienen que hacerlo con traductores. 
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Sin ·embargo, se puede considerar que la asistencia técnica directa ---

llamada extensionismo, bajo cualquiera de sus modalidades, continúa --

siendo la mejor perspectiva para hacer llegar al campesino, tecnología

agropecuaria para una mejor utilizaci6n de los recursos productivos. 

La asistencia técnica agropecuaria está enfocada principalmente, a - -

maíz, frijol, arroz y bovinos. Tanto la asistencia para básicos como

la que prestan INMECAFE, CONADECA, los Ingenios Azucareros, etc. es de 

cir, los organismos que impulsan y procesan los productos comerciales, 

es insuficiente, de tal fonna que en las condiciones actuales de produ_s 

ción agropecuaria, el Trópico Húmedo demanda un esfuerzo sustancial en

el reforzamiento de personal técnico calificado, de tal forma que sean

capaces tanto de ajustarse a las condiciones de los ecosistemas del 

Tr6pico Húmedo como para cubrir los requerimientos de la región. 

Crédito.- Uno de los principales mecanismos para impulsar la actividad 

agropecuaria ha sido el crédito; financiamiento que se canaliza a tra 1 
vés de instituciones oficiales y privadas . .!/· Históricamente la Banca -

! 
Oficial se constituyó en el organismo propulsor de la actividad crediti 

cia compuesta por distintas líneas, a saher: 

Avío: Préstamos a corto plazo destinados fundamentalmente a financiar-

el capital de trabajo de las e~--plotaciones agropecuarias. 

Refaccionario: P-réstamos de mediano plazo que se orientan a la realiza 

ción de inversiones fijas amortizables. 

y Hasta antes del lº de Septiembre de 1982 en que se nacionalizó la banca pr.!:_ 
vacla. 
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Tanto uno como otro tipo de cr&:lito, así como las obras de infraestru~

tura hnn pennitido un dinfunico desarrollo del sector en algunas regiones 

y el atraso pennanente del mismo en otras, particulannente el crédito -

ha favorecido y concentrado en el noroeste y parte del occidente y ba -

j ío del país al absorber esta regi6n más de dos terceras partes del - -

misll'O, teniendo poco acceso el Trópico ~~edo a este tipo de servicio,

aspecto que se corrobora al observar regionalmente la concentraci6n y -

centralizaci6n del capital agropecuario. 

Paralelamente es característico que el cr~dito ha sido un factor primo.E 

dial en la polarizaci6n de la agricultura comercial y campesina y eji -

dal o tradicio!13l. 

Entre las principales causas identificadas, de por qué el crédito no 

ha jugado un papel determinante en la modernizaci6n y capitalizaci6n -

de la agricultura campesina se pueden anotar las siguientes: 

- Incongruencia entre las caracter~sticas de las unidades de pro<lucci6n 

del área ejidal y el sistema de crédito. 

La irunensa mayoría de las tmidades de pro<lucci6n del área ejidal son -

individuales o fa.üiliares, realizan individualmente todas las activida 

des inherentes a. la producción, comcrcializ:ici6n y utilizaci6~ de ser

vicios a excepción del crédito --por no ser considerados legalmente s~ 

jetos de crédito en fornia individual-- al cual no tienen acceso sino -

mediante su integraci6n en grupos "solidarios" y con la confonnidad -

de las autoridndes cjidalcs, con todo lo que ello implica. 
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Al parecer esta disposición legal se sustenta en la consideraci6n de--

que el ej id_o es o tiende a ser una unidad de producción e inspira en el 

prop6sito de incentivar la organización funcional de los ejidatarios, -

coadyuvar a la constitución de unidades asociativas para las actividades 

productivas y finalmente facilitar las operaciones de otorgamiento y -

supervisi6n de los créditos. 

I..a tendencia vigente a la consolidación de formas de producción indivi

dual en los ejidos pone cada vez más en evidencia la problemática gene

rada por el desfase señalado. 

El proceso hist6rico reciente y la situaci6n actual del crédito para el 

área ejidal, demuestra que tal ordenamiento legal coloca a los product.~ 

res ejidatarios en una franca posición de desventaja frente a los peq~ 

ños propietarios en el uso de este servicio; asimismo, ha sido una de -

las causas importantes en la generaci6n de carteras vencidas. En efec

to, el crédito que finalmente va destinado al productor individual a -

través del grupo solidario y el ejido, resulta muchas veces condiciona

do por factores ajenos a los requerimientos del productor, dado el ine

vitable proceso de intennediad~n que involucra a las autoridades ej i -

dales y a los propios funcionarios de la Banca; el inCt.;--:iplimiento por -

causas justificadas o no, de algunos mieobros del grupo, suprime a los

demás el acceso al crédito; lejos de agilizar las operaciones para obte 

ner un crédito, desde la perspectiva del productor, los complica y exi

ge adem5.s una persistente presencia de los funcionarios de la Banca en

el proceso. 
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TROPICO HUMEDO Y LLANlJR,'\S COSTERAS: USO ACIUAL1lEL SUELO 1980 

(HECTAREAS) 

SUP. TOTAL ha AGRICID,TUM GA. 'l:\DER IA BOSQUES 

1'ROP I CD fft.MEOO 45 937 422 4 185 368 21 400 000 19 315 931 

LU\111.llV\S COSTERAS 27 545 607 2 661 995 

a.ienca del Pánuco 3 096 344 487 145 
Norte de Veracruz 712 728 77 198 
Centro de Veracruz 618 466 127 776 
Cuenca del Papaloapan 2 444 348 537 723 
Coatzacoalcos - Uxpanapa 1 334 914 101 155 

Llanura Tabasqueña 2 877 960 236 918 
Llanura de Car.ipechc 5 183 300 119 790 
Llanura de Yucatán 3 934 000 404 623 
Llanura de Quintana Roo 5 035 000 53 240 

Costa de Chiapas 1 010 780 300 805 
Costa de Oaxaca 1 297 767 215 622 

RESTO DEL THOPICO HUMEDO 18 391 815 1 523 373 

FUr:NrE: Elaborado en base a la informaci6n estadística de la SARH, D.G.E.A. y PRODERITII. -
Cartografía Sin6ptica CPNH 

c. A. OTROS 

971 516 64 607 

629 605 .::s 735 

68 120 6 811 
24 945 3 020 
21 646 2 621 

73 330 10 359 

43 385 5 657 

164 153 8 232 

123 .i17 1 616 

37 544 7 7iS 

40 302 557 

30 324 657 
2 439 1 427 

3.\1 911 15 872 



rnD?ICO HLNEIJO, LLA.\UR,\S COSfERAS: USO ACI11AL AGRICOLA RESPECTO A SU PGTE.\"CIAL 

USO POrEXCIAL USO ACTIIAL MEA 
ALTA MEDIA AGRICOlA SUBUT ILI Z..\DA 

TROPICO HLMEOO 5 872 510 5 947 165 4 185 368 7 634 307 

LLANURAS COSIF.AAS 5 494 065 4 659 038 2 661 995 7 491 108 

Cuenca del Pánuco 1 077 528 619 269 487 145 1 Z09 652 
Norte•de Ver;icruz 166 066 7 127 77 198 95 995 
Centro de Veracruz 446 100 110 519 127 776 428 843 

Cuenca del Papaloapan 796 857 435 094 537 7Z3 694 228 

Coatzacoalcos - Uxpanapa 435 182 133 491 101 155 467 518 

Llanura Tabasqueña 460 474 32 023 236 918 246 579 

Llanura de Campeche 
Llanura de Yucatán 1 201 900 3 136 100 577 653 3 760 347 

Llanura de Quintana Roo 

Costa ele Oüapas 429 784 21 812 300 805 150 791 

Costa ele Oaxaca 480 174 172 603 215 622 437 155 

RESTO DEI. TR0i' ICD HLMEDO 378 445 1 2SS 127 1 523 373 143 199 

FUENTE: Citado en el Cuadro No. 3.3 



ALTO 

MEDIO 

BAJO 

FUENTE: 

CUADRO No. 3.5 

Adecuaci6n del uso del suelo seg6n el potencial agrícola, bajo el supuesto de 
que el 100\ de los cultivos están ubicados en suelos de alto potencial 

Superficie Uso'.actual de suelo 
Total Agrícola Ganadero 

' Bo ues 

5'872,510 100.0 4 1185,368 71.3 1'687,14Z 

51 947,165 100 5'947,165 

16'~31,493 100 16'331,49~ 

Citada en el Q.iadro No. 3.3 

' 
28.7 

100.0 

100.0 



CUADRO No. 3.6 

TROPICD Hl.MEOO: TENENCIA DE LA TIERRA 

TOTAL TOTAL AGRICULTURA PASTOS BOSQUES INCULTAS IMPRODUCTIVA.5 

UÑIDADES Q. SUPERFICIE % (PORCENTAJES) PRODUCTIVAS 
·o 

TAMl.ULIPAS 24,880 100.0 6'486,220 100.0 

Propiedad Privada 23,938 96.Z 4'607 ,016 71.0 14.53 52.67 26.62 0.91 5.91 

Ejidos y ComLmidades 942 3.8 1'879,204 29.0 21.52 32.37 24.35 15.28 6.50 

SAl'\ WIS POTOSI 22,422 100.0 4'844,665 100.0 

Propiedad Privada 21,453 95.7 1'689,556 34.9 15.36 56.78 8.43 4.36 15.05 

Ejidos y Comunidades 969 4.3 3'155,009 65.1 14.31 52.52 11.38 9.28 12.48 

HID.-\.LGO 62,530 100.0 1'305,757 100.0 
Propiedad Privada 61,646 98.6 470,961 36.0 45.61 29.30 12.23 1.0 11.85 

Ejidos y Comunidades 884 1.4 834,796 64.0 45.00 29.33 9.43 4.0 12.64 

PUEBLA 134,087 100.0 2 '416,207 100.0 

Propiedad Privada 133,132 99.3 1'104.054 45.7 41.1 36.9 10.0 1.0 11.0 

Ejidos y Comunidades 955 0.7 1'312,153 54.3 33.5 30.0 12.0 1.1 23.4 

VERACRUZ 87,446 100.0 5'232,011 100.0 

Pronicdad Privada 84,781 97.0 2'859,696 54.7 49.40 30.94 9.4 0.8 9.4 

Ejidos y Comunidades 2,665 3.0 2'372,315 45.0 61.35 10.66 11.6 1.4 14.9 

TAB..\SOJ 29,089 100.0 1 1 847,768 100.0 

Propiedad Privada 28,553 98.l 1'065,364 57.6 60.59 17.15 8.91 2.78 10.56 

Ejidos y Comunidades 536 l. 9 782,405 42.4 48.07 16.53 6.58 7.67 21.13 

CAMPEOlE 2,943 100.0 3'168,361 100.0 

Propiedad Privada 2,739 93.0 637,863 20.1 17.83 25.60 34.91 1.35 20.31 

Ejidos y Comunidades 204 7.0 2'530,498 79.9 5.89 6.78 57.30 6.66 23.38 

YUCATA.'J 13,094 100.0 2'944,778 100.0 

Propiedad Privada 12,505 95.S 1'074,563 36.5 24.13 27.10 30.11 3.43 15.22 

Ejidos y Comunidades 589 4.5 1'870,215 63.S 18.48 8.45 24.19 25.52 23.36 



CONI'INUACION CUADRO No. 3.6 

TOTAL TITTAL AGRICULTIJRA PASTOS BOSQUES INCULTAS IMPRODUCTIVA.5 UNIDADES % SUPERFICIE % (PORCENTAJES) PRODUCTIVAS 

QUil\TA.~ ROO 753 100.0 2'037,612 100.0 
Propiedad Privada 621 82.5 168,795 8.3 5.37 13.81 60.93 .78 19.09 
Ejidos y Comunidades 132 17.5 1'868,817 91. 7 2.26 2,14 91.14 4.46 

CHIAPAS 33,152 100.0 4 1 763,853 100.0 
Propiedad Privada 1,222 96.3 2'096,439 44.0 42.20 30.92 16.68 1. 7 8.4 
Ejidos y Comunidades 1,222 3.7 2'667,414 56.0 34.35 20.80 23.32 1.3 20.2 

OAXACA 98,493 100.0 5'341,657 100.0 
Propiedad Privada 97,453 98.9 796,537 14.9 46.98 26.77 18.30 1.0 6.9 
Ejidos y Comunidades 1,040 1.1 4'545,120 85.1 14.10 28.70 26.40 9.7 21.9 

FUENTE: V. Censo Agr_Ícola Ganadero y Ej idal 1970. 



CUADRO No. 3.7 

TIPOLOGIA DE PRODUCTORES smJN TENENCIA DE LA TIERRA 

CATEO:JRIAS IDrAL 

' 
SECTOR % ' SECTOR t ' AGRICUL 1'0RES EJIDAL DEL DE LA PRIVAOO DEL DE LA 

SECTOR REGIOO SECTOR REGION 

1UfAL 1'204,303 100.p 788,835 100.0 ~ 415,468 .!QQ.:,Q ~ 

Infrasubsitencia 754,273 62.5 464,087 58.8 38.5 290,186 69.8 24.1 

Subsistencia 173,447 14.3 139,438 17.7 11.6 34,009 8.2 2.8 

Estacionarios 62,937 5.2 49,676 6.3 4.1 13,261 3.2 1.1 

Excedentarios 80,298 6.7 56,021 7.1 4.7 24,277 5.8 2.0 

Productores 
Transicionales 114,137 9.5 72,994 9.3 6.1 41,143 9.9 3.4 

Empresarios: 

Pequeños 11,943 1.1 4,922 0.6 0.4 6,867 l. 7 0.6 

Medianos 4,481 0.4 1,245 0.2 0.1 3,236 0.8 0.3 

Grandes 3,189 0.3 291 2,897 0.6 0.2 

FUE.'ITE: Econaiúa Campesina y Agricultura Eq>resarial: TipologÍa de Productores del Agro Mexicano. 
CEPAL - CPNH. 



CUADRO No. 3.8 

SECTOR EJIDAL. - TIPO DE PRODUCTORES AGRI<DLAS POR ESTADO 
e rom»ITAJES ) 

e A 1 p E s I N o s 
ESfAOOS TITTAL DE INFRASUB- SUBSIS- ESI'ACIO- EXCEDEN- PRODUCTORES EMPRESARIOS 

PRODUC1URES • SISI'ENCIA TENCIA NARIOS TARIOS 'IRANSICIONALES PEQYEROS MEDIMOS GRA.\1lES 

México 1'763,933 

Oüapas 106,984 34.2 30.2 11.9 12.3 10.3 0.9 0.2 

Hidalgo 84,2i2 79.8 14.4 2.4 0.6 2.8 

O ax a ca 123,504 79.5 9.2 1.6 1.5 6.4 1.1 0.5 0.2 

Puebla 108,172 74.1 18.7 1.8 0.5 4.8 0.1 

Quintana Roo 8,896 92.4 2.0 o.z 0.1 5.2 0.1 

S. L. P. 86,586 78.4 12.5 2.Z 0.7 6.0 o.z 
Tabasco 29, 148 16.9 26.0 Z0.5 33.2 3.1 o.z 0.1 

Tamaulipas 43,890 31.8 25.9 11.7 17.2 11.1 2.0 o.z 0.1 

Veracruz 146,750 32.1 18.5 11.4 14.3 22.S 1.0 o.z 
Yucatán 32,527 88.6 6.2 1.3 0.6 3.3 

Campeche 18,106 60.8 23.7 4.5 S.2 5.5 0.3 

788,835 

FUE.'•rE: CPNH-CEPAL.- Economía ~sina y Agricultura Empresarial 
Tipología de Productores del Agro Mexicano 1970 



CUADRO No. 3.9 

1 

SECTOR PRIVAOO. - TIPO DE PRODUCTORES AGRICXlLAS POR ESrAOO 
( PORCENfAJES ) 

e p 
ESrAOOS 1UrAL I:-lFRA&JB- SUBSIS- ESrACIO- EXCEDEN- PRODUCTORES E MPRESARIOS 

PRODUcroRES· SISTE.'lCIA TENCIA NARIOS TARIOS TRANSICIONALES PEQUEflOS MEDIA"-DS GR:\.\llES 

México 793,137 

Chiapas 23,620 30.1 14.0 6.4 17.0 21.5 5.4 2.4 3.2 

Hidalgo 53,472 77.7 6.5 2.0 2.1 10.1 0.9 0.4 0.3 

Oaxaca 89,793 86.5 4.5 1.0 0.9 5.9 0.6 0.3 0.3 

Puebla 123,090 84.4 5.9 1.9 '1.8 5.2 0.4 0.2 0.2 

Quintana Roo 410 47.8 10.2 4.2 4.2 26.6 4.6 1.7 0.7 

S. L. P. 15,086 65.2 12.9 3.5 4.7 9.5 2.4 1.0 0.8 

Tabasco 218,440 36.7 15.8 7.2 20.8 15.4 2.5 1.0 0.6 

Ta:r.aulipas 15,050 15.8 16.1 9.4 23.8 21.6 7.8 3.6 1.9 

Veracruz 65,604 54.5 10.8 5.4 10.1 14.3 2.6 1.3 1.0 
q 

Yucatán 6,277 50.2 lZ.4 4.5 6.3 18.7 2.0 1.7 3.3 

Ca.-::;ieche 1,622 39.3 13,2 5.1 15.0 14.0 5.6 3.9 3.9 

415,468 

FUENTE: CEPAL-CPSH. - Economía Qq:lesina y Agricultura Fmpresarial 
Tipología de Productores del Agro Mexicano 1970 



ESTAOOS 

':'A.\:Al.11.IPk 

S.L.P. 

H:PA!..00 
\B.AOUJ: 

?t.r1n.A 

TA!:..\SCO 

c::-:·cam 
)lC\T,\~ 

Q. R!.'O 

CllAP,\S 

CJAx;.c.,\ 

8 A :> 
TOTA!. .;o.N.;. ltl\•JV~ 

358630
1 41677 24390 

90656 31)39 8687 

151031 !~5('.:2 12528 

8BS.IS9 :~ ;;09 47355 

1252191 ~:t5t<t 183.?4 

10;s9;¡ 33ll5 3600 

937;3! 51~!2 13~3 

3.?3V!}nl 159:".?4 HS86 
1 

440;0! 54139 1:64 

8C6lll l s:.1;10 60953 

S256S~¡ 3Sl9'4 lsoe8 

.15fJ94 ?t , .. );¡571 ¡ 21st 1a 

CUADRO No. 3.10 

TROPI!ll IU!EOO: SIJPElU'ICIB aJSEOWJA I!E lDS PRINCIPALES an:nvos EN 1930 

(Hectáreas) 

¡; u : ULcAG I' U» A Oc !\ll 

NI-""'~ '"'lAI ""'" ""'~'"- NU~ULI ,\LO..'U).' ~~ wu·c 1~u••,v.C." 

m 

2540 5 17361 112093 

23 20698 

1717Z 4946 1770 2411 939 93825 

168 

1072 20 38200 

29641 1710 482 

260 135000 

3314 150 

4800 sos 4600 28 6705 30000 22500 140800 

5742 12835 10950 2!00 74918 
¡ 

64281 18482 25701 114682 18614 32!CO 60700 3:\0241 135482 

ve r. ..._...._,_::,1,. 

'""''·'u::. 1--"-"H AZüC.\R 

33578 

1 

7 

32915 

8118 l3S! 

214000 ;s31 

2207 l!l6l 

21393 

7!G8 

5106 

8000 

l 40800 639 

373525 i :~;39 
100 ~' _s_s_. 1 ___ 6_._2~~--1_. s ___ o_._s~1 to. 7 3.3 o.s 

s:s 
l. o )(..__1_. 1 ___ 9._4 ____ 4._o __ , e 10. 6 :>.s 

63,2 15,l 11.l 

RJE\7E: SrP.· El Sistema Alum1tario en f\Sxico 1981. 
SPP.- 1'oéx>o>, f.staJ!st1ca f:cor.6oica y Social por Entidad Federativa 1981-

S..\RH.· ~i:-ecci.6n General de Econoc'lfo. 1\gr{coln. 
SAPJI.- p¡,,.,,5 de llcsarrollo Agrcpecu.irio y Forestal poi· Entidad Federativa 1932-1988. 

r u" {A..,. e !> 
,::,...i:-,.t,,.J ~i.:.l.f.\ 

124$00 Z!79 

16515 

326l 

16931 

73 2723 

492 

1397 

3520 

3 

3440 

23.13 lC:lO 

168214 9!~5 

)~ 
S. I 



ESTAOOS '!UfAL ~:.\IZ 

¡ 
7;;.~~i..IP/\.5 257853$ 1 iV5277 

S. L. P. 19199!5 46723 

Hl!J..\1.00 719532 13!1C6 

\E.'.CRUZ 133SóH3 766304 

rvUl.\ 53Sl:! 19S6S7 

T.~ 11819?0 6552Z 

o:-~·::are 48267! !5S56 

Y:X.\T..1.'i 22lS5: 1 130000 

Q. ro:> ZB3t67 1 20690 

Q!l,\J'A.5 l 995Se8 l 12C6000 

OA.'CACA 31590:2 391034 
i 

TOTAL 264 70!-6 3!1H99 

' 

FU:.\TE: 

QIAilRO No. 3. u 

'mJl'lCD 1:1.M!:DO.• VOLLME.'1 llE rnrouccI<l'I DI? LOS P!mOPA!.ES CULTIVOS E'I lSSO. 

(Toneladas) 

A S n E A N _, ~' E ~ . ~ K ~ 

FRIJOL AA..~Z miro SIJYA CA.'!TA· AJONJOLI f..u:JY.:A'i 

1 
C.ACAO CAl'll ~v'E.'i 

~o 

14195 :l568 17 18958 6S&n - - - - -
4834 - - - - - - - - -

I087Z - 79 - - - - - 9322 -
29193 U7ll 10881 2655 2024 684 - - ?90857 -
10910 - 357 - - - - - - -

2700 2585 - - - 11 - 28740 - -
832 68626 - 3182 - - - - - 220 

9000 - - 450 - - - - - 7Z!}~0 

677 5323 - - 225 - - - - -
36562 11124 606 9900 17 4745 5975"' 6700 117000 -
11816 13195 14046 - - 7050 40CO - 58330 -

l 

! 
131601 155733 25986 35145 70!67 12490 63750: 35440 475509 I nz' 

' 
3U7519 1SZZ56 535169 

SPr.- El S1stem.:.1 Al.am!.!ntario en ~~xico 1981. 
Sl'P.- ~~Aleo, Estndíst1ca Eccn6n.1c3 y Socinl por Entid.1d federativa 1981. 

SARJI. • Direcc 16n General de Econon!a A¡: deo la. 
SAlUI. • Plmt.•S Je Ocs~nrollo ,\gropcc1 . .1.1110 y f-orestal por EnttdaJ Federativa 1932·1988 

t; ltt,, ... ~r.4 • .._-::-., t' Vil. rt rt ... !".:> 
C\\A DE ,~;:.-..;, 1 SIJMD 1 .. <'' <,\ 1"'-o.n.o...i. 

AZ!.!C.\it 1 

1 

' 
19SlC;~ " . 300:36 l 79ó!2 

18l3119 - 15269 

:!S.lS13 
l 

15;:4 . 2iS.3S~ 

12203000 

1 

5.!!l 30082 -
21~077 13!32 287 101874 

10~120Z ! - 1160 -
1 

:S5SlSZ 

1 
- Z8C6 -

- - 13112 -
256749 

1 
- 3 -

532500 - 10300 -
1 

2601120 
. 
1 3:1 8100 so~~ 

' 
213S55Sl ' ::~:~ 391:155 1; 1 C572 

/ 

Z13:'3,S~.i 9U2L..:i 



CUADRO No. 3.12 

TROPICD HLNEOO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE COSEO-IADA 1969 - 1980 

Maíz 

Frijol 

Arroz 

Trigo 

Soya 

Cártamo 

CULTIVOS 

Ajonjolí 

Algod6n 

Cacao 

Café 

Henequén 

Caña de Azúcar 

Cebada 

Sorgo 

Alfalfa 

SUPERFICIE 
1 9 6 9 

1'934,688 

236,976 

64,906 

9,538 

759 

28,920 

57,902 

51,928 
J 

326,699 

265,905 

371,724 

25,563 

49,847 

10,373 

3 1 435, 728 

FUENTE: Mo 1980.- cuadro No. 3.10 

COSEOíADA 

Año 1969.- V Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1970 

HA. 
1 9 8 o 

1'922,571 

218,118 

64,281 

18,482 

25,702 

114 ,682 

18,614 

32,400 

60,700 

330,241 

135,482 

373,525 

15,999 

169,214 

9,466 

3 1509,476 

.. 
T. c. 

% 

- o.os 
- 0.75 

- 0.08 

6.2 

100.0 

57.79 

- 3.93 

- 5.14 

1.42 

0.01 

- 5.94 

- 0.04 

- 4.17 

11.75 

- 0.83 

0.19 



CUADRO No. 3.13 

TROPICO HtJ.IEOO: TASAS DE CRECIMIENJ.'O DE LA PRODUCCION 1969-1978 

CULTIVOS PRODUCCION TONELADA 
1 9 6 9 I 9 8 o 

Maíz 1'826,399 3 1114,199 

Frijol 147,898 131,601 

Arroz 70,657 155,733 

Trigo 4,829 25,986 

Soya -- 35,145 

Cárta'llO 745 70,867 

Ajonjolí 21, 729 12,490 

Algod6n 65,079 63,754 

Cacao 19,074 35,440 

Café 467,864 475,509 

Henequén 193,845 72,220 

Caña de AzÚcar 15'284,705 21 1 355,581 

Cebada 13,733 20,324 

Sorgo 63,301 391,355 

Alfalfa 248,383 510,672 

18'508,987 26 1 470,876 

FUENI'E: Año 1980.- Cuadro No. 3.11 
Año 1969.- V Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1970 

T. C. 
% 

5.0 

- 1.0 

7.4 

16.S 

100.0 

51.3 

- 4.9 

- 0.2 

5.7 

0.2 

- 8.6 

3.1 

3.6 

18.0 

6.8 

3.3 



CUADRO No. 3.14 

TROPICD HLMEDO: T.A5ft5 DE CRECIMIENTO DE LOS RENDIMIEN'IOS POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
PERIODO 1969 - 1980 

CULTIVOS RENDIMIENfOS TON. I 
1969 

Maíz .944 

Frijol .624 

Arroz 1.557 

Trigo .506 

Soya 

cártamo .981 

Ajonjolí .751 

Algod6n l. 729 

Cacao .367 

Café 1.432 

Henequén .729 

Caña de Azúcar 41.118 

Cebada 1.136 

Sorgo 1.270 

Alfalfa 23.945 

Fl.IEITT'E: Año 1969.- V Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1970 · 
Año 1969.- CUadros No. 3.10 y 3.11 

1980 

1.620 

.603 

2.423 

1.406 

1.367 

.618 

.670 

1.968 

.584 

1.440 

.533 

57.173 

1.270 

Z.312 

53.948 

HA. 

• 

T. c. 
% 

5.03 

- 0.31 

4.10 

9.73 

100.0 

- 4.11 

- 1.03 

1.18 

4.31 

o.os 
- 2.81 

3.04 

1.02 

5.60. 

7.66 



RENDDIIE.''ll'OS ~ITARIOS DE L0.5 PRINCIPALES CULTIVOS EN EL TROPI()) Hlf.IEDO, Ql.1PARADOS OON LOS NACIONALES Y 

DE amos PAISES. TON/HA. 
1 

aJLTIVOS NIVEL TROPIOO o T R o s p A s E s ( 1 9 7 9 
NACIO.'\:.:U. Hlf>IEOO KENYA TANZANIA SENEGAL ())IDIBIA VENEZUEIA ARGENTINA E.E.U.U. FRA.'iCIA 

1 9·8 o 

H-\IZ 1.770 1.620 1.286 .692 1.000 1.416 1.634 3.107 6.865 5.139 
FRIJOL .551 .603 5.000 5.165 7.189 
ARROZ 3.456 2.423 6.143 1.198 1.625 4.371 2.995 3.184 5.142 3.579 
TIUGO 3.775 1.406 .923 1.300 1.427 .313 l. 709 2.301 4.773 
SJYA 2.014 1.367 .150 1.997 2.313 2.162 2.083 
C\RTX·D 1.136 .618 .762 1.900 
1\.JO'.\Jot.I .6ZZ .670 .411 .240 .550 .400 .706 
ALC:iJ!:O~ 1.4~5 1.968 .278 .449 1.250 .678 1.181 .699 1.619 
CACAO .586 .586 .526 .516 .215 
C:\FE .461 1.440 .762 .490 .651 .247 .848 
1 !E.\"EQUEX .5.io .540 
C\.'\,\ DE 
AZUC\R 66.875 57.173 106.823 34.929 50.000 85.816 69.841 41.612 84.656 
CEBADA 1.851 1.270 .938 1.000 1.726 1.220 2. 724 3.991 
SOílOO 3.018 2.312 .886 .686 2.202 1.996 3.033 3.947 3.238 
ALFALFA 83.257 53.948 

FUE.'\'TE: SARH. DGF.A. Econotccnía Agrícola.- Consumos Aparentes de Productos Agl'Ícolas 1925-1980 
F. A. O. Yearbook, 1979. 



C!WJRO No. 3,16 

TROPICD IU-IEOO: RESULTAOOS DE LA rmrua:ION PEOJARIA. 
PRI).'CIPALES ESPECII:S 1972· 1979 

B o V N o s p o R e ~ o s 
~TIMD 1 9 9 9 1 7 9 

FE!JERATNA !!\\'F.~I. RE:\'ll. PRilu. i.\Vc.\T. külll. PISJO. IN\'l!Nl. Rt'JJ. pl!Ob. btt\1. RE:\'D. ¡•¡¡¡¡¡¡, 
(Miles de (l:g}U) (Tons.) (Miles de (Kg/U) (Tons.) (Miles de (Kg/U) (Tons.) (Miles ce (Y.s/U) (Tons.) 
Cibezas) C:ibezas) C:ibe:os) Cate:as) 

Ca::;>cchc 254 196.7 6,386 375 Zll.9 8,89Z 91 47.8 Z,426 lZ5 54 .2 5.llO 

Oüop.:is 1,922 196.5 49,479 2,384 229.9 92,135 437 48.2 6,905 632 53.0 18,252 

lli.!.:il&O 551 182. l 15 ,592 622 195.0 2Z, 169 429 61.0 18,079 522 66.0 34 ,831 

Oax:aca 1,046 163.5 20,995 1,246 177. 7 32 ,072 487 51.3 9,869 601 55.6 18,810 

!'ucbla 874 164.8 23,015 1,017 179.3 32,992 510 66.1 23,~48 671 70.0 48,9H 

Q.Ji~t:J.l'.a ~ 23 159.9 4H 4~ 175.1 755 36 60.3 1,Z03 60 65.4 3,261 

San Luls Po:os~ 819 182.8 22, 715 985 197 .o 31,079 271 57.3 7 ,709 334 65.0 16,641 

Tab:isco l, 154 198.1 33,376 1,518 212.3 54,326 294 60.3 7,770 380 5.1.0 20 ,359 

Ta..,-..'.lulipas 1,244 164.3 30,946 1,512 177 ,8 42,120 205 60.3 5,886 272 65.0 14 ,090 

Ver;:icru: 3,303 206.0 115,928 3,942 213.2 147 ,340 930 61.0 29, 739 1,:?67 67.8 64 ,653 

Yucatán 711 135.8 13,2Z9 831 160.2 15 ,597 117 60.3 3,133 188 6~. 7 8,188 

TO':'Al. 11,901 186.7 332,102 14,474 202.5 479,477 3,807 59.4 116,667 5,052 64.S 253, 138 

Contir~ Hoja 2 •• 



!n>'Tl!>'UACIO.~ O!ADRO No. 3.16 

o V 1 N o s e A p R N o s 
E.\":'!:lr\!> 9 7 2 1 9 9 9 7 z 1 9 7 !i 

FEDERATIVA 15:4-f.O.'\i. RtO,'!l. P:a>. ISVIL\T. i<bn. Pilbll. I~\t:-..r. k18!J. Pi1í:!l. lSu: . .\I. Kf..\5 .. h.uD. 
Otiles ¿e (Kg/U) (Tons.) ().{ilcs de (l¡UIJ) (Tons ,) (Y.Hes de (Kg/U) (Tons.) (l.tilcs de (Kg/U) (Tons.) 
Cabe::is) Cabc:ns) Cabc:as) Cabc:os) 

C.r.:;>ccl-.e 14.4 7 6 14.6 16 0.89 16.0 3 16.6 

Oli3p.1S 255 16.3 7Zl 306 16.6 967 39 16.5 175 43 17 .o 205 

Hidalgo 587 14. 5 1,511 583 U.8 1,615 307 14.9 1,300 333 14. 7 1,43-1 

OJ.xaca 470 14.4 I,2G4 473 14.6 1,302 851 IS.O 2,43~ s~s 15.5 Z,6GO 

P...icbl.:i 450 16.0 1,45~ 420 16.3 1,433 606 14.4 :Z,7Z7 624 14.0 2,781 

~iintano RDO 0.40 15.5 ! 0.68 15.8 0.54 16.S 17 .Z 4 

San Lllis Potosí 498 17.4 2,US 412 17 .7 1,906 &60 15.1 2,274 903 H.7 2,387 

T01.b.Jsco 14 14.5 37 40 t:.7 113 16.7 27 12 16.9 $0 

To..:'.311lip..:tS 1Z7 IS. 7 3¡9 144 16.0 462 :94 4.0 879 554 4.4 1,097 

Vcr.:i;ru: 283 14. 4 8~9 291 g,1 937 362 17.0 1,164 357 17 .:s l ,Z2S 

Yu.:.ltá.."l 13 12. s 29 17 12.8 40 14.4 26 14.9 28 

TOTAL 2,704.4 15. 5 8,J:l.! 2,692. 7 15.8 8,793 3,S3Z.4 lZ.4 11,010 3,681 IZ.3 11,875 

ContinG:I Hoja 3 •• 



m.TL'WOON C\lhDRO 1'o. 3 .16 

A V I! s e A R N E e o L M E N .\ s N 1 E L 

I:\Tl{l,\D ~ 

n:m:n. \TIVA 1~1.l~T. 
Re.'D. rroo. l:O.VE.Vf. =· PílOIJ. l~VDT. RE.\"D. Prl)~. 

l~\1:.\T. JU".\!). Pit'J.J. (Miles de (Kg/U) (Tons.) ~lilcs d<> (KgJU) (Tons .) O-riles de (Kg/U) (Toru.J (~Ulcs Ce (K¡:/U) (Tons.) 
Co!x::as} Cubcza.<) C>lxm1s) C>bc:as) 

C."'!"'Che 70:4 1.3 2,316 846 1.3 3,008 160 42.2 6.7Sl 209 ....... io ~c.eo 
C.iop.1S l,133 1.3 3,372 !, 778 1.3 6,408 zs 26.0 647 3S 30.6 1,('li6 

ui¿_iJs:o 1,005 1.3 2,915 1,467 1.3 5,156 46 17.0 766 SI 21.0 1,074 

C'..l..'t:!.~.:1 Z74 1.3 1,105 451 1.3 1,620 56 19.5 l ,lOO 67 23.9 l ,6'i0 

~:.,1~ 3,432 1.3 11,003 5,ns 1.3 21,659 87 14 .6 1,276 96 17 .2 1,658 

{\J:intaru Roo 330 1.3 9S8 387 1.3 1,313 78 39. 7 J.123 104 48.8 5,064 

S.'" Luis Potosí 1,860 1.2 5,118 2,ZIS 1.3 7 ,600 70 15.4 l,C73 79 11.2 1,367 

"'!3h3SCO 711 1.3 2,008 861 1.3 2 ,957 2Z 24.5 533 30 24.9 736 

7=uliP3S 1,307 1.2 3,726 1,925 1.3 6,989 40 14.6 593 45 17 .z 179 

~eracru~ S,678 1.3 16,468 S,535 1.3 29,6S3 165 32.S 5,370 192 40.1 7,659 

Yue.>t-'n 1,264 1.3 3,667 1,672 1.3 5,766 200 40.l S,037 230 44.9 10,3~0 

TOTAL 17 ,83S hl 52 ,656 ZS.862 .!.:l. 92 ,129 .fil ~ 29 ,291 !..ill ~ 42 ,063 

FIJE.'\'Tll: SAAH, D.G.E.A., Estad!stica del &lbsector Pealario en los Estados Unidos ~lexicanos 1972-1977 y 1978-1979. 



CUADRO No. 3.17 

TROPIOJ H'..1-!EOO: RESULTAOOS DE LA PRODUCCION DE HUEVO 
PRINCIPALES VARIABLES 1972-1979 

A \' E s H u E V o 
1 9 7 2 1 9; 9 

H.VE.'lff. * RE."-'D. PROD. 1:-.0'VE.'IT. * ru::-.n. PP.00. 
TASA DE (Kg/U) (Tons.) TA5A DE (Kg/U) (Tons.) 

EXPLOTACION E.XPLOTACION 
Otiles de Cabe:as) (Miles de Cabezas) 

Ca:::peche 134* 11.0 166* 11.2 
106 1,166 128 1,434 

C'líapas 220* 10.4 344* 10.6 
175 1,820 266 2,820 

Hid.:ilgo 629* 12.1 840* 12.3 1 

466 5,639 608 7,478 
Oiwca 268* 10.8 386* n.o 

212 2,290 298 3,ZiS 
Puebla 4,826* 13.5 7,247* 13.7 

3,424 46,224 4,890 66,993 
Q,.lintana Roo 66* 10.6 103* 10. 7 

53 562 so 856 
S;;.:i Luis Potosí 9* 10.9 19* 11.C 

7 76 15 165 
Tabasco 206* 10. 7 384* 10.9 

162 1,733 296 3,226 
Ta::1aulipas 695* 10.4 1,049* 10.5 

583 6,063 859 9,019 
·reracruz 1, 753* 12.Z 2,6i6* 12 • .: 

1,300 15,860 1,935 23,99~ 

Yucatán 485* 12.3 1,324* 12.J 
359 4,416 957 11,866 

TOTAL 9,291* 12.5 85,849 14,538* 12.7 131, 129 

SARll, D.G.E.A. - Estadísticas del Subscctor Pecuario 1972-1979. 
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CUADRO No. 3.18 

TROPICO HlMEDO: ?-11..i\!ERO DE UNIDADES SACRIFICADAS O EN EXPI.OrACION 

PRIXCIPALES ESPECIES 1972-1979 
( ~:ILES DE CABEZJ\S ) 

:oovrms PORCI1''0S OVICAPRil\OS AVES CAR.\'E 
1 9 7 2 1 9 7 9 l 9 7 2 1 9 7 9 l 9 7 2 l 9 7 9 1 9 7 2 1 9 7 9 

C:i.~che 32 42 Sl 97 0.7 .l ,777 2,267 

Oliapas 252 404 143 344 SS 70 2,631 4,844 

Hidalgo 83 114 296 528 191 207 2,249 3,877 

C:1xaca 128 180 192 338 245 261 866 1,224 

fucbla 140 184 362 698 280 287 8,387 16,408 

<;,uintana Roo 3 4 20 so 0.1 0.3 750 1,036 

San Luis Potosí 124 1S8 135 2S6 274 270 4 ,131 S,797 

Tabasco 168 2S6 129 318 4 11 1,566 2,222 

Ta.-:nulipas 188 237 98 217 242 279 3,060 S,279 

\"eracruz 562 691 488 935 127 135 12,796 22,245 

Yucatán 97 97 52 126 4 5 2, 741 4,329 

TOTAL .J2J.]_ ~ ~ ..l.i.2QL 1,422.8 11526.3 40 1954 69 1s2s 

FUE.\TE: Elaborado en base a inforr.nci6n de la SARH, D.G.E.A. y Subsecretaría de Ganadería. 



CUc\DRO J\"O. 3.19 

TROPICO Htr-IEOO: TASAS DE CRECDllE.\'TO ~!EDIO Ai';Tu\L Y DE SACRIFICIO 

O EXPLOTACION PRINCIPALES ESPECIES 19íZ-1979 

----------------------------------------------------------f-!.'QB~!!2i'IQ_l __________________________________________________________ _ 
'B o V I N o s p o R e I N o s o V I e A p R I N o s A V E s e A R N E 

---------~!~!-~E8QQ!----~!------ª'S!§T! _____ r~ºº!---~~~'J!! _________ g~!~!------PBQQ: _____ ~l]: ____ ~S!§T! ____ r8QQ: ______ ~~~~!---

2.S 5.4 1.6 

TASA DE SACIUF!CIO 
l9i2 1979 

U.9 16.3 

C O L ~I E ~AS 

EXIT. PROD. RE.'\D. 

9.1 5.3 3.5 

4.1 11. 7 1.3 

TN!,A DE SACRIFICIO 
1972 1979 

51.6 77.3 

AVES HUEVO 
E.'GST. PROD. REW. 

6.6 6.2 0.2 

TASA DE EXPLDTACION 
1972 

i3.7 

1979 

n.o 

0.3 0.9 o.s 5.4 S.3 o 

TASA DE SACRIFICIO T,\SA DE SACRIFICIO 
1972 1979 1972 1979 

22.8 23.9 229.S 268.9 

FUEXfE: Elaborado en base a informaci6n de S.-\RH, D.G.E.A., Estadística delSubsector"ccuario en los Estados Unidos ~bxicanos, 
Jefaturas de Progr~'!la de Planeaci6n de las fntidades que confonnan el ír6pico t!6medo. 
S.P.P., ~~xico Estadística Economica y Social por E.,tidad Federativa. 



C A P I T U L O IV 

PROCESO RURAL EN EL TROPICO HUMEOO 

los capítulos precedentes se ha examinado la importancia del sector agrope-

rio del Tr6pico Húmedo en el contexto de desarrollo del país, y sus princi 

es características y evoluci6n reciente. Para facilitar la interpretaci6n -

las tendencias y la situaci6n actual, conviene analizar los elementos causa-

de los principales obstáculos identificados para el desarrollo rural de la

i6n, cuya permanencia les otorga carácter detenninante en la evoluci6n de la 

ividad agropecuaria regional. Estos se refieren al proceso productivo, a 

s particularidades de sus recursos naturales, y la producci6n, al control de

s recursos productivos, y a la persistente pennanencia de niveles extremada -

te bajos en las condiciones de vida de gran parte de la poblaci6n rural. 

4.1 Los procesos productivos y sociales. 

En las Últimas décadas se ha constatado un considerable avance de

la agricultura comercial en el país, avance tambié~ presente en la 

actividad agropecuaria del Tr6pico Húmedo, aún cuando en menor gr~ 

do, hecho que ha generado una diferenciaci6n productiva que viene

detenninando niveles de modernizac.i6n nítidamente desiguales segÚn 

los diferentes tipos de unidades p;oductivas, subregionales y lÍ -

neas de producci6n. 

1 proceso de refonna agraria elimin6 pdcticamente el complejo latifundio-mini 

undio, generando una estructura legal de tenencia de la tierra configurada - -

ásic311lCnte por un sector de propiedad privada, pequeños propietarios y el sec-
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jidal. Esta modificación no eliminó del proceso subsiguiente el control,

ipulación de gran parte de los recursos productivos por un núcleo de pro -

ores del sector privado, sea por su ubicación en la estructura de poder, por 

niveles de infonnación y/o por su capacidad de inserción en las emergentes

es dominantes. La nueva estructura de la tenencia de la tierra, en el con

o socio-político nacional, se adaptó mejor a la expansión de la agricultura 

rcial. Expansión que originó una creciente diferenciación productiva entre 

gricultura comercial y la denominada campesina o tradicional en la que se -

Proceso este, impulsado por el crecimiento del país

consecuente restructuración de los mercados de productos agropecuarios y -

turaleza del propio modelo de acumulación. 

, los cambios habidos en la tenencia de la tierra, los subsiguientes proce -

de adecuación social y el crecimiento y orientación de los otros sectores -

n~micos, modificaron la interrelación fl.1;Ilcional anterior del co¡;¡plejo. lati -

io-rninifundio a un complejo agricultura comercial - agricultura campesina,

primera representada en el Trópico l!Úmedo en gran medida por el sector pri -

o y la segunda por el ejidal. Es importante anotar que algunos elementos de 

diferenciación se dan también al interior de esas categorías particularmen

en los niveles tecnológicos. Igualmente señalar que no obstante la dinámica 

proceso de modernización y el desarrollo del capitalismo en el campo, la -

icultura campesina (tradicional) tiene una persistente permanencia en México 

algunas ~reas un tanto decreciente y en otras r:on reciclaje permanente y h~ 

con incremento, en general, este es el caso del Trópico Húmedo. 

actividad agropecuaria, comercial !/ en el Trópico Húmedo se configura níti-
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te no obstante la existencia de diversos niveles tccnol6gicos a su interior; 

r ejemplo la ganadería bovina muestTa en general un atraso tecnol6gico -

derable> salvo algunas empresas grandes "ranchos" en el oriente de Yucatán 

en tanto buena parte de las unidades productoras de cacao,-

otros cultivos vinculados a procesos industriales e integrados a merca -

e las regiones más desarrolladas del país e internacionales muestran un -

avance tecnol6gico. La configuraci6n de los diversos niveles tecnol6gicos 

igina en aspectos tales corno la localizaci6n de las unidades productivas -

1 espacio econ6rnico, acceso a los servicios particularmente financieros, a

tegoría de tierras que poseen, a los niveles de articulaci6n con la deman-

-re ional, local, nacional /o internacional--, y en forma preponderante al 

o de integraci6n con la agroindustria,_ aspecto éste que en los Últimos 

ha adquirido un papel dominante en el proceso de desarrollo agrícola. 

crecientes concentraciones urbanas y las consiguientes modificaciones en el 

ema de vida, está generando una demanda más dinámica de productos agropecu~ 

procesados, lo que viene dinamizando la expansi6n de la agroindustria, 

tituyendo esta actividad cada día más un canal de confluencia de la oferta-

demanda de productos agropecuarios. Ello junto a la creciente demanda de

inaria> fertilizantes y pesticidas significa la consolidaci6n.de un papel -

· ante de la industria sobre la actividad agropecuaria y concurrentemente --

e los mecanismos y servicios de comercializaci6n, distribuci6n y financia -

Esta tendencia cada día más acentuada en la evoluci6n de la agricultu

xicana está presente también en el Tr6pico Húmedo. Hecho que indica una -

ndencia de connotaci6n estructural de la actividad agropecuaria respecto a

industr ial y define el carácter determinante de la agroindustria en el proc!:_ 

agrícola. Por lo tanto su consideraci6n como elemento de carácter cstraté -

Se ent icnde p~r agricul tun_1 comercial aquel la cuyo ftmcionmniento se susten
ta ~!1.catc:go,q;.1s 1de g;;m::mc.i;,11 renJ;a Y so.lario_~ Ln.1,.1tilizaci6n de fuerza de -traDaJo asr11.111at a y ia re,u zacion tic la prouucc1on en e L mercado 
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en cualquier planteamiento para el desarrollo de la actividad agropecuaria 

Tr6pico l!Úmcdo resulta imprescindible, con connotaciones aún mtís profun -

ando se tiene en cuenta el proceso de transnacionalizaci6n de la agroin -

ia. 

ontrol que la agroindustria ejerce sobre los procesos de producci6n agrope

ia se 1:1anifiesta en notables mecanismos• así: !/ 

relaciones contractuales que establecen con los productores, les permite -

pular además los precios de los productos agrícolas, a pesar de que tengan

ontrol oficial. En la comercializaci6n de dichos productos, las empresas -

trializadoras intervienen estableciendo "castigos" sobre las materias pri-

no reunen las nonnas de calidad por ellas establecidas. Este hecho, -

inexistencia simultánea de estímulos para los productores que rebasen 

as nonnas, repercuten sobre las políticas de precios y, por medio de ello -

ctan a la producci6n misma y al proceso de innovaci6n tecnol6gica a través -

uso de variedades de semillas mejoradas (con altos rendimientos en el pro -

to de extracci6n, por ejemplo aceites), con lo cual se incluye sobre las po

icas de investigación y de extensi6n ag1·opecuaria. Estos hechos permiten a

empresas transnacionales segmentar el mercado de materias primas. 

nivel de los productores primarios, la generalizada falta de facilidades e -

stalaciones tanto para la clasificaci6n como para el_ almacenamiento y el tran~ 

rte --ademns del carácter perecedero de sus productos-- que les caracteriza,

s obliga a la realización inmediata de las cosechas; en consecuencia, se res

ingen oportunidades de colocaci6n alternativas, se concentra más aún la ofer-

en un lapso corto y los productores se ven obligados a recurrir a intennedia 

Del documento: Las Empresas Transnacxmlcs en la Agroindustria Mexicana; -
CEPAL, México, 1981. 
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os. 

tos aspectos negativos pueden evitarlos cuando una organizaci6n campesina efi 

·ente les pennite mejorar las condiciones de negociaci6n de sus productos y -

·sminuir además su dependencia de las grandes empresas y de los intennediarios. 

niveles regionales, y para ciertos productos, el poder que tienen las grandes 

iresas les permite efectuar maniobras que afectan a las políticas de precios, 

e comcrcializaci6n, de crédito, asistencia técnica, etc. En aquellos rubros -

obre los que el Estado no adopta una política específica, en particular en ma

eria de precies, este poder les pennite establecer, a nivel regional o local,

recios inferiores a los que rigen en el mercado a nivel nacional mediante la -

dopci6n de "pactos de caballeros" entre empresarios. 

orno el crédito de la banca oficial es en muchos casos insuficiente y la políti 

ca de crédito para el sector agroindustrial no necesariamente coincide con los

interescs de las grandes empresas transnacionales, las mismas se han hecho car

go del financiamiento en ciertos rubros de producci6n. Al respecto, seleccio -

nan a los productores más eficientes y de mayor solvencia econ6mica y les brin

dan además asistencia t6cnica, contribuyendo en esa fonna a acelerar los proce

sos de concentraci6n del ingreso entre ellos. No obstante, parece haber regis

trado los Últimos años una tendencia a que dichas empresas reduzcan el financi~ 

miento a los productores y los canalicen al BANRURAL, con lo cual tienen acceso 

a mayores volúmenes de materia prima y adcm..~s reducen sus riesgos financieros. 

Finalmente, por ser importado el tipo de tecnología que suelen adoptar las em

presas transnacionales, no por fuerza es el más apropiado para los requerimien-
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de la regi6n, hecho que en algunos casos ha influido negativamente y puede

º huirse a la falta de una política estatal de investigaci6n técnica y de ex-

agricultura campesina en el Tr6pico HCnnedo se caracteriza fundamentalmente -

la integraci6n funcional de las actividades domésticas y productivas. Se -

en unidades de producci6n familiares y utiliza casi exclusivamente mano 

de la propia familia. 

raz6n de ser es la reproducci6n de sus condiciones de vida y trabajo. No -

stante que el autoconsumo representa por lo general una proporci6n preponde -

nte de la producci6n se dan situaciones en que la parte comercializada es si.& 

ficativa, este hecho no modifica los rasgos definitorios y motivaciones de ese 

po de agricultura. Al igual que en la agricultura comercial se pueden disti~ 

·r al interior de la agricultura campesina varios tipos y niveles tecnol6gicos 

desarrollo, los que obedecen a los mismos elementos causales de la agricul -

ra comercial. Así, en el medio IUral del Tr6pico Húmedo se puede identificar 

lo pequeñas fracciones de la agricultura campesina en tránsito a una economía 

omercial, que corresponderían a los productores transnacionales que define el 

studio: Tipología de Productores Agropecuarios, Comisi6n del Plan Nacional 

lidráulico - CEPAL. 

in embargo, como se mencion6 anteriormente, la agricultura campesina tiene una 

efjnida pe1manencia en el Tr6pico HCnnedo. Este fen6meno adquiere una connota

ci6n definitivmncnte estructural, y las unidades campesinas más que presentarse 

como un "modo de proclucci6n" diferente al capitalista o comercial, pero articu

lado a 61, constituyen un elemento de valorizaci6n <lel capital global, lo que 

explica su pcnnancncia, a través de diversos rnecrmismos de carácter econ6mico,-
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anciero y comercial. Es decir, la agricultura tradicional se encuentra in-

ta en el ciclo de capital y ésto le confiere sus rasgos esenciales. Así po-

s observar que estas unidades de producci6n agrícola que no condicionan su

roducción a la obtención de una ganancia y más a(m que están en condiciones

ser obligadas a ceder no solo todo su trabajo excedente sino incluso, si ha

falta, parte del necesario, se insertan al ciclo del capital y son sometidas 

a relación de e>.."Plotaci6n que adopta la fonna de intercambio desigual, que

concreta en sus relaciones de mercado. Independientemente de que la existen

ª de la agricultura tradicional tiene como efecto una sensible reducci6n del

ecio regulador de mercado, con respecto al que se fijaría si aún esta forma -

producir tuviese que arrojar una ganancia media. 

s términos y condiciones en que se dan sus relaciones, al interior del sector 

con los otros sectores (mercado de factores y de productos e insumos) estruc

rados en los mecanismos vigentes de come:cialización, agroindustria, de dis -

ibuci6n y :·financiamiento, concurren a un proceso permanente de transferencia 

capital en desmedro de la agricultura campesina, el sector rural y la regi6n. 

diferenciaci6n del proceso productivo, obviamente ha tenido consecuencias 

n las relaciones sociales entre los grupos que constituyen la poblaci6n del rn~ 

io rural. 

echo relevante ha sido el surgimiento de ernpre::;arios y grupos de empresarios -

dernos que inclure en su confoI1113ci6n a gran número de profesionales, técni -

os y administradores y la permanencia paralela de una mayoritaria población, -

ustentada en la agricultura campesina. Las relaciones sociales están cada día 
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detenninndas por el control financiero y comercial en cuyo contexto jucgan

ol importante los intc11ncdiarios que articulan ese tipo de relaciones, de -

sí cada vez más complejas. Así las interrelaciones sociales en el medio 

1 estarían sufriendo un proceso de "urbanización", acercándose más a las 

cterísticas de las relaciones sociales en las áreas urbana e industrial. 

relaciones tradicionales de la población de la agricultura campesina deter

adas por sus propios patrones culturales no han escapado a un proceso de des 

osici6n, hoy se van definiendo en funci6n de vínculos de clases, entendién

e éstas como la ubicaci6n de los grupos sociales con respecto a los medios -

producci6n, aún dentro de la naturaleza de este tipo de agricultura, dadas -

relaciones exteTI'l.as. 

Cc'1lllbios sociales anotados no han significado una alteraci6n sustantiva entre 

relaciones urbano y rurales, por el contrario los procesos de acllll1ulación -

ano industriales han acentuado aún más este tipo de interrelaci6n. 

4.2 Los recursos naturales y la producción. 

Uno de los factores más relevantes y de naturaleza determinante de 

las características del proceso productivo en el Trópico Húmedo es 

sin duda la particularidad de sus recursos naturales que se mani -

fiestan en sus ecosistemas, - - - - - - - - - - - -

toda comunidad utilizo los recursos limitados de un espacio dado: ecosistema

bi6sfera según la escola de su intervención. Los consume y expulsa los despeE_ 

icios o sus propios cadáveres: celulosa en el caso de los vegetales, excremcn-
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carne, huesos o conchas en el caso de los unimales. Ahora bien, estos 

rdicios, inutilizables o t6xicos para la especie que los ha producido, son 

rsos para otra especie. Es una sucesi6n de procesos cíclicos cada uno de -

s utiliza estos mismos elementos fundamentales fo11nr:mdo combinaciones dife

es. Un ecosistema está en equilibrio cuando sus ciclos funcionan sin fugas 

rtantes. Pero si uno de los constnnidores realiza extracciones abusivas, --

equilibrio se altera; el hambre se encarga, en ese caso, de hacerlo entrar 

az6n, a no ser que se envenene con sus propios desperdicios. 

ecosistema posee su dinámica propia y cuanto más numerosas y diversas sean 

especies vivas que lo componen, más posibilidades tiene de mantener su cq11.!_ 

rio, ya que dicha diversidad asegura una utilizaci6n, una destrucci6n y un -

ciclaje" satisfactorio de los desperdicios. El desequilibrio se establece -

hay un pillaje selectivo o una ausencia de destrucci6n catab6lica de los des 

icios. 

hombre no puede insertarse annoniosamente en un medio si no repara los des 

zos que ocasiona y no inscribe su acci6n en la dinámica del ecosistema del -

forma parte: no es un elemento externo al medio en el que está, sino una -

rte integrante del mismo y, como tal, sometido a sus leyes, lo quiera o no. 

Tr6pico Húmedo, mientras no es alterado gravemente por intervenciones espon

hombre, se caracteriza prcdsamente por una inmensa variedad florís

exhubC'rancia extrnordinaria de vida animal y, sobre todo, vegetal. -

ciclos se desarrollan con un:i gran rapidez, gracias a una energía solar y 

htPctbd nbundnntcs, de tal manera que las pérdidas son mínimas. La intcn 

de la fotosíntesis tropical favorece una enonnc biomasa vegetal. 
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embargo, este equilibrio es precario. La intensidad de los factores climá-

s puede provocar perturbaciones rápidas, mientras que el restablecimiento -

equilibrio tma vez perturbado puede, eventualmente, exigir un número consi-

able de años. Las tierras cultivadas, expuestas a las grandes masas de agua, 

viento y a la plena intensidad solar, ven sus suelos rápidamente agotados. -

riego inoportuno, insuficientemente controlado en sus impactos, altera la - -

sici6n química de los suelos. La desforestaci6n trae consigo una alternan 

de sequía e inundaciones que afecta los ecosistemas adyacentes" ±./ 

un hecho que los ecosistemas de la Zona Golfo y Sureste (Tr6pico HÚmedo) han 

o alterados por la acci6n de los sucesivos asentamientos humanos que regis -

la historia. Situándolo actualmente en un proceso de dcgradaci6n con respe~ 

a sus características originales, añadiendo a las naturales dificultades de

racional explotaci6n los problemas derivados de su degradaci6n. 

obstante el creciente nivel de conocimiento sobre las potencialidades de es

regi6n así como de las eA-periencias de cxplotaci6n habidas y de métodos de -

il izaci6n, éstos se consideran todavía escasos. Se puede afinnar que muchos-

los problemas del uso de los recursos del Tr6pico Húmedo han sido identific~ 

si bien no se tiene certeza absoluta del camino a seguir para su de -

se dispone ya de una visi6n re~y clara de sus limitaciones y en parti-

lar "de lo que no se debe hacer" y de la imperiosa necesidad de su conserva -

"6n y mejoramiento. 

utilizaci6n del Tr6pico llúmcdo de México ha venido siendo detenninada por: -

a necesidad de sus habitantes de cubrir sus requerimientos vitales, por la " -

isponihilidod y potencial" de recursos para el desarrollo del resto de ln repg_ 

Ecotécnicas para el Tr6pico l!(uncdo. - Centro de Ecodesorrollo del CONACYT. - -
Progra."na de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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ca y en gene~l por requerimientos de los mercados externos de productos y -

crías primas de esta región. En todo caso la utilizaci6n del Trópico se rea 

a en form.'.l anárquica y en la práctica s61o nonna<la por las leyes de la econ~ 

ele mercado. Dentro de ese contexto la inadecuada utili:ación de los recur

s desde el punto de vista del interés ecológico, económico y social de sus -

itantes y del resto de la república, hoy no es la excepción. 

general los cultivos bá~iéos, que ocupan la mayor área sembrada en el Tropi

Húmedo, no son los más apropiados a sus condiciones ecológicas y como conse

encia son los de menores rendimientos unitarios y los de nenor rentabilidad -

on6mica, tal como se puede apreciar en la infonnaci6n comparativa de rendí -

·entes de regiones tropicales y templadas y de diferentes países. con áreas ---

pícales, seña~ada en el Capítulo III, no se puede afi1mar que esa situaci6n

ea un producto de omisiones en la utilización de tecnología "moderna" afirmar

º contrario significaría aceptar, que ningún país en el rm.mdo ha realizado es

uerzos en implantar ese tipo de tecnología. 

isten otros cultivos, entre ellos los perennes, que han demostrado un compor

condiciones ecológicas y con rendimientos aceptables -

alteran sustantivamcnte los ecosistemas. Se trata por lo general de pr~ 

de consumo que requieren de previa transformación industrial, es el caso 

del azúcar, cacao, café,fibras, etc. Entre éstos, se incluyen citra g:un:l de cul_ 

tivos que responden adccuad::unentc a las condiciones naturales del Tr6pico pero

su desarrollo ha sido limitado por la estructura de la dc:-nonda nacional e inter 

nacional, en este grupo de productos están incluídas muchas especies nativas de 

gran importancia para la nutrici6n humana y la industria, su desarrollo implic~ 

ría una rcoricntnción de la demanda. 
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r otro lndo, en el Tr6pico H(L'TI~<lo se ha dcsarroJlado la ganadería bovina en-

gnitud significativa aún cuando se tiene que reconocer que es fundruncntalmcn

de naturaleza extensiva --con todo lo que ello implica-- modaJidad que la -

ce rentable como actividad econ6mica, péH"a sus propietarios. 

señalado con respecto al tipo de actividad agropecuaria en el Tr6pido l!Úmedo 

pftulo III concurrentemente con otros elementos causales de orden econ6mico y 

cial han detcnninado, en general una especialización de la producci6n para la 

gricultura comercial y para la denominada agricultura campesina, en la primera 

redomina la producción de cultivos rentables de dinámica demanda y la activi -

ad ganadera, en la segunda prevalece casi en fonna absoluta la producci6n de -

reductos básicos. Las razones de esta especializaci6n son las señaladas en el 

tmto 4.1 cuando se trata de la diferenciación del proceso productivo de la re

i6n. 

ro aspecto sustantivo en las llanuras costeras del Tr6pi.co Húmedo es la exis

encia de grandes superficies de tierras inundadas, pennanentemente o pcriódic~ 

ente (Estados de Tabasco, Campeche y Chiapas). 1~specto éste que viene mere -

iendo especial atención ya que actulamente son superficies no utilizadas o su~ 

tilizadas. En algunos casos se ha definido como solución para incorporarlas -

a la producción, su mejoramiento mediante el dren<1je, en otras la solución de -

este problema aún no ha sido planteado no bhstante se conoce una gran gama de -

probables soluciones de utilización que no rc::tucrirb:i. un drenaje total s'ino mús 

bien una adccuaci6n que permita su utilizaci6n racional tanto por especies vcg~ 

tales como por animales, por eje¡;¡plo el cultivo de arroz, la acuacultura, etc.

en todo caso sería necesario profundizar los estudios al respecto. llicisten in-
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rables ejemplos de tecnología de origen mexicano aplicables a la utilizaci6n 

áreas tropicales, que no por haber sido en cierto modo olvidadas, dejan de -

ener vigencia, y debieran ser tomadas en cuenta, así tenemos las chinampas, los 

ltivos asociados, el cultivo de alga spinllina, del lirio acuático, el culti

o de la chaya (planta alimenticia, forrajera y medicinal) así como la utiliza

i6n de espejos de agua para criaderos de mariscos y peces de alto valor. 

4.3 El control de los recursos productivos. 

México inici6 hace más de cinco décadas su proceso de refonna agr~ 

ria, hoy se afinna que legalmente no existen latift.mdios territo -

riales dado que la ley establece t.m máximo de 100 ha. de tierras -

de riego y humedad para la pequeña propiedad (privada), de 200. has. 

de terrenos de temporal para cultivo, 400 has. de tierras de agos

tadero susceptibles de cultivar, 800 has. de "cerriles". Estable

ce, así mismo un máximo de 150 has. dedicadas al cultivo del algo

d6n, 300 has. dedicadas al cultivo de plátano, caña, café, hene -

qu6n, hule, cocotero, vainilla y frutales. Igualmente detennina -

como máximo de extensi6n para la ganadería una superficie suficie!! 

te para sostener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en -

ganado menor. 

En general, a pesar de las disposiciones contenidas en la Ley de Refonna Agra-

ria, se han desarrollado mecanismos que han conducido al control del recurso -

tierra por un sector de los productores en magnitudes que sobrepasan con largu!:_ 

za los máximos establecidos por la ley. En efecto, mecanismos tales como: al

g¡mos similares a la aparcería, "alquiler". renta de tierras y pastos, produc -
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6n "al partido" y despojos, vienen detenninando el control y utilizaci6n como 

tor de producción de empresas comerciales, tierras ejidales, és~e es precis~ 

te en buena medida el caso del Tr6pico Húmedo. Es importante remarcar que -

te tipo de mecanismos de carácter ilegal ocurren con tal frecuencia y magni -

que _se ha convertido en llllO de los principales problemas del Trópico HÚmedo. 

r otro lado, los máximos legales de la dotación de tierras, de la pequeña pr~ 

iedad por agricultor, supera con largueza a las de la propiedad ejidal, apart·e 

la existencia de gran número de minifundistas privados como se señala en el

p~tulo III, informaci6n que no obstante corresponder a 1970 traduce la actual 

ituación, ya que al parecer ésta no ha sufrido variaciones sustantivas en la -

.ca~ pasada. Es necesario observar que no todos los productores del sector -

rivado ejercen control ilegal sobre los recursos de tierras a través de los m~ 

Canismos señalados, esta vocación de control se refiere básicamente a los produE_ 

tores. comerciales privados medianos y grandes, los pequeños minifundistas, se -

acercan más en su ubicaci6n y en su comportamiento a los agricultores del área-

ejidal. 

En lo que se refiere a los otros recursos productivos el grado de articulaci6n
i 

entre los medianos y grandes productoI."eS comerciales (empresarios), con los me-. . 
canismos financieros y de servicios, hace que los flujos de financiamiento y --

\ 
servicios se orienten predominantemente a ellos lo cual constituye lllla forma de 

l 

control. El hecho de que gran parte de los recursos de tierras, del financia -

miento y otros servicios se controlen y/o articulen preponderantemente a los m!::_ 

dianos y grandes empresarios, junto a otros factores, ha determinado en ellos -

una mayor dinámica productiva, concentrando la demanda de mano de obra la cual-

proviene de la "reserva" de la agricultura campesina, ejidatarios y campesinos-
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en general de infrasubsistencia, subsistencia, estacionarios y excedentarios. 

Es importante recordar que el proceso tendiente al control de los recursos p~ 

ductivos en el área rural del Trópico Húmedo es inherente a la naturaleza y ~ 
1 

tivaci6n de los diferentes agente, productivos incluídos dentro de la agricul

tura comercial y campesina y al contexto en el que se desarrollan. 

4.4. Los bajos niveles de las condiciones de vida de la poblaci6n ru --

ral. 

Entre las características del proceso agropecuario del Tr6pico HÚmedo, 

sin duda la más gra~e es la que se refiere a la persistencia de bajos

niveles de condiciones de vida para la mayoría de la poblaci6n.rural. 

Por conocidos, es suficiente señalar, algunos indicadores para demostrar la -

gravedad de esta situaci6n, detenninada fundamentalmente por una desequilibl!!. 

da distribuci6n del ingreso (Ver Capítulo II), en 1970 el 69.6% de la pobla -

ci6n del Tr6pico Húmedo disponía del 22.4% del total de ingresos y el 30.4\ -

del 77.6%. En el sector Agropecuario y Forestal el desequilibrio resultaba -

aún ~ notable dado que el 90.5% de la poblaci6n disponía del 48.1% de los -

.ingresos, en tanto el 9.5% detentaba el 51.9% del total de los ingresos, los

datos exinien de mayor comentario. A pesar, que esta infonnaci6n corresponde

ª la década anterior y del crecimiento econ6mico experimentado por la regi6n

en el Último decenio, los factores condicionantes de la distribuci6n del in -

greso no han sufrido mayores variaciones por lo que se estima que a 1980 la -

distribuci6n del ingreso en la regi6n debe ser similar a 1970. 

En materia de educaci6n, el analfabetismo sigue siendo uno de los más eleva -
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dos del país, 32% de la poblaci6n de más de 10 años es analfabeta. 

La vivienda, así como los servicios urbanos básicos de agua potable y alcantar.!_ 

llado son casi inexistentes en las poblaciones rurales. Según datos del Censo

de Poblaci6n 1970, el 70i de las viviendas en el Tr6pico Húmedo carecían de dre 

naje y el 50% estaban contituídas por una sola habitaci6n. 

El Tr6pico Húmedo a 1970 albergaba a una poblaci6n de 2'476,262 habitantes que

hablaban lenguas indígenas, el 70% de la cual se expresa también en español. 

Aún cuando este hecho, no se puede considerar en estricto sentido como una·res

tricci6n para los niveles de vida, se tiene que reconocer que ello implica tm -

aislamiento que agudiza la condici6n de dependencia en esa poblaci6n, que repe!: 

cute en las condiciones de vida. 

En el contexto someramente señalado, es obvio que la desnutrici6n y problemas -

de salud, agravados por las condiciones climáticas, constituyan aún hoy d~a tmo 

de los problemas más graves, dada su jerarquía y la trascendencia que tiene - -

para el futuro de las nuevas generaciones. 

Es preciso reconocer que el bajo nivel de las condiciones de vida expresada en

los indicadores anotados, es en gran medida ~ resultado de la naturaleza y CO_!! 

diciones que orientan los procesos productivos en el Tr6pico Húmedo y en su ubi 

caci6n en él contexto del desarrollo del pais. 



CAPITULO V 

LA. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO RURAL DEL TROPIOO Hl.MEOO. 

La problemática identificada del proceso del desarrollo del Tr6pico HÚmedo in--
1 

cluye en su núcleo central dos aspectos relevantes. Por un lado la pobreza ru-

ral o sea el bajo nivel de condiciones de vida de la gran mayoría de la pobla -

ci6n rural del Tr6pico Húmedo y por otro los términos y condiciones en que ocu

rre y ocurrirá la participaci6n del Tr6pico Húmedo en el desarrollo agropecua -

ria nacional y global, expresados en las relaciones de intercambio, intrase~to

riales, intersectoriales e interregiorulles, en otras palabras las singularida -

des de la insersi6n de la agricultura del Tr6pico Húmedo en el proceso de desa

rrollo regional y nacional. 

El atraso relativo de un sector o de una parte de la poblaci6n del país y la a

blDldancia y hasta el derroche de otros sectores de la comunidad nacional no son 

ni se pueden considerar hechos aislados, tampoco condiciones o etapas indispen-

sables del proceso para alcanzar mejores niveles de vida y de comrivencia. En

el contexto econ6mico actual del país la percepción de que las áreas o sectores 

de población atrasada constituyen universos que se encuentran en una etapa de -

su transfonnaci6n y progreso, puede conducir legítimamente a realizar acciones

adecuadas para el desarrollo de tales áreas aún cuando al mismo tiempo otras ªE 

ciones en marcha, dentro de la misma región o el país, estén claramente asegu -

randa el mantenimiento y un ensanche de las disparidades regionales o entre - -

sectores y gn.zpos de la poblaci6n. 

Lo expresado, aspecto crucial del desarrollo puede ser legítimamente interpre--
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tado desde dos ópticas diferentes (A y B). 

A) Que la situación actual y las tendencias que se manifiestan en el pro~ 

so rural del Trópico HÚmedo, constituyen un producto de la dinámica del 

sistema económico global y la acti~idad agropecuaria como parte del mi~ 

mo. A partir de esa Óptica, los elementos causa1es determinantes de la 

situación actual se ubicarían en los términos y condiciones en que se -

dan las relaciones intrasectoriales, intersectoriales e interregionales, 

que en todo caso alcanzarían una connotación definidamente estructural. 

Ello significaría, para lograr el desarrollo en el medio rural, la ne -

cesidad de realizar modificaciones del referido carácter estructural,-

situadas en un marco más amplio que el sector a~rio. 

B) Que la pobreza y el atraso del área rural en el Trópico HÚmedo sea sim

plemente una expresión del atraso relativo sectorial o subsectorial de

los procesos productivos. Lo que explicaría las disparidades regiona -

les y desigualdades sociales que se expresan en niveles de ingresos ba

jos y las consecuentes bajas condiciones de vida. Las causas se ubica

rían en la deficiencia en los niveles de productividad, no imputables -

directamente a las interrelaciones del sector agropecuario con el resto 

de la economía. 

Es evidente la diferencia sustantiva entre los dos enfoques y sus consecuentes

implicaciones en la formulación de una estrategia para el desarrollo. Como se

demostr6 en el Capítulo anterior, el retraso relativo del sector agropecuario,-
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es un fen6meno estructural y como tal se debe de considerar. Es decir se debe

abordar la problemática rural en su dimensi6n de parte del sistema econ6mico y

social, reconociendo que el proceso global ha venido generando situaciones en -

desmedro del sector rural y de la regi6n. Por lo tanto su desarrollo debe de -

sustentarse en ajustes, adecuaciones y cambios de connotaci6n estructural de -

las relaciones econ6micas intrasectoriales, interregionales e intersectoriales. 

Así mismo en la fonnulaci6n de una estrategia de desarrollo no pueden dejarse -

de considerar los elementos relativos a la especifidad de los recursos natura -

les de la regi6n. 

Los elementos causales y la interpretaci6n de las tendencias de la evoluci6n -

reciente de la agricultura del Tr6pico Húmedo indican que la opci6n para impul

sar el desarrollo rural regional debe de ser Lina estrategia con un enfoque y -

contenido integral, según la conceptualizaci6n difundida en los Últimos afios, -

la cual considera que el desarrollo rural integrado como concepto rescata, pone 

de manifiesto y reitera que el desarrollo econ6mico y social en el medio rural

es también funci6n de las diversas variables relativas a los requerimientos de

la existencia y realizaci6n h1.nnana determinadas estas por las necesidades y va

lores de la sociedad. El desarrollo rural integrado es entonces el resultado -

de un conjunto de acciones de desarrollo que le otorgan carácter multisectorial, 

destinadas a superar los obstáculos, frenos o restricciones al desarrollo ubic:.!. 

da al interior del universo del medio rural y en sus interrelaciones con los -

otros sectores econ6micos y sociales del país. 

Esta concepci6n estratégica que ubica el desarrollo rural integrado en el con -

texto econ6mico global, exige que el diseño de las acciones de desarrollo sea -

referido a parfunetros de orden social, institucional, econ6mico y político de -
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la regi6n en su conjtmto y del país. De modo a hacer viables las modificaciones 

y ajustes estructurales que constituyen condiciones detenninantes para el desa

rrollo, complementariamente a la resoluci6n de problemas y superaci6n de condi

cionantes ubicados en los propios universos rurales. 

La complejidad y multiplicidad de las acciones que comprende esta estrategia, -

exige como condici6n un vigoroso desarrollo de la planificaci6n para el desa~ 

llo rural regional. Planificaci6n que necesariamente, en su dímensi6n temporal 

tendría que establecer escenarios de 2 6 3 décadas, para poder situar las acci~ 

nes e inversiones necesarias para el desarrollo en el mediano y corto plazo, en 

ftmción de requerimientos regionales, considerando tanto los aspectos de carác

ter estructural como la identificaci6n, dimensionamiento y localización de las

inversiones requeridas. 

5.1 Objetivos básicos y lineamientos de acción para su consecuci6n. 

Dentro de este enfoque estratégico para el desarrollo rural inte -

grado del Tr6pico Húmedo los objet:ivo!< básicos identificados son -

los siguientes: 

I. Obtener 1.m crecimiento sostenido de la producci6n y productividad del -

sector rural, en base al desarrollo de actividades agrícolas y pecua. -

rias de mayor rentabilidad y adecuación a las condiciones ecológicas, -

económicas y sociales de la región. 

II. .Asegurar tm mejoramiento sustantivo del ingreso, su distribución y apJ!>.. 

piaci6n de excedentes para el sector agropecuario y dentro de éste para 
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la agricultura campesina. 

III. Obtener la capitalización del medio rural en particular de la agricul

tura campesina. Así como su participaci6n en el proceso de financia -

miento del desarrollo. 

IV. Asegurar la participaci6n efectiva de la poblaci6n y de los producto -

res en los procesos decisorios relativos a las actividades productivas 

y sociales del sector rural en su conjunto. 

V. Asegurar al máximo posible, el abastecimiento de productos básicos en

el nivel local y regional. 

VI. Mejorar las condiciones de vida del medio rural. 

VII. Asegurar la conservaci6n y mejoramiento de los recursos naturales, re

gulando su utilizaci6n en funci6n a sus particularidades ecol6gicas y-. 

necesidades regionales. 

Es de primera importancia señalar que los objetivos básicos no son ni pueden -

ser tratados como independientes y aislados entre sí, puesto que necesariamen

te para hacer viable su consecusi6n, han de ser tratados en bloque en el que -

todos son complementarios y se condicionan nrutuamente. En efecto, ante la po

sibilidad de que desde detenninadas aproximaciones sistemáticas se puede ten -

der a disociar estos objetivos (sea por asignar a \lllos carácter instnunental -

con relaci6n a otros, o por distinguir en ellos categorías diversas) se pieri-
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sa fundamental subrayar que con relaci6n al contexto del Tr6pico Húmedo y -

del país, deben ser considerados como un CONJUNTO INDESLIGABLE DE OBJETIVOS !!! 
TERRELACIONADOS, pl.ll'lto de partida de la estrategia de desarrollo rural regional. 

Seguidamente, se fl.ll'ldamentan los objetivos básicos e identifican las líneas de 

acción para la conse01ci6n de cada trrlO de ellos. Lo que pennitirá, junto a -

los demás elementos del estudio, plantear políticas de desarrollo TUral y sus

instn.mentos y mecanismos para otorgarles vigencia. 

'. 

I. Obtener tm Crecimiento Sostenido de la Producci6n y Productividad en -

el Sector Rural. 

Se ha señalado la existencia de tma fracción mayoritaria de campesinos 

de infrasubsistencia, .subsistencia, y estacionarios !! incluídos den -

tro de la denominada agricultura tradicional, hecho que indica niveles 

de ingreso stunamente bajos determinantes en gran medida de las bajas -

condiciones de vida. 

De otro lado, la poblaci6n según la evolución demográfica observada en 

la regi6n 16 millones en 1980, prácticamente se duplicaría en las pr6-

ximas dos década. Aún sin considerar el rol que, por sus recursos, la 

región debería jugar en la oferta de productos agropecuarios y el de~ 

rrollo del país, subsiste el hecho de que además de los requerimientos 

insatisfechos acumulados, existe el ineludible deber de satisfacer el

volumen creciente de necesidades básicas del área rural y-el Tr6pico -

HÚmedo, en los años que vienen. 

Según las categorías establecidas en el Estudio Tipología de Productores. 
CPNH, 1981. 
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Adicionalmente se tiene que tener en cuenta que la producci6n a~ 

ria, además de su utilizaci6n directa en el consumo, desempeña un papel 

esencial en la dinámica de una conrunidad, por la generaci6n de activi

dades e ingreso que induce en las otras ramas de la econonúa. El desa 

rrollo de los sectores secundarios y terciario se beneficiaría con el

incremento de la producci6n agropecuaria, lo que tendría repercusiones 

favorables en el medio rural. 

Las principales líneas de acci6n e inversiones necesarias para el logro 

de este objetivo se refieren a: 

Promover el crecimiento de la producci6n dentro de un orden de 

prioridades previamente establecido para las actividades agríco -

las (cultivos), pecuarias y forestales. Ello, básicamente en~ 

ci6n del impacto para el desarrollo regional y de las ventajas -

comparativas derivadas de los recursos naturales con respecto a -

otras zonas del p~s. 

El mejoramiento y adecuaci6n de tierras mediante infraestTI.lCtUra

hidroagrícola, drenaje, riego complementario, encauzamiento de -

ríos, rearborizaci6n de cuencas, etc. 

Los estímulos econ6micos, diseñados en funci6n de las prioridades 

establecidas, mediante la utilizaci6n de mecanismos similares a -

los establecidos por el S.AM, tales como, precios de garantía, ta

sas diferenciales de interés para el crédito y la dotaci6n opoTt:l_ 

na de sistemas de almacenamiento y transporte. 
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La adecuaci6n de los servicios de apoyo a la producci6n orientan

do su acci6n según las prioridades establecidas, las característ,! 

cas de los recursos y los condicionantes socio-econ6micos, de mo

do a obtener y lograt la aplicaci6n de tecnologías y modos de or-
1 

ganizaci6n de la producci6n y productores que permitan generar una 

tendencia al incremento de la productividad, tm máximo de utiliza 

ci6n de los estínrulos econ6micos y 1.lll3 mayor retenci6n de los ex

cedentes para los productores. 

II. Asegurar un Mejoramiento Sustantivo del Ingreso~ su Distribuci6n y :Apro

piaci6n de Excedentes para el Sector Agropecuario y Dentro de éste para 

la Agricultura campesi.n.ii. 

Cuando se propugna el desarrollo rural integrado, sustentado en el :in

cremento de la producci6n con las espectativas de lograr la capitali -

zaci6n del sector, la satisfacci6n de las necesidades de su poblaci6n

y mejores condiciones de vida, resulta imprescindible plantear objeti

vos de ingreso tales que permitan al sector y poblaci6n n.rral, partic,! 

par en mejores condiciones en el proceso econ~mico y social. 

Lo señalado es particulannente válido para la regi6n del Tr6pico Húne

do, donde el desequilibrio en la apropiaci6n de excedentes y distribu

ci6n del ingreso es nruy acentuado, en especial en el sector rural. Se 

trata entonces de concretar --mediante metas cuantitativas en los pla-

nes, programas y proyectos de desarrollo-- niveles de ingreso para la

poblaci6n rural, teniendo en cuenta que la generaci6n y adecuada dis -

tribuci6n de éstos, depende del desarrollo de los recursos producth"OS 
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y de las características de las interrelaciones econ6micas al interior 

del sector agropecuario y de éste con los otros sectores econ6micos, -

situados en el contexto de los ténninos de intercambio interregional. 
1 

t 
Entre las acciones para alcanzar este objetivo conviene destacar: 

La aplicaci6n de la legislaci6n agraria para el mejoramiento de -

la distribuci6n y uso del recurso tierra, así como para el contró1 

de los mecanismos que conducen al dominio de este recurso para f! 
nes de uso y que por lo general resulta en detrimento de los titu 

lares de la posesi6n o propiedad. 

Diseño y aplicaci6n de estímulos econá:úcos para el Tr6pico HÚmedo, 

adecuando a las particularidades de la regi6n, las políticas na -

cionales de precios, subsidios y financiamento. 

Establecer agroindustrias en la regi6n con participaci6n de los -

productores en la propiedad y. gesti6n. Así mismo, otorgar parti

cipaci6n a los productores en las ya existentes. 

Orientar en fonna selectiva y prioritaria el financiamiento para

acciones e inversiones, a las áreas en que predCllt.inan productores 

con bajos ingresos. 

Maximizar el uso de nano de obra en la construcci6n de infraes --

tructura en el área rural. 
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III. Obtener la Capitalizaci6n del Medio Rural, en Particular de la Agricul

tura Campesina así como su Participaci6n en el Proceso de Financiamien-

to del Desarrollo. 

Una de las causas de la diferenciaci6n del proceso-productivo en el -

Tr6pico Húmedo y la de su inestabilidad es atribuible a la escasa cap_! 

talizaci6n del sector como tal y de la gran mayoría de sus l.lllidades 

productiva5. 

., 

Por otro lado, dado el carácter fundamental de la actividad agropecua-

ria en la econonúa de la regi6n, es difícil que sin su contribuci6n -7 

pueda verificarse un sostenido crecimiento en las otras ramas product~ 

ras de bienes y servicios, salvo actividades sustentadas en recursos mi 

neros y petn?leo. Por lo que la capitalizaci6n del sector agropecua -

rio y su contribuci6n al desarrollo adquieren tma connotaci6n relevan-

te. 

En efecto, aparte de las posibilidades de financiamiento extraregional 

o externo -considerando el carácter de enclave de la actividad petrel~ 

ra e hidroel~ctrica- no existen en la regi6n suficientes recursos aje

nos al sector agropecuario y forestal que puedan convertirse en el me

diano plazo, en fuente significativa de financiamiento para un desa~ 

llo sostenido y estable. 

Las acciones para la consecuci6n de este objetivo básico tendrían que

referirse inicialmente a: 
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Transferencias de capital al sector rural, mediante i~ 

versiones en infraestructura y equipamiento territorial 

por parte del Gobierno Federal •. 

Transferencias attravés de mecanismos como los del SAM, 

adecuados a las particularidades del Tr6pico Húmedo. 

Financiar la infraestructura y equipamiento de apoyo a 

la producci6n, de las unidades productivas y sus orga-
··. 

nizaciones con modalidades orientadas a lograr este --

objetivo (plazos, subsidios, tasas di:ferenc.iales, sis:: 

tema de garant~a). 

Establecer mecanismos de recuperaci6n a largo plazo de 

las inversiones de ámbito local y subregional, para 

reinversi6n. 

Posteriormente, de privilegiarse las políticas de desarro

llo regional por el Gobierno Federal, podrían ser conside

radas la adopci6n de políticas tributarias regionales a --

fin de regular los intercambios intersectoriales e interr~ 

gionales en beneficio del ahorro y capitalizaci6n de la -

regi~n y del sector, en el marco del desarrollo global na

cional. 

IV. Asegurar la Participaci6n Efectiva de la Poblaci6n y los -

Productores en los Procesos Decisorios relativos a las ac-
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tividades productivas y al sector rural en su conjunto. 

1 

La consecuci6n de larayor parte de los objetivos básicos, 

significa en mayor o menor medida la participaci6n activa

de la poblaci6n rurai y en especial de los productores en

decisiones que los afectan directamente. En consecuencia

su participaci6n efectiva en tales decisiones deviene im -

pera ti va. 

Hist6ricamente la participaci6n de los productores en la ·· 

orientaci6n, modos y organizaci6n de la producci6n ha sido 

en general impuesta, no s6lo por sus necesidades vita-. 

les, condicionantes sociales y el mercado; sino también 

por decisiones de las diferentes entidades del aparato ad

ministrativo del sector público, referidas al cumplimie_!! 

to, consolidaci6n y expansi6n de sus funciones, generán -

dese así, tendencias y modalidades de organizaci6n y pro -

ductivas, inestables y no incorporadas en definitiva a los 

reales procesos productivos ni al contexto sociocultural e 

intereses locales y regionales. La experiencia de los -

proyectos DRI del PRODERITH, mostr6 una vez más la impo~ 

tancia y el carácter determinante de la plena participa -

ci6n de los productores en los plantees y acciones propue~ 

tas por el Gobierno; lo que es más importante demostr6 que 

es factible lograr tal participaci6n efectiva. 
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La consecuci6n de este objetivo reputado como uno de 

los más importantes implica acciones que se refieren 

a: 

El desarrollo de un sistema de comunicaci6n de -

doble flujo entre la poblaci6n y los agentes de

intervenci6n del Gobierno en los niveles local,

subregional y regional. 
·-. 

Lo anterior exigiría la organización de los pro

ductores, tanto horizontal como verticalmente en 

los diferentes niveles espaciales y especialida

des de producci6n. 

La adecuaci6n de los servicios y métodos de tra

bajo, relativos a la organizaci~n de los produc

tores. 

V. Asegurar al Máximo Posible el Autoabastecimiento de Pro 

duetos Básícos en el Nivel Local y Regional. 

En la Última década la Zona Golfo y Sureste, ha man

tenido una relativa autosuficiencia en cieTtos pro-

duetos básicos agropecuarios. 



145 

Algunos de estos productos en particular el máíz y el frijol, son -

producidos principal y casi exclusivamente por la agricultura CaJU.P:::. 

sina no obstante su baja o nula rentabilidad. 

Es indudable que la anhelada y promovida modernización de la agri -

cultura, conducirá a un predominio de la agricultura comercial en -

la regi6n. Lo que significaría modificaciones en la estn.ictura gl~ 

bal de la producci6n agropecuaria, dado que ésta se sustentaría en

cultivos y actividades de mayor rentabilidad, en detrimento de cul

tivos tales como el maíz y el frijol. Situaci6n que afectaría el -

proceso de desarrollo de la regi6n, más aún si se tiene en cuenta -

el crecimiento demográfico y la demanda de estos productos en el ni 

vel nacional. 

Conviene para el desarrollo regional incrementar o por lo menos man 

tener los coeficientes de autosuficiencia de productos básicos, por 

los efectos favorables que ello implica, no obstante que las conc:l! 

cienes del Trópico Húmedo no son de las más adecuadas para la pro- - · 

duc~i6n de alguno de estos productos, en particular delmaiz. 

Las principales líneas de acci6n para la consecución de este objetl:, 

vo se refieren a: 

El apoyo a la producci6n de maíz y frijol para el autoconsumo y

rnercados locales a través de los servicios de investigación.y -

asistencia técnica. 
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El subsidio a la producci6n de maíz y frijol a través de los m-

sum:>s. 

La concertaci6n de la estructura de la producci6n entre subregi-2_ 

nes, tendiente a lograr el autoabastecimiento regional de p~ 

tos básicos. 

VI. Mejorar las Condiciones de Vida del Medio Rural. 

A lo largo del estudio se sefialan diversos indicadores que denues'-

tran graves deficiencias en las condiciones de vida del· área niral. 

Situaci6n que se origina en los bajos ingresos de la poblaci~ y en 

graves carencias cuantitativas y cualitativas de los servicios so -

ciales. 

La consecuci6n de otros objetivos básicos, tales coroo los de la ~ 

ducci6n e mgresos, contribuirán sin duda a mejorar las condiciones -

de vida. Pero la acunulaci6n de carencias es tal, que el lograr un 

mejoramiento significativo exige vigorosas acciones e inversianes -

de parte del Gobierno Federal en ese campo. Se trata, de reverti:r

en algtma medida la tendencia hist6rica de transferencias de capi-

tal del sector rural al urbano. --

Por otro lado, como se ha expresado, los objetivos básicos del de -

sarrollo rural integrado son indesligables. Es evidente que la p~ 

ductividad del honbre guarda relación con las condiciones de vida,

y viceversa. 
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Las principales líneas de acci6n indentificadas para el logro de es 

te objetivo, se refieren a: 

Dotaci6n de infraestnictura y servicios sociales - salud, educa--

ción y vivienda - y el mejoramiento de la actual capacidad instala 

da. 

Organizaci6n y capacitación de la población para ima - acci6n ---

conjunta con las dependencias especializadas del Gobierno. 

Incorporar en forma explícita y concreta, los elementos necesa--

rios para la consecuci6n de este objetivo, en los proyectos de -

desarrollo agropecuario. 

VII. Asegurar la Conservaci6n y Mejoramiento de los Recursos Naturales, -

Regu1ando su Utilizaci6n en Funci6n de sus Particularidades Ecológi

cas y las Necesidades Regionales. 

La uayor parte del Tr6pico Húiredo de México, vie::ie siendo explotado 

desde hace nn.icho tiempo con diferentes niveles de adecuaci6n a la -

conservaci6n de sus recursos naturales. Hoy, se puede afirniar que -

grandes áreas del Tr6pico HÚmedo sufren un franco proceso de de~ 

ci6n con respecto a sus características y potencial original. 

En la últimas décadas el proceso de explotaci6ri de los recursos del

Tr6pico Húmedo muestra una tendencia creciente. Todo indica que en

el futuro, tal explotaci6n se expandirá e intensifícará fuerte 
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mente. Los planes sectoriales de desarrollo del Gobierno Federal -

consideran a la regi6n en fonna preponderante. 

El actual proceso de degradaci6n y la fragilidad del equilibrio ec~ 

16gico junto a las perspectivas.de una expansi~ de la explotaci6n

de los recursos naturales de la regi6n, plantean un serio problena

para su conservación. Por otro lado, la expansi6n de la producci6n 

agropecuaria exige la adecuaci6n de los recursos - drenaje, desmon

te, irrigaci6n complementaria, encauzamiento de ríos - aparte ru:: -
que la utilizaci6n de productos químicos como pesticidas y fertili

zantes, cuyo impacto no suficientemente conocido en 1IUChos de sus . 

aspectos, abre serias interrogantes para el futuro ecol6gico de la 

regi~. 

Lo señalado esquemáticamente plantea desde ya un problema de la más 

connotada importancia para el desarrollo regional. 

Entre las acciones identificadas para el logro de este objetivo, -

destacan las siguientes: 

- Establecer un sistema de investigaci6n-pennanente en relaci~ a

la degradaci6n de la ecología regional, que podría tomar COllD ~ 

se la Direcci6n General de Ordenaci6n y Protecci6n Ecol~gica y -

los institutos de investigaci6n de la SARH. Sus actividades se

orientarían a contribuir al más adecuado uso del suelo y a faci

li~ar la fo111Ulaci6n de regulaciones nonnativas y de control. --
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A título de ejemplo se señalan algunas líneas de investigaci6n,-

impacto en la ecología de las diversas obras de infraestI1lctura 

hidroagrícola, impacto de las diversas actividades extractivas,

industriales y agropecuarias, control de la erosi6n (control na-

tural por especies vegetales, en el manejo de pastos y cultivos, 

conservaci6n y utilizaci6n de especies nativas). 

Incorporar en la planeaci6n del desarrollo esta variable en for

ma explicita. 

Incorporar en los programas de asistencia técnica y fonnaci6n, -

la conservaci6n de los recursos naturales co100 variable priorií!.

ria. 

Incluir en los mecanismos de financiamiento para el desarrollo,

líneas de crédito con modalidades ad-hoc para la conservaci6n y

adecuaci6n de los recursos naturales, tales como control.de la -

erosi6n, drenaje al nivel del predio. 

Actualizar las nonnas y regul.aci6n de cxplotaci6n y uso de los -

recursos naturales del Tr6pico Húmedo y del diseño y construc --

ci6n de infraestructura. :!/ 

S.Z Políticas para el Desarrollo Rural de Tr6pico Húmedo. 

El conjlD'ltO de objetivos básicos enunciados en la estrategia así com:> 

];/ Se ha verificado que la construcci6n de caminos ha significado DJ.
c..':ias veces el. crecimiento de áreas inundadas. 
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las líneas de acci6n identificadas para su consecuci6n, quedarían -

relegadas a la categoría de "lista de buenas intenciones" si éstas-

no están comprendidas en políticas de desarrollo rural para la re-

gi6n del Tr6pico Húmedo. Entendiéndose éstas como tm conj'l.Ul.to de -

ioocanismos instrumentales mediante los cuales el Gobierno define ~ 

trones de comportamiento para ordenar la acci6n de los organism:>s -

públicos y regular la del sector privado. 

En esta secci6n se discuten los aspectos de las políticas de desa--
., 

rrollo que se consideran relevantes y se fonrulan planteamientos· P!!. 

ra las poiíticas de desarrollo rural del Trópico HÚmedo. Todo ello 

se sustenta en la :información y análisis co~rendidos en este docu

mento y, en lo general, en las políticas contenidas en el Plan Glo

bal de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y f'.2. 
restal y el Sistema Alimentario Mexicano. Su universo de aplica--.: 

ci6n se refiere ftmdamentalmente a las Llamiras C.osteras dentro del 

Tr6pico H6medo. 

Es importante observar que para la llanura costera de la Cllenca del 

Pánuco no son aplicables en todos sus extremos los planteamientos -

relativos a la política de producci6n. Dado que, cano se sefiala en 

capítulos precedentes, esta llanura no obstante estar considerada -

en la zona Golfo y sureste (Tr6pico Húmedo), tiene condiciones físi 

cas y sociales bastante diferenciadas con respecto a las demás lla

nuras costeras de la región. SU inclusi6n en el estudio obedece a

que la regionalizaci6n tomada como base es la del Plan Nacional Hi

dráulico. 
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S.2.1 Política de Producción 

La zonificaci6n de la Producci6n. 
i 

Las condiciones del Tt6pico HÚrnedo, la experiencia hist6rica ªe:!:! 

nulada, las interrogarites aún sin respuesta sobre la utilizaci6n 

de esas áreas ecol6gicas y los objetivos nacionales y regionales 

de desarrollo, sustentan esta política, cuya finalidad es gene,-

rar una tendencia al 6pt:i.m:> aprovechamiento de los recursos dis

ponibles incrementando su productividad, sin menoscabo de la CO!!. 

servaci6n de los recursos naturales. 

La producci6n en el Tr6pico Húmedo en un priloor nivel y en sus -

subregiones en un segundo, deberá ser objeto de \.Dl ordenamiento

je~rquico y de prioridades por actividad. Ordenamiento al cual 

ajustarán sus actividades las dependencias del Sector P6blico -

Agropecuario y Forestal. 

Preliminannente se propone el siguiente orden de prioridades: 

A. Cultivos perennes o semiperennes, categoría que incluye 

la cafia de azúcar. 

B. Actividad Pecuaria intensiva, incluye la producci~n de

cerdos y aves y los cultivos necesarios que sustenten -

esa actividad. 
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C. Q..tl.tivos anuales dentro del siguiente orden: arroz, -

maíz, frijol, otros. 

D. Ganaderia extensiva. 

- Autoabastecimiento Regional en Productos Al.imenticios, Básicos 

El maíz y frijol, principales básicos en la dieta campesina, se

rán prOm:widos ftmdamentalmente para fines de autocoJlSUllD en lq:; 

mercados locales, no obstante - en general, hasta hoy - su baja

productividad. El abastecer la demanda rural y contribuir a cu

brir la urbana de esos productos es altamente conveniente para -

el desarrollo regional. 

En todo caso estos cultivos no deben ser considerados cono base

ecori6mi.ca en la estructura de las unidades de producci6n, dado -

que, en la medida que éstos predominen en la utilizaci6n de la -

limitada dotación de factores de producci6n de los productores -

caJrllesinos, se aleja la posibilidad de l.D1 sustantivo mejoramien

to de sus ingresos y de la capitalizaci6n del campo. Es decir, -

se tendería a perpetuar la situaci6n dependiente de tales pro-

ductores. Es probable que en \.Dla estructura agraria sustentada

en grandes propiedades individuales altamente mecanizadas, o --

cuando no existen otras alternativas productivas, se justifique

la preponderencia de estos productos. 

Esta proposici6n de política, aparentemente contradictoria con -

la política nacional de autosuficiencia alimentaria, no lo es si 
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se considera que el Tr6pico HÚmedo es s6lo una parte del país y

que tal política está subordinada al desarrollo de toda la pobl!, 

ci6n, aparte que como contribuci6n a la autosuficiencia alimenta 

ria nacional se plantea el autoabastecintlento regional. 

La vigencia institucional de las políticas de producci6n se otorga

ría por la SARH, llevando a categoría normativas las proposiciones

de su sistema de planeaci6n para la acci6n de las entidades del ~ 

tor Público .~pecuario. 

Políticas Relativas a los Recursos Naturales. 

- Adecuaci6n de Tierras para la Producci6n Ag!opecuaria. 

La incorporaci6n de las tierras del Tr6pico HWnedo, hoy subuti

lizadas y sin uso, a tma agricultura estable y productiva, re--

quiere de una sistemática adecuaci6n mediante inversiones desti

nadas a in:fraestructura hidroagrícola para el control y manejo -

del agua ( drenaje, irrigaci6n complementaria, encausamiento de 

ríos ), y a la infraestructura necesaria. 

La adecuaci6n de tierras en áreas con lU1a agricultura de nive-

les medios de desarrollo (tecnología y organizaci6n), se limita

rá a las inversiones en infraestructura. En las áreas en que -

prevalezca la agricultura tradicional de bajos niveles de desa-

rrollo, la dotaci6n de infraestructura hidroagrícola y vial, te!!_ 

drá necesariamente que situarse conx:> un componente de acciones -
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proyectos - de desarrollo rural integral. 

En todo caso, la adecuaci6n de tierras deberá considerar la in-

fraestructura indispensable a nivel del preuio y del área. 

Igualmente definir las bases para el establecimiento de sistemas 

de mantenillliento y conservaci6n de las obras, articulados con la 

organizaci6n de los productores beneficiarios. 

Para lograr un proceso sistemático de adecuaci6n de tierras se -

debería establecer un organisl!Kl especializado, cuyo objetivo se

ría lograr la adecuaci6n y desarrollo de tierras para la produc

ci6n agropecuaria en el Tr6pico Húmedo, dotado de recursos apro

piados para que cwnpla esa finalidad en concordancia con los pl.!. 

nes de desarrollo agropecuario. Esta entidad estaría articulada 

con las dependencias responsables de la conservaci6n de los re-

cursos naturales y la ecología y vinculada administrativamente a 

la SARH a través de la sub-secretaría de infraestructura hidráu

lica. 

Conservaci6n de Recursos Naturales 

La conservaci6n de los recursos naturales deviene imperitiva en

la regi6n. ~fás que la necesidad de sustentaci6n y enunciado en

esta política, se requiere del reforzamiento, ampliaci6n y ade-

cuaci6n de los mecanismos administrativos, para otorgarle vigen

cia; y un cxámen exhaustivo de las regulaciones legales al res-

pecto y si fuera el caso su ajuste. 
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Para viabilizar una vigorosa política de conservaci6n de los re

cursos naturales del Tr6pico llúmedo se deberá crear para el run

bito regional una entidad con la finalidad de: investigar y e~ 

tudiar permanentemente los problemas relativos a la conserva -

ci6n de los recurcusos naturales y el medio ambiente; proponer 

métodos de uso y medidas de regulaci6n - nonnativas - para la -

utilizaci6n de los recursos y la construcci6n de infraestruc~ 

ra en el medio zural y urbano. Esta organizaci6n tendría ca-

rácter multisectorial y estaría articulada a las dependencias 

del sector p6blico responsables del desarrollo de los diferen 

tes sectores econ6micos. 

Es conocida y justificada la renuencia a la creaci6n de nuevas 

entidades en el sector púlbico, pero la magnitud y significado 

para el futuro de la degradaci6n de los recursos naturales y

el ambiente en ~~xico, en especial en el Tr6pico Húmedo, la -

justifican plenamente. 

5.2.3 Políticas Tccnol6gicas. 

Es indudable que el desarrollo rural del Tr6pico Húmedo y la -

contribuci6n de éste a la oferta de productos agropecuarios 

para el mercado nacional, requieren de modificaciones en la 

tecnología y sistemas de producci6n agropecuaria y agroindus-

trial. 
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La orientaci6n Tccnol6gica para el Desarrollo Rural. 

La modernizaci6n de la tecnología, para considerarse tal, en el

proceso d~ desarrollo lUral deberá confluir a: ampliar el empleo, 

mejorar la distribuci6n del ingreso, tender a la 6ptima utiliza

ci6n de los recursos productivos disponibles, capitalizar a las

unidades de producci6n, conservar y ioojorar los recursos natura

les, y dentro de esas condiciones incrementar la productividad •. 

Así, la modernizaci6n tecnol6gica deberá por sobre todo benefi-

ciar a toda la poblaci6n involucrada en los procesos productivos 

particularmente a la mayorítaria agricultura campesina, en fonna 

convergente con las otras acciones de desarrollo rural. S6lo de 

esa manera se obtendrá la congruencia con las otras políticas -

que confonnan la estrategia del desarrollo rural en el Tr6pico -

HWnedo. 

En el núcleo central de esa orientaci6n de la política de iroder

nizaci6n tecnol6gica están planteadas las soluciones alternati-

vas, entre tecnologías intensivas en trabajo e insumos de capi-

tal, que, en todo caso tendrá que resolverse en funci6n de los -

procesos productivos (Cap. IV), y de las categorías de productos. 

De modo, que los aspectos biol6gicos, mecánicos, químicos y agr2_ 

n6micos, respondan a la oricntaci6n tccnol6gica para el desarro

llo rural. 

Cabe enfatizar que la política tecnol6gica adeJTu1s de contribuir

al desarrollo <le la poblaci6n dedicada a la producci6n agropecll! 
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ria y agroindustrial, deberá garantizar, en el largo plazo, ~ 

tener el me<lio ambiente y oejorar el potencial productivo de -

los recursos de suelos, agua y bosques, incluyendo el rescate -

para la producci6n de especies nativas • 

. La vigencia de esta política de mode111izac:6n tecnol6gica perro! 

tirá al Tr6pico Húmedo de ~.Sxico, librarse del proceso de desa

rrollo imitativo y de.los mecanismos de transmisi6n de tecnolo

gía transnacional, por lo general antag6nicos al desarrollo ru

ral. 

La Generaci6n de Tecnología Apropiada. 

!list6ricamente la generaci6n de cambios tecnol6gicos en la re--

gi6n se di6 en funci6n de los mercados exteinos a ella, naciona

les e internacionales. Siendo obviamente la agricultura comer-

cial el sector de vanguardia en dicho cambio como principal aba~ 

tecedor de esos mercados. Así, los elementos que orientaban el

cambio tecnol6gico, poco o nada tenían que ver con el desarrollo 

rural de la regi6n. A diferencia de lo que ocurre en zonas del

país más desarrolladas o en los países capitalistas desarrolla-

dos en donde la generaci6n de tecnología se ha adaptado fluida-

mente a las características de los universos sociales y de los -

procesos productivos, por ejemplo la minimizaci6n del uso de ma

no de obra, y el aumento de los rendimientos del suelo. 
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La política de gcncraci6n de tecnología apropiada en la regi6n -

deberá considerar: 

Los recursos naturales. Evaluar su potencial y la racionalidad

de su manejo actual, para cuencas hidrográficas (bosques, pastos, 

cul~ivos), y el rol que podrían jugar los sistemas agro-silvíco

las en la prevenci6n de inl..llldaciones, desbordes de ríos, erosión 

del suelo. En general indentificar la racionalidad o irraciona

lidad de prácticas de explotaci6n del ecosistema y su correla-

ci6n con la problemática socioecon6mi.ca de las colllllllÍdades rura

les. 

El desarrollo de los recursos genéticos. Evaluar y estudiar el

potencial productivo y de conservaci6n del medio airbiente de las 

especies vegetales nativas, acopio, investigaci6n y experimenta

ci6n del material genético de especies vegetales forrajeras (le

guminosas), frutales y cultivos para alimcntaci6n humana. 

Introducci6n, previa investigaci6n y proceso de adaptaci6n de e~ 

pecies y variedades de plantas y animales, utilizados en otras -

áreas del Tr6pico llÚrredo del llll.IDdo. 

Evaluaci6n de especies utilizables productivamente de la fatma,

experimcntaci6n sobre su viabilidad cor.o actividad econ6mica y -

dctenninaci6n de prácticas de manejo. Perfeccionamiento genéti

co del ganado criollo así cooo el cru:ami.cnto <le ra:as buscando-
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su resistencia a enfermedades y productividad. 

Incorporaci6n (previa investigaci6n de comportamiento), de espe

cies forestales de rápido crecimiento para fines de reforesta-

ci6n. 

Los lineamientos básicos de la tecnología. Desarrollo de paque

tes tecnol6gicos en lo posible referidos a subregiones del Tr6p_!. 

co HWnedo, teniendo en cuenta todos los aspectos de la Política

Tecnol6gica planteada y los efectos, en lo pertinente, de la ca

dena alimentaria en la salud humana. El desarrollo de dichos P!. 

quetes, considerará los siguientes lineamientos: la investiga-

ci6n y desarrollo de maquinaria y equipo de tarnafio pequeño de b!_ 

jo costo y apropiados a la regi6n; uso de tracci6n mecánica o -

animal e implementos agrícolas simples; la combinaci6n de activi 

dades pecuarias, forestales y agrícolas y asociaci6n de cultivos; 

la conservaci6n y mejoramiento de los suelos a nivel predial; la 

utilizaci6n de subproductos agrícolas para la alimentaci6n ani-

mal (alimentos balanceados); el almacenamiento, conservaci6n y -

transfonnuci6n de productos a nivel del predio; la evaluaci6n de 

residuos químicos en el suelo agua y biomasa; la fertilizaci6n -

del suelo, fijaci6n de nutrientes, preferentemente por rredios ~ 

turales (rotaci6n de cultivos e inoculaciones); el control inte

grado de la sanidad vegetal y animal, control biol6gico, r:únimi

zando la utilizaci6n de productos químicos contaminadores. 
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La Intc~raci6n con la Agroindustria. 

En capítulos precedentes se sefial6 el papel determinante de la -

agroindustria, por lo que el desarrollo y aplicaci6n de tecnolo

gías apropiadas en esta área no puede desvincularse del proccso

de producci6n primaria. La invcstigaci6n en tecnología agroin-

dustrial (nanipulación, conservaci6n de alimentos, empaquetamie.!!_ 

to, procesamiento, limitaci6n de pérdidas) principalmente con -

respecto a los granos, frutas, hortalizas y productos de origen

animal. 

La Difusi6n de la Tecnolo~ Apropiada. 

Dado que los canmios tecnol6gicos serán en el futuro elementos -

determinantes del desarrollo rural y sus objetivos de producci6n, 

los instrumentos de política para la difusi6n y a<lopci6n de la -

tecnología apropiada requerirán ser flexibes, en cuanto a<lmitir

Wla orientaci6n y organizaci6n diferenciada según la ubicaci6n -

de los interlocutores en los procesos productivos·Je la agricul

tura comercial y de la agricultura campesina, tendiendo a su un! 

forr.nci6n como objetivo a largo plazo. 

La difusi6n de tecnologías para la agricultura campesina se sus

tentará en acciones intensivas de parte del Gobierno mediante: 

mecanismos de corrunicación a nivel de la rcgi6n utilizando para 

ello los medios de comunicaci6n masiva, prensa, raJio y telcvi-
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si6n; vigorosos programas de asistencia técnica; fonnaci6n espe-

cializada de productores; utilizaci6n del crédito y sistemas de -

estÍllUllos econ6micos articulados a la adopci6n de tecnología, 

estÍllUllo econ6mico en el mercado, (Conasupo y Agroindustrias) 

por el logro de nonnas de calidad. 

En cuanto a la difusi6n de tecnología para la agricultura comer

cial, ésta estará sustentada en acciones referidas a líneas de -

producci6n y tendrá carácter altamente especializado, utilizando 

para ello la organizaci6n de productores por líneas de actividad. 

Los servicios de asistencia técnica deberán canalizarse a través 

de las organizaciones mencionadas. Se utilizarán los mismos o -

similares mecanismos de comunicaci6n masivos y otros que para la 

agricultura campesina, adecuando intensidad de sus mensajes y 

contenido y los seguimientos de este tipo de agricultura que se

sustenta en las categorías de renta, salario y ganancia. 

En todo caso la diferente aproximaci6n para la difusi6n de tecn~ 

logía para la agricultura campesina y comercial debe tender a su 

confluencia en términos de orientaci6n y mcncanismos de difusi6n. 

Requiere además, en cuanto a la organizaci6n, una articulaci6n -

dinámica entre las entidades del Gobie1110 responsables de la ge-

ncraci6n y difusi6n de la tecnología. 

Políticas de Estímulos Econ6micos. 

Esta categoría de políticas, viene siendo utilizada en el país 
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desde hace nrucho tiempo, mediante intervenci6n en los precios, -

tributaciones, subsidios y el crédito. 

Las políticas de estímulo econ6mico al sector agropecuario, rc-

cienteirente actuali::.adas y orientadas principalmente a la conse

cuci6n de los objetivos del Sistema lliimentario ~exicano ------

- SN-1 - son vigentes y están utilizados en el Tr6pico Húmedo. 

Es en ese contexto que se proponen algunas adecuaciones para la 

regi6n del Tr6pico Húmedo. 

Política de Precios. 

Los objetivos centrales de la política de precios vigentes se -

orientan: (a) incrementar en la estructura de la producci6n J1!_ 

cional la participaci6n de los productos denominados básicos --

maíz, frijol y (b) a conseguir la estabilidad de los ingresos

de los productores. El efecto de tal política ha tenido varia-

dos grados de éxito en las diferentes regiones del país. 

En la rcgi6n, en general, ésta política no ha alcanzado el misrro 

qxito que en otras regiones del país. 

/ 



Entre las principales razones c¡ue restringieron el éxito de esta -

política en gr311 parte de la región l/ , auemás de la limitaci6n-

general, que significa la dificultad de conciliar precios renruncr~ 

tivos para los protluctores con los niveles salariales urbano-in<l~ 

triales en un proceso inflacionario, se pueden señalar: las condi 

cienes ~col6gicas de la mayor parte de la región - no son de las -

m5s favorables para el cultivo del maíz y frijol, principales pro

ductos básicos - ; el costo tle pro<lucci6n y su estructura; y el -

alto riesgo de calrunidades naturales. Lo que se traduce en bajos-

niveles de rentabilidad de estos productos, la magnitud de la pre

sencia de tales cultivos en el Tr6pico Húmedo se explica en el ca-

pitulo III. 

Para alcanzar los objetivos del desarrollo rural y·los de esta po; 

lítica, en el Trópico Húmedo, se plantean algunas adecuaciones al

respecto del carácter general y regional. 

Los precios de productos agrícolas no deberán mantenerse por de-

trás <le los precios del resto de la economía; ampliar y ajustar

la política de precios en función de la jerarquía y prioridad de

cultivos establecidos en la política tle zonificaci6n de la pro--

ducci6n y de los "costos de producci6n", de los diversos produc

tos. En todo caso, dada la política global de desarrollo rural -

del Tr6pico Húmedo, las medidas <le intervención en los precios d~ 

berán ser cuidadosamente compatibilizadas con las demás politicas 

!:__/ El sur <le Tam:ml ipas y parte de Veracniz, Cuenca llcl Pánuco, -
tienen características <lisir.úlcs al resto del Tr6pico ll(ll!ledo, 
áreas en que en parte el fuerte incremento rc~istrado en la -
proJ.ucción de básicos 1981 puede ser atribuído a la política
de precios. 

163 



164 

de desarrollo rural y particulannente con otras de estímulos ceo 

n6micos. 

Los mecanismos o modalidades para otorgar vigencia al nivel y es 

tructura de precios - deberán ser planteados - por el sistema de 

planeaci6n y legitimados administrativa.JllC'.~te por el Gobierno. 

Por otro lado la fijaci6n de precios al productor deberá estar -

garantizada por la apertura de poderes de compra y provisi6n de

fondos a las empresas del Gobierno, así como de la dotaci6n de -

sistemas eficientes de almacenamiento y transporte y mantener la 

libertad de venta de los productores. 

Políticas de Subsidios y Tributaria. 

Esta categoría incluye los subsidios otorgado~ orientados direc

tamente a la producci6n y a la infraestructura de carácter pro-

ductivo. 

El Gobierno Federal, dentro de algunos mecanismos como el SAM, -

Sistema Alimentario ~~xicano, subsidia directamente los insum:>s

físicos (fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas y el cos

to del crédito), para la producci6n de productos básicos dentro

del siguiente orden Je prioridades: maíz, frijol y trigo, Subsi 

dios de evidente beneficio para los productores ya que amplían -

su !ll.'.lrgcn de ganancia, sin cnhargo no eliminan el alto factor de 

riesgo ni torna a estos cultivos, en particular el maíz y frijol, 
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mediana o altamente rentables, por las mismas razones anotadas a 

lo largo de los capítulos II y III y cuando se trata de la polí

tica de precios. 

Dentro de la estrategia de desarrollo rural y en concordancia -

con la política de producci6n, conviene mantener los subsidios a 

los insumos para la producción de productos básicos, orientados

al autoconsumo y al 1rercado local. 

Tanto o más importante que la política de subsidios directos --

para la producci6n, son aquellos orientados a la capitalizaci6n

de las unidades de producci6n y en general del medio rural. 

Esta política podría inscribirse dentro de la que orienta la ac

ción del PIDER. Fn todo caso tendría que considerar el subsidio 

a inversiones en infraestructura de apoyo a la producci6n (alma

cenes, plantas de transfonnaci6n, centros de servicio para la i!! 

tensificaci6n de la ganadería y agricultura, caminos vecinales), 

destinadas fundamentalmente a las áreas de agricultura campesina, 

unidades de producción asociativas y a productores organizados.

La magnitud de los subsidios en ténninos relativos podría variar 

del 10 al 100%, según la naturaleza, impacto productivo y cober

tura de las obras a realizar. 

Aspecto de relevancia central en una política de subsidio a las

inversiones en infraestructura de apoyo a la producci6n, es el -
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desarrollo de complejos agroindustriales vinculados a los pro-

gramas o proyectos de desarrollo rural. 

La tribuuici6n aparte de su carácter recaudatorio es susceptible 

de utilizar para orientar la estructura de la producci6n estinu

lando o desestimulando detenninadas líneas de producci6n, igual

mente con respecto al empleo, la distribuci6n y uso de la tierra, 

la distribuci6n del ingreso y otros aspectos del desarrollo ru-

ral. Se plantea así una reestructuraci6n del sistema tributario 

para el sector agropecuario en el Tr6pico Húxredo, de m:>do a lo-

grar su confluencia con los objetivos del desarrollo rural. 

En todo caso es indispensable, vinculado a la política tribut!_ 

ria, la actualizaci6n y en su caso la elaboraci6n de un catas

tro iural a ser diseñado en funci6n de los requerimientos tri

butarios y del desarrollo rural. 

Crédito 

El crédito agropecuario en ~léxico, viene recibiendo preferente --

atenci6n durante las últimas décadas. Sin embargo se observan en

cl Tr6pico HÚmedo inadecuaciones e insuficiencias, atribuibles a -

algunos elementos de su ordenamiento legal y manejo. (Ver capítulo 

III.) 

En efecto, una mayor proporci6n del crédito total otorgado en el -

país se destin6 a otras regiones, en relaci6n a la contribuci6n del 
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Tr6pico Húmedo al PIB sectorial nacional. Por otro lado, el cr~ 

dito en el Tr6pico t!Úrnedo se destina en su nnyor parte a la agri 

cultura comercial y ganadería, estimulando tm proceso de m:iderni 

zaci6n agrícola intensivo en ca?ital y una actividad pecuaria e! 

tensiva, ambos casos tienden a restringir el uso de mano de obra. 

La inadecuaci6n e insuficiencia del crédito, se manifiesta funda 

mentalmente en la agricultura ca.11pesina o tradicional, observán

dose limitaciones en su utilizaci6n como instnimento del desarro 

llo agropecuario y rural. Situaci6n que constituye un elemento

explicativo más de la persistencia de la agricultura tradicional, 

su lenta capitaiizaci6n y modernizaci6n. 

:Entre las principales causas que determinan•1a situaci6n del eré 

dito en la regi6n (capítulo 111), referidas principalmente a la

agricultura campesina, figuran las siguientes: 

a) incongruencia entre las características de las unidades de -

producci6n del área ejidal, in~ividuales funcionalmente, y s6lo

considerados sujetos de crédito (beneficiarios) cuando están in

tegrados colectivamente " grupos solidarios ", con autorizaci6n

dc las autoridades ejic.lales, b) el crédito se ha orientado pr~ 

ferentemente a otras regiones del país, e) el alto riesgo a -

que está sometida la producción <le la agricultura campesina, el_!: 

ma, pérdidas post-cosecha, C.) endeudamiento persistente de los 

productores campesinos usuarios del crédito, carteras vencidas -

con la banca oficial y prestar.J.stas privados (intenncdiarios, b~ 

degueros locales, otros), e) desfases entre regulaciones ban-
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carias, manejo y requerimientos, respecto a monto de cobertura -

crediticia, superficies míni.nus de plantaciones (frutales), f)

la diversidad de entidades crediticias y su consiguiente orient~ 

ci6n, 11U.1chas veces incongruentes dentro de un mismo espacio eco

nÓml.co (tales como fondos, fideicomisos, institutos, programas), 

g) desconocimiento y dificultades de los productores campesinos, 

respecto a los procedimientos de obtenci6n y manejo del crédito. 

Congruentemente con las otras políticas de desarrollo rural del

Tr6pico Húmedo, el criterio central que inspira las proposicio-

nes en relaci6n. a las políticas de crédito, es que éste se cons

tituya en w10 de los principales instrumentos del desarrollo ru

ral, ello significa considerar algunas adecuaciones para la pol_! 

tica crediticia en la regi6n. 

Conceder categoría de sujetos de crédito a las unidades de pro-

ducci6n familiar del área ejidal. Esta proposici6n significaría 

adecuaciones en la legislaci6n que regula al Crédito Agrícola. -

Se sustenta en el hecho de que la gran mayoría de unidades de -

producci6n en los ejidos son familiares y que el sistema vigente 

no ha dado los resultados esperados. 

Continuar con la promoci6n de cr~dito de carácter colectivo o -

asociativo, vinculado este concepto a la naturaleza de las orga

nizaciones productivas. 
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Compatibilizar la política de prioridades y restricciones del -

crédito con los line:imientos <le producci6n de la planeaci6n del

dcsarrollo agropecuario regional; e igualmente adecuar la orien

taci6n de los fondos y fideicomisos con finalidades específicas, 

a las particularidades regionales, y a los planes, programas y -

proyectos de desarrollo sectorial. 

Orientar el crédito prioritariamente a la capitalizaci6n de las

unidades productivas y sus organizaciones. 

Utilizar el crédito CO!!X) mecanismo de estínrulo y restricci6n pa

·ra orientar el cambio tecnol6gico en forma congruente con las - -

otras políticas de desarrollo rural. 

Utilizar tasas diferenciales de interés, en orden a las priori~ 

des otorgadas en la pl~eaci6n regional, en todo caso las dife-

rencias con las tasas del mercado nacional deberían ser cubier-

tas por el Gobierno Federal. 

Continuar y perfeccionar la articulaci6n de las entidades Banca

rias para fines operativos con los servicios de Asistencia Técni 

ca e Investigaci6n Tccnol6gica. 

- A<lecuaci6n de las regulaciones legales y administrativas en fun

ci6n de las políticas planteadas. 
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5.2.5 Políticas Relativas a los Otros Sectores Econ6micos v Sociales. 

El Tr6pico H6medo es tma regi6n que se distingue por su fragilidad

ecol6gica. En ese contexto se ubican grandes recursos hi<lroeléctrl:_ 

cos, de pctr6leo y en menor medida mineros, aparte de su potencial

agrícc·la, pecuario, forestal y de pesca; su población está asentada 

en su mayor parte en el medio rural; y su nivel de desarrollo es re 

lativamente bajo con respecto a otras regiones del país. 

La estrategia propuesta para el desarrollo rural <le la regi6n consi_ 

<lera la necesidad de la concertaci6n de las acciones del sector pú

blico. Concertación cuyo carácter tendría que adecuarse al contex

to político administrativo y en todo caso ser referida al nivel re

gional, sub-regional y de áreas y a los instrumentos de planeaci6n a 

utilizar. 

La consecución de los objetivos de la estrategia de desarrollo niral 

regional, vinculados al ámbito de los sectores no agropecuarios su

pone la vigencia de políticas en que se consideren los siguientes-

planteamientos: 

La Conccrtaci6n de las Acciones del Sector Público en el Nivel 

Regional. 

La concertaci6n y compatibilizaci6n de las acciones del sector -

público para lograr su congn1cncia con el proceso de dcsarrollo

rural regional, en su base tienen como ámbito la planeaci6a del

desarrollo regional global. llido que el siste::1a de planeaci6n 

no considera cxplícitGlílente este nivel, tal conccrtaci6n y comp.!: 
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tibilizaci6n deberá obtenerse respecto a las formulaciones que -

involucran al T1·6pico Húmedo, mediante mecanismos de consulta y

coordinaci6n entre los sistemas de planeaci6n sectoriales y el -

sistema de plancaci6n agropecuario y forestal. 

Este primer nivel de concertaci6n asegur~:·ía lineamientos congr~.e~ 

tes con el desarrollo regional y para las acciones de desarro

llo en los otros niveles en relaci6n a la jerarquizaci6n y prio

ridades respecto a las acciones e inversiones en el espacio re-

gional, referidas a los objetivos del desarrollo, particularmen

te los de ingreso y empleo, infraestructura básica, conservaci6n 

ecol6gica, equipamiento territorial y servicios. 

La Concertaci6n de Acciones del Sector Público en las Sub-Regio

nes. 

En este nivel la concertaci6n de las acciones del sector p6blico, 

en general, se realizará en el proceso de fonnulaci6n de los pl!. 

nes estatales de desarrollo global y en la coordinaci6n de los -

procesos de implementaci6n, mediante la adrninistraci6n Estatal.

En otras palabras ello deberá ocurrir en el ámbito de la adminis 

traci6n Estatal, en el caso de subregiones para el desarrollo ru 

ral que comprendan partes de dos o mis estados, tendrían que re!!_ 

lizarse acuerdos referidos a planes programas o proyectos especf 

ficos. Ello significaría el reforzamiento de los sistemas esta

tales de planeaci6n y administraci6n dentro del contexto <le la -

reforma administrativa. 
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La Concertaci6n de Acciones del Sector Público al Nivel de Arca. 

Este nivel es el que correspondería a las acciones a desarrolla1· 

dentro de proyectos de Desarrollo Rural Integral, DRI. Dadas 

las características de este tipo <le proyectos el liderazgo en 

los procesos de planeaci6n y desarrollo deberá corresponder al -

sector público agropecuario y forestal. Para ello las funciones 

de planeaci6n como de cjecuci6n, tendrían que ser delegadas par

les otros sectores ,en forma transil:oria conf011ne a la duraci6n -

del proyecto, al sector público agropecuario y dentro de 61 a la 

SARH en su representaci6n estatal. De ese modo se lograría una

orientaci6n totalmonte coherente con los objetivos de los proye~ 

tos de desarrollo rural (multisectoriales) en el ámbito local o

de área. Esta centralizaci6n funcional a ese nivel, significaría 

una descentralización respecto a los procesos de toma tle decisio

nes (referidos a ese ámbito) y de la administraci6n. Tendría que 

considerarse también una relativa autonomía para la fornulaci6n y 

ejecuci6n del presupuesto anual, delegando las autoridades secto

riales esta fünci6n a un cuerpo directivo o a la Direcci6n del -

Proyecto. 

5.2.6 Políticas Relativas al Sector Público Agropecuario. 

En tm país cooo México en que la magnitud e intervcnci6n del scc 

tor público en los procesos económicos, resulta <lcterr.únante en

el proceso de desarrollo, las características del sistem.'l a<lm.i-

nistrativo a<lquicrcm una gran rclcvnncia. 
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Los planteamientos contenidos en este documento en todo o en pnrte s6lo P2. 

drán tener viabilidad en la tredida de la eficiencia y eficacia del Scctor

Público Agropecuario. Las propuestas al respecto se sitúan dentro del tmr 

co que orienta la refonna aclninistrativa y de la estrategia para el dcsa-

rrollo rural del Tr6pico H(1medo, se centran fundamentalmente en el proceso 

de la planeaci6n, y otros aspectos que se consideran imprescindibles. 

Ello obedece a que es precisamente a partir de los estudios y foI1llllacio-

ncs de la fase inicial de planeaci6n, que se puede lograr identificar con

nnyor rigor los requerimientos para una mi)·or adccuaci6n del sector públi

co agropecuario. 

Política de Desarrollo Planificado. 

En general uno de los grandes problemas de la planeaci6n, indicativa, para 

el desa,rrollo no obstante su inserci6n dentro del sistema administrativo -

es que JJU.lchos de sus instn.uncntos de carie ter normativo (planes, pro ·- - - -

gramas), generados por los servicios de planeaci6n y aceptados por las au

toridades políticas con poder de decisi6n, no llegan a tener vigencia conn 

elementos normativos para el convortamiento de los organismos del sector -

público, restringiéndose sus planterunientos al affibito de la ret6rica ofí--· 

cial. Por lo que se considera que el desarrollo planificado, s6lo se ase

guraría elevando fas propuestas contenidas en los planes de desarrollo, en 

lo pertinente, a la categoría de normas a<lministrativas concretas con to-

das las implicaciones que ello supone. 

Para el caso <lcl desarrollo agropecuario del Tr6pico Húmedo lo señalado an 

tcriormente a<lquiere una cOimota<la importancia, dada la gran cnnti<lad de en 
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ti<lades Y <le todo carácter, vinculadas al sector público agro

pecuario, con funciones específicas diferenciadas, similares o -

iguales en relaci6n al desarrollo rural; y el consecuente volu -

men y estructura del presupuesto, todo ello destinado al sector

agropecuario regional, también canalizado en parte a través de -

programas y proyectos específicos <le desarrollo con objetivos y-

metas particulares tales coIOO PIDER, PLAi'IA.T, COPLJ\MAR, y PRODE-

RITI1. Si bien todas las entidades públicas, programas y proyec

tos en la regi6n se orientan por los objetivos nacionales del de 

sarrollo, disefian y desarrollan sus acciones e inversiones en -

funci6n <le sus :intereses institucionales raz6n de su existencia. 

Quedan así fuera de consideraci6n ios objetivos de desarrollo r~ 

gional, limitándose al alcance de conceptos tales como la jerar

quizaci6n, prioridades, compatibilidad, congruencia, en términos 

regionales e institucionales. 

Adecuaci6n <lel Sistema de Planeaci6n Agropecuario y Forestal. 

La estrategia de desarrollo propuesta, presupone que todas las -

acciones del sector público agropecuario y complementariamente -

la de otros sectores ccon6micos y sociales, así co1ro la orienta

ci6n al sector privado se diseñen e implementen en funci6n de -

los objetivos regionales <lel desarrollo rural, por lo tanto re--

CONJ\Stn'O. BA1'mlmJ\L. ¡\.i\/AGS!\. CONJ\FRlff. FINAS!\' TJ\BAf.lEX, FER.TI 
~IH, FIR.-\, Flü\RT, FOIR, FIRGO, n.::.!EC:·\FE, PHONJ\SE, co:.HSI0-7 

NES GRI.JALVA, OIONTALPA, PAi~'UCO, del PL\N NACIONAL llIDRAUJ.I..:. 
CO, Dependencias de la SRA y la SNU!. 
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sulta imprescindible Jisponer de un sistema eficiente de planea-. 

ci6n del desarrollo n1ral regional, c<ipaz de cumplir esa funci6n 

en todos sus aspectos. Requerimiento que podría lograrse en ba

se a la adccuaci6n de los actuales servicios que cwnplen activi

dades de planeación en el sector público agropecuario de la re-

gi6n, dentro de los siguientes lineamientos. 

El sistema de planeación del desarrollo rural estaría constituído -

por: 

Unidades estatales de planeaci6n del desarrollo agropecuario y -

rural. 

Dependientes, administrativamente de los gobiernos estatales y -

sistémicamente de la instancia central de Planeaci6n del sector

agropecuario. 

Articuladas sistémicarnente a una unidad de supervisión y coordi

naci6n del desarrollo rural regional (Tr6pico Húmedo), a las ins 

tancias de planeación global estatal y a las unidades de progra-

1naci6n de las dependencias del sector público agropecuario esta

tal. 

Funciones: Realizar la planeaci6n <lel desarrollo rural incluye_!! 

do la formulnc.i.6n de plm1es Je desarrollo a largo, medio y corto 

plazo (programas y proyectos) y la fonnulaci6n <le la propuesta -

presupuestaria anual del sector público agropecuario; así como,

la evaluación sistemática del funcionamiento sectorial. 
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Unidades de programaci6n de las Unidades de Desarrollo agropec~ 

rio (Distritos de Te~ral). 

Dependientes administrativamente de dichas Unidades de Desarro-

llo Agropecuario y sistémicamente de la Unidad Estatal de plane.!. 

cl6n del Desarrollo Agropecuario. 

Articuladas sistémicamente a las unidades de progrannci6n de las 

Dependencias del sector público agropecuario. 

Funciones: Realizar estudios y proyectos de desarrollo, la pro

gramaci6n y presupuesto anual de los organisnos de la SARH invo

lucrados en el territorio. 

Unidades de progrannci6n de las entidades del sector pÚblico 

agropecuario estatal. 

Dependientes administrativamente de las correspondientes Depen-

dencias del Sector Público .Agropecuario. 

Articuladas, sistémicam:mte a las unidades estatales. Y- regionales 

de desarrollo agropecuario. 

Funciones: Realizar la progrannci6n y presupuesto anual perti-

nent.e, dentro de los lin,~amient.os de la plnneaci6n regional a - -

ser consolidado en las unidades Estatales. 
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Unidad Regional de Coordinaci6n del desarrollo rural. 

Dependiente administrativamente y sistémicamente de la instancia 

central de planeaci6n agropecuaria. 

Articulada sistérrúcamente a las w1idades ~..! planeaci6n sectorial 

nacional y a las wti.dades de Planeaci6n Estatales Agropecuarias. 

Funciones: Orientar y apoyar técnicamente a las unidades estat~ 

les de planeaci6n del desarrollo rural, realizar la planeaci6n del 

desarrollo rural regional, orientando y compatibilizando la pla

neaci6n estatal para el desarrollo rural; compatibilizar y art_!:. 

cular la planeaci6n del desarrollo rural regional con la de los 

otros sectores econ6micos y sociales en el ámbito regional; coo! 

dinar y apoyar la implantaci6n y funcionamiento de los programas 

y proyectos de desarrollo rural en la regi6n, y evaluar la reali 

zaci6n de los planes,prograrnas y proyectos. (Ver organigrama --

anexo). 
' 

La Adecuaci6n de la Organizaci6n de las Dependencias Ejecutivas

del Sector Público Agropecuario. 

Dadas las características del Tr6pico Húrr~do, la estrategia de -

desarrollo rural planteada y la actual refoilTT.'.l. administrativa, -

se estima necesario realizar adecuaciones, las que se señalan en 

seguida solamente en sus aspectos fundarrcntalcs. 
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Consolidar la actu:il divisi6n a<lministrativa territorial de la -

SARH, la autoridad estatal y la de las unidades territoriales -

(distritos de temporal) independientcrrente del tipo de agricult!!_ 

ra que se practique en tales circuscripciones. Los aspectos in

herentes al tipo de agricultura o a categorías subsectoriales de 

herían quedar bajo responsabilidad de los organismos especiali~ 

dos a nivel central nacional. Este planteamiento está en la ac

tualidad reconocido y legitimado administrativamente en la re--

gi6n del Tr6pico HÚmedo. Se trata entonces de otorgarle plena -

vigencia para obtener congruencia con la actual po1Ítica de des

centralizaci6n administrativa y coJllJatibilidad con lo planteado

para el sisteiro. de planeaci6n regional. 

Autonomía atlministrativa de'los proyectos de desarrollo rural in 

tegrado de ánbito localizado. 

Dada la naturaleza de estos proyectos y su contenido rultisecto

rlal, y que el dimensionamiento territorial de éstos no necesa-

riamente coincide con la di-l:isi6n administrativa de la SARH o -

de otros sectores y la experiencia disponible, resulta necesario 

otorgar a éstos una relativa autonomía a<lninistrativa que tendría 

que incluir facultades para la ejccuci6n presupucstal, es ¿ecir

delegar a la autoridad del proyecto las facultades adminis~rati

vas para el nnnejo presupuestal que disponen las depcndenci.as -

del sector público involucradas <lircctarrcntc en dichos prc-:·ectos. 

Las acciones necesarias para un diseño adecuado de la autcnonúa

planteada así como para las de coor<linaci6n intcrinstitucL:mal -
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requeridas, serían cumplidas por la unidad regional de coordina

ci6n del desarrollo rural. 

Los actuales programas y proyectos de desarrollo en el Tr6pico -

Húmedo bajo diferentes modalidades de planeaci6n y administraci6n 

deberían incorporarse a plenitud a los niveles estatales y terr.!_ 

toriales de administraci6n. Asimisroo articularse a la coordina

ci6n regional para el desarrollo rural. 

El otorgar vigencia a las proposiciones contenidas en esta sec-

ci6n, requeriría además de las disposiciones administrativas pe!. 

tinentes, de vigorosas acciones de ~apacitaci6n de personal. 

Asimismo de una cuidadosa etapa de tránsito. 



CAPITIJI.D VI 

LA ESTRl\TEGIA OPER;TIVA Y LINEAMIENI'OS PARA EL DESARROLLO RURAL DEL TROPICO 

Hl.Jr.IEOO. 

Hacer posible la realización de la estrategia de desarrollo propuesta, --

exige la identif icaci6n y ejecuci6n de una secuencia de acciones que se -

apoyen complenentariamente para, por una parte, crear las condiciones ne

cesarias de orden institucional y obtener una mayor consistencia y nivel -

de detalle en los planteamientos, y por otra, establecer un ordenamiento -

jerárquico y de prioridades de acciones de desarrollo en el espacio del 

Tr6pico Húmedo, sustentado en la infonnaci6n disponible. 

Para el fin anotado, se defini6 en primer ténnino un orden de prioridades

para las acciones del área institucional. Definici6n sustentada en los -

análisis del estudio y el carácter condicionante de las acciones identifi

cadas, expresadas en ténninos de políticas y que se expresan en el orden -

siguiente: 

l. Organizar el sistema de planeaci6n del desarrollo rural del Tr6-

pico Húrrcdo, en base a la adecuaci6n de los actuales servicios -

de planeaci6n (ver política del Sector Público Agropecuario Cap.f 

tulo V), y dentro <le éste, de la Coordina~i6n Regional para el -

Desarrollo Rural del Tr6pico Húmedo. 

2. Establecido el sistema de planeaci6n scüalado,continuar y comple

mentar orgánicaíl'Cntc la plancaci6n del desarrollo rural regional, 
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el que deberá prioritariamente elaborar propuestas formales de -

carácter legal y administrativo para ser llevadas a las instan-

cias pertinentes del Gobienlo Federal, referidas a los plantea-

mientes de política (Capítulo V). 

3. Paralelanente a lo señalado en el punto anterior, orientar la -

acci6n para el desarrollo del Tr6pico HÚmedo dentro de las si--

guientes líneas fundamentales: 

Iniciar el desarrollo rural regional planificado del Tr6pico

Húmedo en su conjunto. 

Realizar proyectos de desarrollo rural integrado en la re--

gi6n, en base a las fonnulaciones ya disponibles en la SARH, 

CPNH. 

Fonnulaci6n y desarrollo de programas sectoriales y subsecto

riales para el Tr6pico HáJoodo, en funci6n de objetivos regio

nales de desarrollo. 

El primer lineamiento, ''El desarrollo planificado del Tr6pico ttúmcdo", in

cluye corro metas, la fornulaci6n de un Plan Regional del Desarrollo Agrop~ 

cuario del Tr6pico Húmedo a largo plazo. Plan que incluiría un análisis -

de las perspectivas del desarrollo agropecuario de la regi6n, en el conte!_ 

to nacional, sus objetivos centrales serían: defüür el rol y espccifici-

dades del desarrollo agropecuario en funci6n de los requerimientos de la -
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regi6n y el país; formular políticas de desarrollo de árrbito es

pacial, referidas al Tr6pico l!Úmedo; identificar y dimensionar -

los requerimientos de acciones e inversiones para el desarrollo

regional para las próximas dos décadas; plantear los requerimie!!_ 

tos de adecuaci6n de orden institucional para el largo plazo; e~ 

tableciendo para todo ello, jerarquías y prioridades definidas -

en el tiempo y espacio. Igualmente la formulaci6n de planes de

desarrollo rural a medio plazo para el Tr6pico H6medo, en su CO!!_ 

junto como para cada una de las entidades que lo comprenden, de!!_ 

tro de las condiciones señaladas para el sistema de planeaci6n -

(capítulo V), de modo a obtener un mfucino de congruencia en el -

desarrollo rural de todos los programas y proyectos que tendrían 

que referirse necesariamente a dichos instrumentos de planeaci6n. 

La disponibilidad de un plan con tul horizonte temporal mÍilinx> de 

dos décadas, garantizaría foI'!TD.llaciones adecuadas para el medio

y corto plazo, y también permitiría come) secuencia inmediata --

ajustar y/o adecuar las acciones consideradas en los diferentes

programas y proyectos, que hoy realiza el sector público en el -

Tr6pico Húmedo, dentro de una accí6n concertada. 

El segundo lineamiento, realizar proyectos de desarrollo nlral -

integrado, tendría como metas: contribuir al desarrollo global 

de la Zona Golfo y Sureste, procurando corregir el desarrollo -

desequilibrado que presenta; incorporar a la producción intensi 
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va, áreas rezagadas con alto y medio potencial agropecuario actualmente -

subutilizadas o inexplotadas; generar empleos adicionales en el sector pri_ 

mario del Tr6pico l:~do y ncjorar los ingresos de la poblaci6n involucra

da; organizar la producci6n a los productores del área que cubren los pro

yectos e incorporarlos a la dinámica de desarrollo del país. 

El tercer lineamiento, formulaci6n y desarrollo, programas sectoriales y -

subsectoriales, en ftmci6n de objetivos regionales de desarrollo, incluí-

ría como metas, la fo1111Ulaci6n e implementaci6n de programas de desarrollo 

de ámbito regional, tales como: investigaci6n; capacitaci6n de personal;

conservaci6n de recursos naturales; agroindustria; desarrollo pesquero; ~ 

sarrollo forestal. Programas de naturaleza normativa que pennitirían un -

desarrollo confluente de sectores y subsectores a la consecución de los o~ 

jetivos básicos planteados en la estrategia de desarrollo rural para el 

Tr6pico HÚ!redo. 

Com:> se puede apreciar, los lineamientos para el desarrollo rural del Tr6-

pico Húaedo, contienen acciones situadas en el largo. medio y corto plazo, 

su realizaci6n posibilitaría lograr la coherencia entre requerimientos --

identificados y previstos para el redio y largo plazo, y las acciones del

corto plazo. Se trata así de dar una identidad y trascendencia explicita

ª los esfuerzos de hoy, corto plazo. 

Para establecer la jerarquía y prioridad de eventuales proyectos de desa-

rrollo rural (sustentados en inversiones), dentro del conjtmto de las subre 
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giones, definidas-Llanuras Costeras-, se utilizaron los siguien

tes criterios: niveles de desarrollo y bienestar, denugrafía, p~ 

tencial de recursos naturales y uso actual, viabilidad t6cnica,

ubicaci6n con respecto a polos dinámicos de desarrollo, y congnie!! 

cia con los planes y objetivos de desarrollo sectorial nacio-

na::.. 

Se determinaron prioridades para cada uno de los criterios defini 

dos. Para ello, se utilizaron varios indicadores (infonnaci6n di~ 

ponible), estableciéndose la prioridad por indicador, lo que faci, 

lit6 el análisis y ponderaci6n para determinar la prioridad por -

criterio. Ello a su vez penniti6 el análisis de conjunto de las -

prioridades establecidas para todos los criterios y así definir -

la jerarquía y prioridad para proyectos de desarrollo rural entre 

las Llanuras Costeras del Tr6pico Hwnedo. 

Seguidamente se presenta el ejercicio de jerarquizaci6n por cri

terio y los resultados obtenidos. 

6.1 CRITERIOS PARA ESTJ\BLECEi<. LA JEHARQUIA Y PRIORIDAD DE E\'E.Ñ"TI.IALES PRQ 

YECTOS DE DESARROLLO RURAL. 

6.1.1 NIVELES DE DESARROLLO Y BIEN.ESTAR SOCIAL. 

Habiéndose propuesto una estrategia general de desarrollo inte-

gra<lo para el Tr6pico Jf(Ui\cdo, la cual considera con'O funci6n 

para el desarrollo ccon6mico y social en el medio ru

ral, las diversas variables relativas a los requerí 
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mientos de la existencia y reali:aci6n hum:ma, determinadas éstas por las

necesida<les y valores de la sociedad, las zonas que hist6ricamente se han

visto marginadas d»l beneficio social, deberán tener atenci6n especial en

las acciones que se pongan en rn:ircha en el Tr6pico Húmedo. Para jerarqui

zar dichas subregiones se ponderaron las siguientes indicadores: ingreso, 

educaci6n y diversos servicios. 

Ingreso.- Se consider6 en este rubro la participaci6n del sector agrope-

cuario en el ingreso total de cada una de las regiones, así como la concen 

traci6n del ingreso en el sector, en base a los índices de Gini, determina 

dos para cada una de las ·entidades federativas por la CPNH, consignados en 

el Q.xadro No. 2.4 del capítulo Il del presente estudio. 

Educaci6n.- Para evaluar este indicador, se torn6 en cuenta el índice de -

analfabetismo, y diveros grados de instrucci6n de la poblaci6n rural, as.í

cono la disponibilidad de instituciones educativas, sobre todo de instruc

c i6n básica. 

Diversos Servicios.- Incluye índice de hac:L1a'1Úento por vivienda, relacio 

nándolo con la existencia U.e viviendas que cuentan con W1 solo cuarto. -

.~imisrao, se consi<ler6 el nÚ.<;Jero de viviendas que disponen de drenaje y de 

energía eléctrica. 

El resultado de dicho análisis dio la siguiente jerarquizaci6n:. 

l. Costa <le Oaxaca. 
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i. Cuenca del Papaloapan. 

3. Llanura Tabasqucíia. 

4. Norte de Veracruz. 

s. Llanura de Quintana Roo. 

6. Llanura de Yucatán. 

7. Llanura de Campeche. 

8. Costa de 01iapas. 

9. Cuenca del Pánuco. 

10. Coatzacoalcos Uxpanapa. 

11. Centro de Veracruz. 

6.1.2 CRITEl~IO Da.DGRAFICO. 

Este criterio, consider6 en fonna interrelacionada, la magnitud de lapo-

blaci6n total en cada una de las subregiones, la estructura urbano-rural -

de la poblaci6n, densidad y distribuci6n espacial de la misma. 

La ponderaci6n de los cuartro indicadores considerados, penniti6 estable-

cer para este criterio un ordenamiento que se ajusta, por un lado, a la -

magnitud ele la poblaci6n total, y por otro la detcnninaci6n de las áreas -

con rrayor poblaci6n rural, densidad y distribuci6n espacial, <k'U1do.priori

dad en orden decreciente de magnitud a cada una de las áreas. 

l. Cuenca del Papaloapan. 

2. Cuenca del Pánuco. 



188 

2.1 Norte de Veracruz 

2.2 Centro de Veracillz 

3. Llanura Tabasqueña 

4. Coztazacoalcos-Uxpanapa. 

5. Llanura de Yucatán 

5.1 Costa de Oaxaca 

6. Costa de Chiapas 

7. Llanura de Campeche 

s. Llanura de Quintana Roo. 

6.1.3 POTENCIAL DE REClJRS)S NATIJRALES Y USO ACTUAL. 

Para la detenninaci6n de prioridades en este criterio, se considera 

ron 3 indicadores como sigue: 

a) La participaci6n relativa de cada llanura costera en el poten-

cial total del conjunto en la categoría de alta productividad -

agrícola, otorgándose prioridad en 6rden decreciente a tal par

cipaci6n. 

Llanuras Costeras Alto Potencial % Prioridad 

Agrícola (ha) 

Total alto potencial, 

en las llanuras coste 

ras. s 494 065 

Cuenca ucl P(muco 1 077 528 19.6 1 
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Llanuras Costeras Alto Potencial % Prioridad 

Agrícola (!!a) 

Norte de Veracruz 166 066 3.0 10 

Centro de Veracruz 446 100 8.1 7 

Cuenca del Papaloapan 796 857 14.S z 
Coatzacoalcos-Uxpanapa 435 182 7.9 8 

Llanura Tabasqueña 460 474 8.4 5 

Llanura Campeche 597 345 10.8 3 

Llanura Yucatán 451 914 8.2 6 

Llanura Quintana Roo 152 641 2.8 11 

Costa de Chiapas 429 784 7.8 9 

Costa Oaxaca 480 174 8.9 4 

.. 
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b) La participaci6n relativa de cada llanura costera en el poten-

cial total del conjtmto en la categoría de media productivi<lad

agrícola, otorgándose prioridad en orden decreciente a tal par-

ticipaci6n. 

Llanuras Costeras Medio Potencial Prioridad 

A~rícola Q1a2 % 

Total medio potencial 

en las llanuras coste 

ras. 4 659 038 

Cuenca <lel Pánuco 619 269 13.3 3 

Norte de Veraciuz 7 127 0.2 10 

Centro <le Veracruz 110 519 2.4 8 

a.1enca del Papaloapan 435 094 9.4 4 

Coatzacoalcos-Uxpanapa 133 491 2.8 7 

Llanura Tabasqueña 23 023 0.5 9 

Llanura Campeche 1 558 642 33.4 1 

Llanura Yucatán 1 179 174 25.3 2 

Llanura Quintana Roo 398 284 8.6 s 
Costa Chiapas 21 812 o.s 9 

Costa Oaxaca 172 603 3.6 6 
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c) Magnitud de superficie de alto y medio potencial subutilizado. 

LL.\.\'URAS cosrERAS TOTAL ALTO Y MEDIO USO Acn.JAL EN PRIORIDAD 

POTENCIAL AGRICOLA AGRICULTURA 
HA 

Cuenca del Pánuco 1 696 797 457 084 3 

Norte de Veracruz 173 193 72 434 11 

Centro de Veracruz 556 619 119 891 8 

Cuenca del Papaloapan 1 Z31 951 504 541 4 

Coatzacoalcos-lli.."Panapa 568 673 94 914 6 

Llanura Tabasqueña 483 497 Z22 298 9 

Llanura Campeche* 2 155 987 112 398 1 

Llanura Yucatán* 1 631 088 379 655 2 

Llanura Quintana Roo .. 550 925 49 955 5 

Costa Chiapas 451 596 28Z 243 10 

Costa de Oaxaca 652 777 202 315 7 

_.. Los estuuios de Uso Potencial de Suelos fueron relaizados en el conjun

to <le la Península de Yucatán, quedando una parte no estudiada que co-

rrespon<lc al estaJo de Quintana Roo. IA'l tli.stribuci6n de tierras de Al

to y Medio Potencial se estimaron en fonna proporcional a cada estado -

de acuerdo a su superficie territorial. 
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Orden de prioridades para el criterio de potencial de recuesos natu 

rales y uso actual. 

LL¡\_\URAS COSTERAS a) 

D..ienca del Pánuco 1 z 
.. 

Norte de Veracruz 10 8 

Centro de Veracruz 7 6 

Cuenca de Papalo3pan 2 3 
'• 

Coat:::acoalcos-1.b..-panapa 8 s 

Llanura Tabasqueña 5 9 9 6 

Llanura Campeche 3 1 1 1 

Llanura Yucatán 6 z 2 3 

Llanura Quintana Roo 11 s 5 s 

Costa de Oüapas 9 9· 10 7 

Costa de Oaxaca 4 6 7 4 
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6. l. 4 CRITERIO DE VIABILIDAD TECNICA 

Para determinar la viabilidad técnica de los proyectos en cada sub

regi6n, se analiz6 el catálogo de proyectos identificados por la -

CP.:-JI y que se encuentran en diversos niveles de estudio y formula-

ci6n, tomando en cuenta los siguientes indicadores: número de pro-

yecto para cada llanura costera, cobertura territorial, empleos ge

nerados, nivel de avance de los proyectos, inversi6n y naturaleza -

del proyecto. 

Número de Provectos. El ordenamiento de prioridades, considera el

mayor número de proyectos, dado que ello significa mayores alterna

tivas de inversi6n y viabilidad técnica y .financiera. 

Cobertura Territorial. Se considera el menor costo unitario por 

unidad de superficie y la magnitud <le la misma. 

Empleos Genera.Jos. Se di6 prioridad a los -proyectos que generen~ 

yor empleo en zonas críticas y con los mas· altos índices en rela--

ci6n a la inversi6n. 

Nivel de Avance ele los Proyectos. Los proyectos de inversi6n en -· 

las llanuras costeras, tienen diversos niveles de avance, respecto

ª su fonnulaci6n <lcfinitiva, así, hay proyectos a nivel de idcntif.!_ 

caci6n, gran visi6n, prcfactibilida<l, factibilidad, anteproyecto, -

diseño y proceso de cjecuci6n. La prioridad en este indicador, se 
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otorga a las llanuras costeras .. que tengan un .mayor número de proye~ 

tos, con niveles de fona.ilaci6n más avanzados respecto a su cobertu 

ra terri1:orial. 
l 

Inversi6n. 
t 

La prioridad para este indicador, se otorgó a los pro--

yectos con menor costo estbnado total, y menores costos unitarios -

por generaci6n de er.ipleo y superficie cubierta. 

Naturale:a del Proyecto. Se jerarquiz6 en ftmci6n de la congiuen-

cia que existe entre los planteamientos del proyecto y los requeri-

mientas para el desarrollo de las llanuras costeras, en otras pala

b;·as, que sus componentes correspondan más certeramente a la solu--

ci6n Je la problem..~tica de las subregiones. 

Este criterio dio como resultado, el siguiente orden de prioridacles: 

l. Cuenca del Papaloapan. 

2. Costa de Oaxaca. 

3. Llanura Tabasqueña. 

4. Cuenca del P6.nuco. 

s. Llanura de Campeche. 

6. Costa de Oüapas. 

7. Coatzacoalcos-Uxpanapa. 

7. l. Llanura Je Yucatán. 

8. Llanura de Quintana Roo. 

9. :\ortc de Veracn1z. 

10. Centro de Veracruz. 
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6 .1. S UBICACION (X)~ RESPECTO A POLOS DE DESARROLLO 

Se consideró la ubicaci6n de los proyectos respecto a los polos de 

mayor dem:mda de pl'oductos agropecuarios, presente y futura, a -

fin de optimizar y racionalizar las inversiones en el medio rural, 

independientemente de que deben <le tener prioridad dichas áreas, -

en virtud <le que el desarrollo dinámico del sector sectm<lario y 

~erciario en contraposici6n al primario, pro<luce fuertes descquili:_ 

brios regionales. Los indicadores se analizaron de la siguiente .-

manera: 

Potencial F..nerg_t'!tico. Incluye petr6leo y energía eléctrica, consi 

derando su potencial, ubicaci6n y perspectivas de explotaci6n. Di 

cho análisis se basa en los infonnes publicados por Petr6leos ~lc-

xicanos }' la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Industria. Se consider6 únicamente la industria más L'r1portante -

existente, ya que las posibilidades, planes y proyectos <le desarro 

llo industrial, se consideran en otro criterio. 

Turismo. La creaci6n y explotaci6n de coú¡ilcjos turísticos en la

Zona Golfo Sureste, ha cobrndo importancia en los Úl t inus aiíos, lo 

que ha provocado tma gran cantilla<l <le poblaci6n flotante, que der.-a,_::! 

da del sector fuertes \'o lúmenes de alin2ntos, de tal forma que es -

un indicador a considerar en forma imprcscinclible cr. la pl•meación

del desarrollo agropecuario. 
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El análisis de este criterio dio el siguiente orden de prioridades: 

l. Llanura Tabasqueña. 

2. 
r 

Costa ~e Chiapas. 

3. Llanura de Campeche. 

4. Centro de Veracruz. 

s. Coatzacoalcos-Uxpanapa. 

6. Cuenca del Pánuco. 

7. Llanura de Quintana Roo. ' 

8. Q.ienca del Papaloapan. 

9. Norte <le Veracruz. 

10. Costa <le Oa.xaca. 

11. Llanura de Yucatiín. 

6.1.6 Congruencia con los Planes y Objetivos de Desarrollo de otros Sccto 

res. 

No obstante que el medio físico y las condiciones econ6r.iicas del -

Tr6pico Húmedo no han sufrido alteraciones significativas, la fot"l'!!_ 

lnci6n de propuestas de implementaci6n de proyectos no puede dejar-

de considerar en su oricntaci6n y enfoque, las nuevas condiciones 'f 

tem1cncias del desarrollo regional generadas por la acci6n del sec

tor p6blico. 

En particular los fenómenos demográficos, ccon6r.tlcos y ccol6gicos -

que la cxplotaci6n de cncrg6ticos (pctr6lco y electricidad) ha gen~ 
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rado en la zona, y los requerimientos que plantean al sector prima

rio. .<\simismo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo In-

dustrial, plantean la descentralizaci6n de las actividades indus--
! 

triales ubicadas en el área metropolitana del Valle de México para-

' un futuro inmediato, de tal forma que las dos terceras partes del -

incremento de la capacidad nacional de producci6n se instale fuera 

de esta zona. Dentro de la primera prioridad se consideran 6 áreas 

específicas dominadas por un Puerto Industrial, 4 de las cuales se-

ubican en la Zona Golfo Sureste (Coa tzacoalcos, Veracruz, Tampico y 

Salina Cn1z), en segundo plano se sitúan 7 áreas dominadas por cen

tros urb:mo-industriales, entre los que destacan el Istmo, Norte --

del Golfo y Península <le Yucatán. 

El plan de desarrollo urbano propone un sistema urbano integrado --

constitui<lo por 12 zonas, 4 de ellas ubicaJas en el Tr6pico Húmedo, 

P(muco, Golfo, Istmo y Peninsular. 

Por otra parte, los litorales con que cuenta el Tr6pico, acervo cu.!_ 

tural y natural penniten el desarrollo de polos turísticos que atr~ 

en fuertes volúmenes <le poblaci6n flotante que clem.1.nda alimentos y-

servicios y moclif ica <le una u otra forma las aspectos ccon6micos re 

gionales. 

Cabe destacar que la prioridad e.le dichos pl:mes es coincidente con-

la rcgionali :aci6n de las llanuras costeras rcali :adas en el pres e_!! 

estudio, <le tal fonna que la jerarqui:'1ci6n de las nlismas para el -
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desarrollo 111ral, cae dentro de lo que se denomina Zona de Estimules 

Prefenciales. 

En base a lo anterior. se deterntln6 la siguiente prioridad para las 

llanuras costeras: 

l. Olenca del Pánuco. 

1.1. Coatzacoalcos-L"cpanapa. 

1.2. Llanura Tabasqueña. 

1.3 Costa de Oaxaca. 

z. Norte de Veracl1.lz. 

2.1. Centro <le Veracruz. 

2.2. a.icnca del Papaloapan. 

2.3 Llanura de Campeche. 

Z.4 Llanura de Yucattín. 

2.5 Llanura <le ~intana Roo. 

2.6 Costa <le Chiapas. 

6.1. 7 RESUI.,'f.AOO FINAL DE Li\ APLiü\CIO.N DE CRITERIOS. 

El análisis por separado <le cada uno de los in<licmlores dio como r~ 

sultmlo un ordenamiento priori'tario por criterio, en base al cual -

se realiz6 tu1 análisis del conjunto y se obtuvo así la jerarquiza- -

ci6n que se scfJala en el CUadro No. 6.1 

Es importante observar que este ordenamiento prioritario correspo_!! 

de a la si tuaci6n actual reco,güb en los ind ica<lorcs y criterios. · 
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Se considera que las prioridades del 1 al 6 resultan nítidamente es 

tablecidas, y que el otro bloque del 7 al 11 tienen prioridades si

milares. 

Por otro lado deben considerarse de carácte1· indicativo preliminar, 

pudiéndose más adelante en base a una desagregación m~s exl1austiva

de criterios y ll'.ayor infonnaci6n ajustarse este ordenamiento. 
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LLA.\'URAS OJSTERAS 

Cuenca del Pánuco 

Costa .Je O.:uwca 

Llanura Tabasqueña 

Cuenca del Papaloapan 

:\orte .Je \'eracruz. 

Centro de \'eracrnz. 

Coatzacoalcos Uxpanapa 

Co5ta Je Oii::lpas 

Llanura Je C:ur.peche 

Llanura Je Yucatán 

CUADRO No. 6.1 

RESULTAOO DE LA APLICACION DE CRITERIOS P • .<\i11\ ESfABLJ:CER LA JERARQUIZACIO:-.: Y PRIORIDADES 

PAR<\ PROYECTOS DE DESARROLLO RUR-\L E.'1 LAS LL;1;\'URAS CXJSTERl\S DEL TR.0?!0'.l lllJ:·'.EOO. 

Prioridad según Potencial y Ubicaci6n Congmencia con 
niveles de desa Prioridad segfu¡ desarrollo- respecto a planc;s y objct.!_ 
rrollo y b lenes m;:ignitud Jemo-- Je recursos Viabilidad polos <!e - vus l!l' <l...:sarro-
tar social. - grafica n:iturales. Técnica desarrollo llo de otros 

sectores 

9 2 2 4 6 1 

1 s 4 2 10 1 

3 3 6 3 1 1 

z 1 3 1 8 2 

4 2 8 9 9 2 

11 2 6 10 4 2 

10 4 s 7 s 1 

s 6 7 6 2 2 

7 7 1 5 3 2 

6 s 3 7 11 2 

Llanura Je Q".Jintana Roo 5 8 5 8 7 2 

Prioridad 
General 

3 

4 

2 

1 

9 

10 

7 

6 

s 
8 

11 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

El Trópico Húmedo Mexicano, según 1~ regionalización de la CPNH, se localfza 

en la parte Oriente y Sureste de 1a:República Mexicana con una extensi6n 
l 

territorial de 46 millones de ha, es decir el 23% del total del Territorio 

Nacional. Cuenta con una población de 16 millones de habitantes, donde el 

64.6% son menores de 25 años, aspecto que reviste relevante importancia, ya 

c;ue implica una gran proporción dependiente y altos requerimientos de inver_ 

sión en los servicios educathos, de salud, etc, Asimismo plantea para el 

futuro la necesidad de una gran generación de empleos. 

Por otra pdrte, la mayor proporción de la PEA es dependiente del sector agrQ_ 

pecuario, no obstante que,conforme a algunos elementos de prognosis, se preve 

que el crecimiento de las actividades secundarias y terciarias será muy di

námico en las próximas décadas y alterará la estructura actual, la mayor g~ 

neración de empleos para el futuro, continuará descansando en el sector agr2._ 

pecuario, basta para verificar esta afirmación, observar el crecimiento de 

la fuerza de trabajo en términos absolutos; lo que desde esta perspectiva 

muestra la imperiosa necesidad de acelerar el desarrollo y la utilizacidn de 

todos los recursos. 

El Trópico Húmedo por su potencial de recursos constituye parte signlficat.!_ 

va del país y dotación relevante del potencial de desarrollo agropecuario, 

energético y tudstico, por lo que s1n duda está llamado a desempeñar un rol 

sobresaliente en el proceso de desarrollo nacional, alcanzando por la natur~ 

leza de su potencial productivo una connotaci6n estratégica para el futuro 

desarrollo de México. 
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A pesar del potencial productivo con que cuenta la región tropical hllmeda, 

es en la actualidad una de las áreas de menor desarrollo relativo del pafs. 

No obstante lo anterior, con el inicio de la explotación de sus recursos, su 

aportación en la conformación del PIB Nacional se ha incrementado en las 

últimas décadas, pasando de 21.4% en, 1960 a 24.5% en 1980, participación, 
l 

ésta ú1tima, que no incluye la actividad petrolera que se gonera en las 

Costas del Golfo de México. 

El relativo Desarrollo del Trópico Húmedo, se debe fundamentalmente a la 

explotación en gran escala de sus recursos energéticos, ya que a pesar de su 

potencial agropecuario, el sector primario atraviesa por una situación crft.!_ ·-. 

ca. Asf vellX)s que el sector secundario del Trópico Húmedo se incrementó sig_ 

nificativa111ente en relación con el resto del pafs, al pasar su participación 

en la conformación de su homólogo nacional de 11.7% en 1960 a 30% en 1980; y 

en el PIB regional de 30.8% a 45.5%. Este crecimiento contrasta con la pé!: 

dida de imporuincia relativa del sector primario, ya que si en 1960 aportaba 

el 42.5% del PIB agropecuario nacional, para 1\30 únicamente lo hace con el 

31%. Regionalmente pasó de participar con un 37 ,2% en el PIB total en 1960 

a únicamente un 10.8% en 1980. 

Entre las caracterfsticas del 'proceso agropecuario del Trópico Hamedo, sin 

duda la más grave es la que se refiere a la persistencia de bajos niveles en 

las condiciones de vida para la mayada de la población rural. Asf observa

mos que en el sector esta situación está determinada fundamentalmente por 

una desequilibrada distribución del ingreso, ya que el 90,5% de la PEA disp~ 

ne del 48.1% de los ingresos,en tanto que el 9.5% restante detenta el 51.9%, 

Lo anterior da una idea de la situación difkil por la que atraviesa el sec 
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tor agropecuario, misma que se ha visto exacerbada por la expansi~n acelerada 

de la actividad energética, ya que a esta actividad se orienta prioritaramente 

la mayor parte de la inversión pública regional, y al mismo tiempo agudlro" la 

problemática del sector al atraer numerosos contingentes de poblacion migrante 

de otras regiones del pa1s, y al reorientar los flujos migratorios al interior 

de la zona. Asimismo ha ampliado la diferencia entre oferta y demanda de al.:!... 

mentos y acentuado el encarecimiento del costo de la vida, diferenciando cada 

vez más a la población rural, y a la dedicada a las actividades secundarias y 

de servicios. 

Asf pues, al parecer, para el sector agropecuario la actividad energética~ 

lejos de traducirse en aumentos en el bienestar de la población y en posibili 

dades de un Desarrollo Rural sostenido, (hay que recordar que el producto pg_ 

trolero no se reinvierte en la región), dio lugar a un conjunto de problemas 

social es, económicos y ecológicos, lo que obliga necesariamente a reconsiderar 

las polfticas de inversión y de apoyo al sector agropecuario. 

Intrasectorialmente, dos elementos destacan en el proceso rural del Trópico 

Húmedo, por un lado el avance de la ganadeda sobre las tierras dedicadas a 

la agricultura, en la última dééada el área dedicada a la ganader1a se incr~ 

mentó en un 80%; y por otro una mayor diferenciación productiva, que viene d~ 

terminando niveles de ;;;odernlzación nítidamente desi']uales, según 1os difere!J.. 

tes tipos de unidades productivas,subreg·iones y lfoeas de producci6n, al 

mismo tiempo que se agudiza el control y manipulación de gran parte de los 

recursos productivos por un núcleo de productores del sector privado, manife~ 

tándose una aguda polarización entre la a9ricultura comercial y la tradicional 

campesina. 
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la agricultura comercial se configura claramente por el cultivo de productos 

vinculados a los procesos agroindustr1ales, su articulaci~n con la demanda 

nacional y/o internacional y el acceso a los servicios, particularmente ffnan. 

cieros. Su finalidad e~ la obtenci6n de utfl idades. 

Por su parte la agricultura tradicional se caracteriza fundamentalmente por 

la integración funcional de las actividad.es domésticas y productivas, y se 

realiza en unidades de producci6n familiar. Su raz6n de ser es la reprodu~ 

ción de sus condiciones de vida y de trabajo. 

En los últimos años es significativo el avance y dominio de la agricultura 

comercial, la cual tiene una marcada tendencia a su integraci6n con la agrQ_ 

industria, y al mismo tiempo un papel dominante de ésta última sobre los 

procesos de desarrollo agropecuario y sobre el control de los recursos natu

rales y financieros. 

En efecto, últimamente se ha venido generando una fuerte demanda de productos. 

agropecuarios procesados, lo que ha dinamizado la expansión de la agrofndus

tria, constituyendo cada d1a más esta actividad un canal de confluencia entre 

la oferta y la demanda de los productos del sector; ello junto a la creciente 

demanda de maquinaria, fertilizantes, pesticidas, etc., significa la consol.i 

dación de un papel dominante de la industria sobre la agricultura y concurre~ 

temente sobre los mecanismos y servicios de comercialización, distribuci6n y 

financiamiento, estableciéndose una dependencia de connotación estructural. 

La participación de la agroindustria, se caracteriza por la creciente impor

tancia de la inversión extranjera directa y de la ingerencia de las empresas 

tra nsnac iona 1 es, hecho r¡ue torna el fenómeno aún más grave ,y además coro semen.-

c i onó anteriormente, no se ha limitado única y <>xclusivamente a la fasede..tran~ 
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formación del proceso agroindustrial, su presencia se da en todas las fases, 

desde la obtenc16n de insumos para la planta agroindustrial, hasta la comer.. 

cialización misma del producto, lo que implica necesariamente su ingerencia 

tanto en el sector primario como en el de servicios. 

Como resulta do del poder económico fina ne iero y tecno15gko con que cuentan 

las agroindustrias sustentadas muchas veces en consorcios internacionales, 

han podido determina.r modificaciones fundamentales en la estructura agraria. 

Dentro de dichas modificaciones ha venido cobrando fuerza la tendencia a 

concentrar el control de grandes áreas de cultivo, a través de diferentes 

mecanismos entre los que destaca el rentismo bajo diversas modalidades, y el 

contrato de producción, que representa la aceptación tacita unilateral de 

las condiciones de compra-venta fijadas por la agroindustria. Al mismo tie!!!_ 

po, el productor se obliga a utilizar la tecnologfa proporcionada por la 

agroindustria, todo ello para finalmente ser deducidos del pago que la misma 

proporciona sobre la cosecha. Este método de aprovisionamiento utilizado por 

la agroindustria le perr;iite un control absoluto del proceso. 

La ingerencia de las agroindustrias sobre el proceso agropecuario trae adem<fs 

como consecuencia determinada conformación de la estructura agraria al orie.!!_ 

tarla según sus intereses. 

Por lo tanto, su consideración como elemento estratégico en cualquier plan

teamiento para el desarrollo de la actividad agropecuaria en el Tr<'ipico Húm~ 

do, resulta imprescindible, con mayor razón si se tiene en cuenta el proceso 

de transnacionalización dela agroindustria, lo que obliga a profundizar y 

fortalecer los esfuerzos de planeación, fomento y regulación de la actividad 

agroindust.rial, en los cuales la polHica financiera y crediticia son de 

primoridial importancia y pueden jugar un papel decisivo. 
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Uno de los factores más relevantes y de naturaleza determinante de las c~ 

racterísticas del proceso productivo en el Trópico Húmedo, es sin duda la 

particularidad de sus recursos naturales que se manifiestan en sus ecosist~ 

mas. Los ecosistemas del Trópico Húmedo se caracterizan por un1 inmensa 

variedad florística y una exhuberancia extraordinaria de vida vegetal y anj_ 

mal. sus cic1os se desarrollan con gran rapidez debido a la energfa solar y 

humedad abundantes y a una intensa fotosistesis, sin embargo, son de equilj_ 

brio precario y una vez roto, pueden eventualmente exigir para su restabl~ 

cimiento un número considerable de años. 

El crecimiento demográfico, la acción poca cuidadosa del hombre, las caract_!l. 

rísticas peculiares sobre la tenencia de la tierra, y la dinámica de la ecQ_ 

nomía de mercado han alterado progresi~amente los sistemas ecológicos del 

Trópico Húmedo, y ellos se manifiesta en un empobrecimiento de sus recursos 

natura.les, debido en gran parte a una actividad extractiva, excesiva e inad~ 

cuada. 

Esta situación se ha visto agravada por la explotación de hidrocarburos a 

gran escala, que ha dejado como herencia para la región, contaminación, deSfQ. 

restación, mayores áreas inundadas y decrementos de las superficies dedicadas 

al cultivo. 

Debido a lo anterior, la necesidad de incorporar el criterio ecológico en el 

proceso de desarrollo, ha dejado de ser una simple preocupación cientffica o 

técnica, para expresarse como una necesidad socialmente reclamada, En partj_ 

cular es necesario incluir en el diseRo de desarrollo agropecuario concebido 

a un nivel regional, las necesarias articulaciones intersectoriales, de mane 

raque pueda formularse un conjunto de lineamientos y acciones efectivos que 
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neutralicen el proceso de deterioro del medio ambiente, que restauren progrg_ 

sivamente el daño que no haya alcanzado niveles irreversibles, que preserve 

el medio en el mismo proceso de aprovecharlo productivamente y que mediante 

la conservación de los recursos naturales fortalezca su potencial de desa-

rrollo en el futuro. 

Se considera de promordial importancia establecer un sistema de investigación 

permanente en relación a la degradación de la ecolog1a regional, con el pr.Q. 

pósito de contribuir a un mejor uso del suelo y a facilitar la formulación 

de regulaciones normativas y de control. Asimismo se deberá de incorporar 

en los programas de asistencia técnica y formación de recursos humanos, la 

conservación de los recursos naturales como variable prioritaria. 

Dentro de la región del Trópico Húmedo existen zonas identificadas como pl-ª..: 

nicies o Llanuras Costeras ubicadas geográficamente a una altitud que va de 

O a 200 msnm. Es en estas áreas donde se han observado mayormente oportun! 

dades de desarrollo, debido a su potencial agdcola, hidroeléctrico, petrol~ 

ro ytudstico entre otros. Dichas Llanuras abarcan 312 municipios de los 

diferentes estados que conforman la zona, tiene una superficie de 27.5 mill.Q. 

nes de ha, es decir, el 60% de la zona y el 14% de la extensión territorial 

nacional. Asimismo alberga el 12% de la población nacional y el 503 de la 
2 del Trópico Húmedo, con una densidad demográfica de 29.3 habitantes por km , 

En el Capítulo II I del presente estudio se demuestra que en las planicieG cost~ 

ras existe el mayor potencial para aumentar la frontera agrfcola del pafs, 

ya que existe un 65% de tierras de alto y medio potencial agrfcola subutilj_ 

zado o inexplotado: 



Trópico HOmedo 

Llanuras Costeras 

USO POTENCIAL 
ALTA MEDIA 

5 872 510 

4 494 065 

5 947 165 

4 659 038 

USO ACTUAL 

4 185 368 

. 2 661 995 
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RE 
SUBUTI L IZADA 
O INEXPLOTADA 

7 634 307 

7 491 108 

Es evidente que esta potencialidad se verfa incrementada, cuando se considera 

un mejoramiento de las condiciones de los suelos a través de la realización 

de obras de control y manejo del agua, en que las tierras de categorfa media 

y baja, en razón del demérito por exceso de agua. podrían pasar a considerar. 

se de un nivel superior. 

Las Llanuras Costeras del Trópico Húmedo, dada la similitud de niveles de 

desarrollo de los estados que los constituyen, la identidad de su problemátj_ 

ca económica y social, y los rasgos comunes de su ecologfa, constituyen una 

región con intereses económicos y políticos confluentes, hecho que le otorga 

unidad, en términos de requerimientos para el desarrollo. Se estima que 

en esta región se dan las condiciones que permitirían y hacen indispensable 

establecer un proceso de desarrollo planificado, en particular del sector r.!!_ 

ral, lo cual contribuiría en forma determinante a un desarrollo global. 

La rcgionalización de las Llanuras Costeras ·permite jerarquizar las acciones 

en la región, y emprender un desarrollo planificado por etapas que minimice 

riesgos y permita la aplicación de políticas subregionales. 

La experiencia de planeación en la región y el pafs no se ha conformado en 

plenitud, por lo que se propone una adecuación del sistema de planeación sec 
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torial regional, ya que se encontró que el actual es insuficiente e inadecu~ 

do, tanto si stémicament.e como en sus recursos técnicos e instrumentos de 

supervisión y evaluación. 
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