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INTRODUCCION 

EL SECTOR AGROPECUARIO EN M~XICO CRECIÓ Á UN .RITMO DE CASI EL 
5% ANUAL HASTA 1966. DESPUtS DE ESE AÑO, LA SUPERFICIE COSE
CHADA DECRECE Y EL PAÍS PIERDE SU CONDICIÓN DE AUTOSUFICIENTE, 

lAs ACCIONES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 76-82 HAN PER
MITIDO INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR, ELLO OCURRE CON -
BASE EN UN CAMBIO EN LA ESTRATEGIA QUE ENFATIZA, SIN DESCUI-
DAR LA AGRICULTURA DE RIEGO, LA IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS DE 
TEMPORAL, APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS Y PRIVIL~ 
GIA AL SECTOR EN SU CONJUNTO CON PORCENTAJES CRECIENTES DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA, 

ADEMÁS DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO PREVISTO EN LA TECNIFICACIÓN 
Y EFICIENCIA DE LA AGRICULTURA DE RIEGO Y TEMPORAL, SE ESTIMA 
QUE PARA ATENDER LA DEMANDA NACIONAL, LA SUPERFICIE TOTAL DE 
RIEGO, DRENAJE Y TEMPORAL QUE PARA FINES DE 1982 SE PLANTEÓ -
EN 19.3 MILLONES DE HECTÁREAS, DEBERÁ AUMENTAR A 20,6 MILLO-
NES EN 1985, A 22,9 MILLONES EN 1990 Y A 26,Q ~ILLONES EN EL 
2000, SUPERFICIE SIMILAR A LA FRONTERA AGRÍCOLA ACTUALMENTE 
CONOCIDA, 

ESTAS CIFRAS EXPLICAN EL INTERES QUE SE HA COLOCADO EN LA - -
CREACIÓN DE CONDICIONES APROPIADAS PARA EL DESARROLLO DE 5,3 
MILLONES DE HECTAREAS QUE CONSTITUYEN LA FRONTERA A~RfCOLA EN 
LAS REGIONES TROPICALES HÚMEDAS DEL PAÍS. 

EN LA REGIONALIZACIÓN UTILIZADA, EL. TRÓPICO HÚMEDO CORRESPON- . 
DE A LA DENOMINADA ZONA GOLFO Y SURESTE, DEFINIDA POR LA CPNH¡ 

ABARCA UNA SUPERFICIE DE 46 MILLONES DE HECTÁREAS, LO CUAL RE
PRESENTA EL 23,0% DEL TERRITORIO NACIONAL. 

' . ·~ .. 
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11 
No OBSTANTE EL RETRASO RELATIVO DEL TRÓPICO HÚMEDO CON RESPE~ 

'ro A bTRAS REGIONES DEL PAfS, su PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO NACIONAL SE HA INCREMENTADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCA 
DAS, PASANDO DE 21.0% EN 1960 A 24;0% EN 1980. 

EL SECTOR EXTRACTIVO E INDUSTRIAL EN LA REGIÓN SE INCREMENTÓ 
SIGNIFICATIVAMENTE EN RELACIÓN AL RESTODEkPAfS, AL PASAR DE 
14 '7% EN 1960 A 21'. 9% EN 1970' EN CUANTO AL SECTOR SERVI c ros, 
A .PESAR DEL FUERTE IMPULSO AL TURISMO, NO MOSTRÓ CAMBIOS DE -
IMPORTANCIA EN LA RELACIÓN REGIÓN-PAfS MANTENIENDOSE EN 15%, 

CON RESPECTO A LA APORTACIÓN SECTORIAL EN EL P!B TOTAL DEL -
TRÓPICO HÚMEDO, ENCONTRAMOS QUE EN 1960 EL SECTOR PRIMARIO -
APORTÓ EL 37,2%, EL SECUNDARIO 30,7% Y EL TERCIARIO EL 32.1%, 
ESA ESTRUCTURA SE MODIFICÓ PARA 1970 DE LA SIGUIENTE MANERA: 
PRIMARIO; 20%, SECUNDARIO; 39,5% Y TERCIARIO: 40,5%, 

A PESAR DE SU REZAGO TECNOLÓGICO, LA REGIÓN CONTRIBUYÓ EN - -
1980 CON MÁS DEL 25% EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAfZ; 34% -
DE LA DE ARROZ; 13% EN FRIJQL; 65% DE AZÚCAR; 25.5% EN CARNE; 
100% EN CACAO, CAFÉ Y HENEQUÉN; 65% DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL 
DE ABEJA Y UNA QUINTA PARTE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAD~ 
RA, 

POR OTRA PARTE, EL TRÓPJCO HÚMEDO ES PRIVILEGIADO EN POTEN- -
CIAL DE RECURSOS PESQUEROS, TANTO EN SU LITORAL COMO EN AGUAS 
INTERIORES, 

EN ESTA REGIÓN SE LOCALIZAN TAMBI~N LOS MAYORES RECURSOS DE -
ENERGÍA HIDROEL~CTRICA Y LOS MÁS GRANDES YACIMIENTOS DE PETR~ 
LEO Y GAS DEL PAÍS, EN EL. CASO DEL PETRÓLEO Y GAS, SU EXTRA~ 
ClóN EN EL CURSO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS HA,. SIGNIFIC.A.DO IMPORTAN-· 
TES MODIFICACIONES EN EL MEDIO AMBIENTE ECONÓMICO, SOCIAL Y -
FÍSICO, 



12 
A PESAR DEL CRECIMIENTO ALCANZADO EN ALGUNOS SECTORES, Y EN -
EL CONTEXTO ANTERIORMENTE EXPRESADO, LA REGIÓN TROPICAL HÚME
DA ES EN LA ACTUALIDAD UNA DE LAS ÁREAS DE MENOR DESARROLLO -
RELATIVO EN EL PAf S, E~ ELLA VIVE, SEGÚN DATOS DE 1980, UNA 
POBLACIÓN DE 16 MILLONESDE'HABITANTES, DE ESA POBLACIÓN, EL 
64.6% TIENE MENOS DE 25 A~os. y EL 50% VIVE EN CONDICIONES -
RURALES. 

LA REGIÓN PRESENTA UNA SITUACIÓN GENERAL QUE PODRÍA CALIFICAB. 
.SE COMO DE CRISIS PROVOCADA, CAUSADA PRINCIPALMENTE POR LA A~ 
TERA.CIÓN PROGRESIVA DE LA ECOLOGÍA. ELLO SE MANIFIESTA EN UN 
EMPOBRECIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DEBIDO A UNA EXPLO
TACIÓN GENERALMENTE EXTRACTIVA, EXCESIVA E INADECUADA, SE 
OBSERVA UN ESTANCAMIENTO, E INCLUSO UNA INVOLUCIÓN·, EN LOS -
SISTEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

Los ECOSISTEMAS SON ESPECIALMENTE FRÁGILES EN LA ZONA, y so-
BRE ELLOS HA REPERCUTIDO LA ACCIÓN POCO CUIDADOSA DEL HOMBRE 
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, 

SE ADVIERTE TAMBIÉN UNA ALTERACIÓN INDUCIDA EN LOS HÁBITOS DE 
CONSUMO EN LA POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS, CON RESULTADOS -
GENERALES DESFAVORABLES P~RA LA DIETA Y EL GASTO fAMILfAR, 

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO HA CONTRIBUIDO, POR OTRA PARTE A -
AGUDIZAR LOS PROBLEMAS DE ORDEN SOCIAL, DERIVADOS DE LA CARE~ 
CIA DE SERVICIOS, EMPLEOS PERMANENTES REMUNERADOS, Y DE LA -
PRESIÓN SOBRE EL RECURSO TIERRA. 

LA TENENCIA DE LA TIERRA HA VENIDO ASUMIENDO LAS CARACTERfSTl 
CAS PECULIARES QUE SE REFIEREN A LA "EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS EN PRESENCIA, FORMAS MUY VARIAS DE MEDIERfA PER- .·· 
MITEN, POR EJEMPLO, EL USO DE TIERRAS CON VOCACIÓN AGRÍCOLA - .· 
DESMONTADAS POR EL SISTEMA CAMPESINO TRADICIONAL DENTRO DE LA 
TENENCIA EJIDAL, POR PARTE DE LA EMPRESA GANADERA PRIVADA, 
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ESTA SITUACIÓN DE TENENCIA FORMAL, POR UN LADO, Y DE APROVE--. . 
CHAMIENTO REAL, POR EL OTRO, CONSTITUYE UNO DE LOS FACTORES -
MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA P~RA EL DISEÑO DE UNA ESTRA 
TEGIA DE DESARROLLO EN LA REGIÓN, 

SE RECONq~E QUE LA TAREA PRINCIPAL DEL GOBIERNO CONSISTE EN -
ASEGURAR LA .SUPERVIVENCIA DEL PAÍS A LARGO PLAZO (3), ESPECIFI
CAMEN1E ~h·GOBIERNO DE México SE HA FIJADO LA LABOR DE PRO- -.. 
VEER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES ES POSIBLE ESTABLECER UN 
DESARROLLO EQUILIBRADO, FUERTE Y SOSTENIDO, PARA INCREMENTAR 
EL BIENESTAR PÚBLICO,- DENTRO DE UN CLIMA DE INDEPENDENCIA, 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, LIBERTAD Y JUSTICIA, 

EXISTEN DOS ~ITUACIONES BAJO LAS CUALES SE REQUIERE LA ACCIÓN 
REGULADORA DEL GOBIERNO, EN LA PRIMERA LA ACCIÓN GUBERNAMEN-
TAL ES REACTIVA Y OCURRE CUANDO UN SISTEMA PIERDE SU AUTONO-
MfA O BIEN CUANDO TRASMITE PERTURBACIONES QUE PRODUCEN UN - -
EFECTO NEGATIVO EN OTROS SISTEMAS Y EN EL BIENESTAR PÚBLICO, 
EN LA SEGUNDA, LA ACCION SE ORIENTA A MODIFICAR O SUPRIMIR -
LOS SISTEMAS EXISTENTES Y PROMOVER LA FORMULACIÓN DE OTROS -
NUEVOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DESEADOS, EN ESTE CASO, LA Ah 
CION GUBERNAMENTAL ES ACTIVA, LA TAREA PRINCIPAL DEL GOBIER
NO CONSISTE EN HACER POSIBLE LA AUTONOMfA DE LOS SISTEMAS MO
DIFICADOS o.CREADOS MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES ADE
CUADAS EN SUS FRONTERAS, DE TAL SUERTE QUE REDUZCA SU INTER-
VENCIÓN REACTIVA Y CANALICE SUS ESFUERZOS HA~IA UNA REGULA- -
CIÓN ACTIVA QUE ORIENTE EL DESARROLLO DEL PAfS, 

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL LIC, JOSÉ LóPEZ PORTILLO 76-82 
SE IDENTIFICARON DIVERSAS OPORTUNIDADES Y OPCIONES PARA ~AS ~ 
PLANICIES TROPICALES: DESARROLLO DE ENERGÉTICOS, AUSPICIO AL 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL, DE. ASENTAMIENTOS HUMANOS, PESQUEROS, 

(3) fRICK f-1ILLER, ÚJNSIDÉRACIONES SOBRE LA PLANEACIÓN EN MÉXICO, 



AGROPECUARIOS Y FORESTALES, AGROINDUSTRIALES, Y DE COMUNICA 
CIONES Y TRANSPORTES, 
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COMO EN EL RESTO DEL PAf S, EN EL TRÓPICO LAS OPORTUNIDADES DE 
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO ESTÁN LIMITADAS POR LA RA 
PIDEZ CON QUE SE LOGRE AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD, ASf COMO POR 
LA VIABILIDAD Y EFICACIA DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN QUE 
TIENDAN A AUMENTAR·LA FRONTERA AGRÍCOLA. 

A PRINCIPIOS DE 1978, EL DIAGNÓSTICO ACERCA DE LAS LIMITANTES 
INSTITUCIONALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL EN EL TRÓPI
CO INCLUÍA LA FALTA DE EXPERIENCIA PROBADA EN ACCIONES COMPLE-. 
TAS Y PERMANENTES QUE TUVIERAN POSIBILIDADES EFECTIVAS DE RE -
PLICARSE EN ÁREAS SEMEJANTES, SE BÜSCÓ ENTONCES DEFINIR UN - -
PLANTEAMIENTO QUE RECONOCIERA: LAS ESPECIFICIDADES DEL TRÓPI -
CO, LA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE LA ZONA , 
Y LA SUPERACIÓN DE LOS FRENOS FÍSICOS, TÉCNICO PRODUCTIVOS Y -
SOCIOECONÓMICOS EXISTENTES Y SOBRE TODO EL PAPEL PROTAGÓNICO -
DEL CAMPESINO DEL TRÓPICO. 

ANTE ESTAS CIRCUNSTAN-CIAS Y UTILIZANDO LOS MÉTODOS MÁS MODER-
NOS DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS BÁSICOS SE DEFINIERON ÁREAS PRIORI
TARIAS, SELECCIONADAS EN FUNCIÓN DE SU POSIBLE PRODUCTIVIDAD , 
DE SU REPRESENTAVIDAD EN LA REGIÓN, EL APOYO POLfTICO EXISTEN-. . 
TE, EL INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS INDICADORES DE COS -
TOS Y BENEFICIOS Y SUS IMPACTOS SOCJOECONÓMICOS, SOBRE ESTAS -
ÁREAS SE CONDUJERON ciuRANTE 1975 A 1977 ESTUDIOS CLIMATOLÓGI -
COS, AGROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS, SOCIOECONÓMICOS, DE ANTEPRO -
YECTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINAN ~ 

CIERA DETALLADOS, QUE PERMITIERON JUSTIFICAR SU INCLUSIÓr' DEN
TR-0 DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 1977-1932 DEL GOBIERNO FEDERAL. 

AL PARALELO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, SE FUÉ EVOLUCIONANDO -
HACIA UNA CONCEPCIÓN MÁS CLARA DE LOS ASPECTOS FILOSÓFICOS, 
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METOOOLÓG 1 COS Y LOS SISTEMAS DE TRABAJO 0.UE !'ERM I TI ERAM ENF~fli 

TAR EL RETO QUE REPRESENTA PARA México EL DESARROLLO DE su -
PRl NCI PAL FRONTERA AGROPECUARIA. 

SE LLEGÓ ENTONCES A PLANTEAR LO SIGUIENTE: 

CONTRARIAMENTE A LO QUE SE PIENSA, El ATRASO EN EL DESA -
RROLLO O.E UNA ÁREA RURAL EN EL TRÓPICO, GENERALMENTE NO - . 
PROVIENE DE UNA FALTA DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS O DE 
UNA INSUFICIENCIA EN LOS ESFUERZOS DE DIVULGACIÓN DE TEC
NOLOGÍA. EL OBSTÁCULO PRINCIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE -
LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN, RESULTA DE LA INTERACCIÓN 
DE MECANISMOS DE CONCENTRACIÓN DEL PODER Y ACAPARAMIENTO 
DE RECURSOS O BIEN, EN LA CAPACIDAD DE UNA COMUNIDAD DE -
GENERAR ME CAN I S~10S DE CONTROL DE SU MEDIO AMB 1 ENTE F 1 SI CO, 
SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO. ,·, 

J 

EL APOYO TECNOLÓGICO A LAS UNIDADES DE PRODUCCI~J'l CAMPESl 
NA REQUIERE FUNDAMENTALMENTE DE UN PROFUNDO CONOCIMIENTO 
Y RESPETO POR PARrE DEL SISTEMA PROFESOR, INVESTIGADOR, -

EXTENSIONISTA Y T~CNJCO, DE LAS CAMBIANTES COMDICIOMES DE 
PRODUCCIÓN, DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA EN EL FRÁr,IL ECOSI~ 

TEMA TROPICAL Y DE LOS SISTEMAS INFORMALES DE INVESTIGA -
CI ÓN, (1) 

EL CONSEGUIR DOMINAR UN MED~O AMBIENTE FÍSICO HOSTIL, RE
QU ~ DE APORTES DE EN ERG f A EXTERNOS A LAS COMUNIDADES -

CAMP.ESINAS, EN VIRTUD DE QUE DICHOS SISTEMAS SI BIEN HAN 
TERI:DO CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN1.NO HAN SIDO CAPACES ·ne 

·ACUMULAR SUFICIENTE ENERGfA PARA VENCE~ LOS FRENOS Ff SI· -
·. ' cost.~ISTENTES. CORRESPONDE ·AL. GOBIERNO REALIZAR UN INTEB. 

·:.U> Siums)'CLAY FUENTES DE INNOVACIÓN EN lJ\ TECNOLOOfA MRfcOLA, 
:·, _ U1ave~s1Mn riE Sussex i9ffi. . 
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CAMBIO ·ENTRE SECTORES, REGIONES Y FAMILIAS PARA SUPERAR -
ESTAS TRAB;\S, 

EN ESTE SENTIDO SE DEFINIÓ LA TAREA DE AUSPICIO DEL GOBIERNO -
EN EL TRÓPICO, COMO UNA TAREA OUE SÓLO ponfA REALIZARSE DENTRO 
DE UNA ACCIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO, ENTENDIENDO EL Df 
SARROLLO COMO: 

UN PROCESO O~ APRENDIZAJE, NEGOCIACIÓN, APLICACIÓN, CRITICA Y 
RECTIFICACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS OUE AFECTAN LA VIDA DE -
UNA SOCIEDAD RURAL DETERMINADA, ES POR LO TANTO UN PROCESO PLA 
NIFICADO QUE FORMULA OBJETIVOS, LOS DIMENSIONA EN METAS Y LOS 
TRADUCE A PROGRAMAS DE ACCIÓN Y GENERA MECANISMOS PERMANENTES 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL, 

EL DESARROLLO ES INTEGRADO CUANDO SE Ll GA AL PROGRESO Y ,l\ LOS 
PROPÓSITOS GENERALES DEL PAÍS Y ATACA COHERENTE, COOR: \INADA Y 

. i 
EN FORMA OPORTUNA LOS OBSTÁCULOS FÍSICOS, TÉCNICO-PRODUCTIVOS 
Y SOCIOECONÓMICOS EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES, ~ 

EL DESPLIEGUE DE LA POTENCIALIDAD PRODUCTIVA DEL TRÓPICO MEXI
CANO ES DE CARÁCTER ESTRATéGICO NO SÓLO POR RAZON[J LIGADAS A 
LA SEGL1!-HDAD ALIMEtffARIA, lo ES TAMBIÉN EM EL PLANO DE LOS -

EQUILIBRIOS INTERREGIONALES: EN EL DE LOS EQUILIBRIOS INTRARE
G,IONALES ENTRE SECTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES: Y FINAL~1ENTE, -
ES ESTRATÉGICO EN TÉRMINOS DE LA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DE -
LAS RELACIONES QUE EN EL TERRENO GEOPOLÍTICO TRAZA NUESTRO 
PAÍS EN SU FRONTERA CENTROAMERICANA. 

EL PRESENTE TRABAJO DESCRIBE LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y EX 
PERIENCIA ACUMULADA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DE
SARROLLO RuR.~L INTEGRADO DEL TRÓPICO HúMEDO PARA EL SECTOR -• 
AGROPECUARIO QUE EL GOBIERNO HA VENIDO REALIZANDO A PARTIR ~E . 
1970 y DEMUESTRA nuE ES A PARTIR DE UN ENF00.UE tNTEGRAOO, PLA-
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NIFICADO Y DESARROLLADO.A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN INSTITUCIONAL -
COORDINADA QUE SE PUEDE INDUCIR AL DESARROLLO DE UNA REGIÓ~ EN . . 

PRIMER LUGAR, PORQUE EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL 
CAMPO IMPLICA CRUCES INTERSECTORIALES QUE LA PLANEACIÓN, LA -
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y SU EJECUCIÓN DEBE TOMAR EN CUENTA -
EN FORMA PERMANENTE E ITERA TI VA, EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE EN -
EL NIVEL LOCAL LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES NO SEPARA NECESA
RIAMENTE LOS RUBROS QUE ÜNA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL ESPECIA 
LIZADA IMPLICA, SINO QUE POR EL CONTRARIO, ESA DEMANDA APARECE 
SIEMPRE FORMULADA EN TERMINO$ COMPLEJOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, 
TÉCNICOS Y CULTURALES, 

SOLO UN ENFOQUE INTEGRADO PUEDE ASUMIR ESA TOTALIDAD Y APOYAR 
A LOS PRODUCTORES EN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS PROPIAS PARA 
ENCONTRAR NUEVOS NIVELES DE CONTROL SOBRE SUS RELACIONES CON·-
EL MEDIO EXTERNO, ES IMPORTANTE EXPRESAR AQUÍ QUE ENTREGAR ESE 
CONTROL ES BÁSICO EN EL PROCESO DEL DESARROLLO, ; i 

j 

EL ESFUERZO DE PLANEACIÓN HA SIDO RELEVANTE EN PRODERITH, UNA 
CONCLUSIÓN IMPORTANTE EN ESTE SENTIDO, QUE PUDIERA PARECER - -
OBVIA, ES ACERCA DE QUE EL DESARROLLO RURAL EN EL TRÓPICO EXI
GE UNA PERSPECTIVA DE CARÁCTER REGIONAL, EN CUYO hiVEL PUEDE -
COMPATIBILIZARSE LAS FORMULACIONES DE CARÁCTER NACIONAL Y LAS 
EXPRESIONES CONCRETAS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS, TRAZADOS ÉSTOS 
A. NIVEL DE CUENCA Y SUBCUENCA. PUEDE AFIRt1ARSE QUE EL DESARRO
LLO INTEGRADO ES POSIBLE CUANDO CUENTA COMO 'MARCO DE RE FER EN -
CIA UN CONJUNTO ARTICULADO DE FORMULACIONES AL NIVEL REGIONAL, 

NUESTRA IMPRESIÓN ES OUE EXISTE HOY, SUM~DA LA EXrERIENCIA ACU 
' . . ' ' ' . 

MULADA CONDICIONES APROPIADAS PARA INICIAR A UNA ESCALA SIN -
PRECEDENTE EL DESARROLLO DEL)RÓPJCO MEXICANO •. · 
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A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL CONTENIDO pE LOS CAPÍTULOS QUE -
FORMAN EL PRESENTE TRABAJO, 

EN EL PRIMER CAPÍTULO SE HACE HISTORIA ACERCA DEL CRECIMIENTO 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, SE MENCIONA EL CARÁCTER ESTRATÉGICO -
DEL SECTOR AGRÍCOLA, EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL SECTOR AGROPECUARI.O Y LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR Y -
REINCORPORAR NUEVAS ÁREAS AL CULTIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR 
AL LOGRO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, 

.. EN EL·CAPfTULO SEGUNDO, SE HACE UNA. DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTAN 
CIA DEL TRÓPICO EN EL DESA~ROLLO DEL PAIS, TOMANDO EN CONSIDE
RACIÓN LA APORTACIÓN DE ESTA ZONA EN EL P!B NACIONAL, PRINCI -
PALMENTE EN LO QUE CORRESPONDE AL SECTOR PRIMARIO, POSTERIOR -
MENTE SE CONTEMPLAN LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN ESTA ZONA, ASf COMO LA EVOLUCIÓN QUE HA EXPERl 
MENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 

EN EL TERCER CAPÍTULO SE PRESENTA UN MARCO TEÓRICO, DONDE SE -
MENCIONAN E INTERPRETAN LOS PUNTOS QUE RECONOCE UNA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO INTEGRADO, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA -
ESTRUCTURA QUE SIRVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARRQ 
LLO RURAL INTEGRADO, SE DESCRIBE LA PREPARACIÓN DE LA IMPLEMEfi 
TACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO, INCLUYENDO LOS INS -
TRUMENTOS ORGANIZACIONALES, CONSIDERANDO A ESTÁ COMO UNA DE -
LAS ETAPAS MÁS IMPORTANTES Y DECISIVAS DEL DESARROLLO INTEGRA
DO, PoR ÚLTIMO SE MENCIONA LA EXPERIENCIA DE PLANIFICACIÓN E -
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRADO EN EL -
TRÓPICO HÚMEDO MEXICANO, 

EL CAPÍTULO CUARTO, HACE UNA DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE -
DESARROLLO RURAL INTEGRADO LLEVADA A CABO ~QR.EL GOBIERNO FEDE 
RAL EN LAS ZONAS DEL TRÓPICO HÚMEDO, DESDE 1979 BAJO EL NOMBRE 
DE PRODERITH. SE SEAALAN LOS OBJETIVOS CON QUE SE DEFINIÓ EL -
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PROGRAMA, LAS ESTRATEGIAS QUE SE HAN TOMADO EN CUENTA PARA SU 
EJECUCIÓN, LAS COMPONENTES QUE SE DEFINIERON PARA SU PRIMERA 
ETAPA, Y LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA MISMA, 

Asf MISMO, SE HACE UNA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A SEGUIR -
POR CADA UNA DE LAS COMPONENTES DEL PROGRAMA, 

EN EL CAPÍTULO QUINTO. SE PRESENTA LA EVOLUCIÓN QUE HA EXPERl 
MENTADO LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA, MENCIONANDO EL AVANCE GENi 
RAL, EN RELACIÓN A LO INICIALMENTE PROGRAMADO, SE EVALÚA EL -
IMPACTO PRODUCIDO POR EL PROGRAMA EN LAS ÁREAS DE ·1 NFLUENC IA 
TOMANDO COMO REFERENCIA LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO 
PILOTO EN LAS ACCIONES DE: ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTU -
RA, ASISTENCIA T~CNICA, DESARROLLO SOCIAL, CR~DITO, ORGANIZA
CIÓN Y CAPACITACIÓN, 

POR ÚLTIMO SE HACE UN ANÁLISIS-CONCLUSIÓN DE LA EXPERIENCIA -
ACUMULADA DURANTE EL EJERCICIO DEL PRODERITH, CUYO PRINCIPAL 
DESAFIO ESTABA CONSTITUfDO POR LA OBTENCIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
UNA METODOLOGÍA PARA GENERAR UN DESARROLLO INTÉNSO, SOSTENIDO 
Y EFICIENTE EN LAS PLANICIES TROPICALES, SE HACEN PLANTEAMIEN 
TOS Y RECOMENDACIONES ACERCA DE LA CONTINUIDAD Y EXPANSIÓN -
DEL PROGRAMA, 

·> ',, 



CAPITULO PRIMERO 

DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

' . ~ . . 



I. DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

A) EL CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS SE SUSTENTÓ EN EL CRECI
MIENTO DEL SECTOR PRIMARIO COMO .PRE..:REQUISITO PARA INDUCIR 
EL DESPEGUE DE LOS DEMÁS SECTORES PRODUCTIVOS, ELLO HA Itl 

PUESTO FUNCIONES ESTRATéGICAS DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA A 
LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA AL SER LA QUE MAYOR MANO DE OBRA -
ABSORBIÓ POR LA CUANTÍA DE LOS 'RECURSOS NATURALES SUSCEP
TIBLES DE APROVECHAMIENTO, 

EN ESE CONTEXTO, AL SUBSECTOR AGRÍCOLA LE HA CORRESPONDI
DO DESEMPEÑAR TRES FUNCIONES FUNDAMENTALES EN EL PROCESO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO GENERAL DEL PAÍS; A) PRODUCIR EL 
CONSUMO INTERNO DE LA POBLACIÓN Y LA INDUSTRIA, Y DESTI -
NAR EXCEDENTES A LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA CAPTAR 
DIVISAS; B) GENERAR INGRESOS PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCO
LAS Y SER FUENTE DE MANO DE OBRA PARA LA INDUSTRIA: Y C) 
TRANSFERIR INGRESOS A LOS OTROS SECTORES POR DIFERENTES -
VÍAS, 

Asf SE TIENE QUE D(CHO PROCESO IMPRIME CAMBIOS EN LA COM
POSICIÓN OBSERVADA DEL PRODUCTO AGRÍCOLA HASTA ANTES DE -
1940, CUYA CARACTERÍSTICA ERA LA ALTA PROPORCIÓN DE PRO -
DUCTOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO DIRECTO, PRINCIPALMEN 
TE LOS QUE DE MANERA TRADICIONAL HAN CONFORMADO LA DIETA 
ALIMENTICIA DEL PUEBLO MEXICANO, Y QUE A PARTIR DE ENTON
CES EMPIEZAN A DISMINUIR SU PARTICIPACIÓN EN LA PRODUC -
CIÓN AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES, SE DEDUCE QUE LA EVOLU- -
CIÓN DE DICHO VALOR MUESTRA TRES ETAPAS: EN LA PRIMERA,
SE REGISTRA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO HASTA LLEGAR ATASAS 
DEL 10% ANUAL EN EL PER f ODO 1946-1955: EN LA SEGUNDA, .. A -
PARTIR DEL PERÍODO 1964-1973 EL CRECIMIENTO SE REDUCE HA~ 
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TA LLEGAR A TASAS DE INCREMENTO ANUAL CERCANAS AL 3% Y Fl 
NALMENTE, EN LA TERCERA ETAPA, PERÍODO 1969-1978, SE OB -
SERVA UNA RECUPERACIÓN QUE ALCANZA TASAS DEL 4.5% ANUAL , 
ORIGINADAS POR CRECIMIENTOS DEL 6.5% Y 5,5% LOGRADOS EN -

LOS A~OS DE 1977 A 1978, RESPECTIVAMENTE. LÁMINA l Y CUA

DRO l. 

EN LA PRIMERA ETAPA, EL FACTOR PRINCIPAL DEL CRECIMIENTO 
FUÉ LA SUPERFICIE COSECHADA, EN LA SEGUNDA, SE REDUCE EL 
CRECIMIENTO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEBIDO AL ESTANCA-. 
MIENTO DE LAS SUPERFICIÉS, SI BIEN ESTE EFECTO SE ATENÚA 
BÁSICAMENTE POR El AUMENTO EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS cu~ 
TIVOS PRODUCTO DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCO

LA, LA MADURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y -
LA ADOPCIÓN DE UNA MEJOR TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, FINALMENTE, 
EN LA ÚLTIMA ETAPA, LOS INCREMENTOS DE SUPERFICIE SON -
PRÁCTICAMENTE NULOS, SE ESTANCAN LOS RENDlMIENTOS EN UN -
1.5% Y SOLO SE MEJORARON LOS ÍNDICES DE COMPOSICIÓN. No 
OBSTANTE, HACIA FINES DE ESTA ETAPA YA SE NOTA UN INCRE -
MENTO DE SUPERFICIES Y DE RENDIMIENTOS, ORIGINADO FUNDA -
MENTALMENTE POR EL AUMENTO E~ LOS PRECIOS A LOS PRODUCTOS 
Y EL INCREMENTO EN LA UTILIZACIÓN DE INSUMOS, ESPECIALMEtl 
TE FERTILIZANTES, PROMOVIDO POR BAJOS PRECIOS Y CRÉDITO -
ABUNDANTE, Y UNA MAYOR MECANIZACIÓN, 

A PARTIR DE 1950 LOS GRANOS, LA OLEAGINOSAS, LOS FRUTALES, 
LAS HORTALIZAS, LA ALFALFA, LA CAÑA DE AZÚCAR Y EL TABACO 
AUMENTAN SU PARTICIPACIÓN EN LA SUPERFICIE: EN CAMBIO, LA 
PRODUCCIÓN DE ALGODÓN DISMINUYE. DE 1950 A 1978, LA PARTl 
CIPACIÓN DEL GRUPO DE CONSUMO HUMANO DIRECTO Y DE LOS PRQ 
DUCTOS DE EXPORTACIÓN DISMINUYÓ, DEL 72% AL 63% Y DEL 15% 
AL 9% RESPECTIVAMENTE, MIENTRAS QUE EL GRUPO DE CdNSUMO -
ÁNIMAL AUMENTÓ DEL 1% AL 11% 
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CUADRO tlo • l 

RITMO DE CRECIMIENTO DE LA PROOUCCION AGRICOLA NACIONAL TOTAL Y DE GRUPOS DE CULTIVOS 
(Tasa de crecimiento promedio anial del per1odo 19~5-1978 en i)* 

G R U P O PRECIOS RENDIMIENTOS SUPERFICIE COMPOSICION VALOR 
• (PRECIOS CO:lSTANTES) 

Granos 5.76 2.15 2.35 1.68 6.67 
Otras alimenticias 6.73 2.62 3.27 0.14 6.53 
Forrajes 6.53 1.13 3.45 0.00 4.91 
Ole~ginosas 3.50 0.55 6.63 4.58 12.54 
fo>;tiles 7.18 2.57 2.47 0.00 5.46 

Industriales 6.35 0.91 4.54 0.09 5.93 
Frut.:-les 7,54 0.01 4.29 0.72 . 5.42 

Producción Total 6.07 1.49 2.65 1.98 6.61 
.,.,.,,. . ..,_,.........._. 

Consumo humano 7.38 . 2.18 2.17 . o.oo 4. 72 
Consu;1:0 anfria l 2.97 1.66 9.37 0.47 11.00 

Q¡:m;rnda externa 7.10 1.59 3.4Z 0.13 5.58 

La tasa. de crecimiento se calculó del ajuste de una función de tipo Y :: abx a la serie.de fodices anuales. de cada com
ponente en el período 1925-1978, siendo 1925 ~l año base en que el índice es igual a uno. En la función 11 Y1

' es el va
lor del 'indice en el año "xJI; "a" es el. valor del 1;Jice en el año base a= 1 y "b" = 1 + i, en que i es la tasa de cr! 
e imicnto c¡ue se pn~scn ta. • · 
FUENTE: . CPlrH. Dinámica de la productividad agrícola. Documento ·1n..:.::::Jo. ·· · -
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A PARTIR DE 1940, LAS EXPORTACIONESDE PRODUCTOS AGROPECUA-
RIOS AUMENTAN CONSIDERABLEMENTE, MOSTRANDO PROPORCIONES -
CRECIENTES DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR, QUE VAN DE UN 5% -
EN 19lJQ A UN 11% EN 1960: TALES EXPORTACIONES LLEGARON A -
REPRESENTAR EN 1950 EL 28.3% DEL FLUJO TOTAL DE EXPLOTACIQ 
NES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PAÍS Y EL 26% EN 1960. 

POR EL lf\DO DE LAS IMPORTACIONES, HACIA 1945 EL PAÍS RECI
BÍA DEL EXTERIOR ENTRE EL 15 Y 20% DE LOS CEREALES CONSUMl 
DOS INTERNAMENTE (TRIGO Y MAfZ), SITUACIÓN QUE CAMBIA EN -
LOS DECENIOS SIGUIENTES DEBIDO Al AUMENTO REGISTRADO EN LA 
PRODUCCIÓN; CON ELLO, SE LOGRA QUE EN 1960 DESAPAREZCAN -
LOS DÉFICIT ALIMENTICIOS Y A f>'ARTIR DE 1963 LA PRODUCCIÓN 
SUPERE LA DEMANDA DOMÉSTICA; PERMITIENDO QUE DURANTE LOS 
SIGUIENTES 5 AÑOS SE VUELVAN A EXPORTAR CANTIDADES CONSID~ 
RABLES DE MAÍZ Y TRIGO, DICHA TENDENCIA, SIN EMBA~GO, SE -

i 1 
INVIERTE EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DÉCADA DE LO'.¡SETENTA, 
EN QUE LAS IMPORTACIONES DE CEREALES BÁSICOS LLEGAN A RE-
PRESENTAR ENTRE El 15 Y 20% DEL CONSUMO DEL PAf s·', 

LA SUPERFICIE DE RIEGO HA TENIDO UN COMPARTIMIENTO CON TEN 
DENCIA CRECIENTE EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS, ÁUNQUE SU CR~ 
CIMIENTO HA VARIADO EN LOS DIFERENTES PERÍODOS, PUES EN LA 
DÉCADA DE LOS SESENTA ÉSTA MOSTRO UNA TASA DE CRECIMIENTO 
DE 2.2%, EN TANTO QUE EN LA SIGUIENTE ESTE CRECIMIENTO FUÉ 
SUPERADO EN UN POCO MÁS DEL TRIPLE (6.7%). ESTO DIÓ COMO -
RESULTADO QUE EN VEINTE AÑOS EL ÁREA IRRIGADA SE INCREMEN
TARÁ EN MÁS DEL 80% A UN RITMO DE CRECIMIENTO DEL 4.4% EN 
PROMEDIO ANUAL DURANTE EL PERfODO ANALIZADO, CUANTIFICÁNDQ. 
SE HASTA LA FECHA UNA SUPERFICIE TOTAL BAJO RIEGO DE APRO
XIMADAMENTE 5.4 MILLONES DE HECTÁREAS, 

~iÁS DEL 40% DE LA SUPERFICIE BAJO RIEGO SE CONCENTRA EN TAN 
SÓLO TRES ESTADOS DE LA REPÚBLICA: SINALOA CON El .17%: So-
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NORA 14% Y TAMAULIPAS CON UN 17%, COMO RESULTADO DE LA OR 
GANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, LAS CONDICIONES TÉCNICO -
PRODUCTIVAS Y NATURALES Y LAS CUANTIOSAS INVERSIONES QUE 
SE HAN VERTIDO EN DICHAS ENTIDADES. 

l.As TASAS DE CRECIMIENTO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN -
DISTRITOS DE RIEGO DESCENDIERON EN FORMA SIMILAR A LAS DE 
LA PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL, DESDE EL 15% ANUAL EN 1947-
1956, HÁSTA EL 4.5% ANUAL A PARTIR DEL DECENIO 1961-1970. 
(LÁMINA 2 Y CUADRO 2), 

l.As ALTAS TASAS DE INCREMENTO ANUAL DE LAS SUPERFICIES CQ. 
SECHADAS EN DISTRITOS DE RIEGO BAJARON DESDE EL 10% HASTA 
3% A PARTIR DE 1954-1963, MANTENIÉNDOSE ESE PORCENTAJE -
HASTA DESCENDER FINALMENTE AL 2.4% EN 1969-19hL EN CAM -
BJO, LOS RENDIMIENTOS PARTIERON DE VALORES BAJOS Y SE IN
CREMENTARON HASTA LLEGAR AL 6.5% ANUAL EN 1955-J 164; POS-

1 
TERIORMENTE EMPEZARON A DISMINUIR HASTA LLEGAR A'TASAS DE 
1.5% ANUAL. Los INCREMENTOS EN LOS PRECIOS DESCENDIERON A 
VALORES DE 0,5% EN EL PERÍODO 1955-1965, SE RECUPERARON -
LIGERAMENTE EN PERÍODOS POSTERIORES, HASTA QUE SE INICIÓ 
UNA ETAPA DE CRECIMIENTO BRUSCO A PARTIR DE .1.972, 

. EL ÍNDICE DE COMPÓSICIÓN DE CULTIVOS MANIFESTÓ TASAS DE -. . . . . . 
INCREMENTO PERMANENTEMENTE NEGATIVA HASTA DE 2.5% ANUAL , 
' . ' 

DEBIDO A UNA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE 
ALTO VALOR. 

'LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE GRANOS DENTRO DE LOS DlSTRI-· ' 
. TOS DE RIEGO, FU~ DE ALREDEDOR DEL 60% DURANTE LAS ÚLTIMAS 

TRES DÉCADAS, MIENTRÁS QUE EL ALGODÓN DISMINUYÓ DE 54% A - ~ 
10% ENTRE 1950 y 1978, y LOS DEMÁS GRUPOS DE CULTIVOS SE-

. . . . . . . . . . . 

INCREMENTARON, Los CULTIVOS DE CONSUMO HUMANO MOSTRARON Al. 
TI BAJAS CON TENDENCIA AL DESCENSO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: Los .. 
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CUADRO No. 2, 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OE LOS CULTIVOS EN DISTRITOS DE RIEGO 

L_ G R U PO l 9 4 7 1 9 !i o 1 9 6 7 1 9 7 7 1 9 7 8 

1 
Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie 

3 %' 103 Ha % 103Ha. % 103Ha. 
., 

"' '" 10.>Ha. 
,, 

10 Hil. 1 
1 1 
1 G r • ;, íl'H 333 56,l 315 39.6 1 320 61. 7 1 743 60.5 1 67e 53.2 

U:r·3s alimenticias 13 2.5 24 2.'8 52 2.4 97 3.4 111 3.9 
Forr.1jes 30 4.3 17 2.0 54 2.5 103 3.5 110 :J.a 

1 
01,, 1·1ino~as 12 l. 7 6 0.7 188 8.8 467 16.2 512 17.? 
fo ... t; 1l!S 239 34.1 463 54.3 417 19.5 305 10.6 2e4 ~.3 

!,·~.:-;tr·ia les !i 0.7 ' 23 'l. 7 86 4.0 107 3.7 122 4.2 
fr;, ~.-, 1 es 4 0.6 5 0.6 21· 1.0 5a 2.U 65 2.2 -----· " 

1 1 S U i·! A 701 100 853 100 2 138 100 2 881 100. 2 882 100 

" 
C.rn<.1·1n hu1111no 3r.9 52 .• 7 295 34 .• 1 1· 027 48.0 1 lB6 '41.2 1 151 39.9 
1 · ·,. • • ) ': '· i:·'.~ i · 

: 
:.'·) 4.3 17 2.0 301 14.1 517 18;0 52i! 18.1 ¡ 

' . · · .. : e;-:l'm:n 

1 

252 35.9 498 58.4 1 . 528 24.7 454 15.7 443 15.5 . 
' , .. 

' f 
724 25.l 7~9 26.3 1 di..-·t.".· 50 7.1 43 5.0 't.82 . 13.2 ·: --

FuCaC: Estadística Agrícola de los Distritos de Riego, Dirección General de Economl'a Agricola SARH. 
'Ja dos vo 1 umi:!nes. · · · · · · · · · 

·, i' - ... _ <'' 
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CULTIVOS DE EXPORTACIÓN DESCENDIERON RÁPIDAMENTE DE 58% EN 

\ ~ 

1950 A 16% EN 1978; Y LOS DE CONSUMO ANIMAL CRECIERON DEL 
2% AL 18% EN LOS AÑOS MENCIONADOS, 

LAS IMPLICACIONES DE L4 DINÁMICA DEL SECTOR SE REFLEJAN DE 
MANERA DISTINTA A SU INTERIOR Y HACIA LOS DEMÁS SECTORES -
ECONÓMICOS, PUÉS EN EL PRIMER CASO SE DIERON CAMBIOS FUNDA 
MENTALES QUE NO PRECISAMENTE GENERARON UN EFECTO MULTIPLI
CADOR EN BENEFICIO DE SU PROPIO PROCESO DE CAPITALIZACIÓN 
Y DESARROLLO AUTÓNOMO, NO OBSTANTE LA CAPACIDAD MOSTRADA , 
SINO QUE LOS BENEFICIARIOS RESULTARON SER LOS OTROS SECTO
RES, PRINCIPALMENTE EL INDUSTRIAL, HACIA EL CUAL APUNTABAN 
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE SE D·I SEÑAN Y -
PONEN EN PRÁCTICA AL INICIO DE LA DÉCADA DE LOS CUARENTA , 
~POCA EN LA QUE LA ESTRATEGIA SEGUIDA DURANTE EL PERÍODO -
DE 1930 A 1940, CONSISTE EN EL APOYO PRIORITARIO AL IMPUL
SO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL AGRO MEXICANO, SE 
ABANDONA. 

ELLO IMPRIME UNA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA , 
QUE SE REFLEJA EN EL AUMENTO PARTICIPATIVO DE LA INDUSTRIA 
Y DEL SECTOR TERCIARIO EN EL PRODUCTO INTERNO Y EN LA DIS
MINUCIÓN RELATIVA DEL SECTOR .PRIMARIO EN EL TOTAL, YA QUE 
ENTRE 1940 Y 1970, LA PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL EN EL PIB -
AUMENTÓ. DE 20% A 38% Y LA CORRESPONDIENTE A LA AGRICULTURA 
PASÓ DE 10% A 6%. 

ESTA TRANSFORMACIÓN PROPICIÓ EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN -
INDUSTRIAL EN UNAS CUANTAS CI.UDADES CLAVES., FENÓMENO QUE -

.. HABRfA DE INCIDIR EN UN RÁPIDO AUMENTO EN LA MIGRACIÓN Rlj
RAL_;URBANA, QUE OCASIONARÍA UNA ESCASEZ RELATIVA DE.MANO -
DE OBRA AGRÍCOLA (ENTRE 1940 Y 1960 LA PROPORCIÓN DE POBLA. 
CIÓN URBANA SE INCREMENTÓ. DE 35% A 51%). · 
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LA NUEVA ORIENTACIÓN DEL DESARROLLO, INDUJO A LA INSTRUMEN 
TACIÓN Y OPERACIÓN DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA -
APOYAR E IMPULSAR EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN; POR LO 
QUE SIENDO EL SUBSECTOR AGRÍCOLA SU SOPORTE Y PRINCIPAL CA 
TALIZADOR ES A ÉL HACIA DONDE SE ENFOCAN DIVERSOS ESTÍMU -
LOS INSTITUCIONALES PENDIENTES A FOMENTAR SU MODERNIZACIÓN, 
A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA, -
HACIÉNDOLA CONGRUENTE CON SU NUEVO PAPEL EN EL ÁMBITO DEL . 
DESARROLLO NACIONAL. 

EN ÉSTA ETAPA DEL PROCESO SE ORIGINA LA DUALIDAD ACTUAL -
DEL SUBSECTOR AGRÍCOLA, CUYA CARACTERIZACIÓN INVOLUCRA LA 
COEXISTENCIA DE LA AGRICULTURA COMERCIAL DE LOS DISTRITOS 
DE RIEGO, CON AMPLIA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y RESPUESTA A 

' LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS, Y LA AGRICULTURA CAMPESINA O DE 
SUBSISTENCIA, CON UN ALTO GRADO DE INFLEXIBILIDAD PARA -
ADOPTAR NUEVAS TÉCNICAS Y EN LA QUE EL DINAMISMO ~JEL CRECl 

f 
MIENTO DEMOGRÁFICO PRESIONA CADA VEZ MÁS LOS RECURSOS, 

ENTRE LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL ACELERADO CRECI 
MIENTO DE LA AGRICULTURA DE 1930 A 1960, ADEMÁS DE LAS AL
TAS INVERSIONES EN OBRAS DE IRRIGACIÓN, SE lr~LUYEN LAS P~ 
LÍTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE DESARROLLARON DURANTE ESTE 
PERÍODO, COMO FUERON: LA INTRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORA-
DAS EN LOS CULTIVOS PRINCIPALES: EL USO CRECIENTE DE FERTl 
LIZANTES; UN MÁS EFICIENTE CONTROL DE PLAGAS MEDIANTE EL -
USO DE INSECTICIDAS Y MEJORES TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN; 

SI BIEN TODO ESE PAQUETE DE RECURSOS PERMITIÓ AL SUBSECTOR 
AGRfCÜLA LOGRAR SU DESARROLLO Y CUMPLIR CON SU PAPEL CON - .· . , 
EL CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL, TAMBIÉN HABRÍA DE REPERCU- ·· 
TIR EN LA REORlENTACIÓN DE LOS PATRONES DE .CULTIVOS HACIA 
AQUELLOS QUE REPRESENTAN MAYOR RENTABILIDAD EN RESPUESTA A 
LAS NECESIDADES DE LOS GRANDES COMPLEJOS 'AGROINDUSTRIALES. 
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B) INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA,-

• 

PARA APROVECHAR EL CARÁCTER EST~ATÉGJCO DEL AGUA EN EL Df 
SARROLLO NACIONAL, EL ESTADO SE HA DADO A LA TAREA DE LL.E. 
VAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CON LA Fl 
NALIDAD DE PRESERVAR Y APROVECHAR EL MAYOR VOLUMEN DE ÉS
TE RECURSO, EN PARTICULAR SE TIENE QUE CON LOS DISTRITOS 
DE GRANDE Y PEQUEÑA IRRIGACIÓN SE HA DISTRIBUfDO EN TODO 
EL PAÍS LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, NO SOLO LA AGRÍCOLA, SINO 
POR SU EFECTO INDIRECTO, LA INDUSTRIAL Y LA DE SERVI~IOS; 
ASÍ MISMO, SE HAN CREADO NUEVASPOBLACIONE$ Y OTRAS ANTES 
MUY PEQUEÑAS, SE HAN DESARROLLADO, 

COMO RESULTADO DE LA POlÍTICA HIDRÁULICA ADOPTADA EN MÉXl"
co, SE HAN INCORPORADO A LA PRODUCCIÓN 5 400 QQQ HAS,, DE 
RIEGO Y DRENAJE,(LÁMINA ), PARA EL RIEGO DE ÉSTA SUPERFl. 
CIE SE EXTRÁEN ALREDEDOR DE 45 000 MILLONES DE M3 AL AÑO: 
GRAN PARTE DE ÉSTE VOLUMEN PROVIENE DEL 33% DE LA CAPACI
DAD ne ALMACENAMIENTO EN PRESAS. DEL VOLUMEN EXTRAÍDO PA
RA RIEGO SE CONSUMEN UNOS 37 000 MILLONES DE M3 ANUALES ,. 
DE LOS CUALES 24% PROVIENE DE AGUAS SUBTERRANEAS, LA IN-
FRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SECTOR AGROPECUARIO, INCLU -
YENDO LAS OBRAS DE CAPACIDAD MAYOR A LOS 0.5 MILLONES DE 
M3, CONSISTE EN 1283 PRESAS DE ALMACENAMIENTO, 2093 PRE-
SAS DERIVADORAS, Y ALREDEDOR DE 11 494 POZOS PROFUNDOS: -
CORRESPONDIENDO EL 12, 22 Y 58% RESPECTIVAMENTE, A LA --
GRANDE IRRIGACIÓN Y LA DIFERENCIA A.LAS UNIDADES DE RIEGO 
PARA EL DESARROLLO RURAL, ESPECIAL RELEVANCIA TIENE REFE
RIR QUE DEL TOTALDE 6540 POZOS PROFUNDOS DE LA GRANDE . 

. IRRIGACIÓN, EL 52% SON PARTICULARES Y DE ~STA PORCIÓN . EL 
]2% SE CONCENTRA EN LA COSTA NOROESTE DEL PAÍS. A TAL IN-

' . ' . 

.. FRAESTRUCTURA, DEBE AGREGARSE LA EX I S.TENC I A . DE MÁS DE .. 
. 90 MIL KILOMÉTROS DE CANALES. 
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LA INVERSIÓN ACUMULADA DE 1926 A 1978 EN LOS PROGRAMAS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE GRANDE IRRIGACIÓN, PEQUf 

' flA IRRIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO, SE ESTIMA -
EN 367 000 MILLONES DE PESOS EN 1980, 

DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE AGUAS, EL APROVECHAMIENTO 
Y USO DE LAS AGUAS NACIONALES CON FINES AGROPECUARIOS SE 
LLEVA A CABO MEDIANTE DOS GRANDES SISTEMAS: DISTRITOS DE 

- RIEGO Y UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL, 

EN REALIDAD NO SE TIENE UN PUNTO DEFINIDO PARA DIFEREN -
CIAR LAS OBRAS DE GRANDE Y DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN: SIN E~ 
BARGO PARA SU CARACTERIZACIÓN PUEDEN TOMARSE EN CUENTA -
EL COSTO Y CAPACIDAD DE RIEGO. EN LO CONCERNIENTE A LA -

1 

OPERACIÓN, EN LA PEQUEÑA IRRIGACIÓN ESTA RESPONSABILIDAD 
RECAÉ EN LOS USUARIOS MIENTRAS QUE EN GRANDE IRRIGACIÓN 
LA REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL, ;·¡ 

.} 
1 

LA SUPERFICIE FÍSICA DE DISTRITOS DE RIEGO ES DE 3.2 MI-
LLONES DE HECTÁREAS, ALCANZANDO UNA SUPERFICIE COSECHADA 
DE 3.43 MILLONES DE HECTÁREAS EN 1979, EN CUANTO A LA TE 
NENCIA DE LA TIERRA SE TIENE QUE LA PARTICIP:~IÓN EJIDAL 
DE LA SUPERFICIE IRRIGADA HA SIDO CRECIENTE, DESDE EL -
INICIO DE LOS AÑOS CUARENTA LOS EJIDOS YA POSEÍAN UN PO
CO MÁS DEL 50% DEL ÁREA DE RIEGO DEL PAÍS, ALCANZANDO EN 
EL PRESENTE CERCA DE LAS TRES CUARTAS PARTES DE LA SUPER 
FICIE BAJO RIEGO, 

EL 57% DEL AGUA EXTRAiDA PARA RIEGO SE UTILIZA EN PREDIOS 
EJ IDALES Y EL 80% DE ÉSTA PORCIÓN. SE DESTINA A PARCELAS -
CON SUPERFICIES MENORES DE 10 HECTÁREAS, EL. 43% DEL VOL~~ 
MEN RESTANTE SE UTILIZA EN TERRENOS DE PARTICULARES. De·..;. . 

. ÉSTA ÚLTIMA CIFRA, EL 27% SE DESTINA A PREDIOS MENORES DE. 
10 HECTÁREAS, 
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AL ANALIZAR LA PRODUCCIÓN DE LOS DISTRITOS DE RIEGO, SE OB
SERVA QUE EL 80% DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN SE OBTIENE EN 
AQUELLOS DISTRITOS CONSTRUfDOS ANTES DE 1964, Y QUE REQUI
RIERON UNA INVERSIÓN DEL 55% DEL TOTAL, ESTIMADO EN - - -
210 000 MILLONES DE PESOS DE 1980. Los CONSTRUfDOS A PAR -

TIR DE 1970, CON EL 30% DE LA INVERSIÓN ACUMULADA DE GRAN
DE IRRIGACIÓN, APORTAN ÚNICAMENTE EL 5% DEL VALOR DE LA -
PRODUCCIÓN ACTUAL. 

Los RESULTADOS ANTERIORES INDICAN QUE, EN GENERAL, LAS IN
VERSIONES RECIENTES EN IRRIGACIÓN SON MENOS RENTABLES QUE 
LAS REALIZADAS CON ANTERIORIDAD. ESTO SE DEBE A UN MAYOR -
COSTO DE LAS OBRAS, PERÍODOS DE CONSTRUCCIÓN Y MADURACIÓN 
MÁS AMPLIO$,PROBLEMAS SOCIALES Y DE TENENCIA DE LA TIERR~, 
FALTA DE UNA CULTURA AGRÍCOLA DE RIEGO EN LAS NUEVAS ZONAS 
DE PROYECTO, UNA RETRACCIÓN EN LA INVERSIÓN PRIVADA EN BO
DEGAS, AGROINDUSTRIAS Y LÍNEAS DE CRÉDITO, Y LA FALTA DE -
UNA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA ADECUADA Y PROBADA ESPECIALMENTE -
PARA ZONAS AGRÍCOLAS TROPICALES y SEMITROPICALES, ESTO HA 
ORIGINADO QUE A LA FECHA EXISTAN MUCHAS SUPERFICIES CON IN 
FRAESTRUCTURA QUE NO ESTÁN EN PRODUCCIÓN CONFORME A LO PRQ 
GRAMADO, lo ANTERIOR CONSTITUYE UN GRAVE PROBLEMA QUE DEBE 
SUPERARSE DADA LA IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL QUE HA TENl 
DO Y TENDRÁ LA OBRA DE RIEGO TANTO EN LA PRODUCCIÓN SEGURA 
DE ALIMENTOS COMO EN LOS BENEFICIOS INDIRECTOS QUE PRODU-
CE, 

PEQUE~A IRRIGACIÓN,-

. LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HlDROAGRÍCO- . 
LA DE PEQUEÑA I RR I GAC IÓN HA PERMITIDO LA CONSTRUCCIÓN DE -
OBRAS· QUE EN EL PER f 000 1937-1976 BENEFICIARON . A .770 000 ,.. 
HECTÁREAS, EL 42% DE ÉSTAS OBRAS SE LLEVARON A CABO DE .;. ,.. 
1964 A 1976. PARA 1982; LA META DE SUPERFICIE BENEFICIA.DA 
CON ÉSTE TIPO DE OBRAS ES ALCANZAR 1.2 MILLONES DE HECTÁ -
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REAS, Y SE ESTIMA QUE EN ELLAS SE GENERARÁ UN 10% DEL VA-
LOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TOTAL, 

EL PROBLEMA EN ESTE.TIPO DE OBRAS ES QUE EXISTEN DEL ORDEN 
DE 400 000 HAS,, 33% DEL TOTAL CORRESPONDIENTE A PROYECTOS 
TERMINADOS, QUE OPERAN EN FORMA DEFICIENTE, LAS RESTRICCIQ 
NES MÁS FUERTES QUE HAN PROVOCADO ESTA SITUACIÓN HAN SIDO: 
LA FALTA DE PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PERMITA CONSIDERAR LOS 
PROBLEMAS EN FORMA CONJUNTA PREVIENDO SU IMPACTO E INTEGRA 

CIÓN A NIVEL REGIONAL: PERÍODOS LARGOS DE MADURACIÓN; ESCA 
SEZ DE PERSONAL CALIFICADO Y EXPERIMENTADO A CARGO DEL PRQ 

YECTO Y CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, LO CUAL OCASIONA PERÍO -
DOS DE EJECUCIÓN SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS; FALTA DE -
CULTURA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS; FALTA DE INFRAESTRUCTURA -
DE APOYO, PROBLEMAS SOCIALES NO RESUELTOS Y DE TENENCIA DE 
LA TIERRA; ESCASEZ DE CRÉDTTO Y FALTA DE ORGANIZACIÓN Y -
PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS, ESCASO ABASTECIMIENTO DE -
EQUIPOS ESPECIALES DE BOMBEO, 

REHABILITACIÓN,-

CON EL OBJETO DE TERMINAR OBRAS INCONCLUSAS EN ALGUNOS DI~ 
TRITOS, Y EN OTROS LLEVAR A CABO LA CONSERVACIÓN DIFERIDA, 
EN 1962 SE INICIÓ EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORA -
MIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO, 

EN LA ACTUALI.DAD NO SE CUENTA CON UN SISTEMA DE EVALUACIÓN 
ADECUADO, QUE CUANTIFIQUE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA -
REHABILITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN y PRODUCTIVIDAD DE LOS ora 
TRI TOS. SIN EMBARGO, SE DISPON.E DE RESULTADOS POSITIVOS, -
COMO EN LA LAGUNA .. QUE. INDICAN. LAS POSIBLIDADES DE .. LOS PRQ. 

·GRAMAS DE REHABILITACIÓN, EN ESTE CASO SE AUMENTÓ LA DISPQ 
NIBI LIDAD DE AGUA DEBIDO A QUE: SE REDUJERON PÉRDIDAS EN -

' ' ' 

CONDUCClÓN, SE COMPACTÓ Y AUMENTÓ LA SUPERFICIE CULTIVABLE 
DE RIEGO, SE CAMBIÓ EL PATRÓN DE CULTIVOS, SE AUMENTÓ LA -
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OFERTA DE TRABAJO RURAL Y LOS SALARIOS, SE MEJORARON LOS -
SERVICIOS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN Y SE INCREMENTÓ EN -
FORMA CONSIDERABLE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL, CON EL 
FIN DE QUE LAS INVERSIONES EN ESTE TIPO DE PROGRAMAS SE -
LLEVEN A CABO EN FORMA MÁS EFICIENTE, EVITANDO INVERSIONES 
POCO PRODUCTIVAS, ES CONVENIENTE-REALIZAR ESTUDIOS ESPECÍ
FICOS QUE PERMITAN JERARQUlZAR LAS ACCIONES DE REHABILITA- · 
ClÓN QUE DEBERÁN REALIZARSE TOMANDO EN CUENTA EL INTERÉS -. 
NACIONAL Y REGLAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGRICULTORES 
EN LA PROGRAMACIÓN DE ESTAS ACCIONES, ASÍ COMO EN EL PAGO 
DE LA INVERSIÓN, 

DRENAJE Y TEMPORAL TECNIFICADO,-

CONSIDERANDO QUE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA tiE GRANDE -
IRRIGACIÓN EN LAS ZONAS TROPICALES Y SUBTROPICALES DEL -
PAÍS NO HA RENDIDO LOS FRUTOS ESPERADOS, ASÍ co~~ TAMBIÉN 
LA EXPERIENCIA QUE EN EL AUSPICIO DE LA PRODUCClbN AGRÍCO
LA TENÍA EL GOBIERNO FEDERAL EN ESTAS ZONAS, H~'DEMANDADO 

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA POLÍTICA DE DESARROLLO AGROPE-
CUARIO EN LAS TIERRAS QUE CONSTITUYEN LA PRINCIPAL FRONTE
RA AGRÍCOLA DEL PAfS, EN LA PRESENTE ADMINIS~RACIÓN, SE HA 
PUESTO EN MARCHA EL PRODERITH y DISTRITOS DE DRENAJE COMO 
SAN FERNANDO EN TAMAULIPAS, LOS CUALES CONSTITUYEN POR SUS 
EXPERIENCIAS Y RESULTADOS LOS PUNTOS DE PARTIDA EN LA DEFl 
NICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE TRABAJO EN LA SARH CON EL -
CUAL SE BUSCA RESOLVER EN FORMA COORDINADA LOS PROBLEMAS -
FÍSICOS, T~CNICO PRODUCTIVOS Y SOCIOECONÓMICOS QUE FRENEN 
ELDESARROLLO DE.ESTAS ZONAS, SE TRATA DE AVANZAR POR - -
ETAPAS, VINCULANDO A LA ACCIÓN FEDERAL LA PARTICIPACIÓN DE .. 
LOS PRODUCTORES, DENTRO DE UN MARCO LOCAL DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN, TENDIENTE A CONSEGUIR UN MAYOR CONTROL POR PAR 
TE DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SU PROCESO DE DESARRO.;; 
LLO. LA SUPERFI'CIE QUE ACTUALMENTE ES BENEFICIADA CON ESTE 
PROGRAMA ASCIENDE A 240 OCü HECTÁREAS. . 

'. ,. 
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EL USO DEL AGUA EN EL RIEGO.-

EL AGUA ES UNO DE LOS INSUMOS MÁS IMPORTANTES EN LA PRODUk 
CIÓN DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, Y EL USO AGRÍCOLA 
ES EL MAYOR CONSUMIDOR.DEL RECURSO, 

ENTRE LOS CULTIVOS QUE SE CONSECHAN EN LAS ÁREAS DE RIEGO 
DEL PAf S, LOS QUE REQUIEREN MAYOR CANTIDAD DE AGUA POR HE~ 
TÁREA ANUALMENTE O POR CICLO SON: ARROZ, CON 30 000 M3; AL

FALFA 21000 M3: CAÑA DE AZÚCAR 17 000 M3; Y EL J ITOMATE, -
CON 13 000 M3, SIN EMBARGO, DE LOS PRODUCTOS INCLUÍDOS EN 
LA CANASTA BÁSICA RECOMENDABLE DEL SISTEMA ALIMENTARIO ME
XICANO, EL MAÍZ Y EL TRIGO UTILIZAN El 34% DEL VOLUMEN TO
TAL, MIENTRAS QUE EL FRIJOL, ARROZ, SOYA Y CÁRTAMO USAN EN 
CONJUNTO EL 13% DE DICHO VOLUMEN: POR OTRA PARTE, E~ JITO
MATE, CAÑA DE AZÚCAR, ALFALFA Y ALGODÓN ABSORBEN EL 35%, 

EFICIENCIA EN EL Uso DEL AGUA.-

SE ESTIMA QUE LA EFICIENCIA TOTAL EN EL USO DEL AGUA DE -
RIEGO, ES DEL ORDEN DE 35%, CON UN 64% DE EFICIENCIA EN LA 
CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y UN 55% EN LA APLICACIÓN DE -
AGUA A NIVEL PARCELARIO, lo ANTERIOR IMPLICA QUE MÁS DEL -
60% DEL AGUA EXTRAfDA PARA RIEGO SE PIERDE, 

LA EFICIENCIA TOTAL EN EL USO DEL AGUA EN RIEGO, PARA 20 -
DISTRITOS QUE EN CONJUNTO CONTROLAN MÁS DEL 60% DE LA SU-
PERFICI E REGABLE EN DISTRITOS DE RIEGO, MUESTRA UN INCRE-
MENTO NETO DE LA EFICIENCIA TOTAL DEL 6% ENTRE LOS CICLOS 
1970-1971Y1976-:1977, QUE EQUIVALE A UN INCREMENTO DE 85 

. MIL HECTÁREAS FÍSICAS REGADAS USANDO EL VOLUMEN DE AGUA -
AHORRADO, SIN EMBARGO, LOS INCREMENTOS ANUALES NO FUERON ~ 

CONSISTENTES EN TODO EL PER10DO, 
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Los DISTRTTOS DE RIEGO UBICADOS EN ZONAS ÁRIDAS I QUE Rif 
GAN POR GRAVEDAD Y BOMBEO, MUESTRAN UNA EFICIENCIA TOTAL 
SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL ENTRE LOS CICLOS 1970-1971 Y 
1976-1977, PERIODO EN EL QUE ADEMÁS INCREMENTAN SU EFICIEN 
CIA EN UN 8%, DESTACAN EN ESTOS GRUPOS LOS AUMENTOS EN LOS 
DISTRITOS DE COSTA DE HERMOSILLO, Rfo MAYO, LA LAGUNA Y -
Rfo COLORADO, 

Los DISTRITOS SEMIÁRIDOS DE GRAVEDAD TUVIERON UN AUMENTO -
SUPERIOR AL 10% EN LOS AÑOS MENCIONADOS, SI BIEN SE MANTU
VIERON ABAJO DE LA MEDIA NACIONAL. EN ESTE GRUPO DESTACA -
EL DISTRITO DE CULIACÁN, 

l.As RAZONES QUE MÁS INFLUYERON PARA LOGRAR ESTOS INCREMEN-
• 

TOS EN LA EFICIENCIA TOTAL FUERON: 

- LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO Y El'¡ COBRO - · 
POR VOLUMEN ENTREGADO, 

I 

- UN MEJOR .MANEJO DEL AGUA A NIVEL PARCELARIO, 

- ASISTENCIA TÉCNICA, CAMPAÑA DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE USUARIOS, 

- LA COMPETENCIA POR EL USO DEL AGUA AL INCORPORAR. NUEVAS 
SUPERFICIES A LA PRODUCCIÓN, 

SE HA IDENTIFICADO QUE LA BAJA EFICIENCIA EN EL·USO DEL -
AGUA DE RIEGO, SE DEBE BÁS1CAMENTE A LO SIGUIENTE: 

· NECESIDADES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS · 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; FALTA. DE SISTEMAS ADECUADOS PA~ 

RA LA DISTRIBUCIÓN; CARENC1A DE SISTEMAS DE MEDICIÓN Y COK 
TROL ADECUADO PARA ENTREGAR El AGUA POR DOTACIÓN VOLUMÉTRL 
CA; NO SE CUENTA CON UNA POLfTICA EXPLÍCITA DE ESTÍMULOS - . 
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AL AGRICULTOR PARA QUE AHORRE AGUA: PRÁCTICAS INADECUADAS 
EN EL MANEJO DE LÍQUIDOS POR. PARTE DE LOS USUARIOS; COMO 
ES EN CIERTOS CASOS EL ENTARQUINAMIENTO, LAS LÁMINAS MIS
MO; CONSIDERANDO QUE ESTAS REGIONES CUENTAN CON LA MAYOR 
PARTE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y TE~ 
NOLOGfA, SE REQUIERE ÚNICAMENTE RECURSOS PARA SU ACONDI-
CIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO Y EL ESTABLECIMIENTO DE POLfTl 
CAS Y ESTRATEGIAS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y MANEJO A FIN -
DE EVITAR QUE SITUACIONES 'COYUNTURALES DE TIPO POLÍTICO 
O SOCIAL INTERFIERAN CON LOS ESFUERZOS A REALIZARSE, 

POR LO ANTERIOR Y POR EL IMPERATIVO DE SATISFACER LAS NE
CESIDADES ALIMENTICIAS DEL PAfS, ES NECESARIO EMPRENDER -
EN EL PRÓXIMO PERÍODO DE GOBIERNO LA TAREA DE LOGRAR UNA 
MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DE RIEGO CON MIRAS A . 
OBTENER EL MAYOR AHORRO POSIBLE DEL AGUA Y LA MEJORÍA EN 
LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS, PARA AUMENTAR LA SUPER
FICIE REGADA Y LOS VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, 

e) LA INVERSIÓN PúBLICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO,-

LA INVERSIÓN PÚBLICA HA CONSTITUÍDO EL INSTRUMENTO DE MA
YOR IMPORTANCIA DE QUE SE HA VALIDO EL ESTADO PARA EJER -
CER SU FUNCIÓN RECTORA EN LA ECONOMÍA E IMPRIMIR LA ORIEti 
TACIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO, 

EL SECTOR AGROPECUARIO, EN LOS ÚLTIMOS CUARENTA AílOS 
(1940-1980), HA SIDO RECEPTOR DE MÁS DEL 14% EN PROMEDIO 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL, REFLE .. lANDO LA IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA QUE HA TENIDO ESTE SECTOR DENTRO DEL PROCESO 
bE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS; AUNQUE DURANT~ EL Q9IN
QUENIO 1960-1965, . TAL PARTICIPACIÓN SE REDUCE EN PROMÉDIO 
AL 8%. 
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AL INTERIOR DEL SECTOR, LOS MAYORES MONTOS DE INVERSIÓN 
SE HAN CANALIZADO A LAS OBRAS ÓE IRRIGACIÓN, PU~S A ~STE 
RUBRO SE HAN DESTINADO EN PROMEDIO, MÁi DEL 80% DE LOS -
RECURSOS QUE HA ASIGNADO EL GOBIERNO FEDERAL AL DESARRO
LLO AGROPECUARIO, SIN EMBARGO, EN EL QUINQUENIO 1975 - -
1980, LAS OBRAS HJDROAGRÍCOLAS ABSORBIERON EN PROMEDIO -
EL 67% DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR, COMO CONSECUENCIA DE · 
QUE LOS GRANDES PROYECTOS YA SE HABÍAN CONCLUÍDO, 

POR RAZONES DE POLÍTICAS~ DE RENTABILIDAD, DE SOBERANÍA, 
TECNOLÓGICAS Y GEOGRÁFICAS, ~STA INVERSIÓN SE HA CONCEN-

, . - . 

TRADO PRINCIPALMENTE EN TRES ENTIDADES FEDERATIVAS (SONQ 

RA, SINALOA Y TAMAULIPAS), QUE EN CONJUNTO HAN CAPTADO , 
A PARTI~ DE 1950 CONSIDERABLES PROPORCIONES DE ~STA IN -
VERSIÓN, SOBRE TODO EN LOS AÑOS DE 1965, 1970 Y 1975 EN 
LOS CUALES LOS MONTOS LLEGARON A REPRESENTAR EL 63, 66 Y 

77% DESCENDIENDO EN 1980 AL 25%. 
. . . 

CANALIZACIÓN DE. INVERSIÓN AºAREAS DE.TEMPORAL.-

. . 
AUNQUE SE CONSIDERA QUE ES POSIBLE SOSTENER POR DIEZ AÑOS -
LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS SUPERFICIES NUEVAS INCORPO
RADAS AL RIEGO, SE .RECONOCE buE Á FUTURO ~STA ESTRATEGii 
YA PRESENTA RENDIMIENTOS ECONÓMICOS DECRECIENTES. ANTE E~ 
TA SITUACIÓN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN HA OTORGADO UNA -
ALTA PRIORIDAD AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ZONAS 
DE TEMPORAL Y A LA CONQUISTA DE FRONTERA AGRÍCOLA EN EL -
TRÓPICO HÚMEDO, 

CON RELACIÓN AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ZONAS -
TEMPO~ALERAS LAS JUSTIFICACIONES PRINCIPALES SON: 

A) EN LAS ÁREAS DE BUEN TEMPORAL (PREC~PITACIONES ANUALES 
SU~ERIORES A LAS 700 MM) EXISTE TODAVfA UN BUEN POTEN
CIAL PARA INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS Ff SJCOS PQR HEt. 
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TÁREA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS APROP!A 
DAS, OBRAS DE DRENAJE Y CAMINOS, SENSIBLEMENTE CON MÁS 
ECONOMfA QUE LOS GRANDES PRQYECTOS DE RIEGO, 

B) LAS INVERSIONES EN LAS ZONAS TEMPORALERAS SE HAN CONSl 
DERADO COMO UNA FORMA MUY IMPORTANTE PARA CORREGIR EL 
DESEQUILIBRIO EXISTENTE ENTRE LA AGRICULTURA COMERCIAL 
Y LA DE SUBSISTENCIA, LA AGRICULTURA DE TEMPORAL PROD!J. 
CE EL 50% DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PERO CUENTA CON -
EL 87% DEL TOTAL DE PRODUCTORES, 

e) LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SE HA FIJADO COMO UNO DE -
SUS PRINCIPALES OBJETIVOS EL CONSEGUIR LA AUTOSUFICIEli 
CIA ALIMENTICIA EN PRODUCTOS BÁSICOS, ESPECIALMENTE -

• 

0 MAfZ Y FRIJOL, DE ESTOS PRODUCTOS EN LAS ÁREAS TEMPORA 
LERAS SE SIEMBRAN 8.6 MILLONES DE HECTÁREAS CON RENDI
MIENTOS BASTANTE BAJOS, 

CON El PROPÓSITO DE MODIFICAR LAS CONDICIONES EXISTEN
TES, ADEMÁS DE LA INTEGRACIÓN EN 1976 DE LAS SECRETA -
RÍAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y DE AGRICULTURA Y GANAD~ 
RÍA EN LA ACTUAL SARH Y LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN -
DE LOS 141 DISTRITOS DE TEMPORAL, EN 1980 EL ESTADO M[ 
XICANO PUSO EN MARCHA EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 
EL CUAL ESTÁ INTEGRADO POR VEINTE PROYECTOS ESPECÍFI -
COS, ABORDA EL PROBLEMA ALIMENTARIO CON UNA PERSPECTI
VA TOTALIZADORA QUE ABARCA DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA -
EL CONSUMO, Es UNA ESTRATEGIA DE AUTOSUFICIENCIA ALI -
MENTARIA CONSTRUÍDA LIGANDO LAS NECESIDADES REALES DE 
LA POBLACIÓN EXPRESADAS EN LA CANASTABÁSICA RECOMENDA 
BLE CBR FORMADA DE 28' PRODUCTOS HABITUALES DE CO.NSUMO · 

.. · . ACTUAL CON LAS POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN, PARA LO-'"" 
GRAR LAS METAS PRODUCTIVAS SEÑALADAS. POR LA CBR Y LOS 
PROPÓSITOS RED.ISTRIBUTIVOS DEL INGRESO, LA ESTRATEGIA 

·DEL SAf·1 ESTÁ INTEGRADA POR LAS POLf TI CAS DE RIESGO' COM . 
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PARTIDO, CAMBIO TECNOLÓGICO, ORGANIZACIÓN CAMPESINA , 
RED DE COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO, CAMINOS, TRANSPORTE, 
PRECIOS, SUBSIDIOS, AGROINDUSTRIAS DE COPARTICIPACIÓN. 
CAMPESINA, SUBSIDIOS AL CONSUMO ALIMENTARIO Y REORIEI::l 
TAC IÓN DE LOS ·HÁBITOS ALIMENTICIOS, 

CON RELACIÓN AL INICIO DE LA TAREA DE ABORDAJE DE LA FRON 
TERA AG,RfCOLA DEL TRÓPICO HÚMEDO, LA SARH INICIÓ EN 1978 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRODERITH. EN FUNCIÓN DE LAS ESTRA
TEGIAS y ACCIONES YA REALIZADAS POR EL PRODERITH SE ESTA
BLECIÓ LA SIGUIENTE RELACIÓN CON LAS POLfTICAS DEL SAM -
QUE PERMITIESEN: 

- APLICAR LAS ESTRATEGIAS DEL SPJ1 QUE FAVORECIERAN LA -
CONSECUCIÓN DE LAS METAS DEL PRODERITH y 

. . ·1 

- RETROALIMENTAR AL SAM CON LOS RESULTADOS ALC.: }~ZADOS, 

.¡ 

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA LA CORRESPO~DENCIA EN-
TRE LAS POLÍTICAS SUGERIDAS POR EL SAM CON LAS ACCIONES -
DEL PRODERITH. 

PO LIT 1 CAS SAM 

RIESGO COMPARTIDO 

CAMBIO .TECNOLÓGICO 

.. 
'J 

ACCIONES DEL PRODERITH 

REESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS VENCI
DAS, PARCELAS Y MÓDULOS DEMOSTRATI
VOS, 
PROYECTOS CON INFRAESTRUCTURA ASIS
TENCIA T~CNICA INTEGRAL CON APOYO DE 

. ÜRGANIZACIÓN CAMPESINA ORGANIZACÍONES CAMPESINAS/ INVESTIGA 
. CIÓK DE B~SE Y SUPERIORES SUSTENTA -

CoMERCIALlZACióN DAS EN PLANES LOCALES DE DESARROLLO, . 



CAMINOS Y TRANSPORTE 
• 

PRECIOS Y SUBSIDIOS 

AGRO INDUSTRIA 

REORIENTACIÓN HÁBITOS 
ALIMENTARIOS, 
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CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EN ÁREAS INTENSIVAS, 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN, 

PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN VER
TICAL Y HORIZONTAL DE LA PRODUC
CIÓN, 

PROGRAMA DE DESARROLLO FAMILIAR, 

BENEFICIO y Cosro SOCIAL DE LAS INVERSIONES.-

EL ESTADO HA IMPULSADO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
COMO UNA IMPORTANTE OBRA SOCIAL, DE TAL MANERA QUE LOS Rf 
SULTADOS DE ÉSTA SE HAN TRADUCIDO EN EL BIENESTAR ECONÓMl 
CO Y SOCIAL DEL PAfS, LA OBRA DE RIEGO COMUNMENTE NO GENE 
RA FUERTES RECUPERACIONES DIRECTAS, AUNQUE SU RENTABILI -
DAD SOCIAL SEA ELEVADA, PUES NORMALMENTE LAS INVERSIONES 
EN SU CONJUNTO SON RECUPERABLES A MUY LARGO PLAZO, 

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER UNA RECUPERACIÓN TOTAL -
DEL COSTO DE LAS OBRAS, EL GOBIERNO HA CONSIDERADO DESDE 
UN PUNTO DE VISTA DE JUSTICIA SOCIAL QUE NO DEBEN SER SO
LO LOS USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO LOS QUE PAGUEN . , ,, 
EL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS, .YA QUE ESTAS NO SOLO A ELLAS 
BENEFICIAN, SINO.QUE INDIRECTAMENTE TAMBI~N A TODAS AQUE
LLAS EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIANTES U OTRO TIPO QUE 
.SE ESTABLECEN EN SUS ÁREAS DE. INFLUENCIA, As L AUNQUE EL 

. COSTO DE LAS OBRAS NO PUEDEN SER RECUPERABLES DIRECTAMEN- • · 
TE. POR LOS OBJETIVOS ANTES cfrADOS, A LARGO PLAZO ESTO ..;,·~ 

LLEGA A LOGRARSE DE MANERA INDIRECTA, MEDIANTE LAS CONTRl. 

BUCIONES'E IMPUESTOS DERIVADOS DE LA RIC1!JEZA O ACTIVIDA -



DES QUE AHÍ SE DESARROLLAN. 

Esro HA PERMITIDO ATENUt,R EL PROBLEMA DE U. EtvtIGRACióN DE . '. 

LA FUERZA DE TRABAJO QUE SE DESPLAZA HAC~A LAS GRANDES -
CIUDADES, ASIMISMO, CONTRIBUYE A CANALIZAR HACIA LAS ZO -

NAS DONDE SE CONSTRUYEN LAS OBRAS UNA CORRIENTE MIGRATO -. ' 

RIA DE POBLACIÓN, HACIÉNDOLA PRODUCTIVA, YA QUE EN OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS SE ENCONTRARÍA PROBABLEMENTE MARGINADA, 

TARIFAS,-

TRES SON LOS OBJETIVOS BÁSICOS QUE PERSIGUE EL SISTEMA DE 
CUOTAS: 

- INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA, EVITAN
DO EL DESPERDICIO DEL RECURSO Y SU USO INADECUADO, 

- CONTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO SANO DE LA CONSTRUCCIÓN , 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, 

- PROMOVER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS 
Y SOCIALES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, EN LOS ESTRATOS -
DE POBLACIÓN MÁS NECESITADOS, 

HASTA AHORA EL DESARROLLO DEL SISTEMA HA ENFRENTADO PRO
BLEMAS PARA ASEGURAR EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS EN FOR
MA PLENA, 

LAS CUOTAS DE RIEGO HAN PERMANECIDO SENSIBLEMENTE CONSTAJi 
. .' ' 

TES EN EL TIEMPO Y EN LAS SUPERFICIES EN DONDE SE APLICAN, 
POR LO QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO DE tSTAS Y LOS 
COSTOS QUE DEBERÍAN CUBRIR SE HAN ACENTUADO, DE 1960A--
197Q, ESTA DEFICIENCIA SE CONSERVÓ EN ALREDEDOR DE 500 -
MILLONES DE PESOS ANUALES DE 1980. EN 1973 SE ALCANZARON. 
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• LOS 1200 MILLONES DE PESOS Y EN 1980 SUPERÓ LOS 5000 MI-

' LLONES DE PESOS, A PESAR DEL AUMENTO EN EL SUBSIDIO, EL 
PRESUPUESTO DE LOS DISTRITOS HA SIDO INSUFICIENTE PARA -
LLEVAR A CABO POR COMPLETO LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO Y EVITAR LA REHABILITACIÓN POR DETERIORO 
DE LAS OBRAS, MAs AÚN, LA RECAUDACIÓN ¡:>ÓR CONCEPTO DE PA 
GOS POR EL USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA DE RIEGO NO AL 
CANZA A CUBRIR MÁS QUE EN FORMA MARGINAL LOS COSTOS DE -. . . 
OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y GENERA UNA Sl 
TUACIÓN FINANCIERA POCO SALUDABLE QUE PUEDE CONSTITUIR -
UN FRENO EN LA AMPLIACIÓN DE ZONAS DE RIEGO, Es EVIDENTE 
QUE NO SE HA CREADO UNA CONCIENCIA DEL VALOR DEL AGUA EN 
LOS USUARIOS DE LAS ZONAS DE RIEGO, SITUACIÓN QUE CONSTl 
TUYE UN OBSTÁCULO PARA INCREMENTAR LAS CUOTAS A UN MONTO 
QUE REFLEJE EL COSTO REAL DEL RECURSO, 

POR OTRA PARTE EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAES -
TRUCTURA DE TEMPORAL, SE PRESENTAN DOS PROBLEMAS IMPOR -
TANTES: EL PRIMERO ES DE CARÁCTER LEGAL Y ESTÁ REFERIDO 
A LA SUSTENTACIÓN Y APOYO JURÍDICOS NECESARIOS PARA ES -
TAR EN POSIBILIDADES DE COBRAR CUOTAS DE AMORTIZACIÓN, -
CONSERVACIÓN Y M~NTENIMIENTO: EL SEGUNDO ES LA IMPOSIBI
LIDAD PRÁCTICA DE SUSPENDER LOS SERVICIOS DE COMUNICA -
CIÓN Y DRENAJE, ANTE ESTA SITUACIÓN LA POSICIÓN QUE SE -
HA ADOPTADO ES LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON LOS FUTU
ROS BENEFICIADOS, PREVIA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ,
LO CUAL REFUERZA LA ESTRATEGIA DE AUTOGESTIÓN CAMPESINA 
Y LA NECESIDAD DE LOGRAR LA PARTICIPACIÓN CAMPESINA EN -
TODAS .LAS ACCIONES DEL PROGRAMA, 

D) ·FRONTERA AGR f COLA, - ' 

. CONFORME A LAS ESTRATEG.IAS AGRf COLAS, EN 1980 SE COSECHA 
RON 16, 86 MI LLÓNES DE HECTÁREAS, DE LAS CUALES 5, 07 M 1 - ·· 
LLONES FUERON DE RIEGO Y 11.79 MILLONES CÓRRESPONDIERON 
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A TEMPORAL, DE 1971 A 1980 LA ~UPERFici~ D~ Rl~GO Y DR~HA 
JE CRECIÓ A UNA TASA MEDIA DEL 6% ANUAL; SIN EMBARGO, EN 
1975 A 1980 SOLO CRECIÓ AL 1% ANUAL, EN TEMPORAL, LA MA-
YOR SUPERFICIE COSECHADA ENTRE 1971-1980 FUt DE 12,5 MI -
LLONES DURANTE 1971: DISMINUYÓ A 10.4 EN 1976 Y CRECIÓ ~
HASTA 11,8 EN 1980, 

CON EL FIN DE CUANTIFICAR EL POTENCIAL DEL ÁREA AGRÍCOLA 
DE RIEGO Y TEMPORAL Y UBICAR EN EL TERRITORIO LOS PROYEC
TOS QUE ES NECESARIO IMPULSAR, LA COMISIÓN DEL PLAN NACI~ 
NLA HIDRÁULICO HA FORMULADO LOS CÁTA[OGOS DE PROYECTOS DE 
GRANDE Y PEQUERA IRRIGACIÓN, ASf COMO EL DE DRENAJE Y SE 
HAN IDENTIFICADO PROYECTOS PECUARIOS Y SILVÍCOLAS, CON E~ 
TÁ INFORMACIÓN Y LA PROVENIENTE DE LAS DETERMINACIONES -
DEL USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO, LAS EXPERISNCIAS DE 
LOS PROYECTOS EN OPERACIÓN, LA ECOLÓGIA DE CADA R~GIÓN Y 

. . \ 
LAS NECESIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS ; jjUA Y --
SUELO, SE HIZO UNA ESTIMACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y -
LA LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y POSIBILIDADES DE DE.SARROLLO 
DE LAS ÁREAS QUE LA INTEGRAN, 

~ . . . . 
DE ACUERDO CON LOS MÁS RECIENTES ANÁLISIS EFECTUADOS, ES 
POSIBLE LLEGAR A 27,5 MILLONES DE HECTÁREAS NETAS, 19 MI
LLONES DE TEMPORAL Y 8.5 MILLONES DE RIEGO, 

. -

l.As NUEVAS ÁREAS SUSCEPTIBLES DE COSECHAR EN RIEGO SON DE 
3.8.MILLONES DE HECTÁREAS ~E ~AS CUA~ES 2.9 MILLONES SON 
DE GRANDE IRRIGACIÓN Y 900 MIL DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN, EN 
TEMPORAL LA FRONTERA AGR kOLA ASCIENDE A 4 ~ 3 MILLONES DE 
HECTÁREAS, QUE TIENEN.ALTO Y MEDIO POTENCIAL DESDE .EL. PUK 
TÓ DE VISTA AGROCLIMATOLÓGICO, 

¿J NUEVOS PROYECTOS DE GRANDE IRRIGACIÓN SE U~ICAN EN -
GRAN 'PROPORCIÓN, EN EL NOROESTE.MEDIANTE LA CONTINUACIÓN 
DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PLAN H IDRÁLILI CO. DE ÉSA RE .--
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GIÓN, EN LA CUENCA DEL Rfo PANUCO Y EN EL CENTRO DEL PAÍS 
MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS DE RIEGO QUE UTILIZAN 
AGUAS NEGRAS. Los PROYECTOS DE PEOUEílA IRRIGACIÓN SE CON
CENTRAN ESPECit\LMENTE EN LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, (OAHUl 
LA, DURANGO, TAMAULIPAS Y JALISCO, 

Los PROYECTOS DE DRENAJE y TEMPORAL REQUIEREN PARA su -
PUESTA EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS, DRENA
JE Y ALMACENES: SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN LA COSTA -
DE CHIAPAS, GoLFO DE Mtxico, Nuevo LEóN, TAMAULIPAS, NAVA 
RIT Y EL NORTE DE VERACRUZ, LA INTEGRACIÓN DE ESTOS PRO -
YECTOS A LA PRODUCCIÓN INTENSIVA, REQUIERE DE ACCIONES DE 
DESARROLLO RURAL INTEGRADO PARA SUPERAR LOS FRENOS Ff SI -
COS, TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y SOCIOECONÓMICOS, EN UN MARCO -

. 1 

DE ~OORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y DONDE EL MANEJO ADECUADO 
DEL AGUA DESEMPERE UN PAPEL PRINCIPAL, 

i¡ 

·EL LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA PARA 1988, IMPLICA, 
1
ADEMÁS -

DE LOS ESFUERZOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDADfDE LAS -
ÁREAS CULTIVADA~, .PONER EN PRODUCCIÓN 1.2 MILLONES DE HE~ 
TÁREAS DE RIEGO Y 2.2 MILLONES DE TEMPORAL Y CONTINUAR LA 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 800 000 HEC".\REAS DE RIE 

GO, LA INVERSIÓN QUE SE REQUIERE PARA HACER ~STA OBRA ES 
DE UNOS 100 MIL MILLONES DE PESOS DE 1981 POR A~O. UNA -
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL INCREMENTO DE LAS ÁREAS DE RIE
GO INCLUYE 200 MIL HECTÁRE~S DE PROYECTOS PRÁCTICAMENTE -
TERMINADOS QUE AÚN NO OPERAN, 700 MIL DE ÁREAS QUE SE EN
CUENTRAN EN ~ONSTRUCCIÓN, 100 MIL HECTÁREAS DE REINCORPO
RACIÓN DE ÁREAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN, 100 -
MIL HECTÁREAS DE REINCORPORACIÓN DE ÁREAS DENTRO DE LOS -
DISTRITOS DE RIEGO Y 250 MIL HECTÁREAS DE PROVECTOS NUE -
VOS, tUYA CONSTRUCCIÓN SE INICIA Y TERMINA EN EL PERÍODO 
1982-1988. LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS REQUERIRÁ ADE- .· ... 
MÁS INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE 700 MIL HECTÁREAS ADICIONA 
LES, 

.. ,, .; 

, , ·, ::::.:~··.>\.': ..,-:·- ;:.~;¡;~-~~;~L1.:.·.:: >«- -~ .. :· 
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E) EL SISTEMA DE SUBSIDIOS AL SECTOR AGROPECUARIO, • 

. . . . 
EL GOBIERNO DE ~~XICO APOYA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ME-

DIANTE UN COMPLEJO SISTEMA DE SUBSIDIOS, ESTE SISTEMA YA -

ESTABÁ EN OPERÁCIÓN ÁNTES 0UE EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXI

CANO FUESE PUESTO EN MÁRCHA EN 1980, SIN EMBARGO UNO DE -

LOS PRINCIPALES EFECTOS DEL SAM HA SIDO EL REFORZAR LOS Nl 

VELES DE SUBSIDIO EN CIERTOS ASPECTOS, 

SUBSIDIOS EN LA INVERSIÓN PúBLICA, 

EL GOBIERNO DE MÉXICO FINANCÍA LA INVERSIÓN EN LOS SISTEMAS 
. . . 

DE GRANDE IRRIGACIÓN Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE -

PEQUEÑA IRRIGACIÓN, ADICIONÁLMENTE1 A TRAV~S DE FOIR APOYA 
. . ... 

EL COSTO DE LA PREPARACIÓN DE SUELOS Y CIERTA INFRAESTRUCTU 
. . . . 

RA BÁSICA DE PRODUCCIÓN, COMO SON POZOS, DRENES, CERCAS Y 

CAMINOS DE ACCESO PARA EJIDATARIOS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS 

CON MENOS DE 20 HECTÁREAS, FINANCfA POR MEDIO DE LA SECRETa 

R fA DE LA REFORMA AGRARIA, LA EXPROPIACIÓN DE TI ERRAS Y LA 

INSTALACIÓN DE NUEVOS PRODUCTORES, LA RECUPERACIÓN DE TODOS 

ESTOS CONCEPTOS DE INV~RSIÓN NO SE REALIZA EXCEPTO EN El CA 

SO DE FQJR EN DONDE Ei SUBSIDIO CUBRE SÓLO EL 40% DE LOS -- · 
. ' 

c;osros. EN Ao°icJóN Á Esros sussrn1os, LA INVERSIÓN PRIVADA 

. EN AGRICULTURA APOYA INDlREéTAMENTE A TRAVÉS DE CRÉDITO A -

MEDIANO Y LARGO PLAZCL MEDIANTE TASAS PREFERENCTALES, · ESTE 
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SUBSlDIO ERA DEL 10 AL 15% Á MEDIADOS DE LO$ 70 COMPARADO 

' ' • ' . ' • ' t 

CON EL CR~DJTO COMERCIAL VIGENTE, YA PARA 1981 EL SUBSI -

DIO ERA DEL ORDEN DEL 30 AL q5%, LA PRINCIPAL FUENTE DEL 
.. 

CRÉDITO AGRÍCOLA ES EL BANRURAL. QUIEN CUMPLE ADEMÁS DE -

SUS FUNCIONES DE APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, UNA -

FUNCIÓN DE CONTROL HÁ~IÁ LA ~~A~~ C~~PESI~Á. EL SISTEMA -

DE CRÉDITO INCLUY ADEMÁS EL MECANISMO PARA REDESCUENTO DE 

PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS A TRAVéS DEL BANCO DE M~XICO ME

DIANTE EL FIRA. 

. . . 
SUBSIDIOS EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS, 

DESDE 1940 EL GOBIERNO HA INTERVENIDO DIRECTAMENTE EN LOS 

MECANISMOS DE PRECIOS PARA APOYAR SUS OBJETIVOS DE PRODUk 

CIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, LA INTERVEHCIÓN MÁS IM -

PORTANTE HA ESTADO DIRIGIDA PRINCIPALMENTE AL SECTOR DE -

PRODUCTOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LOS PRECIOS DE GARANTÍA, 

UN ANÁLISIS DE LAS FLUCTUACIONES Y TENDENCIAS EN LA EVOLll 

CIÓN DE LOS PRECIOS DE GARANTÍA NOS PERMITE DISTINGUIR -

DOS ÉPOCAS. LA PRIMERA, QUE ES DESDE 1960 HASTA 1979 DON

DE LOS PRECIOS DE GARANTÍA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS -

HAN FLUCTUADO ABAJO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL -

MERCADO, EXCEPTO E.L CASO DEL MAf z, QUE SE HA MANTENIDO. EN .. ·· 
. . 

TRE UN 25 y 30% SOBRE LOS PRECIOS JNTERNÁétONALES. LA SE-

GUNDA, DESDE 1980 HASTA LA DEVALUACIÓN DEL PESO 0.982)' -
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EN DONDE CON LA PUESTA DEL SAM, TODOS LOS PRECIOS FUE ~ 

RON ELEVADOS SUSTANCIALMENTE SOBRE LOS PRECIOS DEL MERCA 
. . . . . ' .. 

DO, SIENDO EL MAfZ EL PRINCIPAL PRODUCT~ SUBSIDIADO, EN 
EL CUADRO SIGUIENTE SE PRESENTAN LOS PRECIOS DE 1970, 
1979, 1980 Y 1981 EN DÓLARES POR TONELADA, 

1 9 7 o 
México Precio 

Mundial 

1 9 7 9 1 9 8 o 
México Precio M§xico Precio 

Mundial Mundial 

1 9 8 1 
México Precio 

Mundial 
US$ / TON. 

Maíz 75.2 68.4 152.6 115.5 193,5 128.7 262.0 126.0 

Trigo 64.0 63.0 131.6 172.0 154.3 191',0 184.0' 160.0 
Sorgo 50.0 '51.8 102.4 108.0 126.1 129.0 157.2 124.0 
Azúcar 114.4 208.0 245.6 157.0 470.0 417.0 504.0 :'\ 297.0 

j 
' .. .. t 

Los PRECIOS NACIONALES SE TRANSFORMARON A LIS DLLS, , .<A LA TASA 
DE CAMBIO VIGENTE 1 

AUNQUE LOS PRECI os DE 1981 REFLEJABAN UN SI 'JS ID ro SUSTA!i 

CIAL POR LO ME~OS ~UANDO SE ANÁLIZAB~N EN TtR~TNOS DE LA 
. . . 

RELACIÓN PESO-DÓLAR, ~STA CONCLUSIÓN SE TORNA COMPLETA -

MENTE DIFERENTE CUAiJDO SE AJUSTAN LOS PRECIOS CON LA IN

~LÁCIÓN, EN EL tUADRO ~IGUiENTE s~ PRESENTAN ~os ÍNDICES 
. . . . . . . 

DE PRECIOS DEL SECTOR AGR f COLA EN TÉRMINOS REALES, UTI Ll 

ZANDO COMO AÑO BASE LOSPRECTOS VIGENTES PROMEDIO DE - ... 

. 1965/69 1 EN éSTE. CUADRO PUEDE OBSERVARSF. QUE PARA LA MA

YOR PARTE DE LOS PRODUCTOS A~ROPECUÁRIOS DÜRANTE LA PASA 

DA D~~ÁnÁ ~os P~ECIO~ E~ ~~RMiNo~·~EALES SON INFERIORES 



AÑO 

1 9 7 o 
1 9 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9. 7 9 
1 9 8 o 
1 9 8 1 

A LOS Ni VELES ALCANZADOS EN 19€5/69·, i NCLUSO EN 1981', 

Maíz Frijol Trigo 
1965/69 = 100 

90 90 87 
93 172 106 

96 89 77 
81 94 83 

81 97 79 
81 118 75 
94 123 77 

Suniinios EN Los IN~UMOS~ 

Sorgo Soya 

91 76 
89 114 
81 94 
87 94 
83 91 
81 90 
85 94 

,·¡ 
I 

Azúcar 

88 
77 

125 
105 

88 
134 
122 

UN COMPLEJO SISTEMA DE SUBSIDIOS APOYA LA COMPRA DE INSJJ. 

MOS POR LOS AGRICULTORES MEXICANOS, EL FERTILIZANTE ES -

PRODUCIDO PRINCIPALMENTE POR FERTIMEX, EL CUAL VENDÍA EN 
' 

1981 EL FERTILIZANTE A UN PRECIO PROMEDIO DE 26% ABAJO -

DE SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN, ADICIONALMENTE A ÉSTO, CON 

LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL SAM, LOS PRODUCTORES DE 

PRODUCTOS BÁSICOS EN ZONAS DE RIEGO INFERIORES A 20 HAS., 

O DE TEMPORAL, RECIBEN UN 30% DE DESCUENTO EN PROMEDIO 

.SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN; POR EJEMPLO: EN 1980 LAS 

SEMILLA~ MEJORADAS SE VENDf·AN:.A LOS PRODUCTORES A TRAVÉ.$. 

DE PRONASE A UN COSTO DEL 35 AL 40% ABAJO· DE su COSTO -

~EAL, .AuNÁno.A ESTO, LOS>PRooÜcroRES RECIBÍAN UN DESCUEii 

· ro Ao1c10NAL oEt 75% sosRi: ésre PREc.10 Á rRAv.És· DEL sAr1, 
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UN EXÁMEN 6E ~Á EVOLUÁCIÓN EN ~os PRECIOS DE LOS INSU -

MOS A LO LARGO DEL TIEMPO, INDICA OUE ÉSTOS HAN DISMI -

NUIDO SUSTANCIALMENTE EN T~RMINOS REALES PRINCIPALMENTE 

EN EL CASO DEL FERTILIZANTE, LAS SEMILLAS MEJORADAS Y 
. ... . . . 

LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA, AUMENTANDO EN 

CAMBIO LOS COSTOS DE COMPRA DIRECTA DE MA0UINARIA. 

EFECTOS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS PRECIOS DE LOS 

PRODUCTOS Y LOS COSTOS DE INSUMOS, 

HASTA AHORA SE HA COMENTADO SOBRE LOS SUBSIDIOS A LOS -

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS SEPARADAMENTE. DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DEL PRODUCTOR, ES NECESARIO ANALIZAR 

EN F_QRMA CONJUNTA AMBOS SUBSIDIOS, DE TAL FORMA DE CONQ. 

CER SU EFECTO, PARA ELLO ES INDISPENSABLE LLEVAR A CABO 

UN ANÁLISIS DE MODELOS DE FINCAS, 

ESTE ANÁLISIS FUE REALIZADO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE 

DIFERENTES MODELOS REPRESENTATIVOS DE LAS CONDICIONES -

GENERALES DEL PAÍS, l/ SE ESTABLECIERON TRES MODELOS. PA 

RA MAÍZ: EL 1 PARA LA ZONA DE .VERACRUZ OUE REFLEJA LA 

TECNOLOGÍA TRADICIONAL
1
BAJO CONDICIONES DE TEMPORAL CON 

l/ BANco MuNDtAb .DESARRóuo RECIENTE ne LA AGRicul-rüAA MExrcANÁ, r11ME0. · 
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RENDIMIENTOS DE 1.4 TON/HA. [L II SE TOMA DE UNA ZOílA -
• 
DE TEMPORAL EN EL AL TI PLANO CERC/\NA A LA (¡ UDAD DE PUE-

BLA EN CONDICIONES DE TEMPORAL, PERO YA CON LA APLICA -

CIÓN DE MÉTODOS TECNIFICADOS, CON RENDÚ~IENTOS DE 2.3 
TON/HA, EL IJI ES PARA LA ZONA DE JALISCO, BAJO RIEGO -

. . '' ' . . 
CON RENDIMIENTOS DE 3.5 TON/HA. TAMBIÉN SE ESTUDIARON -

. . ' '. . 
DOS MODELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SORGO, EN EL ESTADO 

nE TAMAULI.PAs·:· EL PRIMERO ci:RcÁ nE c!unAo VICTORIA sÁJo 
. .. . . . . . \ 

CONDICIONES DE TEMPORAL CON RENDIMIENTOS DE 1.8 TON/HA,. 

EL SEGUNDO MODELO DE SORGO ES EN CONDICIONES DE RIEGO -

¿ERCA D~ MATAMOROS ~º~ RE~~l~IENTOS DE 3~8 TON3HA. SE 
. . ,. . . . . 

ESTUDIÓ TAMBIÉN UN MODELO PARA LA PRODUCCIÓN DE TRIGO -

BAJO CONDICIONES DE RIEGO EN SINALOA CON RENDIMIENTOS -

DE 4.2 TON/HA,, Y EL ÚLTIMO MODELO ES PARA LA PRODUCCIÓN 

DE SOYA CON RENDIMIENTOS DE 2 TON/HA,; TAMBIÉN EN SINA

LOA; UNA VEZ QUE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS FUERON CALIBRA 

DOS DE TAL FORMA DE SIMULAR LAS CONDICIONES DE LAS FIN-· 

CAS, 

POR OTRA PARTE, SE ESTABLECIERON CUATRO DIFERENTES SIS

TEMAS DE PRECIOS DE INSUMOS Y PRODUCTOS TODOS REFERIDOS 

A 1981: EL PRIMERO CORRESPONDE A LOS PRECIOS VIGENTES -

· .EN EL MERCADO. MUNDIAL, .EL SEGUNDO CORRESPONDE A LOS PRf . 

. e 10s DEL MERCADO MUNDIÁL AJusTAnas AL 40% POR LA DEVA - .. ; 

... LUACIÓN. PE FEBRERO DE 1982':'. EL TERCERO DE LOS PREC 1 os -
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NACIONALES AFECTADOS CON LA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS 

Precios 

A 
B 

e 
D 

ESPECIALES DEL 30% PARA FERTILIZÁéióN, 75Z PARA SEMI -

LLA MEJORADA QUE SE APLICAN A LOS PRODUCTORES DE TEMPQ 
. . ~ ' . . . " ~ ' 

RAL Y A LOS DE RIEGO HASTA DE 20 HECTÁREAS, 

EL SIGUIENTE CUADRO MUESTRA LOS PORCENTAJES DE RETORNO 

SOBRE LOS C~STOS D~ PRO~U¿~r6N (RE~ÁCIÓ~ ~N~RE UTI~IDÁ 

.DES SOBRE COSTO DE PRODUCCIÓN), OBTENIDOS PARA CADA -

UNO DE ESTOS MODELOS DE FINCA, EN LOS CUATRO SISTEMAS 

DE PRECIOS ANALIZADOS, 

p R o o u e T O R E s 

Maiz Maíz Maíz Sorgo sorgo Trigo Soya 
I II II I I II 

Negativo 17 29 40 40 40 22 
9 51 64 85 75 80 67 

25 103 146 56 71 116 64 

40 123 168 65 84 143 66 

ESTE CUADRO MUESTRA CLARAMENTE El FUERTE IMPACTO SOBRE 

LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LOS GR8. 

NOS, EL CUAL FUE MÁS IMPORTANTE PARA EL MAÍZ Y EN FOR-

MA DECRECIENTE.PARA EL TRIGO, SORGO Y SOYA, SE MUESTRA 
. . ~ . 

TAMBIÉN QUE PARA LOS RENDIMIENTOS MÁS ALTOS, LA. RENTA-

BILIDAD soBRE l.os cosTos DE OPERACIÓN PARECEN MUY ATRJi 

TIVOS SIN .NECESIDAD DE ALGUNA INTERVENCIÓN ADICIONAL ._ . 
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. EN LOS PRECIOS, ESPECIAU1ENTE CUANDO SE TOMA EN CUENTA 

LA DEVALUACIÓN DEL PESO, MAS IMPORTANTE AÚN ES MOSTRAR 

LA DISPARIDAD EN LA RENTABILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE MAfZ, EN LAS DISTINTAS FIN -

CAS, CAUSADA PRINCIPALMENTE POR LA BAJA PRODUCTIVIDAD 
' . . ' . . . ' 

DEBIDO A LA AUSENCIA DE TéCNICAS ADECUADAS DE CULTIVO, 

PARECE QUE AL ASEVERAR QUE ÉSTE TIPO DE PROBLEMAS SE -

RESOLVERÍAN MÁS FACILMENTE MEDIANTE OTRO TIPO DE POLÍ

TICAS, DE APOYOS ESTRUCTURALES ESPECÍFICOS COMO PUEDE 

SER LA ASISTENCIA T~CNICA, EL CR~DITO PARA COMPRA AL -

CONTADO DE INSUMOS, LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y EN - -

CIERTAS ÁREAS LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SE -

RECONOCE QUE ~STE TIPO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PODRfm 

ATACAR LOS PROBLEMAS DE DISPARIDAD EN EL INGRESO EN -

FORMA MÁS EFECTIVA GUE EL SISTEMA DE INCENTIVOS VÍA -- . 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. 

EL IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS AGRÍCOLAS, 

Los INCENTIVOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS DISPONIBLES AL 

PRODUCTOR SON LO SUFICIENTEMENTE PODEROSOS COMO SE DE 
MOSTRÓ EN EL ANTERIOR ANÁL1s1s'EcoNóM1co DE FINCAS PA-. 
RA INFLUIR EN LAS DECISIONES DE LOS PRODÜCTORES SOBRE 

EL uso .DEL/ SUELO Y sus PRÁCTICAS. DE PRonUcc.1óN. No HA'( 
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' 

DUDA OUE EL SI STEMf\ DE PRECIOS FUE UN FACTOR J MPORlAN-

TE EN EL INCREMENTO DEL 7 AL 83 EN 1980 EN LA PRODUC -

CIÓN DE GRANOS Y APROXIMADAMENTE DEL 9 AL 10Z EN 1981, 
. . 

SIN EMBARGO ES DIFICIL DE MEDIR EL IMPACTO DE LOS SUB-
. . . . ' 

SIDIOS EN ÉSTOS RESULTADOS Y SU IMPACTO EN LA PRODUC -
. . . . . . ' ' 

C IÓN DE OTROS CULTIVOS A MÁS LARGO PLAZO, EL PROGRAMA 
. . . 

DE GRANOS BÁSICOS ESTÁ APENAS EN SU SEGUNDO ARO DE OPE 
. ' . . . . . . ' . 

RACIÓN, SE REQUIERE CONTAR CON MEJOR INFORMACIÓN SOBRE 
. . . . . . ' 

LA CUAL OPINAR EN TtRMINOS DE SUS RESULTADOS AL FUTURO, 

IMPAéTos EN LA As1GNÁc16N DE REcuRsos, 

LiNA PREGUNTA MUY IMPORTANTE ES SI tSTE SISTEMA DE SUB

SIDIOS A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS COMO ESTÁ PLANTEADO , 

PERMITIRÁ AL PAÍS ALCANZAR SU OBJETIVO DE AUTOSUFICIElt 

CIA EN LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS, COMO PUEDE OBSERVARSE 

EN LA EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE DEMANDA, EN LA ÚLTIMA 

DÉCADA1 LA DEMANDA DEL MAÍZ ÚNICAMENTE CRECIÓ EN LOS -

T~RMINOS DE LA POBLACIÓN; DE HECHO, DADO QUE CADA VEZ 

SE UTILIZA MÁS MAÍZ PARA ALIMENTO DE GANADO, SE INFIE

RE QUE EL CONSUMO PERCÁPITA DE MAÍZ ESTÁ DISMINUYENDO, 
. . . 

CON TASAS DE CRECIMIENTO DECRECIENTES DE LA POBLACIÓN,. 
. . 

ES CUESTIO~A~LE E~ PROS~~UIR CON U~A PO~ÍTICA A LARGO 

PLAZO DE SUBSIDIOS AL MAÍZ. SE PUEDE ARGUMENTAR QUE LA 

.;· 
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DEMANDA DE lRIGO CRECE MAS RAPJDAMENT~ QUE LA DE MAf Z, 

l NCLUSI VE SUSTITUYE A ÉSTE ÚTLI MO EN EL COHSUMO HUMA -

NO, ENTO!ICES LOS INCENTIVOS 'DEBERÍAN MOVERSE MÁS HACIA 

EL TRIGO; SIN EMBARGO EXISTEN RESTRICCIONES PARA INCRf 

MENTAR SU PRODUCCIÓN: EL MAf Z ES UN CULTIVO DE VERANO 
. . . 

QUE SE DESARROLLA EN TODO EL PAÍS EN CONDICIONES DE -
. . . .• 

TEMPORAL Y CON BAJOS RENDIMIENTOS DE 0;8-1.6 TON/HA., 
. . 

EL CUAL PUEDE SER INCREMENTADO CON MEJORES TéCNJCAS -
• • • • > • ' 

DE PRODUCCIÓN COMO SE HA DEMOSTRADO EN ALGUNAS ZONAS; 

POR OTRO LADO EL TRIGO ES UN CULTIVO DE INVIERNO BAJO 

Rl~GO; ~ON UN PRO~~DIO D~ 4,6 TON/HÁ;, ~ SE UTILIZÁ -
. : . 

PARA SU PRODUCCIÓN TECNOLOGÍA MODERNA: ES PROBABLE --

QUE UNA POLÍTICA DE SUBSIDIO EN LOS INSUMOS DE ÉSTE -

CULTIVO TENGA UNA RESPUESTA BAJA, POR LO MENOS EN EL 

CORTO PLAZO, LO ÚNICO QUE CONSEGUIRÍA SERÍA DESPLAZAR 

A OTROS CULTIVOS BAJO RIEGO, LO CUAL A SU VEZ DESPLA 

ZARfA LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO YA QUE LA PRODUCCIÓN 

DE TRIGO ESTÁ AMPLIAMENTE MECANIZADA Y LOS CULTIVOS DE 

EXPORTACIÓN QUE RESULTARÍAN DESPLAZADOS REQUIEREN CASI 
... 

SEIS VECES MÁS JORNALES QUE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS. 

UNA SEGUNDA PREGUNTA EN T~RMINOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS RECURSOS ESTÁ RELACIONADA CON LOS EFECTOS OUE PUE~ 
' . ' .. -. .. . . 

DAN TENER LOS PRECIOS DE GARANT.fA DE LOS GRANOS EN LÁ ' 
' . 

I NDU STR 1 A DE LA ALI MENTAC 1 ÓN BALANCEADA PARA ANIMALES, .. 
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CUYA PRODUCCIÓN ANUAL CRECIÓ EN LA ntcADA DE LOS AROS 

DE 1970, AL 3.9% PARA LECHE, 6.5% PARA CARNE, 7.0% PA 

RA HUEVO, 8.0% PARA CARNE DE POLLO Y 10,3% PARA CARNE 

DE PUERCO; TODOS ESTOS PRODUCTOS MUESTRAN INCREMENTOS 

SIGNIFICATIVOS EN EL CONSUMO PERCÁPITA A LO LARGO DEL 

PERÍODO, 

EN LA INDUSTRIA DE POLLOS Y PUERCOS, LA SOYA Y EL SOR 
. . . 

GO REPRESENTAN ENTRE EL 70-75% DE LA COMPOSICIÓN DE -
'. • • • • 1 

LA RACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE LOS ALIMENTOS BALANCEA 

DOS, EL CUAL CONTRIBUYE CON APROXIMADAMENTE EL 70% -
D~L COSTO DE PRODUCCIÓN DE ÉSTOS PRODUCTOS, EL INCRE

MENTO EN LOS PRECIOS DE LA SOYA Y EL SORGO, pr ¡, LO --
. . . . . . . I 

TANTO, SE REFLEJARÁ RÁPIDAMENTE EN LOS COSTOS DEL PRQ 
. . ' 

DUCTO FINAL, EN LA INDUSTRIA LECHERA LOS PRECIOS AL -

TOS DE GRANOS AFECTAN A LA PRODUCCIÓN EN FORMA DIVER

SA, POR UNA PARTE LA MAYOR PARTE DEL GANADd ESPECIAL! 
. . . . . . 

ZADO ESTÁ ESTABULADO Y SE ALIMENTA CON ALFALFA, LA AL 

FALFA SE PRODUCE BAJO RIE~O. AL COMPETIR LA ALFALFA -
. . .. 

CON LOS GRANOS, LA PRODUCC{ ÓN DE ALFALFA PUEDE TENER 

PROBLEMAS Y SER DESPLAZADA Y POR LO TANTO INCREMENTAR 
' ' ~ . . . . 

SU PRECIO, ÉSTO PROVOCARÁ UN INCREMENTO EN LOS COSTOS 
1 \ l • 

DE LA INDUSTR JA LECHERA QUE EN LA ACJUALI DAD TI ENE SE: 

RtmLPROBLEMAS CON SU PRECiO DE VENTA,. YA .0UE ÉS.TE --:- . 

PRECIO. NO SE HA INCREMENTADO EN TÉRMINOS REALES DU -
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RANTE EL PERÍODO 1970-1980, 

UN TERCER Y QUIZÁ MÁS IMPORTANTE EFECTO CON RELACIÓN A 

LA ASIGNACIÓN DE RECURSO EN EL SECTOR ES EL RESULTADO 

QUE LA POLÍTICA DE GRANOS PUEDE TENER EN EL SECTOR CA~ 
. , . . . . ' 

PESINO, PRODUCTOR TRADICIONAL DE FRIJOL Y MAÍZ Y OUE -

SUPUESTAMENTE DEBERÍA SER BENEFICIADO, Tf PICAMENTE EN 
. . 

~STAS EXPLOTACIONES, LA MANO DE OBRA SE REQUIERE EN MQ 
.. 

MENTOS PÍCO Y ESTÁ SUBUTILIZADA LA MAYOR PARTE DEL AMO, 

Los ALTOS PRECIOS DEL MAÍZ y FRIJOL ASf COMO LOS SUBSl 

DIOS EN LOS INSUMOS PUEDEN AYUDAR A INCREMENTAR LOS IN 

GRESOS NETOS DE ÉSTOS PRODUCTORES Y PERMITIRLES INCRE

MENTAR SUS RENDIMIENTOS MEDIANTE EL USO DE INSUMOS; -

SIN EMBARGO, COMO EL PLAN PUEBLA HA DEMOSTRADO, AUNQUE 
. . . 

LOS RENDIMIENTOS DEL MAÍZ Y FRIJOL SEA~ TRIPLICADOS, -

LOS INCREMENTOS DE LOS INGRESOS NO SON SUFICIENTES PA

RA INDUCIR AL CAMPESINO A PERMANECER EN SU TIERRA, DA-
. . 

DO QUE éSTAS MEJORAS NO RESUELVEN EL PROBLEMA DEL SUB-
. . ' . ' 

EMPLEO Y LA ESCASA DOTACIÓN DE TIERRAS. EL CAMINO DE -
. . . . . . 

DESARROLLO MÁS ADECUADO PARA tsTOS PRODUCTORES ES LA -
. . . . . . . . 

DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES HACIA AQUELLAS O.UE UTI-

LIZAN MUCHO MÁS MANO DE OBRA, COMO PUEDE SER LA PRODUk. .. 

é 1 ÓN DE FRUTAS; HORTAL 1 zAs, Hui:vo, POLLO v PUERcos,, --

LA~ CUALES NO DEMÁNDAN UNA DOTACIÓN AMPLIA DE LA TlE .~. ·. 
• -· ' • :·, •• ,', ! 

RRAY QUE SI PERMITEN. INCREMENTAR LOS f'{iVELES DE ~INGRE. 
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SO Y REQUIEREN EL USO DE LA MANO DE OBRA DURANTE TODO 

EL ARO CON MAYOR SEGURIDAD, SI ~STE FUESE EL CAMINO -

INDICADO, LA POLÍTICA DEBERÍA DIRIGIRSE HACIA: 

A) INCREMENTAR LA INVERSIÓN VfA CRÉDITO, YA 0UE LA MA 

YOR PARTE DE ÉSTAS ACTIVIDADES SON INTENSIVAS EN -

EL USO DEL CAPITAL, 

. . . 
B} PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

. . . ' '' . . . ., . . . . 
APOYAR A LOS AGRICULTORES EN LA REALIZACIÓN DE AC-

• • • t 

CIONES DE ÉSTOS CAMPOS QUE SON NUEVOS PARA ELLOS, 

e) APOYO EN EL MERCADEO Y MEJORAS EN EL SISTEMA DE CQ 

MERCIALIZACIÓN, DE HECHO, DENTRO DEL GOBIERNO YA -

SE ESTÁN LLEVANDO A CABO ALGUNOS PROGRAMAS PARA ~

BRINDAR ÉSTE TIPO DE APOYOS, SIN EMBARGO, LA POLf

TICA DE SUBSIDIO HACIA LOS GRANOS BÁSICOS, PUEDE -

INDUCIR A LOS CAMPESINOS A TOMAR ALGUNAS DECISIO -

NES QUE AFECTEN LA ÓPTIMA CONSERVACIÓN Y UTILIZA -

CIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES Y LA UTILIZACIÓN DE 

LA MANO DE OBRA EXISTENTE, 

EL IMPACTO EN EL PRESUPUESTO • 

. L/\ EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS .GUB_~RNAMENTALES EN EL - ' 
SECTOR-AGROPECUARIO Y LOS INCREMENTOS EN LOS. SUBS rn~ OS 
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EN PARTICULAR, HAN SIDO FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO 

AL RAPIDO INCREMENTO DE LOS GASTOS GUBERNAMENTALES, 
. . ' 

SIN EMBARGO, NO PUEDE DECIRSE QUE LOS GASTOS GUBERNA-
. '' 

MENTALES EN EL SECTOR AGRf COLA SE HAN EXPANDIDO EN DE 
• • • 1' ' 

TRlMENTO DE OTROS SECTORES: LA PROPORCIÓN DE GASTO AL 

~ECTOR ÁGRÍCOLA EN E~ TOTA~ NA~io~ÁL s~ HÁ IN~REMENTÁ 

DO SÓLO ~E~ 11 Á~ 14% A 1980 ~ si ~E INC~~y~ TAMBI~N 

EL GÁST¿ DE ~~s ~~PRESAS PÁRA~~TÁTA~~s, SÓLO CRECIÓ -

DE~ 3~6 A~ 4.5%. EsrÁs CIFRA~ NOS ~A~ ~NÁ IDEA DE ~A 

POLÍTICA NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUE~ 

TALES A NIVEL MACRO-ECONÓMICO; LOS GRANDES O~FICITS -

DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO HAN SIDO RESULTADO DE: -

UNA POLÍTICA EXPANSIONISTA EN TODOS LOS SECTC ES DE -
. . / 

LA ECONOMÍA EN LOS ÚLTIMOS Aílos, MISMA QUE LIGADA A -
,• 

LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL PAÍS POR LA BAJA -

EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS HIDRciCARBUROS , 

HA LLEVADO A tSTOS D~FICITS, PoR LO TANTO~ SE HA TEN! 

DO QUE REDUCIR EL CRECIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO, LO -

QUE HA SUSCITADO PRESIONES PARA REDUCIR LOS GASTOS Gli 

BERNAMENTALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO, EN ~STE CON

TEXTO UNO PODRÍA PREGUNTARSE SI EL GRAN NÚMERO DE IN

CENTIVOS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN EL SECTOR SON NE

CESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE AUTOSUFICIENCIA 

EN GRANOS. APARENTEMENTE LOS ALTOS RETORNOS ECONÓMI. -
" . 

COSA NIVEL DE FINCA PARECEN fNDICA~ QUE LOS PREClOS 
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DEL FERTlLIZANTE, LA SEMILLA, EL SEGURO AGRÍCOLA y -

LAS TASAS DE INTERÉS PODRÍAN INCREMENTARSE SIN AFEC

TAR DEMASIADO LAS DECISIONES DE LOS PRODUCTORES, PA

RA CULTIVAR GRÁNOS, AL MIS~O TIEMPO ~~ GOBIERNO PO -
. . . 

DRÍA AHORRAR SUSTANCIALMENTE EN SUS GASTOS, EN EL --
' . . . 

MISMO CONTEXTO SERÍA CONVENIENTE REVISAR EL TAMAÑO Y 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS sáv1élos GUBERNAMENTALES DE

DI¿Áno~ A LÁ AGRIC~LTURÁ. AéruÁLMENTE ~L NÚMERO DE -

EMPLEÁoos QUE TRÁBAJA EN LA Si:c~ETÁ~iÁ DE AGRICULT~

RÁ; si:éRETARfÁ ~e.LÁ REFo~~A AGRÁRrÁ; BANRURAL v co
NASUPo, LLEGÁ Á u~ ~~MERO APROXIMÁoo o~ 170,000 GEN-

'. 

TES: CUANDO SE COMPARA CON EL NÚMERO DE FAMILIAS DE-
1 • ' ~ • • • • - ., • ' • • • , • ' 

DICADAS A LA AGRICULTURA QUE ES APROXIMADAMENTE DE 6 
. . . . 

MILLONES: TAL PARECE QUE POR CADA 35 PRODUCTORES HAY 
. . ' . 
UN EMPLEADO PÚBLICO EN EL SECTOR, ADEMÁS DADA LA MÚl 

' . . ' . ' 

TIPLE PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS , 

LO COMPLICADO DE LOS TRÁMITES y GESTIONES SE CONVIER 
'' 1 ' 

TEN OBVIAMENTE EN UNA DUPLICACIÓN DE ESFUERZOS, ES -

POR LO TANTO MUY IMPORTANTE ESTABLECER UNA POLÍTICA 

DE REVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN 

EL SECTOR PÚBLICO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PERSO-

NAL, 

' . - . , . . ' . ~ .. -
1 MPACTO EN LA DISTRIBUCIÓ~ DEL INGRESO. 

' . . . ' ' ~ . . . ' ' . 
LA ESTRATEGÍA DEL SP.M NO SOLAMENTE TIENE UN OBJETIVO. 
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DE PRODUCCIÓN ~INO QUE TAMBIÉN BUSCA MEJORAR LOS tN-

GRESOS DE LOS CAMPESINOS POBRES, LA INFORMACIÓN EXI~ 

TENTE INDICA QUE LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL EN -

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y EL SUBSIDIO A 

LA COMPRA DE INSUMOS HA TENIDO UN EFECTO MUY LIMITA-
. . .. . . .. 

DO EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, HAY UNA ALTA CQ 

RRELAC IÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LAS F I NCÁS y EL PORCEN- . 

TAJE DEL PRODUCTO COMERCIALIZADO, LO CUAL SUGIERE --
. . . . . . . . . . .. 

QUE A MEDIDA QUE LA FINCA ES MÁS GRANDE MÁS SE BENE-
. . . 

FICIA EN EL APOYO DE LOS PRECIOS, EN FORMA SIMILAR, · 
. . . . '. . 

LOS AGRICULTORES OUE UTILIZAN INSUMOS Y CRÉDITOS SON 
' . . . ' . . . . 

LOS QUE MÁS SE BENEFICIAN DE UNA POLÍTICA DE SUBSI -

DI o EN L.os cosTos DE PRooucc 1 óN, As f ~11 SMo, É !>os --
. . - ,. . . . . . . ; 
AGRICULTORES SON LOS QUE UTILIZAN TÉCNICAS MODERNAS , 

. . . . . ' . 

DE PRODUCCIÓN, CONSIDERANDO QUE LA DEVALUACIÓN DEL -
. . . . . . . ' ' .. 

PESO EN FEBRERO DE 1982, TUVO UN FUERTE IMPACTO IN -

FLACIONARIO SOBRE LA YA EXISTENTE tNFLAClÓN DEL PAÍS 

Y LOS DÉFICITS PRESUPUESTALES EN EL GAST"O PÚBLICO, -

ES DIFÍCIL DE PREVER COMO EL GOBIERNO PUEDE MANTENER 

O EXPANDIR SUS SERVICIOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 

LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE, INCLUYENDO EL NIVEL DE -

LOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS E INSUMOS EN TÉRMINOS -

. REALES, ES LO QUE HAY QUE CORTAR, CUÁNDO Y DÓNDE --

HACERLO, 
, ' 
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SERVI~I~i ~E ÁStSTENCJÁ T~CNICA, INVESTIGACIÓN, CR~-

DITO, INFRAESTRUCTURA, RIEGO Y PROGRAMAS ESPECIALES 

HACIA ZONAS MARGINADAS, EN MUCHOS DE ÉSTOS PROGRAMAS 

LAS ACCIONES DEL SAM TN1BI ÉN SE APLICARON: CONVIENE 

AHORA REVISAR CUIDADOSAMENTE LAS PRIORIDADES EN LA -
' . . . 

EJEtUCIÓN DE DIFERENTES ACCIONES, DE TAL FORMA DE AL 
. . ' . 

CANZAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA, 
. . . 

. EL PROGRAMA DE SUBSlDIO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS Df 

BERfA REVISARSE POR LO MENOS EN DOS ASPECTOS: EN LOS 

NIVELES DE SUBSIDIO NECESARIOS PARA INDUCIR INCREMEN 
. . . 

TOS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS, Y EN LAS TENDENCIAS 

DE CRECIMIENTO EN LA DEMANDA Y CONSUMO DE GRANOS, DE 
, .. . . ' . ' . ' . 

TAL FORMA DE PODER ESTABLECER UNA POLÍTICA A MÁS LAR 

GO PLAZO, 



CAPITULO SEGUNDO 

IMPORTANCIA DEL TROPICO HUMEDO EN 
EL DESARROLLO NACIONAL 



í I. 1 MPORT /\NC I A DEL TROP I CO HUMEDO EN EL DES/\RROLLO NACIONAL. 

A) LA IMPO~TANCIA DEL TRÓPICO HúMEDO.-

SEGÚN LA REGIONALIZACIÓN DE LA COMISIÓN bEL PLAN NACIONAL 
HIDRÁULICO EL TRÓPICO HÚMEDO (ZONA GOLFO SURESTE), SE LO~ 
CALIZA EN LA PARTE ÜRIENTE Y SURESTE DE LA REPÚBLICA CON 
UNA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE 459,3 MILES DE KM2, LO QUE -
REPRESENTA EL 23.3% DEL TOTAL DEL TERRITORIO NACIONAL, 
ABARCA 1.041 MUNICIPIOS DISTRIBUIDOS EN LOS ESTADOS A SA
BER: 

SuR DE TAMAULIPAS, SURESTE DE SAN Lurs Porosf, NoRTE DE -
HIDALGO Y PUEBLA, CASI TODO EL ESTADO DE ÜAXACA Y LA TO
TALIDAD DE VERACRUZ, TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, YucATÁN 
y Qu l NTANA Roo 1 (CUADRO ifo' 1) 1 

PARA EL ARO DE 1980, LA POBLACIÓN DE LA ZONA GOLFO SURES
TE ALCANZO 16 MILLONES DE HABITANTES, LO QUE SIGNIFICÓ EL 
23.7% DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS, CON UNA DENSIDAD -
MUY SIMILAR A LA MEDIA NAC i ONAL, 34, 3 HABITANTES POR KM2, 

As I MISMO,. CABE DESTACAR EL 64, 6% DE LA POBLACIÓN LA COMPQ. 
NE GENTE MENOR DE 25 AROS, VIVIENDO EL 50% EN ÁREAS RURA
LES, 

DENTRO DE LA ZONA GOLFO SURESTE, EXISTEN ZONAS IDENTIFICA
DAS COMO PLANICIES O LLANURAS COSTERAS UBICADAS GEOGRÁFICA 
MENTE EN LA REGIÓN, A UNA ALTITUD QUE VA DE Ü A 100 MSNM 
Y QUE ADEMÁS PRESENTA CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE SUS
TENTAN SU DEFINICIÓN COMO UNIDADES PARA EL DESARROLLO PLA
N! FICADO, · 

EN PRIMER LUGAR EL Á~EA COMPRENDIDA EN CADA UNA DE LAS.UNI 
DADES DETERMINADAS, CORRESPONDE, GENERALMENTE CON lid DE 



REGIONES DEL PLAN NACIONAL. HIORAUl.ICO . 

..;. ••••• LIMITE ESTATAL 

REGIONAL 
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LAS CUENCAS DE LOS PRINCIPALES RÍOS DEL TRÓPICO HÚMEDO, -
CONSIDERANDO ADEMÁS LAS ESPECIFIDAOES PREVALECIENTES EN -
LOS SUELOS Y ECOLOGÍA, 

EN ATENCIÓN A FACTORES DE ORDEN POLfTICO ADMINISTRATIVO -
LAS UNIDADES INCLUYEN MUNICIPIOS COMPLETOS, PROCURÁNDO -
QUE SU TERRITORIO ESTÉ SITUADO EN UN SOLO ESTADO, SALVO -
EL CASO DE UNIDADES EN QUE PREVALEZCAN EN FORMA DETERMI -. 
NANTE OTROS CRITERIOS, 

FINAU-1ENTE, LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES CONSIDERA EL 
GRADO DE VINCULACIÓN ECONÓMICA CON LOS CENTROS URBANOS O 
AREAS DE MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO DE LA REGIÓN, LA EXIS
TENCIA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA VIAL Y DE COMUNICACIÓN, 

Es EN LAS LLANURAS COSTERAS DONDE SE HA OBSERVADO MAYOR
MENTE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, DEBIDO A SU p¡; "·ENC I AL -

1 

AGRÍCOLA, PETROLERO Y TURÍSTICO ENTRE OTROS, 
.• 

DICHAS LLANURAS ABARCAN 312 MUNICIPIOS DE LOS DIFERENTES ~ 

ESTADOS QUE CONFORMAN LA ZONA, TIENEN UNA SUPERFICIE DE --
275, 5 MI LES DE KM2, ES DECIR EL 60% DE LA ZOI\,, Y EL 14% DE 
LA EXTENSIÓN TERRITORIAL NACIONAL. ASIMISMO ALBERGA EL 12% 
DE LA POBLACIÓN NACIONAL Y EL 50% DE !..A DEL TRÓPICO HÚMEDO, 
CON UNA DENSIDAD DEMOGRÁFICA DE 29.3 HABITANTES/KM2. (CUA
DRO No. 2). 

No OBSTANTE El ATRASO DEL TRÓPICO HÚMEDO CON RESPECTO A -
OTRAS REGIONES DEL PAfS, SU PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO -
INTERNO BRUTO NACIONAL SE HA INCREMENTADO EN LAS ÚLTIMAS -

• na~ADAS, PASANDO DE 21.4% EN 1960 A 24.5% EN 1980 (CUADRO 
No. 3). 

EL_PJB REGIONAL AGROPECUARIO,~UESTRA UN DECREMENTO EN~T~R 
MINOS RELATIVOS RESPECTO. A SU HOMOLÓGO NACIONAL YA QUE EN 

> ·_.,'. 
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ce;;,\ OE MxN:A 

!:ESTO. TllOPICO. HUl~EDO 

•' ji. 

:; , .. 

OISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL TROPICO H'J~EOO, LLANURAS COSTERAS V RESTO 
TROP!CO HUMEOO 

S!JPEllFICIE P O B L A C I O N 

tJ·:2 T O T A L UIUWM RUíll\L T O T A L 'Z ,; 

459 374.22 ~ ll '338 058 40.0 60.0 3' 173 962 
Z75 456.07 5'616 383 46.0 54.0 1'461 168 

30 963.44 950 276 56.0 44.0 250 114 
7 127.23 411 840 33.7 66.3 102 1'54 
6 lll4.56 497 769 53.6 ~6.4 13& 717 

24 443. 48 786 551 J4.5 ó5.ó l9!l Jn 
r 13 349.14 397 470 33.6 65.4 103 410 

28 779.60 870 787 30.8 69.2 22( 094 
51 833.00 251 556 63.8 36.Z 71 657 
39 340.00 758 355 65.0 . ' 35.0 201 630 
50 350.00 08 150 36.5. ... 63.5' 25 019 
10 lOU!O 348 902 60.0 40.0 30 320 
12. 977.67 254 727 29.8 70.2 59 710 . . ... 

.. 
183 918.15 5'721 675 ~' 34.1 65.9 l '712 794 

•. .. . -
fUWTE:. lX CeOSI) Gencr~lde Poblacf6n por Estados, S.l.C.; 1970; 

.• .. 

CUADRO No, 2 

POIJLAC ION tCO~OM l CA"IEflTE AC TI V 1\ 

l\GR!C. mus. StfNS. OTPr1s 

" :: :t :: 

58.0 14.8 21.6 5.6 
54.0 15.5 21. 5 6.0 
47 .3 19.4 78.5 4.8 
63.8 10.5 Z0.7 s.o 
37 .o 19.4 P.O 6.6 

1 67.5 10.8 1l.7 S.B 
. 34.5 31.9 27 .2 6.4 

62.0 11.6 l '.}. 7 6.7 
45.7 18.0 ?.9.3 

: 
7.0 

55. l 14.4 ?.4.4 6.1 
53.5 11.9 30.4 4.2 
59.6 9.5 24.0 6.9 
66.4 12.0 15.3 6.3 ....... . .. .. · . . ,, 

... 
61.4 14.2 19.2 5.2 
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PARTIC!PAClON RELATIVA CE LA ZONA GOLFO SURESTE EN EL PIB NACIONAL TOTAt. Y 
SECTORl/\L 1950 - 1930 

( PORCIEIHO ) 

1 9 6 o l 
SECTOR 

NACIONAL ZON1'\ GOLrD 
NACJC~IAL SUR"STE 

SECTOR 100 42 .54 100 

SECTOR 1I 100 11. 76 100 

SECTOR 1 ll 100 14.28 100 

T O T A L 100 21.43 100 

ft;E'HE: ElabONdO por: MtODERITH .en base a informnci6n de Unikel L1Hs, . ... . . " 
"El P.ú~arrollo Hrb<?no de Méxicó~, Colegio de México 1976, .,_.. 
Cu~d1:0? \'l~/\7 y .~ll-.1)8 para los aiíos .de 1960-l<JiO, . · ·. · ... · ..... 
S.i'.P. · Dfrucción·General de Difusión y Relaéfones Públicas para el 

g 7 o 
zc:lA GOLFO 

Sl"~ESTE 

31.61 

21.89 

12.94 

18.93 

... 

. ., 

CUADRO No. 3 

9 8 o 

:;ACIQN/\L zor~,, G')LFO 
)PC>fSTf 

100 ''" :cu, 

lOO NO. 

100 NO. 

100 24.53 
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1960 ALCANZO 42.5% Y EN 1970 ÚNI~ÁMENT~ 31.6%, EN TANTO -
QUE EL SECTOR EXTRACTJVO E INDUSTRIAL SE INCREMENTO SlGNl 
FICATIVAMENTE EN RELACIÓN AL SECTOR SECUNDARIO NACIONAL, 
AL PASAR DE 11.7% EN 1960 A 21.9% EN 1970, POR SU PARTE -
EL SECTOR SERVICIOS, NO OBSTANTE EL CRECIENTE DESARROLLO 
TURÍSTICO NO SUFRIÓ ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL DE
CENIO 60-70 MANTENI~NDOSE EN TORNO AL 15%. SIN EMBARGO, -
TANTO PARA EL SECTOR SECUNDARIO COMO TERCIARIO, SE PREVEE 
UN MAYOR DINAMISMO DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ENERGÉTICAS -
Y TURÍSTICAS, 

EN LO QUE SE REFIERE A LA APORTACIÓN SECTORIAL EN EL PIB 
TOTAL DEL TRÓPICO HÚMEDO, ENCONTRAMOS QUE EN 1960 EL SEC
TOR PRIMARIO APORTÓ EL 37,2%, EL TERCIARIO 32,03% Y EL 
SECUNDARIO 30,76% MODIFICANDO SU ESTRUCTURA PARA 1970 DE 
LA SI GU 1 ENTE MANERA: SECTOR l, 20, 01%; 1 L 39, 51( \Y l 1 l -
40.48%. (CUADRO No,L! ), .1 

; 

AL PARECER, LAS TENDENCIAS DESCRITAS ANTERIORMEN.TE, TENDE. 
RÁN A ACENTUARSE, YA QUE EL SECTOR SECUNDARIO GANARÁ IM -
PORTANCJA RELATIVA, CON LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS P~ 
TROLEROS Y LA GENERACIÓN DE ENERG f A ELÉCTRICA:' SEGUIDO -
DEL SECTOR SERVICIOS, 

LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN 
EL TRÓPICO HÚMEDO, PARTIENDO DE SITUACIONES DE MUY ALTA -
CONCENTRACIÓN, TIENDE A AGRAVARSE, PREVALECIENDO UNA SI - · 
TUACIÓN DONDE EL 9, 5% DE LA PEA QUE DECLARÓ. INGRESOS, AB-
SÓRBE EL 51.9% DEL INGRESO, DISTRIBUYéNDOiE EL RESTANTE -
'~á.1% ENTRE 90. 5% DE. LA PEA. . 

AUNADO A LO ANTERIOR, LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL ANALFA
BETISMO, SALUD Y DESNUTRICIÓN, HACEN QUE LOS NIVELES DE -

. ·· .. LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MAYOR PARTE O.E LA POBLACIÓN·. 



•. 

S E C T O R 

SECTOR I 

snon 11 

SECTOR I II 

T o T A L 

-· 
·•. 

,,. 
.. • ' . ~- ,. •1• ...... 

MRTIC!PACION ~EU\:TJ:O. S~CTCR!AL EN El. PiS iOTAL OE LA ZC~IA GOLFO 
SURESTE 1~60 • 1970 

( PORCIENTO } 

1 9 G o l 

32. 71 

30.76 

32.03 

100.00 

. F:UE~TE: Citada en e 1 Cu~<lro No, 2 •. 

.• 

# . ' 

CUADRO No. 4 

9 7 o 

20.01 

39.51 

40.48 

. . 
100.00 
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DE LA ZONA SE MANTENGAN ENTRE LOS MÁS BAJOS DEL PAÍS, 

Los DATOS ESTADÍSTICOS PARA EL AÑO DE 1930 MUESTRAN POR sI 
SOLOS LA RELEVANCIA DEL TRÓPICO HÚMEDO EN LA PRODUCCIÓN -
AGROPECUARIA NACIONAL, LA CUAL PODRfA SER SUBTANCIALMENTE 
INCREMENTADA EN LOS PRÓXIMOS Aílos, AS{ VEMOS QUE LA ZONA 
CONTRIBUYÓ CON EL MÁS DEL 25% DE LA PRODUCCIÓN DE MAf Z, -
34% DE ARROZ, 13% DE FRIJOL, 65% DE AZÚCAR, 25.5% DE LA -
PRODUCCIÓN DE CARNE, 100% DE CAF~ Y HENEQU~N, 65% DE LA 
PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA Y UNA QUINTA PARTE DE LA PRO
DUCCIÓN NACIONAL DE MADERA, PoR RAZONES DE VOCACIÓN ECOL0 
GICA, SIN DESMEDRO DE LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS PARA ATEN
DER LA D~MANDA REGIONAL, LA ZONA PODRÍA JUGAR UN PAPEL SU 
MAMENTE IMPORTANTE EN LA PROVISIÓN DE DIVISAS, MEDIANTE -
UN FUERTE INCREMENTO DE PRODUCTOS PARA EL MERCADO INTERNA 
ClONAL. 

ACTUALMENTE EN M~XICO SE UTILIZAN MÁS DE 18 MILLONES DE -
HECTÁREAS EN LA AGRICULTURA, ESTIMÁNDOSE QUE PARA EL AfüO 
2000, SE REQUERIRÁ INCREMENTAR EL ÁREA BAJd CULTIVO EN 10 
MILLONES DE HECTÁREAS, PREVI~NDOSE QUE CUANDO MENOS EL --
40% DE ESOS REQUERIMIENTOS SE PODRÍAN CUBRIR EN LAS PRÓXl 
MAS DOS DÉCADAS EN EL DESARROLLO DE TIERRAS NO UTILIZADAS 
Y SUBUTILIZADAS UBICADAS EN EL TRÓPICO HÚMEDO, YA QUE EN 
LA ZONA EXISTEN MÁS DE 5 MILLONES DE HECTÁREAS CON TIE 
RRAS DE ALTO Y MEDIANO POTENCIAL AGRÍCOLA. 

POR OTRA PARTE, EL TRÓPICO HÚMEDO ES PRIVILEGIADO EN PO -
TENCIAL DE RECURSOS PESQUEROS, TANTO EN SU LITORAL COMO -
EN AGUAS INTERIORES, POR LA PRESENCIA DE ESPECIES DE ALTO 
VALOR COMERCIAL, IGUALMENTE LA EXISTENCIA DE INNUMERABLES 
ESPEJOS DE AGUA CONSTITUYE UN RECURSO SIGNIFICATIVO PARA . 
SU UTILIZACIÓN EN A~ÚACÚL TURA A GRAN ESCALA, . . 
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Es TAMBI~N EL TRÓPICO HÚMEDO LA REGIÓN DONDE ESTÁN UBICA
DAS LAS MAYORES RESERVAS DE PETRÓL~O DEL PAfS, (VERACRUZ, 
IrsMO DE TEHUANTEPEC y PENÍNSULA DE YucATÁN) PARTE DE LOS 
CUALES YA SE INCORPORARON AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. SE E~ 
TIMA QUE EN EL TRÓPICO HÚMEDO ESTÁN UBICADOS EL 60.0% DE 
LAS RESERVAS PROBADAS DEL PETRÓLEO DE MÉXICO, 

AL POTEN,CIAL ENERGÉTICO DE.L PETRÓLEO SE SUMA EL POTENCIAL 
HIDROELÉCTRICO, EL MAYOR DEL PAÍS, A PARTE DEL USO DEL - · 
AGUA PARA LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, LA COMISIÓN DEL PLAN
NACIONAL HIDRÁULICO (CPNH), TIENE IDENTIFICADOS Y EN DIFE 
RENTES NIVELES DE ESTUDIOS MÁS DE 100 PROYECTOS DE APROVE 
CHAMIENTO Y/O CONTROL DE USO DEL AGUA EN EL TRÓPICO HÚME
DO PARA USO AGRÍCOLA, 

B) SECTOR AGROPECUARIO DEL TRÓPICO HúMEDO: 

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN RECIENTE, 

.• 
LA UTILIZACIÓN DE LAS TIERRAS DEL TRÓPICO HÚMEDO EN LAS -
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, HA RESPONDIDO FUNDAMENTALMENTE 
A LAS NECESIDADES PRIMARIAS DE ALIMENTACIÓN D~ SU POBLA -
CIÓN Y LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS DE LOS MERCA 
DOS EXTERNOS A LA REGIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, EN LAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS LA UTILIZACIÓN DE SU POTENCIAL SE ESTÁ -
PLANTEANDO EN FUNCIÓN DE CUBRIR LAS NECESIDADES NACIONA -
LES, EN TODO CASO, LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ESTÁ NORMADA 
FUNDAMENTALMENTE POR LAS LEYES DE LA ECONOMÍA DE MERCADO 
Y DENTRO DE ELLA POR LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES Y 
LAS NECESIDADES VITALES, DENTRO DE ÉSTE CONTEXTO LA INADE_ 

. · CUADA UTI LI ZAC I Ó.N DE LOS RECURSOS DESDE EL PUNTO DE VI STA 
~.DE INTERÉS ECOLÓGICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE.L PAfS HOY NO 
~S UNA EXCEPCIÓN. 

·EN GENERAL LOS CULTIVOS BÁSICOS A EXCEPCIÓN DEL ARROZ .. Y LA 
C.AÑA DE AZÚCAR., QUE OCUPAN LA. MAYOR ÁREA COSECHADA EN 'EL - . · 
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TRÓPICO HÚMEDO, NO SON LOS MÁS ADECUADOS A SUS CONDICIO -

• 
NES ECOLÓGICAS Y COMO CONSECUENCIA SON DE BAJOS RENDIMIEtl 
TOS POR UNIDAD DE SUPERFICIE Y DE MENOR RENTABILIDAD ECO
NÓMICA, IGUAL SITUACIÓN SE PRESÉNTA EN GENERAL, EN ÁREAS 
TROPICALES DE OTROS PAÍSES DEL MUNDO. No'se PUEDE AFIRMAR 
QUE ESTA SITUACIÓN SEA UN RESULTADO DE OMISIONES EN LA -
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA MODERNA, SOSTENER LO CONTRARIO 
SIGNIFICARÍA ACEPTAR QUE EN NINGÚN PAÍS CON ÁREAS TROPICA 
LES SE HAYAN REALIZADO ESFUERZOS EN IMPLANTAR ESTA TECNO
LOGÍA, LA PERSISTENCIA DE ESTE TIPO DE CULTIVOS EN EL TRQ 
PICO HÚMEDO SE EXPLICA COMO UNA ACTIVIDAD IMPRESCINDIBLE 
DE UNA FORMA DE VIDA QUE REQUIERE CUBRIR SUS REQUERIMIEN
TOS DE ALIMENTACIÓN A COMO DE LUGAR, ESTAS CONCLUSIONES -
NO SIGNIFCAN QUE DENTRO DEL TRÓPICO HÚMEDO NO EXISTEN AL
GUNAS ÁREAS CON PARTICULARES CONDICIONES PARA SU PRODUC -
CIÓN, 

EXISTEN OTROS CULTIVOS, ENTRE ELLOS LOS PERMANENTES, QUE 
HAN DEMOSTRADO UN COMPORTAMIENTO ADECUADO A LAS CONDICIO
NES ECOLÓGICAS, CON RENDIMIENTOS Y RENTABILIDAD. ACEPTA.-
BLES QUE NO ALTERAN SUSTANTIVAMENTE LOS ECOSISTEMAS, SE -
TRATA POR LO GENERAL DE PRODUCTOS DE CONSUMO QUE REQUIE ~ 
REN DE PREVIA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ES EL CASO DE LA 
CA~A DE AZÚCAR, EL CACAO, COCO, PALMA AFRICANA, CAFÉ, 
HULE, FIBRAS Y ALGUNOS FRUTALES, ENTRE ÉSTOS SE INCLUYE -
UNA AMPLIA GAMA DE CULTIVOS CUYO DESARROLLO ES LIMITADO -
POR LA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL. 
(ESPECIES NATIVAS), 

. PoR OTRO LADO EN' EL TRÓP reo HÚMEDO SE HA DESARROLLADO LA . 
· .. GANADERÍA. BOVINA EN MAGNITUD SIGNIFICATIVA, AÚN CUANDO SE .. ··. 

TIENE QUE O~SERVAR QUE ES FUNDAMENTALMENTE DE NATURALEZA ·• 
EXTENSIVA~ CON TODO.LO QUE ELLO IMPLICA EN LA~UtILIZAClÓN. 
DE LOS RECURSOS DE TIERRA Y RESTRICCIÓN EN· LA DEMANDA DE 
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MANO DE OBRA, MODALIDAD QUE LA HACE RENTABLE COMO ACTIVI-
DAD ECOMÓMICA PARA SUS PROPIETARIOS, lA MAYOR PARTE DE 
LAS TIERRAS DE LA REGIÓN, ACTUALMENTE ESTÁN UTILIZADAS 
POR ÉSTA ACTIVIDAD. 

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL TRÓPICO HÚMEDO OCURRE EN 
DOS PROCESOS PRODUCTIVOS DIFERENCIADOS Y COMPLEMENTARIOS: 
EN EL PRIMERO PREDOMINA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS RENTA -

' BLES DE DINÁMICA DEMANDA Y LA ACTIVIDAD GANADERA ,EN EL -
SEGUNDO PREDOMINA CASI EN FORMA ABSOLUTA LA PRODUCCIÓN DE 
BÁSICOS Y DE DEMANDA EN EL MERCADO LOCAL. 

Los ESTUDIOS REALIZADOS E INFORMACIÓN DISPONIBLE HAN PER
MITIDO ESTABLECER, DENTRO DE LA REGIÓN DEL TRÓPICO HÚMEDO 
Y PARA CADA UNA DE LAS LLANURAS COSTERAS, LA DISPONIBILI
DAD POTENCIAL AGRÍCOLA DE TIERRAS SEGÚN CATEGORÍAS DE AL
TA., MEDIANA Y BAJA PRODUCTIVIDAD, CLASIFICACIÓN SUSTENTA
DA EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LOS Sl6UIENTES ESTUDIOS: 
CUENCA BAJA DEL Rfo PANuco, REGIÓN NoRTE DE VERACRuz, Co~ 

TA SUR DE VERACRUZ, CUENCA GRIJALVA-USUMACINTA, PENÍNSULA 
DE YucATÁN, QuINTANA Roo, DEPRESIÓN CENTRAL, AMPLIACIÓN -
DEPRESIÓN CENTRAL, MESETA CENTRAL Y COSTA DEL ESTADO DE -
CHIAPAS, lTSMO DE TEHUANTEPEC, VALLES CENTRALES Y COSTA -
DE ÜAXACA, 

COMO RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS MENCIONA 
DOS SE HA ESTABLECIDO LA UBICACIÓN DEL POTENCIAL AGRÍCOLA 
EN CADA UNA DE LAS LLANURAS COSTERAS, (CUADRO No, 5 ) , PA 
RA FINES DE ESTUDIO. SOLO SE HA CONSIDERADO PARk DETERMI
NAR EL GRADO DE APTITUD AGRÍCOLA DE ÉSTAS~_ LA DOTACIÓN DE . 
TIERRAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD, TOMANDO EN CUENTA LAS LIMl 
TACIONES DE LOS ESTUDIOS y LOS REQUERIMIENTOS PARA MATERj_ 
UZAR LAS POTENCI>\LIDADES ESTABLECIDAS. 

. . 

l.A ES.TRUCTURADE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL TRÓPICO HÚME"' 
DO Y DE LAS LLANURAS COSTERAS,. INCLUYE LOS PRINCIPALES --
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CUADRO No. S 

S U P E R F I C I E 
H E C T A R E A 

u s J p o T E N e r A L A G R I e o L A 

nr.P reo Htmrno 
LL,1.:,;·¡:~AS CCSERAS 
i:;;;;· '.::1 DEL r,:·;vco 
~:.:~TE CE ~E~~CR~Z 
CE~.1~~1 ~E v:.b\·:Kt.1Z 
c::r·!-:;1 DEL Pf.?:'·LfJl\PAN 
((,,~ r;::.r.i;;.1cs - jj'(PANJ:i'A 
Llf\N 1.~i-~.\ TAEf·~rJUEF,t~ 

LU';:_;,,:.\ CE cr..:l:'EC!lE 
L~,~·;,•:.: .. ~ 0:'. !L<CATJ\U 
u_ .... ·;.,1.:1; l.[ c:.il:iT;\;:A R~O 
C'Sf.\ ¡::_ Cll!r~Pl\S 

COS r,\ D!: OAXl\C1\ 

' 
!·;.~: ~·:.! 

4' s: :J ~..:l 

. , . 2SC 
::: ~:s . ... ...... '; """ hi .... 

... . .. 
'-~ 

~. : --· .;;- e:.~ 

t.~E 900 
631 ~ºº 

~ . '."" .... ) 

-.: ·-

A ~: E D A 

5'574 203 
4'G91 031 

313 525 
7 127 

110 519 
435 094 
512 154 
20 200 

798 2SO 
1'499 650 

830 zco 
21 812 

134 500 

er . ..;A o r:o 
~ r:,71_~1) l ,"1 ~:". 

35'373 ·105 
l!l'0!8 €32 
l' ~05 S(i9 

539 S:l5 
61 C~? 

l'.2123'.J? 
GC'.1 333 

2'4G3 760 
3'8~8 150 
1'802 950 
4' 133 2'.JO 

559 134 
842 707 

...., ______ ._.~~~--~~~--~~......,¡....~----~--~--~~--~ ...... --~--------------------¡~----~~~~~--------+~--~~~--·---
l "· - <..::.·!s.:i aio-1 ! f!E~ TO n.0P !CO HU~lEDO 

,- . . 

883 172 17. 354 .773 

fUEr\Tt:: Estudios de.Uso Potencial de Suele::: ICATEC, $;A., Agrologh .v ílesdrro1k. S.A., 
lnfraestructura y fí<?cursos, S.A., Estudios y Proyectos, S.A. · 
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CULTIVOS BÁSICOS: Ml\ÍZ, FRIJOL, ARROZ, AZÚCAR; HORTALIZAS 
Y FRUTALES, CHILE, JOTOMATE, SANDfA, MELÓN, PLÁTANO (DI -
VERSAS VARIEDADES), LIMÓN, NARANJA, PAPAYA, PifiA, AGUACA
TE Y MANGO: OLEAGINOSAS, SOYA, CÁRTAMO, AJONJOLf Y SEMI -. . . 
LLA DE ALGODÓN: CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CAFÉ, CACAO, TA-
BACO Y HENEQU~N; Y DE CONSUMO ANIMAL EL CULTIVO DEL SOR -
GO, ·sus MAGNITUDES y PARTICIPACIÓN RELATIVA FIGURAN EN EL 
CUADRO No, 6 

LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGR f COLA EN LAS LLANURAS ca~ 
TERAS, PERÍODO 1969-1980, HA MANTENIDO UNA TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 4.7%, LA QUE SE EXPLICA -
PRINCIPALMENTE POR INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS UNITA -
RIOS, DADO QUE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE Ak 
CANZÓ SÓLO 1.0% ANUAL, EN EL GRUPO DE CULTIVOS BÁSICOS SE 
OBSERVÓ EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO, EN MAÍZ LA PRODUC -
CIÓN CRECIÓ EN UN 4,0% ANUAL, EN SUPERFICIE AL 0.9% Y EN 
RENDIMIENTOS AL 3,0%, EL BAJO CRECit1IENTO EN SUPERFICIE -
SE DEBE A LA PARTICIPACIÓN DE CULTIVOS DE ALTA PRODUCTIVl 
DAD QUE COMPITEN EN ESPACIO CON EL MAÍZ, Q~E HA SIDO DES
PLAZADO POR EL SORGO, OLEAGINOSAS Y HORTALIZAS, EN EL CA
SO DEL FRIJOL, SU PRODUCCIÓN DECRECE CONSIDERABLEMENTE, -
3,0% ANUAL, DONDE iNCIDE LA BAJA EN SUPERFICIE Y RENDI -
MIENTOS DE-0,5 Y-2.5% ANUAL LA PERSISTENCIA DE ESTE CUL
TIVO A PESASR DE SU BAJA RENTABILIDAD, ES ATRIBUIBLE A -
QUE CONSTITUYE PARTE SUSTANTIVA DE LA DIETA FAt1ILIAR, LA 
PRODUCCIÓN DE ARROZ HA IDO EN CONSTANTE AUMENTO 5.6% - -
ANUAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE LOS RENDI ~ 

MIENTOS DE 4,6%, YA QUE LA SUPERFICIE CRECIÓ .EN 1.0% :-. -
ANUAL. ESTO SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A LA ACCIÓN DEL ESTA 

'no A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FOMENTO. A LA PRO.;. 
DUCC l ÓN ~ ASISTENCIA TÉCNICA, CRÉDITOS, ETC., JUNTO A QUE 
E( ARROZ ~s UN CULTIVO rie EMPRESA~ D~ CARÁCTER y ~INES Nf 

. TAMENTE COMERCIALES; Y LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN HAN ESTADO 
· LOC,6.LfZADA,S EN PUNTOS ESPECf FICOS CON CONDICIONES ECQLÓGi· 
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PARTICIPACION DEL TROPICO HUMEOO Y LLANURAS COSTERAS EN LA PROOUCCIOM NACIONAL DE LOS 
PRl~CIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1980 

(HILES DE TONELADAS) 

TROPICO HUMEl'\O 
( GOLFO SURESTE ) 

PART!CIPACION 
EN LA PRODUC. 

LLANURAS 
COSTERAS 

CUADRO Ho. 6 

PARTICIPACION Ea LA PROtlUCCIQN 

'~~~~~~--~~~1~~--~~~----·.i---~----~--~1-----N~A~C~IO'.!ti__ ·-+--~---------+--.,.,---~..,....-----1-------...,..-----

PilOUUCCION 
llACJOtl,\L NACIONAL Tl!Ol'JCO HUMEOO 

'.',\ ¡ l 
f~l~Cl 

!•HC•l 
;-F.IGO 
r.Zc'C:•R 

:~:?.' :.: :1;s__y_I_RUTALES 
, :; :. ~ ,\¡J ZAS 
ti_,':;; \íl 
r: ~ ,. t1:as 
.,¡, "' 

'-~~~;¡:,n~i 

5,//!\ 
CAJ\Tf.f'O 
AJO:i,JOLI 
SE:-1: LLA DE ALGOOON 

9_U ,x I'·}IU!'.!_~I Oi'I 
(:rr. 
f ''.,;~.\l} 

;J .. ;: i'!f ~ 

~_?l}·:O A'UM/\l 

soqr.o . 
ALf'.~LfA 

. w1st1i1,1 '1ri~ 

c'r1;~.iJA · . 
C•\1'.\ Or. l\llJC:AR 

~?,'.::{•ii~ ~J 9,~_!_!1.Éf·~~'\Í? t A 
•IJ(i. hE ,4.~;E.1A 

12 383 
971 
456 

2 7G5 
2 603 

2 (.50 
l 500 
2 3115 
1 933 

30?. 
446 
176 
SJB 

993 
36 
75 

4 812 
18)59 

610 
36 430 

2 769, 

3 114 
132 
156 
25 

1 708 

38 
73 
12 
64 

476 
35 
73 

391 
511 

20 
21 356 

595 

25.2 
lJ.6 
34.2 
0.9 

65.6 

y 

12.l 
16.4 
6.B 

11.9 

47.9 
97.2 
97.J 

8.1 
2.8' 

3~3 
se.s 

21.5 

l 330 
0.852 

153 
52 

l 051 

211 
729 
143 
790 

JO 
56 
12 
63 

124 
35 
72 

305 

13 146 

11.D 

S~f1H-R€PRE~r:nACIOll· rsTATAL. ·JEFATUM llEL SUBPR()(i?.Al'.A DE ECoNCJtlA. ASRtCOLA:~ oimirofoETEHP9RAl. ' 
. Si'P .•:·1~~: ¡:;·HSf1\(llSfltA lC!>'iCl-IJCA Y SOCIAL POí! !llTtOAO FEOEAAT1\'ld981, . i. · . · •. •·. : 
W\l.'..111': 1:1\c¡m;r,[ DE LA lliDUSTf:IA ·AZUCl\f<ERA: ' . . . •. ' ' ¡. . ; 

::. ,.~: ~!" ./~·~ ;~_ ....... 1:,:ri·.,·r.):n·~ _ i ::;-.::·<··- <::~~) 
-"'_!_._;· ;:-.--~-'.-

10.7 ~2.7 

5.4 39.4 
:n.s 93.l 

3,3 
40.4 61.5 

e.o 
48.6 
6.0 

40.9 

9.6 78.9 
12.6 76.7 
6.8 100.0 

11. 7 98.4 

12.5 26.0 
97.2 100.0 
96.0 9!l.6 

6.3 78.0 

.36.0 
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CAS FAVORABLES EN EL CORTO PLAZC: [DZNA, BALACAN Y Qu INTA • 
NA Roo. 

POR LO QUE SE REFIERE AL GRUPO DE FRUTALES Y HORTALIZAS , 
DESTACAN POR SU IMPORTANCIA EL CULTIVO DEL PLÁTANO QUE -
MUESTRA UNA TENDENCIA CRECIENTE DE 13.1% ANUAL EN PRODUC
CIÓN, SU SUPERFICIE CRECIÓ A UN RITMO DE 4.6%, SUPERADA -
POR LOS RENDIMIENTOS CUYA TASA DE CRECIMIENTO ES DE 8.1% 
ANUAL, ESTE CULTIVO OCUPA LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE 
DEDICADA A FRUTALES POR SU DEMANDA EN EL MERCADO INTERNA
CIONAL. 

Los CÍTRICOS SEGÚN INFORMACIÓN DISPONIBLE (QUE NO INCLUYE 
TABASCO y LA PENÍNSULA DE YucATAN), MUESTRA UN DECREMENTO 
EN PRODUCCIÓN DE -5, 5% ANUAL LO CUAL SE EXPLl CA FUNDAMEN
TALMENTE POR LA BAJA EN SUPERFICIE COSECHADA oE-10.7% -
ANUAL, SIN EMBARGO, SE ESTIMA QUE LA PRODUCCIÓN DE CÍTRI
COS EN LAS LLANURAS COSTERAS SE HA MANTENIDO O A CRECIDO 
A RITMO DE LA POBLACIÓN YA QUE NO EXISTEN PROBLEMAS DE -
ABASTECIMIENTO, 

ÜTROS FRUTALES SON EL MANGO, PIRA, AGUACATE, Y PAPAYA CU
YA PRODUCCIÓN OBSERVA UNA TENDENCIA CRECIE~TE DE 16,9% -
ANUAL, ESTOS CULTIVOS SON PROPIOS DEL TRÓPICO HÚMEDO Y -
ADEMÁS CONTRIBUYE A SU CRECIMIENTO QUE GRAN PARTE DE SU -
PRODUCCIÓN ES DESTINADA A LA AGROINDUSTRIA. 

EN LO QUE SE REFIERE A HORTALIZAS, HAN TENIDO UN FUERTE - · ,. 
. INCREMENTO EN PRODUCCIÓN DE 38.0% ANUAL QUE SE CENTRALIZA 

. EN LA EXPANSIÓN .DEL ÁREA COSECHADA DE 18. 8% 'MOTIVADA POR 
. . SÚ ALTO'VALOR EN EL. MERCADO RESULTADO DE .LA DINÁMICA E Üt 
. CREMENTO DE LAS CONCENTRACIONES URBANAS EN. 'EL TRÓP I co HÚ

. MEDO, 
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POR LO QUE RESPECTA AL GRUPO DE OLEAGINOSAS, LAS DE MAS Dl 
NÁMICA DE PRODUCCIÓN SON LA SOYA Y EL CÁRTAMO OUE PARA --
1969 NO EXISTÍAN EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS LLANU
RAS, SIN EMBARGO, SU ALTA RENTABILIDAD Y SU ARTICULACIÓN 
CON LAS AGROINDUSTRIA(ES HAN PROVOCADO SU INCORPORACIÓN AL 
PATRÓN DE CULTIVOS, NO OBSTANTE, QUE CÁRTAMO OBSERVA BAJOS 
RENDIMIENTOS POR UNIDAD DE SUPERFICIE.AUNQUE TIENE TAMBIÉN 
BAJOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, . 
EL AJONJOLÍ POR OTRA PARTE PRESENTA TENDENCIAS DECR.ECI EN-
TES QUE SE MANIFIESTAN TANTO EN. PRODUCC 1ÓN-4,9% CUANTO .. EN 
SUPERFICIE CON-3.4% Y RENDIMIENTOS DE~l.5% ANUAL, 

EL CULTIVO DE SEMILLA DE ALGODÓN INCREMENTÓ SU ~RODUCCJÓN 
EN UN 1.6% ANUAL, CARACTERIZÁNDOSE POR EL AUMENTO DE RENDl 
MJENTOS. BÁSICAMENTE~· YA'QUE LA SUPERFICIE COSECHADA DESCEli 
DIÓ A UN RITMO DE-3,9% ANUAL, t) 

Los PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ENTRE LOS QUE SE CUENTAN EL -
CAFÉ, TABACO, CACAO Y HENEQUÉN, SU COMPORTAMIENTO FUÉ EL -
SIGUIENTE: EN EL CASO DEL HENEQUÉN BAJA SU PRODUCCIÓN A UN 
RITMO DE-8.6% ANUAL, SU SUPERFICIE COSECHADA A-5,9% Y SUS 
RENDIMIENTOS EN-2.8% ANUAL. ESTO ES EXPLICABLE DADO QUE SE 
TRATA DE UN CULTIVO CUYA PERMANENCIA SE SUSTENTA EN SUBSI
DIOS DEL ESTADO, DADO QUE HA SIDO DESPLAZADO POR LO.S SINTt. 
TICOS, 

EL CAFé OBSERVA UN INCREMENTO EN SUPERFI6IE DE 2~4% SIN EM 
BARGO SUS RENO 1 MlENTOS DISMINUYEN GRADUALMENTE A-4, 5%" ORl . 
GINANDO BAJA EN PRODUCCIÓN DE'·2.2% ANUAL •. 

EL .CACAO FA 'IOREC IDO POR SER UN CULTIVO. PRO PI O DEL TRÓPICO 
•.. · HÚMEDO Y ESTAR . ·~Rn ~u.u,.no A ·.LA ·AGRO I NDll~TRI A> · .. I.NCREMENró · .~ . 
... su PRODUccróN EN UN: 6.2% ANUAb LA.· sUPERFÍCÍE. EN 2 ;or y ;;._ 

.. LOS RENDIMIENTOS. EN 4 .1% ANUAL. 
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EL TABACO REVISTE POCA IMPORTANCIA EN LAS LLANURAS COSTE-. ' 

RAS, AUNQUE PRESENTA UNA TENDENCIA CRECIENTE EN PRODUC -
CIÓN DE 1,3% ANUAL, RADICANDO PRINCIPALMENTE EN AUMENTO -
DE LA SUPERFICIE COSECHADA QUE °CRECIÓ A UN RITMO DE 10.1% 
ANUAL, 

EN CUANTO A LA PRODUCCIÓN DE CAf.!A DE AZÚCAR, ~STA OCUPA -
UN LUGAR IMPORTANTE EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS -

. LLANURAS COSTERAS YA QUE SE HA MANIFESTADO COMO UN CULTI
VO ADECUADO QUE NO TIENE GRANDES RESTRICCIONES POR PARTE 
DE SU ECOLOGÍA, Su PRODUCCIÓN TUVO UN LEVE INCREMENTO, --
0,/%: EN SUPERFICIE 0.5% Y EN RENDIMIENTOS 0.3% ANUAL, 

PoR ÚLTIMO, ENTRE LOS FORRAJEROS ~L SORGO OCUPA UN LUGAR 
PREPONDERANTE EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS LLANURA& 
GENERADO POR SU IMPORTANCIA COMO INSUMO EN LA ELABORACIÓN 
DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y POR 
CÍCOLA, SU PRODUCCIÓN CRECIÓ EN UN 17 .1% ANUAL SU SUPERFl 
CIE EN 11.8% Y LOS RENDIMIENTOS EN 4.6%, 

LA ACTIVIDAD PECUARIA EN U\ REGIÓN OCUPA LA MAYOR PARTE -· 
'' . 
DE TIERRAS BAJO EXPLOTACIÓN, TIENE CARACTER COMERCIAL Y -
SU DESTINO ES FUNDAMENTALMENTE EL MERCADO INTERNO, LA PRQ 
DUCCIÓN PRINCIPAL ES LA CARNE, LA ACTIVIDAD PECUARIA MÁS 

. IMPORTANTE ES LA GANADERÍA BOVINA, QUE SE CARACTERIZA POR . . . . 
SER UNA EXPLOTACIÓN EXTENSIVA, QUE PARA SU DESARROLLO RE-. . . 

QUIERE DE GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA, MUCHAS DE ELLAS 
. ' 

CON POTENCIAL AGRÍCOLA, FENÓMENO QUE APARTE DE RESTAR PO-· 
. SIBI UDADES PARA ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE. CULTIVOS, AGUDI

ZÓ :.EL PROBLEt:1ADEL DESEMPLEO,, DADO QUE EsrA> FORMA oE.ex"'
· .. PLorÁcióN GENE~A ·uNA DEMANDA ·MfNIMA DE MANO DE OBRA. Lo ..:. 

•. '.. . - ....• '' { .. . . • . l 

·· · ANTERIORI. DESDE LUEGO, rfo :IMPLICA UNA PROPUESTA .DE · coN ..:...; 
.... - , . .,, ,, ·' - - ·. ·. .- __ -- .· .. -- - - ., .. ·-.,o,. --- . -.. ' - ' 

· .. TR,AER. LA ACTIVIDAD GANADERA; s 1·No n,e se~ALAR LA NECESIDAD 
oe: .TRANS~ÓRMAR LA. MISMA A···F.ORMAS SEMI E. INTENSI.VAS· DE-EX;.. 
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PLOTACIÓN, Y DAR AL SUELO UN USO DE ACUERDO A SU VOCACIÓN 
Y POTENCIALIDAD. 

LAS ESTADÍSTICAS PECUARIAS DE 1980 MUESTRAN QUE LA PARTICl 

PACIÓN DEL TRÓPICO HÚMEDO, RESPECTO AL PAÍS EN EXISTENCIAS 
GANADERAS, ES FUNDflt1ENTALMENTE IMPORTANTE EN BOVINOS, MÁS 

DE UNA TERCERA PARTE DEL HATO NACIONAL, DESTACANDO EL ESTA . 

DO DE V~RACRUZ Y CHIAPAS CON UN 11,79% Y 8.14% DEL TOTAL -
NACIONAL RESPECTIVAMENTE, 

EN ORDEN DE IMPORTANCIA LE SIGUE EL GANADO PORCINO, EL . -
CUAL HA VENIDO INCREMENTÁNDOSE CONSIDERABLEMENTE EN LOS ÚL 

TIMOS AÑOS, HASTA ALCANZAR MÁS DE UNA QUINTA PARTE DE LAS 
EXISTENCIAS NACIONALES, EN LA MISMA PROPORCIÓN APROXIMADA
MENTE, PARTICIPA LA EXISTENCIA DE AVES EN EL TRÓPICO HÚME-
DO, ,·, 

1 
LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE GANADO BOVINO, PORCINO Y AVES , 
EN EL TRÓPICO HÚMEDO, MANIFIESTA EN LOS ÚLTIMOS!AAOS CRE
CIMIENTOS DINÁMICOS, FENÓMENO QUE NO OCURRE EN EL CASO -
DE PRODUCCIÓN OVICAPRINA, LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE LAS ESPECIES ANTES MENCIONADAS,' SON MÁS AL
TAS QUE LAS QUE REGISTRA EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NACIQ 

NAL Y REGIONAL: 5,4%, 11.7% Y 8.3% EN BOVINOS, PORCINOS Y 
AVES, DICHO CRECIMIENTO SE DEBIÓ A UN CONJUNTO DE FACTO -
RES QUE INCIDIERON FAVORABLEMENTE, ENTRE LOS QUE DESTACAN 
EL CRECIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS GANADERAS A UN RITMO DE 
2.8%, 4.1% Y 5.4% EN EL ORDEN ANTES SE~ALADO Y LOS RENDI-
MIE.NTOS UNITARIOS QUE SE INCREMENTARON.A UNA<JASA DE J,6% 
y 1 •• 3% •..•. EN · BOVINOS·Y·.· .. ·PoRC INOS RESPEFTlVAME.NTE ,··EL RENDI •. · ... - ... · · 

Mt.ENTO DE AV.ES (CARNf:)> SE. MMJTUVO . ES,TÁTIÓ?, DE DONDE ~E Hf 
FIERE QUE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN; SE DEBIÓ fUNDAi""' 

.. MENTALMENTE AL CRECIMIENTO DE LAS ExisfENCIAS ~·· 

LA PRODUCCiórr DE HU~VO y. M 1 EL DE ABEJA,. 



83 
LA ZONA RESPONDIÓ PRINCIPALMENTE, LA PRIMERA A LA DEMANDA 
DEL MERCADO INTERNO Y LA SEGUNDA AL MERCADO INTERNACIONAL, 
CONSECUENTEMENTE LA PRODUCCIÓN DE HUEVO CRECIÓ A UNA TASA 
DE 6.2% EN.LOS ÚLTIMOS AÑOS Y LAS EXISTENCIAS A UN RITMO 
DE 6.6%. LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA CRECIÓ A UNA TASA 
MEDIA ANUAL DE 5.3% IMPUTABLE AL RÁPIDO INCREMENTO DE LAS 
COLMENAS 9.1% ANUAL, YA QUE LOS RENDIMIENTOS DECRECIERON 
A UN RITMO DE-3.5% ANUAL. ELLO MUESTRA UNA SUBUTILIZACIÓN 
DE LAS EXISTENCIAS. 

l.As EXPECTATIVAS QUE OFRECE LA EXPLOTACIÓN PORCINOY DE -
AVES EN EL TRÓPICO HÚMEDO, DADO EL DINAMISMO OBSERV\00 EN 

'1 

LOS ÚLTIMOS Af\JOS .. LAS HACE DOBLEMENTE IMPORTANTES. JoR -- · 
UNA PARTE, ES UNA AMPLIA FUENTE PROTEICA PARA LA POBLA -
CIÓN, LO CUAL POR SUSTITUCIÓN DE CONSUMO ABRE POSI~ILIDA

DES DE PRODUCIR EXCEDENTES DE CARNE BOVINA PARA EL DINÁMl 
CO MERCADO INTERNACIONAL; Y POR OTRA PARTE; DADAS LAS CA
RACTERÍSTICAS DE ESE TIPO DE EXPLOTACIONES LOS R~QUERI -
MIENTOS DE TIERRAS NO SIGNIFICAN COMPETENCIA CON LAS ·--
OTRAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS SINO .POR EL CONTRARIO SON 

. COMPLEMENTARIAS, 

LA CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN 
EL TRÓPICO HÚMEDO Y LAS LLANURAS COSTERAS, NO EXONERA LA 
NECESIDAD DE REALIZAR CONSIDERACIONES EN TORNO A CADA UNA 
DE ELLAS, ATENDIENDO A SU DIFERENCIACIÓN ESPECÍFICA,· 

CUENCA DEL Rf o PANuco.- Es LA LLANURA COSTERA CON MAYOR -
POTENCIAL AGRf COLA 18% DEL TOTAL DE TIERRAS DE ALTA' PRO ·~· '. 

· nucrt~IDAD DEVTRÓPtco HÚMEDO, v DONDE EL GoíHERNO FEDE: .. : · · ·· 
RAL VlENE . DESARROLLANDO ESTUDIOS ~ QBRÁS PARA DOTAR DE -

.. RIEG·o ÁREAS coNSIDERAB.LEs, RELATIVAMENTE ES UNA ··ne LÁS. DE 

MAYOR NlVEl TECNOLÓGICO· EN DONDE YA ES TRADICIONAL LA OB~ .. 
TENCióN oe·· ~Lros RENorMIENTos, AúN cu~NoO sE OBSERVAJ'l né~· 
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FICITS EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRO
DUCCIÓN Y DE SERVICIOS, 

Es PERTINENTE QUE LA ECOLOGÍA DE ESTA LLANURA ES LA MÁS 
DIFERENCIADA CON RESPECTO AL RESTO DE LAS DEL TRÓPICO H~ 
MEDO, EN PARTICULAR POR EL VOLUMEN DE LLUVIAS CONCENTRA
DO EN UN PERÍODO CORTO (DE JUNIO A OCTUBRE EL 80%) Y TEM 
PERATURAS RELATIVAMENTE MÁS BAJAS, 

Los PRINCIPALES CULTIVOS DE ESTA LLANURA, SON GRANOS, -
OLEAGINOSAS Y CAÑA DE AZÚCAR, EL 31% DEL ÁREA COSECHADA 
CORRESPONDE AL SORGO, 27% A LAS OLEAGINOSAS (SOYA Y CÁR
TAMO PRINCIPALMENTE), 25% MAÍZ Y 12% CAÑA DE AZÚCAR, 

NORTE DE VERACRUZ,- Es UNA DE LAS LLANURAS DE MENOR SU-
PERFICIE, 712 728 HECTÁREAS,.CUENTA CON 160 MIL HECTÁREAS 
DE ALTO POTENCIAL AGRÍCOLA, ES DECIR, EL 3.4{o DEL TOTAL 
DEL TRÓPICO.HÚMEDO, EL 66% DE SU POBLACIÓN VIVE EN ÁREAS. 
RURALES, 

EN TÉRMINOS DE VALOR LA MAYOR PRODUCCIÓN CORRESPONDE A -
FRUTALES, PLÁTANO, CÍTRICOS Y OTROS, LA MAYOR ÁREA COSE
CHADA LA OCUPA EL MÁfZ, SIGUIÉNDOLE EN MAGNITUD LOS FRU
TALES, CAÑA, CHILE, TABACO Y FRIJOL, EN ESTA LLANURA -
GRAN PARTE DE LA TIERRA DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO ESTÁ 
UTILIZADA EN AGRICULTURA, 

CENTRO DE VERACRUZ,- Es DE LAS PLANICIES CUYA MAYOR SUPER 
.FICJE ES OCUPADA POR EL CULTIVO DE MAfZ, 60%, SIGUI~NDOLE 
CA~A DE AZÚCAR CON 20% Y OTROS CULTIVOS COMO CAFÉ, FRIJOL . 

·.y HORTALIZAS. ÜCUPA .EL 9.2%·DEL TOTAL DEL POTENCIAL AGR1~ . . · -' - . - . . - . . ' . 

CPL>\ DE LA REGIÓN, 

._t..:· 
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CUENCA DEL PAPALOAPAN. - ESTA LLANURA TI ENE UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 2Lt,qt¡3 KM2, LO QUE SIGNIFICA UN 5.3% DEL TRÓPICO 
HÚMEDO, Y UNA POBLACIÓN DE 786 551 HABITANTES, CORRESPON
DIÉNDOLE A LA POBLACIÓN RURAL UN 65.6%, PORCENTAJE SEME-
JANTE AL DE LA PEA1 MÁS DEL 65% SE ENCUENTRA EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO, EN LA SUBREGIÓN SE ENCUENTRA UN 16% DE TIE
RRAS AGRÍCOLAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD DEL TOTAL DE LA ZONA 
GOLFO SURESTE, 

LA MAYOR SUPERFICIE COSECHADA SE REFIERE A LOS BÁSICOS 
MAf Z Y FRIJOL, QUE EN CONJUNTO SUPERA EL 52% DE DICHA SU
PERFICIE, EN ORDEN DE .IMPORTANCIA LE SIGUE LA CARA DE AZQ 
CAR CON UN 37%, FRUTALES, PRINCIPALMENTE MANGO, PLÁTANO Y 
PIRA 6% Y CAF~ CON UN 3%. 

. '. . ... . . . . 
EN CUANTO AL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DESTACAN EN ORDEN DE . . - .. ' .. 

IMPORTANCIA LA CAÑA DE AZÚCAR, EL MAf Z, LOS FRUT)-ES Y EL 
CAFÉ, / 

. .. . . 

COATZACOALCOS-UXPANAPA.- DESTINA UN 79% DE SU SUPERFICIE 
AL CULTIVO DE MAÍZ, EL RESTO ES OCUPADO POR LA PRODUCCIÓN . . - . . 

DE FRIJOL, ARROZ, CAFÉ Y CÍTRICOS, PARTICIPA ~ON EL 4.4% 
, . • 1 

DEL POTENCIAL AGRÍCOLA DE LAS LLANURAS Y EL TRÓPICO HÚME-
DO, 

. . . 

LLANURA TABASQUE~A.- SE DISTINGUE POR LA PRODUCCIÓN DE CA 
ÑA DE AZÚCAR, PLÁTANO, CAFÉ Y CACAO, EL MAfZ OCUPA AQUÍ -
EL 48% DEL ÁREA COSECHADA, SU PARTICIPÁCIÓN EN EL POTEN -

. ClAL AGRfCOLA TOTAL ES DE 8·,0%. . . . . . 

PeNfNSULA DE YücATÁN.--EN .EL ESTADO DE CAMPECHE EL MAfZ -;· 
OCUPk UN 57% DE LA SUPERFICIE. AGRÍCOLA, i:nstlNGUIÉNbosE -
ADEMÁS POR SER El PRINCIPAL PRODUCTOR DE ARROZ QUE OCUPA .. ·. 

EL 32% DE LA SUPERFICIE, OTRO CULTIVO IMPORTANT.E ES LA CA . 
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~A DE AZÚCAR CON EL 8%. CAMPECHE CONCENTRA UN 10% DEL PO-
TENCIAL AGRfCOLA TOTAL DE LA REGIÓN, 

EN QUINTANA Roo LA SUPERFICIE OCUPADA POR MAÍZ, REPRESEN
TA EL 78% DE LA TOTAL COSECHADA EN 1980, LA CAílA DE AZÚ -
CAR EL 12% Y EL ARROZ 7.5%. EL USO POTENCIAL AGRfCOLA DE 
SU SUELO ES MÍNIMO EN RELACIÓN A SU EXTENSIÓN TERRITORIAL 
Y Al TO~AL DE LA REGIÓN, ALCANZA APENAS EL 1.3%, 

EN YUCATÁN PRÁCTICAMENTE EL MAÍZ Y EL HENEQU~N OCUPAN EL 
TOTAL DE SUPERFICIE AGRÍCOLA, Su USO POTENCIAL REPRESENTA 
EL 13% DE LAS LLANURAS COSTERAS, 

LA PENÍNSULA DE YucATÁN ES UNA ZOHA CON CARACTERÍSTICAS -
. MUY PARTICULARES CON RESPECTO AL TRÓPICO HÚMEDO DADO EL -

ORIGEN DE SUS SUELOS, TIENE QUE SER CONSIDERADA ~ESDE UNA 
ÓPTICA QUE RESPONDA A LAS ESPECIFICIDADES DE ÉST) Y A SU 
R~GIMEN DE LLUVIAS. UNA DE SUS SOLUCIONES ES LA GANADERÍA . 
Y LA AGRICULTURA DE PISOS, 

COSTA DE CHIAPAS.- Los PRINCIPALES CULTIVOS SON MAÍZ CON 
32% DE LA SUPERFICIE COSECHADA, CAFÉ 29%, AL60DÓN 11%, Y 
OTROS CULTIVOS COMO CACAO~ PLÁTANO, AJONJOLÍ Y FRUTALES ¡ 

EL POTENCIAL AGRf COLA DE SU SUELO REPRESENTA EL 8.8% DEL 
TOTAL DE LAS LLANURAS COSTERAS Y EL TRÓPICO HÚMEDO, 

COSTA DE ÜAXACA,- EL MAÍZ REPRESENTÓ UN 64% DE LA SUPERFl 
CIE COSECHADA Y 26% DE CAFÉ, EL RESTO SON CULTIVOS COMO -
FRIJOL, ARROZ, TRIGO, CAÑA, PLÁTANO Y FRUTALES. EN LA CA~ 
TEGORfA.DE ALTO POTENCIAL AGRÍCOLA SU SUPERFICIE OCUPA UN 
6, 6% DE LA TOTAÚPAD EN LA REGIÓN, . . . . . . 
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PARA FACILITAR LA INTERPRETACIÓN DE LAS TENDENCIAS Y LA Si 
TUACIÓN ACTUAL EN EL TRÓPICO CO~VIENE ANALIZAR LOS ELEMEN
TOS CAUSALES DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS -
PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN, CUYA PERMANENCIA ~ 

LES OTORGA CARACTER DETERMINANTE EN LA EVOLUCIÓN DE LA AC

TIVIDAD AGROPECUARIA REGIONAL, ESTOS SE REFIEREN AL PROCE
SO PRODUCTIVO, A LAS PARTICULARIDADES DE SUS RECURSOS NATU 
RALES Y LA PRODUCCIÓN, AL CONTROL DE LOS RECURSOS PRODUCTI
VOS, A LA PERSISTENTE PERMANENCIA DE NIVELES EXTREMADAMEN..,. 
TE BAJOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE GRAN PARTE DE LA P.Q. 
BLACIÓN, 

EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA, INICIADO HACE MÁS DE CINCO 
DÉCADAS, ELiMINÓ PRÁCTICAMENTE EL COMPLEJO LATIFUNDIO, G~ 

NERANDO UNA ESTRUCTURA LEGAL DE TENENCIA DE LA TIERRA COtl 
FIGURADA BÁSICAMENTE POR UN SECTOR DE PROPIEDAD PRIVADA , 
PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y EL SECTOR EJIDAL, ESTA MODIFICA -
CIÓN NO FU~ CAPAZ DE IMPEDIR UN PROCESO SUBSIGUIENTE DE -
CONTROL, Y MANIPULACIÓN DE GRAN PARTE DE LOS RECURSOS PRQ. 
DUCTIVOS POR UN SECTOR DE PRODUCTORES DEL SECTOR PRIVADO, 
SEA POR SU UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PODER, POR SUS -
NIVELES DE INFORMACIÓN v/o POR su CAPACIDAD DE INSERCIÓN 
EN LAS EMERGENTES CLASES DOMINANTES ASf COMO UNA POLARIZA 
CIÓN INTERNA EN LOS EJIDOS, LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA TE
NENCIA DE LA TIERRA, EN EL CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO NACIO
NAL, SE ADAPTÓ MEJOR A LA EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA CO
MERCIAL. EXPANSIÓN QUE ORIGINÓ UNA CRECIENTE DIFERENCIA -
CIÓN PRODUCTIVA ENTRE LA AGRICULTURA COMERCIAL Y LA DENO
MINA CAMPESINA O TRADICIONAL EN LA QUE SE INCLUYE AL SEC
TOR EJJDAL, PROCESO ESTE, IMPULSADO POR EL CRECIMfENTO -
DEL PAf S Y LA CONSECUENTE REESTRUCTURACIÓN DE LOS MERCAI)()S . 

. DE PRODUCTOS. AGROPECUARIOS.Y LA NATURALEZA DEL PROPIO PR~ 
ceso DE MOtiERNIZACIÓN. 
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LA AGRICULTURA COMERCIALl/EN .EL TRÓPICO HÚMEDO SE CONFIGU-

RA NfTIDAMENTE NO OBSTANTE LA EXJSltNCIA DE DIVERSOS NIVE
LES TECNOLÓGICOS A SU INTERIOR, ASf POR EJEMPLO LA GANADE
RÍA BOVINA MUESTRA EN GENERAL UN ATRASO TECNOLÓGICO CONSI
DERABLE SALVO ALGUNAS EMPRESAS GRANDES nRANCHOS" EN EL -
OR l ENTE DE YucATÁN, VERACRUZ y TABASCO, EN TANTO BUENA PAR 
TE PE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE PLÁTANO, CAFÉ Y OTROS -
CULTIVOS VINCULADOS A PROCESOS INDUSTRIALES E INTEGRADOS A 
MERCADOS DE LAS REGIONES MÁS DESARROLLADAS DEL PAÍS E IN -
TERNACIONALES MUESTRAN UN MAYOR AVANCE TECNOLÓGICO, LA COri 
FIGURACIÓN DE LOS DIVERSOS NIVELES TECNOLÓGICOS, SE ORIGI
NA EN ASPECTOS TALES COMO LA LOCALIZACIÓN DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS PARTICULARES, FINANCIEROS, A LA CALIDAD DE TIE -
RRAS QUE POSEEN, A LOS NIVELES DE ARTICULACIÓN CON LA DE-
MANDA REGIONAL, LOCAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL Y CON -
FORMA PREPONDERANTE AL GRADO DE INTEGRACIÓN CON LA AGROIN
DUSTRIA, ASPECTO ESTE QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA ADQUIRIDO 
UN PAPEL DOMINANTE EN EL PROCESO DE DESARROLLO AGRÍCOLA, 

LA AGRICULTURA CAMPESINA EN EL TRÓPICO HÚMEDO ES CARACTE -
RIZADA FUNDAMENTALMENTE POR LA INTEGRACIÓN FUNCIONAL DE 
LAS ACTIVIDADES DOM~STICAS Y PRODUCTIVAS, 

SE REALIZA EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y UTILIZA -
CASI EXCLUSIVAMENTE MANO DE OBRA DE LA PROPIA FAMILIA. Su 
RAZÓN DE SER ES LA REPRODUCCIÓN DE SUS CONDICIONES DE VI
DA Y TRABAJO, No OBSTANTE QUE EL AUTOCONSUMO REPRESENTA -

Jj SE ENTIENDE POR AGRICULTURA Ca.1ERCIAL AQUEUA CtNO FUNCIONft1"11ENTO.SE ,;.; 
SUSTt:tITA EN CATEGORÍAS DE GANACIA, RENTAY SALARIO, JA UTILIZACIÓN ' DE 
FUERZA DE TP.ABAJO ASALARIADA Y LA REALIZACIÓN· DE .LA PRODUCCIÓN EN EL,;~. 
MERCADO·· 

,, , > 
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POR LO GENERAL UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN, 
SE DAN SITUACIONES EN QUE LA PARTE COMERCIALIZADA ES SIG
NIFICATIVA, AÚN CUANDO ESTE HECHO NO MODIFICA LOS RASGOS 
DEFINITORIOS Y MOTIVACIONES DE ESTE TIPO DE AGRICULTURA , 
AL IGUAL QUE EN LA AGRICULTURA COMERCIAL SE PUEDEN DISTIN 
GUIR Al INTERIOR DE LA AGRICULTURA CAMPESINA VARIOS TIPOS 
Y NIVELES TECNOLÓGICOS DE DESARROLLO LOS QUE OBEDECE A -
LOS MISMOS ELEMENTOS CAUSALES DE LA AGRICULTURA COMER --. 
CIAL, NO OBSTANTE SU DIFERENTE REGIONALIDAD, QUE NO INCLU 
YE LA CATEGORÍA DE RENTA, SALARIO Y GANANCIA, HACE MUCHO 
MÁS LENTA LA MODERNIZACIÓN6 ~O QUE SIGNIFICA SU PERSISTEN 
TE PERMANENCIA, Así EN EL MEDIO RURAL DEL TRÓPICO HÚMEDO 
SE PUEDE IDENTIFICAR PEQUEÑAS FRACCIONES DE LA AGRICULTU
RA CAMPESINA EN TRÁNSITO A UNA ECONOMÍA COMERCIAL, 

APARENTEMENTE, ENTRE LOS ELEMENTOS CAUSALES DE LÁ PERSIS
TENTE PERMANENCIA DE LA AGR 1 CULTURA CAMPESINA, Rf~·:. IDEN -
LOS DE ORDEN CULTURAL, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE 
SE DAN SUS RELACIONES AL INTERIOR DEL SECTOR Y CbN LOS -
OTROS SECTORES A TRAVÉS DEL MERCADO DE FACTORES Y DE PRO
DUCTOS E INSUMOS, ESPECÍFICAMENTE MEDIANTE LOS MECANISMOS 
VIGENTES DE COMERCIALIZACIÓN, AGROINDUSTRIA, ~E DISTRIBU
CIÓN Y FINANCIAMIENTO. MISMAS QUE CONCURREN A UN PROCESO 
PERMANENTE DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL EN DESMEDRO DE LA 
AGRICULTURA CAMPESINA, EL SECTOR RURAL y LA REGIÓN. Los -
T~RMINOS Y CONDICIONES DE INTERRELACIÓN ANOTADOS HAN AD -
QUIRIDO DEFINIDAMENTE UNA CONNOTACIÓN ESTRUCTURAL, LA QUE 
OTORGA A LA AGRICULTURA CAMPESINA Y REGIONAL UNA FUNCIÓN 
DEPENDIENTE DENTRO DE LOS PROCESOS DE ACUMULACIÓN DEL SE~ 
TOR URBANO E INDUSTRIAL. A ESTOS ASPECTOS HAY QUE A~ADIR 
QUE MUCHAS OCASIONES, YA SEA EN FORMA DIRECTA' O INDIRECTA 
PRESENTAN SITUACIONES EN LAS CUALES SE PRODUCE UN DETER!Jl 

RO IRREVERSIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE .LAS UNIDADES 
DE PRODUCCl.ÓN CAMPESINA, · 

. .-, . 
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LA DIFERENCIACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO, OBVIAMENTE HA 

' TENIDO CONSECUENCIAS EN LAS RELACIONES SOCIALES ENTRE -
LOS GRUPOS QUE CONSTITUYEN LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL, 
HECHO RELEVANTE HA SIDO EL SUR~IMIENTO DE EMPRESARIOS Y 
GRUPOS DE EMPRESARIOS MODERNOS QUE INCLUYE EN SU CONFOR
MACIÓN A GRAN NÚMERO DE PROFESIONALES, T~CNICOS Y ADMI -
NJSTRADORES Y LA PERMANENCIA PARALELA DE UNA MAYORITARIA 
POBLACIÓN, SUSTENTADA EN LA AGRICULTURA CAMPESINA. SITUA 

• CIÓN QUE. ESTÁ DETERMINANDO UN PROCESO DE PROLETARIZACIÓN 
EN EL SECTOR RURAL~ EL CUAL SE REFLEJA EN QUE CADA DÍA -
MÁS CAMPESINOS OBTIENEN MAYOR PROPORCIÓN DE SU INGRESO -
DE LA VENTA DE SU FUERZA DE TRABAJO, lAs RELACIONES SO ·· 
CIALES ESTÁN CADA DfA MÁS DETERMINADAS POR EL CONTROL Fl 
NANCIERO Y COMERCIAL EN CUYO CONTEXTO JUEGAN UN ROL IM -
PORTANTE LOS INTERMEDIARIOS QUE ARTICULAN ESE TIPO DE Rf 
LACIONES, DE POR sf, CADA VEZ MÁS COMPLEJA. Asf, LAS IN
TERRELACIONES SOCIALES. EN EL MEDIO RURAL ESTARÍAN SU
FRIENDO UN PROCESO DE "URBANIZACIÓN", ACERCÁNDOSE MÁS A 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES SOCIALES EN LAS -
ÁREAS URBANAS E INDUSTRIAL, CON PREDOMINIO bE AGENTES. 

Los CAMBIOS SOCIALES ANOTADOS NO HAN SIGNIFICADO UNA AL
TERACIÓN SUSTANTIVA ENTRE LAS RELACIONES URBANAS Y RURA
LES, POR EL CONTRARIO LOS PROCESOS DE ACUMULACIÓN URBANO 
INDUSTRIALES HAN DIFERENCIADO AÚN MÁS ESTA INTERRELACIÓN. 

ÜNO DE LOS FACTORES MÁS RELEVANTES Y DE NATURALEZA DETER 
MINANTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PRODUCTIVO EN 
EL TRÓPICO HÚMEDO.ES SIN DUDA LA PARTICULARIDAD DE SUS -
RECURSOSNArURALES QUE SE MANIFi'ESTAN EN SUS ECOSISTEMAS. 

• • - 1 • • • - • • • 

Es UN HECHO .QUE LOS ECOSISTEMAS ~E<LA ZONA GOLFO Y .SURE~ 
. re (TRÓPlCíLHúMEDol HAN sino ALT~RAnos POR LA. ÁcctóN DE 

• - • -.. ~ ·:' (,, -~, •• - : ; • ·,-,'' - • ' • • • • • ' '.1 • - • • • ' • • -. • •• ·¡ . • 

·LOS SUSCESIVOS AS =NTAMlENTOS HUMANOS QUE REGISTRA LA -
HISTOR lA'~ .·. s ITÜÁf\jDOLO 'ACTUALMENTE EN UN PROCESO DE DEGRA-

n' 
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DACIÓN CON RESPECTO A SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, A~A 

DIENDO A LAS NATURALES DIFICULTADES DE SU RACIONAL EXPLO
TACIÓN LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE SU DEGRADACIÓN. 

No OBSTANTE EL CRECIENTE NlVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS 
POTENCIALIDADES DE ~STA REGIÓN ASf COMO DE LAS EXPERJEN -
CIAS DE EXPLOTACIÓN HABIDAS Y DE M~TODOS DE UTILIZACIÓN , 
ESTOS SE CONSIDERAN TODAVÍA ESCASOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE 

MUCHOS DE LOS PROBLEMAS DEL USO DE LOS RECURSOS DEL TRÓPl 
CO HÚMEDO HAN SIDO IDENTIFICADOS Y QUE SI BIEN NO SE TIE
NE CERTEZA ABSOLUTA DEL CAMINO A SEGUIR PARA SU DESARRO -
LLO, SE DISPONE YA DE UNA VISIÓN MUY CLARA DE SUS LIMITA
CIONES Y EN PARTICULAR nDE LO QUE NO SE DEBE HACERn Y DE 

LA IMPERIOSA NECESIDAD DE SU CONSERVACIÓN Y MEJORf\!·1IENTO, 

ÜTRO ASPECTO SUSTANTIVO EN LAS LLANURAS COSTERAS DEL TRÓ
P J CO HÚMEDO ES LA EXISTENCIA DE GRANDES SUPERFICJES DE -
.TIERRAS INUNDADAS, PERMMtENTEMENTE O PERIÓDICAMENTE (ESTA 
DOS DE TABASCO Y CHIAPAS), ASPECTO ~STE QÜE VIENE MERE -
CIENDO ESPECIAL ATENCIÓN YA QUE ACTUALMENTE SON SUPERFI -
CIES NO UTILIZADAS O SUBUTILIZADAS, EN ALGUNOS CASOS SE -
HA DEFINIDO COMO SOLUCIÓN PARA INCORPORARLAS A LA PRODUC
CIÓN, SU MEJORAMIENTO A TRAV~S DEL MANEJO DEL AGUA, LO -
CUAL REQUIERE APORTES DE TECNOLOGÍA, INVERSIÓN Y ENERGÍA 
QUE NO SE HABÍAN REALIZADO CON ~X~TO EN EL MEDIO TROPICAL 
MEXICANO, AsI MISMO OTRAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN LA -
TRADICIÓN LOCAL NO HAN SIDO DIVULGADAS O BIEN ADAPTADAS -
CON LA SUFICIENTE VELOCIDAD A LAS DINAMICAS CONDICIONES -
DE UN MEDIO AMBIENTE YA ALTERADO, 

E~ SENERAL, A PESAR, DE LA APLICAC]ÓN Y CUM~LIMIENTO DE 
LAS DI SPOS J C IONES CONTENIDAS- EN LA LEY DE REFORMA AGRARIA, . . 

SE HMl DES¡'.\RROL_LADO MECANl SMOS QUE HAN CONDUCIDO AL CON -
TROL .DEL RECURSO TI ERRA POR _UN SECTOR DE PRODUCTORES EN "" 

'.',c. 
:· .( 

.',· 
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MAGNITUDES QUE SOBREPASAN LOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS POR LA 
LEY, MECANISMOS TALES COMO: ALGUNOS SIMILARES A LA APARCE_ 
RIA, "ALOUiLER" RENTA DE TIERRAS Y PASTOS, PRODUCCIÓN "AL 
PARTIDO" VIENE DETERMINANDO EL CONTROL Y UTILIZACIÓN COMO 
FACTOR DE PRODUCCIÓN DE EMPRESAS COMERCIALES LAS TIERRAS 
EJIDALES Y ESTE ES PRECISAMENTE EN BUENA MEDIDA EL CASO -
DEL TRÓPICO HÚMEDO, Es IMPORTANTE REMARCAR QUE ESTE TIPO 
DE MECA~ISMOS DE CARÁCTER ILEGAL O ILEGÍTIMO OCURRE CON -
TAL FRECUENCIA Y MAGNITUD QUE EN LA PRÁCTICA HA RESULTADO 
SUMAMENTE DIFÍLCIL CONTRARESTARLOS, Y DE HECHO COEXISTE 
UNA TENENCIA FORMAL ~ OTRA DE HECHO, 

POR OTRO LADO, LOS MÁXIMOS DE LA DOTACIÓN DE TIERRAS, DE 
LA PEQUEÑA PROPIEDAD POR AGRICULTOR SUPERA A LAS DE LA -
PROPIEDAD EJIDAL, APARTE DE LA EXISTENCIA DE GRAN NÚMERO 
DE MINIFUNDISTAS PRIVADOS, COMO SE PUEDE OBSERVP·J EN EL 
CUADRO NÚMERO 7 EL QUE NO OBSTANTE CORRESPONDE A 1970 -
TRADUCE LA ACTUAL SITUACIÓN, YA QUE AL PARECER ~STA NO HA 
SUFRIDO VARIACIONES SUSTANTIVAS EN LA DÉCADA PASADA, Es N~ 
CESARIO OBSERVAR QUE NO TODOS LOS PRODUCTORES DEL SECTOR 
PRIVADO EJERCEN CONTROL ILEGAL SOBRE EL REcu~so TIERRA A 
TRAVÉS DE LOS MECANISMOS SEÑALADOS, ESTA VOCACIÓN DE CON
TROL, SE REFIERE BÁSICAMENTE A LOS PRODUCTORES COMERCIA -
LES, PRIVADOS, MEDIANOS Y GRANDES, LOS PEQUEílOS MINIFUN -
DISTAS SE ACERCAN MÁS EN SU UBICACIÓN Y EN SU COMPORTA 
MIENTO A LOS AGRICULTORES DEL ÁREA EJIDAL, 

EN LO QUE SE REFIERE A LOS OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS, EL 
.GRADO DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS MEDIANOS Y GRANDES PRODU~ 
toR~é COMERCIALES CARACTERIZ~tios COMO EMPRESARIOS, CON ~-

Los MECANISMOS FINANCIEROS YDE SERVICIOSi HACE QUE LOS -
FLUJÓS DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIO SE ORIENTEN PREDOMI -
NANTEMENTE A ELLOS, LO CUAL CONSTITUYE UNA FORMA DE CON - . " 
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CUADRO No. 7 

HJKRO DE UNIDADES Y SUPERFICIE POR TIPO CE TENENCIA ESTADOS: CAflPEOlE. QJIITTAHA ROO, 
VERACRUZ, TABASCO Y YUCATAN 

tmtRO SUPt:RFIC !E PROMEDIO 
DE HILES DE 

PRODUCTORES HA •• HAS. No. MILES HA. HA. No. 

PRODUCTORES 
AGRICOLAS 331 184 3 71'7.9 11.2 235 427 1 988.3 8.4 85 757 1 729.6 18.1 
C~~! Pé: S !NOS 273 770 2 298.3 8.4 197 079 1 506. 3 7. 6 76 691 792.0 10.3 
J:.t~.A S!JBS ISTENC IA 147 910 281.2 l.9 100 134 . 200.2 2.0 47 776 01.0 l. 7 
St,'S:!S 1 sTE;iCJA 52 736 316.4 6.0 41.133 248.8 6.0 11 503 69.6 B.O 
fS; ~e ro:1,,R !OS 29 459 294.6 10.0 23 961 239.6 10.0 5 498 55.0 10.0 
EACEGEI• TAR !OS 43 665 1 406.1 32.2 31 851 819.7 25.7 11 814 586.4 49.6 

p¡;ncuCTliRt.S 
i F,;'.¡:;_ IS lOliALES 50 831 806.1 15.9 36 360 446.9 12.3 14 Z7l 359.2 25.2 

E:'FRESARIOS 6 783 613. 5 90.4 l 988 35.1 17.7 . : 4 795 578.4 120.6 
Pf.Q'JC:ilOS 4 153 239. 7 57.7 1 631 29.l 17.8 2 522 210.6 83.5 
~:EOll\'iOS l 493 .169.4 113.5 272 . 4.8. . 17.6 ••. 1 221 •..•. 16.4.6 •• 134.8 
GRMDES 1 137 204.4 179.8 85 . . 1.2 14.1 1 052. , . 203.2 193.2 

FROOUCTORES i 
49.4 1 145.0 

.. 
r~0;~ri10s 11 470 l 194.4 104;1 8 4Z8 135.9 ' 
Pr~:r:':.)S . 4 734 105.9 22.4 3.4.9 2 225 71;0 31.9 .. 

1":;. :.r :.~ a0s 5 625 659;6. . 117 .3 13.9 5 116 645.7 126.2. 
CR~~IOES. 1 1ll 428.9. •'386.0 0.6 l 085 428.3 . 394.7. 

f.UEflTE: CEPA!. - CPNH. 
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TROL, EL HECHO DE QUE GRAN PARTE DEL RECURSO TIERRA, DEL 
FINANCIAMIENTO Y OTROS SERVICIOS SE CONTROLEN Y/o ARTICU 
LEN PREPONDERANTEMENTE A LOS MEDIANOS Y GRANDES EMPRESA
RIOS, LO QUE JUNTO A OTROS FACTORES, DETERMINA' EN ELLOS 
UNA MAYOR DINÁMICA PRODUCTIVA CONCENTRANDO LA DEMANDA DE 

MANO DE OBRA, LA CUAL PROVIENE DE LA "RESERVA" DE LA ·-
AGRICULTURA CAMPESINA, EJIDATARIOS Y CAMPESINOS EN GENE-

. RAL DE INFRASUBSISTENCIA, SUBSISTENCIA, ESTACIONARIOS Y 
EXCEDENTARIOS, 

ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO AGROPECUARIO DEL -
TRÓPICO HÚMEDO, SIN DUDA LA MÁS GRAVE ES LA QUE SE REFif 
RE A LA PERSISTENCIA DE BAJOS NIVELES DE CONDICIONES DE 
VIDA PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN RURAL DEL TRÓPICO -
HÚMEDO, 

A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN ALGUNOS INDICADORES PARA DEMO~ 
TRAR LA GRAVEDAD DE ESTA SITUACIÓN, DETERMINADA FUNDAMEN 
TALMENTE POR UNA DESEQUILIBRADA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, 
EN 1970 EL 69,6% DE LA POBLACIÓN DEL TRÓPiéO HÚMEDO DIS
PONÍA DEL 22.4% DEL TOTAL DE INGRESOS Y EL 30,4% DEL --
77 ,6%, EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL EL DESEQUILl 
BRIO RESULTABA AÚN ~ÁS NOTABLE DADO QUE, EL 90.5% DE LA 
POBLACIÓN DISPONÍA DEL 48.1% DE LOS INGRESOS, EN TANTO -
EL 9,5% DETENTABA EL 51,9% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, -
LOS DATOS EXIMEN DE MAYOR.COMENTARIO. A PESAR QUE ESTA -
INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA DÉCADA ANTERIOR Y DEL CRECl 
MIENTO.ECONÓMICO EXPERIMENTADO, LOS FACTORES CONDICIONAN 
TES DEL INGRESO, NO HAN S.UFRIDO MAYORES VARIACIONES POR 
LO QUE S,E ESTIMA QUE A 1980 U, DISTRÍBUCIÓN DEL IN.GRESO 
.EN LA REGIÓN DEBE SER SIMILAR A 1970, (CUADRO tJo. 8), 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN; EL ANALFABETISMO SIGUE SIENDO -
U,No' DE LOS MÁS ELEVADOS

1 

DEL PAfs, 32% DE LA POBLACIÓN -
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42 .1 
63.4 
IS.O 
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2C. 1 
3!.6 
~s. s 
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24.0 

,. ... "· 1 ...... ;: .... ·;· .~ 

o 

*),.~"~?: 

í:; 5 ~··· 

~-6 
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lj.9 
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C.9 
0.ó 
0.9 
0.9 
1.5 
!.O 
1.(1 
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f!EXICQ, TP,~PICO llUMtDO: O!SlRIBUCIO~ DEL lll'JRESO POR GP.UPO DE PE:A CON INGRESO 
BASADO íN tL SAlAnlO Httmm DE 1969. TOTAL ACROPECUAR!O 

( O!STRIGUC ION PORCEIHUAL ) 

A 

INGRESO 

rm;oa rn W[ s:~ 

/\ln' YSSM 

23. l 
lJ.7 
26.4 
33.6 
24 .J 
21. 6 
Z4.6 
24. 3 
lll.4 
20.5 
zs. 4 

lZ.4 
ll.6 

~:i.e 

37.fl 
43.0 
37.1 
51.4 

~ 62. 7 
54. 7 
57. l 
66.6 
60.0 
46.1 

~5.2 

64. 7 

p 

fl~YOll MUJOR 
nr ,, SM M. ~, 

11.1 ~o.o 

28.S !t2. S 
2'>.ti 93.l 
l9.6 Yl.S 
21.5 93.? 
l&.5 79.l 
20. 7 91. 7 
llJ.6 fül. l 
2J.O 72.l 
19. 5 il8. l 
2a.5 94.l 

~: • .; 90.S 
i?.7 iJJ.~ 

ACROPt 

A 

(flTRE 51'1 MAYOR 
Y5SM IJE'·SX 

IU. l 1.1 
6.9 0.6 
6.1 0.6 
5.0 o.s 
5.6 o.s 

20.J o.4 
1.1 0.6 

11.3 0.6 
26. 7 1.2 
ll.l o.6 
L4 • ~.'i 

R.9 0.6 
lG.O 0.6 

A P 1 O 

IHGRESO 

M(l;(JR [lilP.( S'.I 
J.L ~·~ v ~ s-~ 

38.6 
49A 
4?.I 
52 .1 
s~. 1 
43. I 
49.0 
W.l 
27 .5 
49.4 
su. 

(8. l 
39.S. 

35.8 
27.6 
l?.4 
19.~ 

19.7 
41.8 
25.2 
29.5 
4~. 2 
Z1.2 
19.0 

Zú.O 
37.0 

r~cmt: !h~r4~J por f'ROCERITH en base a tnfomacl6n del Plan Nacloual Hldráullco 
1%! A::a·;o 1, l~:o1·ct.VI, 1,1, Vt.1,2 y VI, l,3 

. (*) itti~.1·!0 ~or ~l\~"'CL9~;~. 

n,v1;¡. 
1¡r '• ~'), 

{~.(, 

2~.o 
)fJ.9 

u.a 
?>.6 
14. s 
2~.8 

1(1.4 
V.3 
23.4 
29.2 

CUADRO :lo. 8 

t'Jlf'. 

N.&. 
0.47 
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D~MÁS DE 10 A~OS ES ANALFABETA, 

lA VIVIENDA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS URBANOS BÁSICOS DE -
AGUA POTABLE Y ALCANtARILLADO SON CASI INEXISTENTES EN -
LAS POBLACIONES RURALES, SEGÚN DATOS DEL CENSO DE PO
BLACIÓN 1970, EL 70% DE LAS VIVIENDAS EN EL TRÓPICO HÚMf 
DO CARECÍAN DE "DRENAJE" Y EL 50% ESTABAN CONSTITUÍDAS -
POR UNA SOLA HABITACIÓN. 

EL TRÓPICO HÚMEDO EN 1970 ALBERGABA UNA POBLACIÓN DE - -
2'476 262 HABITANTES QUE HABLABAN LENGUAS INDÍGENAS, EL 
70% DE LA CUAL SE EXPRESABA TAMBIÉN EN ESPAÑOL, AúN CUAN 
DO ~STE HECHO, NO SE PUEDE CONSIDERAR EN ESTRICTO SENTI
DO COMO UNA RESTRICCIÓN PARA LOS NIVELES DE VIDA, SE TIE 
NE QUE RECONOCER QUE ELLO IMPLICA UN AISLAMIENTO QUE AGli 
DIZA LA CONDICIÓN DE DEPENDENCIA DE ESA POBLACIÓN, QUE -
REPERCUTE EN LAS CONDICIONES DE VIDA, 

EN EL CONTEXTO .SOMERAMENTE SEÑALADO, ES OBVIO QUE LA DE;>_ 
NUTRICIÓN Y PROBLEMAS DE SALUD, AGRAVADOS POR LAS CONDI
CIONES CLIMÁTICAS, CONSTITUYAN AÚN. HOY DÍA UNO DE LOS -
PROBLEMAS MÁS GRAVES, DADA SU JERARQUÍA Y LA TRASCENDEN
CIA QUE TIENE PARA EL FUTURO DE LAS NUEVAS GENERACIONES, 

Es PRECISO RECONOCER QUE EL BAJO NIVEL DE LAS CONDICIO -
NES DE VIDA EXPRESADAS EN LOS INDICADORES ANOTADOS, ES -
EN GRAN MEDIDA UN RESULTADO DE LA NATURALEZA y cmm1c10-
NES QUE ORIENTAN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL TRÓPICO 
HÚMEDO Y SU UBICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL D.ESARROLLO DEL 
PAÍS. 

'. ·~ '" 



CAPITULO TERCERO - . 

HACIA UMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL 
INTEGRADO PARA EL TROPICO HUMEDO 

-::.:--



III. HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO PARA 
EL TROPICO HutlEDO MEXICANO 

A) ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

SE ENTIENDE E~ DES~RROLLO ~or1o ".UN PRO~ES() ~OCIAL ITERATl 
VO DEL APRENDIZAJE, NEGOCIACIÓN Y APLICACIÓN, CRITICA Y -

RECTIFICACIÓN D~ LOS ACONTECIMIENTOS QUE AFECTAN A UNA SO
CIEDAD Y QUE LE PERMITEN A tSTA, EN LA MEDIDA EN QUE RECO
RRE ESE CAMINO EN FORMA CONSCIENTE, ADQUIRIR UN MAYOR CON
TROL DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO, SOCIOECONÓMICO, POLÍTICO E 
1 NST ITUC I ONAL", ( 1) 

Asf MISMO EL PROCESO DE DESARROLLO ES UN PROCESO PLANIFICA 
DO: ES DECIR SISTEMÁTICO, CDNTfNUO, ITERATIVO Y AUTOCONTRQ 
LABLE, QUE FORMULA OBJETIVOS, LOS TRADUCE EN METAS CONCRE
TAS Y EN PROGRAMAS DE ACCIÓN QUE ESPECIFIC~N CON CLARIDAD 
LOS RECURSOS A UTILIZARSE Y FINALMENTE SE EVALUAN LOS RE-
SULTADOS DE LOS MISMOS PARA RETROALIMENTAR EL SIGUIENTE -
CICLO DEL PROCESO, 

UN DESARROLLO ES INTEGRAL CUANDO, POR UNA PARTE, IMPLICA -
LA CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA INVQ 
LUCRADOS1 EN EL NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, EN SUS -
INTERACCIONES Y VINCULAC1ÓN RECÍPROCAS, PERO ADEMÁS, PARA 
SER INTEGRAL, EL DESARROLLO NECESITA SURGIR Y SUSTENTARSE 
EN .UNA CONCEPCIÓN SOCIALMENTE ARTICULADA, GENERADA PARTICl 
PATIVAMENTE Y GLOBALMENTE COMPARTIDA, CAPAZ DE ORIENTAR LA 
TOMA DE DECISIONES EN TODOS LOS NIVELES DE LA REALIZACIÓN 
v DE LA TRANS.FORMACtóN PRODU~TIVA Y so~1.ÁL·.· .·Es DECJR, .EL 
DESARROLLO INTEGRAL SUPONE LA FORMULACIÓN DE UN CONJUNTO -

(1) Contijoch Nánuel, "Üoctimcnto Básico PRODURITH" ~1a.rzo 1979, -
Miineo, · 
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ARMÓNICO DE POLÍTICAS ORIENTADO POR UNA CONCEPCIÓN ABARCA
DORA, CENTRADA EN LOS HOMBRES Y EN SUS RELACIONES, EN SU -
REALIDAD Y EN SU PROYECT0,(1) Asf Y TENIENDO EN CUENTA LA 
FUNCIÓN DEL ESTADO COMO REGULADOR DE LOS SISTEMAS EN CADA 
SECTOR, ·SE CONCIBE COMO NECESARIA UNA ACTUACIÓN DECIDIDA -
DE SUS MECANISMOS A FIN DE EQUILIBRAR LOS T~RMINOS DE IN-
TERCAMBIO ENTRE SECTORES, LAS DECISIONES DE INVERSIÓN, LA 
APLICACIÓN DE TECNOLOGfAS Y LA DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN 
DE INSTRUMENTOS DE CARÁCTER LEGAL, 

SE CA[IFICA AL DESARROLLO BUSCADO COMO INTEGRAL, Y ELLO -
SIGNIFICA QUE EL PROCESO INICIADO ES UNA FUNCIÓN DE OBJETl 

VOS MULTIPLES SUJETA A CONDICIONES DE RIESGO; QU~ ESTA LI
GADO AL DESARROLLO GENERAL DEL PAÍS; Y QUE ATACA ·COHERENT~ 
MENTE LOS FRENOS FÍSICOS, SOCIOECONÓMICOS Y T~CNICOS QUE -
TRABAN EL DESENVOLVIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE -
DETERMINADA REGIÓN, 

. ¡ 

AL HABLAR DE DESARROLLO, SE INFIERE FORZOSAMENTE UNA CON--
CEPCIÓN DE LO QUE SIGNIFICA SUBDESARROLLO, ESTA ES UNA PA 
LABRA QUE HAY QUE UTI LI ZJ\R CON CUIDADO, YA QUE PARA ALGU-
NOS T~CNICOS DENOTA QUE POR UNA PARTE EXISTE UN GRUPO DE -
BENEFACTORES Y OTRO DE BENEFICIARIOS, UN SECTOR QUE NO PRE 
CISA CAMBIAR SUS PATRONES DE CONDUCTA Y OTRO QUE REQUIERE 
CAMBIAR, AL EFECTUARSE ESTA SOBRESJMPLIFICACIÓN DEL PRO-
BLEMA, Y AL ACEPTAR ESTA DEFINICIÓN SE CAE EN UN GRAVE - -
ERROR CONCEPTUAL QUE PUEDE LLEVAR AL FRACASO A CUALQUIER -
PROYECTO. POR LO TANTO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS EX
PERIENCIAS· EXISTENTES SE PROPUSO UNA D~FINICIÓN OPERATIVA 
DE LO . QUE ES SUBDESARROLLO: ·" ENTENDIDO COMO LA RELATIVA '."" 

.· " ' 

FALTA DE. CONTROL SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA SOCIEDAD Y 
SU MED 10 AMBIENTE TANTO. F fS l CO, COMO SOC I OECONÓM I CO Y POLf . 

neo. PoR LO TANTO LA TAREA FUNDAMENTAL DE UN PROGRAMA DE 

Contijoch ~fonnel y Funes Santiago,. "El nuevo enfoque en - ·· 
iJes;irro llo Rura 1. Intcg ra 1. Orlcntacion0~ para. una dt'fin i - -

.· ción <le estrategia''. Febrero 1983. Himco. 
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DESARROLLO ES LA DE BUSCAR ACRECENTAR EL-CONTROL DE LA CO-
MUNIDAD SOBRE EL MEDIO AMBIENTE" (1) · EN ESTE SENTIDO Y 
PARA ORGANIZAR LA TAREA DEL DESARROLLO DEBE IDENTIFICARSE 
CUATRO RUBROS: (2), 

A) EL PRIMERO ESTÁ RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DE LA SOCIEDAD. Esro ES EVIDENTE CUA~ 
DO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, SALUD, NUTRI-
CJÓN, ETC, POR EJEMPLO, AL SOLUCIONARSE UN PROBLEMA DE 
ANALFABETISMO, LA CAPACIDAD DE LEER DA ACCESO A LOS - -
MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD A VALORES ALTERNAlIVOS Y - -
OTRAS FORMAS DE PENSAR Y REACCIONAR ANTE DETERMINADOS -
SUCESOS, 

B) EL SEGUNDO ASPECTO ES EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS -
FÍSICOS DE LA COMUNIDAD. EN MUCHOS CASOS ESTA COMPONE[! 
TE SE CONVIERTE EN EL OBJETIVO MÁS IMPORTANTE DE UN PHQ. 

GRAMA DE DESARROLLO Y A MENUDO SE CONSIDERA ERRÓNEAMEN
TE QUE AL CUMPLIRSE LA CONSTRUCCIÓN O LA INSTALACIÓN DE 
ALGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA ÉSTA VA A SER UTILIZADt\ -· 
EFICAZMENTE, 

c) ESTO NOS LLEVA AL TERCER ASPECTO, EL DE EFICACIA. EL -
CUAL SE IDENTIFICA Y ES POSIBLE DETECTAR CUANDO NOS PR~ 
GUNTAMOS SI LA OBRA CIVIL HA AYUDADO EFECTIVAMENTE A LA 
COMUNIDAD A MEJORAR SU CONTROL .SOBRE EL MEDIO FÍSICO, 
EL CONSTRUIR, NO ES SINÓNlMO DE APROVECHAMIENT01 DE UTl 

(1). • Eric J, Miller. Towards a Model for Integrated Rural Devs · 
16pment. 1977, Mimeo. - · 

(2) Contij och Manuel. "El Programa de Desarrollo Rural Intcgr?. 
do del Trópico Húmedo", Ponencia presentada en el Semina~

. río iritermncricano sobre ampliación de frontera agrícola .;. 
en el Trópico Húmedo. San José de Costa Rica, 22·26 Agosto 
1983. Mímco. 

·., ;.i .. 
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LIZACIÓN;. CADA VEZ SE CUESTIONAN MÁS LAS OBRAS REALIZA
DAS POR EL GOBIERNO QUE NO ESTÁN SIENDO UTILIZADAS, 

o) FINALMENTE EL CUARTO ASPECTO, PARTE DE UNA HIPÓTESIS: 
LA COMUNIDAD NO ALCANZARÁ UN MAYOR CONTROL DE SU MEDIO 
AMBIENTE FÍSICO, SI EN FORMA PARALELA NO MODIFICA SUS -
RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE EXTERNO, ES DECIR LA -
CóMUNIDAD DEBE SER MÁS AUTÓNOMA EN EL MANEJO DE ESTAS -
RELACIONES Y TENER MAYOR INFLUENCIA DE SU PROCESO DE D~ 
SARROLLO, 

ESTOS ASPECTOS QUE SON OBVIOS EN MUCHOS CASOS NO SE RECONQ 
CEN, NI MANEJAN EN MUCHOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL IN 
TEGRADO, LO CUAL OBLIGADAMENTE LLEVA A RESULTADOS POCO EXl 
rosos, 

CON RELACIÓN AL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y PUESTA EN MARCHA -
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL, ES NECESA-
RIO ESTABLECER DESDE· su INICIO UN PROCESO QUE CONSIDERE -
TRES ASPECTOS BÁSICOS: LA CONGRUENCIA ENTRE LA PLANEACIÓN 
NACIONAL, ESTATAL Y LOCAL, EN PRIMER LUGAR; EN SEGUNDO, LA 
COORDINACIÓN ENTRE SECTORES Y FINALMENTE LOS CONCEPTOS DE 
PLANEACJÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA y/o DE ARRIBA HACIA ABAJO 
Y SU NECESARIA COMPATIBILIZACIÓN, 

EN LA REALIZACIÓN CABAL DE ESTE ESFUERZO DE PLANEACIÓN - -
ESTÁ UNO DE: LOS PUNTOS FUNDAMENTALES DEL DR!, SIN éL ES ... 
MUY DIFICIL QUE EL RESULTADO FINAL SEA EXlTOSO.,,r· ··- · ~, 

A.1) "FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA.DE.DESARROLLO RURAL 

lAs DIFI~ULTADES DE UHA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL 
.NO SE ENCUENTRAN EN SU FORMULAC 1 ÓN UN 1 CAMENTE SI NO, -
SOBRE TODO, ENSU EJECUCIÓN, Y NO SOLAMENTE PORQUE SE 



(1) 

(2) 
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PRESENTEN OBSTÁCULOS T~CNICOS, SINO PORQUE TAMBiéN SE 
LE OPONEN TRABAS DE CARÁCTER POLÍTICO, ES DECIR RELA-. 
CIONADOS CON LA MAYOR O MENOR POSIBILIDAD DE UN CAM--
BIO DE ACTITUD QUE PERMITE LA EVOLUCIÓN DE LA CORRELA 
CIÓN"DE FUERZAS POLfTICAS Y DE LA ESTRUCTURA DE PODER. 

CUALQUIER ACCIÓN QUE TIENDA A FAVORECER AL CAMPESINA
DO HABRÁ DE EXIGIR. LA ENORME VOLUNTAD, LA AUDACIA Y -

EL VALOR POLÍTICO QUE SE NECESITA PARA EMPLEAR' A FON
DO LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIGEN 

' TES EN: EL REORDENAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA PRO-
PIEDAD; EN LA RECTIFICACIÓN DEL CURSO DE LOS FLUJOS -
DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LA TIERRA Y AL :RABAJO; 
EN LA MAYORfA DE LAS RELACIONES DEL CAMPESINAJo CON -
EL APARATO INSTITUCIONAL, Y SOBRE TODO, EN PERMITIR -
IMPULSAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES IN
VOLUCRADOS EN TORNO A OBJETIVOS LIGADOS DIRECTAMENTE 
A RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN SUS r)NDICIONES 
DE VIDA Y DE TRABAJ0,(1) 

No OBSTANTE QUE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DE UNA -
ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL NO SE ENCUEN
TRAN EN SU FORMULACIÓN SINO EN SU EJECUCIÓN, ES INDI.S. 
PENSABLE DICHA FORMULACIÓN, PARA EVITAR QUE MEDIDAS -
QUE FINCAN SU SENTIDO EN EL CORTO PLAZO LLEVEN A REI
TERAR ESFUERZOS QUE SOLO. CONDUCEN A SUSTITUIR LA CAPA 
ClDAD DE GESTIÓN Y DE REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES 

' . , ' ' •. 

·.MISMOS, POR EJEMPLO, MEDIANTE LA APLICACIÓN INDISCRI ... 
MINADA Y CIERTAMENTE PATERNALISTA DE UNA POLÍTICA DE 

. SUBSIDIOS, (2) . 

Sc:·cjtman Alejnndro. CEPAL. "Economía Campesina y Agricul
tura Empresarial. S. XXI, 1982.· 

Contijoch ~tnnucr y Funcs Snntiago< ."El nuevo enfoqnc en De . 
sarrollo Rural Integral, Orientaciones para una dcfinic~()ñ 
de c~tratcgta '' •. Fel>,1'.cro l~S3 ~ Mimco; 

. ;i 
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LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA TENDERfA A GENERAR, -
LO QUE ~ODRÍA DENOMINARSE 6 UNA SECUENCIA DINÁMICA DE 
CAMBIO, DESTINADA A LOGRAR LA AUTOSUSTENTACIÓN PRODUt 
TIVA DEL SECTOR CAMPESINO EN LA QUE PARTICIPE ACTIVA
MENTE LA GRAN MAYORÍA DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA Y -
CUYO OBJETIVO BÁSICO SEA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDl 
CIONES DE VIDA Y DE TRABAJO", (1) 

EN EL CONCEPTO DE SECUENCIA SE SUBRAYA LA NECESIDAD -
DE ESTABLECER UN ORDENAMIENTO POR ETAPAS DE ACCIONES 
QUE ASEGURE QUE LA PRECEDENCTA DE UNAS MEDIDAS SOBRE 
OTRAS HA SIDO CONTEMPLADA EN EL DISEÑO DE LA ESTRATE
GIA, 

EL CONCEPTO DE AUTOSUSTENTACIÓN SUPONE QUE LOS BENE-
FICIARIOS HABRÁN DE IR ADQUIRIENDO, A' MEDIDA QUE SE -
DESARROLLE EL PROCESO, UN CONOCIMIENTO Y UN CONTROL -
CRECIENTE SOBRE SU MEDIO AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO, 

SE DESTACA LA CONDICIÓN DE QUE PARTICIPE LA GRAN MAVQ. 
RÍA DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA PARA DIFERENCIAR EN-
TRE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL V LAS 
QUE SE BASAN UNICAMENTE EN EL EFECTO DEMOSTRATIVO DE 
LOS CAMPESINOS INVOLUCRADOS Y PROGRESISTAS, 

SE DESTACAN TAMBI~N, COMO OBJETIVOS DE LAS ACCIONES, 
EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y DE 
VIDA DE LAS FAMILIAS, CON EL PROPÓSITO .DE ADOPTAR ES
T.E CRITERIO DE EVALUACIÓN CON RESPECTO A CADA UNA DE 

. ' . . . . . . ·, '•• . 

LAS ACCIONES QUE SE.PIENSAN EMPRENDER, 

·Schcjtman Alejandro, CEPAL, "Economía·campesina y Agricu!_ 
tura Empresarial''• S.XXI, 1982. · ·; 
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EL PUNTO DE PARTIDA EN EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA -
CONCEBIDA PARA LOGRAR UNA AUTOSUSTENTACIÓN PRODUCTIVA 
Y SOCIAL EN EL SECTOR CAMPESINO( DEBE SER LA CARACT~
RIZACIÓN DE LA HETEROGENEIDAD DE LAS UNIDADES PRODUC
TIVAS, EMPLEANDO AQUELLOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE 

SE CONSIDERAN DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD DE LOGRAR 
LA AUTOSUSTENTACIÓN, 

SE TRATA DE UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE LAS POLi 
TJCAS TENGAN. EL MAYOR GRADO DE ESPECIFICIDAD POSIBLE 
EN LO QUE A LOS SUJETOS A QUE VAN DES TI NADAS SE REF I f;. 
RE, PARA QUE PUEDAN INTEGRARSE EN PROGRAMAS COHEREN-
TES DE ALCANCE LOCAL Y SE PUEDA GENERAR CIERTA COMUNl 
DAD DE INTERESES ENTRE LOS SUJETOS DE DICHOS PROGRA-
MAS, ESTA COMUNIDAD DE INTERESES ES INDISPENSABLE -
PARA QUE ALGUNAS DE LAS COMPONENTES (POLÍTICAS) DE LA 
ESTRATEGIA PUEDAN TENER VIABILIDAD, (1) 

A,2) CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO E~ LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL 

SE HA INDICADO YA EL CARÁCTER INDISPENSABLE DEL ESTA
DO, EN SU FUNCIÓN RECTORA, EN LA FORMULACIÓN Y EJECU
CIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL, ESA -
INTERVENCIÓN DEBERÍA ADQUIRIR RAPIDAMENTE, ENTRE - -
OTRAS, LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

A) . SER D IFERENC JADA EN CUANTO A:· LAS REGIONES, LOS -
ECOSISTEMAS Y PRINCIPALMENTE LOS TIPOS DE. PRODUCTQ. 
RES A QUIENES SE DIRIJA: 

Schcj tman Alejandro 1 CEPAL, "lkonomia Campesina y Agricu!_ 
tura tinprcsari;il 1

', S.X\I 1 1982. . 

. :, .... · --····J· ... , .. y ---------.....:· ':;..,;.·-;,.;_;._;_~--. 



105 
B) SER DESCONCENTRADA, PERMITIENDO LA ACTUACIÓN ADE-

CUADA EN LOS NIVELES LOCALES DE EJECUCIÓN, EN UN - . 
ÁMBITO DE CONCERTACIÓN REGIONAL DE PROGRAMAS Y PRQ. 
YECTOS; 

e) SER INTEGRADA AL NIVEL LOCAL, LO CUAL· IMPLICA, 
ADEMÁS DE LA CONVERGENCIA DE ACCIONES EN EL INTE~

. RlOR DE MARCOS PROGRAMÁTICOS .ESPECf FICOS, LA NEGO
CIACIÓN Y LA FORMULACIÓN DE ACUERDOS RENOVABLES -
CON LOS PRODUCTORES EN SU ASENTAMIENTO LOCAL: 

' 

O) ASUMIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y DE -
SUS ORGANIZACIONES EN EL NIVEL LOCAL COMO ., \ISTRU--¡ . 

MENTO FUNDAMENTAL EN TODAS LAS ETAPAS DEL DESARRO-
LLO BUSCADO, Y EN PARTICULAR EN LAS FASES. DE DIA~ 
NÓSTICO, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN: 

E) ÜRIENTARSE, PARA EL CASO DE LAS ECONOMLS CAMPESI
NAS DE LOS ESTRATOS DE INFRASUBSISTENCIA Y DE SUB
SISTENCIA, A OBTENER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE -
LOS PRODUCTORES Y A GARANTIZAR SU EVOLUCIÓN PRODU~ 
TIVA HACIA LA GENERACIÓN DE EXCEDENTES PARA EL MER 
CADO; 

F) ÜRIENTARSE, PARA LOS OTROS TIPOS DE PRODUCTORES -
AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES, HACIA LA OBTEN
CIÓN. DE PATRONES DE CULTIVOS CONFORME A LA MEJOR - . 
VOCACIÓN DE LO~ RECURSOS DISPONIBLES EN UN MARCO ~ 

DE PRIORIDADES DE LARGO PLAZO DEFINIDO POR LA. DE-
MANDA NACIONAL~ ASEGURANDO ADE~ÁS~ POR VÍA· DE ME--

. . . 
JOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS, UNA MENOR PRE 
SIÓN SOBRE LOS RECURSOS. DE TIERRA DE LOS ESTRATOS 

.. CAMPESINOS DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIM 
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G) FAVORECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE MECANISMOS -

PROPIOS DE CONTROL A NIVEL DE LA LOCALIDAD DE PRO
DUCTORES, EL CARÁCTER AUTOSOSTENIDO DE LAS ACCIO-
NES DE DESARROLLO INTEGRAL, 

A,3) ALGUNAS POLÍTICAS BÁSICAS·EN LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

LAS POLÍTICAS BÁSICAS DEBERÁN INCLUIR DENTRO DE LA E~ 
TRATEGIA DE DESARROLLO, AQUÉLLAS QUE DESDE TIEMPO - -
ATRÁS ESTEN SIENDO IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO (MEXI
CANO) EN MAYOR O MENOR GRADO, AL MENCIONARLAS SE - -
AGREGAN INDICACIONES QUE TIENDEN A MODIFICAR EL DESEM 
PEílO INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS POLÍ
TICAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS PRINCIPALES MODIFI
CACIONES SURGIRÁN DEL MARCO DE REFERENCIA ANTERIORMEK 
TE PRESENTADO Y ASIMISMO DE LAS CARACTERÍSTICAS SEílA
LADAS EN EL APARTADO ANTERIOR, 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL EN LA LOCALIDAD DE PRODUCTORES 

RESULTA INDISPENSABLE SUSTENTAR EL DESARROLLO EN LOS 
MÚLTIPLES PROYECTOS LOCALES QUE APUNTAN, PARTIENDO DE 
UNA REALIDAD PROBLEMÁTICA Y VIVIDA COMO INSATISFACTO
RIA, AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE 
TRABP,JO EN EL CAMPO. RESULTA TAMBIÉN INDISPENSABLE -
BASAR EL .PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POSIBILIDADES -
EFECTIVAS DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA,. ORGANIZACIONAL Y 

. CULTURAL DE LOS PROPIOS PRODUCTORES, Es DECIR, SE ;_ 
DEBE PARTIR D.E AQUtLLO QUE LOS PRODUCTORES SON Y TENER 
EN CUENTA SU CAPACIDAD DE EVOLUCIÓN, EN EL r·1ARCO .DE -
UN PROYECTO LO.CAL GENERADO EN LA INTERACCIÓN Y NEGO-~ 
CIACIÓN CONSTANTE DE LOS DIFERENTES INTERESES EN LA -
LOCALIDAD, 
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EN NUESTRO CONCEPTO, LÁ,PARTICIPACIÓN DEBE CONSIDERAR 
SE COMO UNA PRÁCTICA PERMANENTE, QUE EXPRESA LA CAPA
CIDAD DE LOS SUJETOS INVOLUCRADOS PARA TOMAR Y HACER 
CUMPLIR DEC~SIONES INFORMADAS QUE HACEN A LA CONTINUl 
DAD o Al.CAM~IO DE .s~s .~ON~I~JONES.DE VIpA y DE TRABA 
JO, INCORPORANDO EL RESULTADO DE LAS MISMAS A UN CON-. . . . . . . . . . . .... 
TINUO DE RETROALIMENTACIÓN LOCAL ORGANIZADA, 

PENSADA Y FOMENTADA EN ESE ¿ONTEXTO COMO UN MECANISMO 
Y UN PROCESO DE CARÁCTER SOCIAL· Y DE FORMAS MÚLTIPLE~ 
LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE UN INSTRUMENTO CENTRAL DE 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO, ENTENDIDA COMO ACCIÓN Dl 
RECTA DE LOS PRODUCTORES Y DE SUS FAMILIAS, PERO ES 
TAMBI~N FACTOR DE INTEGRACIÓN DE LA INTERVENCIÓN INS
TITUCIONAL, Y ABRE POSIBILIDADES CIERTAS DE QUE ESA -
INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL ENCUENTRE EN·EL NIVEL !.O-
CAL UN T~RMINO PERMANENTE DE ELABORACIÓN, NEGOCIACIÓN 
Y CONCERTACIÓN DE PROGRAMAS COMPLEJOS DE DESARROLLO -
RURAL, (1) 

Es POSIBLE ARTICULAR Y .DESARROLLAR ESA PARTICIPACIÓN 
LOCAL MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PLANES LOCALES DE DESA 
RROLLO, INSTRUMENTOS RENOVABLES MEDIANTE LOS CUALES -
UNA LOCALIDAD DE PRODUCTORES ESTABLECE SUS OBJETIVOS 
Y METAS DE DESARROLLO, DEFINE LOS T~RMINOS DE LA IN-
TERVENCIÓN INSTITUCIONAL DESEADA Y CONTROLA EL CUMPLl 

· MIENTO DE LAS ACCIONES Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS, -
. ·. ' . . 

· TANTO EN UN NIVEL INTERNO COMO EN EL DE LAS RELACIO--
.. NES EXTERNAS PLANTEADAS, (2) . EN. EL SENO DE. ESTOS PLA 

> . 

- . . . 

Contijoch HanueL y Funcs Santiago. '.'El nuevo enfoque .en - .. 
dasarrollo Rural Integral. Orientaciones para una defini-
ción de estrategia", . Febrero 1983. Mimco, · · 

Plan Nacional Hidráulico 1980. CPNH. · Anexo 9·, 
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NES LOCALES DE DESARROLLO SE DESPLIEGA LA CAPACIDAD Y 
LA NECESIDAD ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS, CONFORME A ~ 

LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS y OBJETIVOS ASUMIDOS 1 <Exr s
TE AL RESPECTO SUFICIENTE EXPERIENCIA COMPROBATORIA -
EN NU'ESTRO PAfS), 

EN EL NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y REGIONAL ESTOS PLA-
NES LOCALES DE DESARROLLO PUEDEN SER CONCERTADOS Y -
ARTICULADOS, TANTO POR LA INSTITUCIÓN PÚBLICA CORRES
PONDIENTE, COMO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZA 
CIONES SUPERIORES DE PRODUCTORES, 

SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN : 
I 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL REQUIERE' QUE LOS 
TRABAJOS INSTITUCIONALES DE AUSPICIO, SOPORTE Y ACOM
PARAMIENTO A LA ACTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES SE CONCl 
BAN DE UN MODO COMPLEJO Y ARTICULADO, PROP1NE CONSIDE 
RARLOS BAJO EL RUBRO DE "SERVICIOS T~CNICOS DE APOYO 
A LA PRODUCCIÓNn,(J) 

Los .PROGRAMAS QUE INCLUYAN LO QUE CONVENCIONALMENTE -
SE DENOMINA ~XPERIMENTACIÓN Y ASISTENCIA TtCNICA - · -
AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL DEBEN SER DEFINIDOS RE
GIONALMENTE, Y OPERADOS A NIVEL LOCAL. EL MtTODO, Dl 
FERENCIADO SEGÚN CRITERIOS ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS Y -

SOCIALES DEBE. ESTABLECER COMO OBJETIVO CENTRAL DE E~ 
TE TIPO DE APOYOS, Y COMO MECANISMO DE EVALUACIÓN Y - .. 
CONTROL TANTO POR PARTE DE LA INSTITUCI~N COMO DELA" 
ORGANIZACIÓN DE PROD.UCTORES, .· LA GENERACIÓN y. DE SARRO".: 

'LLO DE TECNOLOGÍAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOSESPECffI-
COS, INCLUYENDO su COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO y EL 

.: " . _, . , 

Contij och ~t~nue l y Punes sai;t iago: "El nuevo enfoqu~ i;n. D~ 
sarrollo> Rural Integral; ()r1entac.1ones para una .dehn1c1ón 
de,.es.trategia!' ~ Febrero 983. Miineo, · · · ' 

._ .. '. ·:J . . . ' - ·' .. - _., . - . ~· . ,. . . . : - . ·, :'• : .. 

:.:,,-: __ :.:-~-j-·~·· .. . _.:/;.\'_.:_.,·,::· . ..-~: .. <_ ··-.---·:-:,~ .·,·· ... ::_: ..... :·". 
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ESTUDIO DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, (1) 

ESTA POL!TICA DE SERVICIOS TtCNICOS DE APOYO DEBE su~ 
TENTARSE FN UN DIAGNÓSTICO LOCAL COMPARTIDO POR LA MA 
YORfA DE LOS PRODUCTORES, Y REFERIRSE EN CONJUNTO A -
TODA LA PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS -
PRODUCTIVOS VIGENTES O POSIBLES EN LAS CONDICIONES ME 
DIOAMBIENTALES PREDOMINANTES, ELLO IMPLICA QUE LA ~ 

·COOPERACIÓN TtCNICA DEBE OPERAR CONFORME A LOS NIVE-
LES LOCALES DE CONOCIMIENTO, PARTIENDO DE ELLOS PARA 
AUSPICIAR UNA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA AJUSTADA AL ESTA
DO Y EVOLUCIÓN POSIBLE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, 

A NIVEL DE PARCELA, LA EXPERIMENTACIÓN PUEDE HACER -
VIABLE, EN CONDICIONES APROPIADAS DE APOYO FINANCIERO; 
LA OPERACIÓN DEMOSTRATIVA DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGI-
CAS, PARA ~STO, LA POLfTICA DE SERVICIOS T~CNICOS DE 
BE CONTAR, TAMBI~N EN EL NIVEL LOCAL, CON EL APOYO DE 
LOS CENTROS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGA
CIÓN APLICADA, A TRAV~S DE UNA SUPERVISIÓN FORMATIVA 
DE LAS ACCIONES, 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

Es NECESARIO SEÑALAR LA IMPORTANCIA DE LA DESCENTRALl 
ZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN APLICA
DA DISPON.IBLE, EL ACERVO DE SUS RESULTADOS DEBE SER 
PUESTO EN CONDICIONES DE EXPERIMENTACIÓN A NIVEL DE -

. . 
ÁREA DE DESARROLLO RURAL, CON EL FIN DE GENERAR NUE-- · 
VAS>ALTERNATIVAS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS A NIVEL DE ~ .. 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN, LA NUEVA INFRAESTRUCTURA Y RE
CURSOS HUMANOS ADICIONALES DEBEN CONCRETARSE CONFORME 

Contijoch Nanuel y Func~s Santiago. ''El nuevo enfoque en D~ ·. 
sarrollo Rural Integral, Orientaciones para una definición · 
de estra tcli,ia" Febrero 1983, Mirneo. 
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A UN ESQUEMA DE DISTINCIÓN REGIONAL Y TECNOLÓGICA DE 
LAS PRIORIDADES, 

POR OTRO LADO, LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
DEBEN INCORPORAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEFINIDOS 
REGIONALMENTE, CON BASE EN LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 
DESARROLLO EN CADA REGIÓN O SUBREGIÓN, Y QUE CONTRIBll 
YAN A LA APARICIÓN VE SISTEMAS PRODUCTIVOS A DIFEREN-:· 
TES NIVELES DE INVERSIÓN Y COMBINACIÓN DE FACTORES DE 
PRODUCCIÓN, DE ACUERDO CON LA TIPOLOGÍA DE PRODUCTO-
RES DE CADA ÁREA DE INFLUENCIA, 

UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LOS RECURSOS DE INVESTIGA
CIÓN APLICADA DEBE CONCURRIR A LA ATENCIÓN DE LAS NE
CESIDADES DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS -
SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN, EN EL -
MARCO DE PLANES.ESPECÍFICOS DEFINIDOS EN CONJUNTO CON 
LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DE ES
TOS ÚLTIMOS, 

LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEBEN SER INCORPORA-
DAS A LA DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y -
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL REGIONAL, 

INFRAESTRUCTURA 

lAs ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEBEN CONCEBIRSE, POR 
UNA PARTE, COMO MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SE IN
CREMENTA LA CAP IT ALI ZAC l ÓN DE LA LOCALIDAD DE PRODUC'"" 
TORES EN SU CONJUNTO: POR .. LA OTRA, COMO LOS NECESA..; -
RlOS APORTES EXTERNOS DE ENERGÍA PARA CONTRIBUIR A :.. 

' ' ,_ : . - ' 

QÜE ESA LOCALIDAD DE PRODUCTORES PUEDA ENFRENTAR.Y S!! 
PERAR LOS DESAF 1 OS DERIVADOS DE LOS IMPACTOS ECOLÓG I- · 
COS REGISTRADOS, 
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ill 
Asf, LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA TIENEN QUE CONC~ 
BIRSE PARA QUE CADA LOCALIDAD DE PRODUCTORES AVANCE -
EN LA DEFINICIÓN DE NUEVOS EQUILIBRIOS, Y MÁS PERMA-
NENTES, EN SU RELACIÓN CON LOS RECURSOS Ff SICOS DE -
QUE D}SPONE; ES DECIR, COMO INSTRUMENTOS PARA UN RENQ 

VADO CONTROL SOBRE ESE TIPO DE RELACIONES 

. 
TODO ELLO IMPLICA QUE LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA 
DEBEN SER ESTRICTAMENTE NEGOCIADAS Y DEBATIDAS CON LA 
LOCALIDAD DE PRODUCTORES, O NIVELES SUPERIORES DE PAR 

1 

TICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA, PARA ELLO ES 
INDISPENSABLE ESTABLECER PLANES DIRECTORES DE DESARR~ 
LLO A NIVEL REGIONAL Y PROCESOS ORDENADOS DE ~·:RARQUl 

ZACIÓN DE PROYECTOS, FORMAS APROPIADAS DE ORGANIZA-
CIÓíl LOCAL PUEDEN ACOMPA~AR LAS FASES SUCESIVAS DE E~ 

TAS ACCIONES, CULMINANDO EN EJERCICIOS DE APROVECHA-
MIENTO A NIVEL DE UNIDAD DE PRODUCTORES, Y EN LA ORG~ 
NIZACIÓN Y RESPOWSABILIDAD LOCAL POR EL MA.:TENIMIENTO 
Y LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, (1) 

CRÉDITO 

LA POLÍTICA DE CRÉDITO "EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
INTEGRAL DEBE PERMITIR Y GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO 
DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE A NIVEL REGIONAL Y 
LOCAL CON LAS OPCIONES DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y -

.SOCIAL EN~ELLAS, 

EL CREDITO REFACCIÓNARIO DEBE CONSTITUIR UN SOPORTE -
EFECTIVO 'PARA EL ACCESO A SUPERfoRES NIVELES .TECNOLÓ
GICOS, Y SER CORRESPONDIENTE CON EL MEJORAMIENTO TE•_; .. - - .. - . . . ·. ,. - . . . 

RRITORIAL SUSCITADO POA LA INFRAESTRUCTURA, 

Contij och Manuel y Funes Santiago, uEl m.~evo enfoque en 
Dcsnr1·ol lo Rural Integral, · Orientaciones para una dcfini-
ciori d~ ·.es_tr8:,tegia ° Febrero l983 •. Nimeo. · 

._._¡_;,' 
--·~; 
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EL CRtDITO DE AVÍO, POR SU PARTE, CON.UNA ESTRECHA CQ 

NEXIÓN -EN TIEMPO Y MONTO- CON EL REFACCIONARIO, DEBE 
RfA APLICARSE CON BASE EN EL RECONOCIMIENTO ACTUALIZA 
DO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
VIABLES EN LA REGIÓN Y EL NIVEL LOCAL, 

LA POLfTICA DE CR~DITO DEBE ORIENTARSE TAMBiéN A ERRA 
DICAR LAS PRÁCTICAS QUE CONVIERTEN A ESTE INSTRUMENTO 
DE DESARROLLO EN SUBSIDIO DEFORMADO AL CONSUMO DE LAS 
UNIDADES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMITADAS EN CUANTO A SU -
ACCESO A RECURSOS Y DISPONIBILIDADES TECNOLÓGICAS CON 
LA INEVITABLE APARICIÓN DE CARTERAS VENCIDAS Y EL DE
SALIENTO EN LOS HECHOS A LA CAPACIDAD DE SER SUJETOS 
DE CRtDITO DE LOS PROPIOS PRODUCTORES, 

EN GENERAL, LA POLÍTICA DE CR~DITO DE~E BASARSE EN -

PROYECTOS PRODUCTIVOS RESULTADO DE UNA RENOVADA ACCIO~ 

DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y ASISTENCIA T~CNICA, Y PRl 
VILEGIAR AQUELLAS LOCALIDADES QUE HAYAN ADELANTADO EN 
SUS EJERCICIOS LOCALES DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN -
DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO, 

EL CRtDITO AL CONSUMO ALIMENTARIO LOCAL DEBE APLICARSE 
CON CLARIDAD EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, Y LIGARSE 
ASIMISMO EN LA PRÁCTICA A LA REALIZACIÓN DE OPERACIO
NES Y ORGANIZACIONES LOCALES Y MUNICIPALES TENDIENTES 

.A ASEGURAR UN MÁS PLENO ACCESO DE LOS PRODUCTORES A -
LOS BIENES DE CONSUMO INDISPENSABLE NO PRODUCIDOS O "'.: 
NO DISPONIBLES TEMPORALMENTE EN. SUS LOCALIDADES, 

LA OPERACIÓN DEL CRÉDITO DEBE SER TRASPARENTE.' Y CON
CEBIRSE DESDE LA INSTITUCIÓN MISMA COMO UN SIMULTÁNEO 

·. EJERCICIO DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULO A LA CAPAC.IDAD -
AUT-ONÓMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE -

LOS PROPIOS PRODUCTORES. 



ill 
EN CADA CICLO, AL MENOS EN EL NIVEL LOCAL, LOS PRODU~ 
TORES DEBEN TENER OPORTUNIDAD DE ANALIZAR Y EXTRAER -
LAS CONCLUSIONES NECESARIAS DE LA OPERACIÓN DE LOS -
CR~DITOS RECIBJDOS, TOMANDO EN BASE A ESTE ANÁLISIS 
LOS CRITERIOS QUE ORIENTARÁN SUS PROGRAMAS DE CR~DITO 
PARA EL PRÓXIMO CICLO, 

PRECIOS Y COMERCIALIZACIÓN 

EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL, LA POLfTICA 
DE PRECIOS PARA LOS PRODUCTOS AGRf COLAS ES FUNCIÓN DE 
NUMEROSOS FACTORES CUYA CONSIDERACIÓN ESCAPA A LOS L! 
MITES DEL PRESENTE TRABAJO, No OBSTANTE, Y TOMANDO -
EN CUENTA QUE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE LOS 
ESTRATOS PRIORITARIOS DE PRODUCTORES FORMA PARTE DE-
TERMINANTE DE LA CANASTA DE BIENES-SALARIOS, PUEDE -
SUBRAYARSE LA NECESIDAD DE CONCEBIR UNA POLÍTICA DE -. 
PRECIOS ORIENTADA A MEJORAR GRADUAL Y CONSISTENTEMEN
TE LOS T~RMINOS DE INTERCAMBIO DE LOS PRODUCTORES DI
RECTOS, 

POR SU LIMITADA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCA
DO, Y SIN CONSIDERAR LA RELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS -
AGRÍCOLAS Y LOS OTROS PRECIOS EN LA ECONOMÍA, LOS PRQ 
DUCTORES DIRECTOS D~ LOS ESTRATOS CONSIDERADOS TRANS
FIEREN DE HECHO A TERCEROS BUENA PARTE DEL VALOR DE -
~U PRODUCCIÓN, DE ALLÍ LA NECESIDAD TAMBI~N DE ENFO
CAR UNA POLfTICA DE COMERCIALIZACIÓN QUE PERMITA NEU""' 
TRALIZAR ESE TIPO DE TRANSFERENCIAS. 

EN EL NIVEL MICRORREGIONAL, EN EL QUE HEMOS DENOMINA
DO LOCALIDAD DE PRODUCTORES, ES FACTIBLE E INDISPENSA 
BLE ASOCIAR UNA POLÍTICA DE PRECIOS CON UNA POLÍTICA 
DE COMERCIALIZACIÓN, TANTO PARA LOS PRODUCTORES GENE
RADOS EN EL PREDIO COMO PARA LA ADQUISICIÓN POR El -
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PRODUCTOR DE LOS INSUMOS Y M<T f CULOS DE COtlSUMO QUE -
REQUIERE PARA SUS CULTIVOS Y SU PROPIA SUBSISTENCIA, 

EN ESE NIVEL, HA!1RÍA QUE ESTABLECER SOLUCIONES PRÁCTl 
CAS Y.DE LARGO ALCANCE, UTILIZANDO LA CAPACIDAD LOCAL 
DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL PARA CENTRALIZAR -QUIZÁ EN 

FORMA DE COOPERATIVAS- LA OCURRENCIA Y EL CONTROL DE 
ESAS POLÍTICAS CONVERGENTES DE PRECIOS Y DE COMERCIA
L! ZAC 1 ÓN • ( 1 ) 

SE HAN PROPUESTO AL RESPECTO YAP.:JAs ALTERNATIVAS TEÓR.l 
CAS, SOBRE TODO ALREDEDOR DE LA IDEA DE MERCA~OS DE -
ACCESO RESTRINGIDO, QUE SON DE MUY ARDUA EJECU~IÓN Y 

1 

SOSTENIMIENTO, LA IDEA S 1 N EMBARGO NO ES AJE!:\ A LA 
REALIDAD: DEBERÍA PROPONERSE, A NIVEL LOCAL, ~OMO DE
SAFÍO A LA CAPACIDAD LOCAL DE ORGANIZACIÓN Y riE GES-
TlÓN, Los MECANISMOS DE QUE DISPONEN LAS INSTITUCIO
NES, E INCLUSO A NIVEL REGIONAL LOS INSTRUMENTOS FIS
CALES, PODRÍAN COADYUVAR AL DESENVOLVIMIENio DE LAS -
FORM/\S QUE SURJJir.¡ DE LA PROPIA PRÁCTICA EN CADA LOCA
LIDAD DE PRODUCTORES, 

AGROINDUSTRIAS 

TANTO EN El NIVEL DE LA LOCALIDAD DE PRODUCTORES, CO
MO EN EL MUNICIPIO y/o SUBREGIONAL, ES FACTIBLE PLAN-

NOTA: La soluciones parciales puestas en pr5ctica hasta el pres~ 
te en México no son necesariamente incorrectas o improcc--~ 
dentes: se trata fundamentalmente de que han carecido, por 
parte, de una necesaria concurrencia 'institucional coordin!!_ 
da y, por la otra; de la necesaria participaci6n organizada 
de los productores y de sus familias para su implemcntaci6n 
en el nivel lo~al, 
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TEAR A MEDIANO PLAZO PROYECTOS AGROINDUSTRIALES CAPA
CES DE ORDENAR Y RACIONALIZAR POR SU INFLUENCIA PRO-
GRESIVA A LOS TIPOS DE PRODUCCIÓN Y A LAS FORMAS DE -
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL ÁREA RESPECTIVA, 

TALES PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DEBERÍAN RESPONDER -
POR UN LADO, A DISEÑOS ECONÓMICAMENTE BIEN PREPARADOS 
Y SER FINANCIERAMENTE SANOS, CON UN PLANTEO TECNOLÓGl 
CO AJUSTADO AL MEJOR USO POTENCIAL DE LOS RECURSOS -
DISPONIBLES Y BASADO EN LA MAXIMIZACIÓN DE LOS EMPLEOS" 
PERMANENTES REMUNERADOS QUE PUEDA GENERAR, PERO ES -
INDISPENSABLE, ADEMÁS, QUE ESTOS PROYECTOS SEAN GENE
RADOS CON PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PRODUC-
TORES, O DE FORMAS SUPERIORES 1\DECUADAS AL ÁREA, DE -
MANERA TAL QUE APAREZCAN COMO NATURAL DESARROLLO DE -
LOS PROPIOS RECURSOS Y FUERZA DE TRABAJO Y CAPACIDAD 
DE GESTIÓN DE LOS PROPIOS INTERESADOS, CON ESTE ORI
GEN, ASEGURANDO FORMAS DE PROPIEDAD Y DE ADMINISTRA-
CIÓN QUE ASIGNEN LA TOTAL RESPONSABILIDAD EN EL CON-
TROL Y MANEJO A.LA ORGANIZACIÓN LOCAL DE PRODUCTORES 
(o DE ÁREA), LOS PROYECTOS AGROINDUSTRIALES PODRÍAN -
CONTRIBUIR NO SÓLO AGREGANDO VALOR AL PRODUCTO DIREC
TO DE LA TIERRA SINO ESTABLECIENDO UNA INSTANCIA SUPE 
RIOR DE ARMONIZACIÓN DE LAS.EXPECTATIVAS y·porENCIALl 
DADES PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD O EL ÁREA MUNICIPAL 
y/o Sl/BREGIONAL, 

SERVICIOS SOCIALES A LOS PRODUCTORES 

:. LA EXPERIENCIA MUESTRA QUE. UNA LOCALIDÁD ÜRGANfZADA - · •. 
DE PRODUCTORES ALREDEDOR DE SUS PROBLEMAS PRINCIPALES .. 

PUEDE LOGRAR UNA MAYOR ATENCIÓN E INTENSIDAD DE LOS -
SERVICJOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES RESPECTIVAS, 

. JAMBJE!N LA EXPERIENCIA SEÑALA QUE .LA OFERTA' DE SERVI
CIOS E INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTE.R SOC.IAL EN FORMA SE. 



ll6 
PARADA DE OTRAS INTERVENCIONES INSTITUCIONALES QUE . - . 
PROCURAN EL DESARROLLO, LLEGA A SER ESTtRIL CUANDO NO 

·CONTRADICTORIA RESPECTO DE LOS ESFUERZOS POR OBTENER 
MEJORÍAS PRODUCTIVAS O TtCNICAS, FINALMENTE, LA EXPa 
RIENCIA INDICA QUE LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS O IN-
FRAESTRUCTURA SOCIAL NO NECESARIAMENTE CONDUCE A SU -
UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS EVENTUALES BENEFICIARIOS, 
NI TAMPOCO A NIVELES ADECUADOS DE EFICIENCIA EN SU -· 
OPER/\CIÓN, 

DE TAL MANERA QUE PARA EL CASO DE ESTE TIPO DE SERVI
CIOS E INFRAESTRUCTURA RESULTA NECESARIO QUE SE ACOMQ 
DEN PROGRAMÁTICAMENTE A NIVEL SUBREGIONAL, MUNICIPAL 
Y LOCAL, CONVERGIENDO EN TODOS ELLOS PERO PARTICULAR
MENTE EN EL NtVEL LOCAL CON OTRAS ACCIONES DE DESARRQ 
LLO RURAL, 

SE REQUIERE, ADEMÁS, QUE LAS MODALIDADES PARTICIPATI
VAS DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE HAN DESTACADO, 
IMPREGHENFUERTEMENTE ESTAS ACCIONES DE TIPO SOCIAL, 
MÁS QUE EN OTRAS, QUIZÁ, EN ELLAS SE INVOLUCRA DIREC
TAMENTE LA EXPERIENCIA Y LAS CONDICIONES DE VIDA Y -
TRABAJO DE LOS HABITANTES. Sus RESULTADOS PUEDEN SER 
EVALUABLES EN EL CORTO PLAZO -CASO DE CAMPARAS SANITA 
RIAS, POR EJEMPLe PERO SUS CONSECUENCIAS SÓLO SON • 
eERCEPTIBLES EN EL LARGO PLAZO, PoR ELLO DEBEN SER -
ESTRECHAMENTE CONGRUENTES CON LOS OBJETIVOS SUBREGIO
NALES, MUNICIPALES y LOCALES DE DESARROLLO. Los INS-

.. TRUMENTOS lNSTI1'UCIONALES D.E EDUCACIÓN, POR EJEMPLO, 
BENEFICIADOS POR LA ESTRATEGIAVIGENTE DE DESCENJRALl 
ZACIÓN,- D.EBEN ADQUIRIR UN COMPROMISO PERMANENTE PARA . 

AUSPICIAR, PRIMERO, LA APARICIÓN DE PROYECTOS LOCALES 
. SOBRE CONDICIO~ES DE VIDA Y DE TRABAJO, Y LUEGO ACOM- . 

PAÑAR LOS EJERCICIOS DE LA POBLACIÓN CREANDO CONDICIQ. .. ·• 
NES PROPICIAS: PARA SU PROPIO MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO 

.',' "··., 
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Y CULTURAL, Es INDISPENSABLE QUE ESTOS SERVICIOS E -
INFRAESTRUCTURA EST~N ATENTOS A REFORZAR Y PROFUNDJ-
ZAR LOS T~RMINOS DE IDEHTIDAD DE LOS HA~lTANTES A -
QUIENES SIRVEN, 

DADO QUE LOS SERVICIOS SOCIALES OPERAN EN LA INTIMI-
DAD DE LA SOCIEDAD CIVIL, Y AFECTAN DE UN MODO U OTRO 
A SU EVOLUCIÓN, SU INCORPORACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO RURAL -CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE AQUÍ SE 
HAN APUNTADO- PERMITIRÍA APOYAR LA FORMACIÓN DE ESA -
FUERZA SOCIAL INICIALMENTE ALUDIDA COMO INDISPENSABLE 
PARA LA TRANSFORMf\CI ÓN EN TÉRM l NOS DE DESARROLLO RUPAL 
INTEGRAL, 

COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (i) 

POLÍTICAS ESPECIFICAS Y FLEXIBLES DE COMUNICACIÓN Y -
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SON SUSTANTIVAS EN UN 

PROCESO DE DESARROLLO INTEGRAL, Su REALIZACIÓN DEBE 
ESTAR LIGADA, EN PRIMER LUGAR, A LA APARICIÓN Y CONSQ 
LIDACIÓN DE UN PROYECTO LOCAL DE DESARROLLO, Y AL - -
ACOMPAi1J\MIENTO DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL PARA LAS ACCH) 
N~S RESPECTIVAS, EN SEGUNDO LUGAR, DEBE ESTAR ORIEN
TADA A ESTIMULAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN QUE CIRCULA 
EN El INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE PRODUCTORES Y ENTRE 
YARlAS LOCALIDAD ES EN UNA MISMA ÁREA, MEDIANTE ESE -
RENOVADO FLUJO DE INFORMACIÓN SERÁ POSIBLE INCREMEN-
TAR LA CAPACIDAD LOCAL DE PARTICIPACIÓN ORGANIZADA -
ALREDEDOR DE OBJETIVOS SENTIDOS COMO PROPIOS POR LOS 
INVOLUCRADOS, ASÍ COMO FAVORECER LA PROGRESIVA ARTIC!J. 

· LACIÓN .DE LOS PLANES LOCALES DE DESARROLLO. EN TER-
CER LUGAR, LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y TRANSFEREN-~ 

Cont:i,,Joch Manuel y Punes Santiago! "El nueve> enfoqu? ~n D~ 
snrrollo Rural Integ1·a1, Orientaciones para una dcfinici6n 
de éstratcgfa" Febrero 1983. Mimeo, · 
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C I A DE CON OC I M l ENTOS, SEGÚN .SEAN LAS NECESIDADES DEL -
PROYECTO LOCAL DE DESARROLLO Y LAS POSIBILIDADES DE -

APOYO INSTITUCIONAL QUE CON ~L SE NEGOCIEN, DEBE ES-
TAR ORIENTADA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA OPORTUNOS 
LOS Nl!EVOS ELEMEIJTOS DE CONOCIMIENTO, LA NUEVA INFOR
MACIÓN, REQUERIDA POR CADA ETAPA DEL PROCESO DE DESA
RROLLO LOCAL, 

ELLO IMPLICA UNA DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN 
RÁPIDAS DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN LA MATERIA 
E IMPEDIR -POR INEFICIENTE- LOS USOS MASIVOS 1 DE MENSA 
JES QUE NO RESPONDEN A UNA IDENTIFICACIÓN PRECISA DE 
LA POBLACIÓN OBJETIVO, . l 

j 

lAs ACCIONES DE COMUNICACIÓN SON PARTE INTEGRANTE DE 
LA ESTRATEGIA Y DEBEN SER INTEGRADORAS, ANTE LA PERCEE. 
CIÓN LOCAL, DE LOS DIVERSOS COMPONENTES INVOLUCRADOS, 
DE ALLÍ LA EXIGENCIA DE UBICAR EN EL NIVEL REGIONAL Y 
SUBREGIONAL DISPOSITIVOS BIEN DOTADOS DE EQUIPAMIENT~ 
Y T~CNICAMENTE AUTOSUFICIENTES, CAPACES DE APOYAR CON 
MEDIOS MASIVOS Y SOBRE TODO CON LOS DE APLICACIÓN GRll 
PAL, LAS TAREAS DEL PERSONAL DE CAMPO EN LA LOCALIDAD 
DE PRODUCTORES, ESTAS ACCIONES NO DEBEN SUSTITUIR A 
LAS QUE LA SOCIEDAD CIVIL REQUIERE Y PUEDE REALIZAR -
CON SUS PROPIOS MEDIOS Y RECURSOS, Y QUE SON PARTE DE 
SUS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ARTICULACIÓN, CON -
TAL ORIENTACIÓN SERÁ POSIBLE ADEMÁS ELEGIR LOS MEDIOS 
ADECUADOS PARA CADA OBJETIVO O TIPO DE ACTIVIDAD INS
T I TUC.I ONAL •. 
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LA REALIZACIÓN DE L/\ ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTE- ·
GRAL PLANTEA UN FUERTE DESAFIO EN MATERIA DE RECURSOS 
HUMANOS PARA El NIVEL INSTITUCIONAL, QUE DEBEN SER SA 
TISFECHOS EN LO BÁSICO POR El SECTOR EDUCACIÓN Y ClElt 
ClA Y TECNOLOGf A, ADECUADAMENTE CONCERTADOS CON EL -
AGROPECUARIO EN UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO, 

AQUÍ SÓLO SF. SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE DISPONER, EN -
EL CONTEXTO DE PROYECTOS REGIONALES O SUBREGIONALES -
DE DESARROLLO, DE OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN EN SERYl 
CIO DEL PERSONAL REQUERIDO POR LOS MISMOS, ASÍ COMO -
DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS PARA RETROA
LIMENTAR EN FORMA PERMANENTE, CON PROPÓSITOS DE RECI
CLAJE FORMATIVO, EL TRABAJO DE LOS DIVERSOS TéCNICOS 
Y ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS, 

DEL MISMO MODO, DEBERÍA ENFATIZARSE LA NECESIDAD DE -
REORIENTAR, EN EL CORTO PLAZO, A LOS PLANES Y PROGRA
MAS DE LA EDUCACIÓN TéCNICA AGROPECUARIA, ASIGNANDOLE 
UN CARÁCTER EXPLÍCITAMENTE TERMINAL A LOS NIVELES ME
DIO y/o MEDIO SUPERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS OBJETI
VOS, NECESIDADES Y OPCIONES DE DESARROLLO EN LA RE- -
GIÓN O SUBREGIÓN ATENDIDAS POR CADA UNIDAD EDUCATIVA, 
CON ESTA REORJENTACIÓN PODRÍA ALCANZARSE EN EL MEDIA~ 
NO PLAZO UNA FUENTE ADECUADA DE INSUMOS DE PERSONAL 
PARA LOS RESPECTIVOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL SEC
TOR, 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ÜNA VEZ DEFINIDA LA ESTRATEGIA, FIJADOS LOS OBJETIVOS 
. ' . 

DEL PROCESO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y ESTABLECI-
.·. DA LA DECISIÓN POLiTICA, LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL. 
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ENTRA EN UN PERIODO DE PROFUNDOS CAMBIOS Y AJUSTES, 
DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN -
ASf COMO INSTANCIAS APROPIADAS PARA LA NORMACIÓN Y LA 
CONCERTACIÓN, CARACTERIZAN EL DESENVOLVIMIENTO INSTI
TUC1011AL EN ESE PEílfODO. EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 
SIN EMBARGO, LOS PROBLEMAS DE LA EJECUCIÓN ESTÁN fNTl 
MAMENTE LIGADOS CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y AJUS
TE INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS, 
EXISTE EN ELLOS UNA FUERTE INERCIA Y RIGIDEZ, QUE OBli 
TACULIZAN SU DESEMPEílO EN APLICACIÓN DE LA NUEVA ES-
TRATEGIA, 

DE ALLÍ QUE EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.LA MODALIDAD 
MÁS INDICADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN SEA -AUNQUE RELA
TIVAMENTE COSTOSA EN TIEMPO- · LA DE COORDINAR LAS IN
TERVENCIONES INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS, RESULTA -
MÁS IDÓNEA AL RESPECTO LA COORDINACIÓN ALREDEDOR DE -
PROGRAMAS REGIONALES Y ESTATALES BIEN DEFINIDOS, CON 
ARREGLOS PRESUPUESTARIOS CONGRUENTES, Y MECANISMOS lit 
TEGRADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL AS! ORIENTADA CONTRIBU
YE TAMBI~N A FAVORECER EL PROCESO MÁS PROFUNDO E IM-
PORTANTE A LARGO PLAZO, DE CAMBIOS PERMANENTES EN LA 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO, 
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) J MPLEME!JTAC IÓN DE UN PL.M! DE DESARROLLO RURAL J NTEGR/\DO 

------···---------------------------·- ---

LA PLANIFICACIÓN REGIONAL NO ES UN CONCEPTO ESTÁTICO, NI -
SE LIMITA A LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO QUE Cll 
BRE UH PER(ODO DETERMINADO, CONSTITUYE UN PROCESO DINÁMIC~ 
ENTRELAZADO ESTRECHAMENTE CON LA IMPLEMENTACIÓN, 

DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SE REALIZAN OBSERVA-
CIONES QUE PERMITEN EVALUAR LA INTERACCIÓN ENTRE LOS DIFE
RENTES FACTORES DEL DESARROLLO, EN ESPECIAL AQUELLOS CUYO 
CURSO ES IMPREVISIBLE DE ANTEMANO, [sTE MECANISMO'DE RE-
TROALIMENTACIÓN ES EL COMPONENTE ESENCIAL DEL CONCEPTO DE 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL, Y EL INSTRUMENTO QUE PERMITf EVA--

' 
LUAR LOS FACTORES Y CON BASE EN ESTO MODIFICAR EL PL~N INl 
CIAL CONSERVANDO SUS OBJETIVOS ORIGINALES, (1) 

LA PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN CONSTITUYE POR LO TAN
TO UNA DE LAS ETAPAS DECISIVAS DEL DESARROLLO IN~EGRADO, 

LA PLANIFICACIÓN DEBE SER LLEVADA A CABO SIMULTANEAMENTE -
EN DOS NIVELES DIFERENCIADOS. 

·EL PRIMERO CONTEMPLA LA TRADUCCIÓN DEL PlAN A ETAPAS OPE
RACIONALES Y POSTERIORMENTE CADA UNA DE ESTAS A PROYECTOS 
CONCRETOS, EL SEGUNDO NIVEL INCOLUCRA LA ORGANIZACIÓN PA
RA LA IMPLEMENTACIÓN, 

Tooo PLAN DE DESARROLLO ESTÁ COMPRENDIDO EN UN PERÍODO DE 
TIEMPO DETERMINADO Y ES OPERADO A TRAV~S DE UNA SERIE DE -
PROYECTOS CONCRETOS, Es NECESARIO DIVIDIR AL PLAN EN ETA
PAS Y POSTERIORMENTE EN PROYECTOS DEFINIDOS CON EL OBJETI 
VO DE NO SOLO MINIMIZAR RIESGOS SINO ASEGURAR LA COORDINA
CIÓN ENTR~ SUS COMPONENTES, 

Raanan Nei tz. Desarrollo Rural Integral. Consejo Nacional 
de Ciencias y Tccno logia, l 981. · 
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LA SUCESIÓO DE ESTAPAS EN EL PLAN DEPENDERÁ DE LA DURACIÓN 
DEL PLAN, DE LA NATU~ALEZA DE LOS CAMBIOS A EMPRENDER, Y -
DE LA JNTEHSIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO PREVIS-
TAS, 

CON DASE EN EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y LAS ETAPAS OPf 
RACIONALES DEFINIDAS, SE FORMULARÁ UN CIERTO NÚMERO DE PRQ 
YECTOS ESPECÍFICOS, LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS SE BASA 
EN: SU FACTIBILIDAD EN UN CIERTO PERÍODO, LAS VENTAJAS ECQ 
NÓMICAS, SU REPRESENTATIVIDAD E IMPACTO SOBRE LA REGIÓN. 

PARA LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS CONCRETOS SE REQUE~IRÁ DE 
INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER OBTENIDA DIRECTAMENTE EN EL - -

ÁREA, CADA PROYECTO DEBERÁ SER ANALIZADO A NIVEL Df :ESTU
DIO DE PREFACTIBILIDAD A FIN DE ESTIMAR SU VALOR ECONÓMICO, 
POSTERIORMENTE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRbYECTOS 
SE BASA EN EL CONCEPTO DE "EFECTO DE DIFUSIÓN", (1) LO - -
CUAL IMPLICA: COMENZAR LA OPERACIÓN EN ÁREAS RELATIVAMENTE 
PEQUE~AS, REPRESENTATIVAS DE LAS CONDICIONES DE LA REGIÓN, 
CONCENTRANDO LOS MAYORES ESFUERZOS, IDENTIFICADOS EN CADA 
UNA DE LAS COMPONENTES (EXTENSIÓN, CR~DITO, ORGANIZACIÓN, 

·CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA) A FIN DE OBTENER UN MÁXIMO 
IMPACTO A NIVEL ECONÓMICO, SOCIOLÓGICO Y PRODUCTIVO, AL -
ALCANZAR UN ALTO NIVEL DE CALIDAD EN LA OPERACIÓN DE LAS -
COMPONENTES, LA EXPERIENCIA ACUMULADA SE CONVIERTE EN LA -
BASE DE UNA EXPANSIÓN QUE AFECTARÁ A LA REGIÓN EN SU TOTA
LIDAD, 

PARA QUE LOS PROYECTOS OBTENGAN EL ÉXITO DESEADO, SE RE- -
QUIERE DEL APOYO Y PARTICIPACIÓN REAL DE LA POBLACIÓN LO~- · 
CAL DIRECTAMENTE IMPLICADA, PARA ~STO, ES NECESARIO CREAR 
CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL PLAN 

(1) Raanan Wcit:. Desarrollo Rural Integrado, Consejci Xncional 
de Ciencia y Tccnología,1981, 
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Y LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES, LO QUE DEBE PERMITIR UN -
FLUJO PEHMANENTE Y f\CTI VO ENTRE AMBOS EMISORES: EN SEGUNDO 
LUG/\R SE DEBEN GENEHAR INSTRUMENTOS Y MECANISMOS llE CAPACl 
TACIÓN QUE HAGAN VIABLE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CAMPESINOS 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE AL TERNA TI VAS ( 1), PR0'.10V ! EN
DO AS( EL INTERéS Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL CAMPESINO 
( 2) 1 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, DURANTE TODAS -
SUS ETAPAS EXIGE LA PERMANENCIA DE UN CONTACTO ESTRECHO Et:!. 
TRE LAS AUTORIDADES LOCALES, LOS LfDERES DE LA COMUNIDAD, 
LA COMUNIDAD EN GENERAL, LOS CAMPESINOS EN PARTICULAR Y -
LOS PROFESIONALES QUE ESTÁN A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS 
PROYECTOS, 

DESPU~S DE IlllCIADA LA IMPLEMENTACIÓN SE HACEN EVIDENTES -
DETERt/ilNADOS FACTORES CUYA IMPORTANCIA O COMPORTAMIENTO NO 
FUERON ESTIMADOS EN FORMA CUANTITATIVA, Y QUE SOLO DURANTE 
EL PROCESO DE DESARROLLO EMERGEN EN LA REALIDAD DEL ÁREA 
DE OPERACIÓN, PoR ELLO, LA PLANIFICACIÓN DEBE SER CONCEBl 
DA COMO UN PROCESO DINÁMICO, ESTRECHAMENTE ENTRELAZADO CON 
LA IMPLEMENTACIÓN Y SUFICIENTEMENTE FLEXIBLE COMO PARA PR~ 

SENTAR SOLUCIONES A PROBLEMAS QUE SURGEN DURANTE EL PERÍO
DO DE IMPLEMENTACIÓN, 

LA AUTORIDAD DEL PROGRAMA.· DEBERÁ ESTAR ENCABEZADA POR UNA 
PERSONA DOTADA DE LAS ATRIBUCIONES, Y LA CAPACIDAD PARA -
CUMPLIR LA FUNCIÓN DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE TODAS -
LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO; 

Gonzdlez Villareal Fernando, El papel de los Recursos - :
Hidráulicos en .el Desarrollo del Tr6pico HOmedo Mexicano, 
PRODERITH, Serie Didáctica. 1977, 

Funes Santiago, Gesti.6n Campesina en el Desarrollo Rural, 
Mimeo 1979, 
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YA QUE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES GENERALMENTE SON EJECUTA~-
DAS POR DIFERENTES ORGANISMOS GUDERNAMENTALES, 

LA COORDINACIÓN CONSTITUYE LA PRINCIPAL FUNCIÓN DEL DIREC
TOR DEL PROGRAMA, ALCANZANDO UN MAYOR SIGNIFICADO SI SE LE 
CONFIERE LA CAPACIDAD DE CONVOCATORIA PARA REUNIR A LOS RE 
PRESENTANTES DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS QUE PARTICIPAN 
EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO A FIN DE COORDINAR SUS ACCIO
NES,LLEVAR A CABO SU SEGUIMIENTO, PROPONER LAS CORRECCIO-
NES NECESARIAS Y REALIZAR SU EVALUACIÓN. 

POR OTRO LADO, ACORDE AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
INTEGRAL, EL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN A CARGO DEL DESARRO-
LLO REGIONAL HABRÁ DE CUMPLIR LAS FUNCIONES VERTICAL Y - -
HORIZONTAL (1) ENTRELAZADAS CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESA
RROLLO, LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA CUMPLIR.DICHAS FUN-
CIONES, DEPENDE NO SOLO DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL -
ADECUADA, SINO TAMBI~N DE LA COMPOSICIÓN DEL MISMO, DE LA 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE SUS MIEMBROS Y LA NATURALEZA -
DE SU LIDERAZGO, 

(1) Raanan Weitz 1981, Pag, 39-40. "El Desarrollo Rural Inte .... -
grado considera al proceso de la plnnificaci6n como un - -
"cruce de funciones", o sea, el punto de encuentro a nivel 
regional de dos diferentes actividades de la planificación: 
la funci6n vertical y la funci6n hotizontal. 
"La funci6n vertical de la planificación regional implica 
la coordinación de la planificación a nivel micro con la -
plánificaci6n regional y la coordinación de la planifica-
ci6n micro r macro cst5 implícita en este proceso clulll". 
"La funci6n horizontal en la planificaci6n regionlll Jbnrca 
una gama de actividades: la coordinaci6n inter~ectorinl,la 
trndué:ci6n de los princ:ipi.os del dc~arrollo a t6rmi110:; de 
planes ffsicos adccun~os n las condiciones particulnrcs de 
la r6gi6n y la convcrilón del plan general en proyectos· 
concretos" 
"El concepto <le "cruel' <le· funciones••con!'t i tuyc el punto de 
encuentro de las acUvidadcs mcndonaJJs, cuya con:-:rn!iadón 
es eL ''.plun .de· dcsarrol l.o y~gional ·integrado•~ . 

. " '. . . ;~ ::·.¡." "' . :, . ,·; '. ', .: . .'. ~ '·.;:· . . •. - - ' 
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ESTA ORGANIZACIÓN ADEMÁS DE INTEGRARSE COMO UN GRUPO IN-
TERDISCIPLINARIO, DEBERÁ POSEER LA CAPACIDAD PARA COMULGAR 
Y/O COORDINAR LA PLANIFICACIÓN REGIONAL Y LOCAL CON LOS R~ 
QUf SfTOS A NIVEL NACIONAL, PARA LOS SECTORES DE LA ECONO-
MfA, Y DEBERA SER CAPAZ DE TRADUCIR LOS RESULTADOS A UN -
PLAN ESPACIAL-Ff SICO Y ESTE PLAN A PROYECTOS CONCRETOS, 

EL PROPÓSITO DEL TRABAJO JNTERDISCIPLINARJO, CONSISTE EN -
REUNIR A EXPERTOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS PARA PERMITIRLES 
CONTEMPLAR LA SITUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS OB
JETIVOS GLOBALES DE LA PLANIFICACIÓN, EL EQUIPO DE PLANI
FICACIÓN DEBE MANTENER UN CONTACTO DIRECTO Y SISTEMÁTICO -
CON EL EQUIPO DE OPERACIÓN EN CAMPO DE TAL FORMA Ql ~ LE -
PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE AJUSTE AL PLAN INICIAL ACORDE 
AL DESARROLLO EN CURSO, ESTO PROVOCA UN CONSTANTE JNTERCA~ 
BIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL CAMPO Y LA UNIDAD DE PLANIFICA 
CIÓN-EVALUACIÓN A NIVEL CENTRAL, 

e) HACIA UN ENFOQUE INTEGRADO DE DESARROLLO RURAL EN EL 

TRÓPICO HúMEDO MEXICANO. 

(,}) ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN EN MtXICO 

LA PLANIFICACIÓN REGIONAL LLEGÓ AL MUNDO DE LA CIEN-
CIA ECONÓMICA CON UN PAR DE D~CADAS DE RETRASO EN RE~ 

LACIÓN A LA PLANIFICACIÓN GLOBAL, HACIA LA DtCADA DE 
LOS SESENTAS, 

PESE A QUE EN UN PRINCIPIO SE LA CONCIBIÓ COMO UN IN~ 

TRUMENTO AUXILIAR DE LA ÚLTIMA, IMPLÍCITAMENTE; SE ES
TABA COMENZANDO A RECONOCER QUE EN EL CONTEXTO ESPA-- . 
CIAL ALGO NO FUNCIONABA DEL TODO BIEN. LAS DIFEREN""
CIAS CRECIAN NO SOLO EN EL NIVEL .INTERREGIONAL, SINO 
TAMBI~N EN ~L INTRARREGIONAL, CONDUCIENDO A DIVERSOS 
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PROBLEMAS TANTO EN EL ORDEN POLÍTICO COMO EN EL PRO-
Pl/\MENTE ECONÓMICO. 

LA PLANIFICACIÓN REGIONAL NO PUEDE CONSTITUIR UN ENTE 
ABSTR~CTO INDEPENDIENTE DE LA CARACTERIZACIÓN DEL ES
TADO, DE SU POLÍTICA ECONÓMICA, NI DE SUS OBJETIVOS -
POLÍTICOS NACIONALES, DE LA INTELIGENCIA Y CAPACITA
CIÓN DE LOS ORGANISMOS PLANEADORES DEPENDE LA COMPLE
MENTACIÓN DE OBJETIVOS REGIONALES Y NACIONALES, 

A CONTINUACIÓN SE HACE UNA BREVE RESEOA DE L~ EVOLU-
CIÓN DE LA PLANEACIÓN EN M~XICO, CON EL OBJETO DE VI
SUALIZAR COMO LOS PLANES NACIONALES SE HAN IDr 10RIEN
TANDO HACIA LA FORMULACIÓN DE PLANES REGIONAL~~ Y LO
CALES, Y COMO SE HA INTENTADO ABORDAR LA PLANEACIÓN -
REGIONAL, 

CON EL PRIMER PLAN SEXENAL (1933-1940), EF~CTUADO EN 
EL PERÍODO CARDENISTA, SE INICIAN LOS PRIMEROS INTEN
TOS DEL ESTADO POR LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO, -
QUE SUSTENTADO EN LA DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD DE -
NUESTROS RECURSOS, SE TRADUJERA EN MAYORES NIVELES DE 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA POBLACIÓN, 

EL OBJETIVO PRINCIPAL SE PROYECTABA HACIA EL SECTOR -
AGROPECUARIO, FUNDAMENTALMENTE A TRAVtS DEL REPARTO -
AGRARIO, APOYANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE RIE
GO, Y CONSECUENTEMENTE LA ORGAílIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CAMPESINA~ EL PILAR DE LA POL(TICA AGRARIA FUE EL -
EJIDO, HACJ A EL CÜAL SE.CANALIZABAN LAS l NVER$ l ONES EN 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE EN ESE SEXENIO OCUPA -
RON MÁS DEL 20% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO (PROPORCIÓN 
QUE NO FUE SUPERADA SINO HASTA LOS AílOS JQ), ASf MIS
MO PARA EL FINANCIAMÍENTO. DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTl 

VAS DEL EJIDO, SE CREÓ EL BANCO DE CR~DITO EJIDAL, 
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SIN DUDl\, EL PLAN FUE ABUMD/.JHE EN OBJETIVOS Y LltlEA-
MIENTOS, SIN EMBARGO CARECIÓ DE INSTRUMENTOS QUE PER
MITIERAN SU OPERATIVIDAD ftHEGf~A, ADEMÁS DADA U\ DEFI

CIENCIA DE LAS ESTADfSTlCAS NO SE CUANTIFICARON METAS 
NI SE EVALUARON LOS RESULTADOS, 

EL SIGUIENTE PLAN (1941-1945), PR~TENDÍA CONTINUAR -
LOS LINEAMIENTOS DEL ANTERIOR, PERO CIRCUNSTANCIAS DE 
R l V AD AS DE LA SEGUNDA GUERRA i1UND I /\L l MP 1D1 ERON SU -
CONSECUCIÓN, ESTE MISMO HECHO OFRECIÓ AL PAÍS LA PER~ 
PECTIVA DE INDUSTRIALIZACIÓN, Y EL PLAN SIRVIÓ DE - -
AVAL PARA CONSEGUIR FINANCIAMIENTO ESTADOUNIDENSE Y -
ESTABLECER LOS ALTOS IJORNOS DE MtXICO, INDUSTRIA PILAR 
DEL DESARROLLO DEL SECTOR, 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES SE -
MOVIERON COYUNTURALMENTE, DESTACÁNDOSE LA PROMULGA- -
CIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EL REGLAMENTO DE Fl 
JACIÓN DE SALARIOS POR REGIONES ECONÓMICO-GEOGRÁFICAS, 
Y EL ASENTAMIENTO DE LAS BASES IMPOSIIIVAS PARA INTRQ 
DUCIR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

EN EL SECTOR PRIMARIO TUVIERON CONTINUIDAD LAS ACCIO
NES DE LAS POLÍTICAS DISERADAS EN EL SEXENIO ANTERIOR, 

EL GOBIERNO DE MIGUEL ALEMAN (1946-1952), ESTABLECIÓ 
PROGRAMAS QUE OBEDECÍAN A SITUACIONES D~L MOMENTO SIN 
REFER 1 RLOS A UN PLAN FORMAL, FUERON A~IOS EN QUE LA -
PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO SE CONCENTRABA EN FRENAR -
LAS GRANDES PRESIONES INFLACIONARIAS, EN FORTALECER -
EL DÉBIL MERéADO. INTERNO, V EN HACER FRENTE A LAS - -
EXPECTATIVAS DEL MERCADO EXTERNO A LAS QUE DIO VIDA -
EL. NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL. 

, --.- . .,..->;" 
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COMO EXPEHllNCIAS DE PLANEACIÓ!I DEL DESARROLLO RURAL, 
SOLO SE RESCATAN LAS OBTENIDAS POR LAS (OMISIONES DE 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS CREADAS ENTRE 1947 Y 1951, QUE 
REPRESENTARON ESf'.UlRZOS DE PLMIEAC 1 ÓN A tl lVEL REGIO-
NAL, DADAS EN FORMA AISLADA Y SJN UN MARCO GENERAL DE 
DESARROLLO A NIVEL NACIONAL. EN ESTE ÚLTIMO LO MÁS -
SOBRESALIENTE FUE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY PARA EL -
CONTROL DE ÜRGANIS~OS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE 
PARTICIPACIÓN ESTATAL (1947), Y LA COMISIÓN NACIONAL 
DE INVERSIONES (1943), 

ESTOS ORGANISMOS FACILITARON LA FORMULACIÓN EN EL PE
RIODO PRESIDENCIAL SIGUIENTE (1953-1958), DE UN PLAN 
QUE POR PRIMERA VEZ SE ENCUADRÓ EN UN ESQUEMA DE CON
TABILIDAD NACIONAL. EN ~L SE PRETENDfA DAR AL PAÍS -

.LA POSIBILIDAD DE REDUCIR SU DEPENDENCIA ECONÓMICA, -
PERO FRACASÓ DEBIDO A QUE LOS NIVELES DE-RECAUDACIÓN 
FISCAL NO FUERON LOS CALCULADOS, ASÍ QUE, PARA NO DE
JAR CAER LOS NIVELES DE CRECIMIENTO DEL PJB (ERA DEL 
6% ANUAL), SE RECÜRRIÓ EXCESIVAMENTE A CRÉDITOS EXTER 
Nos·., 

ENTRE 1953 Y 19514 SE CREARON VAR 1 AS 1 NSTI TUC 1 ONES CON 
OBJETO DE MEJORAR LAS PERSPECTIVAS DE PLANIFICACIÓN, 
TALES COMO: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA (1953), (OMl 
SIÓN INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (1962), ESTA ÚLTIMA -
ELABORÓ PARA 1966-70. UN PLAN EcoNÓMICO y SOCIAL, co~ 

TANDO YA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTITUCIONES A NIVEL 
REGIONAL, Y UNA AMPL.IA INFORMACIÓN ESTAP f STI CA, EN--
FRENTÁNDOSE ADEMÁS A UN NUEVO PANORAMA POLÍTICO, ECO
NÓMICO Y SOCIAL, EN ÉSTE PERfODO DEL SECTOR INDUS- - . 
TrHAL CRECIÓ A TASAS ·suPERJORF$ DE LAS PROGRAMADAS, -. . ,· .. ·. 

PERO EN DESEQUILiBRIO RESPECTO AL SECTOR AGROPECUAR1~~ 
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AL CUAL SE LE BRINDÓ UN APOYO MUY INFERIOR A LO PLA--
NEADO, ESTO INFLUYÓ PARA AGRAVAR LOS PROBLEMAS DE ES
TE SECTOR, DESTACÁNDOSE EL SUB-EMPLEO RURAL, LIGADO A 
LA FUEfHE MIGRACIÓH HACIA Lf\S CIUDADES, 

EL ÚLTIMO DECErHO HA SIDO ESCENARIO DE DIVERSOS INTEN 
TOS POR DEFINIR UN SISTEMA DE PLANEAClÓN COHERENTE, -
REALISTA Y EQUILIBRADO, QUE PERMITA TRADUCIR A NIVE-~ 
LES HEGIONALES LA PLANEACIÓI: MACROECONÓMICA, ESTOS -

INTENTOS SE IDENTIFICAN EN: LA ESTRATEGIA DE DESARRO
LLO COMPARTIDO (1971-1976}, EL ANTEPROYECTO DE LINEA
MIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y S~ 
CIAL (1974-19~0), EN PROYECTO DE PLAN BAsico or, Go- -
BIERNO <1976-1932), INCLUYENDO EN ÉSTE ÚLTIMO :,'Js PLA 

NES SECTORIALES, 

Los AVANCES EN LA CONCEPCIÓN GLOBAL DE LOS P~OBLEMAS 

NACIONALES, NO SIEMPRE HAN TRADUCIDO /\VANCFS EN LA -
INSTRUMENTACIÓí! Y OPERACIÓiL ASÍ LO DEtfüESTRA LA POL.1 

T J CA SEGUIDA PARA EL DESARROLLO REGIONAL, EN LA QUE -
SE DIRIGIÓ APOYOS A PROGRAMAS QUE INCElffIVAN POLOS DE 
DESARROLLO, OBEDECIENDO A ORIENTACIONES SECTORIALES -
PARA CREAR CENTROS URBANOS A TRAV~S DEL FOMENTO INDU~ 

TIRAL Y DEL COMERCIO, 

Los RESULTADOS LOGRADOS EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A AUS
PICIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DE ZONAS RURALES, SE 
MOSTRl\ITANTODAVfA INSATISFACTORIOS, EN ALGUNOS CASOS, 
HABÍA FALTADO PRECISIÓN EN LOS OBJETIVOS DE LOS PRO-
GRAMAS; EN OTROS SE HABÍAN SEGUIDO MéTODOS EXTRAPOLA
DOS DE LAS ÁREAS TEMPLADAS Y FRIAS EN ASPECTOS T~CNI~ 
COS PRODUCTIVOS; Y EN OTROS SE HABÍA HECHO CASO OMISO 
DE LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN QUE.AHf RESIDE; DAN-

·no POR RÉSULTADO UN MARCO DE CONDICIONES PROBLEMÁTI--
' -

CAS NUEVAS. ADEMÁS, A ELLO HABRÍA QUE AÑADIR, LA CA-

. "/ 
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NALIZACIÓN DE INVERSIONES A LAS REGIONES EN FORMA SE~ 
TORIAL Y DESINTEGRADA, LAAUSENCIADE PERSONAL CAPACI
TADO EN FUNCIONES INTERD[SCIPLINARIAS QUE MANEJE EL -
PROBLEMA DEL DESARROLLO EN TODOS SUS NIVELES Y PRINCl 
PALMENTE LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA COHERENTE QUE PER 
MITA LLEVAR AL ÁMBITO DE LA PLANEACIÓN REGIONAL, LA -
POSIBILIDAD DE TRADUCIR LAS POLfTICAS MACROECONÓMICAS. 
AL NIVEL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, 

Los PRIMEROS ESFUERZOS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN RE 
GIONAL, CON UNA ORIENTACIÓN HACIA EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL DE LAS REGIONES OBJETO HAN SIDO EL PlDER - -
(PROGRAMA DE INVERSIONES PúBLICAS PARA EL DESARROLLO 
RURAL 1973, REDEFINIDO POSTERIORMENTE COMO PROGRAMA 

INTEGRAL PARA EL DESARROLLO RURAL) y EL PRODERITH - -
(PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ltHEGRADO DEL TRÓPICO -
HúMEDO 1973), ESFUERZOS QUE HAH LLEVADO ADCLANTE LA 

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y DE LAS -
INSTITUCIONES QUE INCIDEN EN UNA REGIÓN DETERMINADA, 
PARA BUSCAR SALIDAS VIABLES AL DETERIORO DE LOS MECA
NISMOS DE CONTROL DE LA POBLACIÓN CAMPESINA, 

C.2) ÜRIGEN DEL PRODERITH 

Es PRECISO ENFATIZAR QUE, NO OBSTANTE LOS ALENTADORES 
RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL AGROPECUARIO Y fORESTAL 
1978, LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MOSTRÓ EN EL PAf S, -
ENTRE 1964 Y 1975 UN CRECIMIENTO .CONSIDERABLEMENTE IN 
FERIOR AL DE LA POBLACIÓN, GENERANDO ASÍ IMPORTANTES 
DEFICIENCIAS EN LA OFERTA INTERNA QUE HA TENIDO QUE -

SATISFACERSE VÍA IMPORTACIONES QUE PESAN NOTORIAMENTE 
EN LAS POSIBILIDADES DE APLICAR FUERTES RECURSOS A lA · 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ORIGEN EXTERNO. EXIGIDAS PA
RA EL FORTALECIMIENTO DE LA. ECONOMÍA NACIONAL, 
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EN UN MARCO DE OBJETIVOS 111\C IONALES PARA EL SECTOR --
AGROPECUAR 10 QUE SE REFIEREN A: MEJORAR LA DISTRIBU~
CIÓN DEL INGRESO; GENERAR EMPLEO PERMANENTE Y PRODUC
TIVO; INCREMENTAR EL HJGRESO CAMPESHlO; REDUCIR LA Dt;. 

PENDENCIA EXTERUA; PRESERVAR LA CALIDAD DEL MEDIO - -

AMBIENTE Y ESTABLECER RELACIONES ECONÓMICAS MÁS JUS-
TAS PARA UNA MAYOR EXPANSIÓN DEL COMERCIO INTERNACIO
NAL, LA ADMINISTRACIÓN DEL Lic. Jos~ LóPE~ PORTILLO, 
PLANTEÓ COMO PRIORITARIO, JUNTO AL DE ENERG~TJCO EL -
RUBRO DE ALIMENTOS, 

SATISFACER EL OBJETIVO DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, 
SUPONÍA AÚN coi¡ HIPÓTESIS CONSERVADORAS EN MATERIA DE 
INCREMENTO DE LA DEMANDA INTERNA, UIJA TASA SOSTEN IDA 
DE 5% EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO AGROPECUARIO, 
ALCANZAR ESTE RITMO, IMPLICABA, ENTRE OTRAS COSAS, LA 
INCORPORACIÓN DE CERCA DE 200 000 HAS, ANUALES A UNA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL INTENSIVAS, 

LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS CUATRO 
ZONAS EN QUE SE HA DIVIDIDO EL PAÍS, INDICA QUE POR·· 
RESTRICCIONES DE AGUA Y SUELO SÓLO SERÍA POSIBLE EN -
EL FUTURO INCORPORAR 200 ÜÜÜ HAS, EN LA ZONA NORTE, 
500 ÜÜÜ EN LA CENTRO, EL RESTO TENDRÍA QUE LOCALIZAR
SE EN LA ZONA GOLFO Y SURESTE, EN ESTA ÚLTIMA SE ES
TIMAN EN 3,6 MILLONES LAS HECTAREAS QUE PODRÍAN INCOR· 
PORARSE A UNA AGRICULTURA COMERCIAL EN LOS PROXIMOS -
25 AÑOS; DE tSTAS, ALREDEDOR DE 2.4 MILLONES, UBICA-
DAS EN LA PLANICIE COSTERA, PODRÍAN CONSTITUIRSE EN 
METAS MEDIATAS, SI SE LOGRAN SUPERAR LOS FRENOS QUE -
IMPIDEN SU DESARROLLO, 

PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ESTA .ZONA, SE REQUERI •· 
RIA RESOLVER ADECUADAMENTE PROBLEMAS DE ORDEN FÍSICO, 
T~CNICO Y SOCIOECONÓMICO QUE SON CUALITATIVAMENTE DI-
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FERENTES DE AQUELLOS QUE COHSTITUYEN EL GRUESO DE LA 
EXPERIENCIA ACUMULADA POR LAS INSTITUCIONES DE GOBIER 
NO QUE AUSPICIAN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORES-
TAL, A ESTA FALTA DE EXPERIENCIA, SE AGREGA EL RETRA 
ZO QUE TIENE EN GENERAL. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
TECNOLÓGICA EN MATEHIA DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y 
SOCIAL EN LAS ÁREAS TROPICALES, 

DENTRO DE LOS FRENOS FfSJCOS DESTACAN El CLIMA, SE- -
QUJ/\S INTERESTIVALES, INCOMUNICACIÓN Y AGENTES TALES 
COMO PLAGAS, ENFERMEDADES, CATÓSTROFES, ETC. 

ENTRE LOS PROBLEMAS T~CNICO-PRODUCTIVOS SOBRESALEN: 
FALTA DE EXPERlENCJA Y CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS; E~ 

CASA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, SUB
UTILIZACIÓN DE SUEL~S O MANTENIMIENTO DE.GRANDES EX-
TENSIONES INCULTAS, 

LAS PRINCIPALES DIFICULTADES SE ENCUENTRAN EN LOS AS
PECTOS SOCIOECONÓMICOS; LOS QUE SE RELACIONAN CON EL 
PROCESO DE POLARIZACIÓN INTERNA, LA ESTRUCTURA DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA, LA RENUNCIA A ACEPTAR LA INTER 
VENCIÓN INSTITUCIOU/IL Y LA CARENCIA DE CAPACITACIÓN, 
SUPERARLOS, Y HACERLO EN UN PROCESO QUE ASEGURE AL -
MISMO TIEMPO LA CONFIGURACIÓN DE ORGANIZACIONES PRO-
DUCTIVAS y"coN CARACTERfSTICAS SOCIALES ADEUCADAS A -
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, A UNA CRECIENTE PARTICIPA 
CIÓN EN LOS ME~CADOS, Y UNA NUEVA CONCEPCfÓN EN LA 
BASE SOCIAL DE PRODUCTORES, 'ACERCA DEL USO ÓPTIMO Y -
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS, SUPONE UN ESFUERZO ADI-

· .. CIONAL Y DECISIVO, 

Asf PUES~cEL.CONTROL DE INUNDACIOKES Y NIVELES FREÁTl 
cos: EL MANEJO DE SUELOS EN cormI Cl ONES TROPICALES; -
LAS I NCORf>ORAC IONES· DE PATRONES DE USO DEL SUELO, QUE 

,.:,, _._, .. ,: . .-:,, 



133 
REEMPLACEN SIN DETERIORO ECOLÓGICO, LA CADA VEZ MENOS 
VIABLE AGRICULTURA DE ROTACIÓN DE CAMPOS; EL REEMPLA
ZO DE LA ECONOMfA DE SUBSISTENCIA POR FORMAS SUPERIO
RES,QUE RECREEN Y RECUPEREN LA TRADICIÓN TECNOLÓGICA 
Y REPRODUCTIVA QUE LAS CARACTERIZARÁ TODOS ELLOS CONi 
TITUYEN PROBLEMAS QUE NO HABÍAN SIDO RESUELTOS PLENA
MENTE EN LAS EXPERIENCIAS QUE EL PAfSTENÍAAL RESPEC
TO, 

A ESTO, HABÍA QUE AGREGAR LA EXISTENCIA DE DIVERSAS -
1 

DEPENDENCIAS CON ACTUACIÓN INDEPENDIENTE, ENTRE LAS 
CUALES DIFfCILMENTE SE ESTABLECE COORDINACIÓN Y LA -
EXISTENCIA DE POLÍTICAS DIVERSAS, HECHOS QUE C·,NSTIH!. 
YEN A ACENTUAR LA DIFICULTAD DEL DESARROLLO RU~AL EN 
EL TRÓPICO, ' 

COMO PARTE DEL ESFUERZO NACIONAL PARA ATENDER LAS - -
PRIORIDADES EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE AL"~ENTOS, Gf 
NERACIÓN DE EMPLEOS, CONSERVACIÓN DE RECURSOS Y BIE-
NESTAR SOCIAL Y EN VI STA DE LOS RESULTADOS ARROJADOS 
POR LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL PAfS, 
SE FORMULÓ UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRA 
DO PARA EL TRÓPICO HúMEDO MEXICANO (POR T~CNICOS DE -
ALTO NIVEL DE LA CPNH) QUE SERÍA IMPLEMENTADA A TRA-
V~S DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO DEL. -
TRÓPICO HúMEDO <PRODERJTH) A PARTIR DE 1978, 

Los OBJETIVOS DEL PROGRAMA SE DEFINIERON EN TERMINO$ 
DEL PLAN NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL, ELABORADO 

. ·POR LA SARH,MAS TARDE, MOSTRARON SU CONGRUENCIA CON - . 

OTROS INSTRUMENTOS MAS GENERALES DE PLANEACIÓN DEL DE. .. 
. SARROLLO DEL PAfS, TALES COMO, EL PLAN GLOBAL DE DESA 
RROLLO 19a0-32 Y EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, EN 
FORMA PARTICULAR, EL PRODERJTH CONTEMPÓ EL DESARROLLO 

- . _. - . ' - ' - . 

·TEÓRICO Y PRÁCTICO DE UNA ESTRATEGIA CAMPESINA DE DE-
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SARROLLO RURAL P;\RA EL TRÓPICO HÚMEDO: MEDIANTE UN -
PROCESO DE INTERACCIONES SUCESIVAS, QUE PERMITA FORTa 
LECER LA CAPACIDAD NACIONAL PARA COSEGUIR UNA INCORPQ 
RACIÓN GRADUAL Y ARMÓNICA DE EXTENSIONES SUBUTILIZA-
DAS HASTA LA FECHA, 

ENTRE LA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL QUE SIRVIÓ DE BASE. 
PARA EL PLANTEAMIENTO DEL PRODERITH PUEDENMENCIONARSE 
EN ORDEN SEMEJANTE DE IMPORTANCIA, LOS SE~ALAMIENTOS 
Y CONGLUSJONES DEL PLAN NACIONAL HIDRÁULICO (1975) C~ 
VOS ELEMENTOS BÁSICOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y FOR
MULACIÓN, JUNTO CON OTROS ELABOHADOS EN LA SARH CON SU 
TUYERON LA BASE DE LAS ACTIVIDADES DE PLAHEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO RURAL DEL TRÓPICO, LAS ACTIVIDADES Y -
PROGRAMAS DE TNVESTIGJ\CIÓN BÁSICA Y APLICllDA LLEVADAS 
A CABO POR EL INIA, INIP y EL INIF A LO LARGO DE su -
EXISTENCIA; LOS TRABAJOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL Y -
DE APLICACIÓN METODOLOGICA QUE HABÍA VENIDO REALIZAN
DO LA DIGEPEXA y LOS APORTES DEL CoLEGio DE PosTGRA-
DUADos D~ CHAP1NGO, EN ESPECIAL LOS LIGADOS A LOS PRQ 
GRAMAS DE ASISTENCIA T~CNICA EN EL ÁMBITO DEL PLAN -
PUEBLA; DE UNA MANERA GENERAL, LA EXPERIENCIA DEL COli 
JUNTO DE LA SARH, EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, OPERA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 1 

DE CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES, DE ORGANIZACIÓN SO- -
CIAL Y PRODUCTIVA, DE PLANEACIÓN A NIVEL REGIONAL Y 
LOCAL, ADEMÁS ALGUNAS OTRAS EXPERIENCIAS EN MATERIA 
DE DESARROLLO REGIONAL, QUE HAN ARROJADO PROGRAMAS. DE 
DESARROLLO RURAL DE VARIADA ESCALA, COMO EL CASO DEL 

.. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA CHONTALPA. Asf ·MISMO .. 

. SE.CONTÓ CON LAS APORTACIONES ESPECÍFICAS DE LASEGRE., 
... TARÍA DE PROGRAMACióil Y PRESUPUESTO Y· DE LA DE HACIEN. 

...• DAY CRÉDITO PÚBLICO, PARTICULARMENTE A TRAV~S D.E - - .. 

FIRA y LA BANCA RURAL. 
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PARA ílEFORZAíl LA DJSPONIBILlDAD NACIONAL DE EXPERIEH-
ClAS EN LA MATEHIJ\, SE FORMf\LlZÓ UN CONVENIO DE COOPE

RACIÓN TtCNlCA INTERNACIONAL EN EL PROGRAMA DE NACIO
NES UN!DADAS PARA EL DESARROLLO Y LA FAO, EN LOS RU-
BROS MAS CRÍTICOS DEL PROCESO DE DESARROLLO EN EL TR~ 
P 1 CO, SE CONCRETÓ, ADEMAS, UIL . ACUERDO QUE PERM l TE 

LA PARTICIPACIÓN COMPLEMENTAHIA EN EL FINANCI/\MIENTO 

DEL PROGRAMA, CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONS- -
TRUCCIÓN Y FOMENTO, POR UN VALOR DE 56' MILLONES DE -
DÓLARES. 



CAP l TULO CUARTO 

DESCR1PCION DEL PRODERITH 



IV. DESCfHPCIOH JEL PWmErnTH 

EN EL CASO QUE HOY OCUPA A ESTE TRABAJO, DESPU~S DE HABER 
IDENTIFICADO EN LAS LLANUERAS COSTERAS ÁREAS HOMOG~NEAS -
CON SUELOS.DE ALTA Y MEDIANA POTENCIALIDAD, SUBUTILIZADO~ 

SE PROCEDIÓ A LOCAU ZAR DENTRO DE ELLOS, SI TI OS REPRESEN
TAT l VOS ENTRE 5 Y 20 MIL HA, DENTRO DE UNA SUBCUENCA, CON 
CARACTERfSITICAS FAVORABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU 
COMUNICACIÓN, PREPONDERANTEMENTE EJIDALES Y QUE HABÍAN D~ 
MOSTRADO ALGUNA REACCIÓN A LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL, 
EN ESTOS SITIOS SE ELABORARON ESTUDIOS A NIVEL DE ~ACTIBl 
LIDAD Y CON UNA ALTA PARTICIPACIÓN LOCAL, FINALMENTE EN 
BASE A LA EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA ~E EX-

1 
PANDIERON LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A TODA LA SL ~CUEN-
CA EN UN ÁMBITO DE 100 A 200 MIL HA. ESTA INFORMA~IÓN E~ 

TUVO DISPONIBLE A LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA T~CNIC~ DE -
LOS PROYECTOS Y SIRVIÓ PARA ORIENTAR Y DIRIGIR SUS ACTIVl 
DADES, ASIMISMO FUERON LA BASE DE LA PLANEACIÓN LOCAL DE 
LA PROPIAS COMUNIDADES, ESFUERZO CONOCIDO COMO VLANES LO
CALES DE DESARROLLO, INSTANACIA DE NEGOCIACIÓN ENTRE LA -
COMUNJDAD Y LAS INSTITUCIONES QUE PERMITE COMPATIBILIZAR 
Y PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN AMBOS NIVELES E -
INTERESES, 

EN ALGUNOS CASOS FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA PLANEA-
CIÓN DETALLADA DE FINCAS TIPO, O MÓDULOS DEXOSTRATIVOS -
CON COMPONENTE EXPERIMENTAL QUE TUVIERON UN DOBLE EFECTO: 
EL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO Y EL DE PERMITIR 
LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA ELLO ADEMÁS 
DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y -

. TENENCIA DE LA TIERRA, SE ELABORARON LOS PATRONES DETALLA 
DOS DE USO DEL SUELO, APOYO DE CRéDITO~ fNFRAESTRUCTURA -
PARCELARIA, PROCES~MIENTO Y COM~RCIALIZACIÓN 
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OBJETIVOS 

Los OBJETIVOS DEL PRODERITH SE ESTABLECIERON PARA coNTRl

BUIR AL DESARROLLO GLOBAL DEL TRÓPICO HÚMEDO ME6IANTE EL 
DESARROLLO DEL MEDIO RURAL, 

EN SU VERSIÓN INCLUIDA EN EL PLAN NACIONAL AGROPECUARIO Y 
FORESTAL 1973, EL PRODERITH CONTEMPLA LOS SIGUIENTES OBJ.E;_ 
TIVOS, (1) 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORES
TAL REALIZANDO UN USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LOS RE
CURSOS NATURALES; 

MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DEL TRÓPl 
CO Y DE SUS FAMILIAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE 
SU BASE PRODUCTJVA Y DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE CA 
DA COMUH!DAD DE LA GESTIÓN EN SUS RELACIONES CON LOS 
DEMAS SECTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCE
SOS DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN; 

EVITAR LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
REGIÓN; 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS GLOBALES, iA ESTRATEGIA DISE
ÑADA PLANTEÓ EL DESARROLLO DE ACCIONES PROGRESIVAS Y CON
FLUENTES (LÁMINA 1), ENTRE ESAS ACCIONES, DESTACAN LAS -
ENCAMINADAS A PLANEAR Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRADO 
EN 500 ÜÜÜ HA, A PARTIR DE SEIS PROYECTOS UBitADOS E~~ - .· 
ÁREA~:'LH'11TADAS, LAS CÚALES CUBREN UN. TOTAL DE 54 ÚÜÜ HA .• 
. (LÁMINA 2), EN ESTA ÚLTIMA SUPERFICIE, SE REALizAN ACCIQ. 

• '.. • ••• , • • • • '> 

· NES DE· CARÁCTER . INTENSIVO E 1NTEGRAL1 TALES CÓMO · I NFRAES- . 
TRUCTURA HIDRO.AGRÍCOLA, CRÉDITO, ASISTENCIA J~CMIC,ó,, ORGA 

NlZAC IÓN Y . COMUNICACIÓN ; .. As I M ISM~ 1 SE TRÁTABA DE REFOR--

Documento Báslco del PRODERITH, MimoQ. Ma.rzo 1979_ •... ··. .. ·::.,.._:·, ..... , ·.: 
·,r., 
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ZAR LA INVESTÍGACIÓN PA~A LA REGIÓN, EN PARTICULAR LA 
AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETI-
VOS DEL DESARROLLO RURAL INTEGRADO, PoR OTRA PARTE, LAS 
ACCIONES SE ENCAMINARON A REFORZAR LOS SERVICIOS DE ASIS
TENCIA TÉCNICA A LOS PfWDUC·TORES; A LOGRAR QUE LA POBL/,-·· 

CIÓN BENEFICIARIA PARTICIPARA ACTIVAMENTE EN EL PROCESO -
DE DESARROLLO Y A CONSERVAR Y MEJORAR LA DISPONIBILIDAD -
DE LOS RECURSOS NATURALES, 

EL PROGRAMA SE I~ EJECUTADO TENIENDO EN CUENTA EL SIGUIEli 
· TE ESQUEMA CONCEPTUAL: 

EL DESARROLLO INTEGRADO EXIGE UN ENFOQUE MULTISECTO-
RIAL PARA SUPERAR LOS FRENOS EXISTENTES: 

TRATAR DE ESTABLECER UN PROCESO RACIONAL ACORDE CON -
LA ASIGNACIÓN DE VALOR Y JERARQUÍA A LAS CAUSAS IDEN
TIFICl\DAS EN EL DIAGIJÓSTICO, A ESTA PONDERACIÓN, SI
GUE EL ORDENAMIENTO DE PRIORIDADES EN CUANTO A ACCIO
NES E INVERSIONES, COMPATIBILIZADAS CON LA DISPONIBI
LIDAD DE RECURSOS, 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PARTICULARMENTE LAS AGRO
PECUARIAS, RESULTAN PRIORITARIAS, 

No TODAS LAS CAUSAS QUE FRENAN EL DESARROLLO SE UBI-
CAN EN EL PROPIO MEDIO TROPICAL RURAL, ALGUNAS PERT[ 
NECEN A OTROS SECTORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y GEOGRÁ
FlCOS 1 PoR ELLO DEBÍA INCLUIRSE EN EL DISERO DEL PRQ . . . 

GRAMA LA IDENTIFICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO TIPO DE CAUSAS 
Y ESTABLECER ~AS ACCIONES NECESARIAS ~ARA SU SOLUCIÓN, 
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EL DESAfrnOLLO ES FUNCÍÓN DE UN ALTO NÚMERO DE VARIA--
BLES VINCULADAS AL HOMBRE, SUS NECESIDADES Y VALORES, 

DE f\LLf LA NECESIDAD DE EST/\BLECER LAS ACCIONES EN UN 

CO~PLEJO INTEGRADO, 

LA NECESARIA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS IMPLl 
CA A SU VEZ UNA METODOLOGÍA PRECISA Y FLEXIBLE, Y DE
MANDA IMPORTANTES ESFUERZOS EN MATERIA DE FORMACIÓN -
DE RECURSOS HUMANOS, 

DADAS LAS RESTRICCIONES DEL MEDIO TROPICAL, Y TENIEN
DO EN CUENTA SU IMPORTANCIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO -

EH LA ESTRATEGIA NACIONAL DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTA 
RIA, RESULTABf; INDISPENSABLE ASEGURAR LA EFICACIA DE 

LAS ACCIONES IMMEDIATAS. EN ESTE CONTEXTO, SE BUSCÓ 
ASEGURAR LA FACTIBILIDAD T~CNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE L/1S ACTIVIDl~DES PfWPUESTAS A NlVF.L DE UNIDAD DE -
EXPLOTACIÓN, DE COMUNIDAD RURAL Y DE PROYECTO, 

LA CONGRUENCIA ENTRE OBJETIVOS, ACCIONES Y RESULTADOS 
PUEDEN LOGRARSE MEDIANTE TRES ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 
LA PLANEACIÓN; LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE INTER-
VENCIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN PLENA, CONSCIENTE E INFOR 
MADA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, 

B) ESTRATEGIAS 

LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA FUERON ESTABLECÍDAS TENIENDO 
EN CUENTA LOS OBJETIVOS, LA DISPONIBILIDAD DE RECUR$0S Ff. 

SICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS, EL MARCO INTERNACIONAL VI--. . . . . . ,. 

GENTE, LA EXPERIENCIA HISTÓRICA ACUMULADA Y LAS CARACTE--
RfSTlCAS DEk MEDIO EN QUE SE PRETENDE IMPULSAR EL DESARRQ 

LLO, 
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LA ESTRATEGIA BÁSICA SE ORIENTA, POR UNA PARTE, A LOGRAR 
LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN FORMA GRADUAL, MEDIANTE PRQ 
YECTOS DE MAGNITUD RESTRINGIDA; Y POR OTRA, A PROFUNDIZAR 
EN EL CONOCIMIENTO DE LA REGIÓN, LO QUE PERMITE REFORZAR 
Y ORIENTAR LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CXPERIENCIAS, 
LAS GRANDES LfNEAS DE EST/\ ESTRATEGIA CONSISTEN EN: 

- · UN DESARROLLO POR ETAPAS, QUE MINIMICE LOS RIESGOS DE 
FRACASO Y ACORTE LOS PERÍODOS DE MADURACIÓN DE LOS -
PROYECTOS; 

IMPULSAR UNA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LAS DISTIN-
TAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE POR SUS ATRI
BUCJ ONES SON RESPOMSM3LES DE LA EJECUCIÓN DE LAS DIS
TINTAS ACCIONES QUE SE REQUIEREN PARA CONSEGUIR LA SU 
PERACJÓN DE LOS FRENOS EXISTENTES AL DESARROLLO, CON 
OBJETO DE UNIFICAR CRITERIOS Y COMPATIBILIZAR ESFUER
ZOS DURANTE EL PROCESO, 

GENERAR UN PROCESO "DE ABAJO HACIA ARRIBA", QUE MODI
FIQUE LOS PLANTEAMIENTOS RÍGIDOS DEL SISTEMA TRADICIQ 
NAL DE PLANE/\CIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRQ 
YECTOS, Y QUE HAGA PAFfff CIPE DESDE UN PRINCIPIO A LA 
COMUNIDAD Y LE PERMITA EN LA MEDIDA EN QUE SE AVANCE 
EN EL PROCESO, SER LA PROTAGONISTA DE SU DESARROLLO; 

' 
CREAR, FOMENTAR Y FORTALECER LAS EMPRESAS CAMPESINAS 
DE AUTOGESTIÓN CAPACES DE REGULAR SUS RELACIONES CON 
EL MEDIO AMBIENTE FÍSICO, SOCIOECONÓMICO, POLfTICO E· 
INSTITUCIONAL, HACIA EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, Y -
CON OTRAS COMUNIDADES Y SECTORES SOCIALES Y·ECONÓMI-
COS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS QUE LA AFECTAN: 

- '...;·-:·. '"• 
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GENERAR Y PROPONER LAS CONDICIONES DE INTERVENCIÓN -
ACTIVA POR PARTE DEL [STADO, QUE PERMITAN REGULAR LAS 
RELACIONES ENTRE LAS FRONTERAS DE LOS SISTEMAS DE PRQ. 
DUCCIÓN Y SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS, CONCILIANDO 

LOS lNfERESES LOCALES, ESTATALES, REGIONALES Y DE LA 
NACIÓN; 

ACTUAR PRIORJTARI~MENTE EN AREAS HOMOG~NEAS ACTUALMElt 
TE SUBUTILIZADAS, Y CON ALTO Y MEDIANO POTENCIAL PRO

DUCTIVO; 

ESTABLECER UN SISTEMA DE ACCIÓN CONJUNTA ENTRE LOS -
PROGRAMAS DE INVESTIG/\CIÓN, f\SlSTENCIA TÉCNICA ''

1 
CRÉ

DITO QUE SE ALIMENTEN DE LOS CONOCIMIENTOS Y EX,iRIEN 
CIAS ALCANZADOS, ! 

CONVIENE DESTACAR QUE EL PRODERlTH ENFATIZA LA BÚSQUEDA -
DE UN PROCESO I1E DESAf\ROLLO "DE AB/\Jf\ HACIA ARPIBA", EN 
CUYO TRANSCURSO, Y A TRAV~S DE UNA SERIE DE I!~STANCIAS DE 
NEGOCIACIÓN SUCESIVAS, L~S COMUNIDADES RURALES SE CON- -
VIERTEN EN PROTAGONISTAS DE SU PROPIO DESARROLLO, LA - -
ACCIÓN INSTITUCIONAL, QUE PARTE DE UN ANÁLISIS DE LAS COtl 

DIClONES DE FACTIBILIDAD DEL DESARROLLO BUSCADO, ALIMENTA 
Y ESTIMULA LA CAPACIDAD SOCIAL DE LOS PRODUCTORES PARA -
PLANTEAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN FORMA DE -

. UN PROGRAMA LOCAL, 

EN ESTE SENTIDO, LA INTERACC 1 ÓN ENTRE LA .COMUN IDA'[l Y LAS 

INSTITUCIONES ES DINÁMICA:· ESTfMULA LA CAPACIDAD DEL PRQ_ · 
.• DUCTOR PARA UTILIZAR RACIONAL y AUTONÓMAMENTE LOS RECÜR-- . 

sos' A su ALCANCE / v LlMCÍA EL PAPEL, DEL EsTADO A· ÚNA Po.si · .. · 

, CIÓN DE AGENTE Y CANAL DE. LÓS INSUMOS .DE ENERGÍA EXTERNOS 

REQUERIDOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS. FRENOS AL DESARRO-
LLO, Asf, SE CONSIDERA FACTIBLE NEUTRALIZAR LA TENDENCIA . . . . 

A SUSTITUIR LA CAPACIDAD 'LOCAL DETRABAJO, DE PLANEACIÓN, 

: ·< ,: ·. -
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EJECUCIÓN Y CONTROL, CON LA PRESENCIA DE APARATOS BUROCRA 
TICOS SOBREDIMENSIONADOS, EN ESTE ÚLTIMO ASPECTO, LA IN
FORMACIÓN DE LAS PROPUESTAS INSTITUCIONALES, Y LA PREPARA 
CIÓN DE TECN!COS DE CAMPO SON INSTRUMENTOS DE ENORME VA-
LOR PARA LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA, 

METAS 

l.As METAS DEL PRODERITH FUERON DEFINIDAS PARA EL MEDIANO 
Y LARGO PLAZO, EN EL LARGO PLAZO SE CONTEMPLA: 

INCORPORAR A LA PRODUCCIÓN INTENSIVA },6 MILLONES DE 

HA, ACTUALMENTE SUBUTJLIZADAS Y CON ALTO Y MEDIANO PQ 

TENCIAL AGRÍCOLA, PECUARIO Y FORESTAL, 

ALCANZAR UNA TAZA DE 3% ANUAL PROMEDIO.DE CRECIMIENTO 
DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS - -
CONSTANTES EN LA REGIÓN CONSIDERADA, 

GENERAR EMPLEOS ADICIONALES EN EL SECTOR PRIMARIO DE 
LA REGIÓN QUE PERMITA CONDICIONES ADECUADAS DE VIDA -
DE 300 000 PRODUCTORES, 

PARA LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA QUE CUBRE EL PERIODO -
79/82 SE HAN ESTABLECIDO LAS SIGUIENTES METAS EN EL MEDIA 
NO PLAZO, 

INCREMENTAR EL INGRESO DE 3 500 PRODUCTORES EN 6 PRO~ 
YECTOS A 4 VECES. EL NIVEL QUE PREVALECIA EN 1973, 

INCREMENTAR EL INGRESO DE 20 000 PRODUCTORES EN 
500 ÜÜÜ"HA, EN UN 50% EL NIVEL DE 1978, 
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fORMULAR Y PONER EN MARCHA UNA METODOLOGÍA DE DF.SARRO 

LLO RURAL INTEGRAL PARA EL TRÓPICO HÚMEDO MEXICANO, 

JNSTJTLICIONALIZAR EL PROCESO DE ílES/\RROLLO RURAL INTE. 

GRAL EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y -
RECURSOS HIDRÁULICOS. 

- . CAPACITAR A 500 PROFESIONlSTAS EN VARIAS RAMAS ESTRA

. TEGICAS, 

COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA 

LA PRIMERA ETAPA DE LA ESTRATEGIA ELEGIDA CONTEMPLÓ LA I~ 

PLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTENSIVOS, CUYO OBJETIVO CEN-
TRAL CONSISTE EN PROBAR EN UNIDADES REDUCIDAS, A ESCALA -
COMERCI1\L Y REPRESENT1\TIVAS DE LOS PROBLEMAS. QUE EN GRAtl 
DES ÁREAS HOMOG~NEAS OFRECE EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL, EL DISEf"iO, LA CONSTRUCC!·ÓN Y LA OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA; LOS CULTIVOS Y SU TECNOLO
GÍA; LAS FORMAS DE ORGANIZ/.\CIÓN CAMPESINA COMPATIBLES CON. 
LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, 

Asf TAMBI~N, SE CONTEMPLA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVI-
CIO DE ASISTENCIA T~CNICA A LOS PRODUCTORES EN LAS AREAS 
DE TRABAJO DE PRODERITH. Y ACCIONES DE REFUERZO A LA CAPA 
CJDAD INSTALADA EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, PE
CUARIA Y FORESTAL EN EL TRÓPICO, 

EN Sfr{íESJS, LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA SON (LAMI/~A 3): 

SEIS PORYECTOS J.NTENSIVOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRA 
' DO EN UN TOTAL DE 54 000 HAS'; 

' 1 - ' 

.ÜN SERVlClODE ÁSISTENCIA TÉCtHCA EN 500 0Q0 HAS,; 
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REFUERZQ A LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS RUBROS DE lit 
VESTIGACJÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL EN EL TRÓPl 
co. 

D~l) PROYECTOS INTENSIVOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO 

Los PROYECTOS INTENSIVOS DEL PRODERITH RESPONDEN A 
LA NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE, PARA LOS CASOS -
ESPECÍFICOS DEL TRÓPICO HÚMEDO MEXICANO, EN LA AC
CIÓN INSTITUCIONAL DE AUSPICIO AL DESARROLLO RURAL, 

EN ELLOS SE DISEílARON TODOS LOS COMPONENTES DE UNA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUCIDO, A UNA ESCALA -
TAL QUE, TRASCENDIENDO EL NIVEL EXPERIMENTAL, SEA 
SUSCEPTIBLE DE EXPANSIÓN A ÁREAS MAYORES, No SE -
TRATA ENTONCES DE CAMPOS EXPERIMENTALES, NI DE PAR 
ClLAS DE DEMOSTRACIÓN, SINO DE UNIDADES PRODUCTI-
y¡,s A NIVEL co:·iERCIAL DONDE ES POSIDLE COMPROBAR -
LA VIABILIDAD DE DETERMINADOS PATRONES DE USO DEL 
SUELO, GANAR EXPERIENCIA EN PROBLEMAS DE CONTROL -
HIDRÁULICO Y GENERAR UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN 
QUE VAYA DESDE LAS FORMAS ACTUALE~ DE ORGANIZACIÓN 
Y DE PRODUCCIÓH EN LOS DIVERSOS TIPOS DE ECONOMÍA 
CAMPESINA, A OTRAS COMPATIBLES CON LAS INNOVACIO-
NES DE TODO ORDEN QUE SUPONE EL DESARROLLO RURAL, 

UNA DE LAS PRINCIPALES EXIGENCIAS ASUMIDAS, ES QUE 
UNA VEZ DEFINIDA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, DE- . 
BfA OBTENERSE LA PARTICIPACIÓN FORMAL DE LA ·f>'oBLA

CIÓN IMPLICADA.DE MANERA DIRECTA. SE CREAN PARA -
ELLO CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN . 
QUE PROMUEVE EL DESARROLLO y Los BENEFICIOS POTEN
CIALES (CANALES QUE SE CARATERIZAN POR PERMITIR UN 
FLUJO PERMANENTE Y ACTIVO ENTRE AMBOS EMISORES), 
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ADEMÁS, SE APLICA EN. CAOA fi.MB!TO DE PROYECTO UN -

PROGRAMA DE ASJSTENC!A T~tNlCA INTENSIVO, QUE PER
MITA LA ADOPCIÓN O, EN SU CASO, LA GENERACIÓN Y •• 

POSTERIORMENTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGfA AGRÍCO
LA, PECUARIA Y/O FORESTAL MÁS EFICIENTE POR PARTE 
DE LOS PRODUCTORES, 

- EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN YA INCORPORADAS AL -
PíWGRAMA, SE BUSCÓ REDEFINIR LAS RELACIONES ENTRE 
ESAS UNIDADES Y SU MARCO EXTERNO, CONSTITUfDO POR 
LAS INSTITUCIONE~ DEL ESTADO, LAS ORGANIZACIONES -
CAMPESINAS Y LOS DIVERSOS TIPOS DE MERCADO, LA EX 
PERIENCIA INDICA QUE POR BIEN DEFINIDA QUE ESTt LA 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
ÉSTAS PUEDEN FRACf\SAR Sl SUS TÉRMIIWS DE INSERCIÓN 
EN EL MARCO EXTERNO GENEIU\N INCOMPATII:\.l LI DAD O CO[i 
FLJCTOS QUE TERMINAN POR MINAR LA ORGANIZACIÓN IN
TERNA, 

EN SfNTESlS, SE TRATA DE UN ESFUERZO DE PLANEACIÓN 
PARA DISERAR E IMPLEMENTAR TODOS LOS ELEMENTOS NE

CESARIOS PARA CONCRETAR EL DESARROLLO RURAL, DE M~ 
NERA INTEGRAL, ATENDIENDO A LOS INTERESES Y PERCEt 
CIONES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, REALIZADO CON 
SU PARTICIPACIÓN lNFORMADA, 

EL CONCEPTO DE ETAPAS COMPRENDE DOS PUNTOS DE VIS
TA, EL PRIMERO SE REFIERE AL TAMAAO DEL PROYECTO: 

SE PRETENDÍA QUE LA PRIMERA· ETAPA TUVIERA ÜN TAMli ·. 

ÑO TAL QUE FUERA FACTIBLE EL DI SEf.lO COMPLETO YA Ili 
DI~AIJO, Y QUE FUERASUSCEPTIBLE 'DE EXPANSIÓN A - -

.. ··.··.ÁREAS MAYORES, fL ·OTRO PUNTO DE VISTA SE. REFIERE 

. · AL DESARROLLO DE CADA PROVECTO EN. sf, JNDEPENDtEN- . 

. TEMENTE DE SU TAMAÑO; ESTO ES1 SE PRETENDÍ A INTRO .. 

OUClR EN UN PRINCIPIO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 



-----
PROYECTO 

APOTAL 
ESECHOAC/\N 
CAPETAHUA 
IANTOAN 
IZIMJN 

,TOYAC* 
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Y LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS INDISPENSABLES PARA IN
TENSIFICAR LA PRDDUCCCIÓN DE MANERA PROGRESIVA EN 

. LAS ÁREAS DEL PíWYECTO, ESTO PERMITE, POR UN LAfJO, 
INCREMENTAR RÁPIDAMENTE LA PRODUCCIÓN Y, POR OTRO, 
QUE EL PRODUCTOR ASIMILE, RECREANDO SU EXPERIENCIA, 
LOS ·CAMBIOS NECESARIOS EN LA ORGANIZACIÓN PRODUCTl 
VA, LOGRANDO AS( UNA MAYOR RENTABILIDAD DE LAS IN
VERSIONES, 

A SU VEZ, SE EMPLEÓ UNA METODOLOGÍA QUE IMPLICA, -
YA UBICADAS GRANDES ÁREAS HOMOGÉNEAS DESDE EL PUN
TO DE VISTA FÍSICO, TÉCNICO PRODUCTIVO Y SÓCIOECQ 
NÓMICO, LA LOCALIZACIÓN DEL ESCENARIO INICIAL DE -
DESARROLLO RURAL, CUYAS CARACTERf~TICAS SEAN ~EPRE 
SENTATIVAS DEL ÁREA QUE LO INCLUYE, EN ~STE ~SCE
NARIO REDUCIDO, DE UN ÓRDEN QUE VARfA ENTRE:~INCO 
Y DIECIOCHO MIL HECTÁREAS, SE REALIZA EL PROYECTO 
INTENSIVO DE DESARROLLO RURAL 

PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN, 1979 

----
1 LOCALIZ/\CION 1 SITIO PILOTO .AREA DE EXPANSION 

··----.. ---·--··-·-

TABASCO li 500 HAS, 125 000 HAS, 
VERACRUZ 13 ÜÜÜ HAS, 135 01)0 HAS, 
CHIAPAS 4 950 HAS, 63 000 HAS, 
TAMAULIPAS 18 000 HAS, 220 000 HAS, 
YUCA TAN 13LJ 000 HAS, 440 000 HAS, 
VERACRUZ 14 000 HAS, ·· , }2 000 HAS, 

) impl~ntac!6n en 1980. 
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lÁ METODOLOGÍA QUE CULMINA EN LA LOCALIZAClÓN DEL 
SITIO DE PROYECTO INTENSIVO, ·y EN LA DEFINICIÓN -
DEL ÁREA DF EXPANSIÓH (EXTENSIÓN TERRITORIAL REPRE 
SENTADA POR EL SITIO INTENSIVO), PARTE DE LOS EST~ 
DIOS ·DI SPON InLES Y SE ALIMENTA CONSTANTEMENTE DE -

LOS TRABAJOS EN CURSO EN EL INTERI9R DE LA SECRETA 
RfA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS Y CON -
LOS APORTES DE OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, 
A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL, 

Los ESTUDIOS MENC10NADOS SE REFIEREN A LA ZONA GOL 
FO Y SURESTE DEL PLAN NACIONAL HIDRAULICO, CON EL 
OBJETO DE DEFINIR ACCIONES ORIENTADORAS PARA ~l D~ 

SARROLLO HIDROACRÍCOLA EN ESTA ZONA, EL PLAN .. l\CIP_ 
NAL HIDRÁULICO CALCULÓ DIVERSOS INDICADORES,:TANTO 
FÍSICOS COMO SOCIOECONÓMICOS, QUE PERMITEN ESTABLE 
Cf:R UN DlAGrJÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS POTENCIA 
LIDADES DE DESARROLLO, Los INDICADORES ffSICOS -
ANALIZADOS PERMITIERON CONOCER LA POTENCIALIDAD DE 

LOS RECURSOS DEL ÁREA Y LOS PROBLEMAS QUE DIFICUL-

TAN SU APROVECHAMIENTO, ENTRE LOS INDIC~DORES ES
TUDIADOS SE ENCUENTRAN: PRECIPITACIÓN; ESCURRIMIE[ 
TO GENERADO; ESCURRIMIENTO DISPONIBLE: ÁREAS PLA-
NAS; SUELOS APTOS PARA LA AGRICULTURA: (NDICE DE -
COMODIDAD: DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA; co~ 

TAMINACIÓN POTENCIAL; DA~OS POR AVENIDAS: NECESI-
DAD DE DRENAJE; NECES~DAD DE RIEGO; RIESGO POR ERQ 
SIÓN, 

. . . . ; 

Los INDICADORES SOCIOECONÓMICOS PERMITIERON~ POR -. . ' . . . . 

SU PARTE, ANALIZAR EL GRADO <DE DESARROLLO ALCANZA-. 

··DO POR'. LA ZONA, ENTRE LOS ESIUDlOS SE ENCUENTRAN: 
DENSIDAD DE POBLACIÓN; MIGRACIÓN 1950/60; MIGRA- -

CIÓN 1960/70: ÍNDICE DE POBREZA PEA TOTAL: ÍNDICE , 
· .. ·DE POBREZA PE;.\ AGROPECUARIA: OCUPACIÓN AGROPECUA-

R IA E INDUSTRIAL: .IMPORTANCIA DEL RÍ EGO: IMPORTAN_ 
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CIA DE LA GANADERfA: NIVEL DE EDUCACIÓN: GRADO DE 
NUTRICIÓN; NIVEL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE; GRA 
DO DE URBANIZACIÓN, 

ENTRE LOS ESTUDIOS POSTERIORES QUE ALIMENTARON LA 
DEFINICIÓN ESTRAT~GICA DEL PROGRAMA, Y QUE A LA -
VEZ PERMITIERON AJUSTAR SUS ACCIONES PARA UNA MA-
YOR INTEGRACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE DESARRO
LLO EN LA ZONA, SE CUENTA EL CATÁLOGO DE PROYECTOS 
HIDROAGRÍCOLAS CSARH, 1978) y EL PLAN DE DESARRO-
LLO PARA EL [STADO DE TABASCO (1973) Y LOS íRABA-
JOS PREPARATORIOS PARA LOS PLANES DE OTROS ESTADOS 
EN LA ZONA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL AGROPE
CUARIO Y FORESTAL, EL PROGRAMA SE PROPUSO CONTRIBU
IR A LA DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS MÁS COMPLETOS, 
APORTANDO SU EXPERIENCIA, Y RECIBIR INFORMACIÓN Y 
NUEVOS LINEAMIENTOS QUE LE PERMITIERAN ADECUARSE 
CONSTANTEMENTE A LAS DIFERENTES DIMENSIONES DE LA 
PLANEACIÓN; NACIONAL, REGIONAL Y ESTATAL, 

LA METODOLOGÍA UTILIZADA SE CONTINÚA CON LA REALI
ZACIÓN DE ESTUDIOS DE GRAN VISIÓN EN LAS ÁREAS 
PRIORITARIAS ESTABLECIDAS, (CUADRO l,) 

Los RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE GRAN VISIÓN PER
MITIERON, POR SU PARTE, ESTABLECER LA DECISIÓN DE .. 
IMPLEMENTACIÓN, ELLO REQUIRIÓ, COMO PASO SIGUIEN
TE~ LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ESQUEMAS Y ALTER 
NATIVAS Y DE SELECCIÓN DEL SITIO INTENSIVO, ESTE 
NUEVO CICLO DE ESTUDIOS SE INTEGRARON CON LOS TRA
BAJOS ESPECÍFICOS DEL CUADRO 2. Y CONST.ITUYERON UN 
APORTE SUSTANTIVO PARA LA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE -
EXPANSIÓN DEL PROYECTO INTENSIVO, 



~ 

EN ESTE ESTADIO ES DOHDE DAN COMIENZO LAS ACCIONES 
DE CONTACTO DIRECTO CON LOS PRODUCTORES DE LA ZONA 
EN ESTUDIO, EL ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COM~ 
NICACJÓN PARA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ACTIVIDA-
DES 

0

DEL PROGRAMA Y DE ACCIONES DE PROMOCIÓN !NI- -
CIAL9BUSCARDN INCORPORAR LAS VARIABLES ASOCIADAS -
CON LA PERCEPCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTO-
RES Al DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO. PRINCIPALKENTE 
Y CONSTITUYERON UN PRIMER ESFUERZO DE ANIMACIÓN DE 
LAS POTENCIALIDADES LOCALES PARA REALIZAR SU PRO--• 
PIO DESARROLLO, 

UNA VEZ LOCALIZADO EL SITIO DE PROYECTO INTE 3IVO, 
EL PROGRAMA INSTALÓ SU RESIDENCIA EN EL ÁREA; Y SE 
INICIA LA FASE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, Y LA PRÁC
TICA DEL DESARROLLO RURAL, EN ESTA FASE SE REALI-
ZAN LOS TRABAJOS DEL CUADRO 3, ¡!/ 

..... " 
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RECüP I LAC l Ói1l UE HlFOR
MhC 1 Óíl, 

- \'U[! ~'. ~ DE r<r::cc:: :oc HH EN. 
TO Y FOTOGíU1F Í f.;S 

DE SCR J P\~ i ÓN D~~ !Jj$ f\E
C!ln SOS 1 J.Lú"Uí ~!-li.E S , 

- ~,5nr•fíl"'A f'· l\vt-\...JO! · 1 

¡1 1··' ,...,---· O' ·' - , uP.u. ti~ 1 E 1~0LQb ! A, 

- GlOHlUROLOGÍA 

JI, ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS 

lll, ESQUE~AS ESTRUCTURALES 

- IV. 
··-· -------·--'--... .. . 

O D S E R V A C l O.N E S 

ESCALA DE FOTOGRAFfAS 
i: 50 000 

\ GRANDES GRUPOS DE SUCLOS 

CENSO Dí=. POZOS y/o r;c:::IAS 

PROPUESTAS GENERALES 



Cut\l)f<O i:o, 2 E:~ru111os DE f\:nFPíWYECTO 

l. 

TRAhAJOS DlSA~ílOLLAílOS 

TOf'OGF~J\F 1 f\ PC·H 11ETODOS 
AERüFOTüGl\/1;;ET I CO, 

} J , TEf!í."f.lC l /\ Df: LA T J Efü~A Y -
C/\TASTRCJ l~lJHAL, 

III. CLIMATOLOGIA. 

IV 1 GEúH ¡ JJ[;OLOC I A 

\', ESl!lílJOS DE DREN/1.JE 

\! I 1 /\GfW LO.:J 1 f\ 

- llSO ACTU1\L DEL AGUA Y 
EL SUELO 

- USO POTENCIAL DEL· SUELO 

- MEJORAS TERRITORIALES 

Vil, ANTEPROYECTO D~ INGENI[RJA 

- ANTEPROYECTO DE LA RED 
DE C/l.i'íl NOS Y ESTf~UCTU-
RAS COMPLEMENTAHIJ\S, 

- ANTEPROYECTO DE LA RED 
· GENER/.L JJE RIEGO Y ES-

TRUCTURAS C0!·'1PELMEirfA-
RJ AS, 

- ANTEPROYECTO DE LA RED 
GEIJEi!!..t .. DE PHEt!A .. JE Y ES_ 
T!WCTUH!-tS COi·1PLEMEíH.t.,-..:.. 
Ril\S, 

: •·• · AMTEPF:OYFC:TO DE U\ ES··-
TFWCTUi(f1 Cüi·iPL[iíEN'fN: I ;\ 
'' U\ rrwnucc ION, 

- CATALOGO DE OPRAS Y PR~ 
.. Wlrllf 'UP . 

o B s E r~ V A e l o IJ E s 

ESC, 1:5 000 CURVAS A CADA 
METHO 

ESTUDIOS COMPLETOS 

A NIVEL DE SEIÜDET/\LLE 

DEPENDE DEL TI~O Y ORIENTA 
CI6N DEL PROYECTO . 



CU/1iií<O f~O. 3 [~iTUDlOS Ilr:FltllT!VOS 

-------~··--···---···-----·----~--·-----·---·----

l. TOPOGílAflf\ DE DETALLE 

I I 1 P/\TíWU DE CULT I vos 

III 1 PROYEClO [JECUTlVO DE 
JNGENIEEI/\ 

- PROYECTO EJECUTIVO DE -
LA n ~: D PE C/\M l i W ~; Y SUS 
E S1 fdJCT llíU~s co;.¡¡; U:/·1Uff A 
ru AS • · 

- PROY.:cro F.JECUTi'./O DE .. 
Lf\ llt:-.D DE R l ECO y ;;us .. 
ESTLUClUfif\S COMí' u:: iCIH (l 
RIAS, 

- PROYECTO EJECllTl\'O DE -
LA í~EfJ DE DíH:IU1.J:: Y SUS 
ESTf:UCT lJl~AS COí·ifJ L.FJ\Ef'lT [l 
RlAS, 

- PfWYECTO EJECIJTi \'O DE -
LAS OSRAS NECESARIAS -
Pfl.R,o\ EL /\POYO A L;1 PRO-· 
DUCClÓi'!, 

- PRESUPUESTOS TOTALES 

V, u e IT /\C 1 ONES y coucur.sos 
D.E .. QDíl!1S, 

':. ·, 

"7; ,.-··.· ' : , 

... ,,> ; ,,D¿.\Ú'.>,-0-<.'.:I.L::·.J; .. ~_;:;,;\:k/\ .. ··-.:· .. 

O B S E R V A C l O U [ S 
--------------·---~-------

SE LEVfl!H/\ EL SITIO Pf\f::/\ EL 
DESPL/dffE Dt: ESTRUCTUl\f1 

: 

,., 
j 

I 

DEf'FtlDE D!:L TIPO Y OHiEIH.\·
CIÓN DEL PílüYEc1·0 .. 

DEPENDE DEL TIPO Y ORIENT8. 
CIÓN DEL PROYECTO 

"·Í' 
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D,2) SERVICIO DE AsISTUlCIA TtCNICA 

EL SERvrc10 ni; As1sTENCU\ TÉCNICA EN PRODEf<ITll sE 

PLANTEA EH TORNO A LOS SlGUIENl'ES OBJETIVOS: 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE EX-
TENSJÓfl, 

ESTABLECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
T~CNICA A LOS PRODUCTORES DE LOS PROYECTOS IN
TENSIVOS Y EN SUS ÁREAS DE EXPANSIÓN, EN UN TQ 
TAL DE 500 000 HAS, 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CAPACI
TACIÓN PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN EN EL -
TRÓPICO, 

lAs EXPERIENCIAS EXISTENTES EN PROGRAMAS DE ASIS-
TENCIA T~CNICA EN OTRAS AREAS DEL PAÍS, Y LOS RE-
SULTADOS Y COlffRIBUCIOrJES DE NIVEL INTERNACIONAL·· 
DISPONIBLES, SEÑALAU QUE A PARTIR DE LA PREMISA DE 
QUE El DESARROLLO AGRÍCOLA ES FACTIBLE COMO EXPRE
SIÓN DEL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO -
DE QUIENES PRACTICAN Y DEPENDEN DE LA AGRICULTURA 
Y YA HABITAN LAS REG IOMES INVOLUCRADAS, LOS PRO BLE_ 

MAS MÁS IPORTANTES SON DE TIPO ORGANIZATIVO Y DE -
RECURSOS HUMANOS, 

UN ESQUEMA DE OPERACIÓN QUE PERMITA LIGARSE FLEXI
BLE Y RÁPIDAMENTE AL SERV1Cl0 DE ASlSTENClA T~CNI- · 
CA CON LOS CENTROS DE INVESTIGACI QN. BÁSICA Y APLI-

, . '· ' 

CADA.' ÓBJENIENDO EN SU CASO PROPOSICIONES DE INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA EN FORMA DE ESQUEMAS COMPLETOS, 
Y QUE~EN SU CONTACTO CON EL PRODUCTOR PUEDATRANS
FORtMR ESOS ESQUEMAS EN PROPOSICIO.NES CONCRETAS DE e 
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SISTEMAS PRODUCTIVOS, TENIENDO EN CUENTA LAS POSI
BILIDADES ESPECÍFICAS DE ACEPTACIÓN Y DE IMPLEMEN
TACIÓN DEL PROPIO PRODUCTOR Y DE SU ENTORNO Ff SICO 
Y ECONÓMICO SOCIAL, HA SIDO EL PRINCIPAL INSTRUMElt 
TO BEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PFDDEIHTH. 

PoR SU PARTE, EL RECLUTAMIENlO Y FORMACIÓN COMPLE

MENTARIA DEL PERSONAL, LA ESPECIALIZACIÓN EN FUN-
CIONES DENTRO DEL PROPIO SERVICIO, ASEGURANDO AL -
MISMO TIEMPO UNA APTITUD PARA ENTENDER Y PRACTICAR 
EN TERRENO UNf-\ INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAr<lA, Y LA 
PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN -
PERMANEUTE, FUERON EL REQU 1 SITO CENTRAL PAHfl LA Ili 
PLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA T~CNÍCA, 

A ELL.O SE AGREGÓ, EN LA PERSPECTIVA DE AUMENTAR LA 
COBERTURA Y ASEGURAR LA INTEGRACIÓN DEL SERVICIO A 
LAS DIMENSIONES SOCIOECONÓMICAS LOCALES, ~A INCOR
PORACIÓN AL PLANTEL DEL PERSONAL DE PERITOS, O T~~ 
NICOS LOCALES: RECLUTADOS EN EL ÁMBITO PROPIO DE -
CADA COMUNIDAD, COMP[ETANDO SU FORMACIÓN A PARTIR 
DE LA EXPERIENCIA PRODUCTIVA Y CULTURAL LOCAL, UN 
NÚMERO t~DECUADO DE PErn ·ros PODRf A HÁPIDAMENTE EX-
PANDI R LAS ACCIONES DEL SERVICIO SIN SOBREDIMENSIQ 
NAR LOS APARATOS BUROCRÁTICOS Y REFORZAR LA PRE
SENCIA DE LA CAPACIDAD LOCAL PARA AUTOTRANSFORMAR
SE A PARTIR DE SUS ACTUALES CONDICIONES DE VIDA Y 
DE TRABAJO, 

EL SERVICIO DE EXTENSIÓN DEL PROGRAMA HA VENIDO O
PERANDO EN DOS UNIVERSOS DIFERENTES: EL ÁREA DE -
PROYECTO INTENSIVO Y El ÁREA DE EXPANSIÓN CORRES-
PONOIENTE, LA ORGANIZACI~N PLANTEADA PARA EL PRI
MER PERÍODO DE IMPLANTACIÓN Y LA PREVISTA PARA ETA 

PAS POSTERIORES, ASEGURA .UNA UNIDAD DE ACCIÓ~ EN~ 
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TtRMINOS METODOLÓGICOS Y EN TéRMINOS DE SEGUIMIEN
TO Y EVALUACIÓN, RESPETANDO LA DIVERSIDAD DE AMBOS 
UNIVERSOS, 

DE ESTE MODO, EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CON. 
TEMPLÓ LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL EN UN SOLO PRO
GRAMA POR PROYECTO, DICHO PROGRAMA, QUE DEPENDE -
DEL RESIDENTE DE PRODERITIL INCLUYÓ EN UN INICIO -
LAS ÁREAS DE COORDil~ACIÓN, EVALUACIÓN, INVESTIGA-
CIÓN AGROPECUARIA Y F0RESTAL, Y DIVULGACIÓN, 

EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN HA COMPLEMENTADO LA INVEa 
TlGACIÓN DE LOS CAMPOS EXPERIMENTALES, SU OBJETIVO 
ES TRANSFORMAR LOS ESQUEMAS TECNOLÓGICOS APORTADOS 
POR LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, EN PROPOSICIONES 
DE SISTEMAS PRODUCTIVOS A NIVEL DEL SITIO DE PRO-
YECTO INTENSIVO, LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS A-
PROPIADAS A LAS CONDICI~NES ECOLÓGICAS, SOCIALES Y 
ECONÓMICAS DE CADA COMUNIDAD EN DESARROLLO, Y A CA 
DA TI PO DE PRODUCTOr<ES, HA SIDO UNO DE LOS RESULTA 
DOS MÁS SIGNIFICATIVOS ESPERADOS. ELLO, EN T~RMJ
NOS DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LAS ECONOMfAS LO
CALES, PODRÍA ENTREGAR A SU TIEMPO CONTRIBUCIONES 
Y"EXPERIENCIAS PROBADAS HACIA LAS ÁREAS DE EXPAN-
SIÓN, 

EN LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN, SIN EMBARGO, LA lNVESTl 
GACIÓN AGRONÓMICA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TtCNl 
CA DEL PROGRAMA TIENE FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE -~ 

COMIENZAN SIMULTÁNEAMENTE CON LAS ACTIVIDADES EN ·-:
·EL ÁREA INTENSIVA, · EN EFECTO, SI A ESTA~ ÚLTIMAS 

. LAS HA CARACTERIZADO UNA INTENSIFICACIÓN DE LA IN-: . 
TERVENSIÓN INSTITUCIONAL, y EN MUCHOS CASOS EN Et 

PROGRAMA, LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE IMPORTAN~ . 
TE JNFRAESTRUCTURA HIDROAGRfCOLA Y DE SERVICIOS, -

' ' ' ... ;_ .. ~ 
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QUE TIENE POR INMEDIATO RESULTADO UNA MODIFICA- -
CIÓN DE LAS CONDICJO!JES DE PHODUCCIÓN EN EL SITIO, 

LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN HAN SIDO DURANTE UN BUEN PE 
Rf ODO DE TrEMPO, ESCEl~ARIOS DE UN PfWCESO DE DESA

RROLLO QUE FORZOSAMEHTE MINIMIZA LA INTERVENCIÓN -
INSlITUCJONAL Y MAXIMIZA LA CAPACIDAD LOCAL PARA, 
A PÁRT l R DE SUS PROPIOS RECUf<SOS, MLJORAR LA TECNO
LOG f A TRADICIONAL EN USO Y LOGRAR INCREMENTOS APRE 
CIABLES DEL INGRESO DE LOS PRODUCTORES Y DEL EMPLEO 

RURAL, Asf, LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA EN LAS -
ÁREAS DE EXPANSIÓN PARTE DE UN DIAGNÓSTICO DE LA -
TECNOLOGÍA TRADICIONAL, INCORPORA LOS RESULTADOS -
DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS CENTROS DE INIA. INIP E 

JNlf, Y ALIMENTA LA ACCIÓN DE EXTENSIÓN CON RECO
MENDACIONES ESPECf FICAS QUE TIENDAN A OBTENER, EN 
LAS CONDICIONES APUNTADAS, MEJORAMIENTOS PRODUCTI
VOS Y SOCIOECONÓMICOS, 

ÜNA VEZ PONDERADOS LOS RESULTADOS DE LOS NUEVOS -
SISTEMAS PRODUCTIVOS OPERADOS EN LOS SITIOS DE PRQ 
YECTO INTENSIVO, SE CONSTITUIRIAN EN APORTES PARA 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE EXPAN- -
SIÓN, EN COINCIDENCIA CON LA DISPONIBILIDAD DE NUt 
VOS RECURSOS INSTITUCIONALES PARA VIABILIZAR LA -
TRANSFORMACIÓN DE SUS CONDICIONES PRODUCTIVAS, 

LA INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TtCNI
CA SE DESARROLLA CON UNA METODOLOGÍA QUE BUSCA EN
FATIZAR UN PROCESO EDUCATIVO CON LOS PRODUCTORES, 
CON SU DIRECTA PARTICIPACIÓN Y EN SU PROPIO TRABA
JO¡ 

. . 

DENTRO DE ESTE ESQUEMA, SE CONSIDERÓ POSIBLE QUE -
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (TANTO LA DE -
LOS CENTROS EXPERIMENTALES COMO LA DEL SERVICIO DE . 
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ASISTENCIA TtCNICA) ENTRARAN RÁPIDAMENTE EN USO, 
PARA FACILITAR LA APROPIACIÓN POR PARTE DE LOS PRQ 
DUCTORES, EL SERVICIO HA CONTADO CON EL APOYO DEL 
PEJ~SONAL DE DI VULGAC ! Óll Y DE LOS. /\POYOS ESPEC f F I
COS DE LA IJNIDAD DE COMUNICACIONES PARA ELDESARRQ. 
LLO RURAL DEL PRODERITll. 

LA ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN DEL SERVICIO DE ASJS7-
TENCIA T~CNICA SE HA CARACTERIZADO POR UN CONTACTO 
PERMANENTE CON LA PROBLEMÁTICA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
DE LOS PRODUCTORES EN LAS ÁREAS DE PROYECTO INTEN
SIVO Y EN LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN, 

EN LAS ÁREAS INTENSIVAS, EL DIVULGADOR CONTRIBUYE 
JUNTO CON LOS PROMOTORES DEL PROGRAMA, A LA REALI
ZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE UN DIAGNÓSTI
CO INTERNO EN LA COMUHIDAD DE PRODUCTORES, ENFATI
ZANDO LA PROBLEMÁTICA Y LOS PROBLEMAS PRODUCTIVOS 
Y TECNOLÓGICOS, ESTE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LAS -
COMUNIDADES ES UN APORTE SUSTANCIAL A LA FORMULA-
CIÓN DEL PROGRAMA LOCAL DE DESARROLLO, 

Los DIVULGADORES, UNA VEZ ESTABLECIDO EL SISTEMA o 
LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ADECUADOS PARA LA COMUNI
DAD Y SUS AGRUPAMIENTOS DE PRODUCTORES, MANTIENEN 
UN CONTACTO T~CNICO PERMANENTE CON LOS GRUPOS Y -
LAS EMPRESAS CAMPESINAS QUE SE VAN GENERANDO, LA 
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS DE AUTOGESTIÓN REQUIERE -
DE LOS DIVULGADORES CAMBIANTES ROLES, QUE SIN DES
MERECER LA IMPORTANCIA DE SU TRABAJO, VAN DEJANDO 

· ·. ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN' DEL PERSONAL PROPIO . ' . . . 

. DE ESAS EMPRESAS EN LAS ACTIVIDADES. ASOCIADAS A LA. 

, INCORPORACIÓN DE INSUMOS E INf=ORt-'.ACIÓN NECESARIA; 
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EN LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN, LOS DIVULGADORES ESTIMU 
LAN, CONTRIBUYENDO AL DIAGNÓSTICO DE LA TECHOLOGfA 
TRADICIONAL VIGENTE, LA APTITUD DE LOS SISTEMAS -
USADOS POR LOS PRODUCTORES PARA MEJORAR RENDIMIEN
TOS~ AUMENTAR INGRESOS Y EMPLEOS, CON LOS APORTES 
DE LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA DEL SERVICIO, EN -
FORMA DE RECOMENDACIONES, FORTALECEN LA CAPACIDAD 
DE ESOS PRODUCTORES PARA CONCRETAR LAS METAS DEL -
PROGRAMA, 

Los DIVULGADORES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA T~CNI
CA HAN SIDO ENTRENADOS PARA LA UTILIZACIÓN DE MO-
DERNAS T~CNICAS DE COMUNICACIÓN E lNFORMACI~"I, Y -
PUEDEN OPERAR UNIDADES DE APLICACIÓN Y PARTI ~!PAR 
EN LA PRODUCCIÓN DE AYUDAS AUDIOVISUALES PARA SUS 
TAREAS ESPECÍFICAS, 

DURANTE EL AAO 1979, EL SERVICIO DE ASISTENCIA T~~ 
NICA DEL PROGRAMA INICIÓ EL RECLUTAMJENTO Y FORMA
CIÓN DE LOS PERITOS, ESLABÓN FINAL Y DECISIVO EN -
LA OPERATORIA DEL SERVICIO. Los DIVULGADORES TU-
VIERON RESPONSABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE GRU-
POS DE PERITOS, CONSTITUY~NDOSE EN VfNCULO ENTRE 
ELLOS Y EL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO. 
A TRAVéS DE ESE PAPEL, LOS DIVULGADORES FORMARON -
PARTE ACTIVA EN LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS 
PERITOS, EN LA OHGANIZACIÓN DE SU TRABAJO, . - ·.-·Y 
EN EL D~ CONTROL T~CNICO DE SUS TAREAS, 

POR SU PARTE, LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DEL SERVl 
CIO DE ASISTENCIA T~CNICA SUMA A LAS PROPIAS DE S~ 

GUIMIENTO Y PONDERACIÓN DE ~AS TAREAS DEL EQUIPO ~ 

MULTIDISCIPLINARIO INVOLUCRADO .EN El PROGRAMA DE 
··CADA PROYECTO, Y DE SUS RESULTADOS EMPÍRICOS, LAS -

ASOCIADAS Al ESTABLECIMIENTO DE SUJETOS DE CR~DITO 
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Y A LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A -
ESCALA DE LA COMUNIDAD O DE GfWPOS DE PRODUCTORES, 
PARA SU FINANCIAMIENTO, JUNTO CON LOS PROMOTORES 
DEL PROGRAMA EN CADA PROYECTO, CONTRIBUYEN LOS EVA 
LUADORES A LA DEFINICIÓN DE LAS EMPRESAS CAMPESJ-
NAS DE AUTOGESTlÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS 
ORGANIZACIONES, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE TRABAJO, 
ASPECTOS JURÍDICOS Y LEGALES, Y DE ADMINISTRACIÓN 
RURAL, 

LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TtCNICA 
A NIVEL DE CADA PROYECTO, ASEGURA LA INTEGRACIÓN -
DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, Y A SU VEZ ESTABLE
CE LOS VÍNCULOS ORGÁNICOS CON LA RESIDENCIA DEL -
PROGRAMA RESPECTIVO, 

EN ENF.RO DE 1979 SE COMPLETÓ LA FORMACIÓN DE Af>ROXL 

MADAMENTE 80 TtCNICOS QUE ESTÁN OPERANDO EN EL ES
TABLECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA T~CNl 
CA DE LOS PRODUCTORES EN LOS PROYECTOS PRODERITH y 

EN SUS ÁREAS DE EX?ANSIÓN, 

D,3) REFUER,20 A LA CAPACIDAD INST1\LADA EN MATERIA DE -

INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL EN EL 
TRÓPICO, 

ESTA COMPONENTE DEL PRODERITH BUSCA REFORZAR LA CA 
PACIDAD INSTALADA DE LA INVESTIGACIÓN EN M~XICO -
PARA EL TRÓPICO HÚMEDO, SUS PRODUCCIONES Y SUS PRQ 

DUCTORES, 

CON OBJETO DE GENERAR LAS' TECNOLOG fAS MÁS ADECllA.~

DÁS DE. PRODUCCIÓN,. SE CONTEMPLO Y PROGRAMÓ LA CONS. 
TRUCCIÓN y OPERACIÓN DE TRES CENTROS INTEGRADOS DE . 
. INVESTIGACIÓN:. HUIMANGUILLO, TAB; COSTA DE C!iIAPAS: 
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PAPAPLOAPAN, VER: Y LOS CENTROS ESPECÍFICOS A REA
LIZARSE, RESPONDERÍAN A LAS NECESIDADES PLANTEADAS 
POR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN DEL PRODERITH, ANTICL 
PANDO LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PREVISIBLES Y 
AMPLIANDO LA PERSPECTIVA Y SOLUCIÓN DE LAS TECNOLQ 
GfAS EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN QUE SE CONSIDERAN 
DE INTER~S TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA LOCAL CO
MO REGIONAL Y NACIONAL, 

SE ASEGURM.fA ASf EL APOYO CIENTf FICO Y TÉCNICO NECE
SARIO PARA CL APROVECll/\MIENTO RACIONAL Y PERMANEN
TE DE LOS RECURSOS DE LA ZONA, ASEGURANDO TAMBI~N 
EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRO'~CTOS 

' 
HIDROAGRfCOLAS YA EXISTENTES Y CONTRIBUYENDO ~L -
ÉXITO DE LOS QUE EN EL FUTURO SE REALICEN, . 

LA INVESTIGACIÓN SE INTENSIFICARÍA A TRAV~S DE 
QUINCE PROGRAMAS QUE INCLUYEN: ARROZ, LE~~MINOSAS, 

OLEAGINOSAS, YUCA, FORRAJES, CACAO, HULE Y ESPE- -
CJAS, DRENAJE, USO Y MANEJO DEL AUGA; PRODUCCIÓN -
DE CARNE Y LECHE EN EL TRÓPICO, PRODUCCIÓN DE CAR
NE Y LECHE OVICAPRINO, Y LOS PROGRAMAS FORESTALES 
DE USOS MÚLTIPLES DEL SUELO, CERCAS VIVAS Y POSTE
RfAS, Y DESARROLLO DE MADERAS TROPICALES, 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS 

LA I NVEST I GAC 1 ÓN AGR f COLA SE CONSIDERA COMO LA BA
SE FUNDAMENTAL DE CUALQUIER ACCIÓN DE DESARRÓLLO -

. REGIONA~:.ATRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD SE GENERAN Al... 
TERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA PRO-
DUCC IÓN Y' LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIJ\S, SINEM:
BARGO, ES CLARO QUE LA INVESTIGACIÓNPOR sf 'soLA - o 

NO RESUELVE LOS AMPLIOS Y CÓMPLEJOS PROBLEMAS DEL. 
DESARROLLO, . ·.·SE REQU 1 ERE CREAR . LOS MEO I OS. NECESA:....: 

: ·, ,' ,·. 
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RIOS PARA TRANSFERIR A LOS PRODUCTORES RURALES LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y POSIBILITAR SU -
APLICACIÓN, 

EN EL ESQUEMA INSTITUCIONAL DE PRODERITIL ESTE ÚL
TIMO PUNTO SE RESUELVE MEDIANTE LA COORDINACIÓN Etl 
TRE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y EL PROGRAMA -
DE ASISTENCIA TéCNICA, 

EL INIA CONTABA YA CON CAMPOS EXPERIMENTALES UBICA 
DOS EN LAS HUASTECAS, TAMPS: ADJUNTOS, TAMPS: - -

CoAXTLA, VER: EL PALMAR, VER: VALLES CENTRALES, OAX: 
MIXTECA, ÜAX: COSTA E lTSMO, CHIS; ROSARIO IZAPA, 
·CHIS: UxMAL, Yuc: EnzNA, CAMPl- ZoNA HENEQUENERA, 
Yuc. v CHETUMAL, Q. Roo, ENTRE OTROS, EN ELLOS ··. 
SE LLEVABAN A CABO PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN -
SOBRE LOS PRINCIPALES CULTIVOS BÁSICúS Y ACERCA DEL 

·MEJOR APROVECHAMIHHO DE LOS FORRAJES NATIVOS E IN 
TRODUCIDOS, A TRAV~S DE PRODERITH SE REFORZARON -
ESTOS PROGRAMAS, Y SE FINANCIÓ LA INSTALACIÓN DE -
NUEVOS CENTROS EXPERIMENTALES, 

SE ESTIMÓ QUE CON ELLO SERÍA FACTIBLE ESTABLECER -
UN SISTEMA AMPLIO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA EN EL 
TRÓPICO HÚMEDO, A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DESARRQ 

LLADA POR EL lNl,l\, TANTO EM EL TRÓPICO COMO EN - -
OTRAS ÁREAS ECOLÓGICAS, SE HAN OBTENIDO YA MATE-
RIALES MEJORADOS Y PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS EFl 
CIENTES EN NUMEROSOS CASOS DE CULTIVOS Y FORRAJES •. · 

ESTOS PRIMEROS RESULTADOS SE coiEJARON~ DE~INI~NDQ. 
SE LAS ÁREAS ESPEcfFICAS DE ADAPTAClÓN DE LOS MAT~ 

R 1 ALES Y LAS FORMAS DE MAME JO DE LOS l NSUMOS ~ SE 
FORMARON NUEVOS GE?WTIPOS, MEJORARON LAS PRÁCTICAS 
DE PRODUCCIÓN E IfHCIARON LOS ESTUDIOS SOl:JP.E SISTE 
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MAS DE PRODUCCIÓN QUE OFREZCAN LA MEJOR FORMA DE -
USO CON BASE EN TIEMPO Y ESPACIO DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES, 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PECUARIAS 

. LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LAS ZONAS TROPICALES Y -
SUBTROPICALES DE Í'1ÉXICO SE HA VENIDO DESARROLLANDO 
RÁPIDAMENTE, DEBIDO A LA APERTURA DE ÁREAS ENMONTA 
DAS O DE SELVA, PARA CONVERTIRLAS EN PRADERAS DE -
VEGETACIÓN INDUCIDA O INTRODUCIDA APROVECHABLES A 

TRAV~S DEL PASTOREO, 

PARA LOGRAR UN APROVECHAMIENTO MÁS .RACIONAL DE LOS 
RECURSOS QUE OFRECEN ESTAS ZONAS TROPICALES PARA ~ 

LA ACTIVIDAD PECUARIA, ES NECESARIO DESARROLLAR -
LAS T~CNICAS QUE DEN ~LTERNATIVAS PARA SUPERAR LOS 
FACTORES QUE LIMITAN SU PRODUCTIVIDAD, 

Es DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA CONOCER LA DISTRIBU
CIÓN DE ENFERMEDADES QUE LIMITAN DIRECTAMENTE EL -
PROCESO REPRODUCTIVO Y DESARROLLAR M~TODOS ADECUA
DOS DE DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y CONTROL, LA DIS
TOMATOSIS POR EJEMPLO ES UNA ENFERMEDAD NO CONTRO
LADA QUE PRODUCE P~RDIDAS CUANTIOSAS EN BOVINOS, -
OVINOS Y CAPRINOS, 

SE REQUIERE UN PROGRAMA CONTINUO DE VIGILANCIA EPl 
DEMIOLÓGICA A FIN DE PREVENIR LA PRESENTACIÓN DE -
BROTES DE ENFERMEDADES ENCEFAL[TICAS CAUSADAS POR 

. ARBOV I.RUS , 

·. REVISiEN ESPECIALIMPOHTANCIÁ LAS ENFERMEDADES CAU 
. SADAS POR PLANTAS TÓXICAS, QUE SE PRESENTAN ESPE-

.. ClALMENTE EN ÉPOCAS DE SEQUfA Y QUE· OCASIONAN IN--

'_.:; 
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CALCULABLES PtRDIDAS A LA GANADERfA, 

EN LOS ASPECTOS ZOOTéCNICOS, ES PRECISO CONOCER 
CON MAYOR DETALLE LOS EFECTOS DIRECTOS E INDIREC-
TOS DEL CLIMA TROPICAL SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE -
LOS ANIMALES, DETECTAR LOS GENOTIPOS PRODUCTIVOS 
MÁS ADAPTADOS A FIN DE PROPONER PROGRAMAS GENéTI-
COS CON BASE EN CRITERIOS OBJETIVOS, 

EN CONTRA DE LO QUE PUDIERA CREERSE, LOS FORRAJES 
EN EL TRÓPICO GENERALMENTE SON DE BAJA CAL!DAD NU
TRITIVA, PoR ELLO ES URGENTE REFORZAR LOS PROGRA
MAS TENDIENTES A REGIONALIZAR LAS ÁREAS CON CAREN
CIAS O EXCESOS DE ALGUNOS ELEMENTOS E INVESTIGAR -
LA UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE ~EGUIMINOSAS FORRA
JERAS, GRAMfNEAS Y SUS ASOCIACIONES, 

Es POSIBLE INTENSIFICAR Y E¿ONOMIZAR LA PRODUCCIÓN 
CONOCIENDO EL USO DE PRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO 
DE CELULOSA Y DESARROLLANDO T~CNICAS PARA EL APRO
VECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES E INVESTl 
GAHDO FUENTES ALIMENTARIAS REGIONALES NO CONVENCIQ. 
MALES, 

EN EL MARCO DEL PRODERITH, EL INIP REALIZA LOS SI
GUIENTES PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL TRÓPICO, CON SEDE -

EN CENTRO EXPERIMENTALPECUARIO DE PASO DEL -
TORO, VER,, Y CONTEMPLA EL ESTABLECIMiENTO DE 

· CENTROS EXPERIMENTALES EN PI CHUCALCO, (HI S, 1 -

: ; BALANCÁN, T AB 1 y CAMPECHE, CAMP. SE CUENTA . - . . . 
. :'ADEMÁS CON EL APOYO DE C.E.NTROS YA EST~BLECIDOS . 

. · EtfAt:DAMA, TAMPS,, HUEYTAMALco, PuE., MATf AS --: · 

· RoMER01. 0Ax.,. T1z1MfN.1 Yuc., CoAHUAYANA, ::1lcH *. 
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ACAPULCO, GRO, y EL VARDINlÑO y EL t1ACHO, NAY. 

PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL TRÓPICO, TAMBI~N -
CON SEDE EN EL CENTRO DE PASO DEL TORO, INCLU
YE LOS NUEVOS CENTROS EXPERIM~NTALES DE Hu1x-
LTA, CHIS; ARRIAGA, CHIS Y BALANCÁN, TAB, 

ÜVJCAPRINOS, CON SEDE EN EL CENTRO EXPERIMEN
TAL PECUARIO DE MocoCHA, Yuc., SE CONTINUARÁ -
EN LOS CEP DE BALANCÁN DE PlCHUCALCO y DE CAM
PECHE. CUCNTA CON EL APOYO DE LOS CENTROS DE 
PASO DEL TORO, HUEYTAMALCO,TIZIMfN, EL VERDINl 
no, AJucHITAN, GRo.: CoRBó, SoN,; v TuLANCINGo, 
HGo. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES fORESTALES 

EN EL ÁMBITO DE PRODERITH EL INIF ESTÁ DESARROLLA~ 
DO SISTEMAS DE.APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN LOS -
CAMPOS EXPERIMENTALES DEL TRÓPICO, CON EL CRITERIO 
DE USOS MÚLTIPLES, 

SE ESPERÓ TRASLADAR LAS TfCNlCAS ASf DESARROLLADAS 
A LOS PRODUCTORES, PARA LOGRAR QUE DENTRO DE SUS -
FORMAS TRADICIONALES DE ·RELACIÓN CON LOS R~CURSOS 

O CON EL USO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, PUDIERAN ESTA 
BLECER PLANTAClONES DE ÁRBOLES DE RÁPIDO CRECIMIE~ 
TO. CON ELLAS SERIA POSIBLE ABASTECER A LOS COM-
PLEJOS INDUSTRIALES, AFECTADOS POR UNA SERIA CRl-
SIS DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA, 

LA REALIZACIÓN SISTEMÁTICA DE INVESTIGACIONES AGRQ .. 
PECUARIAS Y.FORESTALES ORIENTADAS HACIA EL USO MÚL 
TIPLE DEL SUELO ES PRIORITARIA, Y DEBEN INCLUIR -
LQ$jASPECT0S'DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO'Y .. OPTIMI~ 

' - ,·;j;« 
_ .. _';_>_';'_,· _. -- '····"""""''·"'"• 
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ZACIÓN DE LA PRODUCCiÓN, EL DESARROLLO Y COMPROBA 
CJÓN DE TECNOLOGfAS QUE PERMITAN, UNA VEZ PUESTAS 
EN CONDICIONES DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS PRO-
DUCTORES, ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ES POR SU -
PAR~E FUNDAMENTAL PARA EL CASO DEL TRÓPICO HÚMEDO, 

LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGA 
CIONES FORESTALES DEL TRÓPICO HúMEDO, CON SEDE EN 
CAMPECHE, CAMP., CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL· HA SIDO LA 
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE EN LA MATERIA 
SE REALIZAN EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARfA FoRE~ 
TAL Y DE LA FAUNA Y LA DE OTRAS DEPENDENCIAS Y OR-
GANISMOS LIGADOS AL MANEJO DE LOS RECURSOS F'~ESTA 

LES, ESTÁ CONTEMPADO EN E~ PROGRAMA FORESTAL UEL -
PRODERI1H. 

PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE SUS FUNCIONES, SE -
INTEGRARON AL CITADO CIFTROH LOS CAMPOS FXPE~IMEN
TALES FORESTALES DE EL TORMENTO, CAMP, Y.SAN FELI
PE BACALAR, Q, Roo, y LAS ÁREAS EXPERIMENTALES DE 
CÁRDENAS, TAB, Y SANTA ANA, CHIS,, DEDICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN DE BARBASCO, EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DE ESTE DISPOSITIVO COMPRENDE A LOS ESTADOS DE TA
BASCO, CAMPECHE, QUINTANA Roo, y LA SELVA LACANDO
NA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 

SE REALIZAN ESTUDIOS DE SUELOS A NIVEL DE VIVERO, 
EN LOS QUE SE INTENTA SELECCIONAR El MEJOR SUSTRA-. •. 

TO PARA EL DESARROLLO DE PLANTA, QUE SEAN ACORDES .. 

.. TANJO A LA ESPECIE COMO AL LUGAR DE SU TRANSPLANTE. . 

DEFINITIVO, TRABAJANDOSE ESPECIES COMO MELINA, TE..; 
CA1 CEDRO, CAOBA Y MACUlUS, 

. Se ESTABLECEN PRUEBAS SOBR~ DURABILIDAD.DE POSTE_::;.. 
RÍA CON ESPECIES TROPICALES• SELECCIONÁNDOSE AQUÉ-
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LLAS QUE MUESTRE!l MEJOR RESISTENCIA AL ATAQUE DE -
PLAGAS Y ENFERMEDADES, 

A FIN DE OBTENER MATERIAL PARA CERCOS, FU~ ESTABL~ 

CID0°UN EXPERIMENTO SOBRE REPRODUCCIÓN VEGETATIVA 
EN EL CUAL SE PUSIERON A PRUEBA 25 ESPECIES TROPI
CALES TRATADAS CON ENRA lZADORE.S, 

EN EL ÁREA DE HUIMANGUILLO, TAB,, SE INICIARON LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE 

1 

CORTINAS ROMPEVIEHTOS, 

CON EL OBJETO DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITft \O PA 
RA LA INVESTIGACIÓN TROPICAL, SE PROPUSO LA F¿RMA
CIÓN DE T~CNICOS A DIFERENTE NIVEL! DOCTORADO - -
(PLANTACIONES y SUELOS TROPICALES); MAESTRÍA (Eco~ 

LOGfA, SIVICULTURA, MEJORAMIEfHO Y EDUCACIÓN) Y -
CURSOS DE ENTRENAMIENTO (PLANTACIONES, PL SAS Y MA 
NEJO DE BOSQUES TROPICALES), 
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E) SISTEMA DE TRABAJO 

CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL - -
PHQDE~I Hi, FUÉ NECESARIO ESTABLECER UN CONVEN I o ENTRE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO -
DEL TRÓPICO HÚMEDO. 

EL (, SECRETARIO DEL RAMO (SARH) EN FUNCIONES GIRÓ INS- -
TRUCCIONES AL Vocr,,L EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL PLAN j1!A
CIONAL HIDRÁULICO CCPNH), PARA FORMALIZAR UN COMITt T~CNl 
co DEL PRODERITH, DONDE P~RTICIPAN LOS ORGANISMOS DEL SEk 
TOR QUE ESTÁN RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, 
TANTO A NIVEL NACIOr~AL COMO ESTATAL. 

LAS FUNCIONES QUE SE ASIGNARON A ESTE COMIT~ SON: DEFI-
NIR LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS GENERALES, APROBAR LOS 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS Y REVISAR LOS INFORMES PERIÓDI-
COS QUE SE ELABOREN, 

POR OTRA PARTE SE ESTABLECIÓ LA COORDINACIÓN GENERAL DEL 
PRODERITH EN EL SENO DE LA CPNH, CON LAS ATRIBUCIONES SI
GUIENTES: COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, LA RELACIÓN CON LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA T~CNICA Y CON EL 
EJERCICIO DEL FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL CORRESPONDIEN
TE Y EL APOYO AL COMIT~ T~CNICO EN LOS RUBROS DE PLANEA~~ 
CIÓN, FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUf>UESTOS, SUPERVI- -
SlÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN .V PREPARACIÓN DE INFORMES DE 
AVANCES Y.TERMINACIÓN, 

EN LO QUE CORRESPONDE A LAS REPRESENTACIONES DE LA SARH -
EN LOS ESTAbOS, TÍ ENEN LA RESPONSAD IUDAD DE EJECUTAR LAS .· 
OBRAS NECESARIAS y .ADEMAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA' .• Asr-. . . . .. - . -. ., - -

MJSMO,.·SON LAS ENCARGADAS DE COORDINAR LOS ESFUERZOS DEL .. 
EJECUTIVO FEDERAL CON LOS .. ESTADOS, i"1UNICIPIOS Y PARTICULA ~ 
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RES DE LA REGIÓN, 

EN PRODERITH HA SIDO POSIBLE AFINAR UNA METODOLOGfA y ES
TRUCTURAR UN SISTEMA DE TRABAJO QUE ESTÁ EN OPERACIÓN, A 
NIVEL NACIONAL LA PLANEACIÓN DEL SECTOR DEFINIÓ LOS LINEA 
MIENTOS GENERALES QUE, AUNADOS AL DIAGNÓSTICO REGIONAL -
PER!1IT I ERON INTEGRAR UNA PRIMERA VERS 1 ÓN DEL PLAN l ND I CA
TIVO DEL TRÓPICO Y FORMULAR LA PLANEACIÓN DE LA lA, ETAPA 
DEL PRODERITH. Los MARCOS DE REFERENCIA POR CULTIVOS v 
PRODUCTO SIRVIERON DE BASE PARA PRECISAR UN PROGRAMA DE -
REFURZO A LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL, 
Y ESTABLECER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, 

BAJO LA COORDINACIÓN DE UNA RESIDENCIA GENERAL, FUNCIONAN 
AL INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EN CADA PROYECTO TRES 
UNIDADES, 

AsISTEHCIA T~CNICA, QUE DIRECTAMENTE VINCULADA CON INVES
TIGACIÓN BUSCA INTEGRAR EL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO Y LA 
EXPERIENCIA CAMPESINA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE -
LOS RECURSOS, 

INFRAESTRUCTURA, QUE CON BASE EN LOS ESTUDIOS DE FACTIBI
LIDAD, REALIZA IMICIALMENTE EL DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE -
LAS OBRAS Y POSTERIORMENTE SU OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN, 

APOYO OPERATIVO, QUE EN FORMA INTERDISCIPLINARIA, ATIENDE 
LOS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA, CR~DITO, DESARRO
LLO FAMJLlAR Y COMUNICACIÓN RURAL. 

.. LA RESIDENCIA ESTABLECE CON LA COMUNIDAP UN' PROCESO· DE· .. ·~ 
CONCERTACIÓN DE ACCIONES QUE .· I NVÓLUCRMÍ INFORMACIÓN, CAPA. .. · . 

. ·. ·. CITAClÓf~ Y ORGAN IZAC I ÓN1 CON. EL OBJETO DE J NTEGRAR .UN . 

. • PLAN LOéAL DE DESARROLLO QÜE RESUM,l\ LOS COMPROMISOS DE - ·. 

'_r": ', : . 
. '.':·._, .... :· 

.:.:-,;·.\.:;· :.:;.-;>: · .. -·-, •;;¡ >':~ .. ): ·t·. ·:"(':.-:':,:.'.,:',·~ 
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EL SISTEMA DE EVALUACIÓN RETROALIMENTA A LA COORDINACIÓN 
DEL PHJDERIIH PARA U\ INTEGí\ACIÓH DE UNA NUEVA VERSIÓN -

DEL PLAN INDICATIVO Y PERMITE TOMAR LAS ACCIONES CORRECTl 

VAS EN SU CASO, 

ESTE SIS TEMA DE TRABAJO F AC I Ll TA LIGAR EN FOHMA S l STEMÁ T l 
CA, LOS LINEAMlEHTOS DE LA PLANEAClÓN NACIONAL CON LAS -

. EXPECTATIVAS Y DEMANDAS LOCALES A TRAV~S DE LA PLANEACIÓN 
REGIONAL. 
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CAPITULO QUINTO 

RESULTADOS ALCANZADOS A LA FECHA EN EL PRODERITH 



V. RESULTf,DOS ALC1~ilZADOS (\ LA FECHA EN EL PRODERITH 

A} POR PROGRAMA 
. 

A,l} PLANEACIÓN 

EN PRODERITH SE HA DEDICADO UN ESFUERZO IMPORTANTE A LA FOR 
. . ' . 

MULACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS A -
FÍN DE CONTAR CON.ACERVO DE INFORMACIÓN T~CNICA Y ECONÓMICA 
CORRESPONDIENTE AL TRÓPICO HÚMEDO EN M~XlCO Y FORMULAR LA -
PLANEACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA EN SUS COMPONENTES PARA ~A 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS DE PRODERITH. 

Ld. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTITUYE 
UNO DE LOS RESULTADOS DE UN PROCESO DE PLANEACIÓN QUE EN SU 
FASE INICIAL RESPONDIÓ TAMBI~N A LOS REQUERIMIENTOS DE LA -
ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL HIDRÁULICO, CUYOS ELEMENTOS·
BÁSICOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y FORMULACIÓN, JUNTO CON -
OTROS ELABORADOS EN LA SARH CONSTITUYERON LA BASE DE LAS Ah 
TIVIDADES DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL TRÓ
PICO HÚMEDO, 

ÜBJETIVOS, 

EL OBJETIVO BÁSICO DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESA
RROLLO RURAL INTEGRADO DEL TRÓPICO HÚMEDO ES FORMULAR E INa 
TITUIR UN PROCESO SISTEMÁTICO OPERATIVO DESTINADO A CONTRI

BUIR A OBTENER UN MÁXIMO DE RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y EFI-
. CACIA EN .LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS <HUMANOS, ECONÓf1ICOS 

y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO .DEL SECTOR RURAL .DEL TRÓPl 
·, '· ' ' . . , . ' . ' 

CO HÚMEDO, 
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EL PBOCESO DE PLANEACIÓN COMPRENDE TRES FASES RELATIVAS A 
LA PLANEACIÓN A LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO, 

PRIMERA FASE: EL MARCO DE REFERENCIA Y DIAGNÓSTICO REGIO
NAL. 

SEGUNDA FASE: FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 

TERCERA FASE: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DRI 

REALIZACIONES 78 - 83 

1) PLANEACIÓN REGIONAL 

EN UNA PRIMERA FASE DE PLANEACIÓN (1978/79) SE CONSIDERÓ -
LA PLANEACIÓN REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA ZONA GOLFO Y -
SURESTE DEFINIDA POR LA CPNH DENTRO DE LA CUAL SE UBICARON 
LOS SEIS PROYECTOS PILOTO DE LA PR!MERA ETAPA, [N UNA SE
GUNDA FASE (81-82) A TRAV~S DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, -
SE FORMULÓ EL PLAN DE ]ESARROLLO AGROPECUARIO PARA EL TRÓ
PICO liúMEDO, EN PLANICIES COSTERAS, CON EL PROPÓSITO FUNDA 
MENTAL DE DEFINIR UN MARCO DE REFERENCIA EN EL CUAL SE IN
SERTA EL PRODERITH. ESTE TRABAJO FINALMENTE CONSTITUIRÁ -
EL PLAN INDICATIVO PARA EL PERÍODO 1933-2000, Y EN EL SE -
UBICARÁN LA SEGUNDA Y SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROGRAMA, 

SE FORMULÓ UN CATÁLOGO DE 19 PROYECTOS AGROPECUARIOS DISE
MINADOS EN EL ÁREA TROPICAL HÚMEDA Y UBICADOS EN LAS PLA-

NICI ES COSTERAS, ESTA PRIMERA VERSIÓN DEL CATÁLOGO DE PRQ. 
YECTOS DE DESARROLLO RURAL 1 NTEGRADO CDR I) SE INSCR lBE DEN. 
TR0 DEL CATÁLOGO DE.PROYECTOS MICROAGRÍCOLAS CORRESPONDIEN 

.. TES A LA ZONA GOLFO y SURESTE DE lA CPNH, .CON LA MODALIDAD 
DE QUE LOS PROYECTOS DRI f>RESENTAN.UN MAYOR ACERCAMIENTO -
HACIA EL INTERIOR DE LAS REGIONES QUE. PRESElffEN CONDICIO~- · 

NES DE DESARROLLO.RURAL INCIPIENTE, EL. QUE POR DIVERSOS -
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FACTORES DE ORDEN FÍSICO, CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO NO 
SE HA GENERADO, 

2) ESTUDIOS 

PERÍODO 78 - 79 

Los ESTUDIOS REALIZADOS COMPRENDIERON ESTÜDIOS BÁSICOS DE TQ. 
POGRAFÍA, CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA, SOCIOECONOMfA, AGRONO-
MfAS Y COMPLEMENTARIOS DE FREATIMETRÍA, DRENAJE, ANTEPROYE~ 
TO DE INGENIERfA Y EVALUACIÓN, ESTOS ESTUDIOS COM?RENDIE-
RON LOS PROYECTOS PILOTO DE TANTOÁN, ACAPETAHUA, TI~IMÍN Y 
ATOYAC (ZAPOTAL Y TESECHOACÁN YA HABÍAN SIDO ESTUDJ ,

1

.DOS DU
RANTES 1975 Y 1976), 

;i 

PERÍODO 80 -82 

ÜNA VEZ ALCANZADA LA PUESTA EN MARCHA DE DICHOS PROYECTOS -
SE HIZO NECESARIO RECOPILAR, SISTEMATIZAR Y PONDERAR LOS RE 
SULTADOS ALCANZADOS EN LA PRIMERA ETAPA ASÍ COMO ENRIQUECER 
EL CONOCIMIENTO DEL TRÓPICO HÚMEDO MEDIANTE ESTUDIOS DE GRAN 
VISIÓN EN OTRAS REGIONES, DE ESTA MANERA SE CUENTA CON UNA 
CARTERA DE CINCO PROYECTOS QUE PODRfAN CONSTITUIR LA SEGUN
DA ETAPA DEL PRODERITH: COSTA DE CHIAPAS (68,000); CENTRO -

DE VERACRUZ (72,.500 HA,): ZANAPA-TONALÁ, TABASCO (107,000 -
HA.); ORIENTE DE YUCATAN (367,000 HA.) y BAJO PÁNUCO, TAMAU 
LIPAS (222,000 HA.). 

3) .PRÓYECTOS EJECUTIVOS 

· OBRAS C1v1 LES -------
· SE REALIZARON Los PROYECTOS EJECUTIVOB DE TRES.CENTROS INTf: 
· GRADOS DE IN.VEsiTGACióN, CENTRO REGIONAL DE ENsEriÁNzA,: CA,.. 

. . >> ' '· ;l >; ' ,; .\: '.ú.; '"· "" > .• . .. ..\ 
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PACITACIÓN E INVESTIGACION PA~A El DESARROLL6 AGROPECUARIO 
EN EL TRÓPICO HúMEDO CCREDITATH) y CUATRO RESIDE~C~AS (PARA 
OFICINAS Y CENTROS DE CÁPACITACIÓN RURALl, 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS TIENEN EN GENERAL, COMO 
COMPONENTE PRINCIPAL SISTEMAS DE DRENAJE y CAMINOS; ll\ Cooa 
DINACIÓN GENERAL HA PARTICIPADO EN FORMA ESPECÍFICA EN EL -
SEGUIMIENTO Y EN ALGUNOS CASOS EN LA SOLUCIÓN DE CIERTOS -
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE DISEílO EJECUTIVO DE LOS PROYECTOS, 

q) PROYECTOS EXPERIMENTALES 

LA FALTA DE "RESPUESTAS TtCNlCO-ECONÓMICAS PROBADAS 11 SEflALA 

DAS EN Lf\S PREMISAS DEL PROGRAMA, HA SIDO ABORDADA A TRAVÉS 
DE MÓDULOS EXPER I iíENT /\LES Y DEMOSTRATIVOS, EN ACAPETiíi-iUA SE 
PLANTEÓ LA NECESIDAD DE UN MÓDULO DE DRENAJE POR LO OUE SE 
DISEÑO UNO DE 157 HA, QUE A LA FECHA HA SIDO PUESTO rn MAR
CHA. EN EL PROYECTO TIZIMÍN SE PROYECTARON DOS MÓDULOS 
DE USO MÚLTIPLE DEL SUELO CON RIEGO DE ASPERSIÓN QUE YA HAN 
SIDO PUESTOS EN OPERACIÓN, EN TANTOÁN SE DISEF!O Y ESTABLE
CIÓ UN .. MÓDULO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS EN 400 HA, Y SE -
PREPARA OTRO DE l,580 HA. EN ZAPOTAL SE CUENTA CON EL DISE 

ÑO DE UN MÓDULO DE DRENAJE DE 300 HA, 

EXPERIENCIAS 

EL TI PO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL TRÓPICO HÚMEDO QUE 
.. CONST I TUYÉ EL PROGRAMA HAN RESULTADO. SER MUY COMPLEJOS PA

RA SU DEFINICIÓN YA QUE TODOS>PRESENTAN CARACTERÍSTICAS - -
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MUY DIFERENTES Y NO PUEDE PENSARSE EN UN MODELO HOMOGENEO . . 

O ÚNICO DE PROYECTO; QUIZÁ LOS PARÁMETROS MÁS GENERALIZA-
DOS SEAN LA SUBUTlLIZACIÓN DEL SUELO DE ACUERDO A SU PO-
TENCIAL: UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DE PROPIEDAD PRIVADA 
Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS PRECARIAS EN EL SECTOR EJI
DAL. 

LA SELECCIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO INTENSIVO ES UNA ACTl 
VIDAD DE GRAN IMPORTANCIA Y QUE REQUIEP.E UN FUERTE APORTE 
TÉCNICO Y DE COORDINACIÓN, ASÍ COMO PRECISAR LA DEFINI-~-. 
CIÓN DE ACCIÓNES, LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO EN 
TÉRMINOS DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL; LA INTEGRACIÓN DE 

SUFICIENTE PERSONAL CON EXPERIENCIA Y DE ALTO NIVEL Y LA 
COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA, 

SE HAil OBTENIDO TAMBIÉN EXPERIENCIAS POSITIVAS COMO SON -

HABER ALCANZADO UN BUEN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYEt 
TOS AGROPECUARIOS, IDENTIFIC/\CIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS 
CAUSAS, Y SOBRE TODO UN HECHO QUE COMPENDIA A TODOS LOS 
RESULTADOS ES EL DE PODER CONTAR CON UN~ METODOLOGÍA DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL EN LAS CONDICIONES -
DEL TRÓPICO HÚMEDO Y DE DRENAJE PARCELARIO QUE EN SUMA -
HAN CUMPLIDO CON EL OBJETIVO BÁSICO DE FORMULAR E INSTI-
TUIR UN PROCESO SISTEMÁTICO OPERATIVO QUE PRINCIPALMENTE 
CONTRIBUYA A OBTENER UN MÁXIMO DE RACIONALIDAD1 EFICIEN

CIA Y EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS1 
ECONÓMICOS Y F IllANC I EROS, 
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CONCLUSIONES 

DE ACUERDO CON EL PNH-81 LA META A ALCANZARSE A LARGO PLA 
ZO EN EL'TRÓPICO HÚMEDO ES DE INCORPORAR A LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA A 5'200,000 HA. 

A TRAVÉS DE ESJUDI OS DE FACTIBILIDAD SE HA ALCANZADO A CQ_ 

NOCER Y PONDERAR EN FORMA DETALLADA LOS F:ECURSOS NATUR/\-
LES EN 835,QQQ HA, LO CUAL REPRESENTA APENAS EL 16.3% DEL 
MARCO FÍSICO DEL PílODERITH. A THJ\VtS DE ESTUDIOS DE GRAN 
VISIÓN SE HA CONOCIDO EN FORMA INDICATIVA LOS PARÁMETROS 
QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO y Soc1o:~ONÓMI
co DE 661,000 IJA, LO CUAL REPRESENTA EL 12 .. 5% DEL MARCO -
FÍSICO DEL PRODERITH. f 

EN GENERAL NO EXISTE UN NÚMERO ADECUADO DE PERSONAL, CON 
LA EXPERIENCIA, FORMACIÓN E INTERPRETACIÓN COt''ATIBLES -

CON EL SENTIDO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL TRÓPI
CO Y CON ENFOQUE DE DESARROLLO RURAL, POR LO QUE SERÁ MUY 
NECESARIO REFORZAR Y ORIENTAR LOS PLANES DE CAPACITACIÓN 
PARA FORMACIÓN DE ANALISTAS, INVESTIGADORES, SUPERVISORES, 
ETC, 

PARA QUE LOS ESTUDIOS TENGAN SENTIDO PRÁCTICO, DEBEN SER . 
ANAL! ZADOS E INTERPRETADOS DEBIDAMENTE Y UTILIZADOS POR -
EL PERSONAL DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL DRENAJE Y RIEGO, 

. YA QUE DE OTRA MANERA NO SE JUSTlFI CA AHONDAR EN EL COIHE_. 
NJD6 Y PRECISIÓN DE LOS MISMOS¡ 

. Los DISEÑOS DEINFRAESTRUCTURA DE DRENAJE HAN RESULTADO -

EN GENERAL EXCEDIDOS, POR LÚ. .auE DEBE PREVERSE LA CREA--

c;IóN ·OPORTUNA DE UNA UNIDAD DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN QUE.:

SE ABOQUE CON PRIORIDAD A ESTE PUNTO, 
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flOMBRE DEL AREA REPílESENTS, 
,·¡ 

P!\OYSCTO GRAN VIS ION FACTIBILIDAD TIVA ESTIMADA. 

l. TAiffOAH, TAMPS. 18,000 222,000 222,000 
2. THIPORALt VER. 25,000 180,000 ., TEUY.UTLA, VE~. 25,07C 50,000 J. . 
'-!. TES : 1:i ;:l·,c,u,¡.; J ·.¡D, .,.. ,. . ... ,., .... 

.;,v,·""~o.1 4,400 138,COO 
5. J~ !"0\' j\(~ 1 VCI~. 

h•'.) r-,,.,.~ 72,500 200,000 
2:;~::~~ G. f\C:·\ YUC;\(J, vrn. 1, .;::..u 125,000 

7. l3f1,JO USPlirlf\PA, VER, 27,;;oo 1()0,000 
8. TflCOTALPA, TAS, 43,0CCi 2,500 eo;ooo 
9. REFO:-:í/\, CHIS. 25,0CO 110,000 

10. Pfi.! f:;::r_.1!:, CHIS. 25,00Q 150,00Q 
11. e;:: 1• ;~:¡¡ i iHOi:, CA'.<P. 14, OC 1J GC,OGO 
12 T!z;;¡~r:, YUC. 125~C~0 367,000 450,000 
13. YJ~! H~.J1.DCHE, Q. ROO. 60,008 200,GOO 
14. ARHIN,;J\, CHIS. 30,G20 127,000 
15. ACAPET,'.Hi.JA, CHIS. 25,000 68,000 100,0CO 
16. AB~.SOLO DEL VALLE, VER, 25,CC<J 24-0,000 
17. VPCTAL, na. 30,J~; 107,000 157,GOO 
18. ("'·,....,.,, ...... Ot;X. .... - _ ...... 

t.0,000 ::..·; '..1 1 H" ...- . ...,,_,, ...... 
19. c:..:.:;..i cu,::, VER. "'"' ...... 7,50(} 45,000 .i...1.,1.;vv 

650,83Q 850,900 21 794,000 

NOTA: .. LAS CIFRAS DE FACTIBIL!DAO SE REFIEREN A LOS u:1n~s ADOPTAnos o PROPUESTOS DE CADA PROYECTO. 

LAS CIFRAS DE GRAN VISIOÑ SE REnEREN l\ tAS P.RCAS. ESi!JDIADAS •.. 

.· •''.:,.< 

... , .. ·' ... :;·'·'.·:,' . 

"::. : .::. ·; .>:o::,\·,c'.:_:;~,·:~iL. ;i~:i/:'0V/.,;,~:(1EK~}j~,~~:;.E 
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A.2) [NVESTIGACIÓN 

. . . 
EN NUESTRO PAÍS, EXISTEN CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS APENAS 
LIMITADOS PARA ABORDAR EL DESARROLLO Y EL APROVECHAMIENTO 
DEL ENORME POTENCIAL AGRÍCOLA QUE PRESENTAN LAS TIERRAS -

TROPICALES, 

OBJETIVOS 

Los OBJETIVOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN QUEDARON DEFINI
DOS EN LOS SIGUIENTES T~RMINOS, 

PROMOVER Y FORTALECER LA J NFfV\ESTRUCTURA HUMANA Y F f Sl_ 

CA DEL SECTOR, 

fORMULACIÓN DE PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS DE INVES 

TIGACIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA LA -
COORDINACIÓN INSTERINSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

METAS ESPECIFICAS 

CONSTRUIR TRES CENTROS 1 NTEGRALES DE I NVEST 1 GAC IONES: '."" 
HUIMANGUILLO, TAB,, COSTA DE CHIAPAS Y PAPALOAPAN, VER, 

CONSTRUIR CINCO CAMPOS ESPECÍFICOS, 
' . . - . . . 

PUESTAEN MARCHA DE 58 PRÓGRAMJ\S DÉ I NVESTI GAC IÓN, . 

•. . EYALúAC 1 ÓN 78 - 83 
. ' . . : . .· _-

· PoR LO QUE SE REFIERE A LOS OBJETIVOS GENERALES, SE HAlfi 
.CREMENTADO LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DISPONIBLES: SE FOR 
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EL CENTRO INTEGRADO DE LA COSTA DE CHIAPAS SE HA CONSTRUI
DO SÓLO PARCIALMENTE, EL CAMPO EN SU CON\JllNTO TIENE UN -
AVANCE GLOBAL DEL 60%, 

ESTÁN EN'ÜPERACIÓN LOS CINCO CAMPOS ESPECÍFICOS PROPUES--
TOS: 

- ·CENTROS EXPERIMENTALES PECUARIOS EN~ 

• PICHUCALCO, CHIS, 
• T1z1MfN, Yuc. 

BALANCAN1 TAB. 
, CAMPECHE, CAMP, 

CIFTROH EN CHINÁ, CAMP. 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN FORESTAL EL TORMENTO, CAMP, 

APOYÁNDOSE ADEMÁS AL CENTRO EXPERIMENTAL PECLinRIO DE PASO 
DEL TORO, VER, AL CENTRO FORESTAL DE SAN FELIPE BACALAR -
EN QuINTANA Roo. 

DURANTE EL PERÍODO SE FORMARON 118 NUEVOS INVESTIGADORES 
QUE HOY SE HAN INCORPORADO A LOS DIFERENTES CENTROS, SE 
INSTALARON 105 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, QUE ACTUALMEN
TE OPERAN EN DIVERSOS RAMOS, 

. ESTÁ POR FIRMARSE EL CONVENIO QUE- FORMALIZA LA CONSTITU-
CIÓN Y> opERACIÓN DEL PATRONATO DE Apoyo A LA !NVESTIGA-
cióN AGROPECUARIA '( FoRESTAL EN EL ESTADO DE TABAsco, -

. A.c. Esro REPRESENTA 'ELPRIMER PASO HACIA UNA BÚENA cooa 

. ,Dl.NACióN CON Los· PRODÜCTORESDE LA.ZONA• . 



187 
MARON E HJCORPORARON NUEVOS INVESTIGi\DORES EN DI FER ENTES 

DISCIPLINAS, SE HAN ESTABLECIDO MECANISMOS DIVERSOS DE -

COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE I NVESTI GACI ÓN DEL SEC

TOR: SE HA AVANZADO HACIA UN CONOCIMIENTO MÁS DETALLADO -

DE LA PROBLEMÁTICA T~CNICA Y PRODUCTIVA DE CADA REGIÓN -

PRQDERITll Y LAS Lf NEAS DE INVESTIGACIÓN QUE EN EL FUTURO 

INMEDIATO HAN DE INSTRUMENTARSE EN LA BÚSQUEDA DE RESPUEli 

TAS PARA ESA PROBLCMÁTICA; FINALMENTE, SE HAN LOGRADO LAS 

CONDICIONES PARA ESTABLECER MECANISMOS MÁS ADECUADOS DE -

INTERACCIÓN INVESTIGACIÓN-PRODUCTORES QUE VENDRÁ A ENRI-

QUECER EL PROCESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS TIE--

RRAS TROPICALES, 

EN CUANTO A LAS METAS ESPECÍFICAS¡ 

A FINALES DE 1981 QUEDÓ CONCLUIDO EN El ASPECTO DE CONS-

TRUCCIÓN EL CENTRO INTEGRADO DE INVESTIGACIÓN DE HuIMAN-

GUILLO, TAB,, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEL 

INIF Y EL lNIA DESTACÁNDOSE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE -

ESTE ÚLTIMO, 

AUNQUE. No SE HA coNcúitno.LA coN~TRUccróN DEL EDIFrc'ro - .. 

DEL CENTRo dNJEGRAno>nE PAPALOAPAN EN ISLA1 VER.·.~ 'vA Es-. · 

TÁN EN OPER/\c1óN ths TRABA.Jos DE~ CAMPO AGRf coLA. EXP~kk 
. . . 

PARTE DEL HUA •.. 
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COMO QUEDA ESTABLECIDO, LA COMPONENTE I NVESTI GAC IÓN EN -

PRODERITH, MA LOGRADO SATISFACTOíHAMENTE LOS OBJETIVOS 
GENERALES PROPUESTOS PARA ELLA AL INICIO DEL PROGRAMA, 
COMPARANDO LA META INICIALMENTE PROPUESTA DE. APOYAR A LA 
INVESTIGACIÓN CON UNA APORTACIÓN DE 140,Q MILLONES DE PE 
SOS PARA NUEVAS FACILIDADES (CAMPOS, CONSTRUCCIONES Y -
EQUIHSL FUÉ REBASADO PARA HACER UN TOTAL 145.0 MILLO-;_ 
NES; ESTO TAMBI~N SE PRESENTA EN LOS RENGLONES DE OPERA
CIÓN, BECA~, ETC. 

COLEGIO SUPERIOR DE f\GRICULTURA TROPICAL (CS1\T) ----------------------

SE HACE PARTICULAR REFERENCIA DE ESTA INSTITUCIÓN DADO -
QUE PARTICIPÓ, DESDE EL INICIO DE PRODERITH, EN LAS TA-
REAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 

A PARTIR DE 1979 EL CSAT COMIENZA A PARTICIPAR EN LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ?ílOGRAMA, DE LAS SIGUIEN
TES LÍNEAS: PRODUCCIÓN DE LECHE, SISTEMAS DE ENGORDA EN 
LA PLANICIE TABASQUE~A, BANCALES Y CAMELLONES CHONTALES. 
DE ÉSTOS, ES EL SISTEMA DE ENGORDA INTENSIVA DE NOVILLOS 
EL QUE OFRECE RESULTADOS QUE YA PUEDEN SER APLICADOS EN 
TERRENO; EL PROYECTO SIN EMBARGO, REQUIERE URGENTEMENTE 
SER EVALUADO ECONÓMICAMENTE.AFÍN DE PROMOVER SU DIFU--
SIÓN Y APLICACIÓN, SOBRE TODO EN TABASCO, YutATÁN Y - -
CHIAPAS, 

AsJ MISMO, EL CSAT HA VENIDO COORDINANDO LOS TR1-\BAJ°OS_.CQ. · 

RRESPONDIENTES AL DI AGNÓSTI co· 1 NTEGR/\L DE LA GANADER't A ~ 
Bo.vrNA EN ELTRóPJcó MexicANO.· ..• EN ESTEDIAGNósrrco ;PAR~ 

·····rÍCIPANADEMAs DE.L CSfff y PRODERITH, EL HÜA, INlP, LA·

Li,NIVERSlDAD AUTÓNOMA DE'·CHAP
0

lNGO, LAS ÜNlVERSIDADES DE 

YucATÁN, CHtAPAS v TABAsco. EL DESARROLLO v NIVEL.DE -- - .. ' - . ' " -

PARTIClPACJÓi~DELOSHffEGRANT.ES HA srn(};.DESIGUALY EL - .· 



•... .. ,, . 

. 
1979 1980 1981 1982 1983 . TOTAL '"·~"· 

CENTRO INTfGRAOO DE UlVESTIGACI.Q_ 17,977 4.080 10.907 61,304 94.268 
~ES COSTA DE CHIAPAS 

CENTRO INTEGRADO DE INVESTIGACI.Q_ 
HES H'JIMANGUILLO, TAB. 

19.178 26.879 -'!' 46.057 

CENTRO ItffEGRAOO DE HIVESTIGACl.Q_ 10.909 4.363 8.184 23.456. 
NES PAPLOAPA, VER. 

HISTITUTO NACIONAL DE JNVESHGA- 2.486 1,920 14,836 2.182 21.424 
CIONES PECUARIAS CHINA, CAMP. 

IilSTITUTO NACIONAL DE HlVESTIGr\- 2.734 2.734 
cronES PASO DEL TORO, VER. 

crnrn·J DE INVESTIGACIONES FORES- 1.920 8.346 8.029 10.435 28.730' 
TALES DEL TROPICO HUl·lEOO CHINA, 

1 CA:iPECHE. 

CEilTRO DE INVESTIGACIONES FORES- 6.546 2,78-1 9·,330 ,· 
TALES DEL TROPICO HUMEOO .ESCARCI 
GA, CAMP. 

SUBTOTAi.: 42,37_5 34. 799 51.544 17.353 79.923 

CENTRO REGIONAL DE Er:SEtlANZA, CA - 37 .987 57.83,6 24.249 
PACiiACIOll E INVESTIGACION PARA-

' 'EL DESARROLLO AGRICOLA DEL TROPI 
CO HlfltDO (CRECIDATH) -

.• 77.523 131.139 126.lOO 99,750 

119.sila. 2oi92s'23s.4so 141.JSI) ·. 

¡ 
; . 

. ¡ 
¡ 
t 
¡ 

' ¡' 
¡ , 

·:} 
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PROYECTO EN GENERAL OFRECE UN GRAN ATRASO, A PESAR DE -
QlJE SU APERTURA Y ADECUADA TERMINACIÓN APORTAHf A UN CO
NOCIMIENTO DETALLADO DE LA GANADERÍA EN EL TRÓPICO, 

A,3) CAPACITACIÓN, 

·.-,,..' 

EL PROCESO DEL TRÓPICO HÚMEDO, CONTEMPLA DENTRO DE SUS 
PROPÓSITOS,EL MEJORAR LOS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA· 
CAPACITACIÓN, 

DESDE J.977 SE GESTARON VARIAS ACTIVIDADES, PERO ES EN -
1978 CUANDO FORMALMENTE SE PLANTEÓ LA CAPACITACIÓN A -
CUATRO NIVELES (ESPECIALIZACIÓN, LICENCIATURA, T~CNICOS 

MEDIOS Y PRODUCTORES), A TRAVéS DE LOS INSTITUTOS NACIQ 
NALES DE INVESTIGACIÓN f\GRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL, -
ASf COMO EL COLEGIO SUPERIOR DE AGRICULTURA TROPICAL, -
AL COLEGIO DE Posr-GRADUADOS DE CHAPINGO y A LA PROPIA 
(OMISIÓN DEL PLAN NACIONAL HIDRÁULICO. 

POR OTRA PARTE SE ESTABLECIERON CONVENIOS CON LA ÜRGANl 
ZAC IÓN DE LAS NACIONES ÜN IDAS, CON L/\ FAO, PARA I MPUL-

SAR AL PRODERITH, CON LA FUNDACIÓN WINROCK, CON EL SER
VICIO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CE.U.) y CON EL ECTI -
<FRANCIA). 

SE DISEÑO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, A PARTIR DEL -
CUAL SE FORMARON SEIS EQUIPOS DE LOS 12 PLANTEADOS, CON 
UN TOTAL DE 500 EXTENSIONISTAS A NIVEL PROFESIONAL EN -
ELCoLEGto ·nE PosTGRADUApos DE CHAPINGo. Se REALtZA,RON 
167 /HOMB.RESIAÑO/BECAS: 80HOMBRESIAÑÓ{ DE CONSULTORIAS, 
Y ~E UA AVANZADO HASTA UN 90% EN LA CONSTRUCtlóN DEL -L 

·. GRECIDATH. 



AVANCE Y EVALUPCI9N PROOERITH VRIMERA ETAPA INVESTIGACION Y CAPAClTACION 

M E T A S 

3 CENTROS INTEGRADOS 

HUIMANGUILLO, TAB. 
PAPALOAPAfl, VER. . 
COSTA DE CIHAf'AS, CHIS. 

3 CENTROS NUEVOS 
BALll/lCAN, TAB. 
CAMPECHE, CAMP. 
PICllUCALCO, TAB. 

3 APOYO A CENTROS EN OPERACION 
TIZil~IN, VUC. 
PASO DEL TORO, VER. 
CH HIA, CAMP. 

l CENTRO 

RESULTADOS 

TERMINADO Y EN OPE!<ACION 
EN PROCESO 
EN PROCESO 

1 TERMINADO 

3 CENTROS EN OPERACION 

CIFTROH, CAMP. 1 EN PROCES9 

53 PROGP.1i:·IAS DE INVESTIGACIOf~ CON 118 NUEVOS 105 PROGRAMAS CON 118 NUEVOS INVEST.IGADORES •. 
INVESTIGADORES . .. 

APOYO A 47 PROGRAMAS DE. INVESTIGACION.. . , 47 PROGAAMAs APOYADOS 
,. 

145 Ho:1BRÚMO/BECAS · •· 16? itm;,;~ÉS(AAO/BECAS 

as !10~"8RE/AÑ0/COUSULTORiA .· 
.- ··.'· ! --·· ·• 

, :~~~ H()MBR~S/AÑO/CbNSUL::ElA ···" -. ~. 
' ,,· .· . ·.- .,• .-·. 

CRECIÓP.TH 
. 1 COliSTRUIR V OPERAR · 

MESES. llOt'iBRECAPACIT~:c1ÓN .. 

A V A N C E 

60% 

30% 

100% 

40% 

181% 

. 100% 
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EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PnODERITH HA CONTfHBUfDO A -

FORMAR TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS QUE LABORAN DIRECTAMEN
TE EN El CAMPO O EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN, DESDE DON 
DE LOGRAN QUE EL PRODUCTOR SEA UN ELEMENTO PARTICIPANTE 
EN LA PRODUCCIÓH Y AVANCE, EN EL CONOCIMIENTO DE ESTAS 
ZONAS TROPICALES, 

LA EXPERIENCIA AL RESPECTO ES FUNDAMENTAL E IMPORTANTE 
DEBIDO PRINCIPALMENTE Al ALCANCE QUE EN MATERIA DE DE
SARROLLO AGROPECUARIO SE HA LOGRADO, 

A,4) INFRAESTRUCTURA \ 
./ 

ÜNA DE LAS COMPONENTES DE MAYOR IMPORTANCIA EN.EL -
PílODERITH ES LA INFRAESTRUCTURA, ESTA REPRESEtHA CERCA 

DEL 30% DE LA INVERSIÓN DE ESTA PRIMERA ETAPA. EL HE-
CHO DE ESTAR EN CONDICIONES DE DEFINIR UN MANEJO J\DECU8. 

DO DEL AGUA EN EL TRÓPICO HÚMEDO REPRESENTA UNA CONTRI
BUCIÓN RELEVANTE A LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGROPECUA 
RIO DE NUESTRO PAÍS, 

EL TIPO DE OBRAS DE ESTA COMPONENTE SON: CAMINOS, DRE-
NES, ADECUACIÓN DE SUELOS, RECTIFICACIÓN DE CAUCES, BO
DEGAS, PERFORACIÓN DE POZOS, MÓDULOS DE RIEGO Y MÓDULOS 
DE DRENAJE PARCELARIO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS, FORMAN 
PARTE TAMBIÉN DE LA COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA LAS -
OBRAS REAL! ZADAS PARA LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, 

EVALUACIÓ~l 1973 - 1983. 

:tos TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA SE "1 NI e I ARON A FINES --

. DEL ANo-1978 EN LOS PROYECTOS PILOTO ZAPOTAL, JAB, Y ... 
. ··.· TESECHOACÁN, VER. EN 1979 .. PARA TANTOÁN~SANTA CLARA, . - . 

.!::.- -
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TAMPS. y T1z1Mf N, Yuc. EN 1930 sE INICIARON EN AcAPE
TAHUA, C11rs y ATOYAC, VER. 

ALGUNOS PROYECTOS COMO ACAPETAHUA, TANTOÁN-SANTA CLA
RA y ATOYAC, CUENTAN CON UN,;AVANCE DEL 97% 1 EN LOS -
OTROS PROYECTOS LOS AVANCES HAN SIDO MENOS SIGNIFICA
TIVOS Y SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LA MAYOR COMPLEJI-7 
DAD TANTO EN LOS ASPECTOS F f SI COS, EN LOS SOCIOECONÓ·· 
MICOS Y EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS EJECU 
TORAS, TAL ES EL CASO DE ZAPOTAL Y TESECHOACÁN. 

A OCTUBRE DE 1983, SE CONSTRUYERON 371 KM, DE CAMINOS.: 
198 KM. DE DRENES, 3,753 HA. DE ADECUACIÓN EN SUELOS; 
2 ESTRUCTURAS MAYORES Y 3 CENTROS DE CAPACITACIÓN Y -
SERVICIO (CUADRO ANEXO), EN SUMA EN OBRAS CONSTRUI-
DAS SE r-i/\ LOGRADO 30% DE AVANCE EN RELACIÓN A LAS ME·
TAS DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD; EN LA INFRAES--·· 
TRUCTURA NECESARIA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL TRÓPICO 
HúMEDO y CAMPAMENTOS PRODERITH SE TIENE UN AVANCE DEL 
72%, EN FORMA GLOBAL ESTA COMPONENTE PRESENTA UN AVAN 

CE DEL 80%, 

Es IMPORTANTE SE~ALAR QUE EL ATRASO DETECTADO AL INI
CIO DE LAS OBRAS SE DEBIÓ A LOS AJUSTES EN LOS DISE-
ÑOS EJECUTIVOS, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEMASIADO 
LENTO, LA AUTORIZACIÓN. TARDÍA DE LOS PRESUPUESTOS Y -
LA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS COMPAÑfAS cqNTRATIS"'"

TAS HACIA EL SECTOR ENERGÉTICO EN ALGUNOS ESTADOS, 
TAMBJEN HAY QUE CONSIDERAR 'QUE EL REDUCIDO TMlAílO DE .: . 

: LOS PROYECTOS E INVERSIONES LIMITÓ EL INTERÉS TANTO :... . 

. ·.INSTITUCIONAL· COMO EL DE LOS CONTRATISTAS, LA I NVER
. SIÓN EN ESTE PROGRAMA E.N EL LAPSO' DE 1978 A 1983 SUMÓ 
$ 1'258,6 MILLONES DE PESOS (CUADRO ANEXO), .· . 

'' '·: 
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EN RELACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DESARRO
LLAR LA INVESTIGACIÓN Y LA ENSEílANZA AGROPECUARIA Y FORES-. . 
TAL EN EL TRÓPICO HÚMEDO, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA co--
RRESPONDI ENTE A LOS CAMPAMENTOS Y CENTROS DE C/1PACITACIÓN 
CAMPESINA DE LOS PROYECTOS PRODERITH, SE PRESENTAN EN EL -
CUADRO SIGUIENTE, QUE CORRESPONDE A LAS METAS QUE SE PLAN
TEARON AL INICIO DEL PROYECTO, EN LOS ESTUDJOS DE FACTIBI
LIDAD. HAY QUE SE~ALAR QUE PARA EL CASO DEL CIFTRQH, EL -
CENTRO INTEGRADO DE LA COSTA DE CHIAPAS Y EL PAPALOAPAN -
FU~ NECESARIO EFECTUAR UNA REPROGRAMACIÓN PARA AJUSTARLA A 
LAS NECESIDADES REALES Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 



1. 

2. 

3. 

4. 

E T A s 

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRÁD6s DE INVESTIGACIÓN • 1 1 

1.1 
1.2 
1.3 

COSTA D~ CHIAPAS , 
HUIMANGILLO, TAB, 
PAPALOAPAN, VER, , 

1 1 

• 1 

• • 

1 ' • 1 1 1 • • • • 1 ' ' • 

1 1 1 ' 1 1 • 1 • 1 • 1 • • 

• ' 1 1 1 ' 1 1 • ' 1 1 1 • 

CONSTRUCCÍÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTROS PECUARIOS 1 1 1 

")° 1 .... 
2.2 
2.3 

INIP-CHINA-CAMPECHE 1 1 • 1 

INIP-PASO DEL TORO, VER, , , 
' • 1 1 1 • • 1 1 1 1 

1 

t 1 1 • 1 1 1 1 1 • 1 

CENTRO EXPERIMENTAL PECUARIO TIZIMfN, YUC, 1 ' l 1 

CONSTRUCC Í ÓN DE CENTROS FORESTALES 

\ 
J 

1 1 1 1 • 1 •• t ,, 1 

3.1 
3.2 
3.3 

JNIF-SAN FELIPE BACALAR 1 1 1 1 

CIFTROH-CHINA-CAMPECHE , , 1 1 1 

CIFTROH-ESCARCEGA-CAMPECHE , 1 1 

CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS PRODERITH 

4.1 f\CAPETAHUA, CHIS, 1 • 1 1 1 1 1 

4.2 ATOYAC, VER 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.3 TIZIMf N, Yuc. ·,' 1 1 1 1 1 1 • 1 

4, Ll ZAPOTAL, TAB. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

* SOBRE PROGRAMA REDUCIDO AVANCE GLOBAL 

1 1 1 1 1 1 t 1 • 

1 • 1 1 1 • •· ' • 

1 1 1 ' 1 1 1 1 • 

1 1 1 1 • 1 1 • • 

1 1 • 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 • • 1 1 1 • 
1 1 1 1 1 1 1 • • 
1 1 1 • 1 1 1 1 1 

1 1 1 • • 1 1 • • 

63* 

50 
90 
40 

98 
95 

100 
100 

62 
C5 
L¡J 
60 

67 
70 
15 
98 
85 

72.5 
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EVALUACION DE LAS OBRAS OE INFRAESTRUCTURA PARA EL' DESARROLLO RURAL. 

P R O O E R I T H • 

i:oilCEPTO A V A N e E .. 
UNIDAD META 1978 1979 1980 1981 1982 OCTUBRE 

-~ 
I9n3 TOTAL % 

c1~:~1::os KM. ii!JG. 6 16 79.24 111.94 103 56 5 371.18 75 
c:.:::::Es KM. 247 11.38 49.18 57.74 55 24.75 198.05 80 
CCí!20-CNHNO KM. 15 10 13 23 100 .. 
D lO'JE REGULADOR Y OBRAS KM 3.88 1.62 0,50 1.78 3.83 100 
CC:PW'.EllT/\RIAS. 
. ::~:.cu;1c1 Otl DE SUELOS' HA • 4,700 2,COO 550 530 678 3,758 80 
D: ~·;;¡JE r.~RCELARIO HA. 4,970 157 393 550 11. 
c;srnvr,cION DE SUElt'S HA. 2,1380° 430 430 15 
8~K~GAS TON 46,000 6,900 5,600 800 13,300 29 
i·:'iD'JLOS DE fiIEGO UNIDAD 7 7 7 100 
cr.·;1r.o OPER1\TIVO PZA. 3 3 
c.s:TA ru:CfPTORA PZA. 3 3 •ft', 

IJ l'.' ¡ ErlD/\S p /TECflICOS PZA 1 11 13 24 
l'Jf,!JLO DE AVES UNIDAD -- 2 2 
Vi 'iEiW PZA. 1 l 
u:1IG:\O LECHERA UNIDAD ..... -- .. - l '!; 1 -- . 
1:w:.~o OVHlk UtlIDAD -- 1 
u:uo.\OES DE RIEGO POR - UNIDAD -- 3 3 

.P1LETPS 
~ .. ~· ' 

e· .. .....,, . 

' . , .:::.:.:.;r 

-· ;_-, 

( 

·.·· 

. -~; 



' PROYECTO 

ACAPETAHUA 

ATOYAC 

TMITOAN 

TIZI!IIN 

ZAPO TAL 

TESECHOACAN 

TOTAL 

1 

• '•'.r¡o,,· .('" ---... -....... , ... .,, .............. , ____ , .. 
INVERSIONES 1978-1983 INFRAESTRUCTURA 

{MILES DE PESOS} 

A 
1978 1979 1980 

. - 10.4 26.0 

- 7.5 12.2 

13.4 ·31.2 61.9 

8.0 18.5 28.1 
t 

- 13.0 29,4 

4. 7 . . 6.1 25.1 

1 

26;1. 86.7 182,7 

" 

f:l 
1 1981 

97.0 

102.8 

27.3 

. 43.1 

9,2 

17.6 

297.0 

··-----

o 
' 1982 1983 TOTAL 

129.6 201.9 464.9 

93.8 69.5 235.8 

60.4 16.2 210.6 

13.7 24.8 136.4 

0,4 17 .4 . 71.4 

6.0 24.0 83·.5 

311,9 353,8 . 1• 2sa. 6 
" 

. 
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A,5) ASISTENCIA T~CNICA Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS Y UNIDADES DE TEMPORAL, 
DENTRO DEL ÁMBITO DE LA 3ARH, ES LA RESPONSABLE DEL PRO-
GRAMA DE .f\SISTENCIA TtCNICA DEL PRODERITH; LA ACCIÓN DE -
ESTE SERVICIO SE DESARROLLA A TRAVÉS DEL CONTACTO DIRECTO 
CON LOS PRODUCTOHES, BUSCANDO PRINCIPALMENTE EL INCREMEN
TO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN, CON BASE EN LA TEC
NOLOGfA GENE~ADA EN LOS JNSTITUOS DE INVESTIGACIÓN, SE -
TRABA,JA EN LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS EN FORMA DE SIS_ 

1 

TEMAS PRODUCTIVOS. 

Los RESULTADOS QUE SE HAN LOGRADO SE REFIEREN AL': CONCER 
TACIÓN DE 30 PLANES LOCALES DE DESARROLLO; LA ORGA~IZA--
C IÓN DE 946 GRUPOS DE PRODUCCIÓN; LA REALI ZAC J ÓN o·E 663 -
PROGRAMAS AUDIOVISUALES DE CAPACITACIÓN EN CAMPO, ADEMAS, 
SE BRINDÓ ASISTENCIA TéCNICA DIRECTA A 30,QQQ PRODUCTORES 
EN 98,000 HAS, AGRÍCOLAS Y PARA 54,400 CABEZA~·DE GANADO, 
EN DESARROLLO FAMILIAR SE ATENDIERON 8,8Ql FAMILIAS CON -

PROGR/\MAS DE NUTHICTÓN Y SALUD; SE ORGANIZARON 48 UJ\lf't'S, 
SE REGISTRARON 1,941 PERSONAS ALFABETIZADAS Y SE CUENTA -
CON 137 PROYECTOS PRODUCTIVOS, 

;6) CRÉDITO 

A PRINCIPIOS DE 1978, LA CPNH y FIRA CONCERTARON PLÁTICAS 

EN RELACIÓN A LA OPERACIÓN DEL PRODERITH. CON ESE OBJETO 
SE .FORMULÓ Y SUSCRIBIÓ UN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNI..;

CA. UNA VEZ QUE SE SUSCRIBIÓEL PRÉSTAMO 1553-ME BIRF --
POR 56 MILLONES DE DÓLARES PARA APOYAR PARCIALMENTE Al 
PROGRAMA~ DENTRO DE ESE ~ONTO SE ASIGNÓ EL COMPONENTE -

CREDITICIO POR 11.3 MILLONES PARA LA PRIMERA ETAPA, 
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PARA ESTABLECER ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE COOR
DINACIÓN, SE INICIARON LAS PRIMERAS ACCIONES EN LA COBER
TURA DEL CR~DITO Y A NIVEL DE PROYECTOS SE ANALIZARON LAS 
NECESIDADES DE APOYO, ENFATIZANDO LA PRODUCCIÓN DE CEREA
LES, OLEAGINOSAS, CARNE Y LECHE. 

DE LA ESTIMACIÓN DE 3,5 MILLONES DE PESOS PARA CUBRIR ·
LAS NECESIDADES DE 5 AÑOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, DU-
RANTE LOS 3 PRIMEROS SE TUVO UNA OPERACIÓN GLOBAL DE 3,1 
MILLONES DE PESOS, O SEA QUE SE TERMINÓ DE OPERAR DOS - -
Aílos ANTES DE LO PROYECTADQ. PARA 1982 LOS DESCUENTOS SE 
REALIZARON CON RECURSOS AJENOS AL PRÉSTAMO 1553-PE. EN -
APOYO A LOS PROYECTOS PRODERITH EN CRÉDITOS REFACCIONA--
RIOS EN 1983, EL BIRF AUTORIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE 7.0 MI-
LLONES DE DÓLARES, PARA AGILIZAR SU DESCUENTO Y HABI~NDQ 
SE DETECTADO FRENOS EN LA ACREDITACIÓN DE AVÍOS QUE REPER 
CUTE EN EL CUMPLI i·il ENTO DE LAS METAS DE CRÉDITO REFACCIO
NARI O, SE ACORDÓ RATIFICAR EL CONVENIO VIGENTE ENTRE - -
FIRA-BANRURAL y SARH, CON LA INCLUSIÓN DE ANAGSA, LO CUAL 
PERMITIRÁ, JUNTO CON LA ACCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE COMI
S 1 ONES LOCALES EN CADA PROYECTO CREADAS EXPROEESO, MEJORAR 
LA OPERACIÓN DE LA COMPONfNTE DE CRÉDITO, 

LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA AUNADO A LA ASIS
TENCIA TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN, SIRVIÓ PARA QUE LAS OPf 
RACIONES DE CRÉDITO SE INCREMENTARAN AÑO CON AÑO, 



~ P R O Y E C T O 

ACAPETAllUA 

ATOVAC 

TMITO/\N 

TIZI!HN 

1 

ZAPOTAL 

TESECHOACAN 

T O T A L 

1 

. - . -1 .. ., . ,·~ .., 

INVERSIONES 1978-1983 INFRAESTRUCTURA 
(MILES DE PESOS) 

A 
1978 1979 1980 

- !tj, 4 26.0 

- 7,5 12.2 

13.4 ·31.2 61.9 

B.O 18.5 28.l 
• 

- 13.0 29,4 

4.7 . 6.1 25.1 

' 

26,1 86.7 182,7 

--·---·-- ... -· ... .., ., 

R o 
1 1981 ' 1982 1983 TOTAL 

97 .o 129.6 201.9 464.9 

102 •. 8 93.8 69.5 205.8 

27.3 60.4 16.2 210.6 

·43.1 13.7 24.8 136.4 

9,2 8,4 17 .4 . 77.4 

17.6 6,0 24.0 83.5 

297.0 311,9 353,8 l' 25í3. 6 
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TOTALES: 

BANCO DE HEXICO,· S. A. 
F. I. R. . A. 

PRESTAMO 1553-ME PRODERITH, 
DESCUENTOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 1979-1981 

(MILLONES DE PESOS) 

TANTOAN, TESECHOACAfl, ZAPOTAL, · ACAPETAHUA, 
TAMPS. VER. TAB. CHIS. 

165.3 13.4 20.6 2.8 

3.3 2.2 0.4 26.7 
2.5 0.4 ·o.6 -
0.6 - - -

60.2 30.2 101.6 35.0 
7.3 2.9 8.6 '10.4 

• 

239.7 49.2 131.8 75.0 

DESCUENTOS TOTALES POR PROYECTO DE 1979 - 1981. 

ZONAS MILL NES 
$ · OITOS. - . 

TAiiTOAN 1,483.6 :2,043 13,629 
J\TOYAC 47.4 117 455 
TESECHOJ\CAN 198.0 421 1,860 
ZAPOTAL 301.1 413 .1;615 
ACAPETAHUA 323.0 424 l,381 
TIZIMIN 210.3 nz 1,089 

TOTAL . 2,663.74 3~640 . 20,029 

,··· . ."•"• 

TIZIMIN, ATOYAC, T O T A L YUC. VER. 

6.6. 0.5 209.3 

0.6 - :33.3 .. - - 6.4 
- - 0.6 

74.8 4.4 308.0 
0.1 1.7 29.4 

84.6 6.6 586.9 
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BANCO DE MEXICO,· S.A • 

. F. I. R. A. 

DESCUE'NTOS DE CRí::DITOS REFACCIONARIOS EN LAS ZONAS PRODERITll. 

ti I L L o N E s 
z o N A s 1978 l~/!I 1!180 

TANTOArl ]52.3 178.1 212.0 
ATOYAC - 9.7 13.6 
TESECHOACAH 4.3 35.4 

. 
63.6 

ZAPO TAL 72.2 61.3 84. l 
/\CAPETAHUA 18.9 65.8 67.1 
TIZIMIN 

1 

27.8 39.5 46.2 

~-

1 
SUBTOTAL: 1 273.5 389.8 485.6 

1 

DESCUENTOS DE CREDITOS DE AVIO EN LAS ZONJIS PRODERITH 

M I L L o N E s 
z .~ o N A s 1978 1979 1980 

TAlffOAN 203.8 216.6 253.9 
ATO YAC 0.7 3.4 

. lESECHOACAN 1.3 4.1 20:.6 
ZAPOTAL 16.4 19.8 . 21.7 

ACAPETAHUA 18.4 13.4 17.0 
TIZIMIN 18.1 27.1 16.3 

SU3TOTALES: 258.0 281.7 332.9 

• .. 

1981 TOTAL 
DESCUENTOS 

214.8 757.2 
12.1 35.4 
47.8 151.1 
77 .1 297.7 

126.0 277.8 
61.0 174.5 

538.8 
1 

1'693.7 

-

1981 TOTAL 
DESCUErnos 

408.2 1'082.5 
. 7.9 12.0 
26.5 .. 52.'5 

37.1 95.0. 
.33.7 82.5 
20.2 81. 7 

' 533.6 1'406.2 
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A,7) COMUNICACIONES, 

LA ESCASA DI SPON IB I Ll DAD DE RECURSOS HUMANOS ADECUADAMEli 
TE ENTRENADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL DESARRO
LLO RURAL EN EL TRÓPICO SE CONCIBIÓ COMO OBSTÁCULO IMPOR 
TANTE PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA, ESTA REQUERÍA 
DE UN CONJUNTO DE ACCIONES DESTINADAS A COMUNICAR A PÚ-
BLICOS AMPLIOS SUS PRINCIPALES RASGOS Y LOGROS, A NIVEL 
NACIONAL Y ESTATAL, 

DE ALLÍ QUE DESDE EL INICIO, EN 1977, DE LAS ACCIONES -
PRELIMINARES Y PREPARATORIAS DEL PROGRAMA, SE REALIZARÁN 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO RUR ~L. ESAS 
ACCIONES EVOLUCIONARON RÁPIDAMENTE HASTA CONFORMAR EL DE 
NOMINADO SISTEMA DE COMUNICACIÓN RURAL PARA EL DESARRO-
LLO DEL TRÓPICO HúMEDO, QUE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL 
PRODERITH ESTABLECIÓ y MANTUVO EN OPERACIÓN, COMO UN -
SERVICIO A LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y DEPEhDENCIAS PAR 
TICIPANTES, Y A LOS DIVERSOS GRUPOS RURALES ATENDIDOS, 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN RURAL, 

EL SISTEMA CUENTA CON UNA UNIDAD CENTRAL, QUE DEPENDE Dl 
RECTAMENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL, Y CON SEIS SUBSE
DES UBICADAS EN EL SENO DE LAS RESIDENCIAS DE PROYECTO, 

EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO EL SISTEMA FUÉ DOTADO POR ETA
PAS, CON EL CRITERIO DE OBTENER SU AUTONOMÍA TÉCNICA DE 
OPERACIÓN, 

EN CUANTO A LOS RECURSOS HUMANOS, EL SISTEMA OPERA, CON -
UN TOTAL DE 28 PE.RSONAS (1982} / DE LAS CUALES SON 5 DE -
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR, l} DE NIVEL TÉCNICO MEDIO, Y 10 . 
AUXILIARES, . LA UNIDAD CENTRAL CUENTA CON 15 PERSONAS Y -



~ 

LAS SUBSEDES CON UN TOTAL DE 13, CON UN PROMEDIO DE 2, 2 . 
T~CNICOS POR SUBSEDE, 

ENFOQUE METODOLÓGICO, 

PARA LA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN RURAL 
SE PARTIÓ DE UN CONCEPTO METODOLÓGICO CENTRAL, REFERIDO 
A LA NECESIDAD DE LIGAR DE MANERA INDISOLUBLE LAS ACCIQ 
NES DE COMUNICACIÓN A LA REALIZACIÓN, EN TODOS LOS NIVE 
LES, DEL PROCESO DE DESARRQLLO BUSCADO, 

EL SISTEMA DISTINGUE EN SU OPERACIÓN, CUATRO TIPOS DE -
DESTINATARIOS, EN FUNCIÓN DE SU POSICIÓN RESPECTO DEL -
PROGRAMA EN su CONJUNTO. Esos TIPOS SON: LOS CAMPESINOS 
Y OTROS PRODUCTORES, UBICADOS EN LAS ÁREAS DE PROYECTO; 
Los· TÉCNICOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA: y PÚBLICO EN 
GENERAL. 

EN CUANTO A LOS PRODUCTORES DEL SISTEMA, EL ENFOQUE ME
TODOLÓGICO DISTINGUE ENTRE MATERIALES DE CARÁCTER INFOR 

MATIVO, DE DIAGNÓSTICO Y FORMATIVO O DE CAPf1CITACIÓN. 

EN EL CASO DE LOS PRODUCTORES Y LA POBLACIÓN RURAL ATEti 
DIDOS, LA APLICACIÓN ESTÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE CA{1 
PO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO FAMl 
LIAR DE LAS RESIDENCIAS, APOYADOS EN LA GESTIÓN ESPECfFl 

CA POR CADA SUBSEDE DEL SrsTEMA. 

EN EL CASO DE LOS T~CNICOS DE CAMPO,, LOS RESPONSABLES -

DE LAS Res IDENCI AS DE PROYECTO o LA CooRDI NACIÓN' GENE--
.. RÁL ESTABLECEN LAS EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS A _. 

TRANSFERIR CON FINES FORMATIVOS; LAS· NECESIDADES DE IN
~ORMACIÓN T~CNICA ESPECIALIZADA O DE CARÁCTER GENERAL -
ACERCA DEL PROGRAMA Y SU EVOLUCIÓN • 

.. . " '.,.·~ .. 

-------------~=····•.e~··· 
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EN EL CASO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCI.AS INVOLUCRADAS 
EN EL PROGRAMA O EN EL DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, 
LA COORDINACIÓN GENERAL ESTABLECE LAS DEMANDAS, 

RESULTADOS 73 - 83 

EN EL PERÍODO, EL SISTEMA HA PRODUCIDO UN TOTAL DE 393 PRQ. 
GRAMAS DE VIDEO EDUCA TI YO, CON UN TOTAL DE 723 H~S, FINA-

LES DE PROGRAMA, 

SE HAN PRODUCIDO TAMBIÉN UN TOTAL DE 15 EXPOSICIONES DE CA 
RÁCTER PÚBLICO, CON MEDIOS GRÁFICOS, 

EN EL MISMO LAPSO, EL SISTEMA HA CONCRETADO s:7UACIONES -
DE APLICACIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES ?~ÓDUCIDOS -
POR UN TOTAL DE 155 ,QQJ HRS, HOMBRE DE APLI CAC:: j::. PARA UN 
NÚMERO DE 74,427 PARTICIPANTES ESTADÍSTICOS E:\ 3,577 APLI
CACIONES GRUPALES, 

SE HA REALIZADO UN TOTAL DE 25 CURSOS CORTOS Y SEtil NAR I OS, 
PARA UN NÚMERO DE 159 PARTICIPANTES, EN UNA S~~ DE 3,316 
HRS,/HOMBRE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO, 

CONCLUSIONES, 

- Los RESULTADOS INDICAN QUE EN MATERIA DE PRODUC.'.:lÓN AUDIO
VISUAL, EL SISTEMA SUPERÓ LA META PROPUESTA PARA El PERf o-
DO, REALI ZANDOSE 392 PROGRAMAS SOBRE UNA META DE 35J IN I---. ' . 

CIALMENTE ESTABLECIDA, 

EN MATERIA DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS EL S ! STEMA ALCANZÓ UN 
93k DE LA META ESTABLECIDA PARA EL PERÍODO, 



2CE 
EN EL RESTO DE LAS PUBLICACIONES ESPERADAS, EL SISTEMA -
HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS METAS PROPUESTAS, 

fL CRITERIO DE OBTENER AUTONOMÍA EN OPERACIÓN Y APLICA-
CJÓN PARA EL MEDIO PRINCIPAL DEL SISTEMA HA COMPROBADO -
su un LI DAD 1 

EL MEDIO ELEGIDO HA COMPROBADO SU UTILIDAD, FLEXIBILIDAD 
Y FORTALEZA PARA OPERACIÓN EN CONDICIONES EXIGENTES DES
DE EL PUNTO DE VISTA CLIMÁTICO Y AMBIENTAL, SE REQUIERE 
SIN EMBARGO ENFATIZAR EN LA PUESTA EN DISPOSICIÓN AL PER 
SONAL DE TERRRENO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE MAYOR DURABI
LIDPD Y ENERGÍA Y MENOR PESO QUE LAS ACTUALf'1ENT(; UTILIZA 
DAS, 

,• 

SE REJUIERE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE EDICIÓN CH!TRAL Y EL 
INCREMENTO EN LA DOTACIÓN DE EQUIPO PARA LAS SUBSEDES, 
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B) POR PROYECTO PILOTO 

e.1) PROYECTO AcAPETAHUA, CHIAPAS 

EN LA PLANICIE COSTERA DEL ESTADO DE CHIAPAS SE UBICA EL -
PROYECTO DENOMINADO ACAPETAHUA, ABARCA LOS MUNICIPIOS DE -
EscUINTLA, AcAPETAHUA y MAPASTEPEC, COMPRENDE UN ÁREA DEL 
ORDEN DE 100 000 HECTÁREAS, CON UN SITIO INTENSIVO DE - ~ 

4 945 HA. QUE TIENE RASGOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS co~ 
DICJONES BIÓTICAS, FÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL ÁREA MA-
YOR, 

ESTE PROYECTO PRESENTA CONDICIONES MUY FAVORABLES PARA EL 
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PRINCIPALMENTE -
A TRAVéS DE LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA: LA DI-
VERSIFICACIÓN DEL PATRÓN DE CULTIVOS DE ALTO VALOR COMER-
CIAL COMO SON: EL CACAO, SAND(A, PLÁTANO Y TABACO: EL IN-
CREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS BÁSICOS: ARROZ, MAÍZ Y 
FRIJOL Y LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CULTIVOS COMO LA SOYA, 
CAÑA DE AZÚCAR Y FRUTALES, 

LA SITUACIÓN IMPERANTE HASTA AtffES DE LA PUEST;\ EN MARCHA 
DEL PRODERITH, PUEDE RESUMIRSE COMO SIGUE: ALTA SINIESTRA
LIDAD DE LOS CULTIVOS POR LAS COPIOSAS LLUVIAS QUE PROVO-
CAN INUNDACIONES ,SJ-NG-OMUNICACIÓN DE LOS POBLADOS POR CARI;_ 
CER DE UNA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRfCOLA Y CAMINOS: INEXPf 
RIENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS LABORES CULTURALES Y EN 

. EL USO DE INSUMOS COMO SEMILLAS MEJORADAS, PLAGUICIDAS, -
. HERBICIDAS, MAQUINARIA, ETC. Tono tSTO AUNADO A LA FALTA 

DE CRÉDITO OPORTUNO Y SUFICIENTE, SE REFLEJABA EN LA BAJA 
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, LA ASISTENCIA TÉCNICA PROPOR
CIONADA POR EL DISTRITO DE TEMPORAL No, 4 DE LA COSTA DE -
CHIAPAS ERA INSUFICIENTE, SANIDAD VEGETAL DIRIGÍA SUS - -
ACCIONES BÁSICAMENTE AL COMBATE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁ-
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NEO, SIN UN PROGRAMA FITOSANITARIO ADECUADO PARA EL CON- -
TROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS, ÜTRAS EMPR~ 
SAS COMO TABAMEX OFRECfA UN PAQUETE INTEGRAL DE APOYO A -
LOS CAMPESINOS Y LA CONADECA CON FUNCIONES ORIENTADAS A LA 
COMERCIALIZACIÓN, 

INICIALMENTE EL PROG~AMA, ATENDIENDO A UNA DE SUS ESTRATE
GIAS, DEBÍA REALIZAR UNA ACCIÓN INTENSIVA DE APOYO A LA -
PRODUCCIÓN EN LAS 4 945 HECTÁREAS DEL SITIO PILOTO, AL EN 
CONTRAR UN GRADO DE MAYOR DIFICULTAD DE ESTA ZONA QUE LIMl 
TABA LA ENTREGA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, SE OPTÓ·POR ABOR 
DAS SIMULTÁNEAMENTE EL ÁREA DE EXPANSIÓN, DONDE HABÍA POSl 
BJLIDADES DE ~XITO MÁS INMEDIATO, \ 

'! 
í 

EN EL AÑO 1979, A LA VEZ QUE SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO SE EMPIEZA LA ATENCIÓN DEL - -
CICLO PRIMAVERA-VERANO DE MAÍZ Y FRIJOL CUBRIENDO UNA ZONA 
DE APROXIMADAMENTE 5 MIL HECTÁREAS, SE CONCLUYEN LOS PRI
MEROS 5 KM, DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA INTE~SIVA, 

PARA EL CICLO OTOÑO-INVIERNO 1979-1980, LA ATENCIÓN SE EN
FOCA HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA, PARA 
CONTRARRESTAR LOS SINIESTROS POR ACAME, Los PROCESOS DE -
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CAMPESINA EN TORNO AL CR~DITO 
SON INICIADOS, AÚN CUANDO LA FORMACIÓN DE GRUPOS SE DIÓ -
POSTERIORMENTE, 

¡) 

DURANTE 1980, LOS TÉCNICOS (PREVIA CAPACITACIÓN) PRINICI-
PIAN CON LA DIVULGACIÓN DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS RECO
MENDADOS POR !NIA: SE CONSIGUE UN CRÉDITO ESPECIAL PARA IN 
.SUMOS. Asf SE DUPLICA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS. BÁSICOS Y -
LAS UTILIDADES DE SER NEGATIVAS (-7 029 MILLONES) PASAN A 
POSITIVAS, $ 3 389 MILLONES (CUADRO No, 1), 

::: -·~ ,;', _,_., -
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-~~~"'TO DEL CRÉDITO REFACCIONARlO, SE DISTRIBUYE ENTRE El 

BANANO 3%), GANADERÍA (13%) Y CACAO (4%) BENEFICIANDO A 
202 PROD ORES EN 1 2l~6 HECTÁREAS. Los RENO I MI ENTOS SE -

INCREMENTAN EN TODOS LOS CULTIVOS, SUPERANDO INCLUSIVE A -
LOS DISTRITOS Y EL EST/\DO, EN LOS CASOS DE MAÍ z, SE .OBTU-
VIERON EN EL PROYECTO 12.50 TONlflA, 0.700 TON/HA, MÁS QUE 
EN 1979, 1.72 TON/HA, EN EL DISTRITO Y 2.33 TON/HA, EN EL 
ESTADO; EN FRIJOL, SE PRESENTA LA MISMA SITUACIÓN Y EN - -
ARROZ LOS RENDIMIENTOS SÓLO SON MENORES EN COMPARACIÓN CON 
LOS OBTENIDOS A NIVEL NACIONAL (CUADRO No. 2), LA SUPERFl 
CIE FERTILIZADA SUMÓ UN TOTAL DE 5 125.5 HECTÁREAS (89% -
MÁS QUE EN 1979, 

PARA 1981, LA COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA HA CONSTRUIDO 
30 KM, DE CAMINOS-CUNETA, 10 KM, DE DRENES Y 11 ESTRUCTU-
RAS, ESTO PROPICIA MAYOR FLUIDEZ EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
DE LA ZONA: EN LA INTRODUCCIÓN DE INSUMOS (7 949,5 HA, FER 

TILIZADAS, 7 809,Q HA, MECANIZADAS), EN ASPECTOS DE CO-
MERCIALIZACIÓN (77% DE INCREMENTO EN PRODUCCIÓN EN CULTI-
VOS COMERCIALES QUE GENERAN $ 42 9Q5 MILLONES, LO CUAL RE
PRESENTÓ 149% MÁS DE UTILIDADES QUE EN 1980 (CUADRoNo. 1) 
Y EN MAYORES FACILIDADES PARA LA ACTUACIÓN DE LOS SERVI- -
CIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN, CON APOYO DEL SISTEMA DE -
COMUNICACIÓll RURAL SE CONTINÚA CON LA ORGANIZACIÓN Y CAPA
CITACIÓN A PRODUCTORES, PRINCIPALMENTE EN EL COMBATE DE -
PLAGAS DEL CACAO Y EN SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DEL MAÍZ, 

Los 19'917.607 - (80-82), ACUMULADOS DE CRÉDITO REFACCION8. 
RIO PARA CACAO PERMITIERON AUMENTAR LA SUPERFICIE SEMBRADA, 
IMPLEMENTANDO UN PROYECTO QUE A TRAVÉS DE CR~DITOS D.E AVf O 
PERMITIÓ MEJORAR LA SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA, ASIMISMO ..; 

LOS MONTOS DEDI.CADOS A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA IMPUL
SARON LA EVOLUACIÓN DE LA SUPERFICIE MECANIZADA EN EL TER-. . 

CERO (1981) Y CUARTO 0982) AÑO DEL PROYECTO (7 ,809, 5 Y -- . 

. .: 
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9,715 HECTÁREAS RESPECTIVAMENTE), TANTO EN EL TOTAL COMO -
EN LA ZONA INTENSIVA (37 Y 70% QUE EN 1980), 

PARA 1982 SE INCREMENTA LA SUPERFICIE DE MAÍZ 144% MÁS QUE 
EN 1981, 5· 940 HECTÁREAS ADICIONALES A LAS SEMBRADAS EN -
1979. 

EN ESTE AÑO EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE PÉRDIDA EN RELA- -
ClÓN A LA SUPERFICIE SEMBRADA FUÉ DEL 21%, AÚN CUANDO LA -
SUPERFICIE SEMBRADA SE INCREMENTÓ, EL PORCENTAJE DE LA SU
PERFICIE PÉRDIDA ES EL MISMO QUE PARA 1981, YA QUE AÑO CON 
ARO SE INUNDAN LAS MISMAS ÁREAS, 

LA MAYOR SUPERFICIE FERTILIZADA SE OBSERVA EN ESTE AÑO 
(9 183 HA.), CON ELLO Y MEJORES TÉCNICAS PRODUCTIVAS SE IN 
CREMENTAN LOS RENDIMIENTOS PROMEDIO DE MAÍZ (3,00 TON/HA) 
y ARROZ (3.1 TON/HA) (CUADRO No. 2). Los VOLÚMENES DE PRQ 

DUCCIÓN ALCANZAN LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL PERfor1 EN LA MA
YORÍA DE LOS CULTIVOS, EXCEPTO EN TABACO Y SANDÍA, 

RESUMIENDO HASTA 1982, ACAPETAHUA HABÍA AMPLIADO FRONTERAS 
AGRÍCOLAS AL PASAR DE 7 922 HA, SEMBRADAS EN 1979 A 16 134 
HA, EN 1982 (CUADRO No, 3), LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN -
TODA EL ÁREA -CALCULADO A PRECIOS CONSTANTES DE 1979-, - -
$ 43 MILLONES SE ELEVAN A $ ll8 MILLONES PARA 1982 (CUADRO 
No. 1), 

SE ESTABLECIERON 2 MÓDULOS DE DRENAJE PARCELARIO Y 2 MÁS -
ESTÁN EN DIFERENTES ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN, EN UN TOTAL 
DE 393 HA. EL DE MATAMOROS L QUE ESTÁ EN OPERACIÓN DESDE 
1982 Y ÓCUPA UNA SUPERFICIE DE 15rHECTÁREAS, EN EL CICLO 
PV DEL· MISMO AÑO SE OBTUVIERON.RENDIMIENTOS DE 3,5 TON/HA, 
Y DE 4 TON/HA, EN MAÍZ Y ARROZ RESPECTIVAMENTE, POSTERIOR
MENTE ÜTILIZANDO LOS DRENES COMO CANALES DE RIEGO Y BOM --

.... · ~'}. . 
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BEANDO AGUA DEL Rfo EL ZAPOTE, SE CULTIVÓ TABACO Y SANDIA 
CON RIEGO POR ASPERSIÓN CUYOS RENDIMIENTOS FUERON DE 1,3 
v 17 TON/HA, (cuADRO No. 2), 

EN ESTE AílO LAS CONSECUENCIAS INHERENTES A LA CRISIS POR -
LA QUE AT~AVIESA EL PA!S, SE DEJAN SENTIR FUERTEMENTE EN -
EL SECTOR AGROPECUARIO, 

ERA DE ESPERARSE QUE LA TENDENCIA SOSTENIDA DURANTE LA PRl 
MERA ETAPA DEL PROYECTO CULMINARÍA ESTE ARO CON IMPACTOS -
PRODUCTIVOS EN TODOS LOS CULTIVOS, DADO QUE UNA SERIE DE -

FRENOS, TANTD·DE TIPOFÍSICO, COMO TtCNICO-PRODUCTIVO, HAN -

SIDO SUPERADOS, Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLI
CADA Y DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EMPIEZAN A HACER -
SENTIR SUS EFECTOS, ESTO NO FUE ASf DADAS LAS CIRCUNSTAN
Cit,S DESCRITAS, SIN EMBARGO SE ESTÁN TOMANDO LAS MEDIDAS -
PERTINENTES, PARA RECOBRAR EL RITMO ACELERADO DE CRECIMIEN 
TO, PERO SE PUEDE AFIRMAR QUE LAS BASES PARA EL DESARROLLO 
ARMÓNICO DE LA ZONA HAN SIDO ESTABLECIDAS, 

GANADERlA 

EN 1979 EN EL ÁREA DEL PROYECTO, PREVALECfA FUERTE INCIDE~ 

CIA DE ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS Y PARASITARIAS, 
EXISTIENDO UN TOTAL DESCONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE VA 
CUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN, ADEMÁS DE BAJA DISPONIBILIDAD 
Y CALIDAD DE FORRAJE EN LA ~POCA DE ESTIAJE, UN DEFICIENTE 
MANEJO DE LAS PRADERAS ENTRE OTROS, LO QUE OCASIONABA BA-
JOS INGRESOS, 

PARA CONTRARRESTAR ESTOS FACTORES, LA ASISTENCIA TÉCNICA 
·. - ' : - - - - ,· : 

PECUARIA, PROGRAMÓ Y REALIZÓ CAMPAl\IAS DE VACUNACIÓN EN BO-
VINOS, CERDOS, AVES Y EQUINOS, CONAPOYO DEL SISTEMA DE - . 
COMUNICACIÓN RURAL SE CAPACITARON Y ORGANIZARON GRUPO.S DE 
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PRODUCTORES PARA LA VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN, LOS PRO
DUCTORES POSTERIORMENTE SE HAN HECHO CARGO DE LAS CAMPAílAS 
DE VACUNACIÓN Y DE LOS BOTIQUINES VETERINARIOS ESTABLECI-
DOS EN ALGUNOS [JIDOS, 

SE HAN INTRODUCIDO LEGUJMINOSAS FORRAJERAS (LEUCAENA, LEU
COCEPHALA, ·VARIEDAD PERUANA) COMO FUENTE DE PROTEINA PARA 
SUPLEMENTACIÓN EN ~POCAS DE ESTIAJE, 

EL MEJORAMIENTO GENéTICO DE GANADO SE HA DADO EN BASE A -
UNA SELECCIÓN FENOTÍPICA DE LOS MEJORES DENTRO DEL HATO, 
SE HA CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LAS T~CNICAS DE MANE
JO EN BOVINOS, AVES Y CERDOS, MEDIANTE CURSOS PRÁCTICOS A 
PRODUCTORES ESPECÍFICAMENTE EN T~CNICAS DE CASTRACIÓN, VA
CUNACIÓN, MUESTRAS Y APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS, A TRAV~S 
DEL PROGRAMA SE HA APOYADO EN LA GESTIÓN DE CR~DITOS REFA~ 
CIONARIOS PARA GANADO DE DOBLE PROPÓSITO Y ENGORDA, EN -
TOTAL, $ 37 413.6 MILLONES EN EL PERÍODO (73-82), COMO -
CONSECUENCIA DE ESTAS ACCIONES SE HA DISMINUIDO LA INCIDE!i 
ClA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, CON LO QUE BAJÓ EL PORCE~ 
TAJE DE MORTALIDAD, OBTENI~NDOSE A LA VEZ MAYORES UTILIDA
DES Y MAYOR PRODUCCIÓN, (CUADRO No, 1), 

LA SUPERFICIE DEDICADA A PASTOS HA DISMINUIDO DE 2 252 HA. 
EN 1979 A 2 179 HA,, PARA 1982, (GRAFICA 1) I~CORPORANDO 

ESA SUPERFICIE A LA AGRICULTURA, ANTE ESTA DISMINUCIÓN DE 

LA SUPERFICIE (-3%) SE HAN INTENSIFICADO LAS ACCIONES DE -
ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA, EN CONTRASTE CON LO OCURRIDO 
EN LA SUPERFICIE SE HA INCREMENTADO LA CARGA ANIMAL POR -
HECTÁREA DE 1.55 A 1.97 U,A./HA,, POR EFECTO DE UN AUMENTO 
EN LA POBLACIÓN DE GANADO, SE INCREMENTÓ LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE/HA/ AÑO, EN EL SECTOR EJ IDAL:. PASANDO DE 95KG/HA/ AÑO 
EN 1979 A 106.33 ~N 1982, POR EL CONTRARIO, LA LECHE PASÓ 
DE 192.76 LTSIHAIAÑOEN 1979, A237.78 EN 1982. CcuADRO Noí 
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9). EN LA PEQUERA PROPIEDAD LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LE-
CHE SUBIÓ DE 146.13 KG/HA/AÑO EN 1979 A 162. EN 1982 Y DE 

380,20 LTS/HA/AÑO EN 1979 A 1152. EN 1982, (CUADRO No. 9), 

ANÁLI s Is COMPARA TI vo CON EL EsTUD I o DE f ACTI n I LI DAD 

SE PRESENTA A CONTINUACIÓN UN ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PA
TRÓN DE CULTIVOS, RENDIMIENTOS Y SUPERFICIE CULTIVADA DEL 
AÑO 1982, CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE ESTUDIO DE FACTI
BILIDAD, 

EN DICHA PROPUESTA SE PU\NTEÓ UN PATRON DE 11 CULTIVOS DIF!,:_ 
RENTES, AL QUINTO ARO DE DESARROLLO DEL PROYECTO SE PUEDE 
CONSTATAR QUE SOLAMENTE TRES CULTIVOS DIFIEREN DE LO PRO-
PUESTO (MELÓN, TOMATE Y CEBOLLA) Y SE INCLUYEN, EN SU LU-
GAR, SANDÍA, MANGO Y AGUACATE, 

POR PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN, PRINCIPALMENTE, LOS PRQ 
DUCTORES NO SEMBRARON MELÓN, TOMATE Y CEBOLLA: SE DEBIÓ -
TAMBiéN, EN MENOR GRADO AL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS CULTI
VOS Y POR QUE NO SE CUENTA CON APOYOS CREDITICIOS, EN CAM 
BIO LA SANDÍA, EL MANGO Y EL AGUACATE TUVIERON MAYOR ACOGL 
DA POR SER DE MAYOR RENTABILIDAD. LA SANDÍA TIENE LIMITA
CIONES EN SU COMERCIALIZACIÓN, PERO LA ESCALA EN QUE SE -
SIEMBRA HASTA AHORA (1,000 A 1.300 HECTÁREAS) CONTRIBUYE A 
MANTENER AUSENTE ESE PROBLEMA; A DIFERENCIA DEL MANGO QUE 
SE HA FOMENTADO -PASÓ DE 53 A 120 HECTÁREAS SEMBRADAS-, D~ 
BIDO A QUE JUNTO CON EL AGUACATE SE INTERCALAN CON EL - -
CACAO, EL CUAL SIRVE DE SOMBRA, 

REFERENTE A LA SUPERFICIE CULTIVADA, SE PROPUSIERON 6. 592 
HECTÁREAS, EN 1982 SE ESTABLECIERON 3 139 HA, LO QUE REPR~ 
SENTA EL 43%, 



. .... 

tlTll/11$ 

•: ~ ll 

r~•J::"L 

.. ·;: ·.; ~l.I 
,,. :.~J.t 

c:c.;·) 
H:.t/.•10. 

TA~t.!0 

l•~Ltlt 

-,rc~.\r1 c:. • ·" · , 

CU.OÜA 
l'A!.f'3S 

· •. 

. 
AllALISIS COllPAMTIVO OEl PJITM~ or uso on SUClO y RtllOIHIEHTOS 

• PROY~CTAOCS [ti El tSTIJ!>IO DE FACTIBILIDM Y lO OBTENIDO l'AST.11 1!!81 

P11lYCCTO ACM~TA!'~~. 

1 

ESTUOIO DE íl\CTl91LIOflD ?nPiEM ETAPA ·ZCllA 

Sl'F ~U 1 CI C 
I•,\. 

'l Jl1 

~~:I 

6?S 

740 
7~3 

~20 

221 

200 

3S 
IS 

67Z 

PMD.T07/ll 
TM. 
8 0)$ 

60~ 

9J1.S 
2 9lO 
1 .350 

2~ eoo 
331,5 

i\WO 1111 WTOS 
Tr~n/~l.i, 

J.2~0 

1.500 

1.s:io 
~.ooo 

'·ªºº. 
40.000 

l,$0Q 

''·ººº '7,01)0 

11i.ooo 
............ 

• 

VALOa CE LA Pr.oo. 
fil les $ 

2) 319 

4 200 

8 S~6 
a seo 

62 10:.'3 

30 578.lt. 
6 961.S 

.. 

" 

6 "ºº , 

" .. 1135 (. 

llS 
, .. 

5 &11•.7 

C U ·L T 1 V O S SU?ERF ICI t PMO. TOTf,L 
HA, Ton, 

111\IZ. 1 19) 3 319 

FRIJOL ~~ 58 
AJO~IJOLI ...... _ ...... 
AnMZ 1~9 ~&2 

CACf.O 31S 189 
PLJITl\110 239 6 692 

1 TMl\CO 313 407 
Sf1!óOIA 76 e13 

1 AGC.\CATE 35 m ¡. 
llN:GO S). . 428 

'' 

... -. 
P"STOS· .... ..,. ,~Jt.-- ' .. ··---

. .... · 

. . 
.rnw1s1~:. ·''~2 

r.t1:~1~1t11rcs V/.LOR CE l.\ P?.~: 
TM/H~. ~i Ir-!..$ 

J.O 10 335 

o.~2 ~)] 

........ . ....... 
3.1 1 70 

o.~ 8 69~ 

28.0 1),719 

1,) 12 SH 

10.1 2 OJ) 

s.o 577 
.a.o 1 070 

3,487 

... s_t l'º· l T O T A L ~r 3 t.39. . ,, 029 

·. 

m·e2G 
' 

1 

1 . c. ~~:i !~_'' ... · _...____--...... -----~'-------'------------· _. _ _... _____ __, 
. 

.. 

.. 

!· 

. 
' l 

'· 
1 



218 
Tooo ESTO HACE SUPONER QUE EL COMPORTAMIENTO DE LA SUPER-
FICl E DEDICADA A PASTOS, 2 324 HECTÁREAS, (GRAFICA 1) NO -
SE REDUJO COMO SE ESPERABA, LO CUAL ES DE ALGUNA MANERA E){ 
PLICABLE CONSIDERANDO QUE CUALQUIER ALTERNATIVA ERA INVIA
BLE EN Ál~EAS QUE TODAVfA SON AFECTADAS POR LAS LLUVIAS, 
ASÍ LOS PRODUCTORES SIGUIERON APROVECHANDO LAS TIERRAS DE
DICADAS A.LA GANADERÍA QUE SON LAS HENOS INUNDABLES, ESTA 
SITUACIÓN SE CORREGIRÁ A LA MADUREZ DEL PROYECTO, UNA VEZ 
CONCLUIDAS LAS OBRAS, COMO SON LOS TRAZOS DE DRENES COLEC
TORES Y PARCELARIOS, PARA QUE SEAN INCORPORADOS A LA AGRI
CULTURA POSTERIORMENTE, COMO EN EL CASO DE LOS MÓDULOS DE 
DRENAJE PARCELARIO EN FUNCIONAMIENTO, 

; ·, 

EN f{ENDIMIENTOS POR HECTÁREAS SE TIENEN AVANCES S/\"1
1
ISFACTQ. 

R I OS LOS QUE INDICAN QUE EN SU MOMENTO, TAMB l ÉN SE· ALCANZA 

RÁN LOS PROPUESTOS, 

;- 1 

' . ' 

·. ·'· ,',., .• ,. .... ;>.> .... :. ' : .. 
..................... _...~-'-'=e 
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B,2) PROYECTO VALLE DE.ATOYAC, VERACRUZ 

EL PROYECTO VALLE DE ATOYAC, SE LOCALJZA EN LA PORCIÓN CEN 
TRO DE LA PLANICIE COSTERA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A 12 KM, 
DEL PUERTO DEL MISMO NOMBRE, COMPRENDE UNA SUPERFICIE DE 
72,494 HA. LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMAPA, MEDE-
LLfN DE BRAVO Y MANLIO fABIO ALTAMIRANO. Su ZONA l~TENSl

VA ·OCUPA 13 713 HA, EN DONDE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMI
CAS, LAS TÉCNICAS PRODUCTIVAS, LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y 
LA CALIDAD DE LOS SUELOS -QUE EN MÁS DE 50% COMPRENDEN CA
PACIDADES PRODUCTIVAS DE ALTA Y MEDIA-, ENTRE OTROS ASPEC
TOS SON FAVORABLES AL DESARROLLO AGROPECUARIO, 

LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DEL ÁREA INCLUYE UNA VARIADA GAMA 
DE CULTIVOS, DESTACÁNDOSE LOS BASICOS EN CUANTO A LA SUPER 
FICIE QUE OCUPAN; LA PiílA Y EL MANGO DEBEN SU IMPORTANCIA 
A SU ALTA REDITUABILIDAD, LA ZONA PI~ERA-GANADERA ESTÁ LO 
CALlZADA EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN DEL PROYECTO Y LA MANGUE
RA OCUPA DIFERENTES ESPACIOS DENTRO DEL MOSAICO DE CULTI-
VOS, SIENDO MAYOR SU SUPERFICIE EN LA ZONA INTENSIVA (DEL 
TOTAL DE LA SUPERFICIE DE LOS FRUTALES, LE CORRESPONDE EL 
70% APROXIMADAMENTE; EL 30% RESTANTE SE DEDICA A: CÍTRICOS 
NANCHE, AGUACATE, CIRUELA Y PLÁTANO), 

EN 1979, LA SITUACIÓN IMPERANTE EN LA ZONA DEL PROYECTO -
ERA COMO SIGUE: 

LAS TIERRAS INUNDADAS, LOS FUERTES VIENTOS QUE AFECTAN LA 
PRODUCCIÓN, LOS DEFICIENTES CAMINOS AL INTERIOR DEL PROYE~ 
TO QUE LIMITABA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA INOPERANCIA DEL -
CRtDITO HACÍAN QUE EL 64% DE LOS EJIDOS TUVIERON CARTERAS 
VENCIDAS. Los RENDIMIENTOS DE LA MAYORÍA DE LOS CULTIVOS 
SE ENCONTRABAN POR DEBAJO DEL PROMEDIO DE LOS RECU~SOS CO
MO: FERTILIZANTES, SEMILLAS MEJORADAS BIOCIDAS Y MAQUINA-

........ 'e >ii> .. · .. ··.· 
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RIA AGRfCOLA, EN ESA ÉPOCA LA ASISTENCIA TÉCNICA LA PRO
PORCIONABA EL DISTRITO DE TEMPORAL No, 5, LIMITADA A LLE-
VAR UN CONTROL ESTADÍSTICO DEL PATRÓN DE CULTIVOS POR EL -
POCO PERSONAL CON QUE SE CONTABA Y LA INCOMUNICACIÓN CON -
LA ~ti\ YOR 1 A . DE LAS COMUNIDADES EN LA tPOCA DE LLLIV I AS • SA
NIDAD VEGETAL ESPORÁDICAMENTE ASISTÍA A LOS PRODUCTORES -
PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN FRUTALES, 

LA TECNOLOGÍA GENERADA POR LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN -
DEL ÁREA (COTAXTLA Y POSTA) NO SE DIVULGABA POR CA~ECER DE 
MECANISMOS PARA MASIFICAR LOS RESULTADCS DE SUS TRABAJOS A 
NIVEL DE PRODUCTORES, 

AGRICULTURA 

: \ 
/ 

EN 1930, SE INICIA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN FORMA COIN 
CIDENTE CON EL PROGRAMA GRANERO DEL ESTADO DE VERACRUZ - -
(COMO PARTE DE LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXI
CANO), SE INCREMENTA POR ESA VÍA EL CR~DITO A LOS PRODUC
TORES, LO CUAL PERMITIÓ AMPLIAR LA SUPERFICIE DEDICADA A -
MAfZ PROVOCANDO CAMBIOS EN LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 
POR LA POSIBILIDAD ABIERTA A LA COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS 
PARA LOS EXCEDENTES GENERADOS, 

Los T~CNICOS DE CAMPO EMPIEZAN A INTEGRAR E INTENSÍFICAR -
SUS ACCIONES A NIVEL DE CADA EJIDO DE ACUERDO A UN PROGRA
MA, PREVALECIENDO AÚN LA ESPECIALIZACIÓN, Su ESTILO DE -
TRABAJO LOS EMPIEZA A DIFERENCIAR DE OTROS EQUIPOS DEL nra 
TRITO DE TEMPORAL, Su PRIMER LOGRO EN MATERlA PRODUCTIVA 
FUE EL MEJORAMIENTO EN LAS PRÁCTICAS CULTURALES, PRINCIPAL.. 
MENTE EN LOS CULTIVOS BÁSICOS, SE POSIBILITA SU PENETRA..::-. 
CIÓN A LOS EJIDOS POR LA CÓNSTRUC¿IÓN DEL CAMINO MEDELLfN
lA ESPERANZA UlKM) 1 

.... '""'· 
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EN ESTE ARO LOS RENDIMIENTOS EN MAfZ PASAN DE 1.78 TON/HA, 
(1979) A 2.00ToNIHA y EN FRIJOL DE 0~75 TON/HA, A 0.8 TON/ 
HA, (CUADRO No. 2), EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN EN BÁSI-
COS FUE DE 19 436 TONELADAS, q MIL MÁS QUE El ARO ANTERIOR 
(CUADRO No , 1) , 

LOS· CULTIVOS COMERCIALES TAMBitN INCREMENTARON SU VOLUMEN 
Y RENDIMIENTOS, DE 47 690 TONELADAS EN 1979 A 50 448 EN -
1980 (CUADRO No. 1), LA PIÑA Y LA PAPAYA CONTRIBUYERON -
SUSTANCIALMENTE A ESTOS AUMENTOS; LOS RENDIMIENTOS DE LA -
PRIMERA FUERON DE 40 TON/HA. Los CULTIVOS PERENNES NO TU
VIERON VARIACIONES SIGNIFICATIVAS, NINGUNA INNOVACIÓN TEC
NOLÓGICA FUE PROPUESTA (LO MISMO OCURRIÓ CON LA PiílA), POR 
EL DESCONOCIMIENTO QUE LOS TtCNICOS DEL PROGRAMA TENfAN S9-
BRE ELLOS, 

[N 1981 SE EMPIEZA LA ADECUACIÓN DE SUELOS EN 400 HA, Y -
LAS POBLACIONES CUENTAN CON 15 KM, MÁS DE CAMINOS, LO QUE 
HACEN UN TOTAL DE 26 ~M. CONSTRUIDOS POR EL PROGRAMA, 

SE IMPLEMENTAN 16 PROYECTOS DE CRÉDITO REFACCIONARIO PARA 
LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y LA CONSECUCIÓN DE 
CRÉDITO DE AVIÓ PARA MAfZ Y FIRJOL POR $ 70 MILLONES, ESTE 
APOYO SIRVIÓ PARA QUE LOS PRODUCTORES REALIZARAN UNA OPOR
TUNA PREPARACIÓN DEL SUELO Y CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDA
DES Y MALEZA. DESAFORTUNADAMENTE SE OBSERVAN DECREMENTOS 
TANTO EN VOLUMEN COMO EN RENDIMIENTOS DE MAÍZ Y FRIJOL.LLE 
GANDO INCLUSIVE A NIVELES MAS BAJOS QUE EN 1979 Y CUANTIO-

. SAS PÉRDIDAS,.DADO EL EXCESO DE LLUVIA PROVOCADA POR EL -
CICLÓN nHERMINIA", 

Los CULTIVOS BÁSICOS, EN 1982 TAMBitN SE VEN AFECTADOS POR 
· LAS CONDICIONES METEREOLÓGICAS, ESTA VEZ. LA .. AGUDA SEQUfA -

QUE ASOLÓ A LA MAYOR PARTE DEL PAfS. SIN EMBARGO, ·HUBO -
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UNA BREVE RECUPERACIÓN Y LOS RENDIMIENTOS SE VUELVEN A ELE 
VAR¡ ALCANZANDO EN MA{Z P-V 2.14 TON/HA, Y EN FRIJOL 0-1 -
500 KG/HA (CUADRO No, 2) EN LA ZONA DE EXPANSIÓN Y 600 -
KG/HA, EN LA ZONA INTENSIVA, LA DIFERENCIA ES DEBIDO A -
QtlE LOS SUELOS EN ESTA ÚLTIMA SON MÁS BAJOS Y llÚMEDOS POR 
LO QUE LA SEQUÍA LOS AFECTÓ MENOS QUE EN LA DE EXPANSIÓN, 
EN INFRAESTRUCTURA EL AVANCE ES DE 99%, AL QUEDAR CONSTRUl 
DOS 66 KM, DE CAMINOS; 10,9 KM DE DRENES Y 330 HECTÁREAS -
MÁS DE ADECUACIÓN DE SUELOS, 

TANTO LOS CULTIVOS COMERCJALES COMO LOS PERENNES TIENEN UN 
COMPORTAMIENTO DIFERENTE A LOS BÁSICOS, AÚN CUANDO HAYAN -
SIDO AFECTADOS EN ALGUNA MEDIDA, POR LAS CONDICIONES CLIMÁ 
TICAS, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN ANÁLISIS 
ESPECÍFICO DE LO OCURRIDO CON ELLOS DURANTE ESTE LAPSO - -
(1980-1982) 1 

PIÑA,- EN LA ZONA INTENSIVA ESTE CULTIVO NO HA SIDO EXPLQ 
TADO A PESAR DE QUE LOS SUELOS PRESENTAN CONDICIONES PRO-
PICIAS PARA El CULTIVO. SE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN POR 
SUS.ALTOS COSTOS Y LARGO CICLO VEGETATIVO, EL PRODUCTOR -
PREFIERE SEMBRAR CULTIVOS DE CICLO CORTO; EN :EL MUNICIPIO 
DE MANLIO FABIO, EN LA ZONA DE EXPANSIÓN, TAMBI~N SE PRE-
SENTA ESTE FENÓMENO DE RESISTENCIA. EN 1982 SE SEMBRÓ UNA 
SUPERFICIE PEQUEÑA EN EL ÁREA INTENSIVA Y EN EL RESTO DEL 
PROYECTO SE HA MANTENIDO LA MISMA SUPERFICIE. PARA FINES 
ESTADÍSTICOS Y POR SU IMPORTANCIA EN LOS INGRESOS DEL PRO'."" 
DUCTOR SE HA INCLUIDO DENTRO DE LOS IMPACTOS PRODUCTIVOS -
DESDE 1979, PERO ES HASTA 19821 PREVIA CAPACITACIÓN DE~ - . 
PERSONAL Ti!CNICO, QUE SE INTENSIFICA. LA ATENCIÓN A ESTE· -
CULTIVO (ANTERIORMENTE LA ASISTENCIA TECNICA CORRÍA A CAR
GO DE BANAMEX) 1 . 
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FRUTALES,- LA ASISTENCIA T~CNICA LLEVADA A CABO EN LA - -
ZONA INTENSIVA EN RELACIÓN A FRUTALES HA SIDO EN PEQUERAS 
AREAS, TENDIENDO MAS A LOS HUERTOS FAMILIARES, SE REALIZA 
RON PRÁCTICAS DEMOSTRATIVAS DE FERTILIZACIÓN, PODAS Y CON
TROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN MANGO, PAPAYO, CÍTRICOS, 
AGUACATE Y NANCHE A NIVEL COMERCIAL Y LA GUANABANA A NIVEL 
FAMILIAR, 

lA CAUSA POR LO QUE EN SUPSRFICIES MAYORES DE 0,5 HA, NO -
SE HA LOGRADO DICHA ACTIVIDAD ES LA ESCASEZ DE MATERIALES 
PARA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS. 

Los RESULTADOS OBTENIDOS HASTA AHORA HAN SIDO POSITIVOS, 
LA FERTILIZACIÓN SE APLICÓ A ARBOLES ENTRE 9-10 AÑOS DE -
EDAD, LOS 

1
TESTIGOS11 TUVIERON UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 8 

REJAS Y LOS FERTILIZADOS DE 13 REJAS DE UN PROMEDIO DE 18 
KG. e/u, 

MANGO,- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CULTIVO DE -
MANGO SE DESTACA EL MEJORAMIENTO POR MEDIO DE INJERTO, SE 
REALIZARON DEMOSTRACIONES A. PRODUCTORES DE EJIDOS ESTRAT~ 
GICOS EN COORDINACIÓN CON EL CAMPO COTAXTLA, LA CAPACITA
CIÓN CAMPESINA SE VlÓ APOYADA CON PROGRAMAS AUDIOVISUALES 
PREPARADOS CON ESE OBJETIVO; SE CAPACITÓ A 40 EJIDATARIOS, 
LA PROMOCIÓN PARA FERTILIZAR FUE AMPLIA, LA ACEPTACIÓN RE
GULAR Y LA APLICACIÓN AÚN ES MÍNIMA, 

ÜTRA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TIENE GRANDES POSIBILIDA-
DES Y DE LA CUAL YA SE HAN REALIZADO DEMOSTRACIONES CON -

PRODUCTORES COOPERANTES .OBTENIÉNDOSE EXCELENTES RESULTADOS, , 

, ES LA APLICACIÓN DE REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL, ..• -

COMO EL NITRATO DE POTASIO, 
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EN ESTA PRIMERA ETAPA, LOS RENDIMIENTOS PROMEDIO SE MANTU
VIERON AL MISMO NIVEL: DEBIÓ HABER SIDO EL MEJOR A~O SEGÚN 
ESTIMACIONES REALIZADAS HASTA SU ESTADO DE FLORACIÓN, LA -
CUAL SE INCREMENTÓ, PERO LA 11 SURADA 11 LA DA~Ó CONSIDERABLE
MENTO, POR LO QUE LA COSECHA FUE MUY POBRE, LA MÁS BAJA DE 
TODO EL PERÍODO, 

PAPAYA,- ESTE CULTIVO SE VEfA ATACADO SERIAMENTE POR LA -
. PROLIFERACIÓN DE UNA ENFERMEDAD VIROSA DENOMINADA COMUNMEN 
0

TE'"MANCHA AMARILLA", EN 1980 ESTA AÚN PREVALECÍA y, ES A -
PARTIR DE 1981 QUE FUE DESAPARECIENDO GRADUALMENTE. Los 
PRODUCTORES, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA, -
REALIZARON PRÁCTICAS CULTURALES (CONTROL DE MAL~ZAS ') COM
BATE DE PLAGAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS), COMO MEDIDAS PRE
VENTIVAS, CAMBIO Y RENOVACIÓN DE SEMILLAS MÁS TOLERANTES A 
LA ENFERMEDAD, ESTO REPERCUTIÓ EN LOS RENDIMIENTOS QUE PA
SARON DE 15.0 TON/HA, EN 1981 A 35.0 TON/HA, EN 1982: PARA 
1933 AÚN NO SE TIENEN RESULTADOS, SE OBSERVAN M~fORES REN 

DIMIENTOS EN LA ZONA DE EXPANSIÓN (ESPECÍFICAMENTE EN - -
MANLIO fABIO ALTAMIRANO). DEBIDO A ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 
MÁS FAVORABLES PARA SU DESARROLLO QUE EN LA ZONA INTENSI
VA, EL VALOR Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN HAN PERMANECIDO 
MÁS O MENOS ESTABLES CON EXCEPCIÓN DE 1981 CUANDO EL VALOR 
BAJÓ 23%, EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE LA UTILl· 
DAS MEDIA POR HECTÁREA TAMBIÉN SE VIO REDUCIDA (CUADRO No, 
8). 

TOMATE,- EN 1980 Y 1981 SE OBTUVIERON BUENOS RENDIMIENTOS 
(DE 8.00 TON/HA. EN 1979 A 12 TON/HA; EN 1980 Y 1981 (CUA
DRO No. 2) APARENTEMEN°TE EN 1982 HAY UNA BAJA, (6. 7 roN/-~ 
HA) , ~STO SE EXPlI CA PORQUE AL Í NCORPORAR A LA PRODUCCIÓN 
AREAS CON MENOR POTENCIALIDAD SE AFECTÓ EL PROMEDIO GENE--
RAL, PERO EN REALIDAD SE MANTIENEN LOS MISMOS RENDIMI~Ni:os 
EN LAS FINCAS CONSIDERADAS EN 80 . Y 81. .· 

~·' "- ·- '· 
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CHILE,- EL RENDIMIENTO DE ESTE CULTIVO REFLEJA UN PROM~ 

DIO DE LOS DlFE~ENTES TIPOS, PRINCIPALMENTE DEL JALAPERO, 
SERRANO Y DE ÁRBOL, QUE SON LOS MÁS COMUNES, DE 1980 A -
1931 SE ELEVAN LOS RENDIMIENTOS (DE 6.25 TON/HA A 7,00 TON/ 
HA,) (CUADRO No, 2) COMO EFECTO DE LA ASISTENCIA T~CNICA -
DEL PROGRAMA, MANTENIÉNDOSE CONSTANTES EN SU TOPE PARA - -
1982. 

LA UTILIDAD MEDIA OBTENIDA SE V& DISMINUIDA EN 1981 (PASAN 
DO DE$ 6 991EN1980 A$ 4 381EN1981), ESTO DEBIDO A -
QUE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN VARÍAN DE UNA A OTRA 'VARIEDAD 
PRINCIPALMENTE EN LA ETAPA DE RECOLECCIÓN, SIN EMBARGO -
PARA 1982 LA UTILIDAD MEDIA POR HECTÁREA VUELVE A I !CREMElt 
TARSE A$ 6 960/HA, (SEGÚN CUAÚRO ANEXO No, 8), 

;i 

INFLUYEN EN EL VOLUMEN LA CANTIDAD DE CORTES, EL JALAPEílO 
OSCILA ENTRE LOS 5 Y 6 Y EL SERRANO EN APROXIMADAMENTE 7 A 
10 PRODUCitNDOSE UN PROMEDIO EN ESTE ÚLTIMO DE ~ CORTES Y 
EN EL OTRO DE 2 EN UN ARO, Su UTILIDAD MEDIA POR HECTÁREA 
FUE DE$ 6 960, BAJANDO EN 1981 A$ 4 381 (CUADRO No, 8), 

CAMOTE,- PARA EStE IMPORTANTE PRODUCTO NO SE CUENTA CON -
REGISTROS ESTADf STICOS DE LA ZONA INTENSIVA QUE PERMITA EL 
ANÁLISIS DE LOS AÑOS 1979 Y 1980. lo ÚNICO QUE SE PUEDE -
DECIR ES QUE LOS RENDIMIENTOS DE 8,00 TON/HA. SE HA MANTE
NIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS AROS SIENDO MENORES EN LA ZONA DE 
EXPANSIÓN (5,00 TON/HA,) DEBIDO AL TIPO DE SUELOS, LA UTl 
LIDAD POR HA, SE HA MANTENIDO CONSTANTE EN $ 10 000. APROXl 
MADAMENTE (CUADRO No. 8), 

AL IGUAL QUE LA PAPAYA, ESTE CULTIVO ESTÁ COBRANDO IMPOR-
TANClA DEBIDO A LAS BUENAS PERSPECTIVAS QUE SE PRESENTAN -
EN CUANTO AL MEJORAMIENTO DE LAS LABORES CULTURALES VÍA -
LAS RECOMENDACIONES DEL PAQUETE TECNOLÓGICO GENERADO POR -

~~ . -
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EL CAMPO COTAXTLA, ESPECfFJCAMENTE FERTILIZACIÓN, YA QUE -
EN LAS DEMOSTRACIONES SE HA VISTO QUE SE PUEDEN ELEVAR LOS 
RENDIMIENTOS DE 8 A 12 TON/HA, Y EN PAPAYA DE 15 HASTA 60 
TON/HA, 

AJONJOLI.- DESDE 1981, SE ABANDONÓ ESTA OLEAGINOSA POR -
LOS ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓt4, BAJOS PRECIOS DE GARANTÍA, 
FALTA DE Lf NEAS DE CRÉDITO PARA INSUMOS Y CARENCIA DE MANO 
DE OBRA EN EL PERÍODO QUE SE REQUIERE,DADO QUE LA CIUDAD -
INDUSTRIAL DE FLAMBOYANES ABSORVE LAS DISPONIBILIDADES DE 
LA ZONA, 

LA CRÍTICA SITUACIÓN NACIONAL, REPERCUTE EN EL AÑO DE 1983, 
LAS LIMITACIONES EN EL FLUJO CREDITICIO, BAJOS PRECIOS DE 
GARANTÍA Y EL RETRASO DE LA TEMPORADA DE LLUVIA, OBLIGÓ A 
SEMBRAR UNA SUPERFICIE REDUCIDA A 13 178 HA, DE BASICOS -
PARA EL CICLO P-V 83, AúN NO SE TIENE EL CALCULO DE LOS -
RENDIMIENTOS, PERO SE ESPERA SE MANTENGAN EN NIVEL ADECUA
DO, 

GANADERÍA,- EN ATOYAC, LAS ACTIVIDADES PECUARIAS TIENEN -
UNA GRAN IMPORTANCIA ECONÓMICA, PUES LA MAYORÍA DE LOS PRQ 

DUCTORES TIENEN ESPECIES GANADERAS DE CORRAL, LAS ESPE- -
CIES MAYORES SON FUNDAMENTALMENTE DE TIPO EXTENSIVO Y EN -
GENERAL ESTÁN EN MANOS DE PEQUEROS PROPIETARIOS, POCOS SON 
LOS EJIDATARIOS QUE CUENTAN CON MÁS DE 30 CABEZAS DE GANA
DO BOVINO, A LO MAS POSEEN DE 5 A 7, LOS CUALES PROPORCIO
NAN LECHE PARA AUTOCONSUMO; SU EXCEDENTE LO VENDEN A PUER
TA DE RANCHO A COMPRADORES DE LA ZONA, 

LA CARENCIA DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS ES MANIFESTA Y -
MÁS AGUDA EN·EL SECTOR EJIDAL QUE EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD, 
LA ALIMENTACIÓN SE BASA CASI EXCLUSIVAMENTE AL APORTE, QUE 
EN GRAN PROPORCIÓN SE INTEGRA DE PASTlZAL NATIVO Y ACAHUAL 
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O VEGETACIÓN SECUNDARIA, ADICIONALMENTE DE ESQUILMOS DE -
CULTIVOS ANUALES, LAS PRADERAS INDUCIDAS EN RAZON DE LA -
EXCESIVA CARGA ANIMAL A QUE SE HA SOMETIDO, SE ENCUENTRAN 
DEGRADADAS, 

LA SUPERFICIE DEDICADA A PASTOS, EN 1979 ERA DE 7 336 HEC
TÁREAS, (GRAFICA 3) EN LOS QUE SE OBTENÍAN RENDIMIENTOS DE 
83,50 LTS, DE LECHE/HA/AÑO 96.60 KG DE CARNE/HA/AÑO EN EL 
SECTOR EJIDAL Y DE 99,ÜÜLTS/HA/A~O Y 119,30 KG/HA/Aílo, EN 
LA PEQUEílA PROPIEDAD (CUADRO No, 9), 

DURANTE EL PERfODO CONSIDERADO, EN EL PROYECTO SE HICIERON 
IMPORTAUTES ESFUERZOS PARA LOGRAR AUMENTOS EN LA PRODUCTI
VIDAD, PRINCIPALMENTE A TRAV~S DE PROGRAMAS DE SANIDAD ANl 
MAL, PROPORCIONANDO ASISTENCIA M~DICA DIRECTA Y CON ASESORA 
MIENTO EN ASPECTOS DE ALIMENTACIÓN, ADEMÁS EN EL PROYECTO 
SE IMPLEMENTO MÓDULO GANADERO EN 84 HECTÁREAS EN SUPERFI-
CIES QUE ANTERIORMENTE ESTABAN ENMONTADAS E INUNDADAS GRAN 
PARTE DEL ARO, Los AVANCES SE VEN REFLEJADOS, AUNQUE MUY 
LEVEMENTE EN LA PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNE Y LECHE EN EL -
SECTOR EJIDAL 13% Y 12% RESPECTIVAMENTE Y 18 EN LA UTILI-
DAD TOTAL PARA EL PERÍODO ENTRE 1979-1982 (CUADRO No. l), 

LAS LIMITACIONES DEL PERSONAL TtCNICO PARA ABORDAR ASPEC-
TOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y MANEJO DE PROYECTOS PRODU~ 
TIVOS ESTA SIENDO SUPERADA, POR LO QUE EN EL FUTURO SE ES
PERAN IMPACTOS -DE LAS ACCIONES QUE AHORA ESTÁN EN MARCHA
EN CUANTO A RENDIMIENTOS, UTILIDADES Y UNA CARGA ANIMAL -
POR HECTÁREA MÁS RACIONAL, QUE EVITE EL DETERIORO DE LOS -
RECURSOS. 
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ANALisis CoMPAf{ATivo coN EL EsTUDJO DE. FACTIBILIDAD 

DENTRO DEL ANÁLISIS SE COMPARA EL PATRÓN DE CULTIVOS, LOS 
RENDIMIENTOS Y LA SUPERFICIE CULTIVADA EN 1982 EN EL ÁREA 
INTENSIVA, 'CON LA PROPUESTA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 
LA PRIMERA ETAPA. EN CUANTO AL PATRÓN DE CULTIVOS EN 1982 
SE SEMBRARON 7 DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS Y SE ADICIONÓ EL 
DE PIÑA, AJONJOLf SE DEJÓ EN 1981 POR SU INCOSTEABJLIDAD, 

LA SUPERFICIE TOTAL DEDICADA A LA AGRJCULTU')A SE INCREMEN
TO 16% EN El PRIMER AÑO DE PUESTA EN MARCHA EN EL PROYECTO 
Y SE SOSTUVO EN ESE NIVEL HASTA EL SIGUIENTE AÑO, A PARTIR 
DEL CUAL DECRECIÓ DEBIDO A LA INCIDENCIA DE FACTORE \CLIMA 
TOLÓGICOS, ; 

Los RENDIMIENTOS AÚN CUANDO SON SATISFACTORIOS, ES POSIBLE 
MEJORARLOS HASTA ALCANZAR O SUPERAR LOS PROPUESTOS. (ABE 
ACLARAR QUE EN ESTE PROYECTO SE INSTALARON TODAr. SUS COMPQ 
NENTES A FINES DE 1979, POR LO QUE 1980 SE CONSIDERA EL -
AÑO EN QUE SE INICIA SU EJECUCIÓN, 

EN GANADERÍA LA SUPERFICIE CON PASTOS ES SUPERIOR A LA QUE 
SE PROPONE EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, éSTA IRÁ DISMINU 
YENDO PAULATINAMENTE EN CUANTO AVANCEN LAS OBRAS DE MEJORA 
MIENTO DEL DRENAJE EN LA MARGEN IZQUIERTA DEL Rfo JAMAPA, 
PERMITIENDO AS{ INCORPORAR TIERRAS A LA AGRICULTURA, 
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B,3) PROYECTO TANTOAN-STA. CLARA, TAMAULIPAS. 

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CUENCA BAJA DEL Rfo PAtwco, 
(\L SUR DEL ESTADO DE TAMAULI PAS, Es REPRESENTATIVO DE UNA 

SUPERFICIE DE 700 ÜÜÜ HAS. CON CONDICIONES ECOLÓGICAS HOMQ 
GéNEAS, ABARCA UNA SUPERFICIE DE 18 ÜÜÜ HAS, CON TRATAMlEli 
TO INTENSIVO Y UN TOTAL DE 27 000 EN SU ÁREA INICIAL DE ~ 

EXPANSIÓN, 

EN EL INICIO DE SUS OPERACIONES, LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
DEL ÁREA SE EXPRESABAN EN UNA INEFICIENTE ESTRUCTURA PRO-
DUCTIVA Y UN RELATIVO BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
RURAL, LAS CAUSAS PRINCIPALES DE ESTA SITUACIÓN ERAN EL -
CARÁCTER ERRÁTICO DEL TEMPORAL, LOS SUELOS ARCILLOSOS PRE

DOMINANTES, UN PROCESO DE EROSIÓN QUE AFECTABA EL 20% DEL 
ÁREA, UN DEFICIENTE DESAGUE SUPERFICIAL Y EL DIFÍCIL ACCE
SO POR FALTA DE CAMINOS, ÜTROS PROBLEMAS DE TIPO T~CNICO
PRODUCTIVO COMO, EL CARÁCTER NO ADECUADO DEL PATRÓN DE CUL 
TIVOS PREDOMINANTES, EL USO Y MANEJO INCONVENIENTE DEL - -
SUELO, MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS, MAQUINARIA IHSUFICIEN

TE Y MAL UTILIZADA, DEFICIENTE APLICACIÓN Y MANEJO DEL CRt. 

DITO, COMERCIALIZACIÓN CON PREDOMINIO DE INTERMEDIARIOS -
POR FALTA DE CAPACIDAD SUFICIENTE DE ALMACENAJE, ENTRE -
LOS PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL Y ECONÓMICO SE DETECTARON IN
GRESOS INSUFICIENTES Y DECRECIENTES EN TÉRMINOS REALES Y 
FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN RURAL, 

CON EL CICLO OTO~O-INVIERNO 78-19 SE INICIA EL ANÁLISIS DE 
·Los IMPACTOS PRODUCTIVOS DEL PROYECTO TANTOÁN-STA. CLARA, 

EN ESTE PERÍODO LA TOTALIDAD DEL PERSONAL T~CNI~O AÚN.Nd -
SE INCORPORABA Y EL QUE SE ENCONTRABA EN LA RESIDENCIA SE 

. DEDICABA AL DIAGNÓSTICO DE LA ZONA. 
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Es EN EL CICLO P-V 79 QUE LA ASISTENCIA T~CNICA HACE ACTO 
DE PRESENCIA, JUNTO CON LAS DEMÁS COMPONENTES DEL PROGRAMA 
(INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO), l~ MAYOR PROPORCIÓN 
DE LOS CULTIVOS DE SOYA Y MAf Z SE SEMBRÓ A MEDIADOS DEL -
MES DE JUNIO, SIENDO POCO AFECTADOS POR LA ESCASA PRECIPITA 
CIÓN: EN EL CASO DEL SORGO SE TUVIERON PROBLEMAS EN LA CO
SECHA POR EXCESO DE HUMEDAD POR LO QUE NO SE ALCANZÓ EL -
RENDIMIENTO PROMEDIO DE UNA TONELADA/HA, QUE LA ZONA TENfA, 

LA UTILIDAD TOTAL ALCANZADA EN BÁSICOS COMERCIALES PARA -
ESTE AÑO FUE DE 16'428 000.00 (CUADRO No. 1), 

LA COSECHA DE CÁRTAMO LEVANTADA EN EL CICLO QJ-79-80, SE -
VIÓ FAVORECIDA POR LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN EL -
MES DE DICIEMBRE, LO QUE CONTRIBUYÓ A QUE SE OBTUVIERAN -
RENDIMIENTOS PROMEDIO MUY ALTOS (620 KG/HA) (CUADRO No. 2). 
LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA A LOS PRODUCTORES CONSISTIÓ 
EN RECOMENDACIONES SOBRE DENSIDAD DE SIEMBRA Y PREPARACIÓN 
DE SUELOS, MISMA QUE FUERON PUESTAS EN PRÁCTICA POR ÉSTOS, 
LO CUAL TAMBI~N INFLUYÓ EN LOS RENDIMIENTOS, 

EN EL SIGUIENTE CICLO LAS LLUVIAS SE PRESENTARON HASTA LOS 
PRIMEROS DÍAS DEL MES DE AGOSTO LO QUE OCASIONÓ QUE SE IN
CREMENTARA NOTABLEMENTE LA SIEMBRA DE SORGO YA QUE LAS - -
FECHAS DE SIEMBRA PARA LOS DEMÁS CULTIVOS ESTABAN VENCIDAS, 
EN ESTE CICLO QUE SE OBTIENEN LOS RENDIMIENTOS RéCORD PARA 
ESTE CULTIVO 2.6 TON/HA. (EN EL DISTRITO DE TEMPORAL SE OR 
TUVIERON 2.03TON/HA) (CUADRO No. 2). ESTO OCURRIÓ DEBIDO 
PRINCIPALMENTE A LA BUENA DISTRIBUCIÓN DEL TEMPORAL, QUE -

. PROPICIÓ CONDICIONES ÓPTIMAS PARA ESTE CULTIVO, LA EFI- -
CIENCIA DE LA ASISTENCIA T~CNICA ESTRIBÓ EN LA OPORTUNIDAD . . . ' 

DE RECOMENDAR UNA ROTACIÓN DE CULTIVOS APROPIADA Y EL EFI-
CIENTE CONTROL DE PLAGAS, DANDO COMO RESULTADO UN CONSIDE
RABLE VOLUMEN DE PRODUCCIÓ~ EN SORGO, QUE ASCENDIÓ A - ~ -

>li . 
-----------~/. ><,.:,,, 
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26 149,5 TONELADAS EN CONTRASTE CON El VOLUMEN ALCANZADO 
.EN El AAO INMEDIATO ANTERIOR (1979) QUE FUE DE 449 TONEL~
DAS, EN MAfZ EL VOLUMEN DE LA PRODUCCJÓN SE INCREMENTÓ -
EN 52% (CUADRO No, 1), LA UTILIDAD TOTAL GENERADA EN LA 
PRODUCCIÓN·AGRfCOLA PARA 1980 FUE DE 74 325 MILLONES DE ·
PESOS (CUADRO No. 1), 

EN EL CICLO 01-80-81, SE OBSERVA UNA SENSIBLE DISMINUCIÓN 
EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRTAMO DEBIDO A QUE EN 
EL CICLO P-V-80 SE SEMBRÓ LA MAYOR PARTE CON SORGO, LO -
QUE ORIGINÓ QUE NO HUBIERA EL TIEMPO SUFICIENTE PARA PRE-
PARAR ADECUADAMENTE El TERRENO, 

l 
TAMBitN PARA EL CICLO P-V-81 SE PRESENTÓ UNA ESCASA PRECi-
PITACIÓN EN LOS MESES DE DESARROLLO DEL CULTIVO, OCASIO- -
NANDO QUE, EN MAfZ SE LEVANTARA 896 TONELADAS MENO~ QUE -
EN 1980, MOTIVO POR El CUAL LAS UTILIDADES SE REDUJERON -
DE 1 2q6 MILLONES EN EL 80 A 816 MIL PESOS EN E~TE A~O 

(CUADRO No, 7), PARA EL CULTIVO DE LA SOYA EN ESTE CICLO 
SE SEMBRARON 5 864 HAS, Y SE OBTUVIERON 3 987 TONELADAS -
CON RENDIMIENTOS DE 680 KG/HA. (CUADRO No. 2), ESTO COM--

. PENSÓ EN CIERTA MEDIDA LAS P~RDIDAS QUE SE TUVIERON EN EL 
CÁRTAMO EN EL CICLO ANTERIOR, A CAUSA DEL MAL TEMPORAL, 
LA SUPERFICIE SEMBRADA EN ESTE CULTIVO SE SINIESTRÓ EN UN 
60% DEBIDO A LA FALTA DE HUMEDAD. 

PARA 1982 LA PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL REGISTRADA EN LOS -
EJIDOS TANTOÁN Y GONZÁLEZ ÜRTEGA. FUE DE 432 MM. LO QUE - -
EQUIVALE A LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA EN UN MES LLUVIOSO 
DE UN A~O NORMAL EN ESTE AÑO, LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA SE 
PRESENTÓ EN El MES.DE MAYO Y LA MfNIMA EN JULIO. 
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SE PIENSA QUE DE NO Hl\BEHSE PRESENTADO ESTA SITUACIÓN CLIM8. 
TOLÓGICA, SE HUBIERA ALCANZADO RENDIMIENTOS ÓPTIMOS, CONSl 
DERANDO LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ACUMULADOS POR EL -
PERSONAL DEL PRODERITH, ASÍ COMO POR LAS PRÁCTJCAS TECNOL~ 
GlCAS ADOPTADAS POR LOS PRODUCTORES DEL PROYECTO COMO: LA 
PREPARACIÓN ADECUADA DEL SUELO: EL AJUSTE PRECISO DE LAS -
SEMBRADORAS, LA INOCULACIÓN DE LA SOYA Y DESINFECCIÓN DE -
SEMILLA CRIOLLA DE MAÍZ: UN EFICIENTE CONTROL DE PLAGAS RE 
DUCJENDO COSTOS AL REALIZAR SÓLO LAS APLICACIONES NECESA-
RIAS, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE P~RDIDAS EN LA COSECHA, POR 
ADECUADO AJUSTE DE LA TRILLADORA, ADEMÁS--PARA ENTONCES YA 
SE HABÍA CONTRUIDO El 70% DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A 
LA PRODUCCIÓN COMO DRENES, CAMINOS Y BODEGAS, SE HABÍA -
AVANZADO EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE CRtDITO, AL-
CANZANDO UN PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE AVfOS DEL 97% EN 
EL AÑO DE 1980: QUE SE REDUJO A 68.8% EN EL 81 Y BAJÓ - -
HASTA 7% EN EL 82, A.CAUSA DE LA PtRDIDA CASI TOTAL DE LAS 
SIEMBRAS POR SEQUÍA (77% DE PtRDIDA TOTAL) (CUADRO No. 3), 
PoR OTRA PARTE ES SIGNIFICATIVA LA INTERVENCIÓN DE ANAGSA 
AL INDEMNIZAR A LOS PRODUCTORES POR ESTAS Pt~DIDAS, ASf 
COMO LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y DE CAPACITACIÓN POR -
MEDIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN RURAL Y LA GESTIÓN DIRE~ 
TA DE LOS PRODUCTORES CAPACITADOS ANTE LA MISMA, 

EN EL CICLO 01-82-81 SE OBSERVA UN INCREMENTO NOTABLE EN -
LA SUPERFICIE SEMBRADA CON EL CULTIVO DE CÁRTAMO EN RELA-
CIÓN AL CICLO HOMÓLOGO ANTERIOR, ESTO ES DEBIDO A QUE DU-
RANTE EL CICLO P-V-82 LA SUPERFICIE SEMBRADA CON SOYA (LA 
CUAL TAMBIÉN SE INCREMENTÓ) SE SINIESTRÓ TOTALMENTE, SlTUA 
CIÓN QUE PERMITIÓ TENER LAS SUPERFICIES SIN CULTIVOS, LIS
TAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CICLO POSTERIOR PARA EL CUL
TIVO DEL CÁRTAMO, 

'· ' ... _\. 
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DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1982 SE TUVIERON PRECIPITACin 
NES SIGNIFICATIVAS QUE PERMITIERON TENER EXCELENTES CONDI
CIONES DE HUMEDAD PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE CÁRTAMO Y 

DURANTE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MISMO NO SE PRESEN· 
TARON LLUV1AS CONSIDERABLES QUE OCASIONARAN PÉRDIDAS POR -
ENFERMEDADES O PLAGAS1 YA QUE ESTE CULTIVO PROSPERA EN - -
AREAS DE ESCASA PRECIPITACIÓN, 

EL PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA, DURANTE -
ESTE CICLO SE COORDINÓ CON LAS INSTITUCIONES HABILITADORAS 
DE CRÉDITO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PRODUCTOR TUVIERA EL 
CRÉDITO OPORTUNO Y POR CONSECUENCIA LAS LABORES DE PREPARA 
CIÓN DE TERRENO SE HICIERAN TAMBIEN CON OPORTUNIDAT ,Y 

BUENA CALIDAD, J 

,< 

Tono ESTO SE REFLEJÓ EN LOS RENDIMIENTOS PROMEDIO QUE SE -
OBTUVIERON EN ESTE CICLO, QUE FUERON DE 750 KG, POR HECTÁ
REA (EN CÁRTAMO) Y EN LA UTILIDAD QUE TUVIERON '.OS PRODUC
TORES Y QUE ALCANZÓ LA CIFRA DE 103,4 MILLONES DE PESOS A 
PRECIOS DE 1983, 

CICLO P-V-83, DURANTE ESTE CICLO LAS CONDICIONES CLIMATOL~ 
GICAS SE PRESENTARON FAVORABLES PARA LLEVAR A CABO UNA - -
AGRICULTURA COMERCIAL CON BUENAS PERSPECTIVAS, YA QUE LAS 
PRECIPITACIONES OCURRIERON CON ACEPTABLE DISTRIBUCIÓN, LO 
CUAL PERMITIÓ TENER UNA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS COMO -
LO MUESTRAN LOS DATOS REGISTRADOS DE LA SUPERFICIE SEMBRA-
DA CON CADA UNO DE LOS CULTIVOS (25 908 HA, EN 1983), . 

: PARA EL CASO DEL MAf Z QUE SE SEMBRÓ BAJO BUENAS CONDICIO-
NES DE HUMEDAD·Y CON UNOPORTUNO CONTROL DE PLAGAS SE OBT!J.. 
VIERON RENDIMIENTOS DE 1.575 TON/HA, LO QUE SIGNIFICA UN -
INCREMENTO DEL 35% EN RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD DEL -
CICLO HOMÓLOGO ANTERIOR (PV-82)* 

(*) D~1tos que no fueron incluidos en los cuadros. Fuente Estadística de Rcsi
. dcncia .Tunto5n-PP.ODERITH. 
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LAS PRECIPITACIONES DEL MES DE MAYO y LA pocÁ PRECIPITA~ -
CIÓN DEL MES DE JUNIO HICIERON POSIBLE LA SIEMBRA DE SOYA : 
EN LOS TERRENOS QUE EL PERSONAL T~CNICO CONSIDERÓ MÁS PRO
PJC10S PARA.SU CULTIVO, HACIENDO EXTENSIVA LAS RECOMENDA-
CIONES A LOS PRODUCTORES Y TENIENDO UN ALTO GRADO DE ACEP
TACIÓN, SE OBTUVIERON "RENDIMIENTOS DE l 350 KG/HA: LO QUE 
SIGNIFICA UN INCREMENTO EN RELACIÓN GON LA PRODUCTIVIDAD -
DEL CICLO HOMÓLOGO ANTERIOR.* 

DE ACUERDO AL CALENDARIO DE SIEMBRAS ESTABLECIDO PARA LA -
REGIÓN LA ÚLTIMA ALTERNATIVA ES EL CULTIVO DE SORGO, CULTl 
VO QUE FUE SEMBRADO CON BUENAS CONDICIONES DE PREPAR~CIÓN 

i 
DE TERRENO Y CON LAS ABUNDANTES LLUVIAS DEL MES DE ~·~LIO -
(UNA MEDIA DE 350 MM), PERMITIERON TENER UN AUMENTO EN LA 
PRODUCTIVIDAD PARA ALCANZAR 2,97 TON/HA, PARA ESTE:ARO DE 
1983, SE SUPERARON LOS RENDIMIENTOS EN TODOS LOS CULTIVOS 
ESTABLECIDOS DESDE 1979 HASTA 1982,* 

GANADERÍA 

LA SUPERFICIE DEDICADA A PASTIZALES FUE EN UN INICIO (1979) 
DE 2 177 HAS,, PARA 1932 ASCENDIO A 2 334 HAS, (GRAFICA 5), 
Esro SIGNIFICA QUE HA HABIDO UN INCREMENTO DEL 7% y QUE SE 
HA INICIADO UN PROCESO DE TECNIFICACIÓN EN CO QUE A PRADE
RAS SE REFIERE EN ESTA REGIÓN, 

EN LA REGIÓN, GENERALMENTE NO SE PRACTICABA LA VACUNACIÓN, 
. LA VITAMINACIÓN Y LA DESPARASITACIÓN, ÚNICAMENTE LA EXTER

NA PARA EL COMBATE DE LA GARRAPATA, MEDIANTE CAPACITACIÓN 
POR MEDIO DE UNIDADES EDUCATIVAS AUDIOVISUALES Y CON ASESQ 
RÍA DEL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO, SE HA LOGRADO QUE -
UN GRAN NÚMERO DE PRODUCTORES REALICEN POR ELLOS MISMOS Y 

(*) Datos que no fueron incluidos en los cuadros. Fuente Estadística de Resi
dencia Tantorin~PRODERllll. 

·•.· .~. 
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DE ACUERDO CON UN CALENDARIO PREESTABLECIDO, PRÁCTICAS PE
RIÓDICAS DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN INTERNA POCO USUA 
LES ANTERIORMENTE, 

A'CTUALMENTE, MUCHOS PRODUCTORES HAN HECHO SUS CERCOS DlVI
SORIOS, CORRALES DE MANEJO, CON MATERIALES RÚSTICOS, BÁSI
CAMENTE DE OTATE, YA QUE LA MA~ORfA DE LOS PRODUCTORES LL~ 
VAN A CABO EXPLOTACIONES GANADERAS DE TIPO INDIVIDUAL A -
NIVEL FAMILIAR Y SON MUY POCOS LOS GRUPOS DE PRODUCTORES -
QUE SE ASOCIAN PARA LLEVAR A CABO UNA EXPLOTACIÓN GANADERA 
DE TIPO COLECTIVO, SIN EMBARGO, EN LA ZONA DEL PROYECTO -
SE HAN INICIADO ACCIONES TENDIENTES A ESTABLECER DE ACUER
DO CON LA PROPUESTA DE USO DEL SUELO EXPLOTACIONES GANADE
RAS DE DOBLE PROPÓSITO (CARNE-CRÍA O LECHE-CRfA), TAL ES 
EL CASO DEL EJIDO EL ÜLIMPICO CON LA FINALIDAD DE LLEGAR -
EN EL FUTURO AL ESTABLECIMIENTO DE EXPLOTACIONES MIXTAS -
AGRÍCOLAS-GANADERAS, CON EL CONSIGUIENTE INCREMENTO EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE TODAS ESTAS TIERRAS Y POR LO TANTO UN CON 
SECUENTE AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES, 

ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

EL PATRÓN DE CULTIVOS PROPUESTO EN LA ALTERNATIVA PARA EL 
PROYECTO, FUE DE 7 CULTIVOS AGRfCOLAS Y UNO PARA USO PECUA 
RIO (PASTOS), Los CULTIVOS DE AJONJOLÍ y GIRASOL SE PLAN
TEARON A NIVEL EXPERIMENTAL, EN EL ÁREA DEL PROYECTO SE -
SEMBRARON 4 DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS, ADEMÁS DE HABERSE 
INTENTADO LA INTRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE FRIJOL, EL CUAL -
SE TRABAJÓ EN PEQUEÑA.ESCALA DEBIDO A LAS CONDICIONES AD-
VERSAS DE LA TEMPERATURA, ESTO NO .RESULTÓ APROPIADO PARA -
LA ZONA, POR LO QUE LOS PRODUCTORES OPTARON POR SEMBRAR -
CULTIVOS EN LOS CUALES T 1 ENEN MENOS RIESGO DE PÉRDIDAS•. 
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LA PRINCIPAL DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN RELACIÓN A LA -
PROPUESTA DEL ESTUDIO DE FACTlBILIDAD SE PUEDE OBSERVAR EN 
EL CUADRO SJGUIENTE, DONDE SE APRECIA QUE DE LOS CULTIVOS 
PROPUESTOS LO QUE CAMBIA ES LA DISTRIBUCIÓN DE ELLOS DE -
ACUERDO CON SU USO POTENCIAL, ESTE ASPECTO ESTA RELACIONA
DO CON LAS MEJORAS EN LA TECNOLOG(A DE PRODUCCIÓN DE LOS -
CULTIVOS, PRINCIPALMENTE LA PREPARACIÓN DEL SUELO, 

EN CUANTO A LA SUPERFICIE DEDICADA A PASTOS SE MANTUVO LA 
COBERTURA DE 2 334 HAS,, ESTA ES INFERIOR A LA PROPUESTA -
DE 5 930 HAS, ESTA DIFERENCIA SE PRESENTA EN PARTE PORQUE 
NO SE CONTABILIZÓ LA SUPERFICIE QUE FU~ PROGRAMADA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS, ;EBIDO 
A QUE ESTOS NO LLEGARON A MADURAR COMPLETAMENTE POR DIVER
SAS CAUSAS ENTRE LAS CUALES DESTACAN: LA LENTITUD DEL PRO
CESO PARA OBTENCIÓN DE CR~DITO, INSUFICIENTE CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL TtCNICO EN CUANTO A LA PLANEACIÓN, USO Y MANE 
JO DE LOS RECURSOS DE PASTOREO, SITUACIÓN QUE A~TUALMENTE 
SE ESTA SOLUCIONANDO CON EL APOYO DEL PERSONAL DEL DEPARTA 
MENTO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS DE ESTADOS UNIDOS, LOS - -
CUALES HAN TRABAJADO EN FORMA CONJUNTA CON LOS TtCNICOS -· 
DEL PRODERITH. 

A LA FECHA (1983) ESTAN EN FUNCIONAMIENTO DIVERSOS PROYEC~ 
TOS LOS CUALES SON ATENDIDOS POR LOS MISMOS EJIDATARIOS, 
EL EJIDO "EL ÜLfMPICO" (MÓDULO LECHERO DE DOBLE PROPÓSITO~ 
"Los DORADOS" (EVALUACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE PASTOS)J 
"DIVlSIÓN DEL NORTEn (REVISIÓN DE TIPO DE SUELOS Y SU MANf 
JO), "FELIPE ANGELESª (REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO GANA
DERO) V EN "EL flEFÜGIO" (SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ABASTE-
ClMl ENTO DEL AGUA), Asf TAMBiéN SE HA PUESTO EN OPERACIÓN 
EN "SANTA CLARA'' EL MÓDULO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS, CON
FORME A .SU' ESTUDIO DE FACTIBlLIDAD, 
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DE ACUERDO A LO PROYECTADO, EL CÁRTAMO SE Ajusró A LA su-
PERF I CJ E DE 7 953 HAS. CON UNA PRODUCCIÓN TOTAL DE 5 975 -
TON/HAS, Y RENDIMIENTOS DE 750 KG/HA,, EL VALOR DE LA PRO
DUCCIÓN DE ESTE ASCENDIÓ A 34'297 000,00, EL CULTIVO DE -
SOYA SE HA VUELTO INCOSTEABLE POR LOS BAJOS PRECIOS DE GA~ 
RANTfA QUE NO HAN ALCANZADO A CUBRIR LOS COSTOS DE PRODUC
CIÓN VIGENTES EN LOS DOS ÚLTIMOS CICLOS, DEBIDO A LO ANTE
RJOR LA SUPERFICIE DESTINADA A ESTE HA DISMINUIDO EN GRAN 
MEDIDA, .OBTENIENDOSE REtWIMIENTOS MENORES A LO PLANEADO, -
(oN LO ANTERIOR SE V~ QUE LA PLANEACIÓN FUE CORRECTA, A -
EXCEPCIÓN DE SOYA, YA QUE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ~ - -
PROPONE RENDIMIENTOS DE 1 200 KG/HA. Y SÓLO SE OBTUVIERON 
850 KG DE RENDIMIENTO, ASI COMO EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
QUE SE ESPERABA EN 48'024 MIL NADA MÁS SE DIÓ EN UN 14%, -
CoNSIDERÁNDO QUE TODAS LAS COMPONENTE DEL PROGRAMA ESTÁN -
EN FUNC I ONAM 1 ENTO EN 1983, . 

CONSIDERANDO QUE PARA 1984 TODAS LAS COMPONENTES DEL PRO-
GRAMA SE ENCUENTRAN YA EN FUNCIONAMIENTO Y QUE EL CONOCI~
MIENTO DE LA ZONA POR LOS T~CNICOS DEL PROYECTO ES CADA -
VES MAYOR SE PREVEE QUE, LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA LA 
FECHA (1983) EN ASPECTOS TANTO TéCNICO-PRODUCTIVO COMO SO
CIALES SE VERAN SUPERADOS EN EL FUTURO, 



246 
n.4) PROYECTO T1z1MfN, YucATÁN 

LA ZONA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL NORESTE 
DEL ESTADO DE YUCATÁN, MUY CERCA DE LOS LÍMITES CON EL ESTA 
DO DE QUINTANA Roo CON UNA EXTENSIÓN DE 125 755 HAS. y OCU
PA TOTAL Y PARCIALMENTE LOS SIGUIENTES CUATRO MUNJCIPIOS: 
TIZIMfN (39 290 HAS,), (ALOTMUL 02 595 HAS,), TEMOZÓN - -
(35.~70 HAS,) Y (HEMAZ (38 410 HAS), EN EL ÁREA SE ENCUEN
TRAN 25 COMUNIDADES Y 32 PEQUEÑAS PROPIEDADES CON 13 202 HA 
BITANTES, QUE CONFORMAN LA UNIDAD No, 1 DEL DISTRITO AGROPE 
cUARio DE TEMPORAL No. III. 

LiNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA SON LOS SUELOS EN CU
YA FORMACIÓN INTERVIENEN MAYORMENTE LA ROCA CALIZA BASE, LA 
TEMPERATURA (40.Sºc) Y LA SUPERFICIE QUE OCUPAN LAS ASOCIA
CIONES DE SERIES DE SUELO TIENEN VALORES DE INFILTRACIÓN -
DEL RANGO D~ 40 A 77 CM/H, OTRA PARTICULARIDAD ES LA - - -
INEXISTENCIA DE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE AGUA QUE -
FORMEN RIOS O ARROYOS; EN SU LUGAR SE ENCUENTRAN CORRIENTES 
Y DEPÓSITOS DE AGUA SUBTERRÁNEA INTERCOMUNICADOS A TRAVÉS -
DE FISURAS Y CONDUCTORES QUE AFLORAN EN LOS LLAMADOS ~CENO

TES" 

LA PROBLEMÁTICA DE LA ZONA, CONFORME A LOS ESTUDIOS REALIZA 
DOS POR EL PRODERITH EN 1978, SE CARACTERIZABAN POR UN SIS
TEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE ROZA-TUMA-QUEMA CON BAJOS Nl 
VELES PRODUCTIVOS: DESCONOCIMIENTO DE INSUMOS (FERTILIZAN-
TES, INSECTICIDAS HERBICIDAS, ETC,); PROBLEMAS DE PLAGAS: -
ALTA INCIDENCIA DE MALEZAS, CARENCIA DE BODEGAS, INCOMUNICA_ 
CIÓN Y UNA VEGETACIÓN DEGRADADA, CR~DITO LIMITADO, ESCASA 
INVESTI.GACIÓN APLICADA Y PARTIC.IPACIÓN INSTITUCIONAL Y UNA : 
ASISTENCIA TÉCNICA MUY LIMITADA. 
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EN ASPECTOS GANADEROS SE TIENE UN ABSOLUTO .DESCONOCIMIENTO 
SOBRE TECNICAS DE PRODUCCIÓN Y POR OTRO LADO SE CARECIA DE 
ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA. 

~N 1979, AL COMIENZO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, LA 
DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA CONSISTÍA EN UNIDADES GANADE
RAS EJIDALES Y UNIDADES DE RIEGO, DEL 73,5% DE TENENCIA -
EJIDAL COMUNAL EL 5% SE UTILIZABA PARA ACTIVIDADES AGRÍCO
LAS, El 4, 5% PARA ACTIVIDADES PECUAR J AS Y UN 65% SE EN CON-
TRABAN ENMONTADAS, EN LA TOTALIDAD DE LA PEQUEÑA PROPJE-
DAD (26,5%) HABÍA ESTABLECIDO PASTOS INDUCIDOS, LA APJCU6 
TURA ERA UNA ACTIVIDAD IMPORTANTE Y ARRAIGADA ENTRE LOS -
PRODUCTORES QUIENES UTILIZABAN TECNOLOGÍA TRADICIONAL, 
EJERCIENDO POCO CONTROL EN SU COMERCIALIZACIÓN, ENTREGÁNDQ 
SE El PRODUCTO A INTERMEDIARIOS YA QUE DENTRO DE LA ZONA -
DEL PROYECTO SE CARECfA DE CENTROS DE ACOPIO Y ORGANIZACIQ 
NES CAMPESINAS PARA TAL EFECTO. 

Los APORTES TECNOLÓGICOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA SE BA
SARON EN LAS RECOMENDACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
AGRÍCOLAS DE LA PEN!NSULA DE YUCATÁN (ClAPY), AL PRINCIPIO 
EN MAÍZ SÓLO, Y A FINES DE LA PRIMERA ETAPA CON LA ASOCIA
CIÓN DE CULTIVOS MAfZ-IB-CALABAZA, SE INICIARON LOS TRABA 
JOS EN 1980 CON LA INTRODUCCIÓN PARA EL MAÍZ DE FERTILIZAN 
TE Y EL CONTROL OPORTUNO DE PLAGAS (LAS DEMÁS LABORES COMO 
APLICACIÓN DE HERBICIDAS Y CHAPEO YA ERAN REALIZADAS POR -
LOS PRODUCTORES), ESTO FUE POSIBLE POR LOS RESULTADOS OBTf 
NIDOS EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS, ACTIVIDAD QUE SE FUE 
EXTENDIENDO A MEDIDA QUE SE DIVULGABAN LAS EXPERIENCIAS -
QUE SE OBTENÍAN. CONTRIBUYÓ TAMBIÉN A LA GENERALIZACIÓN 
DEL USO DE FERTILIZANTES EL QUE LA BANCA OFICIAL PARA 1931, 
CONSIDERÓ DENTRO DE SUS PLANES DE riPERACIÓN AL MAÍZ DE TE~ 
PORAL CON FERTILIZANTES A ESPEQUE. Los RENDIMIENTOS PROMf 
oro ALCANZADOS DE CADA AÑO FUERON: 503 TON/HAS (1979>; 421 

' ' 
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TON/HAS, (1980: 936 TON/HAS (1981) Y 920 TON/HAS, (1982) -
(CUADRO No, 2), EN LAS PARCELAS FERTILIZADAS SE HAN ALCA~ 
ZADO RENDIMIENTOS DE 1,600 TON/HA, EN 1982, SIENDO QUE EN 
1980, SE OBTUVIERON SÓLO 1,05 TON/HA, COMPARADOS CON LOS -
DEL DISTRITO DE TEMPORAL Y ESTATALES, LOS RENDIMIENTOS OB
TENIDOS EN LA ZONA DEL PROYECTO FUERON SUPERIORES EN LOS -
A~OS 1981Y1982 (CUADRO No, 2), DE LOS PRODUCTORES QUE -
DESDE UN INICIO RECIBIERON ASISTENCIA T~CNICA DIRECTA, AC
TUALMENTE EL ~3% FERTILIZA EN 1982 (EN MAfZ), 

LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO CONSIDERANDO EL PRECIO MEDIO -
RURAL Y COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA DE 1979 COMO - -
CONSTANTES EN LOS CUATRO AROS, ENCONTRAMOS QUE LA UTILIDAD 
NEGATIVA TIENDE A DISMINUIR, POR LO QUE SE PREVE QUE EL -
CULTIVO LLEGARÁ CON EL TIEMPO A SER REDITUABLE, 

SIN EMBARGO LA REALIDAD OBJETIVA ES QUE LOS COSTOS DE PRO
DUCCIÓN SE INCREMENTAN MAS QUE LOS PRECIOS MEDIOS RURALES, 
POR LO QUE LA UTILIDAD NEGATIVA TIENDE A EMPEORAR, NO OBS
TANTE LO ANTERIOR LA JNCOSTEABILIDAD SERÍA MAYOR SI NO SE -
TUVIERA LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA, 

EN EL PERÍODO 1979-1932 CON LA INFLUENCIA DEL PROGRAMA SE 
HA LOGRADO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN TOTAL DE BÁSICOS.DE -
3 407 TON EN 1979 A 10 122 TON EN 1982, LO CUAL REPRESENTA 
UN INCREMENTO DE 6 715 TON, (197%) (CUADRO No, }), 

ESTE IMPACTO TIENE GRANDES PERSPECTIVAS YA QUE EL USO DEL 
FERTILIZANTE SÓLO HA SIDO ADOPTADO POR UN 32% DE LOS PRO-:

·. DUCTORES EN UN 30;9% DE LA SUPERFICIE TOTAL • 

. . 
•';, .. '-
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ÜTRA IMPORTANTE PRÁCTICA QUE SE INTRODUJO U CONTRIBUYÓ AL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SEMl 
LLAS, LA CUAL ERA DESCONOCIDA TOTALMENTE POR LOS PRODUCTO
RES, EN UN PRINCIPIO SE CONTÓ CON EL APOYO DE LA PRODUCTO 
RA NACIONAl DE SEMILLAS Y POSTERIORMENTE EL SISTEMA DE CO
MUNICACIONES PROPORCIONÓ UN AUDIOVISUAL A TRAVÉS DEL CUAL 
~CONTINUÓ CON LA DIFUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, LA INTERVEN 
CIÓN DEL flRCQ POR MEDIO DE ESTÍMULOS EN PORCENTAJES DE SU 
COSTO QUE OTORGA A PRODUCTORES QUE DESINFECTAN SU SEMILLA, 
INCENTIVÓ SU PRÁCTICA Y FUE ASf COMO EN 1981 SE TRATARON -
40 890 KG, DE SEMILLA CRIOLLA CON LA PARTICIPACIÓ~ DE 793 
PRODUCTORES, 

; i 

EN FRIJ6L, AUMENTÓ LA SUPERFICIE SEMBRADA 1.300 HECfÁREAS 
EN EL PERÍODO CONSlDERADO (SE CONSIDERAN SÓLO LAS VARIEDA
DES TZMÁ Y JAMAPA), LOS MÁXIMOS RENDIMIENTOS PROMEDIO AL-
CANZADOS FUERON 424,6 KG/HA, EN 1982 ARO EN QUE SE OBTUVO 
UNA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO DE 0,05, 

ESTÁN EN MARCHA ALGUNAS OTRAS INNOVACIONES TECNOLÓ~ICAS, 
QUE AÚN CUANDO TODAVÍA TIENEN UN CARÁCTER EXPERIMEN~AL, -
HAN SIDO YA PROBADAS EN ALGUNAS ÁREAS CON PRODUCTORES COO
PERANTES ORGANIZADOS EN GRUPOS PEQUEÑOS, TAL ES EL CASO -
DEL PROGRAMA COORDINADO CON EL CJAPY PARA EL CULTIVO DE -
MAÍZ ASOCIADO CON IB Y CALABAZA EN EL SISTEMA ROZA-TUMA- -
QUEMA, CON EL PRÓPOSITO DE CONSTATAR LOS AUMÉNT.OS DE PRO-
DUCCIÓN DE ESTOS CULTIVOS Y FACILITAR LAS PRÁCTICAS AGRONQ 
MICAS QUE SE REQUIEREN, PARA EL CICLO PV 82-82 SE INTEGRA 
RON 11 GRUPOS DE PRODUCTORES PARA ESTABLECER UN NÚMERO - -
fGUAL DE PARCELAS Y UNA MÁS INDIVIDUAL EN UN TOTAL DE 12 • 
HAS. USANDO EL PAQUETE TECNOLÓGICO RECOMENDADO, OBTENI~NDQ. 

SE RENDIMIENTOS PROMEDIO DE 1.297 TON/HA, EN MAfZ 2.66 TON/ 
HAS, EN IB Y 58,8 TON/HAS, EN CALABAZA 
EN 1983 SE PROGRAMARON 39 HECTÁREAS PARA EL CICLOPV,, CON 
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LA PARTtCIPAClÓN DE 51 EJIDATARIOS, LO CUAL NO SE LLEGO A 
CONCRETAR POR FALTA DE APOYO FINANCIERO DE LA BANCA NACIO
NALIZADA, 

ÜTRO CASO ES EL DE AREAS COMPACTAS QUE PRETENDE LA INCORP~ 

RACIÓN DE NUEVAS TECNOLÓGICAS A LOS SISTEMAS TRADICIONALES, 
TALES COMO: CONTRUCC IÓN DE Sl\RTENEJAS PARA LA CP.PTAC IÓN DE 
AGUA DE LLUVIA NECESARIA PARA LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS 
PREEMERGENTES COMO ALTERNATIVA PARA El CONTROL DE MALEZAS, 
SELECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE SEMILLAS Y CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES, ESTA PROPUESTA FUE ACEPTAD~ Y COMPLEMENTADA 
POR LOS PRODUCTORES Y PUESTA EN MARCHA DURANTE EL CICLO -
PV-82, EN 43 HECTÁREAS CON LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE 
12 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD "DzoNOT AK~". EN MAÍZ SE -
OBTUVIERON RESULTADOS QU~ VARfAN DE 775 KG/HAS, A 1 550 -
KG/HAS, 

COBRAN SINGULAR IMPORTANCIA LOS MÓDULOS DE RIEGO, PARA -
1983 ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO 7, Y 3 MÁS ESTÁN EN VÍAS DE -
IMPLEMENTACIÓN, Su FINALIDAD ES LA UTILIZACIÓN DE SUPER-
FIGIES PEQUE~AS CON CULTIVOS PERMANENTES MEDIANTE EL USO -
DE SISTEMAS DE RIEGO OPERADOS POR GRUPOS DE CAMPESINOS, 
CON EL USO INTENSIVO DEL SUELO SE ESTÁ TRATANDO DE FORTALE 
CER EL CULTIVO TRADICIONAL (MILPA) INCORPORANDO MATERIA O[' 
GÁNICA: CULTIVOS ASOCIADOS (TOMATE-CHILE) Y SIEMBRA SIMUL~ 
TÁNEA DE DIFERENTES ESPECIES DE CULTIVOS, LAS POSIBILIDA
DES QUE OFRECEN LOS MÓDULOS SON MUY IMPORTANTES POR SER -
UNA FUENTE PERMANENTE, UNA.FORMA MÁS RACIONAL DE EXPLOTAR 
LOS RECURSOS PROPIOS Y LOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR Y UN 
ESCALÓN HACIA FORMAS DE ORGANIZACIÓN SUPERIORES (COOPERA:., 
TIVAS), 
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GANADERÍA 

EN LO REFERENTE A LA GANADERfA BOVINA EJIDAL, SE HA LOGRA
DO QUE LOS PRODUCTORES TENGAN INTERÉS EN MEJORAR SUS EXPLQ 
TACIONES , A TRAVéS DE GRUPOS ORGANIZADOS EN DONDE CADA -
EJIDATARIO PROPORCIONA. AL GRUPO 20-25 HAS, 

PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS 
EJIDALES Y QUE OBTENGAN MAYORES INGRESOS, ES NECESARIO RE
CURRIR A LA GANADERÍA INTENSIVA, o BIEN A ESPECJES•QUE oc~ 
PEN POCO ESPACIO Y A CORTO TIEMPO OBTENGAN BENEFICIOS, 
SIENDO LAS POSIBILIDADES FUTURAS EN LAS UNIDADES GAt'ADERAS, 
EXPLOTACIÓN OVINA, PRODUCCIÓN DE LECHE, ESTABLECIMI ~TO DE 
ZACATE DE CORTE AUNADO A LA CONSTRUCCIÓN DE SUELOS.FORRAJE 
ROS, ENGORDA DE NOVILLOS EN FORMA INTENSIVA, ADQUSICIÓN DE 
COLMENTAS, ETC, 

EN APICULTURA EL PROGRAMA HA PORPORCIONADO ASISTENCIA TEC
NICA A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA, CAPACITÁNDOLOS EN EL ME 
JOR MANEJO DE SUS APIARIOS (ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL EN - -

. ÉPOCAS DE POCA FLORACIÓN, DIVERSIFICACIÓN DE LA EXPLOTA-
CIÓN: CERA, REYNAS ARTIFICIALES, PÓLEN Y JALEA REAL: PREVl 
SIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ETC); IMPLEMENTANDO 46 870 
PLANTAS DE LYPPIA; PERO SOBRE TODO, APOYANDO EN LA ORGANI
ZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 5 DELEGACIONES DE ACOPIO DE - -
MIEL, DONDE SE HAN RECEPCJONADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN -
ENTRE 1980 Y 1983, 910 ÜÜÜ KG, DE MIEL, BENEFICIANDO A - -
1 413 APICULTORES, LOS QUE HAN RECIBIDO $ 37'500 000 EN -
EFECTIVO Y UTILIDADES DE $ 519 900, QUIENES FORMAN PARTE 
DE LAS DELEGACIONES SE BENEFICIAN AL OBTENER UN CORRECTO -
PESO, REMANENTES, PAGO EN EFECTIVO, SEGURO DE VIDA, CRéDI
TOS EN EQUIPO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS Y UN TRATO JUSTO POR 
PARTE DE SUS COMPAAEROS, 

e ~ 
. ·.·' ,l·, 
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ESTA LfNEA DE PRODUCCIÓN APÍCOLA ADEMÁS DE TENER GRANDES -
PERSPERCTIVAS COMO GENERADORA DE INGRESOS PARA LOS PRODUC
TORES ACTUA COMO FUENTE DE DIVISAS PARA EL PAIS, POR LO -
QUE DEBERÁ PLANTEARSE ALTERNATIVAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
AL MÁXIMO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL ESTUDIO DE fACTIBILIDAD 

EN ESTE ANÁLISIS SE HACE LA COMPARACIÓN DEL PATRÓN DE CUL
TIVOS, LOS RENDIMIENTOS Y LA SUPERFICIE A CULTIVAR INDICA
DOS EN LA PROPUESTA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRA -
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS Aílos 1979, 1980, 1981 y 
1982 DE DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO, 

EN LA PROPUESTA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SE CONTEMPLO -
UN PATRÓN DE CULTIVOS DE MAÍZ Y PASTOS, SIN EMBARGO PARA -
EL AÑO DE 1980 SE SEMBRARON ADEMÁS DE LOS MEN~IONADOS UNA 
SUPERFICIE DE 635 HAS, DE FRIJOL, ENTRE 1981 Y 1982 LA SU 
PERFICIE SEMBRADA DE FRIJOL AUMENTÓ DE lfll Al 757 HAS,, 
INCREMENTANDO SUSTANCIALMENTE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN oa 
TENIDA, 

A LA MADUREZ DEL PROYECTO; EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLAN 
TEA SE CUBRAN 42 988 HAS, CON MAÍZ Y PASTOS (11 ÜÜÜ HAS, Y 
31 983 HAS, RESPECTIVAMENTE), EN 1982 SE TIENEN 12 471 HA, 
DEDICADAS A LA SIEMBRA DE MAÍZ Y FRIJOL (BÁSICOS) LO CUAL 
REPRESENTA UN 13% DE INCREMENTO EN RELACIÓN A LO QUE PLAN
TEA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, POR OTRO LADO EN GANADE-
RfA, PARA EL MISMO AÑO SE TIENEN EN EXPLOTACIÓN 27 251 HA, 
LAS CUALES REPRESENTAN EL 85% DE LO PLANEADO EN EL ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD • 

'> .. -#. 
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B,5) PROYECTO ZAPOTAL, TABASCO, 

EL PROYECTO ZAPOTAL, SE SITÚA EN LOS MUNICIPIOS DE HUIMAN
GUILLO Y CÁRDENAS EN UN ÁREA TOTAL DE 107,QQ HA, Y UNA - -
ZONA INTCN$IVA DE 4 500 HA~ JUNTO AL COMPLEJO AGRÍCOLA DE 

LA CHONTALPA. COMPRENDE LA UNIDAD ESPECIAL DEL DISTRITO -
DE TEMPORAL No. 2, 

EL ÁREA INTENSIVA ESTA CONSTITUIDA EN SU TOTALIDAD POR EL 
EJIDO ZAPOTAL, QUE ESTÁ DIVIDIDO EN DOS SECCIONES: PALO -
MULATO Y SAN MIGUEL, EL PRIMERO OCUPA 1 335 HECTÁREAS, 
QUE REPRESENTA EL 30% DE LA SUPERFICIE CON 127 EJIDATARIOS, 
SAN MIGUEL ABARCA LA SUPERFICIE RESTANTE Y TIENE 191 EJIDA 
TARIOS, ; 1 

I 

EN 1978, AL INICIO DEL PROYECTO, LOS PROBLEMAS MÁS. IMPOR-
TANTES ERAN: FALTA DE DRENAJE SUPERFICIAL EN UN 72% DEL -
ÁREA; LOS CREADOS POR PETROLEOS MEXICANOS AL CONSTRUIR CA
MINOS Y TAPAR LAS CORRIENTES NATURALES DE AGUA; DETERIORO 
DE LAS POSIBILIDADES DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL; BAJOS 
NIVELES TECNCLÓGICOS EN LA GANADERÍA EXTENSIVA PREDOMINAN-

. TE: PROBLEMAS EN LA TENENCIA DE LA TIERRA Y CARENCIA DE A~ 
TERNATIVAS TECNOLÓGICAS PROBADAS; CRISIS EN LA AGRICULTURA 
DEBIDO AL FUERTE IMPULSO QUE HA TENIDO LA ACTIVIDAD INDUS
TRIAL, 

DURANTE EL PERÍODO 1978-1982, SE PUEDEN ADVERTIR AVANCES -
SIGNIFICATIVOS EN EL MANEJO DE LA METODOLOGÍA DE DESARRO-
LLO RURAL Y EN LA PARTICiPACIÓN CAMPESINA, LO QUE CONTRAS
TA CON RESULTADOS MENORES EN LOS ASPECTOS PRODUCTIVOS. 

ESTA SITUACIÓN PUEDE EXPLI CARSL ENTRE OTROS FACTORES POR 
UNA PLANEACIÓN POCO ACERTADA QUE PARTÍA. DE UN CONOCIMIENTO 
LIMITADO DE LA zonA, CON SUPUESTOS NO COMPROBADOS EN LA -
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REALIDAD Y QUE PROPICIARON DIFICULTADES PARA UNA CONFLUEN
CIA EFICIENTE DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS EN LA REALIZACIÓN 
DEL EJERC 1 C I O DE DE-SARROLLO DESEADO, 

6NMARCADO DE ESTA MANERA, EL ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS 
AGROPECUARIAS DEL PROYECTO EN EL PERÍODO CONSIDERADO, CO
BRA OTRA MAGNITUD, LA DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DE -
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA EN ESTA ZONA, NO SE REFLEJA TAN 
PROPIAMENTE EN LOS ASPECTOS CUANTITATIVOS COMO LO ES EN -
LOS CUALITATIVOS, 

EN CULTIVOS BÁSICOS, ES POCA LA SUPERFICIE QUE SE SIEMBRA 
EN TODA EL ÁREA, (325 HA. EN 1979 Y 1 107 EN 1982): ESTA 
SITUACIÓN SE EXPLICA POR UNA LOCALIZACIÓN DE AREAS DISPER
DAS QUE DETERMINAN UN NIVEL TECNOLÓGICO BAJO AL DIFICULTAR 
SE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS QUE DISMINUYAN -
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, SIN EMBARGO, ESTA DISPERSIÓN ES 
RESPUESTA A LA NECESIDAD DE DISMINUIR LA SINIESTRABILIDAD 
POR INUNDACfÓN, SE LOGRÓ UN INCREMENTO LIGERO EN LA PRO-
DUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAfZ, AL OBTENERSE 1 200 KG/HA. 
(800 KGlHA EN 1979), REFLEJÁNDOSE EN LAS UTILIDADES; DE -
$ 52 ÜÜÜ GENERADO EN 1979 SE LLEGA A$ 3,4 MILLONES EN - -
1982; (GRÁFICA No, 10), ESTO ES RESULTADO PRINCIPALMENTE -
DE MEJORÍAS EN EL CONTROL DE PLAGAS Y A LAS PRÁCTICAS DE -
FERTILIZACIÓN, SE -OBSERVA UN AGUDO DECREMENTO EN 1981, : 
QUE MUESTRA UTILIDADES NEGATIVAS POR APROXIMADAMENTE UN -
MILLON DE PESOS AL PRESENTARSE ALTA SINIESTRABILIDAD POR -
INUNDACIONES EN LA ZONA. 

LA PROBLEMÁTICA MAICERA SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: SE 
CONTABA CON EL PAQUETE TECNOLÓGICO DEL CSAT, QUE INCLUYE 
LA MECANIZACIÓN, LA CUAL NO POOfA LLEVARSE A CABO POR DI~
VERSAS CAUSAS. DURANTE 1979-1980 SE INVESTIGA CON VARIEDA 
DES, DÓSIS DE FERTILIZACIÓN YARREGLO TOPOLÓGICO. Los PRQ. 
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DUCTORES RECHAZAN LA SEMILLA MEJORADA POR SU ALTO COSTO -
POR LO QUE EL IMPACTO FUNDAMENTAL ES EN CUANTO AL USO DE -
FERTILIZANTES Y MAQUINARIA QUE ANTES NADIE UTILIZADA, EL -
CAMBIO SE PROPICIÓ POR EL APOYO CREDITICIO AUSPICIADO POR 
EL SAM, QUE ABRIÓ LINEA PARA EL ESPEQUE, SE ENCONTRARON -
PROPUESTAS VALIDADAS EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN LAS 
CUALES LOS PRODUCTORES SE CAPAClTARON, EN 1982 SE ABREN -
TIE~RAS AL CULTIVO, SE INCENTIVA LA PRODUCCIÓN Dt BÁSICOS 
Y SE INICIAN LOS PROGRAMAS DE MECANIZACIÓN AUSPICIADA POR 
EL GOBIERNO ESTATAL, 

EN CUANTO AL FRIJOL SE ENCONTRÓ QUE NO ES REDITUABLE Y ESTÁ 
CONDICIONADO AL CICLO POR CUESTIONES DE SUELO Y HUMEDAD, 

EN ARROZ, PARA LOS DOS PRIMEROS AÑOS NO SE CONSIDERA NIN-
GUNA SUPERFICIE, SE ENCONTRABA A NIVEL DE INVESTIGACIÓN, -
POR LO QUE ENTONCES HABÍA UN GRAN NÚMERO DE PARCELAS DE VA 
LIDACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL CSAT. DE 1981 A LA FECHA 
SE HA TRABAJADO CON INJA BAJO UN CONVENIO INTERINSTITUCIO
NAL. 

AUNQUE EL ÁREA DEL PROYECTO ZAPOTAL ES POTENCIAL PARA EL -
DESARROLLO DEL CULTIVO D~L ARROZ, SE TIENEN ACTUALMENTE -
PROBLEMAS QUE SE REFLEJAN EN LOS ALTOS COSTOS DE PRODUC- -
CIÓN QUE HACE QUE ESTE CULTIVO NO SEA RENTABLE, SITUACIÓN 
QUE HA IDO CAMBIANDO AL UTILIZARSE MAQUINARIA EN LAS DIFE
RENTES LABORES CULTURALES, PRINCIPALMENTE EN LA COSECHA, 
ÜTRA DIFICULTAD POR SUPERAR ES TENER VARIEDADES QUE SEAN -
ADECUADAS A LA ZONA Y TOLERANTES A LA PRINCIPAL ENFERMEDAD 
QUE ATACA AL CULTIVO DENOMINADA "LA QUEMA DEL ARROZ" - - -
CPIRYCULARIA ORIZAE), 

A PESAR DE QUE LA SUPERFICIE SEMBRADA ES MÍNIMA CON RESPE~ 
TO AL ÁREA SUSCEPtIBLE DE CULTIVARSE, PARA LOS A~OS 1981 Y 
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1982 SE OBTIENEN UTILIDADES SIGNIFICATIVAS: $ 48 MILLONES 
Y 53 MILLONES RESPECTIVAMENTE. 

SERÁ FACTIBLE LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE UNA VEZ QUE -
SE CUENTE CQN APOYOS ESTABLES EN LA DISPONIBILIDAD DE INS~ 

MOS, MAQUINARll\ Y CR~DITO, LOS CUALES YA SE HAN EMPEZADO A 

OTORGAR EN 1983, ADECUÁNDOSE 650 HA, EN ÁREA COMPACTAS, 

EN DETERMINADAS ZONAS DEL PROYECTO, UNA DE LAS MAYORES AL
TERNATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRfCOLA ES EL CACAO, DADO SU AL
TO PRECIO EN EL MERCADO Y SU ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES 
DE LA REGIÓN, Es NOTABLE EL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD -
QUE SE HA OBTENIDO EN ESTE CULTIVO, DE 650 KG/HA, EN 1979 
PASO A 800 KG/HA EN 1982 (CUADRO No. 2), LO QUE HA R. >ERCU 
TIDO EN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS, YA QUE EN 1979 SE. OBTU
VIERON ALREDEDOR DE $ 178 999 Y EN 1982 LLEGÓ A MÁS DE - -
$ 4 MILLONES DE PESOS (CU/\DRO No, 7), YA QUE, ADEMÁS DEL 

INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD, SE DIÓ UN INCREMENTO EN LA 
SUPERFICIE DEDICADA A ESTE CULTIVO, Y CON EL PROPÓSITO DE 
OBTENER UNA MAYOR UTILIDAD SE PROPUSO EL ESTABLECIMIENTO -
DE UNA BENEFICfADORA CON CAPACIDAD PARA RECIBIR LA PRODUC
CIÓN DE TRES MIL HECTÁREAS, CON LO QUE EL MARGEN DE P~RDI
DAS POR CONCEPTO DE MAQUILA y DE TRANSPORTE DISMINUIRÁ co~ 
SIDERABLEMENTE, YA QUE UN 10% DEL VALOR DE PRODUCCIÓN SE -
PERDlA EN LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS, 

ÜTRO ASPECTO QUE ES NECESARIO CONSIDERAR PARA ESTE CULTIVO 
ES LA ADOPCIÓN DE MEJORES T~CNICAS PARA EL CONTROL DE LA -
"MANCHA NEGRA"J ENFERMEDAD QUE MERMABA LA PRODUCCIÓN HASTA 
EN UN 40%. 

ESTOS LOGROS SON EL RESULTADO DE ACCIONES INTENSIVAS DE -
ASISTENCIA T~CNICA, IMPLEMENTANDO PRÁCTICAS DE PODA PARA - . 
CONTROLAR LA CANTlDAD D~ LUZ, EL USO DE FERTILlZANTES Y EL 
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COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, POR MEDIO DE LA CAPACI
TACIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES, (EN ESTE PRO
CESO DE CAPACITACIÓN JUGÓ UN PAPEL IMPORTANTE DE APOYO EL 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN RURAL), 

PoR OTRO LADO EN ASPECTOS CREDITICIOS, PARA 1979, A TRAVÉS 
DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, LA BANCA EJIDAL Y PRIVA
DA LOGRÓ ACREDITAR 10 GRUPOS, DE LOS CUALES 4 FUERON DE -
AVÍO AGRÍCOLA Y 6 DE REFACCIONARIO GANADERO, BENEFICIANDO 
A 188 PRODUCTORES CON UNA SUPERFICIE DE 2 791 HAS, 

EN 1930, AUMENTA EL NÚMERO DE GRUPOS ACREDITADOS LLEGANDO 
A 14 GRUPOS, DE LOS CUALES 3 DE AVÍO AGRÍCOLA Y 8 REFAC-
CIONARIO GANADERO FUERON FINANCIADOS POR LA BANCA EJIDAL 
Y 2 GRUPOS REFACCIONARIOS GANADEROS POR LA BANCA PRIVADA, 
BENEFICIANDO A 232 PRODUCTORES EN UNA SUPERFICIE DE 2 170 
HAS, 

EN 1981, SOLAMENTE SE ACREDITARON 13 GRUPOS, 7 EN AVÍO -
AGRÍCOLA Y 6 EN REFACCIONARIO GANADERO, BENEFICIANDO A -
179 PRODUCTORES, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DES
FAVORABLES QUE SE PRESENTARON ESTE AÑO LOS GRUPOS DE PRO
DUCTORES DECIDIERON NO ACEPTAR FINANCIAMIENTO YA QUE PRE
VEfAN TENER PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DE SUS CULTIVOS Y 
ESPECIES A DESARROLLAR, 

EN 1982, SE ACREDITARON 5 GRUPOS EN REFACCIONARIO Y 6 EN 
AVÍO-MAfZ, BENEFICIÁNDOSE 317 PRODUCTORES, 

CON FINES DE MEJORAR LA RENTABILIDAD Y TIEMPO DE RECUPERA~ 
CIÓN EN LOS CRÉDITOS OTORGADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BOVI
NOS, SE HA HECHO NECESARIO APOYAR CON CRÉDITOS DE AVÍO - -
PARA LA SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA, COMO UNA FORMA DE - -
LLEGAR A LA GANADERÍA INTENSIVA. 
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Los RESULTADOS OBTENIDOS PERMITEN DETECTAR QUE ES NECESA-
RIO AMPLIAR LOS APOYOS CREDITICIOS HACIA LfNEAS PRODUCTI-
VAS INTENSIVAS DE OTRAS ESPECIES COMO LOS CERDOS Y LAS - -
AVES, ALIMENTADOS CON PRODUCTOS DE LA REGIÓN, PARA SURTIR 

EL MERCADO ~OCAL Y REGIONAL. 

EL AVANCE DE INFRAESTRUCTURA HASTA OCTUBRE DE 1983 INCLUYE 
8,65 KM. DE CAMINOS CONSTRUIDOS, 23,8 KM. DE DRENES. ADEMÁS 
DE LA ADECUACIÓN DE SUELOS EN 278 HA, QUE BENEFICIAN DIRE~ 
TAMENTE AL 1 335 HECTÁREAS DEL SITIO INTENSIVO Y A 3 000 -
HA, FUERA DE ÉL, 

GANADERÍA ; i 
J 

EN LA PRODUCCIÓN BOVINA, ADEMÁS DEL ASESORAMIENTO EN SANl 
DAD, DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (COMO RESULTA
DO SE LOGRÓ EL CONTROL DE LA fASCIOLA HEPÁTICA), LAS ACCIQ 
NES DE LOS MÓDULOS DE MALEZA-UREA y LIBRE PASTOr~o HAN ca-
MENZADO A DEMOSTRAR SU EFICIENCIA, SE HAN IMPLANTADO DOS -
JARDINES PARA DEMOSTRACIÓN DE DIFERENTES ESPECIES DE PAS-
TOS Y LEGUMINOSAS DONDE SE HAN APROVECHADO LOS RESULTADOS 
DE INVESTIGACIONES DEL INIA, CSAT Y DE OTRAS INSTITUCIONES 
CON ACTUACIÓN EN LA REGIÓN, 

EN CERDOS LA ATENCIÓN BÁSICA SE HA DIRIGIDO HACIA LA EXPLQ 
TACIÓN DE TRASPATJO, EN SANIDAD Y ALIMENTACIÓN CON YUCA. 
AL RESPECTO ESTÁ EN MARCHA U~ PROYECTO DE ENGORDA DE PORCl 
NOS A NIVEL GRANJA Y COMO AVANCE SE HAN SEMBRADO 26 HECTÁ
REAS CON YUCA, CUYO PRODUCTO TIENE MERCADO EN LAS GRANJAS 
DE LA CHONTALPA EN TANTO SE.OTORGA EL CRtDITO PARA LA CON~ 
TRUCCJÓN DE LA GRANJA, ESTE PROYECTO MERECE ESPECIAL ATEN 
CIÓN POR LAS POSIBILIDADES FUTURAS QUE OFRECE EN EL APROV[ 
CHAMIENTO DE LOS SUELOS DE SABANA, 
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Los RENDIMIENTOS EN PRODUCCIÓN DE LECHE y CARNE EN EXPLOTA 
CIONES EJIDALES SE RECUPERAN LEVEMENTE PASANDO DE 134,30 -
LTS/HA, A 140,90 LTS/HA. Y DE 95,73 KGIHA, (CUADRO No, 9), 

LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO EN GANADERÍA OSCILÓ ENTRE 1.81 
Y 2,30 ENTRE 80 Y 81, LOS OTROS AROS PERMANECIÓ CONSTANTE 
EN 2.20, LA UTILIDAD MEDIA POR HECTÁREA QUE DEJÓ AL PRO-
DUCTOR ALCANZÓ EN 1982 LOS $ 3 602, MEJORANDO q7% EN RELA
CIÓN A 1979 CcuAnRo No. 12), 

ANA(ISIS COMPARATIVO CON EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

SE COMPARA EL PATRÓN DE CULTIVOS Y LOS RENDIMIENTOS JBTENl 
DOS EN 1982 CON LA PROPUESTA.DEL ESTUDIO DE FACTIBI~IDAD -
DE LAS ZONAS INTENSIVAS Y DE EXPANSIÓN PARA LA PRIMERA ETA 
PA, 

PARA ESTE PROYECTO SE PROPUSO UN PATRÓN DE USO r~L SUELO -
COMPUESTO POR CINCO CULTIVOS AGRÍCOLAS Y UNO DE USO PECUA
RIO (PASTOS), ACTUALMENTE SE CULTIVAN SOLAMENTE 3 DE LOS 
CULTIVOS PROPUESTOS, MAÍZ, ARROZ Y PASTOS, EL FRIJOL CON
SIDERADO EN LA ALTERNATIVA SE SIEMBRA EN PEQUERAS SUPERFI
CIES, Los CULTIVOS QUE HASTA LA FECHA NO SE EXPLOTAN y -
QUE ESTAN CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SON -
LA CAÑA DE AZUCAR, COCOTERO Y PALMA AFRICANA, ESTA ÚLTIMA 
EN PRINCIPIO SE TRATÓ DE INTRODUCIR PERO SE DESCARTÓ DEBI
DO A QUE EL ÁREA QUE SE PRETENDÍA DESTINAR A ESTE CULTIVO 
NO REUNfA LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE UNIFORMIDAD EN LA PR~ 
CIPITACIÓN, AUNADO A PROBLEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA Y 
DE ADOPCIÓN DEL CULTIVO, A 1932 LA SUPERFICIE ABIERTA AL 
CULTIVO ES DE 21 524 HAS, CIFRA INFERIOR A LA RROPUESTA ~ 

QUE ES DE 98 362 HA, LA SUPERFICIE DESTINADA A GANADERÍA, 
AÚN CUANDO SE.HA AMPLIADO DESDE 1979 (238%), COMPARADA .CON 
LO PLANTEADO EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SE REGISTRA UN 

. ·.·.·•· ·.· .. ll 
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AVANCE DE TAN SÓLO 21%, LO CUAL CONFIRMA UNA VEZ MÁS QUE -
ESTE PROYECTO ES DE LENTA MADURACIÓN, PERO SE ESPERA QUE -
CON EL CONOCIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE TIENE DE LA ZONA Y 
LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN BASE A LOS RESULTADOS 
DE INVESTIGACIONES COORDINADAS POR EL "CENTRO INTEGRADO DE 
HUIMANGUILLO", ESTA Y OTRAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN IMPORTAN
TES CUMPLIRÁN CON LOS PROPÓSITOS EXPRESADOS EN LOS DOCUMElt 
TOS DE PLANEACIÓN, 
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o.~9 ~.!lt o.sg o.a6 
1.01 0.35 O.M Q,42 

1.30 l!.26 11.SS 2 .71l 

0,70 0.75 O.SS 0.89 

2.19 2.19 2.9() 
0.10 0.54 0.33 

1.52 i.1a 1.eo 
o.62 o:ss o.6a 
0,4S 0.6? 0.57 

l .ZS 2.61 J.SO 
o.s1 a.« 
l.55 0.58 

IS.to 

s.s? 9.~o 7.42 

19.~2 

7 .51 

l.SZ 1.78 1.50 

0.62 
0.(S 

9.50 

is.ce 
6.12 

2&.~0 

4i.oo 

o.s; n.ES 
O,F;, 0.57 

J. 51.:Í 7 .42 

1 
l 7 .27 

t.~o 

0.!3 

o.u 

ª·'~ 

o.o 

i.s2 1. 1a 1.eo t.~" 

J.ll 2.40 1.80 l.~ 

i.a4 1.ss 1.es 1.1c-

1.20 0.95 

í. 
}.52 1.731 l.8~ 
0;6~ 

i.;t 1.;-a 1.so 
o. f2 o.ss o·.6!l 
l.Z6 2.69 J.SC 

0.57 0.44 

futnt•s: 1) Proyectos: EstJdíHltas Aor.fcolas de q,sÍd~ctu del P'Wlr:1'{T!í (Ashtcntf.t ~krilcal. 

U ~lstl'fta: OireGCÍJo fi@"erAI da. l'htrltas y lfnfd.•d~; d<i. fl"'oor1l. t.r,ri:r. i:1>oto. ~lhteneia Tk11lcl •. 

J} Esta~o,·y ~cion•I t 11,,J,tfn Interll<l de h fJlrrctf~n ·~~tr~I de fccntnfa A1ricoh. S~~H. '/ Eshdhtlca 1c rrcducc16n . 

.l.1rfcola t.ll<'lrlA d@ •t.l."lr.rea~o di.' V•lorn, Mo XL". llth. :13. "IOv. U de 1onz. 
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("JA:,!:J •;;, ~.: .. 

1 ' 1 ' 1 ' a o ¡ l , .\ 1 l 9 e i 1 

1 ' 
---1 

ACAPC:A<,;4 7 Ol lJ 718 
1 

u 435 16 l H 

AT~tAC IS ZH 17 74~ 17 293 lS 6H 
t:\::¡4~ ll 96S JI 018 

1 

%0 388 22 002 

rmr.1~ ' 956 8 802 11 169 12 006 

UPOTAL 606 1 346 1 66' 1 6 7Z 

TO TA l! sz 692 O 6JO ¡ 6l 949' 61 569 

SUPUflCIE cc;t:nACA :liA.) 
P R O ' e e T O 

1 ' 1 9 1 9 8 o 1 ' 8 1 1 9 8 2 

ACAPETAH~A ' 947 ' 219 9 940 11 934 

AT~YAC 14 207 l6 636 15 szs 14 SSl 

TAHTOMI 19 587 za 100 17 280 5 OJ2 

rnrn111 ' 956 e eo;a. 11 169 12 026 
ZAPO TAL 420 1 189 1 509 1 572 

l O T A L: 48 117 u 946 ~5 423 45 471 

SUPOTICIE FH~rn:. ¡-:.) 
p R O y E e T O 

1 9 1 9 7 ; 1 9 8 o : 1 9 e· 1 1 8 2 
- -· 

ACAPET AH~A 9H 1 OH Z 8IZ 3 He 
ATCYAC 1 036 1 110 1 768 1 OJS 
TAHTOA~ 1 Jia 2 9!8 l 1~8 16 971 
Tl21Hrn . . . . 
ZAPCTAL . 111 1 120 100 

T O T A L: 4,355 1 s 166 7 ª'ª .j 21 444 

p R O y E e T O VALOR or LA 7:';00UCCIC'I p[t:::: {~tLES s). 1 l· 1 9 7 : ; 8 o 9 8 1 1 9 s z-_,..,, 
ACAPETA i!JA 18 llS zo 3S7 63 894 62 SS4 

ATOYAC 15 850 16 167 23 OH 20 953 

TA~TOA~ ' 84? u 558 12 170 60 722 
TIZllllll 
ZAP~U~ 1 726 1 8S3 875 

T ~ T A L: o 93~ !7 Sil 101 019 146 504 

FUEHTC: i:SH::IS!Jt~ A'.:llC·:~;. Ot l~S P~HC:~J:; ?•~~~;:!!~. 

t;OTA: l.\ D!~i.:.t~t.L\ ['ti:..: LA '~!H'filF'lCtE s~·t~;.·:·::. 'f c~~!CMADA E~i LJ$ :1 .. :..'!'t\'OS O! c~r.Ao. ~~·~=n y ·'CJ:.c:.rt !iO sr ... 

CO~$;r![:;J CO!''j St't~l\'FI:tE P~f:~!J.\ ~r~rcc A C~t tStOS ('IH.TI".·:! ::•.; r_~:JTO·H.t$Ttl t.:~.4 ~~OS.~[ Et!i:> (º;J~t··· 

Dl~l-
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1 9 7 9 

1 9 8 o 

1 9 8 1 

1 9 8 2 

.;,.•,t 
·--~------------....:....------------------------------: .. i·:· 

ACAPETAHUA 

COSTO DE PRQ. 
OUCC!Oil 

COSTO DE PRQ. 
DUCCION 

TOH\L 
(MILES DE S) /llA. 

98 802 14 222 

127 127 13 789 

150 659 15 156 

. 152 958 ' 12 816 

COSTO DE PROOUCCION TOTAL Y POR HECTAREA (PRECIOS 1979) 
CUADRO NO, - 4 -

A T o V A e T A ti T o A 11 T I z I 

COSTO OE PRQ. 
OUCCION 

COSTO OE PRQ. 
DUCCION 

COSTO DE PRQ. 
DUCCIOll. 

COSTO DE PRQ. 
OUCCION 

COSTO OE PRQ. 
DUCCION 

TOTAL TOTllL TOTfll 
(MILES DE $) /llA. (MILES DE $) /HA. (MILES CE $) 

114 466 8 057 64 640 3 300 18 917 

127 182 ' 7 645 70 996 2 526 23 G24 

115 305 7 427 52 916 3 062 . 29 260 

mi 101 8 665 11 0:30 2 271 31 818 -. . . - - .. .. 

' 

.-.·. 

M I N z A p o T A l 

COSTO DE PRQ. COSTO DE PRO CC·S Vi tt: ¡ 
OUCCIOH OtJCCIO:I t;JCCJ,_,¡¡ 

TOTAL ' • 
/H.'\, ~~tS _~E S) _j_;li:::.__. 

2 719 5 0:16 l< !l.B 

2 6134 16 36G 12 ;¡n 

2 620 21 380 }q 16E 

2 633 21 707 lJ !:'::i'! 
.. 

T O T A· L: 529 546 55 983 485 654 31 794 Í99 990 .. ' .. 11 159 103 619 10 656 64 539 . 52 67• 

'J· 
.. 

1 ' .• 

'"' 

" FUEUTE: ESTAOISTJCAS AGRICOLAS DE LOS PROYECTOS PROOERITH. 

'. 



A R O s 

1 9 7 9 

1 9 IJ o 
1 9 6 .1 

1 9 8 2 
/, 
~ . ~. 

T O T A ~L: 
'·' . 

.. 

:. ! ' l '"'!- . : /' :i "'.- ; ' 1 

' . ' 

VALOR DE LA PRODUCClON TOTAL Y POR HECTAREA (PRECIOS 1979) 

CUADRO NO, - 5 -

A C A P E T A H U A A T O Y A C T A N T O A N T I Z J M I N Z A P O T JI l 

VALOR DE LA 
PRODUCC!ON 
TOTAL 
(MILES OE $) 

133 765 

103 003 

225 860 

225 .075 

.. 

VALOR DE LA VALOR DE - VALOR OE LA 
PRODUCC!ON LA PROOUC- PRODUCCION 
/HA. ClOll TOTAL /HA. 

(MILES DE$) 

19 255 217 369 15 

19 851 242 315 . 14 

22 722 202 616 13 

18 860 300 712 20 

·ao na 963 .012 63 

... 

300 

565 

050 

245 

160 

VALOR DE ~ VALOR DE • VALOR DE - VALOR DE 1 ~~LOR eE LA 
LA PRODUC- LA PROOUC LA PROOUC. LA PHOOUC PROOUCCIC:l 
CION TOTf1L CION CION TOTAL C!ON - TOU.L 
(MILES DE$) /HA. (MILES UE $) /HI\, {HIU:S DE S) 

81 075 4 139 11 265 619 5 317 

149 azo 5 332 12 567 l 428 16 494 

67 656 3 916 29 340 2 627 23 683 

18 004 G 2 39 34 449 2 767 29 483 

316 557 l9 626 85 621 8 441 76 982 

'.'r1LO~ :~ t;, 
r~:::;;:;ci.:10~1 

/lf,i. 

12 6S9 

15 

15 

18 753 
.'¿l· 

.. ')j 
-.-- -,\:"/··t;~· 

6Z 665' 'tt 
', ,<,):::~~ 

; ··?::~~ 

FUENTE: ES.TADISll.CAS AGRtCOLAS DE· LOS PROYECTOS {PRODERITH} •• 

. ' 

, .. 

····;JX::'.·. 
'" .· 
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UTILIDAD DE LA PRODUCCION TOTAL y POR HECTAREA (PRECIOS CONSTANTES 'oe 1979) 

¡¡ 

:. o 

l 9 7 9 

·l 9 8 o 
't '1 B 1 

l 9 8 z 
T j T A L: 

SUPERFlClE -
COSECHJ\DI\ 
(w.~;.) 

6 947 
9 219 
9 gt¡') 

11 934 

T 
-

;¡ ~ 5"PEr.FlCIE COSECllMJ,\ 
(li,,S. } 

6 956 

a m12 
11 169 

lZ OBG 

CU)\DJW NO, - 6 - . 
A! C A P E T A H U A A T o y A e 

UTIUDM unL~«-'rr SUPERFICIE UTILIO!\D UTfL!DAO 
T O T A L P O R ~ COSECH'\CP. T O T A L POR 
llllES HECT A~.- íJ,\S. Mf LES HECT!\flEA 

' 
36 835 5 302 14 Z07 110 451 7 774 

61 9112 6 719 16 636 115 714 6 956 
81 267 o 175 15 525 100 952 6 502 
78 104 6 551 14 :143 170 630 11 408 

-
250 228 26 747 497 755 32 720 

I z I M I M z f\ p o T !\ L 

UTILIDAD UTILIDAD SUPERFICIE UTILIDM UTILIDAD 
T O T AL P o ri COSEWAOA T O T A L P O R 
(HILF.S $) HECTllP.EA (HAS.) (MILES $) l!ECTllREA 

- 7 652 -1 100 420 231 550 

-11 057 -1 2!:i(i l lll9 2 129 l 790 

no 7 l 509 2 293 1 520 

l 630 135 .. 1 572 7 780 4 9·~9 . 
, 

-16 999 -2 214 -....¡ ~ .. <? .. .481 ..• · - o 853 
'-- --

ESTADISTICA AGRICOLI\ DE RESIDENCIAS OEL PROOEiUTll (ASISTENCIA TECNICA). 

T A 

SUl'ERFICtE 
CO~ECl!ADA 

HAS. 

19 567 

28 100 
17 2fl0 

. s· 031 

·;,, 

•¿ 

............ 

N T o A " 
UTILI01\0 UTIL!l'·~O 

T O T A l p o íl 
IHJ..~ llE~~-A-

16 4Z7 033 

74 325 .. 2 5;5 
25 742 'J·.:2 

6 573 l )'.)] ----
124 067 5 6'33 

' ' 1 
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-:h-.Q~~-r--~A-1-l·~~r~~:J~ 

~919 

1930 
1931 
1981 

z 71:)1 ~l 1 (~1 
1 l~J 1 f~S S~I 

.7 /.H .4 400 

J 2~ •I lJS 

:~~:..\?{ 

1 Ql8 

14 C\7 
J 26) 

.. 
cv:.:-- 1 .. .: t/_:, 

Ctl!LC 

(4J 

6~6 

S74 

, ___ __, ___ ,_,_~_!·."_ .... E:~._·:::~ 
111 2L~ 11 21G 1 ~U 1 ~~~ 

1 215 e e'-~ .._ ____ . _________ --- ·-~--

21 E1~ 1~ 3'>5 Leo s 01~ 
Zl lo"i • 18 5~7 1 ~oo S 816 1 

___ ....__zz m rn m 1 ~.:____,___:~~~ 

:----.-

AllO MAIZ FRIJOL 

1m •S B9 ª~ª • 
19eC -12 4;;7 1 4~~ 

1981 - 53 131 

!9a2 . 6~3 2 2•a 

MO l(AII FRIJOL A•qoz CACAO 

·-
19H 45 1 118 
J9&:l .ga 18 l 20) 

US! ·l 416 33 ZM s~ 

mz 2 7'6 u 631 ( 370 __ .. ____ ·---- ---- -·--- ... ---

•.· 

-·.·-' 

.. 



CU.I~•? ',:', • 8 • 

~----;-·--- \----.--~~-........--~ 

1 a.J~~,; f : .. ~.:1~ f ·~·J~C..lft 11t 4 "I :; i¿ i Pi,&:-4~~~·i~ 
1--~ - ---f 1 1. 1 
Hit 1 • 1 J;7 ¡ 83 I · 7 •i! . • o u ¡; lSZ 

!il: 1 us 1 l?l ¡ • s 51• ' 1 ~6; za osz 
l'HI . 9ll 1 l~S 1 · 4 Z'l7 1 : i m um 
Hll 1m 1 m • 11n 1 . l1 C';t 

... 
., . l ZN ll jJI !4 ;:,; 19 195 ;, rt~.~ . 3 l!S H ~JI lt )71 1~ m J~ HC 

1i; 1t 011 11 )14 11 19S J~ Hf''. 
~zs 19 Oil 14 J7C n 195 u ul~ 

AT(j.TIC 

cuill·•o H A 1 l rRI JOL A.:C~lnll TO~ATC CIHlC /!~'"º 1 t ¡¡ A CAMOT[ PAPAYA 

• .l 
U7i 274 lllJ Z ZOl 13 l5Z 5 ISI 15 413 11 ll~ 2 ICú 187 zso 
ltall 10 1 lJS 1 88& 21 101 ' 911 IUJ7 10 JCS 1 ICJ 101 SGO 

U!l . 660 · .. '-~~~ cos 2J J01 e 331 16 m 7a SSI 10 000 1Z 100 
19U JC6 .z m 12 JJZ ' ~so 16 CO? :a 421 10 245 100 Jn l 

C~L T IVO H A 1 } s O A G O S 0 Y A CAU~l'.0 

A G O 

1979 11)() .¡ Q().I 670 1 35~ 

193:1 4JI ' 20J 481 2 042 

19'1 4ll l Z.16 7 . J.llJ 

19BZ m ClJ 1 407 l 565 

1 

-CUL T IYO 11 A 1 Z FRIJOL ..... o 

19n • 1 2~9 2 053 

uw • 1 545 ·l 9Zl 
13Sl - s 98 

1932 - 57 1 SIC 

(l'LTIVO 1~ A 1 Z 1 HIJCL A R R O Z e A e A o 
A .¡ O • 

nn ' ·1~s 

1 

291 1 811 . 
uro . IZl 297 - 6 90) 

1m ~1 1:0 !~~ 6 JU l 195 
1932 2 7;18 

1 
291 11 491 9 4Dl 

ntnn:: ESTACtSTICA ;.r,.a¡c;LA CE 'l:Slttll:?AS p;i.z:anH 
meros 19i9 



CO!~PCl\Tt.:\ll !:io [!( l/1 r ~t:i:it.'Cl 1v10:.o :>( lCCI~( y CA!ltl( 

roR rnorrc10, rcn A~o 

LCC 
IT\/ 1----

A C A f' t T A l! V A 
-~--

!1( CARNE .,, .. ,_ 1:r. S/~t.\. --------'·-
_!:_r':.P _____ :.J:.1 r:i.~--· __ f'C". r>fOi'. EJIO.\l __ .. _______ ---

1979 
.,. 19.~o· 

l~CI 

19$2 
19r.3 

1~2. 7r, 
232 ,f)C\ 

2i0.00 
2)7.78 

lfClff 
l"f S /Hi\, 

3Go,:;io 
liS?. .03 
1,52.00 
452..00 

--
A T e V A e 

9!j.OO 
97,50 

106.33. 
106.30 

CARtlE 
lli::~/HA. 

PE 0. r""" \ ¡!. 

1116 .1) 
162.oS 
1Gi.oo 
1)6. 1::1 

l·.C'O f.Ji[j'¡--·-·-¡.--.=:¡-,·p EJl\J.\L ;•[':'. i.':>'. • [ :ú~ -----~g:i~ - ~ii·~~~· -·t---~;:~~------gc)~~ ---
1981 03.sn 99.so sG.60 t9~~Jo 
19G2 85.50 101.0~t :99,60 172.JO 
1903 ______ _. ____ __.__ ,i 

-

______ T·r 7 1 ~ l·t! 

CAR!l[ !'..~ <:. /1!!\. 

,__ __ 11_n_o______ ----·-t-Tii_i,;._(·_·-=========:::::::::::::=:====~~====-------, 
1979 
1~80 

19s1 
19?.2 

--~-1~~~~~--~~ 

AflO 

[J.;~~ 
1981 
1~S, 2 •. 
19SJ_'._-__ 

LECH!: Ll 01:;., 
f.Jib~\t --· 
134,30 
13~.30 

ns. 90 
140.90 

1?.9.CO 
137 .oo 
1311.00 
133,oo 

ZAÍ'OTAl. -
-·· ,. 
1 

' 

·. 

CM<NE Kr.S /H:\, 
EJI !Jt,L 

95,13 
86.38 
97,00 ~ 

. ~1.00 ~· 
~ . ~ r;: 

fUEllTE; Est¡iclístic.1 P,•euari¡i. clo Rc~idcncia Pl\OOGUTll •. (Asistencia Téi:ni~), 
!· :· .~ ""1 ¡ _, ·ic::. 1 . :: -

- , ¡ ·- ' 1 . _..,, 
, .... ~ ~ 1 ! . ;:: ~ .._ t:: 
.. ·.... .... ,,.... ¡i;,: 

._ ..... 

" 
____ , _________ .. _.;,..-...;....~'--'--·· ; .. ;-_: 

--l 
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COSTO DE PRODUCCION TOTAL GANADERA (MILES DE $) 

CUADRO NO, - 10 -

. .... .. .... . . . · . . . ·•. 

p. R O Y E C T O S E C T O R -t--------·1----------~---------=..-------'--t 
.A e 

/\CAPETA!fo.IA 

/\TOYAC • • 

TIWIIl'f 

ZAPO TAL 

TAIHO~N 

TOTAL: 

EJIOAL 
P. P. 

EJIOAL 

P. P. 

EJIDAL 

EJIDJ\L 

EJIDAL 

• 

FUENTE: ESTADJSTlCA PECUARIA RESIOEHCJAS PRODERITll. 
PRECIOS CORRIEKTES. 

"' t 

·' 'f'J> . " 
: .. '~ 1" ... 

. • :; ~ ,¡,j~:.:.·~, ... ;: .• ··•. -.· •· .. ·.·.".·.·.·.·.· . ' ' .,.. ;; ... ;'~: . ' ,:¡, , -------.................. 

1 9 7 9 

2 O!i5 

rn2 

9 816 
2 2!)tl 

8 221 

9 200 

1 885 

31 187 
3 080 

.. 

1 9 B o 1 9 s 1 9 B 

2 159 2 159 l 9]ll 

782 • 762 762 

9 816 11 260 10 799 

2 298 2 707 2 482 

11 790 12 2114 12 21.l.t 

lll 638 20 872 --~--· 
3 864 7 002 10 503 

46 267 53 59! 56 695 . 

3 080 3 4 89 J 264 . 

1 1 

''•• .¡. 

.-.-
''· ,; ' 

, .. -.-.· ... r" 
.:".".· 



.. 
1 - - •$ ! 

--~· - --·- ·. ; . . 
: . ... 

.. ... 
' 

-~~ .:·":.· i " 
l.' . ' .. . 1 VALOR DE LA PRODUCCtON TOTAL GANADERA (MILES DE $).~ 

CUADRO NO. .. 11 -
I 

. -
A R o 

•p R o y E C T O s E e T o R --- ·-
1 9 7 9 ' 

·" l 9 8 o 1 9 8 l 1 9 8 2 

ACAPETAllUI\ EJIDAL 5 749 6 220. 6 495 6 057 

P.P. 3 662 4 170 4 168 3 487 

ATOYAC 
I 

EJIO/\L 16 071 16 554 18 450 18 211 

! P.P. 5 779 5 921 6 814 6 394 
' 
! , 

¡ TIZIMill ·EJIDAL 20 362 31 010 31 603 32 546 

¡ 
ZJ\POTAL EJIOAL 1 29 540 52 206 69 540 67 093 1 -

1 .. ; (1 ' 1 
1 TANTOAN EJ!DllL .. ... 

9 894 - -. ·-· .. io· 140 .. 12 473 13 003 1 

\! 
1 

T O TA L: EJ!DAL 81 616 
. 

116 130 138 579 137 720 

f · 
... ' .... r .... .. "" .... ~ . ... : . 10 091 .... .. ·; 10 982 

1 9 801 . L!::_ '. 9. 44.1 
1 1 1 

.. .. 
íUEUTE: ESTADISTICA PECUARIA. DE RESIDENCIAS {pRODERITH) • 

· ..•. 

• ;., ....... ._.V M o~< . . . ' 
·, 

.-. ~ .~ . ·,: . . ' 
',} 



··--------·-------------------------------------------"· 

'• ' 

E J 
p R O Y E C T O 

1979 

' ACAPETAllUA, CHIS. 2 332 

ATOYf,C, VER. : 1 102 
: 

TArlTOMl, TAMl.>S. 3 678 

TIZIHlll, vuc. 1 845 

ZAPOTAL, TAO. 2 450 

--
·TOTAL: 11 .,07 

.. 

UTILIDAD.MEDIA.EN PESOS/HECTAREA EN GANADERIA 

CUADRO NO, 12 

I D A L 

1980 1981 1982 1979 

2 450 2 625 2 719 1 4 285 

\ 107 1 102 1 187 2 095 

3•792 ~ 536 4 763 ---
2 037 1 965 1 965 ---
• 

2 862 3 794 3 602 ---
-- -- -- ~ 

12 336 14 022 14 ?.'.16 6 380 
t 

FUENTE: ESTADISTICA PECUARIA DE RESIDENCIAS DEL {PROOEIUTH) (Asistencia Técnica). 

··-

... 

PEQUEílA PROPIEDAD 

19!10 BOl 1982 

5 041 5 039 4 025 

2 180 2 09 7_ 2 lBO 

-··- --- ---
--- --- ---
--- ---

-- -- --
7 221 7 136 6 2!:5 



e) ANÁLISIS ECONÓMICO 
284 

LAS INVERSIONES DEL PROGRAMA EN EL PERfODO 1978-1983 SE Dl. 
VIDEN EN DOS GRANDES RUBROS: A) LAS REALIZADAS EN LOS PRO
YECTOS PILOTO Y B) LAS DEDICADAS A LOS CENTROS DE INVESTI
GACIÓN Y CAPACITACIÓN, 

EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO SE TOMARON EN CUENTA SOLAMENTE -
LAS PRIMERAS POR ESTAR MÁS VINCULADAS CON LA PRODUCCIÓN -
AGROPECUARIA, TOMÁNDOSE EN CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES -
CONCEPTOS: COSTOS DE LA OBRA CIVIL, QUE INCLUYE LA INFRAE~ 

TRUCTURA DE LOS SITIOS INTENSIVOS CON SUS INDIRECTOS, LOS 
RELATIVOS A ESTUDIOS Y A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPAMEN-
TOS Y LOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, 

TANTO LOS BENEFICIOS COMO LOS COSTOS FUERON CALCULADOS A -
PRECIOS CONSTANTES DE 1979, POR SER ESTE EL PRIMER ARO DE 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, EN CUANTO A LAS UTILIDADES SE CON 
SIDERARON LAS GENERADAS EN UNA SUPERFICIE DE 75 MIL HECTÁ
REAS AGRÍCOLAS Y 50 MIL GANADERAS, APROXIMADAMENTE, QUE IN 
CLUYE LAS AREAS INTENSIVAS Y DE EXPANSIÓN DE LOS SEIS PRO
YECTOS DE LA PRIMERA ETAPA, 

CON UNA UTILIDAD DE 1"949,Q MILLONES DE PESOS ACUMULADOS -
EN EL PERÍODO SE ESTIMA HABER.BENEFICIADO A LAS FAMILIAS -

USUFRUCTURARIAS DE LAS ZONAS PRODERITH DE LOS 16 MIL PRO-
DUCTORES ATENDIDOS HASTA 1983, EL INGRESO DE ELLOS SE DU
PLICÓ ENTRE 1978 Y 1983 .• 
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LA TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROGRAMA EN SU CONJUNTO SO
BRE UN PERÍODO DE 15 AÑOS ES DE 19,24% Y LOS DE CADA UNO -
DE LOS PROYECTOS ES COMO SIGUE! 

AcAPETAHUA 23% 
ATOYAC 48% 
TANTOÁN 30% 
TIZIMf N 35% 
ZAPOTAL t10% 

TOTAL: 20% 



-----------------------------------------··----.. ·~·-··-······ .. 

TOTAL INVERSIONES 1978-1983 

(MILES DE PESOS) 

• 
CONCEPTO ODRA* PLMJEA ASISTENCIA TOTAL PECIOS 

11\.'los 
CIVIL CION TF.CN!CA o. M. CORRIENTES 

(1) (2) ( 3) (4} (5) 

11978 o 26.1 3.5 29.6 
1 . 
¡ 1979 1 86.7 1.8 68.8 157.8 

1980 2 182.7 s.2 7 o. 4 258.3 

1981 3 297 .o ·45.0 92.4· ;. ~ . ~ ,' 434.4 

l 1982 4 311. 9 40.0 117.0 468.9 

. ¡ 1933 
1 

S. 353.8 75.0 150.0 25.0 603.8 
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VI. CONCLU$IONES .2~ 

lo, EL PROGRAMA HA DEMOSTRADO QUE ES POSIBLE LA lNCORPORACIÓN 
DEL TRÓPICO HÚMEDO MEXICANO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA -
INTENSIVA EN UN MARCO PLENO DE PARTICIPACIÓN POPULAR, 

2o, SE HA PROBADO LA BONDAD DE LAS ESTRATEGIAS SEGUIDAS, ÜNO 
DE LOS PRIMEROS Y PRINCIPALES RETOS QUE TUVO QUE VENCER EL 
PROGRAMA FU~ LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA CON MÚLTIPLES COM 
PONENTES QUE DEMANDA UNA ESTRECHA COORDINACIÓN INSTITUCIO
NAL, 

EL PROGRAMA HA DEMOSTRADO QUE ES POSIBLE EJECUTAR UNA ES-
TRATEGIA COMPLEJA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO, HACIENDO 
INTERVENIR A DIFERENTES INSTITUCIONE& SIN EMBARGO QUEDA -
CLARO QUE LAS DIFERENCIAS ADMINISTRATIVAS ENTRE LAS INSTI
TUCIONES PARTICIPANTES REPRESENTA UN FRENO SUSTANCIAL AL 
LOGRO DE LAS METAS OPERATIVAS, Asf MISMO, SE VE LA CONVE
NIENCIA DE INSTITUCIONALIZAR LAS FUNCIONES DE LA COORDINA
CIÓN GENERAL, PARA REFORZAR SU AUTORIDAD Y ASEGURAR LA - -
APLICACIÓN CORRECTA DE LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DEL 
DESARROLLO RURAL INTEGRADO, 

PARECE CONVENIENTE RECOMENDAR QUE PARA DAR COBERTURA A TO
DOS LOS ASPECTOS DEL DESARROLLO Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL -
MEDIO RURAL, SE INTEGREN EN EL PROGRAMA OTRAS DEPENDENCIAS 
INCLUSO DE OTRAS SECRETARÍAS, PERO SIENDO MÁS DIFÍCIL OR
GANIZAR EL TRABAJO Y LOGRAR SU EFICIENCIA EN UN GRUPO DE -
GRAN NÚMERO DE MIEMBROS, SE PROPONE QUE EL SISTEMA DE COOR 
DINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEA AJUSTADO Y AMPLIADO, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: UN (OMIT~ CENTRAL (PRINCIPALMENTE ORIEN
TADO HACIA LOS ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN ES DECIR INTEGRA
CIÓN DE LOS PLANES ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRA~ 
MA; EVALUACIÓN Y CONTROL DE SU PROGRESO APOYADO POR GRUPOS 



DE TRABAJO ESPECIALIZADOS, COMO POR EJEMPLO: 
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DE ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO, IN
FRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y HABITAT, 

DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMA
NOS, 

DE RACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FQ 

RESTAL, DE SU COMERCIALIZACIÓN Y DE CONSERVACIÓN DE -
LA ECOLOGÍA, 

DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DE LOS SERVICIOS, 

DE SALUD, NUTRICIÓN Y ACTIVIDADES FAMILIARES, 

DE ORGANIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 
LOS DATOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRA
MA, 

3o. LAcAPACITACióN DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN PRODERITH, HA 
TENIDO UNA IMPORTANCIA CRUCIAL Y SE HA ATENDIDO EN FORMA 
ESPECIAL, 

No OBSTANTE QUE EN EL MEJOR DE LOS CASOS SE OTORGUE A LOS 
T~CNICOS LA FORMACIÓN BÁSICA MÁS IDÓNEA PREVIAMENTE A SU 
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA, ESTA FORMACIÓN REQUIERE ADECUA 
CIÓN, LO QUE IMPLICA UN PERfODO DE APRENDIZAJE DURANTE EL 
CUAL. EL TÉCNICO SE ADAPTA A LAS CONDICIONES DE SU FUNCIÓN 
EN EL PROYECTO Y ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS EN LA PRÁCTI
CA QUE DAN EFICIENCIA A SU TRABAJO, 

A FIN DE OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE, LOGRAR 
MÁS RÁPIDA~ENTE LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO Y CUMPLIR CON 
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EL OBJETIVO ATRIBUIDO NORMALMENTE A LA CAPACITACIÓN EN -
SERVICIO, SE RECOMIENDA ESTUDIAR Y ESTABLECER UN SISTEMA 
ESPECÍFICO DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO PARA LOS PROYECTOS 
DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO QUE PODRÍA INCLUIR LA REALl 
ZACIÓN DE SEMINARIOS Y MESAS REDONDAS CON PARTICIPACIÓN -
DE ESPECIALISTAS EN DESARROLLO RURAL INTEGRADO, f\ MANERA 
DE PROMOVER UN AMPLIO INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPE
RIENCIAS, GENERANDO UNA DINÁMICA DE CAPACITACIÓN RECÍPRO
CA EN SERVICIO Y DE RETROALIMENTACIÓN, 

4o. Los PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO CONSTI~UYEN -
LA PIEZA FUNDAMENTAL DE LA ESTRATEGIA Y SON CONCEBIDOS: 

A) COMO INSTRUMENTOS IMPULSORES DEL DESARROLLO RUF~lL ADE ¡ -

CUADOS A ZONAS HOMOG~NEAS COMO RECURSOS LATENTES IM--
PORTANTES. :1 

B) COMO NIVEL DE COMPATIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE -
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAt~. 

C) COMO GENERADORES DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS PARA 
El DESARROLLO GLOBAL DEL TRÓPICO HÚMEDO, 

PARA QUE LOS PROYECTOS DEL DESARROLLO RURAL INTEGRADO cu~ 
PLAN ADECUADAMENTE ESTE TRIPLE PAPEL SE RECOMIENDA: 

QUE DISPONGAN, DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS ADMINSITRATl 
VAS ESTATALES DE UNA POSICIÓN QUE LES DE LA POSIBILI
DAD DE CONTAR CON El APOYO DE TODAS LAS ENTIDADES AD
MINISTRATIVAS ESTATALES VINCULADAS AL MEDIO RURAL Y -
DE ADECUADA AUTONOMfA QUE LES PERMITA LLEVAR A CABO -
CON TODA LA FLEXIBILIDAD DESEABLE SUS PROGRAMAS DE -
ACCIONES TANTO EXTENSIVAS COMO INTENSIVAS. 



QuE EL CoMITt PROPONGA y PROMU~VA LA FORMULACIÓN y 
APLJ CAC IÓN DE MEDIDAS A NIVEL NAC I OtML QUE DE!i COBERTll 
RA Y APOYEN LAS ACCIONES DE DESARROLLO EN LOS PROYEC-
TOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO {TENENCIA DE LA TIE
RRA, CRéDITO, COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIAS RURALES, -
ETC,), 

QuE SE ESTABLEZCAN RELACIONES FUNCIONALES DIRECTAS DE . 
LA RESIDENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL IN
TEGRADO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA, TAN
TO EN LO RELATIVO A LA PLANIFICACIÓN Y RETROALIMENTA-
CIÓN COMO EN LO QUE RESPECTA A LA FORMACIÓN EN SERVI-
CJO, 

QuE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL IN
TEGRADO REUNA UNA GAMA MULTIDISCIPLINARIA DE PROFESIO
NALES Y TECNJCOS ESPECIALIZADOS, ACECUAbAMENTE SELEC~

CIONADOS Y PREPARADOS EN CONCORDANCIA CON LOS REQUERI
MIENTOS DEL PROYECTO, 

So. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERiMENTAL, 

HAY QUE RECONOCER EN PRINCIPIO LOS CONCEPTOS DE INVESTIGA
CIÓN FORMAL E INFORMAL PRESENTADOS POR BIGGS Y (LAY, ASÍ 
COMO LA DINÁMICA DE LOS SJSIEMAS Y SUS INTERRELACIONES - -
(FIGURA).· 

LA EXPERIENCIA DEL PRODERITH INDICA LA IMPORTANCIA DE CIN
CO ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 
DE INVESTIGACIÓN~ 

A) LA VULNERABILIDAD GENÉTICA, CADA VEZ Y DEBIDO A LOS -
PROGRAMAS FORMALES DE INVESTIGACIÓN, NUESTRA BASE GEN.é_ 
TICA ES MUY REDUCIDA, LO CUAL LA HACE SUMAMENTE YULNE-

.... 
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RABLE. PARA ATACAR ESTE PROBLEMA ES CONVENIENTE DIVER 
SIFICAR LOS CULTIVOS, DIVERSIFICAR LAS VARIEDADES O -
BIEN DESARROLLAR VARIEDADES DE POLONlZACIÓN ABIERTAS O 
MULTILfNEAS QUE PRODUZCAN VARIEDADES SINT~TICAS DE AL
TO RENDIMIENTO, . 

B) ESPECIFICIDAD CONTRA LA GENERALIDAD DE LA GENERACIÓN -
DE TECNOLOGÍAS, CON LA APfRICIÓN DE LOS TRIGOS ENANOS 
Y VARIEDADES PRECOSES SE PENSÓ ORIGINALMENTE QUE LOS -
PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ESTABAN RESUELTOS, 
YA QUE ESTAS VARIEDADES FUNCIONARON EXITOSAMENTE EN -
M~XICO, LA INDIA Y OTROS PAÍSES, SIN EMBARGO: AhEMÁS -
DE LOS PROBLEMAS SERALADOS POR SILVIA HEWITT, NO HA -
SIDO POSIBLE GENERAR VARIEDADES DE IGUAL RESULT/I' <> EN 
OTROS CULTIVOS, POR EJEMPLO EL ARROZ, EN EL TRóP/co HQ 
MEDO MEXICANO EL INTERES CADA DÍA ES MÁS GRANDE:EN LA 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y EL ~NFASIS EN LOS TRABAJOS -
SOBRE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, 

C) LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE EXPERIMENTACIÓN, 

HAY CADA VEZ UNA CONCiENCIA MÁS CLARA DE LA IMPORTAN-
CIA DE DESARROLLAR EL MAYOR NÚMERO DE TRABAJOS EN LAS 
PARCELAS DE PRODUCTORES, EN LOS SITIOS MISMOS DONDE SE 
PRESENTAN LOS AGROSISTEMAS ESPECf FICOS A INVESTIGARSE, 
POR OTRA PARTE, SE RECONOCE TAMBIÉN LA IMPORTANCIA DE 
QUE EL PERSONAL DE MÁS ALTO NIVEL TRABAJE EN FORMA CON. 
TINUA Y PROLONGADA EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, -
PARA LO CUAL SE DEBEN BRINDAR CONDICIONES APROPIADAS -
DE TRABAJO Y DE VIDA, SOBRE TODA PARA LA FAMILIA DEL -
INVESTIGADOR, Es IMPORTANTE EN ESTE SENTIDO CONTAR -
CON UNA SEDE CENTRAL EN LA REGIÓN, SUBCAMPOS Y TRABA-
JOS CON PRODUCTORES DE TAL ~ORMA DE GARANTIZAR LA OB-
TENCIÓN DE RESULTADOS EN LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN, 
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D) RETROALIMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APLICACIÓN DE -

LA INVESTIGACIÓN, (ADA VEZ HAY MAYOR ~NFASIS PARA CO
NOCER LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLO-
Gf AS, MAYOR NÚMERO DE PRUEBAS DE CAMPO, DIAGNÓSTICOS A 
NIVEL DE COMUNIDAD, EN FIN, SE BUSCA REFORZAR LOS VJNC!J. 
LOS ENTRE INVESTIGACIÓN, ENSEAANZA, ASISTENCIA T~CNICA 
Y PRODUCTORES. 

E) FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMALES. HAY QUE -
RECONOCER QUE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINOS -
SON DINÁMICOS Y HAN LLEVADO A CABO UN CAMBIO TECNOLÓGl 
CO A LO LARGO DEL TIEMPO, ES CONVENIENTE ESTUDIAR LA -
POSIBILIDAD DE REFORZAR ESTOS SISTEMAS ASIGNANDO RECUR 
SOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LOS CASOS E~ QUE HA SIDO -
POSIBLE LLEVAR A CABO ESTOS EN PRODERITH, LOS RESULTA
DOS HAN SIDO SORPRENDENTES; (POR EJEMPLO, EL CASO DE -
LOS EXPERIMENTOS DE ELIPIDIO EN TESECHOACÁN, EL ING, -
PATILLAS, ETC.) 

FINALMENTE CABE CONCLUI.R Y RECORDAR LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE DEBERÍAN ESTAR INSTITUCIONALIZADAS EN LOS PROGRAMAS NA 
CIONALES DE INVESTIGACIÓN, 

}, UNA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUE CU-
BRA EL SECTOR AGRÍCOLA, 

2. DISPOSICIONES LEGALES Y CONTROLES SOBRE LA TRANSFEREN
CIA INTERNACiONAL DE TECNOLOGÍA (GERMOPLASMA) A TRAVÉS 
DE REGULACIONES CUARENTENARIAS DE PLANTAS, 

· 3, EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS CENTRALES DE GERMOPLASMA 
Y PROGRAMAS PARA COLECCIONAR Y PROPAGAR CLONES, VARIE-
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DADES EXISTENTES Y MATERIALES EXÓTICOS, 

q, EL ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS CENTROS 
DE EXPERIMENTACIÓN, GENERALMENTE UNA ESTACIÓN CENTRAL 
CON SUBESTACIONES SATÉLITE PARA PRUEBA, DEMOSTRACIÓN E 

INVESTIGACIÓN APLICADA, 

5, PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA CIENTÍFICOS EN DIFEREa 
TES DISCIPLINAS, 

6, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DIAGNOSTICAR LOS PROBLE
MAS A CORTO Y LARGO PLAZO, ESPECIFICAR LOS OBJETIVOS -
DE LA INVESTIGACIÓN, 

7, M~TODOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CIENTÍFICOS PARA LLE 
VAR UN RÉCORD DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE: POR EJEMPLO 
REUNIONES ANUALES Y REVISTAS, 

8, PROCEDIMIENTOS PARA PROBAR Y ENTREGAR TECNOLOGÍAS A -
LOS PRODUCTORES, 

9, PROGRAMAS DE EXTENSIÓN PARA COMUNICAR CONOCIMIENTOS A 
LOS PRODUCTORES, 

10. PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO EL MONITOREO DE LA -
DIVULGACIÓN DE LA TECNOLOGfA Y RETROALIMENTAR LA INFOR 
MACIÓN A LOS SISTEMAS FORMALES DE INVESTIGACIÓN, 

11.. UN SISTEMA QUE PERMITA {A DISTRIBUCIÓN DE VARIEDADES -
MEJORADAS AS f COMO PROGRAMAS DE MULT I PLI CAC IÓN DE SEMl . 
LLAS, IMPORTACIONES MASIVAS DE SEMILLAS MEJORADAS Y -
DISTRIBUCIÓN DE ESTAS SEMILLAS. 



60, ÜRGANIZAClÓN DE LA PLANIFICACIÓN, 

LA EXPERIENCIA EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ESTABLECl 
MIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTE-
GRADO DEL TRÓPICO HúMEDO, HA PERMITIDO IDENTIFICAR DIFICUl 
TADES Y OBSTÁCULOS EN EL ÁREA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLA 
NIFICACIÓN, 

DEFICIENCIAS y/o AUSENCIA DE UNA RELACIÓN SISTEMÁTICA 
V COMUNICACIÓN FLUÍDA ENTRE LAS ENTIDADES QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES DE PLANlFICACIÓN EN LOS NIVELES ESTATAL, -
REGIONAL Y NACIONAL, ELLO SIGNIFICA DIFICULTADES PARA 
LOGRAR UN MÁXIMO DE CONGRUENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD E~ 
TRE LOS PROYECTOS DRI CON OTRAS ACCIONES Y PROGRAMAS -
VINCULADOS AL DESARROLLO RURAL Y MÁS AÚN CON RESPECTO 
A SU ORIENTACIÓN FUTURA DENTRO DE LOS PLANES DE DESA-
RROLLO SECTORIAL Y GLOBAL. 

DIFICULTADES EN LOGRAR COHERENCIA Y CONSENSO EN LOS -
PLANTEAMIENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN EN LOS PROYECTOS 
DRI. 

DIFICULTADES EN LOGRAR EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LA -
11 RETROALIMENTACióN'' EN LAS FORMULACIONES PROGRAMÁTICAS, 

ATENDIENDO ESTAS OBSERVACIONES SE RECOMIENDA: 

REALIZAR UN ESTUDIO DE RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE 
PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN, CON EL OBJETIVO DE PLAN- -
TEAR RECOMENDACIONES ESPECf FICAS REFERIDAS AL PERFEC-
CIONAMIENTO, y/o DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE UN SISTE
MA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL SECTOR AbROP~-
CUARIO Y FORESTAL DEL TRÓPICO HúMEDO Y LA VINCULACIÓN 
DE SUS NIVELES ESTATAL Y REGIONAL CON TODAS LAS UNIDA~ 
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DES DE PLMH F J CAC IÓN SECTOR J AL Y GLOBAL EN ,EL N 1 VEL -
NACIONAL, 

TOMAR LAS DISPOSICIONES PERTIN~NTES PARA ELABORAR EL -
PLAN INDICATIVO REGIONAL DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL,' EL QUE POR UNA PARTE ATENDERfA A LA FORMULA
CIÓN DE DIRECTRICES ·PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA RE
GIÓN EN SU CONJUNTO Y LA PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA -
FASE DEL PRODERIHL 1983-1988, AJUSTADA A LAS DIRECTRl 
CES DEL PLAN. 

f 

1 

Que SE SUBSTITUYA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR UN -
PLAN BÁSICO DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO DEL ÁMBITO 
DEL PROYECTO EN EL CUAL SE DEFINIERAN LAS CONDICIC ES 
DE ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO, SE ORIENTARAN LA~ -
ACCIONES TENDIENTES A SU CONTINUO PERFECCIONAMIENTO -
CON EL APORTE DIRECTO DE LOS CAMPESINOS Y LA COMPATIBl 
LIZACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL tiE LAS 
COMUNIDADES: DICHO PLAN CONSTITUIRÍA UNA FORMU ACIÓN -
DE BASE Y DE ORIENTACIÓN PARA TODAS LAS ACCIONES DE Df 
SARROLLO: OBVIAMENTE INCLUIRÍA LOS ANÁLISIS PERTINEN-
TES DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

Que SE AJUSTE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS PRO
YECTOS DE DRI DE MODO QUE CADA UNO DISPONDA DE UNA UNl 
DAD DE PLANIFICACIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR E 
INTERPRETAR LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO: 
CONTRIBUIR EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN; Y FORMULAR LOS 
AJUSTES AL PLAN BASE Y REALIZAR LAS PROGRAMACIONES ANUA 

LES, 

MoN ITOREO v E VALUAC r óN 

COMO SE HA PODIDO OBSERVAR LA RETROALIMENTACIÓN TIENE FUN-
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DAMENTAL IMPORTANCIA EN EL PROGRAMA PARA EL BUEN FUNCIONA
MIENTO DE SU PROCESO ITERATIVO DE AUTOADECUACIÓN, EN ESPE
CIAL EN LOS PROYECTOS DE DRJ, 

POR LO QUE SE INICIARON ACCIONES ORIEHTADAS A LA SISTEMATl 
ZACJÓN DE LAS OPERACIONES DE "MONITOREO Y EVALUACIÓN" C:LIYO 
OBJETIVO ES PRECISAMENTE DE ALIMENTAR EN FORMA CASI AUTOMÁ 
TICA AL PROCESO ITERATIVO DE AUTO~DECUACIÓN, 

EN BASE A LA EXPERIENCIA GENERADA HASTA AHORA EN ESTAS - -
AREAS Y TENIENDO EN CUENTA LAS CATACTERf STICAS DEL PROGRA
MA, SE ESTIMA PERTINENTE RECOMENDAR QUE SE CONSIDEREN, ES
TUDIEN E IMPLEMENTEN TRES SUBSISTEMAS EN EL SISTEMA GENE-
RAL DE MoNITOREO v EVALUACIÓN DEL PRODERITH. 

A) SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO UTLIZANDO EL - - -
FMDCAS DE LA FAO A TRAVÉS DE DOS COMPONENTES: 

UN COMPONENTE QUE BUSCA DETERMINAR LOS CAMBIOS, TANTO 
DEL PUNTO DE VISTA SOCIAL COMO ECONÓMICO, EN LA SITUA
CIÓN DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE CADA ESTRATO SOCIAL 
QUE EXISTE EN LA COMUNIDAD, SE TRATA DE UNA ENCUESTA 
SOCIOECONÓMICA ANUAL A PARTIR DE UNA MUESTRA ADECUADA
MENTE DETERMINADA AL INICIO DEL PROYECTO, 

UN COMPONENTE QUE BUSCA ANALIZAR LOS CAMBIOS EN LAS -
TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Y RESULTADOS CORRESPONDIEN-
TES, SE TRATA DEL SEGUIMIENTO CONTÍNUO (CADA QUINCENA 
O CADA·MES) DE UNAS PARCELAS Y HATOS CONSTITUYENDO, AL 
INICIO DEL PROYECTO DE DRL UNA MUESTRA REPRESENTATIVA 
DEL USO QUE SE HACE DE LOS RECURSOS . DE LA COMUNIDAD, 
POR ESO SE REGISTRAN LAS ACTIVIDADES, LAS CANTIDADES 
DE.· INSUMOS, PRODUCTOS COSECHADOS AS f COMO TODA~i LAS 
OBSERVACIONES DE PARTICULAR l NTERÉS EN LOS PROCESOS - · .. 



PRODUCTIVOS, 

B) SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE "INDICADORES" O DE PARÁME
TROS QUE PERMITEN CUANTIFICAR LAS CONDICIONANTES DE LA 
BASE PRODUCTIVA: ESTE TIPO DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
ESTARfA'DIRIGIDA A EVALUAR EN PERfODOS TRIMESTRALES O 
SEMESTRALES LAS MODIFICACIONES OCURRIDAS EN CADA UNO -
DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA BASE PRODUCTIVA, RE
CURSOS FÍSICOS Y HUMANOS DE LAS COMUNIDADES ASf COMO ... 
SUS RELACIONES CON EL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO TRATANDO 
DE MEDIR LOS FRENOS, CARENCIAS, DEFICIENCIAS U OTROS -
OBSTÁCULOS DETECTADOS EN EL DIAGNÓSTICO A FIN riE DETER 
MINAR EN QUE MEDIDA LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA REM~ 
DIAR, REDUCIR O ELIMINARLOS HAN LOGRADO RESULTA~;$, 
LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE SUBSISTEMA DE EVALUA~IÓN -
IMPLICA EL ESTUDIO PREVIO DE LOS PARÁMETROS (INDICADO
RES) MÁS IDÓNEOS (QUE SE PUEDEN DETERMINAR FACILMENTE 
Y QUE CUATIFICAN ADECUADAMENTE LAS CONDICIONES QUE SE 
TRATA DE MEDIR) QUE CONVIENE UTILIZAR EN EL ~ROGRAMA, 

C) SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE AVANCE, ESTE SISTEMA QUE 
YA PARCIALMENTE FUNCIONA Y ESTA EN PROCESO DE PERFECIQ 
NAMIENTO ES CONSTITUIDO DE DOS COMPONENTES QUE SE RELA 
CIONAN UNO CON OTRO, 

UN COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE AVANCE PROGRAMÁTICO RE
FIRI~NDOSE A'LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS -
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y METAS PLANTEADAS POR L,OS DI
FERENTES SERVICIOS, UNIDADES DE TRABAJO DE LAS JNSTIT!! 
e IONES v DEPENDENC 1 AS QUE· ·INTERVIENEN EN EL PRODER I TH, .· 

. PARTICULARMENTE EN LOS PROYECTOS DE DRI. 

- ¿_1' 
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SE RECOMIENDA PARA ESTE SUBSISTEMA LA "AUTOEVALUAC!óH" , 
ES DECIR UN PROCESO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA IN
FORMACIÓN QUE PERMITA A CADA NIVEL DETERMINAR LOS AJUSTES 
QUE LE CORRESPONDEN LOS QUE SE TIENEN QUE PROPONER O SOLI
CITAR A LOS NIVELES SUPERIORES, EL DJSERO Y LA PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA COMPLETO TAL COMO SE RECOMIENDA SIGNIFl 
CARfA AJUSTES ORGANIZACJONALES EN RELACIÓN CON EL PERSONAL 
QUE ACTUALMENTE SE DEDICA A LA EVALUACIÓN, 

80. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO 

SE HA COMPLETADO LA FASE DE INSTALACIÓN INICIAL, INCLUYEN
DO FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS, CAPACITACIÓI~ EN EL USO DE Mt. 
DIOS AUDIOVISUALES Y ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES !l TODOLQ. 
GICAS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA, 

1 

COMO RESULTADO SE HA VERIFICADO QUE EL USO ADECUADO DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES PERMITE UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LOS 
MENSAJES QUE SE TRANSMITEN TANTO DE 11 ARRIBA HAC ,\ ABAJO" -
COMO DE "ABAJO HACIA ARRIBA", ASI MISMO ENRIQUECE EL DIÁLQ 
GO ENTRE LAS POBLACIONES RURALES Y EL PRODERITH, FAVORECE 

. LA PARTICIPACIÓN CAMPESINA, ACELERA LOS PROCESOS DE ORGANl 
ZACIÓN Y COADYUVA AL PROCESO ITERATIVO DE AUTOADECUACIÓN -
DEL PROGRAMA, 

COMO RESULTADO COROLARIO SE ADVIERTE LA NECESIDAD DE UNA -
ADECUADA CAPACITACIÓN, DEL PERSONAL PARA LA UTILIZACIÓN JUl 
CIOSA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DADO QUE SON DE - -
EMPLEO MUY DELICADO, ADEMAS DE LOS CUIDADOS QUE NECESITAN 
LOS MEDIOS AUDIOVISUALES PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIE~TO. 

·. POR LO TANTO SE CONSIDERA CONVENIENTE RECOMENDAR LO SI~ -
GUIENTE, 

,· ! 
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A) QuE SE EXTIENDA LA COBERTURA DEL SISTEMA DE COMUNICA--. . 

CIÓN .RURAL DEL PROGRAMA Y QUE SE AMPLIEN SUS DISPOSITl 
VOS TECNOLÓGICOS DE MANERA DE ASEGURAR EN LA COMUNIDAD 
RURAL UN SERVICIO PERMANENTE ATENDIENDO LAS NECESIDA-
DES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN TECNOLÓGI
CA, ETC,, DEL CONJUNTO DE SUS HABJJ.ANTES, QUE SEA OP~ 
RADO POR T~CNICOS DE CAMPO DE LOS PROYECTOS DE DRI, -
APOYADOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO, 

B) QuE LA ACCIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SEA SOSTENIDA 
POR LA IDEOLOGÍA DEL PRODERITH, EN PARTICULAR QUE LOS 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LAS COMUNl 
DADES SE ESTABLEZCAN CONCERTADAMENTE CON LA POBLACIÓN 
TENIENDO EN CUENTA PARA DISEÑAR LOS CONTENIDOS DE IN-
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, LA DIVERSIDAD DE EDADES, - -
AGRUPAMIENTO PRODUCTIVO, OCUPACIÓN PRINCIPAL, ETC,, -
EVITANDO LA TENDENCIA AL ADIESTRAMIENTO PURO O AL USO 
DE T~CNICAS DE ENSEílANZA QUE SUPONGAN LA INSTALACIÓN -
DE CONDUCTAS DEFINIDAS EN FORMA EXTERNA COMO NECESARIA 
MENTE MÁS CONVENIENTE, 

Asf MISMO QUE SE ELABOREN CONTENIDOS TECNOLÓGICOS QUE 
AFIANCEN LA PERCEPCIÓN LOCAL, LA EXPERIENCIA VIVIDA LQ 
CALMENTE Y BUSQUEN ENSE~AR CONOCIMIENTOS QUE EFECTIVA
MENTE PUEDAN SER APROVECHADOS POR LOS CAMPESINOS; QUE 
NO SE LIMITE A LA PUESTA EN DISPOSICIÓN DE LA COMUNI-
DAD DE TALES CONOCIMIENTOS SINO QUE INTERACUE EL CONTf 
NIDO CON LA CONSCIENCIA Y EL HORIZONTE CULTURAL OPERE 
CAMBIOS CUALITATIVOS, NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, 
NUEVOS CONTENIDOS· DE EXPECTATIVA Y NUEVAS DECISIONES -
PODRÁN SER ASUMIDAS COMO PROPIAS POR LA COMU.N IDAD, 

e) QuE SE ORGANIC~N LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN y CAPA 
CITACIÓN EN LAS COMUNIDADES, DE MANERA QUE TODAS LAS -
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AREAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADAS HACIA EL DESA 
RROLLO RURAL PUEDAN BENEFICIARSE DE LA EFICIENCIA DE ~ 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES MODERNOS. 

n) QuE ADEMÁS DE LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN COMUNI
CACIÓN RURAL, SE INCLUYA LA CAPACITACIÓN EN COMUNICA-
CIÓN DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL Y CA 

·PACITACIÓN EN SERVICIO DE LOS T~CNICOS DEL PROGRAMA, -_ . . . 
DADO QUE SE HA PODIDO LOGRAR CON ESTE TIPO DE CAPACITA 
CIÓN UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA FILOSOFÍA DEL PROGRA
MA Y DE SUS ESTRATEGIAS FACILITANDO LA ADOPCIÓN E INT~ 
GRACIÓN DEL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS DE PROFESIONIS-
TAS DEL PROGRAMA, 
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. . 

CIONES PARA UNA DEFINICIÓN DE ESTRATEGÍAS ~ ING, MANUEL -
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FEBRERO DE J.983, 

LA GESTIÓN CAMPESINA EN EL DESARROLLO RURAL ~ANTIAGO -

FUNES - COORDINACIÓN GENERAL DEL PRODERITH, DICIEMBRE DE 
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