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IN'l'RODUCCJ:ON. 

El presente trabajo pretende analizar la problanAtica de canerciali

zación del fertilizante en el Valle del Mezquital; ya que los fertilizan

tes tienen, especial, aiqni:ficado en la agricultura, al eonsiderArseles co

mo uno da los ,i·nstrumentoa de apoyo al P,,-oqrama Nacional Alimentario. 

En 1940 la agricultura mexicana se caracteriz6 por ser primordial 

mente. de subsistencia con ello queda de manifiesto que no cubria la de 

manda nacional de loa productos aqricolaa esenciales en la alimentación 

de loe mexicanos; la producoi6n de abonos era reducida. fabricándose al -

qunos fertilizantes sin~ticoa, en pequefta escala a industrializándose 

materias orgánicas con baja concentraci6n de elementos nutrientes, por 

consiguiente fue uno de loa factores, que incid1an en la baja producción 

y productividad agricola. 

En 1943 ccxnienza a funcionar la empresa Guanos y Fertilizantes de M! 
xico, S.A. , fundada con participaci6n estatal, misma que inició su auge 

bastante importante en la producción nacional de fertilizantes y en el 

conswno lnterno de los mismos. 

La• pol1ticaa actuales estAn orientadas a incr.mentar la producción 

y la productividad aqricola, con el apoyo en el uso siempre creciente de 

fertilizantes a precios reducidos para que puedan ser aprovechados por,

un porcentaje mayor de la población rural. 



En la .actuali.dad .este objetivo no &e cunple totalmente¡ el .mercado 

de loa fertilizantes, no esta enfocado hacia un concepto moderno de come~ 

ciali:zaciónJ puesto que al exi.at:ir de hacho un monopolio, por parte de 

Fertimex, s.A.J loa sistemas de distribución que utiliza.para hacer ll99ar 

su producto al consumidor final, via aua concesiones, que consiste en de

positar el producto en bodeqaa, ai bien •• cierto que loa mas d~ la~ ve -

ces hace lle<Jar oportunamente el fertilizante al campesino, deja en manos 

del intermediario la comercialización directa y al existir un alto porceE 

taje de intermediario• el precio del producto se incrementa y no es acce

sible al campesino como consecuencia se deja de consumir, y a menor uso -

del producto1 la producción en cuanto a calidad y cantidad es baja y si a 

esto le agrsqamos la falta de asistencia técnica qua recibe tenemos, que 

el campesino en un momento dado no sabe qué fertilizante debe uaar, cómo 

y cu~ndo aplicarlo, desconoce el cultivo que le pudiera ser mas reditua -

ble. 

Es necesario promover la fertilización con aentido social, estudi'ar 

e impulsar la inveatiqació~ de nuevos productos agroquimicos, incrementar 

la productividad de las superficies de cultivo ya existentes. Crear con -

ciencia en el campesino que el uso del fertilizante tiene grandes venta -

jas, no solo para 61 y su familia sino para la población en general, con 

quien tiene el compromiso de satisfacer una de las necesidades primordia

les del hombre como es la alimentaci6n. 

Nuestro pais necesita de una mayor diaponibilidad de alimentos b6 

aicoa razón que diO oriqen a la presente Tests. Ya que ea urqents e in -

dispensable el desarrollo de la poblaci6n rural combatir el deserrpleo y 

srraiqsr a loa campesinos en sus lugares de origen. 



CAPITULO I ASPEC'l'OS GENERALES Da.:L CMIPESINO EN MEXICO ...... .-. ....... _.. ......... .,.,., _____________ __ 

r.a· crisis en •l c.llPO es un e1-to c:onstanw en la historia de M6-

. xico1 despu6s de la 2• G\aerra Muncliai. el desarrollo del capitalismo en 

México ha 9irado al redsdor da 1a ~onaaci6n y crecinliento del sector in 

duatrialJ la balAD&a -rcial en constante deterioro es la expresi6n mAs 

ev:i.dente de la fregili.s.4 e incperancia del •odelo de desarrollo concebi

do con un prop6aito doble: Gsnerar el .S.sarrollo interno da las fuerzas 

productivas y disminuir la dspendencia -tenia industrial. se convirtie -

ron en los objetivos ·~ de l.a polltica econ6mica. la actividad 

pecuaria nacional. f\19 ll\lbordinedll a e- prop6sito y dssampefto. 

A principio de 1a'clecada de l.960 Mo\xico habla l.OCJZ'ado su autosufi -

ciencia en producci6n .,qropecuaria y aatiafacia adecuadamente la demanda 

nacional J a partir de 1965 • se registro un crecimiento en la producci6n 

agrlcola inferior al creciaiento de l.a poblaci6n y en 1972, •• hizo nece-

11ario la illlportaci6n ds ~anos b&sicos. -11:. tri90. frijo, arroz y sani

llas ole99inosas en cantidads• conaiderables. las exportaciones de produ.5?_ 

toe •CJricolaa dejaron de ~ J.a avricul.tura no Clllllpl1a, con su papel, 

cano instzunento para la :int:rod\lcci.&a .S. divis- para el financianiento 

del 11ector industrial. 

La polltica econ&llica lwata abara apl.icada ha dsscan¡ado sobre loa 

sectores popul- todo el. psso dll la cri•i•• 1iaitando las funciona• del 

Estado a simple praaator y ~-tr~. ccao con-cuencia la econamla 

nacional experimsnta un franoo re~, lo• salarios reales eat&n en 

deseen•~• el de.empleo en _o, 1a iaf1-i&a en proceso incontenible. 

el peso en despl_, una ds-f~ fuga ds capital••• la• finan&aS pO.

blicas r89i•tran un eerio •-jusbs y - bace -idenw un pronunciado --



proceso de éoncentraci6n de la riqueza y el inqreso. as1 cano la pérdida 

acelerada·ae la independencia econOmica. 

Este deprimente J>anorama. na. Jmpone ·1a responsabilidad de luchar 

por sacar adelanta >;l proyecto nacional por el que el pueblo da México, 

ha pugnado a través da la historia. acelerar el desarrollo para beneficio 

de las mayor1as. impulsar el 6ptim0 apro"echamiento de loa sistemas de -

apoyo a la producci6n lo• cuales son multiples y est4n sumamente deacoor

dinados. lo cual se refleja en una baja eficiencia y alta duplicidad de 

funciones. 

Es neceaario qua el. .::onjunto de inatrumentos con loa cuales cuenta 

el sector p~blico. sean manejador intevral y coordinadamente en funci6n 

de los objetivos. ninqun0 de esto& por ai mismo. pueden permitir alean -

zar y sostener la autosuficiencia alimentaria y la elavaci6n del nivel -

de vida del campo. 

La problem.itica del medio ~al e><iqe una soluci6n inmediata y 

realr la alternativa que ae preaenta para salir de la crisis ea un desa

rrollo rural integral. Que contenple al. crecimiento de la producción -

agr1co1a. por ser la actividad bAsica de la que depende la alimentaci6n 

de los mexicanos. es lo mas importante y preocupante el dáficit actual 

en la producción de producto• bAsicoa. cano son el ma1z. frijol. trigo, 

oleaginosas, etc •• se ha tenido que ~ir illlportando los "olQmenaa nece

sario• para satisfacer la dsmanda .interna. 



La producci6h que se ·obtiene en e1 ldniLunclio. es d,. autocon-o. y no 

tiene excedentes para cana1iur.e a la ~tivided comercial. Asimi .. o parta . . . 

de estas tiérraa eon de'temporal y no permite 1a capita1izaci6n o inver -

si6n 1 por au reducida superf'icie; en caa.-J.a su producci6n y produc

tiYidad se debe a queno.ab&arbe la tecno1ogla que pueda ser ap1icada en 

forma intensiva y extensiva ccao - otr- unidades de explotaci6n. por lo 

que loa c-pesino• que trabajan estas tierras laboran camo jornalero• pa

ra complanentar sus ingreso• para su aubai~cia o eai.gran·buscando mej2 

res horizonte•• mi.smoa 'que no pueden -trar por su reducida capacita 

ci6n y cultura • 

. La falta de insumos de calidad• - - las •-i11- re<¡Jistradas y 

certificadas. no son •ufiéientes para satiíriacar la dananda que existe en 

la siembra 1 por lo que 9%'An parte de las auperficies se ei-bran con se -

millas criollas, y sin trat-iento para -jorar su calidad. 

Las pollticas que se implanten para el desarrollo rural integral r.!_ 

quieren diferentes reordenmn.ientoa y caabioe estructurales para lograr el 

crecimiento econ6mico del sector que registra nuestra agricultura tradi -

cional. 

·La polltica para el establecimiento de infraestructura. deba reorde

narae , y apoyarla con recuraoe ttc::Cllla.icoe • mediano y 1arqo plazo. prin

cipalmente en la• explotaci-• -vrlcolaa - •l •inifundio y •n Are••. 

marqinada•1 donde•• requiere de WMt .,__.red de ~inoe. bodegas> alm.!. 

canea y personal t4!cnico al~te capacite.so. para rea1izar loa progra

mas de in~ento a la producci&t ya que - CllMlta con un patrimonio te,g_ 

nol6<Jico obtenido durante varioe aftos •tr•,,.• de la inveatigaci6n y su -



aplicación, que junto con la disponibilidad oportúna de los_ insuno~ en~ 

lidad, ha pranovido incramentoa a la producción de art1culos l>Asicoa, lo 

que no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna por el aum.!'!!!. 

to de la población. 

El crecimiento econ&nico aei paiá debe promover el incremento de la 

producción, mayor nl'.lmero de empleos e ingresos, aaimiamo_de la vivienda 

rural, ealud y educación, por conducto.de loa sectores involucrados. To

do esto con el propósito y objetivo de mejorar el nivel de vida as! como 

su alimentación del productor rural principalmente el de 4reas de tem~ 

ral y marginadas. 

El desarrollo ikJropecuario y forestal debe satisfacer la demanda de 

nuestra población creciente, reducir y suatituir las importaciones y, en 

algunos casos aumentar la exportación. 

se requiere el apoyo institucional y económico para fanentar la in -

dustrialización de producto• agropecuarios y forestales, incluyendo sus 

actividades canercialee y de transporte. 

El crecimiento económico del paie exige el desarrollo de los campe

sinos atravée de nuevas t6cnicaa, capacitación y orgariización; y una vez 

creadas laa oportunidades de inversión y los alicientes, los aqricultores 

se encargaran de hacer producir la tierra. 

La politica ac¡¡rlcola ea diferente en cada UJ1a de la• reqiones, por 

lo tanto, est4n sujetas a programas eepecificos y a estrategias diferen

tes, ya que lae condiciones de la producción agropecuaria y forestal va

r1an conaiderablemente de una región a otra. 



El daearrollo econdmico de la agricultura requiere de una tranefor

maci6n i1.1portante, de dondé resulta 1a necesidad da la aplicaci6n de p~ 

gramas .y acciones vigorosas dentro de cada uno de loa instrumentos de.P,2 

l!tica que ae han establecido para qua el ~ector .llqropecuario y Forestal 

pueda colal>orar en el crecimiento econ6mico del pa!s-

El desarrollo rural integral debe ser un cambio que requiere de va

rias activ~dadea, y la coordinaci6n de la• mismaa con loe dife~ntea or

ganismos, instituciones que participan e!' este prop6aito1 deber4n supe 

rarse y fortalecerse para no sequir con la agricultura tradicional que -
. . 

se ha venido .realizando hasta ahora, que junto con otras actividades, -

apoyos econ6micos y tecnol6gicos se podr4 acelerar la producci6n de ali

mentoe basicos y depender menos de las inportaciones. 

Dentro del Programa Nacional de Alimentaci6n se incluye el &bastee,! 

miento de productos b4sicoe, ma!z, trigo. frijol, arroz, grasas vegeta -

les, 14cteoa, huevo, carnes da ave, res y porcino, hortalizas, fruta, ya 

que éstas •e consideran dentro del paquete b~sico popular, mism.)s qua se 

estiman prioritarios y necesarios; también dentro de sus objetivos se en

cuentran el satisfacer la demanda de los productos citados. 

Las inversiones de .capital fijo y de trabajo para el establecimiento 

de la infraestructura f !aica para el desarrollo agr!cola, pecuario y fo -

reata!, que favorecen el crecimiento econ6cnico, ea parte para· realizar un 

desarrollo rural integral. 

La adquiaici6n de insumos en la cantiddd. y calidad que la tecnol6qia 

recomienda se deber4 pr.:imover y fortalecer por conducto de los crt'ditos -



de av!o y refaccionarios a corto y mediano plazo. en el que debe i~cluir

se la inversi6n correapondiente para la conaervaci6n y manejo de suelos -

y asi realizar una producci6n aostenida en los diferantea ciclos aqr!co

las. 

Dentro de la polltica de inverai6n a bilse de crAdito debe conside -

raree la neceaidad de diferente• inveraiones - la infraeatructura f!si

ca, ya que para el manejo de la prodUcci6n. es fundamental que estos se 

prcinuevan dentro de agricultora• organisados, por el alto costo de la --

construcción de tales infraeatructuraa, cono son siloa, bodegas, almace -

nes, canales de rieqo, maquinaria &!IE'lcola, tratamiento de coaechas y se

millas b4sicas y cartificadaa• et;c. eate tipo de inversic.nea son cataU.q 

dores que fomentan la producci6n y ayudan a su distribuci6n y comerciali

zaci6n, en beneficio de loa productarea. 

El crecimiento demogr&fico y el desarrollo ac¡r!cola del pa!s, ambos 

considerados a corto y mediano plaso por aer fen&nenoa di.n&nicos, son pre2 

cupantea por lo que deban de participar en forma activa, loa aqr6nomos y 

otros técnicos que esten relacionados con otras diaciplinaa. para deli 

near, proqramaa de producci6n y dmllanda, ya que la pol!tica familiar y 

migratoria deben tratarse con mayor preocupaci6n por la presi6n que ejer

cen en la disponi.bilic!ad ele alimento., otros recuraoa y servicios. 

El r.a.t:ado ba promovido el cleaarrollo aarlcola conatruyendo obras de 

infraeatructura b6aica en la• Areaa de rievo. donda ae h«iconcentrado loa 

diferente• apoyoa como el ~to. diferente• tipo• de inaumoa, sa.;ruro, 

inveatiqaci6n, aaiatencia t:Alcnica. r9d de c.ainoa para conectar los aaen

tamientoa hunanoa q- - encuentran en eataa Areaa, establecimiento de --
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servicios públicos, educación, transporte, inversión privadas, etc., y su 

impacto en el desarrollo ·aqr.lcola ha sido notable·J)ero no obstante estas 

condiciones no ae ha con•e9'1ido el nivel de vida daaeado, porque el desa~ 

rrollo social en el campo se ha deteriorado debido a que se ha reqistrado 

una relaci6n desfavorable de intercambio entre el sector rural y el resto 

de la econcrnia, rezag4ndose loa precios y los inqreaoa de los productos 

primarios en relación con los precio• de bienes industriales y de aervi 

cios, no obstante que ha sido abastecedor de materias primas y alimentos 

para el desarrollo urbano e industrial, as! como mano de obra debido a 

·las corrientes miqratoriaa y transfiriendo en diferentes formss,-capita 

les obtenidos en estas zonas: 

En &reas de temporal, donde la precipitación pluvial es baja y err4-

tica, ae han hecho m.is difíciles; las condiciones de vida. La nula o poca 

aplicación tecnol6gica, la falta de apoyos para la producción y otros 

factores, han afectado seriamente su deaarrollo, principalmente en el mi

nifundismo. 

Dentro de loa programas para el desarrollo rural integral debe con -

siderarse el fortalecimiento del Municipio, por lo que se requiere un an~ 

lisis adecuado principalmente para eliminar la desocupación y la emigra -

ción de los c"'1!pesinoa hacia zonas urbanas o al extranjero. 

El crecimiento en el ·desarrollo rural integral, esta .tntim""1ente li

gado al sistema econOmico general, por lo que actualmente la crisis y el 

proceso inflacionario ejerce fuertes presiones en el bajo poder adquisi -

tivo de los ingresos de la población tanto urbana ccmo rural, y se refle

ja en mayores demandas de remuneraciones y precios de garantía lo que --



hace necesario la acci6n conjunta en diferentes renglone• que pennitan 

una estabilidad econ6mica y de ingreso para que eátos puedan_ tener mayor 

poder adr¡uisitivo"Y a•i loa calllJIS•inoa realmente tengan una mejor manera 

de vivir. 



CAPITULO U GENERALZDADES 

2.1 LOCALZZACZON DEL VALLE DEL HEZQUZ'l'AL 

La reqi6n que ae ha elec¡ido para la investigaci6n se localiza en 

la zona centro de la Rapdblica Mexicana en loa valla• del Centro 

del Estado de Hidalgo, conocida como Valle del Mezquital y ae encue.!!_ 

tra comprencUda entre loa 20Q 40 • y 200 11' de latitud norte y los 

900 so• y 990 20' de longitud oeate afecta la fozma de un trapezaide 

da 56 km. de altura y 47 Jan. en su base mayor, forma parte de la pr:?_ 

vineia f isioqráfica denominada meseta naovolcánica en au porci6n ce!:_ 

cana a la vertiente occidental de la Sierra Madre oriental. 

Sua l!mites son: al norte con la reg!on Hichapan y HeztiUán, al sur 

con loa municipios del Estado de México1 al oeste con Huichapan y -

Estados de VAxico y al eate con Pachuca. (Ver mapa). 

El Valle del Mezquital asta dividido en doa aubragiones m.ts o menos 

delimitadas por caracter!sticas muy propias y diferentes entre s!, 

situada al sur ae encuentra una !rea favorecida por el sistema de 

riego 03 del Municipio de Mixquiahuala, 'l'ula, Actopan, donde se ob

tiene una importante producci6n aqr!cola, que ha elevado loe indi -

ces del desarrollo social y cultural de ·la poblaci6n. 

sua centro• m6s importantes aon :'l'Ula y Mixquiahuala, considerados 

as! por contener en aus l!mites loa centros fa~ril•• y agricolaa 

m&s importantes y en conaecuencia la mayor concentraci6n de mano da 

obra. 

Localizada al norte del Valle, con una precipitaci6n pluvial por 

abajo del m!nimo indispensable se encuentra una basta región semi-

4rida en la cual solo se localizan aiatemas de riego en Ixmiquilpan, 
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Actopan, Huichapan, Nopala y Taaquil.lo, ·:favoreciendo ª·un minimo 

porcentaje de la pol:;>laci6n, en eata ragiOn tiene gran importancia 

la producci6n artesanal. derivedoa del llalJU&Y y la l.ec~ugilla, sien

do en muchos casos l.a fuent:e principal. da aubaiatencia, .se caracte

riza ademAs por la escasea de aervicioa ~ se concentran en al.CjJUnas 

poblaciones, un elevado J:ndice de analfabetimao y en consecuencia -

un gran porcentaje de habitantes de leDCJWS otalli. 

La eubregi6n estudiada se encuentra drenada por el Rio Tula, el. 

cual tiene una corriente permanente gracias a las aguas negras que 

provienen de la cuenca de M6xico a trav6a del Tajo de Nochistongo y 

del Tllnel perforado cerca de ~8qUi.ac, las aguas negras se han 

usado con fines agrJ:colaa desde principios de ai9lo, su utilización 

se canaliz6 a l.aa Areaa con probl.-. de agua por ejemplo del Valle 

de Mezquital, donde sus suelos son pobi"ea en nutrimentos no obstan

te se ha comprobado que han enriquecido e incrementado eu fertil.i -· 

dad, el rendimiento del. suelo ea superior al. de aquellos distritos 

de riego donde se aplican fertilisantea quimicos. 

Sin embargo los suel.os se han det:erioracto por el. anpleo de aguas n!!, 

c;iraa en 1011 cultivo• en el. diatrito de ri990 03 de Tula, debido a l.a 

acumulaci6n de gz:amle"' .CllDtidadal de salea ineol.ubles, deterventes y 

metales pesadoe ~ontenido9 en 89'1 .. reaidual.e• a rai&·de la eficien

te induatrializaci6n.del. paJ:a, a• ....,.saron a canal.izar estaa co--

rrientes, que provienen del Diatrit:o Federal las cuale• no se sane

ten a ningún tipo de tr•~-to, eolo aUfren la _degradaci6n natural. 

durante el trayecto del.a Zata Metrop>litaria al diatrito de riego. 

El tipo de clima en el •1alle de Mam¡uital ea t-plado, aemidáserti

co, seco con temperatura mAxiaa de 3911 · y 4011 centic;irados, en l.os m!!, 

Aes mAs cAlidoa e inferiores a oO centiCJradoa en· las épocas frías. 
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Un hech2bien conocido es el que se refiere a la variación térmica -

'diaria que en las zonaa áridas es considerable, en el fondo del Va-

11'e alcanza una diferencia m4xima de 28° e, las heladas en la plá -

nicie se presentan deade finales de octubre hasta febrero y muy ra

ras veces en abril. La precipitación pluviál marca la diferencia 

natural entre dos subregiones que canponen el Valle, pues mientras 

que la lluvia alcanza los 300 ITlll anuales en la parte norte y centro 

con lluvias, de 30 d1as en la parte sur y oeste la precipitación al

canza los 600 mm. con lluvia de 45 a 50 d1as. 

La precipitación pluvial es de los elementos climáticos que reviste 

la mayor importancia en la ecolog1a vegetal de las zonas áridas ya

que en esta condición el agua es el factor limitante, existen dos -

máximos uno en junio y otro en septiembre. 

2.1.1 ASPECTOS ECON'a-IICOS 

Los suelos de esta región son delgados con una profundidad que va -

ria de 20 a 50 cm•• su canposición es de tipo calizo, arenoso, are!, 

lloso y en, algunos luqares cano en IXmiquilpan y Actopan existen gran 

cantidad de tierras tepetatosas completamente estériles, el pedregal 

es también un material abundante que afecta desfavorablemente la irri 

qación. 

El temporal en el Valle del Mezquital contribuye a fanentar lae di

ferenciaa reqionales cano ya sucede en el caso de rieqol de acuerdo 

a la información proporcionada por la Secretaria de Recurso• ffidr4,!! 

U.ces• distrito de rie<;io 03 Mixquiahuala, Hgo. J el Valle del Mezqu.!_ 

tal cuenta con uná población económicamente activa de 189034, con --

515211 hect4reas, lo cual esta representado en un 50' de superficie 

aqr~cola, 47' qanadera y 3% forestal, del total de hect4reas de suJ>e!:_ 

ficie agricola < 267417) sQn de riego que representa un 37% y tempo

ral en un 63%, 



Loa municipios con mayor proporción de riego son aquellos qúe inte 

qran el distrito de riégo 03 Mixquihuala - Tula, que representa el 

25\ de la superficie total del Estado, y el 75\.del valor de la pro-

. ducci6n éorresp0nde a este distrito, y se atiende el 66\' de la su -

perficie total de riec;io que 'se tiene en el Estado. 

Los principales cultivos en la superficie aqr.tcola son: ma.tz, chile, 

calabaza, avena, sorqo, jitomate, cebOl.la, cebada, trigo, ajo, alfa.!. 

ta, cartamo, haba, frutales, nopales, tunero, aquacate, hiqo, noqal, 

etc. 

La producci6n qanadera esta inteqrada por las siquientes especies, 

.bovinos, ovinos, caprinos, aves y porcinos. El valle del Mezquital 

produce 160 millones de .litros de pulque anuales contribuyendo, la 

zona irrigada con 100 millones y la 4rida con 60 millones. La pro 

ducci6n del pulque es una de las m4s inportantes del Mezquital, pues 

se obtiene en toda la reqi6n más o menos la quinta parte del pulque 

que se produce en el pa.ts. 

Los productos que se elabOran de fibra del maguey y de la lechugilla 

revisten qran importancia sobre todo en el area no irriqada, donde -

la aqricultura es tan precaria por el escaso tenporal de lluvias que 

·el campesinQ tiene que buscar .otras alternativas antes de salir a 

otros centros de trabajo. 

Loa principales productos de la agave• son : ayates, costales, lazos 

mecapales, cinchos. 

La producción artesanal no se limita exclusivamente a los productos 

derivados de loa aqaves, pues una re<;iión que quarda particularida -

des muy especJ:ficaa en clima y tierra, obliqa a los habitantes a -

aprovechar loa recursos que el medio pone a su alcance. 

¡ 



En Ixmiquilpan.y Tasquillo - utiliza el carrizo que crece en las 

laderas del RLo.'I\lla para elaboiar canastas, costales y jaulas. 

En Alfajayucán se utiliza la palma para hacer sombreros, tortilleros 

y otros objetos; 

La artesanía en tejidos de hilo y lana es muy inportante complemen

to de otras actividades, loa principales centros son Ixmiquilpan y 

Actopan. 

El p.r::oblema de todos los productos artesanales es la variaci6n· de 

precios en el mercado, fluctuaciones.que obedecen a la ampliaci~n 

constante de la oferta y a la 6poca de buenas.o malas cosechas, a 

estos se une el aumenta constante d8 precios dé materia prima. 

Aparte de· esta actividad á'1n hay otra que se trata de los que tie -

nen que recolectar cal, lefta o hacer carb6n de las especies madera

bles disponibles como el huizache y el mezquite apenas para sobre

vivir,. esta actividad se concentra en uno de los municipios con ~ 

nor recursos y menor actividad econ6mica como el Cardenal. 

La producci6n industrial en el Valle del Mezquital existen centros 

dedicados a esta actividad aiaaaclos en 'I\lla como las fabricas cerne!!. 

teras, refinería • te.ns>e~trica • 

El deatino de la produccien del ... aquital, sobre todo el grueso de 

la producci6n ll!iJrfcola ea la Ci.~ de Mo!xico, con la que los pro 

duetos mas fuertes de la r.gien establecen una red canercial bien 

definida que alcanza au _,_. auge en 6poca de cosecha, por lo que 

respecta a los médianoe y JMICIUl9ftDll ll!Jricultórea, no son ellos los 

que establecen la fOEWa de 8alida de sus productos pues qeneralmente 

los acaparadores de la Ciudad de MAxico llegan al lugar a estable -

cer una demanda que lea depara 9randes ganancias. 



Algunoa de los p:i:'incipales centros productores de la.regi6n por 

las·mismaa necesidades de au desarrollo agrtcola se han convertido 

en imj:>ortante• centroa comerciales.de acaparamiento y distribución 

de· productos· reqional.es y fcn·Aneos, con el fin de satiafacer las 

necesidades de inqreao y consumo de la poblaci6n. 

EXiaten en el Valle varios mercados de importancia regional entre 

los que deatacan el de :txmiquilpan, situado en la zona norte y el 

de Actopan localizado en la zona sur, su funci6n es concentrar y 

distribuir la producéi6n de la respectiva regi6n y dominar asi como 

la que llega del.exterior. 

Una caracteristica de este mercado es que el intercambio no es 

equitativo ya que la producción del lugar la acaparan y es monopol~ 

zada i:ior intermediario.e a bajos precios, mientras que los articules 

elaborados en otros lugares aumentan de precio al llegar al consu -

midor. 

Las obras de infraestructura y servicios instalados en esta Area han 

sido aprovechadas por la clase más poderosa en funci6n de los centros 

econánicos mlls deaarrol1ados, asi las carreteras federales (222.B Jan) 

y estatal (662.4 Jan) han servido para comunicar los centros mlls im -

portantes y facilitar el comercio de sus productos, cano el caso de 

la alfalfa de maiz y jitanate que a través de la carretera México -

Larado. aon llevados al principal centro de concentración del pata, 

la Ciudad de México. 

Loa principale• c11111inos vecinales (502.1 km) conducen al centro me

tropolitano regional, han sido construidos por lo• habitantes de los 

poblados de campesinos y utilizados para la panatraci6n de comercia!!. 

tes o intermediario• que tratan de cambiar la vida· del campesino -

ajustandolo a sus patrones de conducta y a sus propios intereses. 

.:·{ 
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En el Valle del "'9zquit:al venerat.entel- tasas de crecimiento ve

.getativo son taR ·at,tas ccmo en otras zoqaa del pala. ain embargo· el 

crecimiento. dem~4fico reai ea -Or debido a la emigración de la 

población hacia otros centros de trabajo. 

El Valle del Mezquital se ha caracteri:&edo por ser exportador.de -

p0blaci6n hacia otras regiones. cauaanclo tina alta emigraci6n sobre 

todo en la región 6rida. ya que ai.entraa su población ha disminuido 

la de los municipios mAs irrigados ·a amnentado. 

Esta emigración se hace indispensable para que la población pueda 

obtener el canplemento c1e·ingreso~ que· en sus lugares· de origen no 

pueden ofrecerles. 

2.2 LA TIERRA Y SUS NEC'ESIPADES 

La. base fundamental de la agricultura está. en el suelo. que es la 

capa superficial meteorizada de la corteza terrestre que sirve de 

soporte. fuente da nutrientes y depósito de agua para las plantas 

que se desarrollan en el. •i.-o. 

El grado de f ertilida4 del suelo ae define por su capacidad de su 

ministrar nutrientes a 18 v.getaci6n que sobre el. crece. Aai como 

existen suelos de baja f~lided. dependiendO del material paren 

·tal de que se formaran. de las condi.cionea 0 clim6ticas. de la edad 

de loa procesos erosivos y del eJrado ·de explotación a que han --

sido &Ollletidos. 



En el caso de los suelos pobres es posible mejorar o restituir el -

grado da fertilidad con el uiio de fertilizantes qu!micos y abonos 

orgánicos considerando l.a cantidad de b-dad disponible para su -

aprovechamiento• loa m6todos de aplicaci6n y 1os requerimientos nu

tricionales del cultivo. 

La manera más eficiente. r4pida y ec::on&nica de a1mtentar la fertili

dad del suelo es • través de la aplicaci6n de fertilizante. que 

proporcionan de idnediato a los C:Últivos los -litutrientes indispensa

bles. para su óptimo desarrollo y rendimiento. 

Por ahora y por muchos aftos máa l• tierra es y seguir.! siendo el m!!_ 

dio y la fuente de producei6n en vol<aen de los al~entos de los 

pueblos, por lo que conservarla y mantenerla productiva es obliga -

ción de los gobiernoa y rea¡:ionsabil.idad de loa técnicos. 

2 .3 ORl:GENES DEL EMPLEO DE MATERl:ALES FER'l'l:LJ:ZAOORES 

La investigación arqueol6giea ha demoatrado que el hanbre inici6 

el cultivo de las plantas hace unos diez mil o doce mil afios • el d!? ·.!:} 

sarroll.o ele esta actividad por el bclmbre primitivo fue, indudableine!!. 

te ·fortalecida por la aplicación &J. auelo. de materias estimulantes 

de l.a productividad de las tierr- en uso. 

Asi teneno• CClllo loa C9lta• y otrO. pueblo• europeos (500 atlos A.C.) 

usaban la creta para -:torar l.aa -.licionee de 1a tierra; los grie

gos y loa raaanos usaban abonoa ~lee. 

Entre loa primeros material•• fertilizadores que util.izó el hombre 

se encuentran loa estiércol.ea• animal.ea• huesos• ceni zaa de madera• 

desperdicio• de lana. deaperdicioe da pescado, cal. .y marc¡a. 



Se tienen noticias de que en ia antigua Grecia, el· historiador Je 

nofonte, reccmendaba et'. estiércol verde a los campesinos. griegos, 

conto materia fertilizadora, en América los primeros colonizadores 

blancos comprobaron que· l.oa .indios ae suc!ani&rica.~nocia~ de~de mu

cho antes el ·valor fertilizador del guano y que algunas tribus de 

América del Nórte empleat>an los desperdicio& da pescado COlllO abono. 

No.obstante lo remoto de loa conocimientos acerca de materias est!_ 

..... ulantes de. la productividad del suelo, el uso en gran escala de m~ 

teriales fertilizantes s6lo se ha desarrollado en los últimos 100.

años .• 

2.3.1 ALGUNOS DE LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS ~ CONDUJERON AL USO DE' 

·LOS FERTILIZll¡NTES QUIMICOS. 

En 1855 o 56, Justos van Liebig, químico Alemán de la universidad de 

Giesaen, subrayó insistentemente la necesidad de et.ministrar fósforo 

y potasio a las plantas; ya que 1840, Liebig hab!a propuesto su f~o 

sa teoría mineral, y cinco afios más tarde habíá demostrado la natur~ 

leza esencial del pota8io. 

E!"más notable de los químicos norteamericanos, que apoyaron la teo

ría ae·Liebeg fue Thanas Greon Clemson, quien en 1856 habia escrito; 

la aplicación del guano o cualquier o:tro abono, basándose en la pre -

sencia de amoniaco (nitr6qenos) tiene cierta utilidad. 

La necesidad de auniniatrar nitrOgeno a las plantas no se conoció -

hasta el afto de 1857 en el que Lawes, Gilbert y pugh, de la estación 

experimental de Rothamsted, Inglaterra establecieron definitivamente 

la naturaleza esencial de este elemento. 

.'.! 



2.3.2 MATERIALES EMPLEADOS COMO FERTILIZANTES EN EL SIGLO XIX 

El hueso molido o harina de huesos fue uno de loa primeros mate 

riales objeto de canercio a gran escala, para su empleo cano fert.!_ 

lizantes y áunque ya en el siglo XV.II se había utilizado en cali -

dad de abono en 'Inglaterra, el mercado canercial de huesos·no que

dó canpletamente establecido hasta ~itades del siglo XIX. 

En los Estados Unidos se utilizó por primera vez este material en 

1825. 

El guano del Perú empezó a importarse por Inglaterra hacia 1020 y 

por los Estados Unidos en 1832. Aunque los depósitos de guano pe

ruano fuerón descubiertos en 1802, el valor fertilizante de este 

material no se reconoció por la mayoría hasta 1840¡ poco después 

1843 empezó la importación en gran e~cala. 

La explotación de los depósitos peruanos más tarde chilenos de ni

trato sódico se "inició con capitales brit4nicos hacia 1830, año -

en que se realizó la primera importación de esta materia por los 

Estados Unidos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el empleo del nitrato sódi

co adquirió rápidamente gran predicamento entre los agricultores -

de Europa y América. 

El subproducto sales amónicas, se obtuvo por primera vez en Ingla

terra en 1840, pero el desarrollo de este subproducto del coque -

de horno no se realizó en los Estados Unidos, sino hasta 1893. 

El subproducto sulfato amónico apareció en el mercado americano 

poco tiempo después. 



2.4 ~MpORTANCIA DEL FERTILIZAN'l'E 

La crisis econ&nica actual nos obliga ·a revisar los progresos y· 

recomendaciones que social• técnica y· econ6micamente son recomenda-· 

bles paraamentar la producci6n agropecuaria y forestal, por consi

guiente, todos los esfuerzos encaminados a este fin deben tanar en 

consideración cuánto, ce.no, él6nde y cuándo fertilizar el c<Knpo me

xicano. Con los fertilizantes tradicionales, incluyendo adanés el -

uso y desarrollo de nuevos produCtos fertilizantes y el mejoramiento 

técnico y econemico de la aplicaciOn de los ya existentes. 

Es ilusorio o impasible pretender l.a autosuficiencia alimentaria y 

soberania alimentaria si·no generaaos ·tecnol09!as propias para el

uso de fertilizantes que respondan a las necesidades de nuestros -

diversos sistemas de producci6n. 

El incremento intensivo de l.a producci6n o,-incrElllento de .J.oa .f.n-

dices de productividad· en t6Z9i.nos econ&nicos, tiene grandes pers

peetivas y posibilidades de real.i.zaci6n en todo el sector, sobre 

todo por lo que se refiere al uso de fertilizantes. 

Se han dete:nninado en ei campo, necesidades de fertilización con -

los elementos mayores (nit:r6c.¡eno, f6Bforo y potasio) para la mayor 

parte de' los cultivos importantes en nuestra alimentaci6n diaria. 

Ante la situación econc!lmica ele la actualidad, ·Y con miras hacia 

aftos futuros, estamos obligados a encontrar alternativas que sean~ 

reditubles para incrementar la.productiviclad de ni.aeetro• recursos 

naturales, pu9nando por que el productor use m4a fertilizantes pa

ra hacer realidad este prop6sito, de inmediato, a corto, mediano_)'. 

largo plazo. 

1 



Es recomendable t'a inportaci6n de equipo complementario que contri

buya a acelerar la preparaci6n del suelo, haciendo la aplicación 

adecuada de ·los fertilizante•~ 

El fertilizante se convierte en el nutriente clave de la aqricultu

ra nacional, el uso de los fertilizantes en la aqricuitura JIK>derna 

o tecnificada ha sido, puede y deae traer como resultado el aumento 

de. la productividad agricola1 mejoramiento nutrÍ.cional del. producto, 

aumento de lás cosechaa, ingresos redituabl.es alprodtietor, desarr_2 

llo sociocultural de la comunidad y tecnol&Jico del agricultor. 

2.5 LA INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES EN MEXICO 

México es un pais que posee 27.5 millones de hect4reas cul.tivables 

representa un 14\ del total de la superficie ~enso nacional.aqri -

cola y ganadero de l.970) .. Ya. que gran parte de su territorio se en

cuentra cubierto por desiertos, selvas y montaftas, lo cual reduce 

la superficie disponible para la aqricultura. 

El aumento de la población ha traido como consecuencia una elevada 

demanda de alimentos y se ha visto que al no poder aumentar las 

4reas de cultivo, la soluci6n es mejorar las areas aqricolas, riego 

y desde luego fertilizantes. 

Esta situación iJl1)uls6 al GObierno Federal a crear la empresa esta

ta1 Guanoe y Fertilizantes de M6xico, S.A. b.ctualmente Fertilizan

tes Mexicanos, s.A.). 



Guancmex, Jnt;dinte el decreto pre•idenciai del 10 de j_unio de 

1943 que en eu parte modular dice: :e• indispensable la· implanta

ción del sistema de cultivo intensivo y para ese Olf'ectó debe prcr

pagaree el ueo adecuado de loa t".rtili~tea y ensetierse é.los 

agricultorea, la ~nica de BU aprOveCh.-iento y no serA bastante 

una labor educativo si al mi-o ti-po no se cont:anplaproci.lr6n

doae al campesino un fertilizante que ademAs de ·sus carActeres 

intrínsecos puede -r ,,.ndido a un pn1ei.o tal que se halle al •.! 
. r.anc:e de loe intereaac!oa y ea por ello qua el Gobierno. Federal 

se considera obli.9ado a i.nici.ar en foi:ma .decidida, la resolución 

del probl911\a apuntado. Con el f.in de prnducir fertilizantes .org~ 

nico11, diatribuirl.oa, venderl.os y_ 'di.fundi.r ios prácticas para ·su· 

correcta utilizaci6n, ~oviendo au empleo a través de precios ~ 

accesiblea a los agr!c:ul"torea. TOdo ello con la finalidad· de 

coadyuvar a la implantaci6n ,de sistemas intensivos de cultivo, -

para satisfacer la creciente a-anda o;k! a.2imentos, aei de acuerdo 

con la función original que .in.iciandose para la industria de los 

fertilizantes a partir de 1950. 

Se asignó a Guanomex de producir abono• o:rgAnicos. La empresa se. 

avocó en un principio a la recolección y e>eplotación del guano de 

la~ aves 111arinaa en las Isla• del Oceano Pac!f ico y .del Golf o de 

California a fin de apravachar su OOÍlt:enicto de nitr6geno y de f6.!. 

foro; por lo cual •u• prillera• in•t:alacionea fueron 9Uardiana• ~ 

ra la recolecci.611 de este el ... nto natural. Sin e111bar90 en poco 

ti.empo fue rebasada la oferta por la ~ .esrrtcola, por lo que 

se decidió compl.mentarla con otros da•perdic:io• orc¡Anico• cona -

truyéndoee para.tal fin en 19'5 y 1949 respectiv-nte, la unidad 

México <en Villa GUatavo A. H9dero, P.P.) y. la Unidad. Guadal.ajara, 

lSllbaa ya deaap.írecid- para ~ hllrina de hueso cano pJ:oduc

to intermedio y •uperfciefato •illlple ccmo producto final. 



Las posibilidades de 'satiafacér las necesidades nacionales de abo

nos y fertilizantes bajo 1a directriz se vieron reducidas al can

probarse los beneficios que generaba e1·uso de fertilizantes. Por 

lo que fue neceamrio mnpl.iar los objetivos de las empresas .inata·

lando plantas da. fertilizántes qu!micoa aint6ticos, CClllO resultado 

de lo anterior, 1947 se construyó una planta para producir superf~ 

fato simple de calcio, en San luis Potosi, l.a cual sigue operando 

en la·actualidad y posteriormente en 1948 se inició la construc -

ci6n de la unidad Cuautiti6n en el Eatado de ~ico. para producir 

sulfato de amonio y superfosfato simple da calcio, además de inst.!! 

lar ·una planta da amoniaco y una de Acido su1f0rico, utilizando c2 

ino materias primas al gas natural, proveniente de los yacimientos 

petroleros de Poza Rica, V~acruz y azufre de la desulfuraci6n de 

ese gas, importándose la.roca foaf6rica. 

El 15 de octubre de 1948, un nuevo decreto presidencial modificó 

la escritura de la empresa confiriendole las funciones de canprar, 

'vender, -fabricar, importar y exportar toda clase de fertilizantes, 

iniciandose para la Induatria de los Fert:i.lizantes a partir de 

· 1950 un fuerte crecimiento, cuyo deaarroll.o ha estado eatrechamen

te vinculado a la aplica_ci6n de l.a• Areas de riec¡o a la creciente 

induatrializaci6n del canpo y a la introducción de insumos moder -

nos a la agricultura. 

El.Gobierno Federal atrajo la atenci.6n de la :iniciativa privada 

hacia eata induatria para cca;pletar 1-. actividades de la ~preaa, 
aurqiendo aai a Einaiea da la década de loa 60 empresas privadas -

dedicadas •. la fill:lricaci6n de fertiliZ1111tes, que ·se interesaron en 

laa . planta• de mioniaco conatruicSa. por PDIEX aprovechando otras -

fuentes. de hi~eno~ e;.t:U -presa~ poateriormente se fusionaron 

a guano• y fertil:iz~te·· lo que eontr:ibuy6 en forma. importante al 

creci.iniento de la industria de loa fertilizantes en México. 
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~ •oentralizeci6n ·de la industria de lo• fertilizantes a raiz de 

1~• actividades de int419raci6n ya referidas. culmin6 su fe•e más 

impc:)rtante en.él .afio de· 1967. exceptuando l.aproducéi6n 'de amonia-

. co que ••·produce c0o%'.din11damente con PEMEX y la de f6sforo· de fe!: 

· tilizantesFoafatadoa·Mexicanos, S.A., con la finalidad de produ -

cir articulas de exportación. 

El lo. de enero.de. 1978 siguiendo la idea de la integración de .la 

induatria de loa fertilizantes se fusionaron las actividades opero!! 

tivas de Fertilizantes Fosfatados de México y Guanos y Fertilizan

tes ·de México, cámbiando· la razón social a. Fertilizantes Mexicanos, 

·S.A.• .Yª que con l.a industria totalmente integrada en el mismo la 

' capacidad productiva. 

Desde .1943 en que por promoción oficial naci6 Guananex la planifi

cación de la industria ha evolucionado sobre dos factores princi -

palee, la ubicac:i6n de las fuentee de materias .primas. tanto naci~ 

nalea. como de iJnportación, y la localización de las principales ZE, 

nas de consumo. 

En un principio prevaleció lo primero pero al divera'ificarse t_;.nto 

loa producto• como loa mercados se construyeron nuevaa plantas ce!: 

canas a las zona• consumidoras. 

Actualment:e la planeaci6n realizada por Fertimex per•i9U• cano ob-· 

jetivo ·fundamental, el c¡enerar .un crecimiento de le induatria de 

loa fertilizante• acorde con las necesidades del pala; ·para lo 

·.cual. realiza au11 actividadea c:on la conc¡ruancia requerida 'para C"!l 

plir con loe lineamientos aeftaladoa en los diveraoa planee que el 

Gobierno'Federal ha estabiecido para promover·el desarrollo econó

mico y tlocial del pata. 



Actualmente Fertimex, S.A. est:A constituida P<>r 75 p~antas, que 

se. agrupan en 14 unidades i·nduatriale• de las cuales en 1 2 se ela

boran fertilizantes, en una insecticidas y en la restante. diversos 

productos quimicos (ver- l.4mina) 

Del. total de_ ·plantas 24 fabrican productos inteZ111edios, que se -

utilizan 11n 25 instalaciones productivas, en las que se elaboran 

fertilizantes nitrogenados, fosforados y canplejos NPK, cano pro 

dueto final. 

2.6 DlSTRraJcroN y MANEJO DE FER'l'ILr~ 

En las funciones de producci6n y distribuci6n de bienes y serví 

cios intervienen una gran· variedad de factores que permiten r.eali

zar estas actividades en forma secuencial' dentro de estos facto -

res· destacan los almacenes y bodegas cano elemento clave en el di

sefto de una politica de ventas 

La industria de los fertilizantes con~idera.a las bodegas cano un 

elemento regulador entre la oferta y demanda, si tanamos en cuenta 

que la demanda realizada por el sector agrlcola de loe insumos que 

le son necesarios para aunent:ar su procluctividad, dentro de los cu.!_ 

les se encuentra loa fertilizante• e ineecticidas, ea ciclica, en 

Méxicó •e presentan claramente dos 6pocas de mAximo consumo, marzo 

junio, noviembre - enero y •i por otra parte ae tiene que la fabr! 

caci6n de dichoa acJroqufmicoa ea relativamente constante durante -

cada m.a, se ve entonces que el ai..c.namiento concentra paulatiV,!. 

mente. la producci6n y penmite dar salida con oportunidad a laa de

mandas ciclicas. Paralel-ente en muchas ocasiones en las 6poca• 

de siembra que es, conaecuen~nta, en donde se presentan las ma-
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yorei8.demandaa, no ae pueden satisfacer plenamente a éstas, debido 

a lo• problemas que.se presentan en los sistemas de transpOrte. 

Esta situaci6n ea altamente representativa en varios paises, sobre 

todo·en aquellos que ·cuentan· con una qranextensi6n territorial en 

los que ·los transportes y las épocas de siembra influyen en la op 

tirnizaci6n de la distribución de los insumos. En esto~ casos los 

almacenes pueden atenuar el problema al permitir racionalizar el 

flujo de los productos. Los problemas de abastecimiento.poseen un 

cill:4cter aumainente dinamico, tanto.por el acopio de los productos 

que reciben las bOdeqas como por la distribu.ci6n que realizan, p.:>r"'.' 

lo cual la rotaci6n de las mercanc!as es un elemento muy importante 

en los costos de almacenamiento. 

Fartimex tiene corno objetivo primordial en el área de comercializa-

" oi6n el abastecimiento de fertilizantes y plaguicidas al sector aqr!_ 

cola en la cantidad que éste demande y con la oportunidad que se re -

quiera¡ por lo cual el sistema de distribuci6n de·Fertimex est~ dis~ 

fiado para cumplir con este objetivo, ~er lámina No. 1). 

Para que Fertirnex cunpla con este objetivo, se requiere contar con -

disponibilidad de transportes, v!as de cornunicaci6n infraestructura, 

elemento h~mano capacitado en operación distributiva y disponer de -

centros distribuidores, almacenes y bodeqas. 

La distribuci&l de l.a producción que ae realiza en las 14 unidades 

productoras de.Fertirnex, est:4 condicionada al padr6n de consumo· 

que ha venido evolucionando en el territorio nacional, tanto en la 

demanda de loa diferentes fertilizantes como en la cantidad adqui -

rida. 
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SISTEMA DE DISTRIBUCION DE FERTILl%A.NTES EN MEXICO 

LIUllNA 1 



.As! el destino de la producción se dirige a los principales centros 

de consumo qué lo distribuyen Íos· distritos de· ri990 que se locaU:

zan en cada entidad federativa; general.mente, cercanos d estos cen

tros de consumo, se localizan estaciones de ferracarril y carrete -

rds que.constituyen los destinos y envios directos de las 14 unida

des industriales. 

·.Ante este esquema de distribuci6n, se tiene que efectuar programas 

··de. embarques de cada unidad productiva dirigidas a cada una de .las· 

zonas de ·venta, en función de la disponibilidad de transp.:irte, del 

destino de los productos y de la capacidad de.almacenamiento de las 
'. . 

bodegas en las zonas de consumo. 

Se ha di vid.ido el territorio nacional en 13 zonas de venta, a fin 

de facilitar las mismas y el control.administrativo de éstas¡ No-· 

roeste, Noreste, Norte, Centro-Norte, Bajio; Occidente, Golfo, Can __ 

tro Sur, Peninsular, Istmo, Centro, Pacifico-sur, Pacifico-Norte, 

en las cuales est.!n c.:>mprendidos las 31 entidades federativas del 

pata. 

La empresa actualmente cuenta con canales de comercialización a 

través de los cuales realiza la· venta de su producto; Asociaciones 

Agrtcolas, Agencias de Vent4s, Ventila de Fluidos, Comisionistas, 

Empresas Estatales, C>rgani- Miciales, etc. ( Ver !Amina No. 2 

La eq>reaa ha utilizado el trllll9J>0rte ferroviario para el desplaza

miento da su -producto, tanto el abastecimiento de sus productos co..;. 

mo de materias prt.as. 
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Dado que en loa llltimos 3 af\oa se :ha pr.lsenteidoproble.ma en la 

oferta de transportes ,ferroviarios, se:cre6:la enpresa filial Auto

tranaportea Centrales, s.A.1 la ouai,ha~nJ.:~ ~On,,1e1nent~do la di.!!, 

tribuci6n de los productos que anteriormen'tia·~~ distrfbuian en fe -

rrocarril mejorando el problema del. abstecimiento •. 

Otra de las acciones que Fertimex lle.va a cal><>' para facilitar la 

.distri.buci6n de sus productos, es lo relacionad~ con.'ias instalaci2_ 

nes portuarias, en donde. se est.!' ampiiando lo~·· muelles y construye_!!. 

do otras obras de.infraestructura, para queioa puertos cu~nten con 

las instalaciones que faciliten el manejo de;é;Jrandes volúmenes de -

carga. 

En la actualidad algunos canales de distribuci6n llevan a cabo su 

funci6n de lucro, ademas de tener propósitos.de crecimiento, total

mente ajenos a Fertimex, por lo qUe es. importante que la empresa -

tenga el suficiente control de la distribuci6n lo cual lo puede lo

grar a través de la administración de'sus centros distribuidores -

propios. 

Las bodegas y almacenes con que .?'lenta Fert.imex en las zo.nas de 

consumo ascienden a 1286, con uná capacidad ·.de · almacenamiento de 

2,044.612 toneladas en las cuales sol-nte aiáte de ellas son pro_ 

piedad de Fertimex, las que alcanzan un .volumen de. 53,~50 .toneladas, 

este volúmen total disponible. 

En muchos de los casos las bodegas· alquiladas .•urgieron como solu -

ci6n a los problemas que presentan las zonas o ·reg16n que son : 



Problemas .de capacidad y de disefto y fálta de equip~ adecuado, 'fa -

llas en los sistema~· operativas y·adm.inistra~ivos que repercuten en 

la calidad.de los productos y falta de mantenimiento. 

Además de. ·l.:>s problemas anteriores que presentan estos almacenes, 

existe el de competir en ciertas ~pocas del afto para conseguir el 

alquil~r a un precio mayor debido a la gran demanda que presentan 

otros .. organismos agr1colas, por otra parte en cier_tos canales. de 

distribuci.!ln c.:imci l.:is comisioni.sta.s y prestadores de servicios•· la 

empresa no puede ejercer plenamente süs funciones de control en la 
' ' ' 

distribuci.!ln debido a la falta de bodegas propias. 

Las necesidades de almacenamiento Obedece a 3 actividades que son: 

1.- A el creciente volumen de producci6n actual 

2. - A la implementaci6n paulatina que se est4 dando del Plan de C,!!. 

sarrollo de la Industria de los Fertilizantes. 

3.- A la conveniencia de poseer un adecuado almacenamiento propio 

que permita el control eficaz de la distribución de los produs_ 

tos. 

Fertilizantes Méxicanoa de· acuerdo a los :facitorea analizados imple

mento· el Plan Nacional de Bodegu, -que permitir& res.:ilver adecuada

mente la creciente diatribuci6n de sus productos. 

Dicho plan contempla 2 etapaa en· ia·construcci6n de los centros di.!, 

tribuidores, basados en la de-nda que - presenta en los afies si.

guientes, en cada una de las entidadea federativas del pa1s. 



·La• etapaa obedecen a 1a inposibilidad de ~onst:rUir todas las bode

<Jas en el corto plazo y la magnitud· de los recursos que se requie. 

ren. La etapa conprende 33 bodegas distribuidas estrateqicamente 

en el territorio nacionai ( vér ·l~ina ·No. 3 >. 

E1.plan considera a las bodegas y almacenes distribuidores como una 

extensi~n de su plantd industrial localizadas· en los centros de co.!!. 

sumo principalmente en ·1os distritos· de riego. 

Con ·esta pol!tica la empresa·- actuar~ ·como un gran distribuidor en 

cada uno de los estados y zonas de venta a largo_ plazo y las bode 

gas a construir representarán un enlace entre las diversas unidades 

productoras de Fertimex y los distintos centros consumidores. Otro 

propósito es el ir sustituyendo paulatinamente a las bodegas que en 

la actualidad se alquilan, que en algunos casos no cuenta con las -

instalaciones y equipos necesarios para ·la adecuada comercializa -

ci6n de los productos. 

La distribución espacial de las bodegas y centros distribuidores es 

elemento. clave en la regulación y control de las ventas de f ertili

zantes que realiza la en;>resa. 

Lá terminaci6n de este plan permitirá a Fertimex la posibilidad de_ 

establecer un mecanismo de regulación entre la producci6n y la de -

manda~ a trav6s de programas más realistas de los embarques, fijar 

una nueva politica de precios diferen_ciales en los fertilizantes de 

acuerdo a la época del ado en que se adquieran los productos ya que 

el costo de almacenamiento en algun.os casos as considerable. 
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El volumen de la inversiOn para .la construcción 1e .lo_s centros dis

tribuidores de . las. entidades . federa ti vas coadyuvara a un dt:s·a rrul lo 

más equilibrado en el pais. as~ c~m~ a l~ crea~i~n óe fuent~s d~ 

trabajo en esds entidddes, debido dl efect.:i mul t:iplicad.::>r dA invor.;. 

siones. 

El Plan Nacional de Bodeqas contribuirá a l=~rar parte de estos pr~ 

p6si t.:is • al gar.antiz.u- insum.:>s necesarios dl sector ag~·icold, ddemds 

permitira d la empresa almacendr un creciente volú~en de pr.:>ducciOn 

esperando regul.ar, controlar y distribuir los fertilizantes de mane

·ra ~ptima en cada uno de los estados y zonas de venta y canales es

tablecidos de tal forma que l.os prOauctos sean surninistrados de 

acuerdo a la demanda ·real que se presente en cada estado y canal d.i.!:, 

tribuidor (ver ldmina No. 4 ). 

Con ol fin de incrementar la productividad agr¡ccla, se ha señ.'\lado 

a l.os fertilizantes corno un instrumento important~. 

Las fallas para incrementar una demanda efectiva de f~rtiliza~tes 

en consecuencia la produccion de alimentos• ha tenido su origen en 

los problemas que se presentan externamente a las instalaciones pr? 

ductivas• ya que la preocupaci6n por el desarrollo de lc.s sis ':<?r?11;s 

de infraestructura distributiva; en muchas ocasiones se origina una 

vez que ya se han arrancado las pl.antas productoras, teniendo que 

implementarse sistemas. improvisados que se adaptan a las necesida -

des del manento, l.o que trae cano consecuencia, en el largo plazo 

un sistema poco flexible y demasiado costoso. Esto se debe, a que 

muy a menudo se supone que si se producen las cantidades adecuadas 

de fertilizantes estos de alguna manera, ser4n transpoitados almac~ 

nades y lle9ar6n a su destino final. 



. ' . 

ALCANCJ!S DEL PLAN IMCIOHAt. DE SOOEGAS 

LAMINA 4 



_E•.neceaario planear la distribución y producci6n en fozma integral 

de tal forma qua lie ,involucre a los diversos ministerios que tienen 

relaci6n con la agrieultura y en general con el desarrollo de obras 

de infraestructura. 

Las obras de infraestructura son de vital importancia para la dis 

tribuci6n de fertilizantes de las plantas productoras al campo. 

Un sistema de distribuci6n deberá planearse sobre la basé de una 

producc~ón continua. con lo que se tendrá una cantidad definida y 

constante del producto, que permitirá elaborar programas continuos 

de embarque y aprovechar eficientemente el uso de los recursos dis

ponibles de transporte. 

Los principales y más económicos medios de transporte para el movi-

· miento de grandes cargas regulares a grandes distancias de las ins

talaciones productoras; son: barco, ferrocarril y autotransporte. 

El más eficiente medio de transporte terrestre son los trenes uni 

tarios o también loe trenes directos, loe cuales operan sobre pro -

gramas y horarios definidos; el costo del transporte oscila entre 

una tercera parte y dos terceras partee arriba de la tarifa normal, 

la razón de éstas es el regreso del tren'vacio a las instalaciones 

productivas, lo cual se puede evitar regresando ·materias·· primas o 

combustible a las plantas en proceao. 

Las tarifas pueden ser neqociadaa con las Compalllas Ferrocarrile -

ras: i!ludiendo a la gran importanci_a de los fertilizante• en la 

producción de alimento•• otro medio económico de transporte para el 

movimiento de fertilizantes es el autotransporte debido a las limi

taciones de la red ferroviaria, no tiene acceso a todas las zonas 

de consumo del paie• 



El sistema distributivo - divide en dos r ... as: 

La funci6n del sistema primario.- Ea el lllOVimiento de grandes vo -

11'.lmenes a centros de cli.st:ribuci6n lo cual en el· casó de plantas .con 

acceso. v1as·mar1timas y fluviales se realiza nonnalmente por barco, 

para abastecer tiodegas. cuyo objetivo es canalizar en el mejor ti"'!!!_ 

po posible.a.las bodeliJ- finales. por autotransporte o ferrocarril 

ordinario. 

La función del. sistema secundario. - Se refiere al transporte .. nece

sario para mover el producto de los centros de.eanbarque, a las bod~ 

gas o consunidores.finales o por trenes ordinarios. 

En los centros de ~ el ferti1izante deber;\ ser descargado 

tan rápido cano sea posible• · con objeto de que el. -dio de transpo.!:_ 

te ·que se haya empleado pueda regresar en el menor tiempo posible, 

a las instalaciones productoras. l.os centros de reembarque son la 

interfase entre el siat:aaa primario y el. sistalla secundario. 

Por lo que respecta al almacen-iento es inevitable que la produc 

ci6n de fertilizante que - almacene en algQn lugar, antes de su 

venta.· 

se almacenar;\ en 1- bocleg- de las unidad&á·productoras.poste

riormente se almacenllr.I. - la& boaeqas finales. Es necesario e.!!_ 

tablecer las bases p¡1ra c:oonocer si l.a capacidad de almacenamie.!l 

to en las zonas de camsu.o es suficiente para cubrir la demanda. 



La capaci.dad de· almacenllllliento en una zona consumidora, debera cum.,., 

plir con lae necesidades de demanda y ea funci6n de un plan de su -

miniatro conatante, conjugando con un sistema de ventas esta~ional. 

El caso mAs critico que se presenta es cuando la zona agricola tie

ne una a6la coaecha al afio;· seria necesario contar con una capaci -

dad de almacenaje suficiente para hacer frente a la época de mayor 

demanda, la cual quedar1a comprendida en s61o 3 6 • meses al afto. 

En la !Amina aiquiente se observa que el 75' de las ventas están 

concentradas en s6lo 3 meses del año. La m4xima cantidad de prodU.!:, 

to almacenado, ·antes de la princ_ipal época de ven taa, es de. aproxi..:. 

madamente el 50' del siininistro anual, por arriba de un nivel de 

sequridad equi.vale a un mes de abastecimiento C10'11 de las ventas 

anuales), es c~nsecuentemente ~ecesario tener suficiente capacidad 

de almacenamiento para guardar aproximadamente el 60' de l.as ven -

tas anuales .de· la zona. 

El almacenamiento, en los 6 meses anteriores a la época de mayor 

demanda, debera irse acumulando gradualmente. ya que las ventas que 

se presenten en el intervalo serán minimas. 

Existen caminos adicionales para el abastecimiento de los costos de 

almacenamiento cuya selección deberá basarse en estudios econ(!micos 

y pol1ticos de la empresa. 

Una de estas foZftas de abastecimiento seria la di11111inuci6n de precio• 

en los fertilizantes en la época de menor demanda. 

Lo que ayudar.la a la activaci6n del marcado y provocar1a una baja 

considerable en los niveles de almacenamiento al estimularse al con -

11U111idor. 
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Otra politica ser~ la bonificaci6n de los costos de almacenamien 

to a las bodegas fina.les que son propiedad de la empresa, lo que - -

traeria como consecuencia un abatimiento en inversiones de bodegas , 

pero su efecto fundamenta1 serla el motivar a loa aprovisionairiien -

tos de producto en las 6pocaa de menor demanda a lo que ayudarla al· 

sistema.de transporte que en muchas ocasiones se congestiona en las 

épocas de mayor demanda. 



CAPI.TULO IXI COMERCIALIZACION 

3.1 COMERCIALIZA~XON DE PRODUCTOS AGRI.COLAS BASICOS 

El proceso de canercialización se entiende como aquel conjunto de 

actividades que logra vincular la fase de la producción cori la de 

consumo-nutrición. ·El propósito del Gobierno al intervenir en tal 

proceso, debe ser, por una parte, lograr remuneraciones justas al 

productor, manera tal aue se aliente su actividad productora y, por 

la otra asegurar el abasto a la población constmiidora, con oportuni

dad, eficiencia y a precios accesibles, de los productos agropecua

rios básicos, poniendo especial cuidado en la calidad nutricional 

de los mismos. 

Como resultado de la función que cumple el proceso de comercializa

ción de productos agricolas, se le debe·considerar al mismo nivel 

de importancia que tiene el propio proceso de pro.ducción, y cano -

resultado de la vinculación que tiene la•canercialización con las 

demAs fases de la actividad económica, se considera necesario ana 

lizarla en un contexto global que permita la necesaria complernenta

riedad y congruencia con el conjunto de pcliticas y estrategias que 

se adopten. 

Referido lo anterior al desarrollo rural integral, se considera ne

cesario fortalecer el propósito de descentralizar de la vida nacio

nal, as! como la propia politica reqional, considerada en el Plan 

Nacional de Deearrollo. 
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•De conformidad con el prop6sito del Gobierno Federal de modernizar 

el aparato productivo y distributivo de alimentos b&sicos, se pre

cisa, consecuentemente, un tratamiento prioritario en cuanto al ªP2 

Yo financiero que requieren loe proyectos orientados en este senti

do, as1 cano capacitar a loa productores sobre
0

las caracter1sticas. 

de la estructura ccmercial de los productos agropecuarios, y esta -

blecer las forma·s de organizaci6n que lea pe.rmi ta canercializar sus 

productos más ventajos-nte. 

Para el caso de productos perecederos (frutas, hortalizas y cArni -

cos) se precisa de incorporar centros de acopio, vinculados a los 

centros de abasto mediante el transporte especializado, con el fin 

de eliminar. el inta:rmediari-o innecesario, en beneficio del produ2 

tor y del consumidor. 

Para el caso de productos bAsicos, se reafirma la necesidad de la 

participación de CONASUPO, cano 6rgano regulador de su comercializ~ 

ci6n, acentuando los apoyos a la canercializaci6n y de insumos agr,! 

colas que se otorgan a travl!s de éste y otros organismos. 

Para incentivar tanto a los productores que realizan la agricultu -

ra tradicional de. autoconsumo, cano a los que realizan la agricul.t~ 

ra canercial, se demanda revisar pennanentemente los precios de ga

rant1a de loa productos agropecuarios. Independientanente de ello, 

se requiere dar mayor :impultlo a los programa& de apoyo a la caner -

cialización ejidal.o lllediant:.e 1a transferencia de recursos que sean 

necesarios, para que el agricu1t:or tradicional obtenga beneficios 

adicionales que le aaeguran mejorar sus m1nimos de bienestar. 
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Tanto para l.os productores agr1colas bllsicos 'como para lo.a perece 

deros, se considera necesario revisar las normas de calidad vigen 

tes,' .. actuaiizandolae de manera que se sirvan.para alentar y orien 

tar tanto.el consumo cano la producción. 

Finalmente, se precisa, para eficientar el proceso de comercializa

ción estimul.ar la modernización del trans¡>0rte y de la infraestruc

tlira de comunicaciones. 

Uno de l.os 'problemas más .serios que tiene la inflaci6n que actual 

mente regil!•tra nuestro pa!s es la concentración y distribw,i.ón de 

los produátos agr1colas perecederos y extremadamente perecederos -

que se manejan con la intervenci6n.de los.intermediarios que espec_!! 

lan en el mercado, ·aspectos donde se pierde económicamente el es- -

fuerzo de inversiones y el trabajo del productor que no es remuner~ 

do en el precio local en comparación con el que se registra con el 

precio que paga el consumidor final. 51, es cierto que toda inver 

sión debe tener util.idades, pero los intermediarios que invierten y 

proveen determinados servicios para hacer llegar los productos al 

consumidor obtienen grandes utilidades sin tener los riesgos a que 

está sujeto el productor. 

Por muchos afios, la falta de conocimiento del mercado por parte de 

los productores ha propiciado la intervención de· los acaj:,aradores 

intermediarios, que se han convertido en mayoristas, los cuales han 

·venido aumentando la producción en mercados cen_trales mayoristas, -

como lo fue. la merced y ahora la central de abastos de Xxtapalapa, 

donde recurren los detallistas para abastecerae de J.os productos -

que manejan. 

Los intermediarios mayoristas que han venido actuando por s1 o por 

medio de representantes en l.os J.ugares de producción, lo han podido 

hacer por el poder económico que han tenido y por el control de lu

gares donde se ha venido concentrando la producción. 
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Por falta de conocimiento de las condiciones del mercado mayoristas 

o detallistas por_ parte del productor, tradicional.mente venden sus 

cosechas en pie o ya levantadas 1 al intermediario 1 y por años• se 

ha venido presentando este sistema, razón por la ~ual la diferencia 

de precios en el mercado rural, centro de producción, en canpara -

ci6n.a los que paga el consilmidor (llega hasta diez o mAs veces la 

diferencia) lo que permite grandes márgenes de utilidad, de la cual 

no participa el productor, ·pero si repercute en perjuicio del con

sumidor. 

El mercado central mayorista de Ixtapalapa, considerado como tal, 

su localización geogrAfica no reune las ventajas y agilidad en la 

distribución a los detallistas para este enorme mercado de consumo 

que abarca la ciudad de· México• originando mayores costos de trans

porte, que se reflejan en el px-ecio final para el consumidor. 

Es urgente reorientar las necesidades del establecimiento de nuevos 

mercados mayoristas, los que deben estar establecidos en diferentes 

lugares en donde su influencia de abastecimiento pennita una ágil 

concentración y distribución, este tipo de mercado debe estar con 

trolado por el c;aobierno para evitar la especulación y·grandes uti

lidades.. debiendo impl-ntar un programa integral donde su inter 

vención tendrA una acci6n awnamente importante dentro de nuestro 

sistema econ6mico que permita alcanzar los objetivos sociales que 

beneficien al productor y consunidor, conforme al Plan Nacional de 

Desarrollo y el Rural J:ntegral. 

Estos tipos de mercacloa mayorista tanbiAn deben establecerse en los 

Estados de la Rep\iblica da acuerdo a las necesidades de consumo y 

dentro de sus funcione• deben considerarse la concentración y die 
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tribución al detállista, lÓ que requiere diferentés análisis sobre 

el· particular y la.· participaci6n de acciones intersectoriales que 

fortalezcan estos programas. 

Por lo que se refiere a cArnicos y aves, deben prC111over los rastros 

en los centros de producción y establecer lugares de distribución -

alrededor de los grandes centros de consumo, de donde se abastece,

rán los detallistas. 

Por lo que se refiere a productos industrializados de origeri animal, 

como son los jamones,. embutidos y generalmente las llamdas carnes 

frias, se debe exigir a los industriales la calidad y porcentajes de 

carnes que deben tener, ya que su calidad por el contenido de hari 

nas y grasas que contiene, el consumidor paga precios que no están 

de acuerdo a la calidad. La supervisión a estas industrias para que 

produzcan con la calidad establecida debe efectuarse con honestidad 

para exigir al industrial la calidad que debe producir en beneficio 

del consumidor. 

3.2 ASISTENCIA TECNICA 

El crecimiento demográfico, es indicativo de la asistencia técnica 

necesaria para atender debidamente a la poblaci6n rural. En 1976 

eramos cerca de 48.2 millones de habitantes y en 1984 llegamos es

timativamente a 76. 7 m.illones, en un corto plazo nuestra población 

humana aumento de poco más de dos millones de mexicanos por cada -

afto. Esto significa la necesidad de aurt1entar la cantidad y la cali

dad de los alimentos para hacer frente en forma adecuada a las cre

cientes necesidades causadas por nuestro crecimiento demográfico, 



hay, urgencia de producir mAs por unidad de superficie utilizada e 

incrementar las 6reas con riego y cuantificar las áreas ·temporale

ras con lluvias suficientes y bien distribuidas para obtener abun -

dantes cosechas. 

Aún en la agricultura de subsistencia existen prediós que pueden -

producir más pranov•.endo el uso 1114s racional y las prácticas de 

conservación del suelo y el agua mlis apropiadas para lograr una ma

yor productividad mediante una pol1tica de precios de garantía que 

estimule al productor y bajos costos en los insumos que favorezcan 

la modernización de la agricultura de riego y tempo~al, se impulsa

rán las actividades del campo. 

La asistencia técnica a través de la enseftanza, la capacitación y 

adiestramiento los productores no solo contribuyen al incremento 

de la producción sino al mejoramiento de las condiciones de vida 

de la familia en el campo y al desarrollo rural integral. 

El productor debe participar en la formulación de lo~ planes y pro

gramas de asistencia técnica que requiere para la mejor realización 

de sus tareas productivas y deberán obedecer a las necesidades de 

los recursos con los que se cuenta localmente• 

Los técnicos responsables de la aaiatenc.ia técnica deben estar con

sientes que tienen .una función social, ética, y econc!lmica que cum -

plir, deben tener -.plio c:onociaiento y_entender los problemas agr2_ 

pecuarios de su zona para ser capacea de sugerir alternativas de 82_ 

lución. Es indispenaabl.e lograr la penianencia de estos técnicos 

en el campo con funciones eapec1ficaa y con una amplia experiencia. 



3.3 MAQUINARIA AGRICOLA· 

El objetivo fundamental de la mecanizaci6n del campo.mexicano, es 

aumentar su productividad y'su producci6n y para facilitar y canpl.!!_ 

mentar los trabajos de los hanbres del campo dedicados principalme!!_ 

te a la agricultura temporalera. También se considera qúe la trac

ci6n animal es de qran importancia, por lo que en forma nacional d~ 

be recibir estatal.Y municipalmente la atenci6n procedente. 

Lo incierto en las cosechas en las tierras de temporal, su ~alta de 

mecanizaci6n puede considerarse que la del agro mexicano se inició 

en 1880, siendo hasta 1966 cuando empezó la producción de tractores 

agrícolas en el pais, en ese año ya .se encontraban trabajando en -

los campos de México 77 000 unidades equipadas, procedentes de di -

versos paises americanos y europeos, la producción nacional de tra.s_ 

tores 1legó en 1981 a 1 8 80.6 unidades, bajando a 13 393 en 1982. 

En la actualidad se estima que existen en México 158 964 tractores 

útiles de los cuales entran en las Areas con riego 86 920 y 72 674 

en las áreas de temporal. 

Es necesario reactivar la mecanización del campo, ya que se estima 

que muchas tierras productivas se dejan de aprovechar para este fin 

por las limitaciones existentes en las importaciones y en sus pre -

cios, que están fuera del alcance de los agricultores. 

Es conveniente que el gobierno federal aliente y pranueva la moder

nización de la maquinaria agricola y sus implementos en el pais, y 

a la vez impulse y apoye la capacitación del per•onal idoneo, pro -

porcionando servicios y asesor1a técnica para su operación. 

;:',: 



Al.impulsar la modernizaci.6n dela agricultura, se legraré su pro 

greao tecnol6gicé;>• pues el. uso mAa intensivo de l.a maquinaria agri

·cola hará más productivos el. aqua ·y el suelo, l.ogrando que no solo 

los recursos natural.ea sino tecnol.6gicos, hunanos y econcSmicos de -

dicados a la agricultura sean utilizados más eficientemente. 

Un problema de mecanizaci6n no se resuelve en la misma forma en ca

da una de los estados del pais, pues cada uno tienen factores soci!_ 

les, ·agua y suelo, diferentes, presentan mayor o menor importancia 

.en los subsectores agrícola, pecuario, forestal y agroindustrial, -

distinto patrón y proporci6n de cultivos, diferentes finalidades de 

los mismos par~ su consuno interino o para su exportación. 

Es necesario dEiterminar el tipo y tamaño de máquinas e implementos 

requeridos para complementar las tareas del hanbre del campo, sien

do evidente que ello permitirá definir la oportunidad de abasteci 

miento.de los mismos, justamente con la calidad y precios. 

Se hace necesario programar y proyectar las acciones que a corto y 

mediano plazo convenga poner en práctica para lograr el propósito 

de fortalecer nuestra soberania alimentaria, se debe organizar y 

asesorar a los agricultores para 1ograr un buen uso y mantenimiento 

de la maquinaria y de sus impl.-entos. · 

SimtiltAneamente se debe impulsar otras tareas mecanizadas y pro 

ductivas, como obras de captaci6n y almacenamiento de aqua, al.1.111 

hramiento de .agua para riego, apertura de canales y drenajes, obras 

de conservación de suelos y aguas, etc. 



·3.4 FINCAMIENT01 CREDITC Y SEGURO 

El sector agropecuario ha contribuido sustancialmente en el proce

so del desarroll? econ6mico del país.por un largo periodo, la pro

ducción del sector mantuvo un alto ritmo de crecimiento, superior 

al de la poblaci6n,.con lo cual se ·proporcionó alimentos, materias 

primas, divisas y mano de obra a otros sectores productivos. 

' .. ~ 

Sin embargo, a partir de 1965 se inició un periodo de len.to creci- ·;, 

miento en los niveles de producción del sector, gradualmen~o desa

parecieron los exce?entes y se revirtió la tendencia en el coinercio 

exterior, convirtiéndose el país en importador de.alimentos. Baste 

señalar que entre 1940 y 1965 la producción agropecuaria, forestal 

y pesquera mantuvo un crecirni<mto muy elevado, 5% medio ani.tal; 

mientras que entre 1966 y 1982, solamente creció un pr.anedio al 

2.7% cada año, por debajo del incremento demográfico. 

El agotamiento del proceso de amplia~ión del producto agropecuario 

y el incremento sostenido en la demanda de los últimos afios, provo

caron importantes défjcits en granos y oleaginosas, deteriorándose 

los niveles de autO$Uficicncia alimentariñ alcanzada en los años ª!!. 

teriores • 

. Las importaciones de productos agropecuarios, que representaban el 9'11 

de las importaciones totales de mercancías en 1970, se elevaron al 

16'11 en 1982i en cambio. las export'lciones ac¡ropacuari11s que partici -

paban con 55% del total en 1970, excluyendo petróleo y derivados -

disminuyeron a 30'11 en 1982. 

Ante la problemAtica de escasez de alimentos en los últimos años, 

se establecieron una serie de estrategias productivas que su obje 

tivo bAsico es lograr la autosuficiencia alimentaria, de la pobla 

ción que registra niveles bajos nutricionales. 



La' política creditic:i.a y hacendaria ha estado orientada en gran me

did.a al fomento de l.a producci6n • transformación, distribuci6n y c2 

merci~lizaci6n de bienes básicos para l.a aliment;:ici6n, as! como el 

mejoramiento d .. los ingresos de los agricultores. 

Se ha prcmovido_e impulsado acciones relacionadas cano el otorga 

miento de es timulos fiscales, exención de impuestos e incentivos a 

la c~pitalización y generación de empleo en el. campo. 

Sin embargo el créd1to al campo ·es un factor muy iniportante en el 

proceso productivo que por si sol.o no l.o es, se necesita hdcer ade

cuaciones en forma conjunta con otros instrumentoo como los precios 

de garantía, la disponibilidad de insumos, mejoras en los sjstemas 

de. organización y capacitación.. la tecnificación y mecanización, -

entre otros. 

Con la prcmulgación de l.a Ley de Seguro Agropecuario y de vida cam

pesino, se protege al agricultor al 100% de las inversiones reales 

efectuadas en los cultivos incluyendo el valor del trabajo, se 

otorga protecci6n a los cultivos desde el. memento de la recepción 

de la solicitud de aseguramiento; se establece en la póliza que 

la unidad asegurable es la hectárea. Adicionalmente se cubren los 

riesgos de no naciencia o baja población de plantas e imposibilidad 

de realizar la siembra siempre que esto se deba a la acción de fe -

némonos me tereol6gicos. 

Se incorporaron a la Le:ir de referencia el Seguro de Vida Campesino 

y los seguros conexos a la actividad agropecuaria, cano pueden ser 

la protecci6n de almacenes, maquinaria agrícola, agroindustria y 

otros bienes productivos. 
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No obstante estos esfuersoe la autonania alimentaria no se ha lo 

grado. Es necesario buscar, a través de nuevas formas y mecanismos, 

contribuir de manera mas racional y eficiente a elevar la producti 

vidad, mejorando· los niveles de bienestar de le poblaei6n rural y 

forta.lecer su inteqraci6n con el resto de la econom!a del pais •. 

La reestructuración del sistema financiero mexicano, la inteqraci6n 

de sus apoyos a travda de la Banca Canercial y de Desarrollo con 

los Fondos de Fanento, serAn _los instrumentos para convertir al ---

sector rural, en pilar del desarrollo económico de México. 

., .. .. 



CAPITULO IV INVESTIGACION DE CAMPO 

4. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué pasa con la comercialización del fertilizanteeri el.va1ie del 

Mezquital? 

4.2 FORMULACION DE HIPOTESIS 

La problemática de comercialización del fertilizante en el valle 

del Mezqliital~ obedece principalmente a que existe un elevado por 

centaje de intermediarios que son los distribuidores directos del 

fertilizante; lo cual origina que el precio se incremente y como -

consecuencia no sea accesible al campesino, y se dejé de consumir, 

a menor uso del producto la producción en cuanto a calidad y canti

dad es baja. Y si a esto le agregamos la falt~ de asistencia técni

ca que recibe tenemos que el campesino en un momento dado no sabe 

que fertilizante debe usar, como y c11ando aplicarlo, desconoce el 

cultivo que le pudiéra ser más redituable. 

4.3 DE'l'ERMINACION DE LA MUESTRA 

La muestra •e detennino, siguiendo l~ f6rmula para poblaciones fi -

nitas cano a continuaci6n •• detalla: 



En donde 

cr • Coeficiente do confianza 

N Universo o población· 

p Probabilidad a íavor 

q Probabilidad en contra 

e Error de estimación 

n Tamaño de la muestra 

Y se determino q•te e1. tamaño de la muestra seri.a de ·1544 entrevie -

tas 

4.4 RECOP~LACION DE DATOS 

La filosofia seguida en la recopilación de datos¡ lleva como propó

sito fundamental la investigación da motivaciones o sea, detectar · 

el porqué el comportamiento del consumidor, con este fin y para po

d3r realizar una labor eficaz.era necesario obtener información so

bre ~as actitudes, las suposiciones, las sensaciones, las imagenes 

que ya tienen fijadas, y los mo~ivos. 

Las actitudes representan una expresión acerca de como sient~n las 

personan en función de determinados factores por lo que resultan 

ser, puntos de referP.ncia de los que los consumidores no se perca

tan porqt:e estAn profundamente arrai<]adas en l.a mente s•Jbconsciente. 

Loe motivos resultan ser otra cuestión ccmpl<9ja y cualquier compor

tamiento humano es, probableniente una canbinación de motivo~, por 

lo que el' consumidor no se da cuenta de las.verdaderas razones que 

hay detras.dP. su comportamiento, aunque es preciso citar que los -

motivos estAn unidos a las actitudes, las sensacionos y las image -

nea. 



Partiend'> d8 la clifir.u1tad que pra._ta el estudio dol canporta 

miento h1.111ano, en eate. caso, el del c-Peaino, en que loa modos de 

penamaiento y cultura se mantienen en c:cmQn, variante• significati;.. 

va• en la claae aocio-econ&nica y en el c:ar&cter individual, ori9i

nan diferencias impÓrtantea en la ccnc!ucta, en el modo de expért.e!!. 

tar la vida y en aus hllbitoa de tramjo para la obtenci6n de 1• in

fo:i:maci6n neceaaria para el preaente aatudio, •• decidi6 caabinar 

loa dos métodos l:>Aoicoa que exiaten para 1• recopilación de datoa: 

El interrogatorio (cuestionario) y, 

La obaervaci6n. 

Ambo• m6todos preaentan un determinado grado de error, el del inte

rrogatorio por ejemplo, se encuentra con que en muchas ocasiones, 

el entrevistado falsea deliberadamente la infonnaci6n solicitada o, 

en otros casos, cuando no recuerda con -actitud loe datos requeri

dos, los·3ustituye por 1o que en el l!lallento se le ocurren. 

En el caso de la observación, se tiene de por medio J.a subjetividad 

del entrevistado quien, muchas de las veces, asimila determina.tas -

actitudes obaervadas en forna err4ti<"..a, o -• de acuerdo a imagenea 

prefijadas ciue ~·a tiene y espera con respecto a la infonnación que 

le ha de proporcionar al entntvi.atado. 

Sin iembarc¡o, la combinación realizada en la presente investigación 

q..rantiza en un porcentaje -yar l.a v3l.ide& de les datos obtenidos. 

4.5 DISEAO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario elegido para obtener la infoimación requerida <te -

acuerdo a loa fines del eatuclio fue, en cuanto al método de caaun.!:_ 



c•ción, el de entrevista.peroonal y con re8p.cto. al tiPo de - - - -

cue•tionario ••tructurado, 8in disfraz: o.•ea que el entrevistado 

conoce el motivo de la encueat:a y d°"d.8 toda• 1"• preguntas llevan 

un orden dado, mismas que por- au fonaa ae cla•ifican en tres tipos: 

de opci6n mliltiple,dic6t:cmas o cerrada• y abiertas. 

La• preguntas de opción mliltiple, son 11qu6llas en los que el entre

viatado puede dar molla de una respuesta por ejemplo: 

Qué siembra uated?' 

Maiz 

Chile 

Calabaza 

Avena 

sorgo 

( 

( 

Ji tanate 

Cebolla 

Cebada 

Trigo 

Ajo 

( 

) 

Alfalfa 

cArtamo 

Haba 

Fruta 

Las preguntas dicOtomas o cerradas son aquellás en las que el entr~ 

vistado, para poder responder, no puede elegir m.!s'que.una respues

ta entre las alternativas que le presentan por ejemplo: 

Usa usted fertilizante? 

Si No 

L .. preguntas abi~rt8s se denaninan as1 •· porque en ellas el entre

vi•tado, puede responder libremente y en l.:i forma que asi lo desee 

a la pregunta que se lo ha planteado, por ejemplo 

En general, que opini6n tiene usted de loa fertilizantes? 



4.6 JUSTIFICACION DEL CIJESTIONAIUO 

MODELO DE CUESTIONAJUO Y DESGLOCE INDIVIDUAL DEL OBJETIVO POR 

PREGUN'l'A: 

l.- LQu6 •i-bra usted? 

Maiz Jit:cmiate Alfalfa ( 

Chile Cebolla Cártamo 

Calabaza Cebada Haba 

Avena Trigo Fruta 

Sorgo Ajo 

Objetivo:· Obtener inforaaci6n con respecto al tipo de culti

vo (s) al que m.i11 se dedican loa campesinos de la 

reqi6n. 

2.- LPor qué siembra u•ted esto? 

A) Porque es el único cultivo que se di'.\ en su tierra (' 

B) Porque siempre ha sembrado lo mismo 

C) Porque la venta de su cosecha le deja buenas ga -

nanc:ia• 

D) Porque 

Objetivo: E•t6 impl~cito en l.a pregunta, ya que ae fonnula 

con el objeto de detectar la• cauaaa principales 

q- originan l.;a •i-1>ra c1e· ese Coa) producto (s). 



3.- tbe gustarla sembrar alguna otra cosa? 

61 Cuál No 

Objetivo: Detectai.· en caoo de que contara con los medios 

neco•ar~os, la disponibilidad o interés que tiene 

el campesino por cambiar o diversificar sus culti-

vos. 

4.- lUsa usted fertilizantes? 

Si No 

Objetivo: cuantificar el porcentaje de pobiación ca~pesina 

que constune fertilizante. 

5.- lCOmo aplica usted el fertilizante? 

A) Con el uso de la yunta 

B) Con el uso del. tractor 

C) A mano 

D) Otro 

Objetivo: Detectar el grado da tecnificación que existe en 

cuanto al método de aplicaci6n del fertilizante. 

6.- &Quién le inform6 sobre la cantidad neceaaria die fertilizante 

par~ su siembra? 

A) Un Ingeniero Aqr6nomo le indico cual es la cantidad 

necesaria 



B) La per.ona que J.e vendiO el. ~erti.l.isante- .le indic6 eual 

er4 la can~idad neceaaria 

C) Con la cantidad. que \lllted eplica obtiene IN8na• co•• -

·cha• 

D) Otro 

Objetivos: Detectar la cau-dél -pleo de la cantidad.de ferti -

lisante •i -'•te tiene una fundamentaci6n t6cnica • o r~_ 

eulta aimpleÍllente de la experimentación individual •in 

ninguna asesorla t6cnica • 

.7.- LNoto alc;iuna mejoria en au cosecha? 

8.-

Si No 

Objetivo: Se trata de ver el efecto que l.os csnpeainoe han nota

do deapu6s de haber -.Pl-do fertilizante en sus cm

tivoa. 

LA quién le ccanpra el f ertilJ.zant:a? 

A) Di•tribui-tor Fer~ ) 

B) Di•tribui'llor ••tatal 
C) Por medio del banco 

D) otro > 

Objetivo: Detectar cual•• •anºloe principale• canales de di• 

tribuci6n por -dio dlt loe cuale• el c-pa•ino •• pro

vee del fertil.i.-ate. 
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·.9.- _l.A quA oi.htancia le quedá donO.. ~~ -e.J. .t:erti1uante"7 

l<!ne • 

Objetivo: Detectar si la localizaciOn del distribUidoEno si.51 

nifica demasiado obstllculo por la distancia que -

el campesino.haya de recorrer para la a&Iuisici6n 

de los fertilizantes. 

10.- l.Cómo trao el fertilizante a su tierra? 

A) Transporte del distribuidor ) 

B) Transporte propio 

C) Paqa flete 

D) Bestia de carga 

E) Otro 

Objetivo: Se pretende conocer cano se realiza la transpor -

taci6n del fertilizante, as~ cano poder dete:rmi

nar si esa forma no representa un obstllculo para 

su uso. 

11~- l.Cuáles son los problemas que ha tenido para conseguir los 

fertilizante&? 

A) No se lo entregan a tiempo 

B). No hay pr6stamos para adquirirlos . 

C) Hay ascaaez de fertilizantes 

O)- No ha tenido problEmas 

E) Otro 



Objetivo: 1Mt41ctar lo• principalea problema• por loa cuale• 

paaa el c.npeaino para la edquisici6n de los fer -

tiliaantea. 

12.-· l.C&no considera el precio del fertil.izante? 

A) Alto 

B) Justo 

C) Bajo 

Objetivo: se deaea saber la apreciaci6n que tiene el campe 

sino con respecto al precio del.fertilizante. 

13.- ¿Conoce al precio oficial del fertilizante? 

S! No 

Objetivo: Conocer si al campesino lct lleqa alqQn tipo de in

formaci6n en cuanto a loa precios oficiales del -

:fertilizan te. 

14.- ¿Atmtenta el precio del fertilizante durante alquna 6poca? 

A) En época de ai9111bra 

B) Fuer~ de t-porada 

e> DeapÍa6a de que hubo b'.letum cosechas 

J>) Deapu'1!s de que hubo 111ala• coaech

i::) No ha aU111enta4o 

F) Otro 



Objetivo: c:os\ocer •i exi•ten fluctuaciones én el precio del 

fertilizante, lo que repre•entarA Un indicador pa

ra· detectar la -istencia ·de eapeculaci6n co.n re•

pecto a e•te producto. 

15.- LLos resultadoe obtenido• al·usar el fertilizante han Aido? 

A) LO que e•peraba 

B) Mejor de lo que se esperaba 

C) Igual que si no se usara 

D) Malos 

E) Otros 

Objetivo: Corroborar y ampliar la pregunta No. 7 

16.- ¿Cáno se enter6 de la existencia de loa fertilizantes? 

A) Folletos 

·B) Volantcs 

C) Por el Agr6namo 

D) Revistas 

E) Por un amigo 

F) Por la radio 

G) Otro 

Objetivo: Conocer •i le ll119a al campesino alqun;::i fonna de 

publicidad refermite a lo• fertilizantes. 

17.- LQuién le enll8ft6 a usarlo? 

A) Distribuidor 

e> Nadie 

C) Jlmigos 

D) Ing. Agr6nano 

E) Inmtructivo 

F) Otro• 

Objetivo: conocer el grado de apoyo técnico que tiene·el 

c11111pesino en cuanto al u•o de fertilizantes. 



18.- ¿Ql.M! i~onnaciÓn recibe acerca de J.oa fertilizantes? 

A) A~nta· l.a productividad de sus tierras 

e> Forma de \18arl.o 

C) NincJUna 

D) Otra .) 

Objetivo: Conoé:er ai al. campeaino recibe al.guna forma de. 

incontivos jlrQmocional.ea referente• a la forma de 
1 

anpleo de lo• ,ertil.izantes. 

19.- ¿Qué infonnaci6n necesita acerca de 1os fertilizantes? 

A) cano·aplicarl.o 

B) Cuando aplicarlo 

C) Para qua aplicarlo 

D) Ninguna informaci6n :J 

Objetivo: Detectar las necoaidadoa que en cuanto a informa 

ci6n sobre fertilizantes, considera el campesino 

m4a importantes • 

20.- .ccileó canpra uated el. fertilizante? . 

A) Crédito B) Contado 

Objetivo: El objetivo eat& impllcito, ya que proporcionar& 

infonnaci6n acerca de la polltica de venta que ai

qua •1 proveedor de loa fertil.izantes. 

21.- LQui6n le otorqa el crédito? 
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A) Diatribuldor Fertilaex (. 

·e> Banco del Gobierno 

C) Prestamista 

D) Otro 

Objetivo: Conocer que institt1ci6n (es) ea la que en mayor 

nainero f inanc~a al campeeino para la canpra de 

fert:J.lizantea. 

lQl.té le piden para darle el cr6dito'? 

A) T.ltulo da propiediad 

B) Aval 

C) Nada 

D) Parte de su cosecha 

E) Canprar el seguro de su co.echa 

F) Otro 

Objetivo: Conocer los requisitoe mAliÍ importantes qua el 

campesino tiene que cubrir para obtener financia 

miento. 

23.- lt.e conviene el crédito que le dan? 

A) Si B) No 

Objetivo: Se trata de conocer ccmo considera ol campesino 

el monto que por concepto de interese• ha de . pa 

gar al obtener un cddito. 

Nota: Si la ·respuesta es negativa. pregunte 23.1 

23. 1 ll'or qué? 



. Objeti,,.o: Conocer lo• motivo• por 108 que no le conviene 

el· cddito • 

. 24~-.· l.Exi•te en •u localidad ali;Juna cooperativa. o Asociaci~n que 

. :: 108 rcpre-nt:e para adquirir cr6ditos? 

Si No No sabe 

Objetivo: Conocer el grado de orqanizaci6n que prevalece 

entre loe campesinos. 

Nota: La re•pueeta ee afimativa, pase a la siguiente pr-e 

qunta. 

25.- .¿Pertenece a ella? 

Sl No 

'objetivo: Para detectar ai existe o no individualismo en 

tre loe campeainos 

26.- ¿para qué siembra ueted? 

0

A) Para vender su cosecha 

S) Para consuno propio y de su familia 

C) Ambos 

O) Otros 

Objetivo: DeteJ:111inar en que medida la agricultura es de au -

toconsuno. 

Nota: Si la reepuesta es A) o C) pregunte no. 27, si no pace 

á la pregunta No. 33. 



27.- LA qui4n le venden su cosecha? 

A) Particular 

e> Conasupo 

C) Otro 

e 
( 

Objetivo: Conocer ai .xiate una adecuada canercializaciOn 

del producto 119rlcola. 

28.- LLo oonviene el precio de garantla que otorga el Gobierno? 

Si No No .tiene 

Nota: Si la respuesta ea negativa, pregunte 28.1 

28.1 lPor qué? 

A) Es malo el precio de garantía 

B) No pagan a tiempo 

C) Otro' 

Objetivo: Est3s dos últimas preguntas fueron realizadas pa

ra conocer si los precios de qarantia se encuen -

tran debidamente planificados y cubren las necesi

dades de los c ... pesino•. 

29.- LAparte de mejorar sus cosecha• el fertilizante ayuda a su 

tierra? 

Si No 



Objetivo: Conocer •i el campeeino con•idera quo el fertili -

zant,. no s6lo beneficia su producción, sino tam -

bi6n mantiene a sus tierras en buena• condiciones. 

29.1 ¿11acc rotación de cultivo• en •u tierra? 

Si No 

objetivo: conocer.Ei practica esta ~criica agricola para 

evitar el agotamiento de las tierras. 

Para las peraona• que contestaron no en la pregun

ta No. 4' 

30.- ¿ Alquna vez utilizó fertilizante? 

Si No 

objetivo: saber si el entrevistado fue usuario y dej6 de em

plearlo por alquna raz6n. 

30. 1 LPor qué? 

A) No lo conoce 

B) No sabe donde canprarlo 

C) No sabe usarlo 

D) No lo nacs•ita 

E) No hay fertilizante 

F) No lo venden 

G) Otro 

Objetivo1 Conocer las causa• po:r:que no han empleado el ferti

zanto. 
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31.- LPor qué lo dej6 de usar? 

A) Falta de dinero para camprarlo 

B) No obtuvo el rendimiento que e•peraba 

C) No conaeguia el fertilizante oportunmnente 

DJ El fertilizante e• muy caro 

E) Quema sus cosecha• 

F) Agota su tierra 

G) Otro 

Objetivo: EstA implicito para in,ormarnos sobre las causas 

por las cuales no hayan seguido usando fertili -

:i:antea. 

Pregunta para usuario y no usuarios de fertili:i:antes. 

32.- lLe qustaria obtener informaci6n de como mejorar sus cosechaS? 

Si No 

Objetivo: Detectar si al mellCNI exi•te el deseo de incremen -

tar los beneficios de •us cosechas. 

Nota: Si la respue•ta •• negativa pregunta 32. 1 

32.1 C.Por qué no ? 

A) No lo conaidera necesario 

B) No hay persona quo pueda da.- •- infonnaci6n 

C) No existe nada para -jorar 1•• co-chas 

D) No piensa usar fertili:i:ante 
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Objetivo: Detectar al po.i:qué do la·ausencia de interés. 

33.- Conoce u•ted a1glln centro de capacitaci6n agr1cola? 

51 No 

Nota: Si la respuesta es afi:rmativa pregunte 33.1 

33.1 LLc gustar1a ingresar a él? 

S1 No 

Objetivo: Disponibilidad del car.ipesino para capacitarse si 

se practica alguna difusi6n acerca de la existen

cia de centros de capacitación agr!cola. 

34.- LEn genoral que opini6n tiene usted de los fertilizantes? 

Objetivo: Para que el campesino ae exprese en fonna abierta 

y sin limitación alguna su punto de vist~ acerca. 

de los fertilizantes. 



CAP I'l'ULO V. - ANALZSIS E XN'l'ERPRETACION DE --------
LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

5. 1 An.il.iaia de los datos en valores 

porcentuales. 
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1.- PRINCIPALES CULTIVOS QUE SIEMBRAN LOS CAMPESINOS 

54 .. 

CONCEPTO 

MAIZ 14 .. 
ALP'ALP'A •• .. 
CALAIAZA .. 
T"llO .. 
AVINA .. 
CAllTAlllO .. 
101110 .. 
CIUA.DA .. 
P'"UTA .. 

., . 
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2.- CAUSAS PRINCIPALES POR LAS CUALES SE SIEMBRAN DICHOS CULTIVOS 

?O % 

CONCEPTO 

llUll"lllE HA llUllADO LO MllMO 

UlllCO CULTIVO QUE SE OA 
8UENAS GANANCIAS 

70 "' 

25 "" 
1 5 "" 
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3.- LE GUSTARIA §EMBRAR OTRA COSA 

'.:: 

CONCEPTO •... . ... 
llO ..... 
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3.1.- QUE LE GUSTARIA SEMBRAR. 

CONCEPTO. 

CALABAZA 

e11tASDL 

CHILE 

~ITOltATI: 

BO % ,. "" 
15"" . "" 
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4.- CAMPESINOS USUARIOS DE FERTILIZANTE 

CONCEPTO 

11 .,. % 
llO •• "' 
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5.- FORMA DE APLICARLO 

.... 

CONCEPTO 

A •••O ft .. 
--TCllt 10 .. 
CHYu.Tll S .. 
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6.- QUIEN LE INFORMO SOBRE LA CANTIDAD NECESARIA DE FERTILIZANTE 

CONCEPTO 

•• 09Tt•••• -··· COUCMA8 ... ... "" ••••••••o •••o•O•o •• ,., 
LANlt--IAWSllDfOEL-CTO 10 ... 
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7.- MEJORAN LAS COSECHAS CON EL USO DEL FERIILIZAIE 

CONCEPTO. 

•• •o., 
llO 10 .. 
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. . 

8.- PRINCIPALES INSTITUCIONES O PERSONAS A LOS CUALES SELES 

C(WPRA EL FElitL!ZAfUE 

CONCEPTO 

OTllO 

•A•co 
elST,lleTATil&. . 
Ol81:.P'SllTl•K 

70 .... ...... . .... ., .. 



9.- DISTANCIA EN ICILOMETROSALA QUE DEBE OCURRIR EL CAMPESINO 

PARA APQUIRIR EL FERTILIZANTE 

•O .. 

CONCEPTO 

... •-•o•li. .,so., 
10.1-ao•-. n., 
ao.1-u•• •• .. 
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10.- FORMA DE TRANSPORTACION DEL FERTILIZANTE UTILIZADO POR 

. EL. CAMPESINO 

CONCEPTO • 
PAea FLETE. .. .. 
TltAll_TE_IO ..... 
D181lltMllDOlt 8 .. 



.. •) · .. -, 
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. . 
11. ;_ PRINCIPALES PROBLEMAS PIARA ADQUIRIR EL FERTILIZANTE 

C.ON CE P TO 
MAT.PC&MI: 

NO &.O IMTlll- A Tll
MO.ilA.TmtDO •aa ..Me 

... ,. 
4& ,. ... ,. 
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12.- IMAGEN RESPECTO AL PRECIO POR PARTE DEL CAMPESINO 

CONCEPTO .. , .. 
so .. ... 



. ;"-' 

13.- CONOCER SI LE LLEGA INFORMACION RESPECTO AJ. PRECIO 

OFICIAL 

CONCEPTO 

:,_· 
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'. ·, _. 

14.- EPOCA EN LA CUAL AUMENTA EL PRECIO DEL FERTILIZANTE 

.. "" 

e o Ne E PTO 
OTllO SI '!lo 
P'UEll• Tl!llPOllU• 18 ... 
l!POC•DESl-11• IS "'-. 

·•• ~. 
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15.- RESULTADOS OBTENIDOS CON EL USO DE LOS FERTILIZANTES 

59 % 

38 % 

CONCEPTO 

llE~Oll °' LO QUE ESl'EllABA 

LO OUE ESPERABA 

COMO SI NO USARA 

59 % 
311 % 

3 '11. 
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1s:- FORMA EN LA CUAL EL CAMPESINO SE ENTERO DE LOS FERTILIZANTES 

CONCEPTO 
AlllCIO 

OTRO 

AORONOllO 

•o.., 

•o ,., 
211 ... ..... 
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17.-,PERSONA A TRAVES DE QUIEN APRENOIO A USAR EL FERTILIZANTE 

20 .. 

CONCEPTO 

AMl801 

AQROHOMO 

NADIE 

INS TftUCTIYO 

.... .... ..... 
'F ... 
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18.- INFORMACION PROPORCIONADA PARA EL USO ADECUADO DE LOS 

FERTILIZANTES 

CONCEPTO 

'011MA Dt: USAllLO 40 % 
AUMENTA LA ~llOOUCTIVIDAD 57 '% 
lllllOUllA 23 % 



19.- INFORMACION QUE CONSIDERA NECESARIA EL CAMPESINO PARA EL 

uso DE FERTILIZANTES 

.... 

CONCEPTO 
COMO .... LICAllLO 
NllA QUE A"LICAllLO 
1111111u11•·111l"o1111•c1011 
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?O.- FORMA DE COMPRA DEL FERTILIZANTE POR LOS CAMPESINOS 

CONCEPTO 

C:ONTAO O 
C:llEOITO 91 "" . "• 

•'% 

'· 
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21.- QUE 1 NSIITUCIONES LES 9IORGAN EL CREPITO A b9S CAMPESINOS 

CONTADO 

PRESTAMISTA 
BANCO Ol'ICU•L 
~IVM. 

90"' . "' ... 
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22.-' REQUISITOS PARA OTORGAR UN CREDI TO 

CONCEPTO 
OTRO 45 % 
AVAL 35 % 
TITULO l'NOP. 2 2 '!lo 
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23.- CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA PARA ADQUIRIR SU CREDITO 

z• 'llt 

CONCEPTO 

., ?2 '% 
NO ze .% 
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24.-EXISTENCIA DE COOPERATlvAS PARA LA ADQUIS1CION DE CREDITOS 

25.-PORCENTAJE DE CAMPESINOS QUE FORMAN PARTE DE ESA COOPERATIVA 

CONCEPTO 

NO 100 % 
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26.- OBJETIVO PRINCIPAL PARA EL CUAL SIEMBRA EL CAMPESINO 

CONCEPTO ..... º. 
CONSUMO PROPIO 

VENDEltCOHCH& 

•o "
•• .. 
1 .. 
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27. - INSTITUCJOlllES O PERSONAS AL.AS CUALES LES VENDE SUS COSECHAS 

EL CAMPESINO 

CONCEPTO 
.. &ltT1CULA" 

CONASU .. O 
OTllO 

.. % 
10 % 

% 

.·¡, 
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28.- CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DEL PRECIO DE GARANTIA 

C_ONCE PTO 

NO A"" 
• 1 51t _,,. 
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28.1.-CAUSAS F>OB LAS CUALES NO LE CONVIENE EL PRECIO DE GABANTIA 

21% 

CONCEPTO. 
MALO l!L l'UCIO 71 '!I, 
NO l'AGAN A Tlt:Oll'O H '!I, 
OTltO 1 % 
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29.- PORCENTAJE DE CAMPESINOS QUE CONSIDERAN QUE EL FERTILIZANTE 

PROPORCIONA .AYUDA A LA TIERRA 

CONCEPTO 
81 .,, '11.. 
NO 14 'I!,. 
NO·SABE 11 % 
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29.1.- CAMPESINOS QUE REALIZAN ROTACION DE CULTIVOS 

CONCEPTO 

SI Tll ... 

NO 2" .... 
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30.- CAMPESINOS QUE NO USAN FERTILIZANTE. pgRCE!ffAJE QUE ALGU

aA VEZ uso DICHO enopycro ' 

CONCEPTO 

11 70 % 
NO 10, Y., 



·,. 
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30.1.- CAUSAS POR LAS CUALES NO HAN USADO FERTILIZANTE 

CONCEPTO 

OTRO 

No LO lllECIESITA 

NO LO COllOCIE 

11' % 

111' % 
50 % 
1 5 'Ye 
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31 . ..:. cAU;¡es pgs LAS CYA!.E§ L9S usyAR105 DEJeRON DE usAR FERTILIZANTE 

CONCEPTO 

P'ALTA - •••c•o 
IES llUY CAltO 
OTltO 
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32.- DESEOS DE INFORMACION PARA MEJORAR SUS COSECHAS 

100% 

@) 

CONCEPTO 

•• 'ºº ,. 
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33.- EXISTENCIA DE CENTROS DE CAPACITACION AGRICOLA 

CONCEPTO 

NO 100 .. 



. ··~. ' 
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INTEAPRE'i'ACIOtl llE LOS DATOS 

·, V.na vez ... alizad'! el an!IU.ais porcentual ·da. lo• dato• recopilado• 

por. medio de · J.a . iríveaU9aci6n diracta, la · interpr9taciOn da· lo• -

mi•mo•, •• pre•anta ·en lo• ai~iante• término•. 

O. la •Upert"icie agr!cola, la mayor parte encuestada es 4e riego, 

•iendo a1.111aiz el .cultivo que ocupa al primer luqar, le sigue en -

importancia la ·alt"alfa y loa otro• cultivo• que producen en menor 

proporci6nl cC11110 conaec\ltlncia la mayor parte da laa co•echas son 

para autoconaumo y no utilizan au• producto.a para la c~rcializa-, 

ci6n. 

En la• tierras .en las que, blleic-ente se cultiva ma1z y a.lfalfa, 

la• cauaaa mA• importantes qUe mueven a lo• canapeainoa a dedicarae . 

. a ••to• c\ll.tivo• aon porque consideran que •• obtie- buena• util! 

·dadaa, po;i:que •iempre han •-brado lo mi8lllO y porque e• el unico -

cultivo qua·aa da_ 

Con reapecto a la diaponibilidad por cambiar o divereit"icar •u• e'!!_ 

tivoa ,el 81 '11 de loe Campesino• eatlln dispuestos a ello, pero la un! 

ca condición c¡ue anteponen es poder comercializar adacuadamente •Ua 

productos. Exiate una marcada preferencia por cultivar calabaza, -

girasol, chile y jitomate. 

Laa persona• u•uari•• de fertilizantes repreaentan el 79'11 y la• -

causa• por l•• que el otro 21 'll no lo amplean •on por no contar .con 

dinero •ut"iciento para comprarlo, ya que aientea que el fertiliza.a 

te éa muy caro, no •on sujetos de cr6dito 1 . no •aben aplicarlo aon

aideran que el abono natural .... -~or .que ·•1 abano qutmico y que -

no han obtenido el rendimiento e•perado. 
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Otra alternativa •• que su• tierr- •on irrigadas con avuaa neora• 

que han enriquecido e in~tilllo la f'ertili.s.d del •u.lo. 

La cau•a principal por la qua - dej6 de aplicar f'•rtilizante• •• 

la falta de recuraoe e~coe para •u ü¡uisici6n. 

El método 4• aplicaci6n U. usual del fertilizante •• a mano el -

uso del tractor para dicbO f'in. no le dan la debida importancia. 

Con re•pecto a la cantidad nece•aria dlt aplicaci6n el 45'11 conside

ran que con la que apli~ - obtienen buenas C089Chaa, el 25'11 co

mentaron que Al in911niero agdlntwo loa -sor6 y el 30'11 manifesta

ron que la per•ona que le• ._..u.6 el. producto J.e• indico J.a canti

dad necesaria. 

De todos loa uauarioa de fertilisantea el 90'11 consideran que mejo

ran notabl-nte aua eo-cbaa. 

El principal proveedor da f'ertilisant.a ea el CQDi.aionillta, y para 

transportar el ~oducto basta 8U Uerra~ recorren una distancia -

que va de los 10 a 50 Jams.; lo que representa un incremento en el 

costo del mismo por concepto d9 f'letea. 

Entre lo• probl..,.. que oll8t.-cu.li~ J.a -4quiaici6n de loa f'ertili

zante• el 43'11 conaider- la._. da eatoa el 42'11 no lo entnM¡an 

a tiempo y el 15'11 no han tianim prob1-aa. 

La mayoria de loe ueu.rioe dlt f'ertiU.-tea con•idaran alto •l pre

cio del f'ertilizante - .. 1ect0n a a\18 poaibilidadaa econ6micaa. 

Por otra perte 1- f'lw:t11191:i-• en el precio del producto ae a.ni.

fiesta durante época de •iemllr• y por la aituaci6n econ&nica que -

estA viviendo el paie. 

Loa campeainoa usuario• cll9 f'ert:J.lia.nte• manif'e•t:aron no conocer el 

precio oficial, ras6n por la cual no pueden ~ar si el precio -
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al que lee venden, •• el adecuado ya que incluye el pago de fle

te y ••to origina que muchas vece• •e deje de con•urnir el producto 

por el alto ooato de loa mismo•. 

Loa re•ultadoa obtenido• mediante el anpleo de fertilizantes, han 

•ido muy eati•factorioa ya é¡ue loa canpeainoa manifeataron haber 

conseguido lo que •e eaperaba con •u u•o e inclusive aeftalaron ha

ber obtenido re•ultadoa •uperiorea a los eeperadoe. 

La pranoci6n mediante la cual lo• cmnpeainoa en su mayor1a se han 

enterado de la exi•tencia de loa fertilizantes ha sido b4eicamente 

a trav6• de una ccmunicaci6n entre ello• mimnoe, lo que indica que 

loa men•ajea pranocionales por parte de los 6rganoa y establecimie_!l 

toa agron&nicos poco impacto han logrado o bien, no han hecho lle 

gar sus indicaciones en forma adecuada, o han abarcado únicamente 

un número reducido. 

La enaaftanza que perciba al campe•ino acerca del UllO de loa fertil.! 

zantea esta in~eqrada por orden de importancia en la •iguiente for-

ma: 

Los amigos de loe campesinos son quien mayor porcentaje concentran, 

en segundo lugar al ingeniero agrónomo, y en tercer el distribuidor. 

con respecto a la información que la población entrevistada ha re 

cibido en función de que lo• fertilizante• awnentan la productivi 

dad de •ua tierra• fue de 37%¡ acerca de la forma da u•m:;la en un 

40'¡ el 23' manife•t6 no haber recibido ninguna info:nnaci6n. 

Ahora bien, el tipo de info:nnaci6n que loa cmnpe•inoa mA• necesitan 

referente a loa fertilizantes es de cano aplicarlo en un 58' para 

que aplicarlo el 23% y el 19% manifeataron no neceaitar ninguna in

forrnaci6n. 
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De la población ••tudiada al 91'11 adquieren lo• fertilizante• alº 

contado y el 9'11 • cr64ito, aiendo el principal otorgante de 6stoa 

el pre•tami•ta, la.Banca Oficial y el Patrimonio rnd1gena del va

lle del.Mezquital, Uniendo cCllllo requisito e•tar orc¡anizadoa, el 

titulo cSe propiedad y ava1J con respecto a lo• redito• que el acl"!. 

ditado ha de cubrir por concepto del crédito otorgado manife•taron 

deaconocer el monto de lo• miemo• y convinieron en que el finan -

c.hmiento de que qozan repreaenta para ello• el Qnico medio para 

la adquisición de lo• mi911loe. 

Cano corolario de lo anterior, ha de citarae que no existen coope

rativa• o ••ociacione• que los representen para la obtención de 

loa mi9lllO•. 

El principal motivo de siembra ea el autoconsumo y la venta de sus 

pequefto• .xcedent••· 

Da los productore•· .qu9 venden su cosecha o parte de la mismo, el -

89'11 lo hacen a particulare• 1 0'11 a Conaaupo y 1 'k a otroa • el motivo 

de esta actitud ae debe fundamentalmente a que los particulares -

les ofrecen la mayor1a de lo• caeoa adelantos por concepto de la 

cosecha aai ccmo también le• piden meno• requisito• en cuanto al 

producto que loa OrQaniemo• Oficiales, cabe aeftalar que loa precios 

a los que venden 1- cosechas e•tán muy por debajo de los que ope -

ran en el mercadoJ en comparaci6n con los precios de qarantia como 

lo seftala el 32'11 q\MI lo con•idera conveniente y el 68"5 argunentan 

que el precio ea bajo, que no lo paqan a tiempo, y no cubre la in -

versión que realizan, a•! corno tanbién que aunque fueran bueno• loa 

precio• de qarant1a, •on poco• loa que lo acatan. 
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La imaqen exiatente acerca de loa fertilizantes en funci6n & la tie

rra, ea buena ya qu. el 75'11 de la poblaci6n enm»atada, conaidera -

que no .tilo mejora •U• co••cha• aino que t.nbiAn ayuda que la tierra 

no se erocione fAcilmente. 

Referente a la pr4ctica agr1cola d• rotaci6n de cultivos, Asta •e 

manifieata en foi:ma relevante ya que •l 73'11 la realizan. 

A lo que en un 100'11 reapondieron afirmativ-nte fwll en relaci6n a 

que da•ean informara• d9 ce.o mejorar •u• coaeohu. 

La poblaci6n encuaatada aanif'eet6 no conocer la exiatencia de cen -

tro• de capacitaci6n aqr1cola1 •in embarc¡¡o manife•ta.ron interés por 

la creación de uno ya que con•ideran que au in•trucci6n y capacita

ci6n no e• adecuada y ae convierte en un factor limitativo del ere 

cimiento. 

El reawt1en general acerca de 1- di•tinta• opinionee que con respec

to a los fertilizante• ae obtuvieron1 •• que •on buenos1 •in embar
go, coneideran neceaario para su obtención la creaci6n de créditos, 

aai camo también de un apoyo tAcnico que lea oriente correctamente 

en cuanto a •u empleo y contar con mayores incentivo• para la venta 

de •u• coaechae. 

1 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad el mercado de los fertilizan.tes no eeU debidanen

te enfe:cado hac1.a un' concepto moderno de comercializaci6n,· pues a1 exis

tir un· monopolio por parte de la empresa, no se conaidera el obje~ivo.-

fundamental,por el que fue creada mismo que radica en el aspecto social 

y econc'.lmico de la agricultura ·nacional, que pretende, ele\o'a~ la pre>duc -

ción y prcductividad ;¡gricola da modo extensivo, hacer llagar los ferti

liznntes a los agricultores de manera oportuna y con •l menor costo de 

distribución posible, o sea que la atención y destino del producto, no 

debe canalizarse exclusivamente hacia la población aqricola con mayores 

recursos económicos. 

El nivel educacional de loa campesinos es bastante bajo (pr•v;.lece 

aún .el analfabetismo en un alto indice), que frena el desarrollo ecanó -

mico y no es posible la modificación da t6cnica• agr1colaa tradJ.cionales 

para lograr modernizar la agricultura aa preciso que loa campesinos ten

gan un minimo da inatrucción y calificación técnica. 

Con respecto a la información que el campesino recibe acerca de los 

fertilizantes, es ineficiente e inadecuada. La publicidad que se le ha

ce al producto, no utiliza un lenguaje del todo inteligible, ni un enfo

que correcto de acuerde a la idiosincracia y nivel cultural del campeai

no, se habla en ella acerca de elevar el rend:imient:O de la• cosecha• y 

e•to entuaia!llna a. este, pero a uno de los problema• que •• enfrenta es 

que no hay quién le diga cano usarlo, cuando aplicarlo, que clase de fe~ 

tilizante anplear desconoce el cultivo que le pudiera ser mAe redituable 

el meneaje queda para él, cano un anuncio mA• que significa enqafto. 
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El campesino no reciba la asis~ncia tiECnica necesaria,, que le per

mita· aumentar la productividad de. - tierraa y e1 rendimiento de su co

secha y·si aunamos loa factores aleatorios clal medio -1>iente> muy dif1-

ciles de controlar, _cClllO una prec:ipU:aci6n pluvial inadecuada, heladas, 

huracansa, inundaciones, la eraci6n, etc., con la inadecuada planeaci6n 

de la atilietancia técnica, el. 1ncli.ce de aprovec'-iento del fertilizante, 

ea bajo. 

El problema que presenta el cridito oficia1, 1a_ distribución del i.!!_ 

grtlso perc6pita del campesino y la prgbl-tiea qÚe encierra la tenencia 

de la tierra tenemos un panorama que aunque es -tieconemieo parece' que 

resulta ser socia-l y politi.,_..tc aceptable 

No -ieten los suficientes incentivos que estimulen a los campesi. -

nos para aumentar la productiridad agr1cola la existencj.a de seguro óo -

eial, •evuro de vida, eapacit:ac:i&l, ... ficiencia - la ccmercializaci6n 

hacen del e-peaino una persona confcmnista. Es necesario el desarrollo 

rural principalmente en las zonas aaarginadas. 

Los precios de garantia que el Gobierno l'ederal ha establecido, 

fundamentalmente en granos alil9enticios y oleaginosas, en un elevado PºE. 

centaje no surten el efecto, directo y positivo que se pretende pues en 

los mas de los casos~ solo benefician a inte%19ed.iarios y usureros que se 

aprovechan del abandono y la pobreza de l.as f-ilias canpeeinas, r canpran 

las cosechas al tiempo a precios mas bajos, lo que IMlce disminuir consid!! 

blanente _el inqreao de loa C<llllJISSÍJ>OS y la capacidacl de consumo de los -

bienes agricolas en el medio rurai de .....,. bajos ingresos, io que quiere 

·decir que la orqanizaci6n encargada de_ la ccimerciaiizaci6n de los produc

tos agricolaa Cona•upo: dieta 9UCbc> CS. ~uncionar iSllecuadamante. 
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La polltica crediticia •aguicla par el. Gobierno ea insuficiente, un 

alto porcentaje del cnidito ofiClal se destina da manera regular y cons

tante al. fini;mciarniento de -pre- agrlcolas. que tienen capacidad de 

ofrecer una ganancill sobre la imMrsi6n~ loe interese•• por el crédito 

reitultlln alt:Oa para la recuperac:U5n que el c ... pesino obtiene de sus cul

tivos· y que ea la que condicione su ingreso, pues al no ·emplear adecuad~ 

mente loa inaumoa y iaatiJllulant:ea de la producci6n, la rentabilidad obte

nida resulta m1nima ·mi- que - traduce en la incapacidad para cubrir 

el adeudo contraido, solo una parte da los campesinos en las zonas de 

riego re~ib8n el cñdit:o oficial; e:L reato queda a merced de loa inter -

mediarioa y usureros. 

La ausencia de Centros dl8 Capacitaci6n Agricola en la poblaci.6n 

campesina representa un factor liaitante en el crecimiento econ6mico. 

No exi•te una organizaci6n honesta que los represente, por medio 

de la cual puedan exiqir los derechos constitucionales que les corres~ 

den. 

Ea conveniente impulsar la moclerni~i6n de la agricultura. a tra -

v6s del uao mAa intensivo de la -.quinaria agr1co1a. y as! aunentar la 

productividad y producci6n de los cu1tivos. 

Hasta el manento los fertilizante• junto con otro11 i.ns1.S11os b6sicos, 

se han elftJ>leado cerno un arma qua - -ja de acuerdo a loa intereses 

de sua repre•entantes legales, •u organización en función de la produc-

ci6n auno no ha sido po11ible, por lo que no existe ninqiln manejo de se 

lecci6n, empaque y dad• proce- de ccmercializaci.6n que penni ta gene 

rar valores agreqadoa en beneficio c1e· ell08 •i&llDO. 

Es preciso •eftalar no' obatante, que la üapartanci.a que representa el uso 

adecuado de 'loa fertilizantes ccmo eat:imulantea de la productividad de -
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la tierra y para. el '!'ejor desarrollo de l.Oll cul.tivoa, aindra que repre 

sentar muy pronto, una neceaidad fundamental para la.poblaci6n agr!cola, 

ccmo ya lo son ahora algunas practicas agr1colaa, cano la selecci6n de 

semilla mejorada, la erradicaci6n de"mal .. hierblul, el empleo de pesti

cidas, la rotaci6n de cultivos. 

sin embargo la politica agr1cola aec;¡uida por el Gabinete Aqropecua -

rio es incongruente y burocratizante en la agricultura no se induce, no 

ae promueve. la• eatadisticaa aobre hect:Areaa aembradas y vol(!menes de 

producci6n alcanzadoa siguen siendo de eacritario. Por lo cual loa cam -
peaino• tienen que enfrentar una pol1tica gubern-ntal arrogante hacia 

el aector rural y con poca• poaibilidadea de mejorar laa condiciones de 

miseria y explotaci6n que durante al\oa han .,.clecido. 

La grave aituaci6n por la qua atrave-. al daaplome de loa pre 

cioa del p6troleo, la• qrandes presione• financieras que padecemoa, la 

_p.losi6n demoqrAfica que cada d!a exige un -yor nCDero de alimentos, 

hacen que ae tane conciencia de que ea urgente el apoyo al campesino. 

Ta que la autosuficiencia de al.imant:oa en la práctica, esta cada vez m.Ss 

lejos de alcanzarse, la prioridad hacia el c...,.a, 11:610 ea verbal. 

El hwnbre y la necesidad, conducen el ctallpeeino a la realidad no hay 

da otra, ae atiende al campo o ee deaplcna la producci6n. 
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La planificación de 1a agricultura se hace sin ninguna base real. 

Los diferentes planes elaborados para el Aqro en la presenté acininis -

traci6n reflejan inconsistencia y falta de homogeneidad en las cifras. 

Falta coordinación entre las Instituciones encarqadas del desarro -

llo del sector aqropecuario. 
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Un uso adecuado, de loil ferti1izantea, •1.campeaino pueda 1Q9rar 

e1evar su nive1 de vida y a1.mimmo tiempo, coadyuvar a· una mayor produc

tividad que permita satiefacer las necesidades de a1imentaci6n qua exige 

el crecimiento de la nación. 

~alizaci6n: 

Debe eatár enfocada al cliente, el producto debe· satisfacer las ri".!

ceaidadea en cuanto a calidad y precio. Aa1 mismo se debe contar -

con una adecuada dietribuci6n y una pranoc:i6n auficiente. 

Producto¿ 

Incrementar la producciOn, aaatiefacer la.demanda nacional, y una 

vez satisfecha se pranovera la exportaciOnJ logrando con eeto bajar 

los costos de produccion. 

~: 

Tratar de que al campesino le llegue el precio .Qricial adecuado 

y que se cumpla debidamente, se debe de implantar un progr-a· para 

·un mayor control sobre los canisionistas y prohibir vender el pro-

ducto a mas del precio oficial. 

Distribución: 

Mayor control eobre loa canales de diatribUci6n para evitar q~e el 

producto sea acaparado por intermediarioa1 a111pliar loe canales de 

distribu~i6n tratando da incorporar a eatos a 1aa direrentes aao -

ciaciones, cooperativas de campesinos, para que.la diatribuciOn ae 
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realice - f'onaa clirecta1 -jorar l.. v.taa de c:anunicaci6n, . pla 

near lá cli•tribuci6n. ·u...do en COll9ideraci6n la inf'raestruc.tura. 

ex:Liotente par:- que ···ta - Z981i- can el. ....... or ti-po y costo .po

aibl•. 

Prcmoci6n: 

Deaarrollar un aiatelila de ...-i6n exhaustivo durante la época de 

mayor d-anda de f'ertilizm>tea (ciclo• de ai..t>ra), a través de: 

Mena~j•• de radio y telaviaü!n donda - debe de destacar a diario 

'aapectos de progr--· - y objetivos del. sector a9ropecuario 

ai6ndo la agricultura el .ector eatr&tegico de la econanla del pal;.. 

Exponer f'oll.eto. y cartalea - las diferentea of'icinaa qubernament~ 

J.ea a J.oa que acuda el .,_.,ino para real.izar alg(in trAmi te¡ dar 

conf'erencias a gru~ de caopeainoa orqanizad0.1 distribuir boleti

nea •obre f'ertiJ.izaci6n da cultivos¡ convencer del beneficio que -

representa al. usar el. fertilizante; exhibición en eventos sociales 

(feriaa, axpoaicion- agrlcolaa y ganaderas) 1 establecimiento da -

lotea de cl9moatraci6n1 ~ ~anea de loe diferentes tipos 

de fertilizante. 

Asistencia T6cnica 

Se debe prCllllOVer en 1FaR medida .para el uao y aplicaci6n da ferti

, lisan,te .a trav6a del ~to prcmoei6n, Gobierno de loa Esta

do• y Confederaci6n Nacional ca.peaina; ea preciso dotar a l.os ~ 

peainoa de nuev- conocimientos y capacitación tAcnica con la ayu

da· de lOll eetudiantee q119 curean loe Cilti..as -•tre• en escuelas 

que. imparten educaci6n agrcpecuaria¡ crear eacuelaa 91Jropecuarias, 

. explicaciones iluatrativaa de COIÍIO. utilizar el fertilizante. 

~ .• 
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Cambiar la politica actual en el manejo del fertilizante, que eu 

preeentaci6n es on 11aco11 de pol.ietileno y polipropileno por la de 

granel ( con este c-bio d• p011tica el c-pe•ino ae ahorrara el -

costo del envase y 1- maniobras de envasado). 

Promover la conetrucci6n de boC1e9as primaria• por parte de Fertimex 

para coadyuvar a que el fertilizante eete en el manen to que. se re 

quiera y sin ninqún co11to agrec¡¡ado en su distribuci6n y eliminar 

el inte:rmediariamo y.mercado negro que el dia de hoy vive el campe

sino. 

Para lograr el crecimiento rApido y continuo· se debe dotar al cmn~ 

sino de alicientes que ·10 estimul.en a incrementar su productividad, 

la existencia d~ precio• de qarantia justos, seguro social, seguro 

de vida.• capacitación, tenencia de la tierra, planea de vivienda, 

sistema de riego, mecanizaci6n, - l.oc;irar6 la autosuficiencia en 

alimentos blleicoa y elevar& el nivel de vidi:l de la población rural. 
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