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•. 
I N T R o D u e e I o N . -

En la década de los setentas, la crisis económica por -

la que atraviesa el pais se hace evidente, crisis resultante 

del rompimiento del modelo de desarrollo adoptado a partir -

de 19~0, el que tiene como base la sustitución de importaci~ 

nes y con el cual se mantiene un crecimiento sostenido y sa

tisfactorio de la economía. La evidencia'de la crisis se ma 

nifiesta en primer término en la caída de los ritmos de cre

cimiento de la producci6n agrícola, iniciada a mediados de -

la década de los sesentas. 

Los efectos inmediatos de la crisis ·agrícola en el mar

co interno de las necesidades de la economía nacional, hace 

que este sector, en vez de seguir impulsando la industriali

zación det pais, se constituya en una traba importante para 

la acumulación de capital. En el marco externo, las import~ 

ciones de granos para cubrir la demanda interna, provocan 

grandes salidas de divisas con el consiguiente incremento en 

los déficit de la Balanza de Pagos; asimismo, la participa-

ci6n de los productos agrícolas tradicionales en las export!!. 

ciones totales de mercancías y servicios comienza a dismi--

nuir lenta pero constantemente a partir de 1965. 

Ante este panorama, la necesidad de incrementar la pro-

I,':, 
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ducci6n agropecuaria y asegurar la autosuficiencia alimenta

ria, se constituyen en objetivos prioritarios. En respuesta 

a estas necesidades, el Gobierno Federal a trav~s de la Se-

cretaría de Agricultura y Recursos Hidr§ulicos, formula e im 

plementa a partir de 1978 el "Programa de Desarrollo Rural -

Integrado del Tr6pico Húmedo". (PRODERITH). 

La conceptualización del PRODERITH como programa de De

sarrollo Rural Integrado, hacen del mismo un programa espe-

cial que debe tener como base la programación simult~nea de 

actividades de propósito mfiltiple a nivel macro y micro en -

los tres sectores de la economía y en relación a los aspee-

tos económicos, sociales, físicos y organizacionales, para -

lograr la satisfacci6n de mínimos de bienestar en la pobla-

ción involucrada. 

La satisfacción de las necesidades reales de la pobla-

ci6n no se logra sobre la base de un aumento considerable en 

la tasa de crecimiento económico. Este crecimiento tiene 

que ir acompafiado de cambios cualitativos y estructurales 

que reduzcan considerablemente las diferencias r~gionales, -

sectoriales y sociales, por lo que, se deberán definir obje

tivos y politicas sobre empleo, educaci6n, salud, nutrición, 

vivienda, bienestar d~l nifio, participación de la juventud -

y la mujer en el proceso de desarrollo. Estas políticas de-
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perán definir programas espec!fic~s en cada una de las --

mismas. 

Un programa es integral en la medida en que logre la -

participaci6n de la población. El proceso de desarrollo de

be lograr una transformación del hombre, así corno una 2odifi_ 

cación del sistema de producción de los bienes y servicios. 

"A través de la participación se alcanza una dimensión de -

"Desarrollo Humano", que implica un proceso dentro del cual 

los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos se 

ponen en juego, con el propósito de crear condiciones de esta

bilidad y bienestar y de asegurar un nivel de vida mínimo 

compatible con la dignidad humana" .. .!/ 

Tomando en consideración lo anterior, el carácter inte-

gral del PRODERITH impone condiciones estrictas en su diseño 

metodol6gico, para el logro de sus objetivos propuestos. El 

presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el 

PRODERITH y a la vez, intenta analizar su metodología de im

plementaci6n, ésto, mediante su estructuración interna y los 

resultados logrados en la primera etapa que comprende de 

17 ASTúñILLOS BÁLLINÁS J .A. ••Bases para la Formulación, Eje
cusi6n y Evaluación de Programas Integrados." Tesis, Fa
cultad de Economía. UNAM. 1978. 
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1978 a 1982, tanto a nivel programa general, como de los re

sultados del Proyecto Zapotal en particular. 

La tesis en la cual se sustenta el presente trabajo, es 

demstrar que el disefio metodológico del PRODERITH no genera -

el conocimiento suficiente en la etapa de implementación y -

ejecuci6n para promover, orien~ar, cuantificar y determinar 

los cambios cuantitativos y cualitativos de la realidad eco

nómica y social de los proyectos en beneficio de la pobla--

ción. 

Los cuestionamientos al PRODERITH para dar respuesta a 

la tesis planteada, objeto del presente trabajo, están sus-

tentados en la investigación de documentos y estudios relati 

vos al programa, incluyendo e incorporando de esta manera, -

la aportación de un sinúmero de profesionistas planificado-

res, proyectistas y extensionistas que laboran en el -----

PRODERITH. La parte teórica por igual, incluye la incorpor! 

ción de las teorías definidas sobre planeación y programa--

ci6n integral, esto corresponde también al esfuerzo de inte

lectuales e instituciones dedicados al ramo. 

En consideración a lo anterior, no se aportan cosas nu~ 

vas en lo concerniente a la teoría y a la práctica de la mis 

ma, lo único que se realiza, es una crítica a la implementa-
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ci6n del prn~ama, es decir; la práctica de la teoría en el 

caso partir.t:.:.rr del PRODERITH. Los cuestionamientos formula 

dos y vertió-:;;: están respaldados por el paso o trayectoria -

que tuve de~-:=~ del programa; en primer lugar, al tomar par

te en el sef~do curso de capacitación para extensionistas -

del PRODERF~ =n el CEICADAR, Unidad Puebla del Colegio Je -

Postgr~duad~ le la Universidad de Chapingo; y en segundo l~ 

gar, al labc~:r como Jefe del Area de Evaluaci6n del Equipo 

de Asistenci~ ~écnica en 1980 y después formar parte del --

equipo de Ap·.') Operativo, todo esto, en el proyecto Zapotal

Tabasco. Lu::éu entonces, los cuestionamientos y críticas al 

programa tic::-~ base de sustentaci6n cognoscitiva del 

PRODERITH, ~· :i. formular y vertir éstos, acepto y asumo en -

forma integr; ... la responsabilidad de los mismos·. 

Dedico fr~e modesto trabajo a mis padres Aurelio Salga

do Anzo y Ri<::. Roque de Salgado, que primero me dieron el - -

ser y des pué: ·_.1 conformación como hombre, individuo y pers2_ 

na. Tambie~ ~n especial carifio a mi abuela Fermina y á mis 

hermanos Jav.:.·:, Jesas, María Esther y Socorro. 

Con agr~cimiento sincero, a mi esposa Luz Estela, por 

su decidido ZTIYO de todo tipo y su constancia para estimu- -

!arme a segur 1delante. A mi hijo Jaime Aurelio va esta de 

dicatoria ce:: ~ado mi carifio. 
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CAPITULO I 

M A R C O T E O R I C O 

1.1. PLANIFICACION INTEGRADA. 

La década de los setentas está caracterizada por la cri 

sis en el contexto mundial de los modelos de crecimiento y -

desarrollo social que sustentan todos los países. Modelos 

que en algunos casos, se basan en el crecimiento de uno o va 

rios sectores económicos con el consiguiente rezago de otros, 

confiando en que las continuas y elevadas tasas de crecimien 

to de dichos sectores, resolverán a la larga las deficien--

cias y desigualdades nacionales. Otros, basados en las posi 

bilidades de un margen limitado de exportaciones, para los -

cuales en los últimos años las tasas de crecimiento han sido 

bajas, debido en parte al empeoramiento de la relaci6n de in 

tercambio y a las insuficientes inversiones productivas. 

Otros más, que en la misma década han generado ganancias 

inesperadas vía recursos petroleros, en que la capacidad au

tónoma de decisiones está limitada principalmente por la de

bilidad del mecanismo administrativo, la escasez de personal 

técnico especializado y la actitud tradicional con respecto 

al manejo de la connotaci6n desarrollo. 

Las diversas crisis acumuladas en lo interno, se mani-
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fiestan en fuertes caidas en los ritmos de crecimiento de -

las economias, decreciendo en forma notable el producto in-

terno bruto hasta hacerlo negativo en algunas de ellas. Los 

desajustes de la oferta y demanda globales internas, provo-

can fuertes desequilibrios que desembocan en crisis inflaci~ 

narias, que conllevan a incrementos en los costos de produc

ción e incrementos de precios en los bienes y servicios al -

consumidor final. 

En el ámbito externo, el fen6meno inflacionario en las 

economías en vías de des•rrollo, det~riora las. relaciones de 

intercambio comercial al bajar la competitividad de la pro-

ducción en el mercado internacional. Las devaluaciones mone 

tarias como politicas· para increme.ntar esta competi ti vi dad 

comercial, lejos de atenuar el problema, lo agudizan al in-

crementar los déficits en las balanzas comerciales y presio

nar ~stos sobre las situaciones económicas particulares de -

las economías. En la dinámica de la crisis aparece con ma-

yor intensidad el endeudamiento externo como producto del 

desequilibrio interno y externo de las economías en vias de 

desarrollo. 

La dependencia externa comercial y financiera se agudi

za notablemente hasta niveles en que las economías en vías -

de desarrollo para ser sujetas de crédito externo, se tienen 
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que ajustar a lineamientos generales preestablecidos por las 

' instituciones financieras internacionales, detrás de las cua 

les, se encuentra el capital e intereses de las naciones de

sarrolladas y hacia las cuales se orientan para sus benefi-

cios las políticas comerciales y financieras que agudizarán 

aún más la dependencia externa. 

La insolvencia del sistema productivo y del sistema fi

nanciero de las economías en vías de desarrollo, paralelo a 

los desequilibrios internos de las economías desarrolladas, 

le dan un aspecto internacional a la crisis económica. 

La caracterización comQn en los modelos de crecimient6 

adoptados, es la ausencia de la planificaci6n en todos los -

runbitos de la realidad nacional, o en caso de existir ésta, 

ha sido en forma parcial y sectorial aislada del todo nacio

nal. Esta forma de planificación tradicional carece de ob-

jetivos, estrategias y metas definidas a corto, mediano y -

largo plazo; predominando programaciones inmediatistas para 

el presente, descuidando las vinculaciones con el futuro me

diato. 

La visi6n de la realidad nacional como un todo fundamen 

ta y condiciona un "Criterio Unificado" lf para el análisis 

lf O:l':.J. "Informe sobre un criterio unificado para el análisis y la pla
nificación del desarrollo". 25 oct., 1972, E/CN. 5/ 4 77, Párrafos 20, 
21 y 22. 
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y la planificación del desarrollo, instrumento en el cual se 

integran plenamente el criterio econ6mico y el criterio so-

cial, en el que la politica econ6mica debe servir de base a 

objetivos sociales, al mismo tiempo que a objetivos econ6mi-

cos y a la inversa. El "Criterio Unificado" conceptualiza -

el desarrollo como fen6menos inteligible susceptible de diaK 

n6stico, en el cual se supone la existencia de la capacidad 

humana de conformar el futuro con fines humanos; decidiendo 

la' sociedad por consenso g~neral las opciones y los sacrifi

cios que requiere el desarrollo. 

Las formas de enfocar el desarrollo conjuntamente con -

l~ situación critica mundial, requiere de la definición de -

estilos de desarrollo, es decir, las diferentes combinacio-

nes de fines y medios aplicados a las diferentes modalida--

des reales de crecimiento y cambios.'' El estilo real de de- -

sarrollo es el sistema empiricamente observable de cambios -

interrelacionados. En base al estilo real de desarrollo se 

define el estilo preferido de desarrollo, el cual se refiere 

a lo que los dirigentes politicos nacionales, el organismo -

de planificaci6n o algún otro agente importante de la socie

dad desean o esperan que suced~'!/ . 

El estilo real de desarrollo se determina en el análi--

2/ Ibídem. Párrafos 28 y 29. 
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sis del diagn6stico, en la caracterizaci6n de la problemáti-

ca, su intensidad, tendencia y contradicciones; resultante -

del diagnóstico es, un esquema de la realidad que se está -

dando. La conjugación objetiva de los estilos de desarrollo 

(real y preferido) en forma congruente y coherente, permiti

rá definir un esquema de estilo de desarrollo aceptable y -

viable para la sociedad. Aceptable por la importancia que -
1 

da el bienestar y a la equidad humana y viable por su compa-

tibilidad con los diversos recursos que la sociedad nacional 

pueda movilizar según se necesiten, para funcionar y desarr~ 

liarse a largo plazo sin trastornos. Combinando estos aspe~ 

tos, el criterio minimo para la evaluación de un estilo de -

desarrollo propuesto, puede resumirse como el grado en que -

el estilo de desarrollo permite a una sociedad funcionar a -

largo plazo para el bienestar de todos sus miembros. 

En el avance hacia la concepción de la Planificaci6n In 

tegrada de la realidad que se presenta en forma de hechos 

complejos, el criterio unificado antecede al enfoque integr! 

do. Esta alternativa sostiene la necesidad de revisar las -

políticas nacionales de manera de lograr una reorientación -

hacia una mayor consideración del desarrollo integral, insis 

tiendo en la necesidad de que el crecimiento económico vaya 

acompañado de cambios cualitativos y estructurales, que re-

duzcan considerablemente las diferencias regionales, secto--
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riales y sociales en el ámbito nacional de los países. 

Se define la Planificación Integrada como un desarrollo 

de formas, métodos y procedimientos y organismos que permi-

ten la necesaria intervenci6n de todos los factores decisi--

vos en el momento adecuado, uno de los más importantes es la 

incorporación de la opinión pública en las fases pertinentes 

del proceso. "La Planificación Integrada quiere hallar un -

equilibrio en el interés público a largo plazo, entre fines 

opuestos y asignaci6n de recursos ... es un concepto amplio, 

que va desde la simple coordinación de dos sectores o nive-

les de planificación a una planificación global, que implica 

la integraci6n de fines y procesos". ~/ 

En la Planificación Integrada, las necesidades y aspir~ 

ciones se armonizan con los objetivos de dP.sarrollo, de man~ 

ra que la sociedad participe en forma activa y organizada. -

Los objetivos y metas generales y específicas son compati--

bles con la sefialada en la estrategia, plan y programas de -

desarrollo nacional y regional. 

'I Un enfoque integrado exige una politica amplia para la 

regionalizaci6n del desarrollo: la división del país en una 

~! ONU:CEPE "Seminario sobre la Planificación Integrada"; 
18 al 22 de junio de 1979.Centro de Estudios de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente. Bcrgen Noruega. 
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jerarquía de regiones principales y subregiones según algu-

nos criterios coherentes, directrices claras en el plano na-

cional para la distribuci6n espacial de los fondos de inver

si6n y otros estímulos para el desarrollo y una red de órga

nos de planificación regionales y locales que combinen los -

conocimientos técnicos con la participaci6n de los ciudada-

nos" 1/. 

1.2. PLANES DE DESARROLLO REGIONAL. 

La regionalización del desarrollo parte de las desigual 

dades regionales, resultantes de los diferentes estilos de -

desarrollo de los países latinoamericanos que no han afecta

do por igual a todas las regiones de un mismo país. Bl creci 

miento económico ha provocado disparidades y desigualdades -

regionales con una inadecuada distribución del mismo entre -

regiones y entre diferentes estratos sociales. El desequil! 

brio entre los diversos sectores productivos inter o intrare 

gional es evidente, el rezago del sector agrícola frente a -

los demás sectores es generalizado, localizándose un menor -

ingreso perc~pita en la población rural, con la consecuente 

ONU: 
lisis 

"Informe sobre un criterio unificado para el aná-
y la Planificación del Desarrollo";25 oct. 1972. 
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insatisfacción de las necesidades básicas. 

La concentración de recursos y de población, así como 

un mayor nivel de vida en determinadas &reas, son caracterí~ 

ticas generales en los paises latinoamericanos; siendo fund~ 

mental para romper este esquema la redistribución en el esp~ 

cio de todo tipo de recursos que aproximen a niveles acepta

bles de bienestar las diferentes regiones de un país. Es en 

el aspecto espacial donde puede lograrse un mayor equilibrio 

entre la oferta y la demanda de trabajo y distribuir con más 

uniformidad el ingreso por todo el territorio nacional. Una 

mayor participaci6n, tanto en la generación como en la dis--

tribución del producto que se traduzca en un mayor bienestar 

regional, es hacia donde está orientado el desarrollo regio-

nal, entendiéndose éste como "el proceso que afecta a deter-

minadas partes de un país, las cuales reciben el nombre de -

regiones ••. Se considera como un proceso amplio que abarca -

todas las actividades de las entidades participantes en sus 

múltiples interrelaciones ..• Abarca la interacción del ser -

humano con la zona geográfica circunscrita, la cual se refleja 

en la estructura del uso de la tierra y en determinadas con

secuencias para el medio .•. El desarrollo regional se logra 

mediante cambios estructurales". 'i/ 

!/ ILPES~'Ensayo sobre planificación regional del desarrollo'' 
Siglo XXI. M~xico. 
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Los planes de desarrollo regional son los instrumentos 

para lograr disminuir las desigualdades sectoriales, socia-

les y regionales en un país. En estos planes se establecen 

las directrices y políticas de desarrollo, así como las me-

tas cuantitativas que deberán alcanzarse en un lapso previs-

to, describiendo los medios para alcanzar estas metas. 

La perspe~tiva de implantaci6n de planes de desarrollo 

region~l, plantea problemas en lo referente a los criterios 

a utilizar para la definición de unidades espaciales homogé-

neas. 

Las unidades espaciales se conocen con el nombre genéri 

co de regiones, para la definición y delimitaci6n de estas -

áreas, siempre y cuando se trate de áreas conexas y no <lis-

continuas, existen los siguientes criterios de agrupaciqn: -

Conceptos de Región; Características, Variables e Indices; -

Modelos de Regionalizaci6n; Divisi6n Administrativa del País 

y Divisi6n Estadística del País. 

Los planes de desarrollo regional deben caraºcterizarse 

por su enfoque integral de la regi6n, considerando las dife

rentes alternativas para incrementar la producci6n, el ingr~ 

so y el bienestar de la sociedad, e implican la implementa-

ci6n en algunos casos de programas de Desarrollo Rural Inte-
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grado. 

1.3. DESARROLLO RURAL INTEGRADO. 

"El Desarrollo Rural Integrado es concebido como un pr~ 

grama para la implementación simultánea de actividades de -

planificación de prn~6sito m61tiple. Esto implica activida-
• 

des a nivel macro y micro en los tres sectores de la econo--

mía: agricultura, industria y servicios y en relación a los 

aspectos econ6micosi sociales, físicos y organizacionales -

del proceso de desarrollo. La simultaneidad implica la pla

nificación coordinada de tales actividades, cuyo resultado -

conducirá a la formulación de un plan compuesto de proyectos 

concretos para su implementaci6n. La implementación es na-

turalmente un proceso de pasos consecutivos, guiados por un 

método de planificación simultánei'~/. 

El diseño de los programas de desarrollo rural integra

do antecede a la realizaci6n de acciones en el área elegida. 

El diseño debe responder orgánicamente a la definici6n de lo 

que se pretende alcanzar en el área. Las principales etapas 

del disefio del programa son las siguientes: I) diagnóstico 

del área; II) determinación de objetivos, metas y recursos; 

III) delineación de proyectos y acciones; IV) organización 

para la ejecución y V} establecimiento del sistema de -

Y ClJNACYT!' Desarrollo Rural Integrado. Raanan Weitz:• ~léxico, 1981. 
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seguimiento, control y evaluaci6n. 

La definici6n y caracterización de la problemática eco

nómica y social, se logra a través de los instrumentos de -

abstracci6n y medición de los fen6menos, tales como: concep

tos, categorías, variables, indicadores e índices. Las ca-

racteristicas necesarias de los instrumentos de medición en 

el diagnóstico para los programas integrados son: 

" I) Estarán referidos a aspectos descriptivos y aspec

tos estructurales. 

U) Se definirán en t~rminos cuantitativos y cualitati 

vos. 

III) Deben desprenderse de los requerimientos del aná-

lisis y mantener al propio tiempo su objetividad. 

IV) Deben ser complementarios al análisis integral pr~ 

puesto, por .lo que deben interrelacionarse de man~ 

ra de abordar un programa desde diferentes perspe~ 

ti vas. 

V) Deben considerarse las diferentes estructuras de -

la sociedad y no pretender reflejar fen6menos me--
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·díante cuantificaciones promediales. 

VI) Deben tener intencionalidad a fin de facilitar la 

selección del cúmulo de información que se recoge. 

VII) Deben clasificarse de acuerdo con las funciones de 

análisis establecidas. 

VIII) Deben permitir el seguimiento, control y posterior 
7 /' evaluación del programa"-,_, 

1.3.1. CRUCE DE FUNCIONES. 

El Desarrollo Rural Integrado considera el proceso de -

planificación como un cruce de funciones, o sea, el punto de 

encuentro a nivel regional de dos diferentes actividades de 

la planificación: la función vertical y la función horizon-

tal. 

La función vertical de la planificación regional impli

ca la coordinación de la planificación a nivel micro con la 

planificación regional y la coordinación de la planificación 

.. J.} ASTUDILLOS BALLINAS, J .A. "Bases para la Formulación, -
Ejecución y Evaluación de Programas Integrados".Tesis1 -
Facultad de Economia, UNAM, 1978. 



19. 

regional con la de nivel macro. La funci6n vertical debe 

abarcar todos los sectores económicos y elementos fisicos de 

la región. 

La función horizontal abarca una amplia gama de activi

dades: la coordinaci6n intersectorial, la traducción de los 

principios del desarrollo a términos de planes físicos ade-

cuados a las condiciones particulares de la regi6n y de la -

conversión del plan general de desarrollo en proyectos con-

cretas implementables. 

El cruce de funciones constituye el punto de encuentro 

de las actividades de la función vertical y de la función -

horizontal, la consumaci6n de este cruce es el Plan de Desa

rrollo Regional Integrado. 

1.3.2. ELEMENTOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO. 

Los principales elementos para dar respuesta a los ob-

jetivos y metas de los programas de desarrollo rural integr~ 

do, en la implementación y ejecución de los proyectos parti

culares son: 

I) Estrategia de desarrollo rural. 

II) Participaci6n de la poblaci6n. 
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III) Extensionismo agropecuario 

La estrategia en el enfoque integrado debe considerar 

los elementos siguientes: I) diversificación de la unidad -

de producción; II) organización de productores; III) Servi 

cios institucionales de apoyo y IV) industrialización rural. 

El éxito de un programa de desarrollo puede ser logrado 

s6lo si es formulado para y con la participaci6n de la pobl~ 

ci6n local. Dicho programa debe expresar los deseos, aspir~ 

ciones y valores de la población involucrada. La participa

ción activa de la población local en la formulación del plan 

es uno de los medios más efectivos para ganar su confianza. 

El objetivo de participación incluye también la organi

zación gubernamental que debe estar estructurada en forma 

adecuada para lograr la participación de la población. 

La filosoffa del extensionismo agropecuario, se basa en 

el desarrollo integral de la población rural, dentro de un -

sistema socioeconómico, cultural y polftico en el cual parti 

cipa activamente en su conformación y en sus cambios socia-

les. 

El servicio de extensión agropecuaria pugna por elevar 
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el nivel de vida y las condiciones econ6micas del sector ru

ral, además, busca alcanzar formas superiores de organiza--

ci6n, producci6n y participaci6n social y ·esto puede llevar

se a cabo solo a trav~s de un proceso educativo-formativo de 

la población rural que le permita por sí misma, lograr la 

transformaci6n qe su propia realidad. 
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CAPITULO 2 

PROGRA.'IA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO DEL TROPICO HUMEDO 

ASPECTOS GENERALES. 

El Trópico HGmedo mexicano se localiza en la zona golf o 

y sureste. en la parte oriental de la Reptlblica Mexicana. --
2 Tiene una extensi.ón de 459, 374 Km , superficie que represen-

ta el 231 del territorio nacional. Abarca i,044 municipios 

ubicados en 11 Estados (lámina No. 1). En esta zona el go-

bierno federal ha visto como posible,desarrollar e incorpor

rar a la producción intensiva comercial en un plazo de 25 

años 3.6 millones de ha. que están subutilizadas; con una po 

blación calculada en 8.6 millones de habitantes para 1980, -

habitando en comunidades rurales; para ello, se implementa -

el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo 

(PRODERITH) • 

Para incorporar y desarrollar 3.6 millones de ha. se e~ 

tablecen dos fases en la estrategia que permita abordar ese 

potencial. La primera fase incluye un periodo de duración -

de 15 años a partir de 1978 e incluye el desarrollo de 2.4 -

millones de ha. que corresponde a los mejores suelos. La se 

gunda, con una duración de 10 años, prevee el desarrollo de 
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las 1.2 millones de ha. restantes, en los suelos de menor --

potencial. Dentro d~ estas fases de planeación se establece 

un desarrollo por etapas y subetapas; la primera etapa del 

PRODERITH comprende un período de 5 años de 1978 a 1982. 

La situac~ón crítica del trópico húmedo mexicano, se de 

fine y caracteriza en lo general, de la forma siguiente:" I) 

alteración progresiva de la ecología; II) estancamiento e -

involuci6n de los sistemas tradicionales de producción; III) 

formas alternativas de ocupación y uso del suelo, ganadería 

poco eficaz para la producción, generación de empleos y con

servaci6n de los recursos naturales; IV) alteración induci

da de los hábitos de consumo que ha provocado el incremento 

en la importaci6n de alimentos básicos, granos y hortalizas 

para la zona y; V) aumento de la poblaci6d1!/ Los estu-

dios de tipología de productores, indican que el 52% son 

agricultores de infrasubsistencia, 42\ de subsistencia y só

lo el 6\ agricultores comerciales. 

2. 1 • LINEAMIENTOS GENERALES. 

En base a la problemática general descrita, se formulan 

los lineamientos generales del PRODERITH, de la siguiente --

!/ SARH-CPNH-PRODERITH. "Evaluaci6n' Intermedia". Mayo 1980. 



I.J\M!Ni\ No. 1. RE!:ION uru, Pl!OlllfünI 

'" .¡.... 
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forma: 

Definici6n de Desarrollo. PRODERITH conceptualiza el''de 

sarrollo como un proceso social iterativo de aprendizaje, n~ 

gociaci6n, aplicación, crítica y rectificaci6n de los acont~ 

cimientos que afectan a una sociedad y que le permiten a és

ta en la medida en que recorre ese camino en forma concien--

te, adquirir un mayor control del medio ambiente físico, so

cioeconómico, político e institucional"·~_/. 

Objetivos: Los objetivos generales· del PRODERITH son: -

I) incrementar la producción agrícola, pecuaria y forestal; 

II) mejorar el nivel de vida de los productores y sus fami--

lías y; III) evitar la degradación de los recursos naturales 

de la región. 

Estrategias. Los mecanismos con los cuales se organiza 

el desarrollo en la zona del programa son los siguientes: 

I) Una participación coordinada, en un marco integral 

de planeaci6n. 

II) Atacar proyectos en áreas homogéneas. 

III) Integrar proyectos específicos de investigación 

agrícola, pecuaria y forestal. 

y SARH.-CPNH-PRODERITH. "Documento Básico del PRODERITH!' Mar 
zo, 1979. 
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IV) Asegurar los nexos entre la investigaci6n, asisten 

cia técnica, crédito y capacitaci6n. 

V) Establecer un desarrollo por etapas. 

VI) Crear, fomentar y fortalecer las empresas campesi

nas de autogestión. 

VII) Inducir la participación campe~ina en planes loca

les de desarrollo. 

Metas Qara 1978-1982~ Para esta primera etapa se plan~

tearon las ~etas ~iguientes: 

I) Incrementar el ingreso de 3,500 productores en 

54,000 ha. de 6 proyectos intensivos, a 4 veces su 

nivel actual. 

II) Incrementar el ingreso de los productores en 500,000 

ha. en un 50% de su nivel actual. 

III) Probar y afinar una metodologia para el desarrollo 

agropecuario del tr6pico húmedo. 

IV) Institucionalizar el proceso de desarrollo rural -

integrado en el trópico 11úmedo en el ámbito de la 

SARH. 

V) Capacitar a 500 profesionistas de alto nivel en la 

implementación de programas de desarrollo rural en 

el trópico húmedo mexicano. 
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Metas a Mediano y Largo Plazo. Entre éstas las de ma-

yor importancia son: I) alcanzar una tasa promedio de 81 -

anual de crecimiento del valor de la producción agropecuaria 

a precios constantes en la regi6n considerada y II) generar 

empleos adicionales en la región, que permitan retener en el 

sector primario a 300,000 productores. 

2.2. COMPO~ENTES DEL PROGRAMA. 

En la b6squeda de una participaci6n coordinada institu

cional que se haga incidir en las áreas del programas, se d~ 

finen 3 componentes fundamentales del PRODERITH: I) proyec

tos intensivos; II) asistenci~ técnica; III) refuerzo a la 

investigación agrícola, pecuaria y forestal. · 

Proyectos Intensivos. Los sitios intensivos son las 

áreas experimentales en las cuales inciden los componentes -

básicos de la estrategia del programa. En estos sitios se -

trata de probar la validaci6n de determinados patrones de 

uso del suelo; ganar experiencias en problemas de control hi 

draúlico y generar una estrategia de transición que vaya de~ 

de las formas actuales de organización y de producci6n en -

los diversos ~ipos de economías campesinas, a otros compati

bles con las innovaciones de todo orden que supone el desa-

rrollo rural. 
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La metodología de localización de los sitios intensi--

vos está sustentada en estudios realizados para definir las 

zonas homogéneas, e~ las cuales se definen cuatro tipos de -

áreas: area represen~ativa, area expansiva, area con Estudio 

de Gran Visión y Are~ Intensiva. Los estudios realizados 

son: I) Estudios de ~~an Visión; II) estudios de esquemas y 

álternativas y III) estudios realizados en la fase de imple

mentación y ejecuci6n de los proyectos. 

Para definir las grandes áreas homog6neas· y de las cua

les los sitios intensiYos son representatiios, se calcularon 

los indicadores siguieri:.es: 

Fisicos: Precipitación, escurrimiento generado, escurri 

miento disponible, áreas planas, suelos aptos para la agri-

cultura, disponibilidad de aguas subterráneas, contaminación 

potencial, dafios por ave4idas, necesidad de drenaje, necesi

dad de riego, riego por eTosi6n. 

Socioecon6micos: Der:sidad de población, migración 

1950-1960, migraci6n 1960-1970, índice de pobreza de la PEA 

total, índice de pobreza de la PEA agropecuaria, ocupación 

agropecuaria e industrial, importancia del riego, importan~

cia de la ganadería, nivel ce educaci6n, grado de nutrición, 

nivel de servicios Je agua potable, grado de urbanizaci6n. 
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Servicio. de Asistencia Técnica. Este componente se --

plantea la consecusión de los objetivos siguientes: I) capa

citación del servicio de extensión; II) establecimiento de 

los programas de asistencia técnica a los productores de los 

proyectos intensivos y en sus áreas de expansión, en un to-

tal de 500,000 ha., y III) ccnstrucción y operación del Cen

tro de Capacitaci6n para el Servicio de Extensión en el Tró

pico Húmedo. 

Refuerzo a la Investigaci6n Agricola, Pecuaria y Fores

tal. El refuerzo a la investigación se plantea en base a -

los siguientes objetivos: I) refuerzo a la capacidad insta

lada en materia de investigación; II) realización de progr! 

mas de investigación en el ~=bito del PRODERITH y III) las -

instituciones nacionales par:icipantes en un marco de coor-

dinaci6n son: INIA, INIP, I~IF y CSAT; las instituciones in

ternacionales a través de asesoria t6cnica son: FAO y BIRF. 

2.3. PROGRAMAS DEL PRODERITH. 

El PRODERITH define programas especificas en ~u primera 

etapa de implementación y ejecución, con objetivos y metas -

particulares congruentes con los lineamientos generales; los 

programas_definidos son: 
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Programa de Planeaci6n y Coordinaci6n. Para este progr~ 

ma sus principales o~jetivos son: I) Plan Indicativa para el 

·Trópico Hfimedo; II) ~ecanismo de Rotroalimentaci6n de la 

Información genera¿a; III) coordinaci6n en cada una de las 

fases de ejecuci6n del programa. Entre las metas formuladas 

las que merccn mayor atención es la definición y operación -

de un sistema de monit0reo y evaluación. 

Programa de Infraestructura. Se programaron en cada 

uno de los proyectos intensivos obras de infraestructura, 

principalmente: red de drenaje, nivelaci6n de suelos, desmo~ 

tes, red de caminos, obras de derivaci6n, red de distribu--

ci6n, mejoras territoriales, obras de defensa, sistema de g~ 

teo, sistema de pozos y obras de almacenamiento. 

Programa de Investigaci6n. El programa de investigaci6n 

comprende: I) construcción de tres centros integrales de in 

vestigaci6n en Huimanguillo, Tabasco; Papaloapan, Ver., y 

Costa de Chiapas; II) Canstrucci6n y apoyo a cinco campos -

experimentales pecuarios en Tizimin, Yuc.; Paseo del Toro, -

Ver., Balancán, Tab.; Ca~peche, Camp,, y Pichucalco·, Chis.; 

III) en lo referente a la investigación forestal se program6 

la construcción del Centro de Investigaci6n Forestal del Tr6 

pico Húmedo (CIFTROH); así como, los campos experimentales -

de Bacalar, Quintana Roo y Escárcega, Camp. 
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Programa de Asistencia Técnica. Este programa establece 

el vrnculo entre los productores y en general con la pobla-

ci6n que recibe los beneficios de estas acciones. Se esta-

blecen las metas siguientes: I) integración de doce equipos 

de extensionistas; II) realizaci6n de 500 experimentos en -

parcelas de productores cooperantes; III) formulación de 15 

módulos tipos; IV) asistencia técnica en 500,000 ha.; V) im 

plementaci6n de un sistema de monitoreo y VI) coordinaci6n -

con los programas de las diferentes dependencias oficiales. 

Programa de Apoyo Operativo. Las metas formuladas en -

este programa son: I) crédito refaccionario por 530 millo-

nes de pesos; II) formulación e implantación de 30 planes -

locales de desarrollo; III) 4,000 huertos familiares; IV) 

campañas de sanidad animal en especies menores y V) 200,000 

horas/hombre en información y capacitación a productores. 

Programa de Desarrollo de Recursos Humanos. Se diseñó -

un programa especrfico de capacitación para el PRODERITH. 

Las metas formuladas son: I) c~pacitación y formación de ex 

tensionistas para integrar doce equipos; II) diseño y cons

trucción del Centro de Capacitación del Servicio de Asisten

cia Técnica para el Tr6pico H6medo; III) 30 cursos cortos, -

SO viajes de estudio, formación de 40 profesionistas a nivel 

de maestrra y doctorado y 200,000 horas/hombre de capacita-
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ci6n a productores. 

2.4. CUANTIFICACION Y PROGRAHACION DE INVERSIONES. 

Para la primera etapa se cuantificaron y programaron 

las necesidades de inversi6n, con un monto total de 3,500 mi 

llones de pesos. Se identificaron en cada uno de los proye~ 

tos las limitantes de orden físico, técnicas-productivas, s~ 

cioecon6micas e institucionales; con el objeto de eliminar -

estas limitantes se cuantificaron las inversiones, conside--

rándose los siguientes conceptos: infraestructura, servicios 

de apoyo, construcción de centros de investigaci6n y activi-

dades de planeaci6n. 

INFRAESTRUCTURA. 

PROYECTO DISTRIBUCION ANUAL DE LA IN- INVERSION TO-
VERSION (Millones de' pesos) TAL (Millones 

---------- de Eesos) 

1ll.L illL ~ 1l.!!__ lill_ 

TANTOAN 30 30 
ATOYAC 30 so S2 132 
TESECHOACAN 23 50 70 56 199 
ACAPETAHUA 30 60 60 38 188 
TI: I~IIN 20 so 36 00 106 
ZAPOTAL 23 50 42 115 
T O T A L ~§ ~¡g H~ ~Q~ ~ª ¡¡g 
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CONSTRUCCION DE cp;rROS DE INVESTIGACION 

----
CONCEPTO DISTRIBUCION ANUAL DE LA IN-- DNERSION 

VERSrm; (millones de pesos ) (Millones 
---- ____ sos). 

lill__ 1.\979 

I) F.dificación de 32 SD 
Centros de In-
vestigación 

II) F.dificaci6n - -t-0 
del Centro de 
Cap. para el 
Serv. de Ext. 
del Trópico 
Húmedo 
TOTAL 32 tZ:!J 

SERVICIOS DE APOYO 

I). Tenencia de la tierra 
II) Organización 
III) Capacitación 

PO Investigación 
V) Servicio de Extensi.5n 
VI) Crédito 

1980 1981 1982 ----
40 

20 

60 

TO TA L 

152 

60 

212 

58 

42 

20 

800 

340 
530 

TOTAL 
de p~ 



.. ACTIVIDADES DE PL.-t.,EACION 

IMPREVISTOS E rNFL.\CION 

RESUME~ 

Infraestructura 
Construcción de Centros de Investigación 
Servicios de Apoyo 
Actividades de Planeaci6n 
Imprevistos e Inflación 
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IKVERSIO~ TOTAL 
(Millones de p~ 
sos) 

252 

476 

770 
212 

1,790 
252 
476 

El Crédito de A\"io se calculó y programó en un monto -

total de 274 millones de pesos, para la adquisición de insu

mos. Estos créditos son contratados por los productores con 

las diferentes instituciones crediticias que dan servicio en 

el area del programa. 

2.5. ESTRUCTURA OPERATIVA. 

La estructura operativa diseñada para la impl·ementaci6n 

y ejecución del PRODERITH tiene por objeto lograr la partici 

paci6n institucional ~n un marco integral de planeaci6n. con 

el propósito de definir conjuntamente un s6lo programa que -

norme las acciones de cada una de las instituciones partici-
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pantes en los proyectos específicos del PRODERITH. Otro pr~ 

pósito de la estructura operativa diseñada es la promoción -

del PRODERITH, sus ~bjetivos, estrategias y metas, en la tea 

tativa de enrolar a la poblaci6n involucrada, hacia la cual 

esta orientando el programa, hasta obtener de manera directa 

la participación de :a misma. 

En el inicio de la operación del PRODERITH (1978), la -

estructura operativa en el nivel central la compone los si-

guientes elementos: Comité Tecnico Central y Coordinaci6n -

General. El Comité Técnico se formaliza mediante el establ~ 

cimiento de un convenio entre las diferentes dependencias -

que participan en el ¿esarrollo del Tr6pico Húmedo; este co

mit6 define lineamientos y estrategias generales, aprueba -

los presupuestos y prc¡ramas y revisa los informes periGdi-

cos que se elaboran. Fara la Coordinaci6n General sus atri

buciones son: la coordi=ación del programa, la relaci6n con 

los organismos internacionales, apoyo al Comité Técnico en -

los rubros de planeació~ técnica y econ6mica del programa, -

formulaci6n de programas y presupuestos, supervisión, moni-

toreo y evaluación de resultados y preparaci6n de informes -

de avances. 

A nivel proyecto, los componentes son el Comité Técnico 

Local correspondiente y la Residencia General de cada proye~ 
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to. Esta última está constituida por las áreas siguientes: 

Apoyo Operativo, Asistencia Técnica e Infraestructura¡ áreas 

que al ejecutar las acciones respectivas de sus programas en 

las zonas de trabajo de los proyectos se constituyen en un -

equipo multidisciplinario. En general para todos los proyef 

tos en su evoluci6n organizativa interna, persisten las mis

mas condiciones y características del proyecto Zapotal, Tab. 

2.6. PROYECTOS REGIONALES 

En base a la metodologta de selecci6n de áreas se defi

nieron los sitios intensivos y las áreas de los proyectos r~ 

gionales: Tantoan-Sta. Clara~ Tamaulipas; Atoyac, Ver; Tese

ch~acan, Ver.; Acapetahua, Chis.; Tizimín, Yuc.; y Zapotal, 

Tab.· (Lámina No. 2). En 1978-1979 se desarrollaron los estu 

dios preliminares y de factibilidad económica de los proyec

tos intensivos Tantean, Acapetahua, Tizimín y Atoyac; en Za

potal y Tesechoacan se realizaron los estudios en 1977. La -

cobertura de todos los estudios realizados es de 260,000 ha. 

La distribuci6n de superficie por proyecto definida y -

calculada segón los estudios realizados es la siguiente: 



Tizim:ín 

Tantoan - Santa Clara 

Atoyac 

Tcscchoacan 

L:'.iinina No. 2. Proyectos Regionales del PROl1ERITll 
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PROYECTO AREA REPRE- ARFA EXPANSI- AREA CON ESllJ AREA INTEN-
SENTATIVA- VA. DIO DE GRA.\J :: SIVA. 
(Miles de ha) (Miles ha.) VIS ION (ha.) (Miles de ha.) 

TA'.ffOAN 230 140 18 17,815 

ít:SEO-IOACAN 220 138 30 4,400 
ATOYAC 200 100 50 14,000 
AC:\.PETAHUA 850 100 25 4,970 
TIZL\fIN 330 125 125 8,200 
Z..®TAL 300 157 30 4,500 

TOTAL ~l~Q Z§Q &Zª ~~ª~= 

Otras ~aracteristicas de los proyectos region~le~ d~l -

PRODERITH según los estudios mencionados son: 

Proyecto Tantoan-Sta. Clara. 

Está situado en la Cuenca baja del Río Pánuco, en ésta, 

se define un uso actual del suelo; predominantemente ganade-

ro y un uso potencial agrícola en .180, 000 ha. Para este pr.Q. 

yecto se plantea un cambio en el uso del suelo a trav~s de -

etapas sucesivas, la primera de ellas considera la ::rpertura 

de tierras al temporal, mismas que al futuro contarán con --

servicios de riego. 

Las obras de infraestructura proyectadas y programadas 
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comprenden: construc.ci6n y acondicionamiento de 35 km. de ca 

minos principales y ~o km. d~ caminos secundarios; construc

ción de Z puentes; construcci6n de 44 km. de drenaje; cons--

trucci6n de una bo¿~ga con capacidad de 10,000 ton.; cons--

trucci6n de un almacén general de 450 m2. 

La rentabilidaó interna del proyecto es del 25%. 

Proyecto Tesecfuoacan. 

En la parte b~ja del Río Papaloapan se ubica este pro- -

yecto; eón un uso actt:ual del suelo predominantemente gan~d~

ro en J63,000 ha., y un uso potencial agricola de 100,00(ha. 

Para la zona de expa::ns i6n, los estudios proponen la s iguien._ 

te distribución del ~so del suelo: 45,540 ha. para la agri~~. 

cuitura; 80,000 ha. ?ara ganaderia semi-intensiva y 12,460 ~ 

ha. para uso margina}. 

Se program6 la .r:onstrucción de: 43. 5 km. de drenes pri!}_ 

cipales y secundarics; construcci6n de un dique de control -

sobre el Arroyo de 13 Cruz con una longitud de 4 km. y una 

altura máxima de 7 m:_ 

La rentabilida¿ interna del proyecto se calcula en 15\. 
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Proyecto falle de Atoyac. 

En la zona del proyecto Valle de Atoyac los estudios -

señalaron un uso actu~l del suelo predominantemente ganadero 

y un uso potencial a~ricola en 87,380 ha. Para esta zona -

los estudios proponen la siguiente distribución del uso del 

suelo: 50,000 ha. para agricultura, 30,000 ha. para ganade-

ría semintensiva y 15,000 ha. para uso marginal. 

La infraestructura· requerida y proyectada es: 64 km. de 

caminos; 23 km. de drenes colectores y secundarios; rectifi

caci6n en 12 kn. del Arroyo Ixcoalco; reacondicionamiento de 

4 unidades de riego, revestimiento de canales en 12 km.; --

construcción de 2 almacenes de 5,000 ton. e/u; desmonte y ni 

velación en 2,000 ha.; construcción de oficinas y campamen-

tos. 

Se calcula una rentabilidad interna del proyecto del --

18t. 

Proyecto Acapetahua. 

En la Costa de Chiapas se localiza el Proyecto Acapeta

hua, en éste se ha identificado un uso actual del suelo 

orientado a la actividad ganadera en 170,000 ha. y un uso po 
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tencial agrlcola de 430,000 ha. ápro~imadamente. En la zona 

expansiva se propone una distribución de uso del suelo de: -

58,000 ha. para agricultura, de las cuales 25,000 podrian -

contar con riego utilizando las fuentes superficiales y esp! 

cialmente las subterráneas; 32,000 ha. para ganadería semi-

intensiva y el resto 1,000 ha. para uso marginal. 

La proyección y programación de infraestructura es la -

siguiente: construcción, rehabilitación y acondicionamiento 

de 28.2 km. de caminos; construcción de 30.km~ de drenes co

lectores y 62 km. de borderfa; limpieza y acondicionamiento 

en 23 km. en los Rfos Dofia María y Cintalapay del Arroyo el 

Zapcite construcción de una bodega con capacidad de 1O,000 

ton. 

Se calcula una rentabilidad. iri.terna -del 40%. ... 

Proyecto Tizimfo 

De manera más detallada, se presenta en el próximo capf 

tulo de este trabajo las principales características socio-

económicas de este proyecto, con el propósito de ilustrar en 

forma clara y precisa la aplicación de la metodología de --

elección de los sitios intensivos de los proyectos regiona-

les definida en el diseño metodol6gico del PRODERITH. 
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Los sitios intensivos es donde convergen todas las ac-

ciones, componentes y programas especificos para el logro de 

objetivos y metas propuestas por el programa; luego entonce~ 

las bases cognocitivas a nivel particular, sobre las cuales 

se fundamentan los esquemas de resultados programados deben 

ser las requeridas (cualitativa y cuantitativamente) por un 

programa de Desarrollo Rural Integrado. Lo anterior es de -

especial interés, ya que sobre la implementación y ejecución 

de los sitios intensivos, el PRODE~ITH se propone la genera

ción de una metodología de producción intensiva que pueda -

extrapolarse y aplicarse en áreas de mayores dimensiones. 

te: 

El Proyecto 3apotal es elegido considerando lo siguien-

I) Se ubica en una de las zonas más representativas -

del Tr6pico Húmedo. 

II) Es uno de los primeros en que se realizaron y ter

minaron los estudios correspondientes a la zona -

intensiva antes de iniciar la ejecución y opera--

ci6n del PRODERITH. 

III) Los servicios institucionales en la zona son acce

sibles. 

IV) Para comparar y analizar los resultados del proye~ 

to en particular y del programa en general. 
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Se t~vo un mayor acceso a la informaci6n del pro-

yecto para el 4esarrollo del presente trabajo. 

VI) Se tiene un mayor conocimiento sobre el proyecto -

en particular. 
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CAPITULO 3 

PROYECTO ZAPOTAL, TABASCO. 

La zona expansiva del Proyecto Zapotal, incluye a la z~ 

na intensiva del mismo. Los diferentes estudios de aquella 

para determinar su problemática general incluyen tambi&n a -

esta Gltirna. La 16gica de exposici6n del presente capitulo, 

seria p~es, presentar las características y lineamientos ge

nerales de la zona expansiva para particularizar en: la expo

s icfo~·: del .área intensiva. Sin embargo, atendiendo. a la me-
. . . 

todologia de implementación del PRODERITH, la cua:1.se·reali-

:a en primer t~rmino de zonas particulares· experimentales -

llamadas proyectos intensivos, y sobre las cuales convergen 

todas las acciones; la exposici6n del presente capitulo se -

hará en la 16gica que impone la implementaci6n del programa. 

El área intensiva difiere del área expansiva, principa! 

mente en los aspectos econ6mico y social, las variaciones en 

el aspecto físico en general no son de gran significaci6n; -

es por ello, que estos últimos se expondrán en el apartado -

que corresponde al área expansiva, tratando las particulari

dades del proyecto intensivo en el apartado correspondiente 

al mismo. 

3.1. ZO~A I~TENSIVA. 
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Los estudios de Gan Visión y de esquemas y alternativas 

en el área de Zapotal, definen un area expansiva de 157,000 

ha. y un area intensiva de 4,500 ha. que corresponden en su 

totalidad al Ejido Zapotal. La zona del proyecto se locali

za en el Estado de Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, 

junto al Complejo Agrícola la Chontalpa. El Ejido está div!_ 

dido por la carretera 180 (llamada Circuito del Golfo) que -

constituye su eje de comunicación con el resto del país, y -

dista 30 km. de la estación Chontalpa del Ferrocarril del Su 

reste (Lámina No. 1). 

3. 1. 1. PROBLEMATICA ESPECIFICA. 

La Problemática Especifica de esta zona que se define -

mediante los estudios realizadosJ presenta las característi

cas siguientes: 

1. Para la clasificación de los suelos por su aptitud 

agrícola, se observaron factores de demérito tales como: dre 

naje superficial, profundidad del nivel freático e innunda-

ción, así como otras características físicas del suelo, como 

son textura y horizontes, presencia de manchas y mota5 de di 

ferentes tamafio y distribución. La resultante es la clasifi 

caci6n de los suelos en cuatro categorías, correspondiendo -

el 10.4\ a suelos de primera: 31.7\ a suelos de segunda, ---
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22.6\ de suelos de tercera y 35.3\ a suelos de cuarta ~n un 

total de 4,562 ha. 

2. En el momento de la dotaci6n ejidal la población -

era de 48 familias, las cuales formaron el núcleo de adjudi- · 

catarios originales de las 4,970 ha. en septiembre de 1939. · 

Para 1976 existía 407 familias d.e las cuales un 22\ no son -

ejidatarios y un 9\ reside fuera del ejido. El tamaño medio 

de .las familias es de 6.2 personas y de 5 el tamafio modal. -

Hay alrededor de 618 hombres en edad activa lo que indica una 

relaci6n de 3.8 dependientes por activo y de 1.5 activos 

por. familias. 

3. Existe un alto grado de concentraci6n de tierras, 

el 40\ de las unidades productivas solo dispone de 5.4\ de -

la tierra, y 9\ de las mismas concentra cerca del 38% de la 

superficie de dotación. Los mecanismos de concentración son: 

compraventa de parcelas, arrendamientos, e instalación de -

prestanombres. 

En relación al ganado, su propiedad muestra índice de -

concentraci6n más agudo aún que los de la tierra, pues mien

tras que el 73\ de las unidades alcanza a poseer apenas el -

5.3~ del ganado existente, más de la mitad de éste se encuen 

tra en poder del 5.6\ de las unidades. 
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4. El uso del suelo presenta alrededor de la mitad de 

la superfici~ del ejido cubierta con pastizales introduci--

dos, mientras que s6lo una de 4 ha. está dedicada a cultivos 

anuales (maíz, arroz y frijol). El maíz ocupa el 66\ del -

area de cultivo, su importancia en la economía familiar es -

netamente de autoconsumo. El arroz ocupa el 22\ de la supeL 

ficie en cultivos anuales y cerca del 6\ de la superficie en 

dotación, se produce fundamentalmente para la venta. Los 

rendimientos promedios en cultivos anuales son del orden de 

760 kg/ha. en maíz p-v, de 470 kg/ha. en maíz de invierno, -

de 610 kg/ha. en frijol y de 1.5 ton/ha. en arroz. 

En relaci6n a los cultivos perennes el área destinada -

gira en torno a las 100 ha. de las cuales un 60\ está cubier 

to con plantas de cacao y el resto por diversos frutales: 

plátano, palma de coco, cafeto, mango, pimienta, toronja, ta 

marindo, aguacate. 

5. Considerando solo los pastos introducidos, la car

ga por ha. es de 1.4 U/A, pero inclyuendo las áreas de pas-

tos naturales el valor no superaría la unidad animal por ha. 

6. El valor bruto de la producci6n agropecuaria anual 

es de 7.5 millones de pesos (para 1976), de los cuales 3.6 -

millones son de origen agrícola y 4 millones de origen pecua 
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rio. 

7. En promedio el ingreso familiar es de casi 22,000 

pesos al año, un 40i es de origen agrícola, un 46t de origen 

pecuario y el resto 14i se deriva de la venta de fuerza de -

trabajo. El ingreso efectivo medio es de alrededor de 

14,000 pesos al año, derivándose en más de un 65% de ventas 

de producción agropecuarios. 

Los ingresos brutos por jornada d~dicada a lá actividad 

pecuaria son de. casi 185 pesos; los dedica.dos a lá agrícola. 

de 64 pés~~ y los dedicado~ a la venta de fuerza de trabajo 

de 35 pesos; -0 sea, el 3.2, 1.1 y 0.6 veces el ~alario mini 

mo rural de Tabasco respectivamente. 

8. El costo del consumo básico es de 16,500 pesos al 

año para una familia de 6 personas que, comparado con el in

greso medio total daria un excedente medio potencial de 

5, 500 pesos. 

9. En la tipología de productores se caracterizan S -

grupos, los cuales son: 1) solareros residenciales o asala-

riados rurales (51 familias); 2) agricultores de infrasub-

sistencia con tenencia precaria (38 familias); 3) agricul-

tores de infrasubsistencia (165 familias); 4) agricultores 
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de subsistencia (SS familias) r 5) ganaderos o productores 

mercantiles (]5 familias) . 

Los antecedentes descritos permiten afirmar que existe 

en Zapotal una tendencia general a la polarizaci6n social y 

económica. Es dable esperar un crecimiento cuantitativo de 

los p~imeros grupos que significan un deterioro de las condi 

cienes promedio de producción y de vida de la mayoría y un -

enriquecimiento del grupo de los ganaderos. El límite de es 

ta tendencia esti dado o por la poca viabilidad sbcial de un 

proceso que genera conflictos tan intensos o por el~go~a--~ 
:;-,'' 

miento del grupo S. 

I) La alta tasa de crecimiento poblacional (5.8\) con 

los consiguientes procesos de subdivisi6n parcela-

ria. 

II) El deterioro de la potencialidad productiva de la 

tierra. 

III) La inacción de las instituciones encargadas de ve-

lar por la situación de tenencias. 

If) El crédito bancario, que ha tendido a concentrarse 

en los ej ida tarios de mejor situación )' a favorecer 

l 
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la actividad pecuaria. 

V) El reducido mercado de trabajo extraejidal, que es inc.!!_ 

paz de absorver el actual excedente de mano de ---

obra (2S.6i de desocupación abierta) aún a niveles 

de renumeración que apenas alcanzan la mitad del -

salario mínimo. 

A partir de la problemática expuesta del s~tio intensi

vo, se definen los objetivos y metas específicos del mismo, 

como instrumentp~ de superaci6n simultánea de lo~ obstáculos 

físicos~ 
1

·t€cnico~ y socioecon6micos descritos. 

; .. '·,· 

3. l.~' OBJETI\"OS Y METAS DEL PROYECTO. 

El objetivo general del proyecto es permitir la evalua-

ción y redefinición sistemática del conjunto de acciones di

sefiadas para superar los obstáculos que impiden el desarro-

llo de la zona. 

De este objetivo general se desprenden los siguientes -

objetivos espec[ficos: 

I) Evaluar la eficiencia t6cnica de un sistema de dre 

naje controlado para mantener niveles adecuados de 
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humedad y manto freático tanto en el estiaje como 

en los períodos de lluvias. 

II) Evaluar la factibilidad agroeconórnica del cocotero 

y de la caña de azúcar con cosechas mecanizadas. 

III) Evaluar a nivel de experimento, la factibilidad --

IV) 

V) 

j 

agrícola de la palma africana en suelos con algu--

nas resti~cciones mayores que aquellas en que tradi 

ci6nalment~ .se practica. 

Ele~ar':su~f1?anciaimente el nivel tecno16gitó en los 
• :, f :-;,. ~;~:e, ·:: :.-

• cÜtt.fvcis:: ·a.J iriafz y .a•rroz as( cÓnío en ia actividad: ··, -, ' . ' . 

' pee Ja ria de cria y ~ngorda ele bovinos. 

Evaluar la viabilidad de la empresa autogestora co 

mo fórmula de organización de productores que rom

pa con el paternalisrno, desarrolle la participa--

ción y asegure una distribución equitativa de in-

gresos entre los beneficiarios .. 

VI) Mejorar sustancialmente el nivel de vida de los be 

neficiarios. 

Metas Cuantitativas, 
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A~gunos de los objetivos descritos suponen el logro de 

las siguientes metas cuantitativas que, en general, deben al 

canzarse antes de los 15 afias de iniciado el proyecto. 

I) Elevar el potencial productivo de la tierra hasta 

alcanzar un valor del producto por ha. que sea del 

orden de 10 veces su valor actual (P/ha. 13,000 P! 

sos). 

. . 

II) Aícanzar un ingreso por familia que sea 4 veces su 

pedor ~·: sus reque r.imi en tos básicos de consumo - - -
'·.' 

(ingresó familiar igual a· 66, 000 pesos mensuales). 

III) Asegurar la ocupaci6n plena de los beneficiarios a 

nivel de 200 jornadas al año por activo. 

IV) Elevar el nivel de escolaridad hasta el óltimo afio 

de primaria; ásegurar el 100\ de asistencia esco--

lar de los nisfto de 6 a 12 aftos y eliminar el anal 

fabetismo en los adultos. 

3. 1. 3. OBRAS Y REQUERIMIEXTOS DEL PROYECTO. 

El tipo de infraestructura propuesto para Zapotal se --

puede definir corno un sistema de drenaje controlado que imp! 
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da l~ inundnci6n prolongada y abata el nivel frefitico en -

los períodos de lluvias excesivos y permita mantener la hum! 

dad requerida en el estiaje. El efecto esperado será el de 

mejorar la clasificación actual de suelos, al eliminar o re-

ducir sustancialmente los factores de demerito encontrados -

en el análisis pedológico; de lograrse ésto, la clasifica---

ci6n de suelos esperada seria de 29.41 suelos de primera; 
J 

3~.5~ suelos de segunda; 36.1i suelos de tercera, desapare--

ciendo los suelos clasificados como de cuarta clase. 

La alternativa seleccionada para el sistema de drenaje 

e~t~ fórmada por dos colectores y 14 drenes principales con 

una lortgitud total de casi 35 km. y por una serie de drenes 

complementarios que suman algo más de 25 km. Para el mante-

nimiento de la red de drenaje, así como para la operaci6n -

del mismo, se estimó necesario la construcción de 16 km. de 

caminos en drenes secundarios y 8 km. de caminos de segundo 

orden; asi también, la construcción de obras complementarias 

que incluyan oficinas, casas de canaleros y taller de mante

nimiento. 

Como obras de habilitación general se consider6 la ne-

cesidad de desmontar alrededor de 927 ha. y de efectuar labo 

res de nivelaci6n que en promedio representaban un movimien

to de 350 m3 /ha. 
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Las obras de beneficio social se estimó que fueran defi 

nidas y planeadas por la propia empresa de autogesti6n que -

se pretende desarrollar en el Ejido. 

Se estimó que para efectos de las obras se afectarían -

de manera directa e indirecta alrededor de 266 ha. que serígn 

indemnizadas a razón de 5,000 pesos la ha. 

El monto de inversión requerida ascendía aproximadamen-

te a 68 millones de pesos, de los cuales un 84\ es ab·sorbido 
,:':, .·, 

por.e1:do~io de la infraestructura hidráulica .. Los costos -

de ~per~¿f6n y mantenimiento del servicio de drenaje se esti 
l •' •'. 

maron en 6.7 millones de pesos anuales. 

Las obras contempladas se proponen construirlas en apr~ 

ximadamente un año de noviembre de 1977 a junio de 1978. 

3. 1. 4. DESARROLLO AGROPECUARIO. 

La alternativa del patrón-meta de uso del suelo, de re! 

!izarse las obras programadas como primera modificaci6n al 

actual patr6n de uso del suelo, es el siguiente: 2,120 ha. -

a ganadería; 1,000 ha. dedicadas a una plantación de cocote-

ros híbridos; 600 ha. a caña de azOcar; 700 ha. a maí~; 465 

ha. a arro: como segundo cultivo en una parte del área del -
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maíz; con carácter puranente experimental, se introducirán -

75 ha. de palma africana. Se calcula que a partir del año -

6 quede constituido este nuevo patrón de uso del suelo que -

incluye un total de 4,960 ha. 

La actividad ganadera ocupará el 43\ de la superficie -

disponible, con 2,120 ha. y estará constituida por 14 m6du'-

los de doble propósito con 130 ha. c/u y por 3 m6d~l6s de -

engorda de 100 ha. c/u. que serán abastecidos por los bece-
rros generados en los 14 m6dulos. 

El cocotero se instalar~ con una variedad de cocoteros 

hibridos enanos de alto rendimiento producida con polen trai 

do de Africa Occidental. La plantaci6n se localizará •n sue 

los de primera y segunda clase con áreas muy pequeñas (para 

,evaluación) en suelos de clases inferiores. 

En relaci6n a la caña de azGcar, se busca evaluar el i~ 

pacto de la mecanizaci6n de la cosecha sobre los rendimien-

tos. Se localizará en suelos de primera y segunda clase. 

La palma africana se instalará con fines experimentales 

y permitirá evaluar si las restricciones impuestas por las -

temperaturas minimas y por la estación de seca, hacen desa-

consejable el cultivo a pesar de los altos precios que se -
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prevee tendrá y tiene en el mercado internacional. 

En cultivos anuales se espera obtener rendimientos que 

se pueden estimar en 4 ton/ha. tanto para maiz como para ---

arroz. 

Las necesidades de crédito refaccionario para el desa-

rrollo del Conjunto de actividades descritas ascienden a ---

133.6 'mü1ortg~ de :i>es6s~: 'E~ crédito· de avío alcanza un máxi 

mo 4e- 32 ~i.Ú~n-~S de peso~ en el año. 13 de iniciado el pro- -
.··, 

yec'i:o y desciende- hasta quedar reducido a menos de 5 millo- -

nes. 

Excluidas las obras civiles, el proyecto 0~4era más de 

84,000 jornales el primer años y, una vez estabilizado, de

mandará al año más de 140,000 jornales. Dado que se censa--

ron 1.5 activos por familia, si se supone 200 jornales al 

año como empleo pleno, el proyecto estaria ~n condiciones de 

absorver en promedio hasta un 1oi más que la oferta interna, 

elevando además, en un 25\ el nivel de ocupación de los ac-

tuales residentes. 

La forma ideal de organizaci6n de la producci6n para el 

patrón de uso del suelo propuesto, es la constitución de una 

sola empresa colectiva de autogesti6n. Las r.Tincipales ca--
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racterísticas de la empresa serian: 

I) El usufructo colectivo del área adoptada. 

II) La propiedad social de los medios de producción. 

III) La distribuc.ión equitativa del producto generado~· 

IV) La. autogestiOn con cierto grad·o ·de autosufi~ienci~ 
y autonomía. 

El c§lculo de la rentabilidad económica del proyecto en 

su conjunto, así como cada una de las actividades programa-

das, se hizo empleando los precios del mercado a diciembre -

de 1976, así como el salario mínimo legal para el área rural 

de Tabasco ( 57. 70 pesos). Los resulta dos fueron una rentabi-

1 idad económica del 20.5\ y una relación costo-beneficio (al 

12.5\ de inter~s) de 1.7. 

Para el análisis financiero se establecieron los siguieQ 

tes supuestos: 

I) Los créditos refaccionarios para plantaciones y m~ 

quinaria se amortizan a 15 años, con 5 años de gr~ 

cia y una tasa de inter6s del 9% anual sobre sal--
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dos insolutos. El ganadero tiene s6lo 3 años de -

gracia pero las mismas tasas y plazos de amortiza

ción; 

II) El crédito de avío se paga íntegramente al año si

guiente a su otorgamiento con un interés del 12\. 

III) La cuota de operaci6n y mantenimiento es de $450 -

por ha. y se paga a partir del segundo año; 

IV) Para la amortización de la inversi6n en obra civil 

se fij6 un período de 10 años de gracia y de 30 -

de amortizaci6n sin intereses; 

V) El impuesto es del 4i sobre las·ventas de modo de 

incluir implícitamente los impuestos a los insumos 

considerados a costo de factores (abonos, pestici

das, semillas, etc.). 

VI) El seguro es del 6.5\ sobre costos de operación y 

corre~ponde, aproximadamente, al promedio de cuota 

que paga el asegurado para el patr6n de cultivos -

propuesto; 

VII) Se ha puesto un tope a las utilidades a distribuir 
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por familia de $60,000, pues sumados a los ingre--

sos salariales, satisfacen la meta propuesta y peE 

mi te la formación de un ca pi tal propio de la empr~ 

sa para obras de beneficio colectivo, ya sean in-

versiones sociales o productivas. 

Los principales resultados obtenidos a partir de e$tos 

supuestos serían: 

· I) La empresa reparte utilidades desde el cuarto año de· 

su operaci6n por un valor de 4.2 millones de pesos 

·y Eistas crecen sistemáticamente hasta alcanzar la 

meta de los $60,000 por familia en el año 13 ($27 

X 10
3

) i 

II) La empresa es autofinanciable en sus costos de op~ 

raci6n agropecuaria; 

III) Las utilidades totales muestran en general, una 

tendencia creciente debido a la capitalización; 

IV) En el afio 13, en que costos, producción y utilida

des han alcanzado un nivel de maduraci6n, la empr~ 

sa ha formado reservas (utilidades no distribuidas) 

por un monto cercano a los 78 296 millones de pe--
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sos. 

3.2. ZONA EXPANSIVA. 

Los estudios realizados para la definici6n y caracteri

zación de la problemática de la zona expansiva del proyecto 

Zapotal, se iniciaron en 1980 participando personal de la 

Co6rdinaci6n General, de los equipos de la Residencia del 

proyecto y de otras Instituciones Oficiales. La zona expan

siva queda definitivamente en una superficie bruta de 

106,900 ha. Las localidades que comprende el área, incluye~ 

do el Ejido Zapotal son 28 ejidos y 6 colonias agrícolas y -

ganaderas. Prácticamente toda el ~rea se encuentra dentro -

del municipio de Huimanguillo. 

3.2.1. PROBLE~t~TICA GENERAL 

Aspectos Físicos. 

1. La superficie de esta regi6n se caracteriza por -

una topografía plana y ligeramente ondulada. La· pendiente -

general es muy suave y varía de Q en las partes más bajas,·

hasta la más elevada de 42 m. en los límites con el ferroca

rril. La superficie que presenta inundaci6n temporal abarca 

16,000 ha. 



1 
62. 

2. Se define para esta región un clima húmedo tropi--

cal, con pequeña o nula precipitación de marzo a mayo, con -

régimen de calor en verano. La precipitación media anual -

es de 2,370 m.m. con dos periodos de lluvia máxima, la cual 

varía de 2,200 a 2,800 m.m. hacia la Costa. El 65\ de la --

.precipitación se distribuye entre junio y octubre con 1,500 

m.m. 

3. El area se encuentra dentro de la Cuenca del Río -

Zenapa , que forma parte del sistema hidrográfico del río To

nala, confluyendo por su margen derecha a unos 60 km. de la 

desembocadura al mar. Los arroyos de mayor afluencia en la 

zona son: El Rosario, El Arenal y El Caatajapa; las lagunas: 

Huapacal, Palo Blanco y el Rosario. 

4. Existen suelos con problemas de exceso de agua en 

541 de la superficie; suelos sin problemas en un 3\ que co-

rresponden a los más aptos para los.cultivos agrícolas y su~ 

los en un 2.7\ con serias limitaciones; concluyéndose que el 

área potencial agrícola alcanza unas 26,000 ha. 

S. El sistema de comunicación de la zona del proyecto 

con el exterior es a través de 3 carreteras asfaltadas. 

Al interior del area se comunican mediante una red de -
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caminos de terraceria que no son transitables todo el año. 

6. En lo referente a los servicios se tienen las ca--

racterísticas siguientes: 6 localidades disponen de energía 

eléctrica; 7 de agua potable; existe una escuela primaria en 

cada localidad y 3 escuelas secundarias en todo el area. El 

servicio m~dico es deficiente, existen 3 Centros de Salud 
> 

y 7 dispensarios m~dicos visitados una vez por semana, las -

3,525 viviendas de la zona son en su mayorta de construcci6n 

rústica y albergan en pro~edio 7.7 personas. 

Aspectos Socioeconómicos, 

1. Hasta 1930 existian en el area del proyecto pobla-

dores originales y no habia población urbana en todo el muni 

cipio (Huimanguillo). De 1930 a 1940 el auge del plátano -

atrae más pobladores, y a partir de 1940 hasta 1950 al dotar 

al ssi de los ejidos se conforman los asentamientos humanos 

con mayor arraigo. De 1950 a 1960 con la construcci6n del 

Ferrocarril del Sureste y la carretera del Golfo se inicia -

la llegada de inmigrantes, en esta época, se crean las colo

nias agrícolas y ganaderas. De 1960 a 1970 se ve incrementa 

da la poblaci6n con familias desertoras del Plan Chontalpa; 

se termina la dotación de ejidos¡ y se incrementa el desarr~ 

llo de la explotación petrolera; siendo el crecimiento demo-
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gráfico de 6.3\ anual. De 1970 a 1980 la tasa de crecimien

to anual de la poblaci6n disminuy6 al 3.8\, también se obse~ 

va el crecimiento urbano en ejidos y colonias que colindan -

o cruzan las principales carreteras. También influyó en el 

crecimiento de la poblaci6n las políticas nacionales de col~ 

nizaci6n que pretendían alojar el excedente de pobladores --

campesinos de los estados centrales. 

2. En la zona del proyecto la población entre O y .14 

años comprende 12,526 personas, o sea el 49.8\ de la pobla,.;

ci6n total, cantidad superior a la fuerza de trabaJo<int~gr~ 
.... - ': .-:.:·,-.'·«l'«:: -'' .. : - .,. 

da por 11,795 personas, 46,9\. La población ecori.6Jiii~~~ei:1te 
· 1 . r, · ·-'.. .· •.. ·;,·; :;.; : .. ~. - ._, 

activa es de 6,300 personas, 25,05%, de és~~·;el·;'¿si.5kJ<l'~di~ 
ca a actividades primarias. 

3. De las 106,900 ha. del area, 61,254 es superficie 

ejidal o sea el 57.3\, con 2,683 ejidatarios, correspondien

do un promedio de 22.8 ha. por ejidatario. Las afectaciones 

para dotar a los ejidos comprendieron 5, 192 ha. (S.5%) en p~ 

der de pequeños propietarios y la diferencia correspondía a 

terrenos nacionales. La superficie de las colonias agríco-

las y ganaderas abarca 14,859 ha. (13.4i), correspondiendo -

34.3 ha. en promedio por colono , el reparto fue de terrenos 

nacionales. La superficie de pequeñas propiedades es de ---

30, 797 ha. (~S.8~). de 120 pequeños propietarios con un pro-
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medio de 256.6 ha. por pequefio propietario. 

La máxima superficie que usufructaan los ejidatarios 

(1.9\) es de 50 ha.; los colonos agrícolas y ganaderos la su 

perficie máx.ima que poseen es de 60 ha. (42\ de colonos). 

por otro lado, se observa que apenas un 4 \ de productores (pe

quefio pxopietario) tiene superficies mayores de 200 ha y se 

pueden considerar como acaparadores. 

4. Pa~a 1970 el ingreso promedio por productor de -

acu'erdo a la ac ti vi dad econ6mica desarrollada es:' agricultu

ra 8,925 ~esos; ganadería 63,738 pesos; venta de aves y ani

males de corral (80\ de los productores) 9,600 pesos y; jor

naleros {20\ de los productores) 5,400 pesos. 

La .utilidad obtenida por ha. en las actividades agríco

las es de 4,110 pesos considerando 5,069 ha. en producción. 

La utilidad en ganadería se calcula en 2,352 pesos por ha.-

de explotar un total de 93,727 ha. 

S. Para 1980 el uso actual del suelo se caracteriza -

de la forma siguiente: pastizales 93,727 ha. (87.H); culti

vos agrícolas 5,069 ha. (4.n); uso forestal 8,114 ha. (7.6\) 

6. En la zona del proyecto el valor total de la pro--
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ducción agropecuaria es de 498.8 millones de pesos, con un -

costo total de la producción estimado en 257.S millones de -

pesos, y una utilidad neta de 241.2 millones de pesos. La -

utilidad total agropecuaria implica un margen de rendimiento 

de 0.94~ por unidad monetaria, es decir, por cada peso inver 

tido se genera una utilidad de 94 centavos. 

7. Las principales fuentes de financiamiento en la ZQ. 

na son la Banca Oficial y prestamistas. Para 1980 el crédito 

refaccionario ganadero proporcionado a ejidos comprende ape

nas el 30.7\ de la superficie de los mismo; el monto prome-

dio contratado por grupo es de 3.5 millones de pesos, por -

socio de 185,~52 pesos, beneficiando al 39\ de ejidatarios y 

un promedio por ha. de 10,483 pesos. 

8. En los tres cultivos: maiz, arroz y frijol que .re

presentan el 70% de la superficie dedicada a la agricultura, 

se manifiesta una tecnología tradicional o sistemas poco tec 

nificados. En el cacao se manifiesta una tecnología más de

sarrollada. 

9. Las limitantes t€cnicas en la ganadería extensiva 

comprenden: deficiencias en manejo de pastizales y de anima

les, reproducción, sanidad, alimentación y comercializaci6n. 

La linea de explotaci6n ganadera se enfoca principalmente --
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hacia la engorda y también a doble propósito. Los indicado

res productivos son bajos en general, con una carga de 1.25 

U.A./ha., producci6n de leche de 3/litros/dia, con un t~rmi

no promedio de 180 días, un incremento anual en peso de 150 

kg/animal, etc. 

3. 2. 2. OBJETIVOS Y METAS. 

El proyecto se plantea como objetivo encauzar el aprov~ 

chamiento de los recursos naturales, financieros y humanos -

de la región dentro del PRODERITH, y de esta manera dar res

puesta a los objetivos generales del programa. 

En esta segunda etapa que comprende un periodo de 10 

años a partir de 1983, se plantea alcanzar las siguientes m~ 

tas: 

I) Incrementar el ingreso de 3,236 productores a 4 ve 

ces su nivel actual. 

II) Asegurar el abastecimiento de productos básicos 

agropecuarios para una poblaci6n objetivo de 

80,000 hab. al año 6, 

III) Incrementar los jornales anuales de 605,480 pesos 
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a.4'292,250 pesos en el año 10. 

IV) Disponer de una infraestructura de apoyo a la ope

rac i6n y de servicios en 95,900 ha. 

V) Incrementar el valor de la producción anual de 500 

a 2,010 millones de pesos a la madurez del proyef 

to. 

VI Capacitar a 200 profesionistas para el desarrollo 

r:~ral. 

VII) Mejorar las condiciones de bienestar de una pobla

ci6n objetivo de 40,000 habitantes. 

Para logar las metas propuestas, se definen las siguie~ 

tes estrategias: 

I) Expandir l.as experiencias de la primera etapa del 

proyecto. 

II) Impulsar un desarrollo rural integrado por etapas 

en base a la respuesta de las áreas atendidas y a 

los niveles de inversión y producción previstos. 
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III) Retroalimentar las fases de planeaci6n involucran

do la participaci6n institucional coordinada y las 

de los productores. 

IV) Congruencia entre los niveles nacional, regional, y 

local sobre la base de la organización de las comu

nidades. 

V) Asistencia técnica, investigaci6n y crédito vincu

ladoi como apoyo al productor. 

VI) Auspiciar formas autogestoras de organizaci6n y de 

desarrollo agroindustrial complementarias. 

3.2.3. OBRAS Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. 

En hase al diseño hldraúlico se llevó a cabo el ante- - -

proyecto de la red de drenaje, el cual prevee la construcci6n 

de un sistema de drenes principales con u~a longitud de 43.2 

km. y, 30 km. de drenes secundarios. Se requiere también la 

construcción y rehabilitación del sistema de caminos en una 

longitud total de 309.5 km. que se dividen en 256.1 km. exis 

tentes y 53.4 km. de nuevo proyecto. 

En una primera etapa que comprende los primeros S afios, 
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la inversi6n requerida es para construcci6n y rehabilitaci6n 

de caminos; así como para la construcción de drenes princip~ 

les; con un monto total estimado en 709.7 millones de pesos. 

Para la subetapa siguiente, la inversi6n propuesta es para -

construcci6n de drenes principales y secundarios por un total 

de 182.6 millones de pesos. 

3.2.4. DESARROLLO AGROPECUARIO 

Con el apoyo de la infraestructura prevista, se prevee 

el cambio en el uso del suelo de lo ganadero a lo agrícola . 

De una superficie actual cultivada de 5,100 ha. incrementar

la en el año 5 a 23,750 ha., y al año 10 en 42,450 ha., con 

un incremento- total de 37 ,350 ha. De una superficie mecaniz~ 

da actual de 300 ha. se prevee la mecanizaci6n total de la -

superficie agrícola incrementada, es decir, el total de las 

42,450 ha. 

El desarrollo ganadero se plantea en base al estableci

miento de unidades econ6micas de producci6n, módulos de bov! 

nos, módulos de engorda de cerdos, m6dulos de engorda de po

llos y m6dulos de drenaje parcelarios. 

Para los m6dulos de bovinos se calcula un tamaño de 200 

ha. por unidad. Los módulos de engorda de cerdos se han im-
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plementado a nivel experimental conjuntamente entre el CSAT, 

I~IA y la Residencia del Proyecto. El tamafio de los módµlos 

de engorda de pollos es de 1,000 pollos y serin manejados -

por grupos de 10 productores, se plantean los m6dulos necesa 

ríos en la primera etapa de acuerdo al comportamiento del -

mercado. Los módulos parcelarios son considerados como de-

mostrativos con componentes experimentales: 

Las necesidades de créditos en la ganaderia es de 179.2 

millones de pesos para la primera subetapa y 321 millones de 

pesos para la segunda. En lo referente a la agricultura, el 

financiamiento para la primera subetapa asciende a 542.0 mi

llones y 896.0 millones de pesos para la segunda subetapa. 

La rentabilidad econ6mica del proyecto se calcula para 

cada una de las dos subetapas y en base a las 5 unidades de 

campo en las cuales se divide el área del proyecto. Para la 

primera subetapa la tasa interna de retorno varia de 19.59% 

a 31.93\ con un periodo que va de los 13 a los 27 años. En 

la segunda subetapa la rentabilidad mínima es de 20.47\ y la 

máxima, de 37.54, para un período que abarca de los 13 a los 

26 afios. 

3.3. EVOLUCION ORGANIZATIVA DE LA RESIDENCIA DEL PROYECTO 
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En la búsqueda de la forma operativa interna que efi--

cientice y optimice las acciones desarrolladas por los equi

pos que integran la Residencia General y hagan compatibles -

estas acciones con los objetivos, estrategias y metas del -

programa, así como con las necesidades reales de la pobla-

ción objetivo, la Residencia en su area de ejecución ha adoR 

tado en el transcurso de la primera etapa diferentes formas 

de organización interna. 

En 1978, año en que comienza la ejecución <lel proyecto 

en el sitio intensivo, laboran 6 elementos promotores del d~ 

sarrollo rur~l. Las funciones de este pequefto grupo se defi 

nieron para: I) promover las obras de infraestructura; 11) 

información y promoción de los objetivos del PRODERITH a la 

población del area y III) difusión de los elementos de diag

nóstico para propiciar el conocimiento de la comunidad sobre 

su medio y su evaluación. 

Para 1979 se integra el equipo de asistencia técnica -

con personal de nivel licenciatura capacitados en el Centro 

de Enseñanzas, Investigación y Capacitación para el nesarro

llo Agrícola Regional (CEICADAR), institución perteneciente 

a la Universidad de Chapingo. A este personal de nivel li-

cenciatura se agrega el personal t~cnico agropecuario de ni

vel medio y trabajadores sociales. El _esquema de organiza--
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ci6n se conceptuó en base a la experiencia generada por el -

Plan Puebla, misma que motivó a la formación de las Unidades 

de Asistencia Técnica de los Proyectos, estas unidades esta

ban compuestas por las áreas de coordinación, evaluación, in 

vestigación y divulgación agropecuaria. 

Paralelo al equipo de asistencia técnica siguen operan

do los elementos promotores del desarrollo rural. El equipo 

de asistencia técnica para su operación divide el área del -

proyecto en 11 zonas de trabajo. Sus objetivos principales 

fueron: I) conocer la zona de trabajo y II) promover el pr~ 

grama en las comunidades. 

A principios de 1980 el grupo de promotores se integra 

a la Residencia del Proyecto, pasando a formar el equipo de 

apoyo operativo, compuesto en ese entonces por 5 áreas espe

cializadas: organización de productores, investigaci6n so--

cial, administración rural, comunicación rural y desarrollo 

familiar. Con la formación de este equipo, se trataba de 1~ 

grar la participación campesina, en general este equipo tra

taba de lograr la integración de la componente social en las 

acciones desarrolladas bajo la concepci6n de un Desarrollo -

Rural Integrado. 

En octubre de 1980 ante la necesidad de reorganizar y -
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reorientar las acciones del personal de los equipos, se for-

ma la "Comisión de Planeación, cuyas funciones principales -

fueron las de planificar y cuantificar en espacio, tiempo y 

recursos, las acciones globales del personal del proyecto. -

Además de definir las acciones concretas de cada firea del 

programa, mediante la elaboración de programas de trabajo p~ 

ra 198~, contando para ello cori los siguientes criterios: su 

perficie por comunidad, número de familia por comunidad, nú-

mero de personal disponible y niveles de preparación del mis 

mo" 11. 

Para 1981 la comisi6n de planead6n propone el cambio -; ·,'. ·., . : . , ' .. · . . 

de zorias. d~, ,it:iahaj o a u~idades de campo, conceptual i:ando eE_ 
' ' •,, 

ta última como "Equipo Interdisciplinario Integrado que vin

cula y promueve las expectativas de desarrollo en las comuni 

dades de un área específica" l:_/. Cada unidad está compuesta 

de S a 10 comunidades, abarcando una superficie promedio de 

20,000 ha. c/u. 

El equipo de Apoyo Operativo es denominado "Equipo Espe 

cial" dada la especificidad de sus funciones, las cuales se 

l/ PRODERITH- ZAPOTAL. "Formas de Organ i:ac ión Adoptadas por -
la Residencia del Proyecto :apotal" Comisión de Planea-
ción y Evaluación. Marzo 1983. 

'!:_/ PRODERITH-ZAPOTAL "Objetivos de la Comisión de Planeación" 
1980. 
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resumen en tratar de integrar la componente social en el tra 

bajo de las unidades de campo. El area de investigación se 

denomina Area de Desarrollo Experimental cuyas funciones son 

la de validar los resultados de la investigación realizada -

por los Institutos de Investigación Agropecuariay Forestal en 

la región. 

De enero a marzo de 1982 destacan varios hechos que ca~ 

bian y alteran la.organización y operación de la Residencia 
·- .... 

del Proyecto( .En .este período la administración del perso- -

nal de asistencia téchi'ca se hacia cad~ ~~~ 'niás:}~ependienté 
• ' , • •.• ' ; : ~ ' • - . ' ' • • . ' ' ':. •• ' . , ~ ;_.' ·• • :.~: '."; ;. ¡ , ; " ,. ' . • 

de la administración general del niStrii:o'd~;~Temporal II • 
..... - •,,._•··:·:··::.\,. .' -

:_•"':,'.· .. -.·., ., 

._:_,· ·. ·' 

i.. 

Otro hecho significativo es la tedff{drnn de áreas de --

Apoyo Operativo cuya causa principal es la renuncia de ele-

mentos que conforman el equipo, sólo subsisten dos áreas: 

comunicación y organización de productores, y se crea una 

nueva con el nombre de Area de Evaluación y Planeación de 

Proyectos Productivos. 

El area de desarrollo experimental cambia a area de ap~ 

yo tecnológico~ la cual pretende apoyar al personal de campo 

en los aspectos tecnológicos de la producción a trav€s de 

cuatro grandes lineas: adecuación tecnológica, estudios, ca 
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pacitación y validaci6n tecnol6gica. 

Desarrollo Familiar se integra a las unidades de campo, 

y éstas a su vez, a la administración del Distrito de Tempo-

ral 11. 

De abril a diciembre de 1982, lo característico de este 
• 

periodo es: el personal administrativo de la CPNH que tiene 

a su cargo la administración del personal de la Residencia -

exceptuando el personal de asistencia t~cnica, es comisiona-

do a la Gerencia del Bajo Grijalva. Apoyo tecnológico rompe 

con sus reuniones internas sin recuperar su coordinación. 

Apoyo operativo se desintegra como equipo y queda sólo como 

area con funciones específicas para apoyar a las unidades de 

campo. 

Para 1983 con el comienzo de la segunda etapa del pro-

yecto y para ejecutar los objetivos y metas propuestas, la -

Residencia General del proyecto depende en forma directa de 

la Jefatura del Distrito de Temporal II. La organización ig 

terna conserva las unidades de campo. Apoyo Operativo y Ap~ 

yo Tecnológico mediante su unión, conforman el equipo de Ap~ 

yo Operativo y Metodológico. La Comisión de Planeación pasa 

a ser la Unidad de Planeación y Evaluación. 

Con la exposición de las características socioeconómi--
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cas y el esquema de resultados a lograr en el Proyecto Zapo

tal en sus áreas intensiva y expansiva, se complementa e in

tegra la descripción del diseño metodológico del PRODERITH. 

El procedimiento de implementación y ejecución en los demás 

proyectos regionales es similar al del proyecto Zapotal. 

Los cambios constantes en la estructura operativa del -

PRODERITH-Zapotal, tienen como causas principales la bOsque

da de estrategias de acción y la definición de funciones es

pecíficas de las áreas que conforman la residencia del pro-

yecto, para la ejecución de sus programas anuales. En forma 

general, en todos los proyectos persisten las característi-

cas y condiciones de la evoluci6n operativa del proyecto Za

potal. 

Los continuos cambios en la operatividad de los proyec

tos son resultantes del diseño metodológico del programa, ~~ 

tos (los cambios operativos y el diseño metodológico) se re

flejan concretamente en los resultados logrados en la prime

ra etapa de implementación y ejecución del proyecto Zapotal 

en particular y del PRODERITH, en general. 
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CAPITULO 4 

CUESTIONAMIDTO AL DISEXO METODOLOGICO DEL PRODERITH, 
A TRAVES DE LOS RESULTADOS EN SUS DIFERENTES PROGRA-
MAS ESPECIFICOS 1978 - 1982. 

La pretensi6n de este capitulo es demostrar a trav&s de 

los resultados logrados por el PRODERITH en sus diferentes -

programas e~pecíficos, que el diseño metodológico utilizado, 

no ha generado el conocimiento suficiente en la etapa de im-

plementación y ejecución para promover, orientar, cuantifi--

car y determinar los cambios cuantitativos y cualitativos de 

la realidad econ6mica y social de los proyectos en beneficio 

de la poblaci6n. Para ello, se cuestionarán los resultados 

en lo general a nivel programa y en lo particular a nivel --

del proyecto Zapotal-Tabasco. 

4.1. PLANEACION Y COORDINACION. 

Nivel Programa. 

Conforme a la evaluaci6n de los primeros cinco .años del 

PRODERITH, realizada por el Comité Técnico Central en febre

ro de 1983, el programa de Planeaci6n y Coordinación del 

PRODERITH, logró los resultados siguientes: 



79. 

I) En aspectos de coordinación: 

- La instalación del Comité Técnico Central. 

- Establecimiento de la Coordinaci6n General. 

- La instalación de los Comités Técnicos Locales -

en las áreas de los proyectos. 

- Establecimiento de las seis residencias de los -

proyectos. 

II) En lo relativo a planeaci6n se elaboraron: 

Estudios de factibilidad para los proyectos in-

tensivos, con una representatividad de 260,000 -

ha. 

- Estudios de factibilidad en las áreas de expan-

sión en un total de 847,500 ha. distribuidas de 

la forma siguiente: 

Centro de Veracruz, Ver, 72 '500 ha. 

Zanapa-Tonalá, Tab. 107,000 11 

Costa de Chiapas, Chis. 68,000 " 

Oriente de Yucatán, Yuc. 450,000 11 

Bajo Pánuco, Tamps. 150,000 " 

Estas áreas corresponden a_ la superficie de expan

sión de los proyectos intensivos y constituirán la 

segunda etapa del PRODERITH. La factibilidad de -
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los 5 proyectos está basada en la construcci6n de 

infraestructura econ6rnica, como pivote para lograr 

el cambio en el bienestar de la población rural. 

- Estudio de' Gran Visión, para 19 .proyectos, que cu- -

bren en forma directa 650 r090 ,ha;, con tma repre- -
'' "' ·:;.:.·,.º,-,·· 

sentatividad de 2.7 miliC>n~~ .. ~,~':h!t"····; 
e,:.:;<) ... . 

-: ... ... ;. ~·,, .. . 
. ' ·::'.~.;.;, {· . , . . . ' 

!' Durante1981y1982·.s'~'.f~imdió',~1.'i/~i~ri de Óesarro-
·,·' 

llo Agropecuario para efi'fr6pi2Ó Húmedo, con el - -

propósito de def inJr., 4n;\ma7~ó de referencia en el 
' '·:;~ ;' .. · ·"· 

··cual se inserta. el<PROÚERinL Este trabajo final -
. ,' .. '· - \_·.:,·_·':><·_ .. >~~~\->'.' ' -·_. 

'mente consti'tuirá el· plan indicativo para el períQ. 

do 1ss3~2000 y en él s~ ubicarán la segunda y sub

secuentes etapas del PRODERITH'J/. 

III) Definición y operaci6n del Sistema de Monitoreo y 

Evaluación del PRODERITH. 

- Instalación y estructuración de las áreas de eva 

luación en todos los proyectos. 

- Diseño de seguimiento y evaluación que retroali~ 

menta las decisiones de ejecución y muestra con --

.}_/ S..\RH-C.<\P:O\H-PRODERITH. "Evaluación 1978-1982". XVI Reu-
ni6n del Comité Técnico Central. Febrero 1983. 
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oportunidad.los impactos productivos)" sociales de 

las acciones. 

- Generación de informes mensuales, semestrales, 
... :' -l ,.,:., :. 

~nuales y del periodo 1978-1981 de tbdbj:lo~ compo 
'·"··'· . -

nentes del programa. 

- Análisis detallad() del comportm!lie.nté> produ~üvo -

de las fincas representativas, se·· mantienen en. for 

ma permanente.como base para el trabajo d~ los ser 
' •• .·~ d 

vicios t~cnicos de apoyo a la producción. 

Los o~jeJivos del ~is~ema. de Monitor.e.o )'<:Eya1~¡2i6n pro 
,·: ·1 •• :< ,• 

puesto sori.:\.·, •. 
'·,·., 

' .. ~'·. 

"'"' Lograr la clara apreciación de los avances alcan

,· zádos en cada anualidad de ejecuci6n del programa. 

- Identificar las interferencias o problemas que se 

han presentado, y la forma en que se han planteado 

o logrado su solución. 

- Análisis de resultados r presentación de alterna ti_ 

vas tendientes a la aceleración del proceso de de

sarrollo. 

Plantear la eficiencia, eficacia v congruencia de 

cada uno de los componentes en el contexto de los 

objetivos y metas del programa. 
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En base a los componentes del programa (construcción -

hidroagrícola, servicio de asistencia técnica e investiga··

ci6n), cuyos beneficios generados son de desigual grado de -

ponderaci6n y en términos generales heterogéneos y con se··

rias dificultades para la comparación, se concibe que lo in

dicado para el programa sea un sistema no uniforme de evalua 

ción. 

ne· este modo, se considera comreniente distinguir cinco 

flujos s~parados de información que integran el sistema de -

Monitoreo y Evaluación, que se centralizan en la Unidad Cen

tral de Evaluaci6n, las unidades componentes de este sistema 

son: Unidad de Infraestructura; Unidad de Asistencia Técni·-

ca; Unidad de Investigación; Oficina de Desarrollo Rural -·· 

(apoyo operativo) y Unidad PIRA (crédito). 

Nivel Proyecto. 

En el desarrollo de la primera etapa, los resultados de 

este programa fueron: 

I) En aspectos de coordinación: 

']:) SARH·CPN.H·PRODERITH. "Sistema de \fonitoreo y Evaluaci6n -
del PRODERITH". Oct. 1981. 
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- Establecimiento de la Residencia General del Pro-

yecto. 

- Establecimiento del Comité Técnico Local. 

- Establecimiento de la Comisi6n de Planeación, para 

lograr la coordinación interna. 

- Coordinación con la Coordinación General del Pro-

grama. 

- Promoción de coordinación con el Comité municipal 

de Programación y Evaluación. 

- Promoción de la Coordinación Operativa con las di

versas instituciones. 

- Promoción para el establecimiento del Consejo de -

Administración de la Unión de Ejidos. 

II) En aspectos de Planeaci6n: 

- Realización de los estudios de Gran fisión en una 

superficie de 30,000 ha. para definir el sitio in

tensivo del proyecto. 

- Realizsci6n de los diferentes estudios requeridos 

en el sitio intensivo: Agrológico de Semidetalle, 

Hidrológico, Pedológico, Socioecon6mico, Factibili 

dad Económica, etc. 

I II) En aspectos de Moni toreo y Evaluac; i6n: 

-
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- Instalación y estructuración del irea de eválua--

ción. 

- Generación de informes trimestrales, semestrales y 

anuales. 

A nivel de proyecto, el sistema de Monitoreo y Evalua-

ción carece de criterios de evaluación para la medición del 

impacto del proyecto; no cuenta con herramien~as metodológi

cas y el seguimiento de las acciones desarrolladas es inci-

piente, por lo que la posibilidad de seguimiento y control -

se nulifican. 

Cuestionami~nto al Program~ 

La planeación integrada como un desarrollo de formas, -

métodos y procedimientos que permitan la necesaria interven

ción de todos los factores decisivos en el momento adecuado, 

requiere de un diseño metodológico que responda orgánicamen

te a la definición de lo que se pretende alcanzar en el area. 

En el diseño, las diferentes etapas y fases se interrelacio

nan entre sí, de tal manera que las deficiencias de una eta

pa gravitan en el desarrollo de las demás. El diseño metodo 

lógico del PRODERITH antes que responder a los objetivos del 

programa, responde a las politicas econ6micas inmediatistas 
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que en cada sexenio se adoptan e implementan para diferen--

ciar y caracterizar al periodo Presidencial. 

El desarrollo· del diseño metodológico del PRODERITH, --

tiene como punto de partida, la caracterización de una pro-

blemática mucho muy general del Trópico Húmedo que comprende 

un aren de 459,374 km2; esta problemática se define con pos

tulados generales que en cualquier zona o regi6n del país se 

identifican, por ejemplo: ¿en qué parte o región no hay es-

tancamiento e involución de los sistemas tradicionales de --

producción?; ¿d6nde los hábitos de consumo no son inducidos?; 

etc. Los objetivos generales del PRODERITH, derivados de e! 

ta problemática son en esencia objetivos que en toda planea

ción del desarrollo están implícitos, aún en los casos en --

que no se mencionen. 

Ante la limitante que impone el faltante de información 

apta y veraz para la definición de la problemática específi

ca del trópico húmedo, que debe ser medida cuantitativa y --

cualitativamente, mediante categorías, variables, indicado-

res e indices; se diseña una oetodología de implementación -

que responde a los objetivos inmediatistas de ejecuci6n del 

programa y al faltante de medidas estadísticas. La metodolo 

gía diseñada impone descender desde la problemática muy gen~ 

l 
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ral hasta la definición ge zonas que varían entre 18,000 y -

125,000 ha. para realizar los estudios de Gran Visi6n; en é~ 

tos, las características generales definidas principalmente 

son: uso actual del suelo, potencialidades de recursos y po

sibilidades de cambio en el patrón de uso actual de suelo; y 

se definen en funci6n del objetivo de incremento de la pro-

ducción de granos básicos, luego entonces, el patr6n-meta de 

uso del suelo está orientado hacia la incorpJraci6n d~ super 

ficie a las actividades agrícolas. 

Definida la zoria de Gran Visi6n, se desciende hasta lo 

más particular, para identificar la zona intensiva, ésta nor 

malrnente se limita a la zona de un determinado ejido. En -

esta zona es donde se realizan los estudios específicos (so

cioecon6mico, agrol6gico de semidetalle, hidrológico, proye~ 

tos, etc), para definir la problemática específica, los obj~ 

tivos de los proyectos intensivos, las obras requeridas y --

programar el desarrollo agropecuario a lograr. Sin embargo, 

en estos estudios el análisis del aspecto social no se rea-

li:a con la profundidad requerida, así lo indica el hecho de 

existir dentro de la organización de los equipos de las resi 

dencias, el area de apoyo operativo, cuyo objetivo es preci

samente, incorporar la coQponente social al análisis y pro-

granación de los equipos. Por otro lado, la población invo

lucrada en los proyectos no participa activamente en la pla-
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neaci6n de las actividades de los mismos, caracteri:ándola -

como pasiva, sin conciencia de su realidad, falta de aspira-

ciones y obligada a aceptar el programa por el sólo hecho de 

ser formulado e implementado por una dependencia oficial. 

Paralelo a los estudios de factibilidad de las zonas 

expansivas, se realiza el Plan de Desarrollo Agropecuario 

del Trópico Húmedo, con el propósito de definir un marco de 

referencia en el cual se inserta el PRODERITH. Lo ánt~rior, 

es significativo,dado que no se tiene definido al iniCÍo:del 

programa el estilo real de desarrollo. es decir. er's{~t"eJha 
. ' 

empíricamente observable de cambios interrelacionados qti~ se 

esti dando dentro de la realidad. Los 'lineamientos genera-

les del PRODERITH, corresponden a un esquema que las autori-

dades desean se concretice en la realidad, aún cuando este -

esquema de desarrollo no sea viable y aceptable para la so--

ciedad involucrada en el programa. Es notable pues, el he--

cho de que el PRODERITH se implementa y ejecuta sin la base 

de una macroplaneación regional, sin definici6n de planes -

sectoriales regionales que enmarquen la microplancación de 

los sitios intensivos. 

Por otro lado, en la microplaneación de los proyectos -

regionales, predominan el sector agropecuario en su aspecto 

primario, con poca programaci6n de actividadesindustriales y 
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de servicios sociales. Las caracteristicas general~s de las 

programaciones, adem§s de la ya sefialada, son: 

I) Programaciones aisladas y sin coherencia sectorial. 

II) Descoordinaci6n con el nivel macro de la planea---,. 
ci6n. 

I II) Programaciones anuales sin un marco de referencia 

de resultados a alcanzar en la primera etapa. 

IV) Progamaciones sin continuidad en los programas es

pecificas, incluso acciones aisladas sin programas 

definidos. 

El sistema de Monitoreo y Evaluación del PRODERITH, en 

lo referente a investigaci6n aplicada y cr~dito agropecuario 

no altera la estructura de seguimiento, control y evaluación 

de ninguna de estas instituciones involucradas en el progra

ma· el sistema de cada una de ellas se incorpora al sistema 

de Monitoreo y Evaluación del PRODERITH. Resultant~ de lo · 

anterior es, la falta de unificaci6n de criterios en lo re--

ferente a reportes de actividades y formas de captar la in--

formación. 
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En lo referente al sistema de Monitoreo y Evaluación s~ 

bre infraestructura, su implementación es a trav6s de las 

mismas residencias de los proyectos, sus actividades se li-

mitan al seguimiento del avance físico de obra. 

En el caso de Asistencia Técnica y Apoyo Operativo, 

áreas de las residencias de los_proyectos, el seguimiento, -

control y evaluación de sus actividades desarrolladas en lo 

que·respecta a las 4reas intensivas, est~ condicionado a me

dir las variables de los esquemas de desarrollo agropecua--

rios formulados y disefiados, 6stos se proponen: en el corto 

plazo, la promoción y ejecución de las actividades programa

das, tales como: infraestructura¡ en el mediano plazo, el e~ 

tablecimiento de patrones-meta de uso del suelo y promoción 

y ejecuci6n de formas de organización de las comunidades; y 

a largo plazo, el logro del desarrollo agropecuario propues

to, definido en incrementos del ingreso, de la utilidad y -

del ahorro, que posibiliten la inversión en el campo y con -

ella, la capitalizaci6n del mismo. 

En las áreas expansivas se carece de un esquema de de-

sarrollo a lograr en el inicio de implementación del -----

PRODERITH, la ausencia de objetivos y metas a alcanzar en e~ 

tas áreas en base a la problemática existente, es notable; -

aún más, la problemática a nivel area expansiva no es defi-
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nida a través de los estudios requeridos en el inicio del -

programa. De acuerdo a la exposici6n del universo del pro-

yecto Zapotal (áreas intensiva y expansiva) expuesto en el -

capítulo 3 del presente trabajo, se clarifica en primer tér

mino, que la problemática econ6mica y social de cada una de 

las áreas, difiere con mucho en cada una de ellas, y en se-

gundo término, el conocimiento de la problemática de una de 

ellas (area intensiva) no da pauta para considerarla como -

marco programático-evaluatorio para las dos lreas (ésto con 

referencia a la extrapolaci6n de la metodologia y el conoci

miento generado) originanándose programaciones anuales dis-

persas y sin coherencia, sin base de partida, ni esquemas 

de resultados a alcanzar; luego entonces, el seguimiento es 

sobre la base de programaciones anuales que no puedmser-ev! 

luadas en ningún aspecto, sector,nivel, etc. de la realidad, 

mucho menos su impacto sobre el bienestar de la poblaci6n y 

sobre el medio ambiente. 

La ausencia inicial del estudio socioecon6mico y de pla 

neación a nivel macro de la región del PRODERITH, da por re

sultado el que la realización objetiva de una evaluación de 

la primera etapa de implementación del PRODERITH, se realice 

bajo apreciaciones subjetivas, sin marcos de referencia ini

cial y final. 

-
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Cuestionamiento al Proyecto. 

En el caso de zapotal, la poca profundidad del análisis 

del aspecto social en el sitio intensivo, se concretiza en -

dos hechos fundamentales: !) no obstante en que el increme~ 

to poblacional del ejido y gran parte de la zona expansiva -

en la década de los sesentas, tenga como causa la inmigra--

ción de ejidatarios y campesinos de los ejidos expropiados -

para implementar y ejecutar el Plan Cho11talpa, se formula co 

mo estrategia idear organ:i.~ativa, la .creación de una empresa 

comunitaria autogestora, cuya base e.s la colectivizaci6n de 

las actividades, ésto, 16gicamente ·es red1azado por la pobl! 

ci6n objetivo y II) el problema de tenencia de la tierra que 

no se pr~vió. su. solución y que influyó notablemente .en. el -

transcurso de ejecución del proyecto, actualmente persiste. 

Para las zonas expansivas, en el desarrollo de la prime 

ra etapa se reali:an y terminan los estudios correspondien-

tes(socioeconómico, agrológico de semidetalle, hidrológico, 

<le factibilidad económica, cte.). Para el caso de Zapotal, 

los línearr.ientos formulados para el desarrollo de la segunda 

etapa, se sustentan en la construcción de infraestructura hi 
droagricola. Sin embargo, la programación de esta infraes-

tructura carece del respaldo metodológico experimental al no 

ser avalada por resultados positivos en la primera etapa. En 

-
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general, de estos estudios se puede decir que tienen tm mayor -

grado de veracidad en sus contenidos. 

Las microplaneaciones anuales en el proyecto Zapotal, -

se realizan sin un marco de referencia programático-evaluat~ 

rio en ninguno de los niveles de planificaci6n; local y re~

gional; asimismo estas programaciones se realizan en forma -

global sin distinci6n de zonas (intensiva y expansiva,}. pro-

gramáticas. 

En lo referente a la coordinación interna de los equi-

pos de la Residencia del proyecto Zapotal, queda de manifie_i 

to que ésta,aún'no se logra, como lo indica la evolución de 

la estructura operativa del proyecto. La búsqueda de estra

tegias de acci6n de las áreas, así como la definíci6n de sus 

funciones no son respaldadas por un conocimiento real y obj~ 

tivo en las zonas de implementación y ejecución que posibili 

te aquellas. El diseño operativo concebido al inicio, lo r~ 

chaza en forma determinante las condiciones de las zonas de 

implementación y ejecuci6n. 

La coordinación externa de la residencia del proyecto -

hacia arriba,en el inicio de implementaci6n y ejecuci6n del 

programa, se logra,al depender directamente de la Coordina-

ci6n Central y al darse las decisiones en forma vertical. Ha 
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cia los lados esta Coordinaci6n no logra Tebasar la etapa de 

búsqueda de mecanismos que la posibiliten, no lográndose aún 

resultados significativos. Los avances en la organización -

de productores en todos sus niveles (organizaciones product,i 

vas y organizaciones formales) que conlleven a una mejor --

coordinación entre el personal extensionista y produciores -

aún no rebasa el plano de las buenas intensiones. 

El poco avance en el aspecto de coordinación se puE'.de -

constatar de manera clara y precisa,mediante los resultados 

pocos significativos en lo productivo y organizativo lográ~~ 

dos por el programa en su etapa de implementación y ejecu--

ción. La planeación integral,dentro de un marco de partici

pación institucional, queda como un postulado más del diseño 

metodológico del PRODERITH. 

En lo referente al sistema de monitoreo y evaluación d~ 

finido a nivel central, para hacer más ilustrativos sus re·

sultados en su implementación, se tratará en el programa de 

asistencia técnica. 

4.2. INFRAESTRUCTURA. 

Nivel Programa 
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Las metas programadas en infraestructura física, prese~ 

tan un avance promedio total de 60.1' sega~ la evaluación 

1978-1982 realizada para el programa. El avance se distribu 

ye de la forma siguiente: 

~!ETA 1978-1982 

I) 204 km. drenes 
II) 488 km. caminos 
III) 2,700 ha. adecuadas 
IV) 3,500 ha. drenaje 

parcela Ti o 
V) 2 estructuras mayor~s 

VI) 3 centros de. operaci6n ·.• 

AVANCE 1978-1982 

102 km. terminados 
368 km. terminados 
1 ,-360 ha. adecuadas 

·· 595 ha. drenaje 

2 estructuras tenni-
nadas 

2 centros terminados 
1· en proceso 

i 

so 
75 
54 

17 

} 00 

y 65 

Los proyectos Acapetahua, Tantoán y Atoyac, cuentan con 

un avance de 97\. En Tesechoacan, Zapotal y Tizimín, este -

avance ha sido menos significativo. "Esta componente prese!!. 

ta el mayor atraso relativo dentro del programa, esta situa

ción no es debida a un único factor, intervienen varios de -

ellos: autorizaci6n de presupuestos retrasados; falta de --

coordinación entre la etapa de anteproyecto y el diseño defl 

nitivo; escala reducida de los proyectos; falta de personal 

calificado; ausencia de una plena comprensión del PRODERITH 

por parte de los residentes de infraestructura; excesivo bu-

rocratismo en los trámites de adjudicación de contratos, 



95. 

ejercicio del presupuesto y pago a los contratistas; falta -

de interés de contratistas en las obras concursadas; proble

ma de incumplimiento de contratistas; entre los más relevan

tes" ~/. 

-

Los campamentos PRODERITH programados para la operación 

de los equipos de las Residencias Generales de los Proyectos, 
;¡ 

presentan un avance global de 67\, distribuidos d~ la forma 

siguiente: Acapetahua 70\, Atoyac 15\, Tizimin 98\ y Z~potal 

85\. 

Para 1982 el avance financiero en ob~a ¿ivil, indica 

un avance del 67\ de presupuesto ejercido con respecto al au 

torizado (1,061 millones de pesos). Sin embargo, el costo -

total actualizado en 1982 es de 1,405 millones de pesos, su

perior en 344 millones con respecto al presupuesto autoriza

do y un incremento de 82.3\ con respecto al presupuesto pro

gramado incialmente (770 millones de pesos). 

Hasta junio de 1982, se tiene contratado 644.5 millo-

nes de pesos de los cuales se ejercen 442.1 millones, que re 

presentan el 69\ con respecto a lo contratado. Del monto 

~./ SARH-CPNH-PRODERITII • "Sistema de Monitoreo y Evaluaci6n". 
Anexo: Infraestructura. Octubre de 1981. 
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ejercido, solamente ha habido un desembolso de 69.S millones 

de pesos por parte del BIRF, lo que represente un 11i del -

pre~upuesto contratado. Este desembolso tan lento tiene co

mo causa, el hecho de no existir un sistema eficiente para -

recabar autorizaciones del BIRF para la autorización de los 

contratos y también de presentación de desembolsos. 

Nivel Proyecto. 

En>~l,c~s~ particular del proyecto Zapotal, las obras -
·."i.,\': ". ' . 

' . 

de infraestructura se programaron para terminarse en 3 años, 

a partir de 1978, con un cost.o aproximado de 115 millones de 
• 

pesos. El avance fisico construido hasta 1982 es de 10.6 

km. de drenes, lo que representa un avance del 17.6\ con res 

pecto a lo programado. En lo referente a las de~ás obras -

programadas, no se tuvo ningún avance; ésto tiene además de 

las causas generales ya enumeradas, en lo particular,el pro-

blema de tenencia de la tierra que existe en el ejido Zapo--

tal. 

Cuestionamiento al Programa. 

La infraestructura hidoagricola adquiere gran importan

cia en el PRODERITH, constituyéndose como el pivote del des! 

rrollo propuesto en los sitios intensivos y en general en to 
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da la zona del programa. Dado las grandes precipitaciones -

en la mayor parte de la zona que provocan grandes inundacio

nes o exceso de humedad en grandes superficies que están sub 

utilizadas y están sujeta~ a grandes riesgos en su utiliza-

ción agropecuari~;el PRODERITH parte del supuesto de que en 

base al control y buen manejo del agua en el trópico húmedo 

se dará un gran paso hacia la solución de los problemas pro

ductivos. 

La estrategia del des.a,rrollo por etapas del PRODERITH -

exige la terminación de las obras· programadas en los sitios 

intensivos. Ef 60·. H de avance declarado en la primera eta

pa, está sobreestimado ya que se consideran solamente aque-

llos rubros o conceptos en los cuales hay un mayor avance f! 
sico, al parecer la evaluación realizada es tendenciosa, cu! 

dando de justificar el programa a través de la alteraci6n -

del avance real alcanzado. Las obras no consideradas en es

ta evaluación son: I) rectificación en 12 km. del Arroyo Ix 

coalco (Atoyac); II) un dique de control sobre el Arroyo de 

la Cruz (Tesechoacan); tII) 400 módulos de uso múltiple del 

suelo (Tizimín), en lo que respecta a la parte hidroagríco-

la: instalación de tubería y bombas; asimismo, la infraes--

tructura de apoyo a la producción como son: construcción de 

15 almacenes y bodegas con capacidades que varían de 1,000 a 
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a 10,000 ton. 

Con el rezago en la construcción de obras y en la im--

plantaci6n del cambio en el uso del suelo, no hay resultados 

técnicos que posibiliten la definici6n de una metodologia de 

producción en el trópico húmedo, por consiguiente, las obras 

programadas para la segunda eta'pa del programa, no tienen ba 

se de sustentación experimental que las avale, sino que es-

tán programadas en base a la apreciaci6n subjetiva de las n~ 

cesidades, que a la generaci6n de experiencia metodológica. 

De esta manera, el desarrollo por etapa, en base a la incorp~ 

ración de superficie agropecuariaal programa y a la extrapo

lación de la metodologia generada, queda sin validez y difi

cilmente podrá concretarse en la realidad. 

Cuestionamiento al Proyecto. 

El rezago de las obras de infraestructura, provoca que 

el patrón-meta de uso del suelo programado en los sitios in

tensivos, no se logre implantar; para el caso de Zapotal es

te patrón-meta no ha tenido avance en su implementación; los 

logros pocos significativos derivan en poca respuesta de los 

productores hacia el programa. Los objeti\·os, estrategias y 

metas del proyecto Zapotal, asi como su forma de organiza---
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ción propuesta, quedan como un esquema program~tico de bue-

nas intenciones producto de la capacidad mental para progra

mar al vacío. En Tizimín, de los 400 m6dulos programados -

de uso del suelo, se tenían 7 m6dulos en operaci6n hasta ju

nio de 1982 y 2 m6dulos pecuarios en proceso de implementa--

ción. 

3.4. INVESTIGACION. ·. 

Nivel Programa. 

En el marco del PRODERI-Tll el programa de' .1?1'xesffaad6n 
'' . • . ¡ .. !,' :·' ,• . . ., . 

aplicada, desarrollad~ .por. lo~ dff0ere~tes ins~itutos. de· in•• 
.. ' : ... • . ' 

vestigaci6n INIA, INIP, ·· INIF. · y'·:.CSAT, preserit'a: tin · ál/ance pro 
.... - .· ~ 

medio total. de 102%; en matería de construcci6n de Centros -

de Investigación este programa prese'nta un avance promedio -

de 44 .3\. 

La distribuci6n del avance es el siguiente: 

META 1978-1982 AVANCE 1978-1982 \ 

I) Construcción de 3 1 Centro terminado y 63 
Centros Integrados 2 en proceso 

II) Construcci6n de 3 1 Centro terminado y 
Centros Pecuarios 2 en proceso 30 

II 1) Construcción del En proceso 40 
CIFTROH 

IV) Apoyo a 3 Centros Pecuarios Apoyo a 3 Centros 100 

V) 58 Programas de Investigación 59 Programas 100 

VI) 100 Nuevos Investigadores 118 Nuevos Invest i- 118 
gador~s ... 
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"Los programas de investigación realizados en agricul t_!! 

rn son en cultivos anuales, bianuales y frutales. En la bús 

queda de alternativas de producci6n que minimicen los ries-

gos del productor, se experimentan en diversas asociaciones 

de cultivos,diferentes variedades, dósis de fertilización, -

etc ... en el aspecto ganadero, los principales proyectos de 

investigación son: producci6n de carne en el tr6pico; produE 

ción de leche en el trópico; producción de ovinos y capri--

nos y producción de cerdos ... en euando a los sistemas de -

producción, se investiga sobre un mejor uso y conservación -

del suelo y del agua, mediante equipo de tracción animal, en 

un intento para mejorar la utilización de los recursos disp~ 

nibles de los. productores, asi ·como la conservación de estos 
. ·.. 4/ 

recursos," -

. Nivel Proyecto 

En el proyecto Zapotal, el area de investigación en el 

transcurso de la primera etapa cambió de nombre a Desarrollo 

·Experimental y a Apoyo Tecno16giCo. Los componentes de es-

ta area fueron en un inicio: investigación agricola, investi 

gaci6n pecuaria e investigación forestal; a partir de 1981 -

desaparece investigaci6n forestal y se crea el area de inve~ 

4/SARH-CPNH-PRODERITH. "Sistema de Monitoreo y Evaluaci6n". 
- Anexo : Investigación. octubre de 1981. 
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tigaci6n piscícola. Como producto de su actividad esta area 

ha generado diferentes documentos: diagnósticos subsectoria-

les; avance de investigación en cultivos anuales; control --

de plagas; rehabilitación de huertos de cacao; proyectos de 

granjas avícolas; alimentación de bovinos; proyectos niscÍCQ 

los en aguas continentales; módulos de producción porcina; -

etc. 

El area piscicola, dadas-las condiciones de la zona del 

proyecto, logró la implement'ac ión >de 8 :estanqu~s; en úes' co.~ ·•· 

con 40 ,2~0··,trik~:'.)~; una r~~~o~~c:c_i·~~::~;~-i~;;~a .en munidades 

8.76 ton. 
. ... 

Cuestionamiento al Progrma 

No obstante el avance en materia de investigación real! 

zada por los Institutos, los diferentes programas de investi 

gación han sido orientados en forma individual, careciéndose 

de una estructura que ligue los programas ue los diferentes 

institutos. La formulación de mecanismos de coordinación d~ 

be realizarse en la tentativa de definir programas integra-

les de investigación que comprendan todo el proceso producti 

vo. 

Otro nivel de descoordinación se presenta de manera sus 
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tancial entre los institutos de investigación y las residen

cias de los proyectos, al no definirse mecanismos de partic! 

paci5n experimental entre los dos niveles que redunde en una 

mayor capacitación del personal de las residencia. La apa-

rente coordinación que se da en función de los cursos de ca

pacitaci6n t6cnica al personal, no es acompafiada por una ase 

so ría técnica en las act i vid.acles de campo del personal técn,!. 

co de los proyectos, asesoría que tendría que realizarse en 

las diferentes etapas del proceso de investigación. La rela 

ci6n del conocimiento teórico de los cursos de investiga--

ción con la etapa experimental en campo, derivan en un ma--

yor y nejor conocimiento sobre las condiciones que guardan 

los recursos en cada uno de los proyectos, en lo referente -

al grado de tecnología requerida, así como sus potencialida

des mediante el uso de insumos que conlleven a mejorar la -

relaci6~ del hombre con su medio ambiente; al no darse -

esta relación teórica-experimental, los enunciados anterio-

res persistirán como tales, aún cuando no tengan respuestas. 

Cuestionamiento al Provecto. 

A nivel proyecto (y en el caso de Zapotal es elocuente) 

se define otro nivel de descoordinaci6n, éste tiene como cau

sas en le interno del proyecto, la falta de una estrategia -
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de acción q~~ permita la integra~ión del area de investiga-

ción con el resto del equipo; y la indefinición de las fun-

ciones del ár~~l que en un inicio no definía las esferas de -

competencia entre institutos y residencias de proyectos. La 

redefinición d~ funciones dió como resultado el cambio de 

nombre del are~. en la forma mencionada anteriormente. 

La descoor¿inaci6n entre institutos, entre ~stos y las 

residencias de los proyectos, y la descoordinaci6n interna -

de las áreas de los equipos de las residencias (est? es pa-

tente en el proye=to Zapotal), d& como resultado el que no -

se generen verdaderas alternativas de producción, definidas 

en paquetes tecnol6gicos, que aumenten y diversifiquen la -

producción agropec~aria. De esta manera, las expectativas -

del productor rural se nulifican, siendo éstos en última ins 

tancia los verdaderos perjudicados, los que aún esperan "La 

justicia Revoluciona.ria" que parta de la reivindicaci6n de -

las "Instituciones y de los Gobiernos Revolucionarios". 

4.4. ASISTENCIA TEO~ICA AGROPECUARIA. 

Nivel Programa. 

La asistencia t~cnica en el PRODERITH es la que vincula 

·------
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a la población rural del Area con el personal técnico del 

programa. El avance promedio total de esta componente es 

del 85%, la distribución de este avance por meta es el si--

guiente: 

META 1978 - 1982 AVANCE 1978-1982 \ 

I) Atender 30,000 productores 29,000 productores 97 

rI) Atender 100,000 ha.agrícolas ~~~000 ha. atendidas 98 

lI I) Atender 100, 000 cabezas de g,! .S~ ,ooo cab.ezas 
nado mayor · .... - .\:.::> 

'}, . . ,·.·: 

54 

IV) Lograr en 51,000 ha. ~l cam:t./ 1.8i000. ha. 
bio tecnol6gico . . . ··.· 

33 

V) 15 Módulos agropecuarios 22 módulos 146 

"La asistenci<!- técnica agrícola se orienta principalmen 

te a la promoción tecno16gica, capacitación,organización y -

asesoramiento de los productores en el manejo de los recur-

sos naturales y de los que las instituciones ponen a su ser

vicio ... En el aspecto pecuario las actividades desarrolla-

das en esta area son: el asesoramiento en e1 manejo del ha

to; en aspectos de sanidad animal: vacunaci6n, desparasita

ción, determinación de una alimentación balanceada y en inse 

minaci6n artificial". 'i/ 

~_/ SARH-CPNH-PRODERITH. "Informe de Evaluación" Junio 1982. 

-



105. 

"Para el mes de octubre de 19&1, se tenían en operación 

10 módulos y 6 en proceso de implernentaci6n; de los 10 módu

los en operación corresponden al proyecto Tizimín 7 módulos 

de 5.5 ha. c/u con la componente experimental "riego", con -

plantación de 3 ha. de frutales y 2.5 ha. de hortalizas ... -

Al proyecto Tantoán corresponden 2 módulos, un rn6dulQ de ga

nado bovino productor de leche y carne y uno de ganado ovino 

para producción de carne; al proyecto Acapetahua un módulo 

de plantación de cacao y en cada proyecto existen una o más 

explotaciones de pollo de engorda". §_/ 

En el mismo documento de evaluación se especifica que -

los módulos del proyecto Tizimín han operado en forma defi-

ciente debido principalmente a la falla de los equipos de -

riego y bombeo y a problemas de menor importancia. Se han -

orientado acciones para mejorar la operación de los módulos. 

En el proyecto Tantoán, los módulos pecuarios no han tenido 

el avance deseado, principalmente por la falta de crédito; -

cada uno de los hatos han crecic0 ~~ cuanto a poblaci6n, pe-

ro no en el volúmen de producci6n,por no poder proporcionar 

en el aspecto de alimentación las dietas recomendables de 

acuerdo a la calidad genética y de producción que tienen. En 

lo referente al módulo de cacao, se considera alentador pues 

para el mantenimiento y conservación de la plantaci6n no ha 

faltado el crédito. 

§_/ Ibidem. 
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Para junio de 198Z, se encontraban en proceso de imple

mentación 8 módulos: 4 pecuarios, 1 de drenaje parcelario y 

3 de conservación de suelos. En el proyecto Tizimin se loe~ 

!izan 2 proyectos pecuarios; en el proyecto Atoyac los dos 

restantes. El módulo de drenaje parcelario se localiza en -

Acapetahua y los 3 módulos de conservación de suelos en pro

ceso de construcci6n en el proyecto Tantoán. 

Nivel Proyecto. 

Los resultados de asistencia t@cnica eri el proyecto Za

potal es la concretizaci6n de esfuerzos de. los equipos de la 

residencia del proyecto. La asistencia técnica agrícola de 

1979 al primer trimestre de 1982 es de 3,592 ha. acumuladas 

en cultivos anuales y frutales, con un total de 2,694 produ~ 

tares atendidos (acumulados). Para el mismo periodo, en el 

aspecto ganadero la superficie con asistencia técnica se cal 

cula en S0,159*ha. acumuladas, para un total de 4,789 produ~ 

tares atendidos (acumulados). 

Los cultivos anuales en orden de importancia, son el -

maíz, frijol y arroz. En maíz se atendieron 2,319 ha. acumu 

ladas en el período de referencia; en 1980 de 602 ha. sembra 

das en el ciclo P.V., hubo siniestro total por inundación en 

*La superficie ganadera se calcula en funci6n del número de cabezas de g~ 
nado bovino atendido, a raz6n de 1.4 U.A./ha. Los datos totales de asis 
tencia técnica para el proyecto Zapotal, son las sumatorias de los info:f 
mzs de actividades de los equipos de asistencia técnica para los años --
1979, 1980, 1981 y primer trimestre de 1982. 
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326 ha. lo que representa el 14.10\. Los rendimientos en es 

te cultivo son de 950 kg. por ha., la estimaci6n de rendi--

mientos se lleva a cabo mediante preguntas directas a los -

productores sobre el monto de la producci6n cosechada. Los 

cultivos frijol y arroz son de poca significaci6n, con rendi 

mientas de 600 kg. por ha. para el frijol. 

En los cultivos perennes, el de mayor interés es el ca

cao con 663 ha. acumuladas, con rendimientos de 600 kg. por 

ha.; se estima mediante investigación realizada por el area 

de investigaci6n del proyecto, que mediante la implementa--

ci6n de programas de rehabilitaci6n del huerto, con apoyo de 

crédito refaccionario y avío s~ lograrían rendimientos de 

hasta 1,100 kg. por ha. en 3 años. 

Para reforzar la asistencia técnica en el campo, se es

tablecieron parcelas demostrativas cuyo objetivo principal -

era el demostrar en el campo a los productores, la forma de 

realizar las actividades culturales. En 1979 se establecie

ron 11 parcelas demostrativas, en 1980 14 y en 1981 20 pare~ 

las, en los diferentes cultivos: rnaiz, frijol, ynca, cacao, 

y en las asociaciones de maíz-arroz y frijol-mai:. "No obs

tante el objetivo de las parcelas demostrativas, estas fue-

ron utilizadas por el personal de asistencia t§cnica; m~s co 
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mo parcelas de observación que como parcelas demostrativas -

de formas de realizar las actividades". 7_/ 

En el subsector pecuario las actividades de asistencia 

tEcnica se orientaron principalmente hacia medidas sanita---

rías, en general se pueden mencionar las actividades siguie~ 

tes: muestreo en sangre y excremento; vacunaci6n y despara-

sitaci6n; aplicación de antibi6ticos; manejo del hato y esta 

blecimiento de granjas. 

"Las recomendaciones en desparasitaciones, así como las 

campañas de vacunaci6n, se realizan en base al conocimiento 

empírico que se tiene de la zona, acorde a las condiciones -

de secas, lluvias, nortes, etc., que inciden sobre el desa-· 

rrollo de los parásitos y enfermedades". '§_/ 

Hasta el primer trimestre de 1982, se habían atendido -

un total acumulado de 45,361 cabezas de ganado, pertenecien

te a 2,472 productores (acumulados), con un promedio de 18 -

animales por productor. En porcinos en el mismo período se 

habían atendido un total acumulado de 3,937 cabezas. En 

aves un total acUJ!lulado de 44,000 cabezas de esta especie. 

Jj PRODERITH-ZAPOTAL. "Informe de Actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica". 1980. 

'§_/ Ibidem. 
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Cuestionamiento al Programa. 

El servicio de asistencia técnica en las zonas intensi

vas y expansivas de los proyectos, se realiza sin un marco -

de referencia que permita la programación, ejecución y eva-

luación de las actividades y necesidades de la población ob

jetivo. Los estudios socioecon6micos realizados en las ---

áreas intensivas, definen la problemática general y derivan 

las necesidades de la población mediante un análisis, en el 

cual prevalece el aspecto cuantitativo, sustentado en indica 

dores y variables socioecon6micas para las que en su determi 

nación, se abusó del sistema de prorrateo de datos. La par

ticipación de la población de los sitios intensivos en la de 

finición de su proble~ática y necesidades, así como en la 

planeación del esquema (objetivos y metas) a alcanzar, fu~ -. 

nula. 

El sistema de monitoreo y evaluación definido a nivel -

central para el servicio de asistencia técnica, a nivel pro

yecto carece de un marco de referencia inicial evaluatorio; 

las programaciones anuales se evalúan mediante la compara--

ci6n cuantitativa de los resultados logrados con las metas -

planteadas. Asimismo, todos los documentos de monitoreo y -

evaluaci6n generados en la primera etapa, no presentan eva-· 
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luaciones por áreas, sino que éstas, se realizan en forma ge 

neral. 

El sistema de monitoreo y evaluaci6n al caerecer de un 

marco de referencia inicial confiable, no puede determinar -

los cambios cualitativos reales en la problemática de la po

blación por influencias de los proyectos. Las evaluaciones 
j 

no pueden por tanto indicar el grado de desarrollo de las zo 

nas d~ los proyectos por influencias de .la implementaci6n y 

ejecu¿{6n de los mismos. 

Otro problema de igual importancia que el anterior,- es 

el hecho de que el sistema de monitoreo y evaluación propue~ 

to en su implementación, no ha logrado superar los problemas 

de duplicación, triplicación y hasta cuatriplicación en la -

contabilización de actividades desarrolladas y unidades aten 

didas. Los resultados cuantitativos anuales a nivel proyec

to y a nivel programa en la primera etapa de implementación, 

son resultados inflados, y en ninguno de los dos casos pue-

den ser confiables para realizar una evaluación objetiva del 

PRODERITH. 

En la primera etapa del programa no se logra determinar 

en forma aproximada confiable, el número de productores bene 



111. 

ficiados en las áreas de los proyectos, la superficie agric~ 

la y ganadera atendida y ganado mayor y menor atendido. Las 

formas de reportes quincenales y mensuales diseñadas, as1 co 

mo la forma de reportar del personal, no han respondido a la 

necesidad de seguimientos y control de las actividades reali 

zadas. En el afán de justificar el programa todo tipo de re 

porte se da por bueno, aún careciendo del respaldo metodológi 

co que avale la veracidad de la información reportada. 

Cuestionamiento al Proyecto. 

Las programaciones anuales de. los equipos de la residen 

cia del proyecto Zapotal, se realizan en forma general, sin 

clasificar programas por áreas (intensiva y expansiva); es-

tas programaciones se realizan en funci6n de los objetivos , 

estrategias y metas generales del programa, con criterios de 

programación a nivel de proyecto, muy limitados, como son: -

superficie total agrícola y pecuaria, superficie por comuni

dad, número de familia por comunidad, número de personal di~ 

ponible y niveles de preparación del mismo. Las programaci~ 

nes anuales se realizan sin coherencia entre necesidades y -

recursos disponibles, al carecer el personal de un conoci--

miento más profundo de la situación de los proyectos. 

El sitio intensivo del proyecto Zapotal a partir de -~-
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1981 es abandonado como sitio pilot-0; los objetivos, estrat~ 

gias y metas no se lograron, el rechazo al programa fufi evi

dente, las principales causas de este rechazo son: I) pro-

blema de tenencia de la tierra; II) atraso de obras de in-

fraestructura programada; III) rechazo a la forma de organi 

zaci6n propuesta y IV) necesidades reales no identi~icadas. 

El sistema de monitoreo y evaluaci6n en ningtln momento 

da pauta para la corrección~ reorientaci6n o nulificaci6n de 

·los lineamientos (objetivos y metas) de los pr~gramas anua- -

les. En su informe anual para 1982, el area de evaluaci6n -

del proyecto Zapotal, concluye lo siguiente: "La situaci6n 

actual del area, aunque estructuralmente se ha consolidado, 

los errores más fuertes son de orden te6rico-metodol6gico, -

el area no ha logrado superar los problemas siguientes: 

I) No logra enfocar correctamente su función 

II) No cuenta con herramientas metodológicas para el -

desempeño de sus funciones. 

III) El seguimiento que realiza es incipiente, poco sis 

temático y poco útil. 

IV) No existen criterios de evaluaci6n para la medi--

ción del impacto del proyecto en c~mpo, ni mucho 

menos formas metodológicas que implementar, 
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V) La evaluación por metas es nul íficada por efectos -

de metas que no son correctamente planificadas. 

VI) La concepci6n de autoevaluación es relegada por 

factores como el desconocimiento de los objetivos 

del proyecto Zapo tal, etc. 11
• 

La ejecución y operaci6n del PRODERITH a nivel de los -

proyectos regionales particulares, se proponen mediante la - -

asistencia técnica int~gral agropecuaria. La característica 

integral de la asistencia técnica, exige la conformaci6n de 

equipos multidisciplinarios de extensionistas, en respuesta 

a ésto, se avoc6 el diseno del programa de capacitaci6n del 

PRODERITH. Sin embargo, dadas las características de la ca

pacitación, ésta en la práctica concreta de las acciones de

sarrolladas por los equipos, originó descoor<linaci6n inter

na entre áreas y confusión en el qué hacer de las mismas. La 

evolución de la estructura interna del proyecto Zapotal, ev! 

dencia lo anterior: para 1979, ''La organizacién asumida pro

voca dificultades de todo orden, entre las principales se -

encuentra: I) descoordinaci6n y aislamiento ·de area; II) -

conflictos operacionales, que motivan una organizaci6n ten-

sa y III) duplicidad de la labor desempeñada por los equi-

pos de la residencia y los promotores de desarrollo rural .•. 

Para 1980, las características más importantes fueron: I) -

l 
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confusión en las funciones de apoyo operativo; II) dependeª 

cia de dos instituciones que originaron conflictos adminis-

trativos y III) intentos serios de reorganización con la -

creación de la Comisión de Planeación ... Para 1981, a pesar 

del gran avance en el proceso de coordinación en Zapotal, -

el apoyo operativo muestra un crecimiento pero a la vez, 

existe confusión en su qué hacer y ésto a menudo provoca con 

flictos con el equipo de asistencia técnica. Sin embargo, -

es en Zapotal donde a partir de este año se muestra un gran 

avance en la integración de los equipos como en ningan otro 

proyecto". 2/ 

En 1981 los intentos de una mayor coordinación conflÚ-

yeron en una mayor dinámica de trabajo de los equipos de la 

residencia; sin embargo, a principios de 1982 los cambios en 

la estructura administrativa del proyecto rompe con la diná 

mica de trabajo impuesta por las Unidades de Campo "el fac-

tor negativo que influyó en el rompimiento de la dinámica de 

las Unidades de Campo fué la integración de éstas al Distri-

to de Temporal II, particularmente en el proceso administra

tivo cuya incomprensión por pagos de tiempos extras para el 

personal del PRODERITH; mayor nGmero de vehículos, etc., orí 

ginó poco aprovechamiento de la capacidad productiva del pe~ 

9/ PRODERITH-ZAPOTAL. "Formas de Organización Adoptadas por 
la Residencia del Proyecto Zapotal". Comisión de Planea-
ción, Marzo 1983. 
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sonal. La integraci6n al Distrito de Temporal fué brusca y 

solo se di6 en los niveles administrativos; la mayor parte - · 

de las veces, influyó en el sentido de la verticalidad en la 

toma de decisiones ... El personal administrativo de la CPNH 

es comisionado a la Gerencia del Bajo Grijalvo ••. En lo org~ 

ni:ativo, se dificultó la operaci6n y provoc6 irregularida--

des en el pago de sueldos , burocratismo excesivo para el -

mantenimiento de vehículos, etc. " .l.Q.t 

La evolución de la estruct,ura operativa del proyecto 

Zapotal ha obedecido más qtie a necesidades del proyecto y a 

la generación de una metodología organizativa; a lo circuns

tancial y a la improvisación. Lo circunstancial est& referi_ 

do a que los cambios en la operatividad están en relaci6n di 

recta al incremento o decremento de los extensionistas y a -

los cambios administrativos del proyecto. La improvisaci6n, 

por alteración de las actividades para la consecución de las 

metas programadas. 

4.5. APOYO OPERATIVO. 

Nivel Programa. 

Este Programa o area del PRODERITH comprende los progr~ 

1.Q/ Ibidem. 
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mas de Comunicaci6n Rural, Organizaci6n de Productores, Cré-

dito y Desarrollo Familiar. En sus cuatro componentes, el -

apoyo operativo ha tenido según evaluaci6n 1978-1982, los re 

soltados siguientes: 

Comunicaci6n Rural.- En este componente se tiene un 

avance promedio total de 103i, distribuido por meta de la 

forma siguiente: 

I) 

II) 

META 1978 - 1982 

350 programas audio 7 
visuales. 

. . . 
200,000 horas/homb.re 
apl ita.das · ·· · 

III) 200 publicáciones 

AVANCE , 1978 7: 1982 
' ,. ' I'.· , 

•• ·:_· .,' <, ••• ; 

210 ptib~lcaciones 105 

Organización de Productores. El avance de este cornpo-

nente es de un promedio total de 132% con respecto a los pr2_ 

gramado,quedando este avance de la forma siguiente: 

METAS 1 9 7 8 - 1 9 8 2 

I) 30 planes locales de 
desarrollo 

II) SOO grupos organizados 

AVANCE 1978 - 1982 

33 P. L. D. 

770 grupos 

% 

1 Jo 

154 

"El Plan Local de Desarrollo es un instrumento de neg2_ 
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ciaci6n del Desarrollo Rural a nivel de las comunidades cam-

pesinas, que permite orientar los procesos de gestión y par

ticipación campesina organizada hacia el control de su medio 

ambiente local y externo". l.!/ 

En el documento "Sistema de Monitoreo y Evaluaci6n, --

avance a junio de 1982"; se ciasifican los P.L.D. implement!!_ 

dos en la primera etapa del programa, de acuerdo a los dife

rentes estadios pOr Jos que atraviesan !?stos, y son: organ.!_ 

zaci6n superior;/ o~g·a:nizaci6n básica, organización formal y 

en pro ce so de·.·.'c~r'g.an Ú: ación . 

En el nivel de organización superior se incluyen 6 com~ 

nidades que presentan un proceso autogestionario .avanzado. -

Estos grupos realizan una funci6n específica en apoyo al de-

sarrollo de la comunidad, y han consolidado su avance en tor 

no a proyectos productivos articulados, en ocasiones a ini--

ciativa de ellos mismos. Estas comunidades han generado --

una experiencia con tendencia a ampliarse a las comunidades 

aledañas al servir como ejemplo de trabajo organizado y como 

una necesidad para fortalecer su organizaci6n. Las comunida 

des en este nivel de organización son: Abraham González (Ac!!_ 

petahua); El Olímpico (Tantoán); Vicente Guerrero (Tesechoa

can); El Bronce y Zanapa (Zapotal) y Kuxeb (Ti:imín). 

_!J_/ SARH-CPNH-PRODERITH, "Sistema de ~lonitoreo y Evaluación". 
Avance a junio de 1982. 
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En el nivel de organización básica, se incluyen 11 com~ 

nidades que requieren todavia de un impulso fuerte por parte 

de los técnicos para consolidar su proceso autogestivo. Es

tas comunidades se caracterizan por haber formado comisiones 

de trabajo a partir de un ordenamiento inicial de sus probl~ 

mas, intereses y alternativas de solución. Las comunidades 

en este nivel son: Matamoros~ Rio Arriba (Acapetahua); Los 

Dorados, Sta. Clara; División del Norte; F. Angeles y Refu--

gio (Tantoán); Ocuapan, Palo Mulato, Las Flores e Ingenio --
' ,, ' J 

Allende (Zapotáf). 

En el nivel de organización formal, se ubican 9 comuni

dades que ~u~ntan con un documento preliminar que orienta 

las acciones de los grupos formados. Sin embargo, pese a la 

existencia de estos lineamientos, los grupos no han logrado 

funcionar integramente en la práctica, esto se debe entre 

otras razones a la falta de consistencia y viabilidad de las 

acciones propuestas y dificultades para articular y negociar 

al interior de las comunidades las gestiones propuestas. Es 

tas comunidades son: P. de los Arrieros (Atoyac); La Palmas 

y Barra de Zacapulco (Acapetahua); el Triunfo, González Ort~ 

ga, Lázaro Cárdenas, Tantean y la Refonna (Tantoán) y Tierra 

Colorada (Zapotal). 

En proceso de implementaci6n se encuentran 7 comunida--



119. 

des en donde se están fortaleciendo los trabajos de los 

P.L.D. con acciones como la realización y profundización de 

los diagnósticos de comunidad, realización de ciclos de in-

formación y debate con los productores o el establecimiento 

de proyectos estratégicos importantes y con buen nivel de --

participación de los productores. En este nivel se encuen-

tran las comunidades siguientes: L. del Porvenir y el Moral! 

' llo (Atoyac); Francisco Sarabia (Acapetahua); Nueva Unión 

(Tantoán); Yazcheku, Sisbichen y Yokdeso~ot (Timiz1n). 

Crédito Agropecuario. De acuerdo a la evaluación 1978--

1982 del PRODERITH, el programa de crédito es en el que se -

ha tenido el mayor avance significativo tanto en grupos org~ 

nizados como por el monto del crédito otorgado. El avance -

promedio total es de 643.5\ con respecto a lo programado, 

quedando distribuido por metas de la siguiente forma: 

METAS 1978 - 1982 

I) 100 proyectos de crédito 

II) 530 millones en crédito 
re faccionario 

AVANCE 1978 - 1982 

925 proyectos 

1, 922 millones 

' 
925 

362 

La evaluación realizada en octubre de 1981 muestra has-

ta el mes de septiembre del mismo año un crédito otorgado -

acumulado de 628.1 millones de pesos (con descuento al crédi 
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to PRODERITH 1, 552-Me. del BIRF), superior en 96. 8 millones 

con respecto a lo programado para la primera etapa. 

Hasta 1981 se operaron 25 proyectos de inversi6n agrop! 

cuaria generado por PRODERITH, con un monto de crédito de ·-

45.03 millones de pesos, con una superficie beneficiada de -

2,780 ha. de 479 productores. Al 15 de Junio de 198Z·~e OP! 

ran 38 proyectos ejidales. 

".·:.,,.:.:. ' '"· 

·Los ·resui {ac16g':~lJ~i}i~;~~jj~~gnma de 
, :~·. ':.·::_·;·Y~-:\ .. :-.-~.J :':,: . 1'· •. ·.¡ 

Desarrollo Familiar. 

desarrollo familiar es el .siguiente: ~ "J'~\:·:; ·, ·'.;, '.: ,• 

I) 

META 1978 - 1982 

3,500 familias atendidas 
con programa de salud y 
nutrici6n 

II) Programa de alfabetización 

III) Unidades Agroindustriales 
de la Mujer Campesina 

. . : '· <'. ' 

AVANCE '1978 - 1982 

4,052 familias 

1,200 personas al
fabetizadas 

38 U.A.I.M.C. 

i 

115 

En 1981 el número de familias atendidas representa el -

33.Z\ del total para ese año en los proyectos; para 1982 el 

total atendido representa el 38\ para ese mismo año. 

Las actividades principales desarrolladas por este sub-
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programa son: 

- Alimentación, salud y saneamiento ambiental, impar--

tiéndose para ésto, cursos dirigidos principalmente a 

las mujeres de las familias. 

- Preparación de aliment.os y conservación de frutas y -

verduras. 

- Sobre higiene, vacunación y primeros auxilios. 

- Manejo de espécies menores. 

- Activid~des que permitan el incremento del ingreso, -

tales como: corte ·y confección. 

- Promoci6n y asesoría en huertos familiares. 

Obtención de créditos para establecer granjas agrico

las y porcicolas. 

Nivel Proyecto. 

El apoyo operativo en el proyecto Zapotal, en el trans

curso de la primera etapa, lo conformaron 5 áreas: Investi

gación Social, Comunicación Rural, Organización de Producto

res, Crédito y Desarrollo Familiar. Las principales activi

dades y resultados de estas áreas son: 
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Investigación Social. Las actividades de esta area fu-

ron orientadas hacia dos objetivos fundamentales: I) apoyo 

a las dem3s áreas de los equipos de la residencia en la in-

terpretaci6n de la problemática social y II) generaci6n de 

metodologías para la definici6n e interpretación de la misma. 

Los principales resultados logrados son: 3 documentos

convenios firmados por productores e instituciones para la -

implementación de los P.L.D. en los ejidos el Bronce, Zanapa 

y Colonia las Flores, De estos P.L.D. el Bronce y Zanapá -

están clasificados en el nivel de organización superio~ den:. 

tro de la clasificación del prÓgrama y el P.L.D. de Colonia 

las Flores en el nivel de organización básica. 

Comunicación Rural. La capacitaci6n a productores es 

una de las principales estrategias en la cual se sustenta la 

asistencia técnica. La comunicaci6n rural tiene como base -

la capacitación de la población, en la generación del conoci 

miento de su problemática integral para inducir cambios. La 

comunicación rural en el proyecto :apotal se ha sustentado -

en los siguientes objetivos: I) diagnóstico e interpreta--

ci6n por la poblaci6n de su realidad; II) promoci6n e inte! 

pretación de los objetivos del PRODERITH; III) promoción de 

obras de infraestructura en el sitio intensivo y IV) capa-
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citaci6n técnica-productiva a productores. El principal in! 

trumento de capacitación son Las Unidades Educativas Audiovi 

suales. 

Los resultados más significativos en el proyecto Zapo-

tal se alcan:aron en 1980 y 1981; en 1980 se tuvo la partici 

pación efectiva de 645 productores con 9,675 h/h. En 1981 

hubo una participación de 4,482 asistentes con 11,205 h/h. -

En 1982 fué poco el avance, debido a fallas t6cnicas de la -

T.V. para trasmitir los programas audiovisuales, utilizándo

se la mayor parte del año el sistema de rotafolios. 

Organización de Productores. Los resultados logrados -

hasta el primer trimestre de 1982 son: 

l} 37 grupos de crédito organizados: 20 grupos avio-

agricola, 7 grupos avio-ganadero y 10 grupos refac 

cionario-ganadero. 

II Formalización de los 3 P.L.D. en los ejidos el --

nronce, Zanapa y Colonia las Flores. 

, III) !nstalaci6n de una granja de pollo de engorda en -

el ejido Zanapa entre un grupo de trabajo, CSAT y 
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PRODERITH. 

"El motivo principal de organización ha sido la obten-

ci6n de crédito agropecuario ... Es de suma importancia men

cionar que en la formación de grupos agricolas no se logra -

la consolidaci6n de los mismos, a causa de las pocas perspef 

tivas de obtenci6n de beneficios, derivadq de la gran aleat~ 

riedad de la agricultura... Las perspectivas que ofrece la 

ganadería dan por resultado el cambio de lo agrícola a lo g! 

nadero en pequeña escala, conllevando ésto a otro problema -

que es el de la competencia de la ganadería por la absorción 

de tierras agrícolas" . .!1/ 

Crédito Agropecuario. El crédito refaccionario ganade

ro en el proyecto :apotal, en el lapso 1977-1981, es de un -

monto otorgado de 119.3 millones de pesos a 33 grupos, bene

ficiándose un total de 11,166 ha. lo que representa un 

16.151 del total de la superficie ganadera, y a 581 product~ 

res o sea el 19.31 del total de ejidatarios. El crédito --

otorgado por año, es el siguiente: 

]J:_/ PRODERITH-ZAPOTAL. "Informe de Actividades del Equipo -
de Asistencia Técnica". 1980. l 
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A ~ O MONTO DEL CREDITO 

1977 2.5 millones de pesos 

1978 20.9 ti 11 " 
1979 29.2 11 11 " 

1980 47.8 11 11 " 
1981 . 18. 9 " " " 

T. O TA L : 119. 3 11 " " 

Del cr6di to t,oúl otorgado, la media por grupo es de - -

3.6 millones de pesos, la media por productor de 205.000 pe

sos y la media por ha. de 10,689 pesos, El total de anima-

les adquiridos con crédito son: 6,928 vientres y 294 sementa 

les, correspondiendo en promedio 12 vientres por productor -

y un semental por cada dos productores. 

Desarrollo Familiar. Este subprograma tiene como obje-

tivo fundamental el asesorar a la familia rural en el uso --

adecuado de sus recursos existentes, mediante el desarrollo 

de acciones educativas y de organizaci6n que le permitan en

frentar sus problemas individulaes y colectivos, así como, -

incrementar actividades productivas generando la ocupación -

doméstica y todas aquellas que coadyuven a mejorar el nivel 

de vida. 

Las líneas de acci6n mas importantes que se llevan a ca 



12 (¡ 

bo en desarrollo familiar son: nutrici6n-salud; prograaas 

de corte y confección, tejido, huertos familiares, paquetes 

familiares; cursos de primeros auxilios; campaña de vacuna-

ci6n infantil, alfabetizaci6n y eventos culturales. 

Los resultados hasta el primer trimestre de 1982 son: 

I) 83 grupos organizados con 1,126 participantes, en 

las diferentes lineas de acci6n. En 1981 fueron -

alfabetizados 200 participantes, para comienzos de 

1982 se tenían 74 participantes en el programa de 

alfabetizaci6n. 

II) En 1980 se distribuyeron a 84 familias, 458 paque

tes familiares (cada paquete contiene 12 pollos); 

en 1981 se distribuyeron 434 paquetes familiares a 

31 O familias y para comienzos de 1982 se habian 

distribuido 88 paquetes familiares a 60 familias. 

III) En 1981 se realizaron 2 campañas de vacunaci6n en 

17 comunidades del área del proyecto. 

IV) Se establecieron 230 huertos fanil iares: legumbres 

y hortalizas. 
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Es pertinente hacer la obscrvacion que un grupo organizado de 

mujeres campesinas puede participar en los diferentes progr! 

mas llevados a cabo por desarrollo familiar, por lo que, los 

grupos organizados en realidad son menos de los contabiliza

dos. 

Cuestionamiento al Programa. 

La organizaci6n de productores enel marco de la estra

tegia del PRODEnITH, está definida hacia el logro de formas 

superiores de organizaci6n en la secuencia: proyectos produ~ 

tivos, m6dulos agropecuarios, empresas autogestoras y planes 

locales de desarrollo. Esta última forma de organizaci6n, -

es la más compleja porque incluye el desarrollo de las demás 

formas de organización productiva, así como el deseo de org! 

nizacién de la poblaci6n derivado de las perspectivas de in

cremento del ingreso que se genere y de un proceso educativo

formal de los productores. 

Los P.L.D. como instrumento de negociaci6n del desarro

llo rural a nivel de las comunidades campesinas, deben perrni 

tir orientar los procesos de gestión y participación campesi 

na organizada, hacia el control de su medio ambiente local y 

externo. Para lograr lo anterior, las comunidades deben te-
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ner un conocimiento objetivo de su realidad mediante el aná-

lisis de las relaciones entre los componentes y aspectos que 

la conforman y la definen. 

La metodología de implementaci6n diseñada para los 

P.L.D., es la de ciclo de información, que se realiza en 

"las etapas siguientes: 

1a. etapa: Diagn6stico del area. 

2a. etapa: Búsqueda de alternativas ele' soluci6n a la -

problemática. 

3a. etapa: Estudio de convenios de trabajo entre comuni 

dades y PRODERITH. 

4a. etapa: Programa de actividades. 

Sa. etapa: Ejecución de actividades. 

6a. etapa: Evaluaci6n de los P.L,D," ]]_/ 

En esta metodología diseñada, su forma de aplicaci6n -

obedece al carácter inmediatista en la implementaci6n y eje

cuci6n del programa, excluye el análisis en su dinámica de -

los diferentes aspectos, sectores, elementos, influencias, -

tendencias, participaciones, limitaciones, etc. Este carác-

ter inmediatista permite la identificación unilateral de las 

.Uf PRODERITH-ZAPOTAL. "Informe de Actividades del Equipo -
de Asistencia Técnica". 1981. 
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necesidades de la población a través de la exposición de la 

problemática general de la comunidad, sin el consiguiente 

análisis requerido. Las actividades programadas, en base a 

las alternativas de solución seleccionadas, se realizan sin 

el debido análisis de factibilidad en cada una de ellas. 

Los P.L.D. para su implementación requieren del diseño 
.. 

de estrategias específicas para cada comunidad, estas estra-

tegias derivan del análisis (diagnóstico) realizado y princi 

palmente, de los resultados a lograr en las comunidades. Es 

ta estrategia debe contemplar mecanismos de incorporaci6n al 

programa, en la tentativa de lograr la participación de la conn.midad. Las 

acciones del programa van a generar cambios que pueden, en -

algunas ocasiones, lesionar los intereses individuales o de 

los grupos dominantes, que se traduzcan en pérdidas de su p~ 

der a nivel de la comunidad o de zona. Ante esto, cabe esp~ 

rar respuestas adversas a las acciones del programa en dife

rentes niveles de manifestación. 

Otro rubro que merece menci6n es el de proyectos produc

tivos. El PRODERITH se plantea una meta de 100 proyectos de 

crédito en la primera etapa, esta meta es rebasada con ere--

ces, teniendo un avance de 925i. Sin embargo, la mayor par

te de estos resultados son logros de las instituciones finan 
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cieras y de otras que laboran en todo el a1~a del PRODERITH, 

sin coordinaci6n con el personal de las residencias de los -

proyectos. La participaci6n directa y coordinada del 

PRODERITH y otras institucionest ha sido menor del porcenta

je de avance de la meta. Si el PRODERITH hasta junio de ---

1982 mediante su participaci6n directa y coordinada habia im 

plementado 63 proyectos productivos, en s6lo medio año no pu 

do haber implementado la diferencia (862 proyectos producti

vos). La adjudicaci6n de resultados es evidente. 

Cuestionamiento al Proyecto. 

En otras consideraciones al programa, la clasificaci6n 

por niveles de organizaci6n de los P.L.D., quizás sea la más 

conveniente, pero en la práctica el desarrollo de los L.P.D. 

no corresponde a estos niveles. Aclarando, en el nivel de -

organización superior en el cual se presenta un proceso auto 

gestionarlo avanzado y un avance consolidado en torno a pro

yectos productivos articulados, se clasifican los P.L.D. el 

Bronce y Zanapa del proyecto Zapotal. Aún cuando no se ha-

bia realizado evaluaci6n alguna hasta junio de 1983 sobre la 

ejecuci6n de estos P.L.D. los resultados poco positivos se -

podían constatar por el ánimo y la indiferencia del equipo -

de extensionistas hacia estos P.L.D.; indiferencia que algu-



131. 

nos elementos la manifestaban con declaraciones adversas ha

cia este tipo de organización. Mgs ilustrativo adn es el he 

cho de que en el ejido Zanapa se tenga la instalación de una 

granja de pollo de engorda; el intento de organizaci6n de un 

m6dulo ganadero; dos grupos de créditos refaccionario y gan~ 

dero y grupos de avio-agricola en ndmero variado de un ciclo 

a otro. Todas estas organizaciones sin la debida interrela· 

ción que posibiliten el desarrollo autogestionario de la co

munidad, ni interno de las mismas. 

Por lo que respecta a los P.L.D. ocupan, Palo Mulato; -

Las Flores e Ignacio Allende, clasificados en el nivel de or 

ganización básica; asi como el P.L.D. de Tierra Colorada el! 

s if icado en el nivel formal, son abandonadas por el equipo -

de extensionistas, debido fundamentalmente a la no particip!!_ 

ción de la población involucrada. 

Todo lo anterior, nos lleva a concluir. que en el ----

PRODERITH lo importante es cumplir con las metas programa--

das, no importa el grado de ajuste en los resultados, ni la 

calidad de éstos. Lo importante son los datos cuantitativos. 

4. 6. DESARROLLO DE RECURSOS HlJMAi'JOS. 

Nivel Programa. 
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La capacitación del personal del PRODERITH en todos los 

aspectos del desarrollo rural, es fundamental para la inter

pretación de la problemática y formas de producir los cam--

bios propuestos por el programa. Los resultados en este ru-. 

bro según evaluación 1978-1982 .del programa, es de 82. 3i en 

promedio total, distribuido de la forma siguiente: 

META: 1978 - 1982 

I) 145 hombres/afio becas 

II) 85 h/año consulto}'.ia'.s-· 

III) Construcción del Ceritro 
de Capacitaci6n "· : · 
CRECIDATH . .· :.··· 

AVANCE 1978 - 1982 

119 hombresíaño 

75 h/año 

en proceso de 
construcción 

\ 

82 

95 

70 

Otra metá propuesta, no considerada en la evaluación an 

terior y con un avance del SO\ hasta abril de 1980 y que ha 

permanecido estancada desde esa fecha es: 

I) Formación de 12 equipos 
de extensionistas 

Nivel Proyecto. 

6 equipos de exten
sionistas con 134 -
capacitados 

so 

En el transcurso de implementación de la primera etapa 

del PROD.tRITH el personal de asistencia técnica a nivel li--

cenciatura de la residencia general del Proyecto Zapotal, ha 
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evolucionado de tal manera que de 19 capacitados en 1980, se 

reduce a solamente 4 capacitados para 1982, incrementándose 

el personal no capacitado de 4 a 9 en los mismos años; en lo 

referente al total de extensionistas de asistencia técnica -

de este nivel, el mayor incremento es en 1980 con 23 elemen

tos, existiendo un decremento para 1982 hasta solamente 13 -

extensíonistas. 

El personal de apoyo operativo del nivel li~enciatura -· 

se incrementa de 4 a 6 exten~ion:~.5,ta~. de J~7·~· '.a.>1~~1/}~n 
embargo, para 1982 el persoriaí. de )~ste ni'V~i ~o e'xist~' en el 

arca. 

Para el logro de los objetivos de desarrollo que se pr~ 

pone el programa, es necesario la capacitaci6n constante y -

sistemática del personal t~cnico que labora en los proyectos 

para una mayor y mejor comprensión de las esferas que canfor 

man la realidad del area de influencia del proyecto. La ca

;Jacitaci6n al personal se lleva a efecto principalmente en el 

aspecto técnico-productivo, participando tanto el de nivel -

licenciatura como el t~cnico medio. Las instituciones que -

participan son INIA, INIP, INIF, NAFI~SA y CSAT, con predom! 

nio de este último ~or su carácter educativo-investigativo 

del trópico húmedo. El número de cursos impartidos en este 
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lapso (primera etapa) asciende a un total de 21 cursos en 

los diferentes aspectos t6cnicos, con 85 participantes. 

Cuestionamiento al Programa. 

La organización de los equipos para la ejecuci6n de los 

proyectos regionales, se di6 en base a la capacitación de e~ 

tensionistas, principalmente de las profesiones de Agronomía, 

Veterinaria, Economía y Desarrollo Rural, en la tentativa de 

conformar equipos interdisciplinarios que dieran respuesta -

al carácter integral del PRODERITH. 

La capacitación y organización se realizó bajo la con-

cepción metodológica y experiencia generada del Plan Puebla, 

enmarcándola en los lineamientos generales del PRODERITH. El 

carácter agrícola (productor de granos básicos) del Plan Pu~ 

bla y el desconocimiento especrfico de las condiciones del -

Trópico Hfimedo (a nivel proyecto regional) que conformaron -

la capacitación de los extensionistas, hizo de ésta, que el 

aspecto metodológico no correspondiera a la realidad de las 

zonas de los proyectos. La capacitación, al concretarse en 

acciones en las áreas de los proyectos, generó dispersi6n, -

desorientación e incoherencia en la programación y ejecuci6ri 

de las actividades de los equipos. 
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Cuestionamiento al Proyecto 

Los resultados pocos significativos en el proyecto Zap~ 

tal en los aspectos productivos y organizativos, son causa -

de la movilidad del personal de extensionistas capacitados. 

Otra causa de la movilidad de estos elementos, es el hecho -

de que la selecci6n y capacitaci6n del personal se hizo de -

las diferentes partes de la República Mexicana. La inmadu-

rez del profesionista seleccionado, provoca la inadaptación 

de éstos a las condiciones de vida del Trópico Húmedo, dife

rentes con raucho a las que conforman su constituci6n física

mental, conllevando al extensionista al abandono del progra

ma. De esta manera, lacapacitaci6n y experiencias genera-

das sobre desarrollo rural integrado, no se revierte a la ~

práctica del desarrollo. 

Otros Cuestionamientos 

Aspecto Administrativo-Operativo. 

En sus inicios el PRODERITH, fue concebido como un pro

grama especial en función de su carácter integral y de sus -

objetivos y metas, esto le dió ciertas prerrogativas e impo~ 

tancia, dándose las decisiones administrativas y operativas 

en forma vertical (del nivel central a los proyectos en for-
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ma directa) resultando con ello una mayor comunicación )' me

nos trabas burocráticas en los niveles administrativos de --

los proyectos. 

En lo administrativo se dependía en forma total de la -

Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH). En lo operati 

vo el PRODERITH estuvo a cargo de la CPNH y la Dirección G~

neral de Producción y Extensión Agrícola (.DIGEPEXA), organi~ 

rnos de la SARH. En la práctica concreta de la ejecuci6n de 

las acciones del PRODERITfl, esto ocasionó divisio~es en ~1 
,' ,·. ,, 

personal que conformaron las residencias de los proyectos, -

originando conflictos en lo operacional y funcional del sis-

tema, derivado esto de la competencia de uno y otro equipo -

en el desarrollo de las acciones. El diviiionismo a nivel -

central se da principalmente por la hegemonía sobre el pro-

grama, boicoteándose y taponándose propuestas de iniciativas 

de estos organismos entre sí, esto se transfiere a nivel con 

creto de los proyectos regionales, con la consecuente falta 

de coordinación interna de los equipos de las residencias de 

los proyectos. 

El cambio en 1981 a programa normal de la SARH, reduce 

la dinámica de acción del PRODERITH, los equipos de asisten

cia técnica de los proyectos en lo administrativo y operati-
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vo dependen de las Delegaciones Estatales de la SARH y mfis -

tarde, de los Distritos de Temporal en los que se encuentran 

enmarcados los proyectos, conformándose como Unidades de Tem 

poral de los mismos. Los equipos de apoyo operativo y las -

residencias dependen de las diferentes comisiones de la 

CPNH. Efecto inmediato de lo anterior, es la acentuación 

del burocratismo, los estimules al personal disminuyen, el -

faltante de recursos materiales se acentua; todos estos efec 

tos se constituyen a la vez en causas del rompimiento de 1.a 

dinámica de trabajo lograda hasta entonces en l~s proye¿tos, 

La delegaci6n secuencial de las decisiones y responsabi 

lidades objeto de la descentralización administrativa y ope

rativa en los niveles: central, estatal y local; requisito -

de los programas integrados y en general para el mejoramien

to administrativo-operativo del sector público, se constitu

ye en trabas y limitantes de gran magnitud para la ejecuci6n 

y operación del PRODERITH, en la medida en que se incorpor--

ran al programa los vicios operativo-administrativos caracte 

rísticos de las instituciones oficiales. 

Aspecto Financiero. 

"La Planificac i6n del Desarrollo, considerada desde una 
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perspectiva física, tiene que ser necesariamente co~plement~ 

da con la programación de los flujos financieros que harán -

posible la materialización de los hechos planificados. En -

este sentido, el financiamiento constituye una de las candi-

ciones de viabilidad de la política planificada de desarro--

llo. Y por ~sta misma razón, esa relaci6n de complementari~ 

dad no puede transformarse en una mera yuxtaposici6n de los 

aspectos financieros y los elementos físicos o reales que 

componen un plan. Por el contrario, tiene que significar 

una verdadera integración entre ambos¡ en otras palabras, -

la política planificada de desarrollo debería ser concebida, 

desde un principio, sobre la base de una dimensi6n financie

ra". J..i/ 

La pla~eación del desarrollo en PRODERITH se realiza so 

bre la base de una programación monetaria-financiera a corto 

plazo en coordinación con la planeaci6n financiera de media-

no plazo, y quiere encontrar una verdadera integración de las 

variables físicas con la planeaci6n financiera. 

En el PRODERITH, el desarrollo rural se propone median-

te el crecimiento del sector agropecuario, el cual debe gen~ 

rar excedentes que fluyan y se transfieran a otros sectores, 

.!.Y ILPES: "La Plani ficaci6n del Desarrollo Agropecuario". -
Volumen 2. JesOs González Montero y Otros. Siglo XXI, M! 
xico. 
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Para que el sector agropecuario cumpla con su papel asignado 

en el programa, se debe generar un proceso de capitnlizaci6n 

en base a la transferencia de recursos externos hacia el --

sector, posibilitando el proceso de acumulaci6n objeto del -

sistema financiero. 

En el sistema financiero del PRODERITH, las fuentes de 

fondos o los origenes de los activos financieros la compo--

nen: a corto plazo, fuentes externas (crédito BIRF) y fuen-

tes internas (asignaci6n de presupuesto); a mediano y largo 

plazo en la planeación de los proyectos está implícito el que 

el financiamiento interno del programa, será generado por el 

mismo sector. 

Los usos de fondos están orientados principalmente a: 

I) Cr~dito refaccionario (530 millones de pesos). 

II) Crédito de Avío (274 millones de pesos). 

III) Operaci6n del programa (1,790 millones de pesos). 

IV) Actividades de planeaci6n (252 millones de pesos), 

V) Imprevistos e inflación (476 millones de pesos). 

VI) Construcción de centros de investigación (212 mi-

llenes de pesos). 

VII) Construcción de obras de infraestructura (770 mi--
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llones de pesos), 

La clasificación de estos usos de fondos son: activos -

finacieros destinados a actividades corrientes (producción -

y consumo) y los destinados a una actividad vinculada a la -

acumulaci6n (construcci6n de infraestructura y créditos re-

faccionarios). 

El elemento básico de vinculación entre todas las fuen

tes y los usos de fondos es el ahorro. El ahorro constitu-

ye, simultáneamente, el saldo o resultado de las fuentes y -

los usos de fondos corrientes, y una fuente final de fondos. 

De esta manera, el ahorro une las operaciones financieras -

corrientes con las que están vinculadas al proceso de acumu

lación. En PRODERITH, la programaci6n monetaria-financiera 

de corto plazo está sustentada en la construcción de obras -

de infraestructura y servicios de apoyos a la producción --

agropecuaria; en el mediano plazo la resultante será el esta 

blecimiento de nuevos patrones de uso del suelo, que genera

rán en el largo plazo utilidades que posibiliten el ahorro -

y la inversión. 

El sistema financiero del PRODERITH, en su aspecto de -

operación y ejecuci6n, está limitado por condiciones exter-

nas al programa que están fuera del control y planeación del 

1 
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mismo. La liberación tardía de presupuestos anuales influye 

en la ejecución r operación del programa, este problema es -

end~mico en las Finanzas Públicas de M~xico y no escapa de-

pendencia alguna del sector público, su solución contempla -

cambios cualitativos y estructurales en el sistema adminis-

trativo de dicho sector, lo cual está fuera de posibilidad -

de control y consideración en el disefio motodol6gico del --

PRODERITH. 

Los recursos financieros para la ejecuci6n de la prime

ra etapa del programa no fueron fluidos, en la cantidad, la 

calidad y la oportunidad requerida, hacia las actividades 

que se consideraron como prioritarias, haciendo imposible la 

materializaci6n de las metas físicas establecidas para ellas, 

especialmente las relativas a las que participan en el proc~ 

so de acumulación. 

En lo interno del programa, el sistema financiero tiene 

las siguientes limitantes: retraso en la elaboración de prQ_ 

yectos definitivos de inversi6n; escala reducida de los pro

yectos; falta de personal calificado¡ excesivo burocratismo 

en los trámites de adjudicación de contratos, ejercicio de -

presupuestos y pago a los contratistas; retrasos en pagos de 

sueldos y salarios al personal extensionista; etc. En lo i~ 
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tcrno,se puede afirmar que el diseño metodológico del 

PRODERITH es deficiente al no formular necanismos que posibi 

liten la ejecución y operación del sistema financiero. 

Aspecto Integral. 

El carácter integral de los programas de desarrollo iu

ral, presupone la integración a nivel macro y micro en los -

tres sectores de la economía: agropecuario, industrial .Yde 

servicios; y~n Telaci6n a los aspectos económico, social, -

Hs ico y (ITganiiacíonal; para lograr la satisfacción ·d.e rníni 

mos de bienes.tar en. l~ población involucrad·a 'Y J'~: cif~minu- - -

ción de lils ·desigualdades sociales,, sectori~ies )" regioná--

les. 

El proceso de desarrollo debe lograr la transformación 

del hombre, así como una modificación del sistema de produc

ción de los bienes y servicios. La integración de la plane~ 

ción debe tener como objeto y fin último al hombre y la con

servación y modificación de su medio ambiente que posibili-

ten el bienestar de la sociedad. De esta manera el desarro-

llo se constituye como un fen6meno intelegible susceptible 

de diagnóstico, en el cual se supone la existencia de la ca

pacidad humana para conformar el futuro con fines humanos, -

decidiendo la sociedad por consenso general las opciones y -
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los sacrificios que requiere el desarrollo. 

En congruencia con lo anterior, la planeación integral 

debe contemplar: I) el crecimiento económico; II) la dis

tribuci6n equitativa del producto y III) la formulaci6n de -

programas específicos de apoyo y mejoramiento de las condi-

ciones de vida de la población con fines distributivos, ta--
, 

les como: vivienda, salud, alimentación, .edúcaci6n, partici-

pación de la mujer en el desarrollo, etc. 

Las características principales en la formulación y ej~ 

cución del PRODERITH contradicen y s~ contrponen al carácter 

integral del programa, tas caractertsticas en las cuales se 

sustenta esta afirmación son: 

I) La metodología de implementación del PRODERITH, b! 

sada en la selección de sitios intensivos, no gen~ 

ra el conocimiento para integrar la planeaci6n en 

forma vertical y horizontal. 

II) A nivel proyectos las programaciones anuales son -

aisladas y sin coherencia sectorial, incluso en --

las programaciones predomina el subsector agricul-

tura. 
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III) Oescordinación con el nivel macro de la Planeación 

IV) 

(incluso al inicio de la ejecuci6n no se tenía un 

diagn6stico regional en el cual se sustentara la -

planeación macro de la región). 

Los programas específicos formulados en el 

PRODERITH son únicá )". exclush~am:nte para .la ej ec,!! 

ción y operaci6n deiprograma~. 

V) No se formularon programas sociales espt;ci,fico~ de 

apoyo a la población, tales como: vivienda~ nu(1·i

ción, salud, participaci6n de la mujer, etc. 

VI) La cuantificación del producto y los impactos pro

ductivos y sociales de las acciones del PRODERITH, 

no se determinan con claridad mediante el sistema 

de monitoreo y evaluación implementado. 

VII) La participación de la población en la planeación, 

fue nula. Los beneficios recibidos del programa -

son aún de poca significación. 

El PRODERITH en su implementación y ejecución no ha lo

grado rebasar la categoría de programa productivista, ya que 
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no ha generado un proceso de crecimiento del producto que a 

través de su adecuada distribuci6n, posibilite un incremento 

en el bienestar de la población. El programa aún no ha gen~ 

rada perspectivas de incremento del ingreso, incluso, no se 

han definido proyectos específicos atendiendo a la tipología 

de productores de la zona de implementación,esto con el obj~ 

tivo de mejorar en la medida de lo posible las condiciones -

de vida de los campesinos más pobres y marginados de los ser 

vicios institucionales; por otro lado, la incorporación de -

esta clase a lo~ beneficios del programa, mediante el incre

mento del empleo generado del desarrollo y diversificación -

de la producción propuestos por el PRODERITH, no se ha con-

cretado a nivel de las acciones; las perspectivas para esta 

clase no son claras, de esta menera la participación de la -

población en el PRODERITH es mínima. 

Los elementos programáticos del PRODERITH, lo caracteri 

zan como un programa puramente productivista, que difícilmen 

te logrará uno de sus objetivos generales, que es el mejorar 

las condiciones de vida de los productores y sus familias. 

La estrategia de la participación coordinada institucio 

nal, en un marco integral de planeación, no tiene lineamien

tos específicos sobre los cuales las diferentes institucio--



146. 

nes adquíeren compromisos con la población a través del 

PRODERITH. 

El carácter integral del PRODERITH, queda reducido a un 

carácter puramente productivista y de integral solamente tie 

ne la buena rima de la palabra en el conjunto del nombre del 

programa. 

Critica en base a la Tesis Planteada. 

La exposición de resultados en los diferentes programas 

específicos del PRODERITH, indican que el diseño metodológi-

co del programa no genera el conocimiento suficiente en la -

etapa de implementación y ejecución; el desconocimiento real 

de las condiciones prevalecientes en las áreas de implement~ 

ci6n no permiten el diseno de un marco de referencia progra

mático evaluatorio en los niveles de zonas expansivas, repr~ 

sentativas y región total del PRODERITH, la carencia de este 

marco de referencia, no permite la evaluación constante y --

sistemática en las diferentes etapas del disefio metodol6gi--

co. 

La falta de un conocimiento de los aspectos físicos, -

teóricos, econ6mi~s y sociales en las áreas de implementa--
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ción, no permiten pr0raover, orientar, cuantificar y determi

nar los cambios cuantitativos y cualitativos de la realidad 

económica y social de los proyectos en beneficio de la pobl! 

ci6n. 

La participación activa de la poblaci6n en la planea--

ci6n del PRODERITH, fue nula; r"esultente de esto es la poca 

aceptación del programa en las zonas de implementación. Las 

perspectivas de incremento de beneficio a la población, son 

limitadas al no generarse expectativas de incremento del em

pleo e ingreso y la distribución equitativa de este último, 

los mecanismos formulados para dar respuesta al incremento 

del empleo y del ingreso, no han podido ser implementados. 

El diseño metodológico del PRODERITH, al no generar el 

conocimiento requerido por los programas integrados, ni la -

participaci6n activa de la población involucrada, constituye 

la tesis de partida de este trabajo> como afirmativa para el 

diseño metodológico del PRODERITH. 
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CAPITULO 5 

CO~CLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.-

1. En la formulaci6n del PRODERITH lo característico 

en los niveles superiores (area expansiva, area represen-. . . . 

tativa y región PRODERITH) al sitio intensivo, es la ausen~

cia de los diagnósticos socioecon6micos y la no real~iación 

del plan regional integrado que enmarque la planeac16n.,del -

sitio intensivo. A un programa integrado debe ¿órr~s~onder 

igualmente un diagnóstico integrado previo a la fornmlaci6n 

del mismo y a la realización y ejecución de actividades. 

Ante la necesidad de dar respuesta inmediata a la formu 

laci6n y ejecución del programa, así como sortear la limitan 

te impuesta por la falta de información estadística, se dise 

ña la metodología de selección de sitios intensivos de los -

proyectos regionales. Esta metodología se basa en el supue~ 

to de la extrapolacion de la metodología de producción generada 

en los sitios intensivos a las áreas expansivas, y de Estas 

a las áreas representativas, hasta lograr la integraci6n de 

la región del PRODERITH. Las desigualdades socioecon6micas 

de las áreas (que para efecto de programas integrados su pr~ 
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blem5tica deben ser definidas a niveles muy particulares) i~ 

tensivas y expansivas, y los resultados en la primera etapa 

de implcmentaci6n del PRODERITH, niegan el supuesto de parti 

da de integraci6n de la regi6n del programa. 

2. Las programaciones anuales en las ~reas de los pr~ 

yectos se realizan sin un marco de referencia regional; las 

acciones específicias desarrolladas en el contexto del área 

de los proyectos son aisladas del contexto general de la zo

na del PRODERITH. La macroplaneaci6n regional, total o sec

torial de la región no se lleva a efecto, luego entonces . el 

cruce de funciones requerido en todo programa de desarrollo 

rural integrado no se realiza. 

3. Los resultados poco significativos (el abandono -

del sitio intensivo del proyecto Zapotal, el poco avance en 

los aspectos productivos y organizacionales, en aspectos de 

coordinaci6n, en aspectos de planeaci6n, etc. en las áreas -

intensivas y expansivas) obtenidos en la primera etapa de i~ 

plementaci6n del PRODERITH, confirman que esta metodología -

de selecci6n de sitios intensivos, no fue la adecuada en el 

diseño metodológico del programa y que fue diseñada para res 

ponder al faltante de información estadística y estudios pa

ra la planeaci6n del programa, y el carácter inmediatista en 



150. 

la formulación y ejecuci6n del PRODERITH. 

4. La no definici6n del estilo real de desarrollo de 

la zona del PRODERITH, determina que los objetivos generales 

se formulen sin sustentación cognoscitiva de la realidad, d~ 
/ 

finiéndose objetivos generales que en cualquier planeación -

del desarrollo están implícitas a6n en los casos en que no -

se mencionen. La identificación o determinaci6n de los obj~ 

tivos supone tres condiciones complementarias: I) que se h~ 

yan ideritificado las aspiraciones y necesidades de la socie

dad por un período determinado; I) que se hayan establecido 

los estados· o ·r.esul ta dos que habría que alcanzar para satis

facer .aquella.$ aspiraciones y necesidades; II I) que se haya 

obtenido el compromiso de los miembros de la sociedad para -

realizar las acciones que permitan lograr esos cambios. 

La generalidad de los objetivos del PRODERITH, los ha--

cen que tengan un alto grado de compatibilidad y desagrega--

ción entre ellos, con las metas, las estrategias y los dife

rentes mecanismos instrumentales del programa. Sin embargo, 

lo anterior se logra por la característica muy géneral de --

los objetivos definidos, la formulación de objetivos partic~ 

lares a la zona del tr6pico húmedo en base a su problemática 

y características no se realizaron a nivel región del 

PRODERITH. 

1 
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S. La compatibilizaci6n y desagregación de objetivos, 

es de gran importancia al vertebrar todo el proceso de pla--

neación. En el proyecto Zapotal y demás proyectos, no hay -

problema de compatibilización y desagregación dado el carác

ter general de los objetivos generales definidos para el prQ 

grama. Sin embargo, los objetivos a nivel proyecto tienen la 

finalidad de evaluar la factibilidad técnica y económica de -
) 

determinadas acciones y cultivos, estos objetivos obedecen 

al carácter experimental del proyecto, derivando en forma di 

recta de la meta formulada a lograr en la primera etapa del 

programa que es, probar y afinar una metodología para el de

SJ.rrollo agropecuario del trópico húmedo. 

La formulación de los objetivos en función del carácter 

experimental, en el proyecto Zapotal, no responden a las ne

cesidades y aspiraciones de la población, es ilustrativo el 

hecho de que los objetivos se proponen evaluar la factibili-

dad económica de acciones y cultivos, tales como: cocotero, 

palma africana que dentro del sitio intensivo no son de gran 

significación, de igual forma se propone la organización de 

la empresa comunitaria autogestora. Por otro lado, no se -

formulan proyectos experimentales sobre el cultivo del cacao,. 

y para el cual su factibilidad técnica y económica es mayor 

en relación a los cultivos propuestos y a la vocación produf 

tiva del suelo. 
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6. Las metas del PRODERI1TI en su sentido estricto co-

mo expresi6n cuantitativa de los objetivos en el proceso de 

planeaci6n, presentan un nivel de desagregación adecuado res 

pecto de los objetivos. Sin embargo, la formulación de me-

tas de incremento del ingreso a cuatro veces su nivel actual 

en los sitios intensivos y al soi en las áreas expansivas, -

requieren de la definición y formulación de metas complemen

tarias que mediante sus logros posibiliten aquellas, es de-; 

cir, la desagregaci6n de metas por variables y en términos -

espaciales y temporales, tales como: metas de oferta y dema~ 

da de productos agropecuarios, metas en cuanto a recursos na 
·-: 

turales, empleo, inversión, tecnolog!a y distribución del in 

greso. 

La formulación y desagregación de metas implica necesa

riamente que el proceso de planeación del PRODERITH, se te-

nía que haber hecho sobre la base del diagnóstico socieconó-

mico de la región; si agregamos a lo anterinr, el hecho de -

que en 1981-1982 se formula el plan de desarrollo agropecua

rio para el trópico húmedo, se concluye que las metas del -

PRODERITH en lo concerniente a incrementos del ingreso son -

irrisorias, sin sustentación cognoscitiva de la realidad y 

sin sentido real que la posibiliten fuera del proceso gene-

ral. 
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7. A nivel sitio intensivo del proyecto Zapotal, las 

metas se formulan siguiendo los lineamientos del programa s~ 

bre incremento del ingreso, y mejoramiento de vida de la po

blación. Con respecto al programa hay congruencia con los -

objetivos y metas generales, pero con respecto a los objetí-

vos del proyecto en particular, estas metas no expresan la -

cuantificaci6n de los mismos, ya que el carácter experimen--
> 

tal de los objetivos, no indica que realmente lo programado 

sea lo adecuado en el aspecto t~cnico y econ6mico, de esta -

forma,existe un gran margen de incertidumbre en la formula~

ci6n de la metas. 
,·,,-. .. 

Los resultados poco significativos en el procesoproduE_ 

tivo y organizativo a nivel proyecto y programa, es efecto -

de la planeaci6n ficticia de las metas y objetivos del -~-~-

PRODERITH. 

8. La estrategia del PRODERITH definida para· lograr -

sus objetivos se divide en estrategia de coordinaci6n, estra 

tegia productiva, estrategia organizativa y estrategia de ~

planeaci6n por etapas. 

La estrategia de coordinación del programa se propone -

mediante la participaci6n institucional coordinada en un mar 

-
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co integral de planeaci6n, para asegurar nexos entre la in-

vcstigaci6n, asistencia tecnica, crédito y capacitaci6n. La 

estrategia productiva está sustentada en la formulaci6n y 

ejecuci6n de proyectos productivos, m6dulos agropecuarios, y 

asistencia técnica agrop~cuaria; todo lo anterior en el mar-

co de proyectos de áreas homogeneas subutilizadas y con alto 

y mediano potencial productivo. La estrat~gia organizativa 
J 

gira en torno a las formas de las organizaciones productivas 

mencionadas para lograr, a partir de éstas, la creación~ fo!. 

mación y fortalecimiento de empresas campesinas de autoges-

tión, y en un proceso más avanzado de organizaci6n, i~ducir 

la participaci6~ de la población en planes loca~es de desa~

rrollo. La estrategia de planeaci6n es m~dia~te ü~ desarro

llo por etapas para minimizar riesgos y acortar periodos de 

maduraci6n. 

Las tres últimas estrategias dependen en forma directa 

de la medida en que la estrategia de coordinación se concre

tice en todos los niveles de coordinación y decisiones del -

programa. En lo externo, hacia arriba, el programa tiene -

sus limitantes en el sistema administrativo operativo para -

la liberación de presupuestos, captaci6n de recursos finan-

cieros externos y demás recursos de apoyo al programa; las -

respuestas a estas limitantes, está dada por el proceso de -
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coordinación con las instituciones que tienen a su cargo es

tas responsabilidades y obligaciones; sin embargo, este ni-

vel de coordinación no depende del PRODERITH y está fuera del 

control y de formulación, depende exclusivamente de la deci

sión y apoyo del Ejecutivo Federal, según lo impone el siste 

ma político mexicano. 

La coordinaci6n hacia los lados, con las diferentes in~ 

tituciones está limitada por la poca aceptaci6n de las demás 

dependencias involucradas en el desarrollo rural, aceptar -

las propuestas y programas del PRODERITH y constituirse éste 

como un instrumento de coordinación de desarrollo rural, re

percutiría en la pérdida de poder político de las mismas de

pendencias, al aceptar que un programa se constituya en coor 

dinador de sus propias acciones. 

En lo interno, el PRODERITH al delegar decisiones y re~ 

ponsabilidades hacia los proyectos regionales en forma vertí 

cal, genera una mayor coordinaci6n entre el personal de las 

residencias de los proyectos y la coordinación central del -

programa; esta coordinación disminuye cuando los proyectos -

regionales pasan a depender administrativa y operativamen

te de las delegaciones estatales y se acentúa aún más cuando 

pasan a depender de los distritos de temporal en los cuales 

están insertos. 
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Hacia abajo, esta falta de coordinación interna e inst! 

tucional (hacia arriba y hacia los lados) del programa, se -

concretizan en logros poco significativos en lo referente a 

las estrategias de producci6n, organización y planeaci6n; es 

ta última al no generar la metodología de producción y orga-

nización que pueda extrapolarse a las áreas expansivas. 

9. A nivel proyecto Zapotal, la coo~dinaci6n interna 

es aún más C:eficiente, esta afirmación la respalda la evolu- -

ción operativa del proyecto en la primera etapa de implemen-
. ' ' . ' 

taci6n, en la búsque~~ d~ estrategias de acción y definición 

de las funciones de l~s áreas que conforman la residencia --
" ,, '.' . 

del proyecto; las forrita,s<de cciordinaci6n adoptadas están su-
.· .. ., 

jetas a lo cir~tinstanci~i y a ia improvisación. 

En lo general, las deficiencias en los aspectos de cooE 

dinación descritas para el programa, se transfiere hacia el 

proyecto con resultados pocos significativos. Los esfuerzos 

para lograr la coordinación a travds de difeientes comisio--

nes, organismos, comités, etc., hacia arriba, hacia los la--

dos y hacia abajo, estln sujetos a cambios estructurales y -

cualitativos en todo el sistema administrativo-operativo del 

sector público, tanto para el programa como para los proyec-

tos en cada caso particular. 
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10. Los programas específicos se formularon para dar -

respuesta a las metas y objetivos generales del PRODERITH. -

Para estos programas en su formulación, al igual que los l~

neamientos generales no fueron sustentados en la elaboraci6n 

del diagnóstico socioeconómico de la regi6n, su deficiencia 

programática se manifiesta en los niveles de desagregación -

con respecto a las metas generales, éstas requieren de clari 

dad y de especificidad a trav@s del uso de otras variables, en- -

marcadas en cada uno de los programas según el caso .. 

11. A nivel proyecto, las.desagregaciones de las metas 

contenidas en los diferentes programis específicos (a excep

ción del programa de infraestructura) no se realiza, para -

ello se requiere de la formulaci6n de acciones y metas más -

específicas y lógico es suponer de estudios específicos con 

contenidos veraces y confiables. Los efectos principales de 

la falta de planeación a nivel proyecto, es la imposibilidad 

de realizar la programación-evaluación de las actividades de 

los proyectos. 

12. Independientemente de la concepción de un sistema 

de monitoreo y evaluaci6n del PRODERITH, como sistema no uni 

forme, bajo las consideraciones de beneficios desiguales y -

en t~rminos generales heterogéneos; el sistema definido a ni 

vel central en la práctica de las acciones de su implementa-
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ci6n, carece de un marco programático-evaluatorio definido -

sobre el conocimiento de la realidad en los niveles zona ex-

pansiva, zona representativa y región PRODERITH. En el úni

co nivel donde se define el marco programático-evaluatorio -

es en los sitios intensivos de los proyectos; la evaluación 

como tal, puede realizarse en estas zonas, de llevarse a ---

efecto un buen seguimiento y control de las actividades rea

lizadas, al definirse variables sobre las ~uales se pueden -

cuantificar resultados. 

La carencia de un marco program~tico-evaluatorio ini--

cial a nivel regi6n, da pauta para que las acciones desarró-

lladas por el PRODERITH y que le corresponden a cada unidad 

de evaluación cuantificar, no sean sujetas de evaluación, i~ 

dependientemente de la desigualdad de beneficios. De esta -

manera, de aplicarse los resultados de investigación en el -

campo, el impacto generado por la investigación aplicada no 

sería susceptible de evaluación; de igual manera las activi

dades desarrolladas por las instituciones crediticias y a ni 

vel infraestructura hidroagrícola. 

13. A nivel proyecto Zapotal, la implementaci6n del --

sistema de monitoreo y evaluación en la primera etapa de ím

plementaci6n, genera informaci6n que carece de veracidad y -

del análisis requerido, que posibiliten su utilización para 
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la corrección, reorientación o nulificación de las programa

ciones anuales. Lo anterior está sustentado en el informe -

anual (1982) del área de·evaluaci6n del proyecto, éste sos

tiene que los errores más graves del area son de tipo te6ri

co-metodo16gico, y que el sistema de monitoreo y evaluación 

carece de criterios de evaluación para la medición del impaf 

to del proyecto, no cuenta con herramientas metodológicas y· 

el seguimiento de las acciones desarrolladas es incipiente, 

por lo que la.posibilidad de seguimiento, control y evalua-

ci6n se nulifican. 

Atendiendo a las conclusiones vertidas por el area de -
evaluación del proyecto, ni aún en el sitio intensivo se pu~ 

de realizar evaluaci6n algun~ que sea confiable y veraz y en 

la cual se sustente el desarrollo posterior de las acciones 

del PRODERITH. 

14. En la formulaci6n del PRODERITH participaron en -

primer término la CPNH como coordinadora general, consulto-

rías particulares en la realización de estudios de campo, y 

la asesoria de instituciones extranjeras (FAO, BIRf). En es 

te proceso se adoptó la postura tradicional de planeaci6n, -

aquella que de arriba hacia abajo lleva una buena dosis de -

paternalismo, al identificar en forma unilateral las aspira-
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ciones y necesidades de la población sin su participación, -

resultando un modelo o esquema a lograr que la misma socie--

dad rechaza en la pr4ctica de las acciones formuladas. 

De esta manera, las demandas y necesidades. d~.1~~pobla

ción no se identifican con los. esquemas· propuestos .. El 

PRODERITH se formula para incremenÚr la produc.ción de gra- -

nos básicos y con ello satisfacer ·1a demanda alimentaria na

cional; los precios bajos y la poca utilidad que .. ge~era11 es

tos cultivos,· hacen de ello que el productor esÚ .dispuesto.·.· 
: ~ ~:--

ª cul tiyarlos para auto consumo, satisfaciendo éste ,"'1á ,bús- -. 

queda de otras· actividades agropecuarias como perspe~tiVa~ ~ 

de incremento del ingreso se constituye como prioritario. P! 

ra estas demandas el PRODERITH no ha generado perspectivas o 

alternativas de soluci5n, se tiene los mecanismos (proyec---

tos, módulos y empresas autogestoras) definidas, pero éstos 

se han quedado en el nivel teórico, en el campo de las accio-

nes el avance ha sido insignificante, resultado de ello, es 

la poca participación de la población en el programa. 

15. A nivel proyecto Zapotal, el rechazo al' programa -

fue evidente, teniendo como causa la no identificación de --

las necesidades reales de la población. La prueba fidedigna 

de este rechazo es el abandono formal del proyecto Zapotal -

como sitio intensivo por el personal de la residencia del --
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proyecto, que de hecho no funcionó desde el inicio de imple

mentación del PRODERITH. 

16. La programación y presupuestación de los flujos fi 

nancieros del PRODERITH, en su aspecto de ejecución y opera

ción tienen limitantes de carácter externo e interno. En lo 

externo al programa, el disefio de mecanismos para solucionar 

los problemas de retrasos en la liberación.de presupuestos y 

la captación rápida y expedita del cr~dito externo, está fue 

ra de todo control y formulación del PRODERITH. En lo ínter 

no, todas las fallas del diseño metodoHigico se co.nsti tuyen 

en limitantes para la ejecuci6n del presupuesto programado, 

para ellas, el PRODERITH no formuló instrumentos que las eli 

minaran. 

La resultante es la no ejecución de la programación mo

netaria-financiera de corto plazo, la no utilización de acti 

vos financieros finales que posibilitaran en el largo plazo, 

excedentes que generaran utilidades y con ello el proceso de 

acumulación; al no ejecutarse el sistema financiero program~ 

do,no se lograrán las metas de ingresos del programa en el -

mediano y largo plazo en cada uno de los proyectos. 

17. La imposibilidad de integrar la regi6n del 

PRODERITH a nivel micro y macro, en los aspectos económico, 
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social, físico y organizacional, a través de programas espe

cíficos de apoyo al bienestar de la población rural, tales -

como: vivienda, salud, alimentación, educación, etc., que p~ 

sibiliten la planeación integral y la coordinación institu-

cional; hacen del PRODERITH un programa puramente producti-

vista que difícilmente logrará dar respuesta a sus lineamien 

tos generales. 

Recomendaciones. 

Por primera vez en nuestro país se intenta la planea--

ción económica-social desde una perspectiva integral, el --

PRODERITH quiere responder a esta forma de planeación; sin -

embargo, al formularlo como tal, deja al descubierto las li

mitaciones estadísticas y por consiguiente, el faltante de -

estudios particulares requeridos en este tipo de planeación. 

En respuesta a estas limitaciones su diseño metodológico, ig 

cluye una metodología de implementación en base a selección 

de áreas; los resultados logrados en la primera etapa de im

plementación, de aplicarles un análisis fatalista, nos move

ría a proponer la desaparición del Programa. Lejos de ~sto, 

se propone aplicar la experiencia generada por el PRODERITH, 

buscando seguir en una secuencia de incorporación regional,es 

la bdsqueda y mejoramiento de mecanismos de planeación que -
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posibiliten ésta bajo un enfoque integral de la realidad. 

Teniendo en consideración esta propuesta, se plantean -

las siguientes alternativas de solución tendientes a reorien 

tar, reestructurar, reconsiderar y mejorar la operación del 

PRODERITH, asi como la reconsideraci6n de las formas de pla

neación, esforzándose en formular éstas desde una perspecti-
l 

va integral. Es pertinente aclarar que estas alternativas -

son solamente algunas de tantas que se pueden considerar. 

1. Creación de una Coordinación Central de Planeaci6n 

.in~egrada. 

Se propone la Coordinación Central de Planeaci6n Inte--

grada, en la cual intervendrían las dependencias involucra--

das en el desarrollo rural. La Coordinación Central de Pla-

nificaci6n Integrada tendría los objetivos siguientes: 

I) La planeaci6n dentro de un marco integral de parti 

cipaci6n institucional y poblacional. 

II) Reestructuración del PRODERITH, que de llevarse a 

efecto, implicaría una evaluación objetiva del pr~ 

grama en todas las fases de su diseño, como de su 

metodologia de implementación. 
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III) Planeaci6n a nivel macro (regional), definiendo 

planes integrales regionales, en la búsqueda de 

congruencia y coordinaci6n con la microplaneación. 

IV) Obtenci6n de información en otras áreas con la fi

nalidad de realizar estudios para la definición de 

nuevos programas a implementar. 

V) Definir mecanismos operativos a nivel central, re

gional y local. 

2. Reorientación del Aspecto Productivo. 

Las potencialidades productivas de la zona del PRODERITH 

son varias y variables, una reorientación de la producción -

(cultivos a producir) de acuerdo a estas potencialidades, es 

necesaria. El objetivo de producir granos b§sicos (maíz, 

frijol y arroz) en aquellas zonas donde se lograrían mayores 

rendimientos en otros cultivos anuales, bianuales o perennes 

se contrapone a las potencialidades de los suelos. La ade-

cuación de los suelos a la producción de granos básicos pre

supone grandes inversiones en infraestructura hidroagrícola, 

inversiones que no preveen la degradación de los recursos na 

turales, mediante adecuaciones de suelos preestablecidos, 

atendiendo a políticas nacionales mal implementadas. 
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La planeaci6n del PRODERITH debe contemplar la defini-· 

ci6n de zonas de cultivos. En suma, la reorientaci6n pro-

ductiva debe contemplar lo siguiente: 

I) Utilización de los recursos de acuerdo a sus poten, 

cialidades productivas. 

II) Definici6n de zonas de cultivos de acuerdo a las -

potenciaiidades productivas de los suelos. 

III) No' degradaci6n de los recursos naturales, .mediante 

·obras innecesarias. 

IV) Orientación productiva de acuerdo a la tipologia -

de productores. 

V) Diversificaci6n de la producción. 

3. Definici6n de un Sistema de Monitoreo y Evaluación 

que funcione a nivel de acciones concretas en el -

campo. 

La definición de un Sistema de Monitoreo y Evaluación -

en el PRODERITH, debe contemplar las acciones y avances por 

unidades productoras. Las principales unidades productoras 
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que se identifican son: familias atendidas, proyectos pro<luc 

tivos, m6dulos agropecuarios, empresas autogestoras y planes 

locales de desarrollo. 

Las acciones y programas de las diferentes institucio-

nes ?3rticipantes deben tener como marco evaluatorio su apli 

caci5n y efecto a nivel de estas unidades. Los resultados -
J 

positivos o negativos deben ser medidos en funci6n del incr~ 

mento de la producción y de la productividad, incremento del 

ingreso familiar, incremento del empleo, incremento de las -

familias beneficiadas en forma directa o indirecta, e impac

to en el medio ambiente. 

Al desarrollo integral debe corresponderle acciones in

tegradas, las unidades productivas son los puntos de conver

gencia de estas acciones, el seguimiento de las acciones de

sarrolla¿a_s deben contabilizarse y evaluarse en función de -

ellas. 

4. Involucrar a las Instituciones de Enseñanza Supe--

rior. 

Dada la necesidad de planear en forma integral el desa

rrollo sc:ial, se requiere de la formaci6n de elementos pro

fesionales a todos los niveles: planificadores, proyectistas 
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y extensionistas, con nueva mentalidad sobre la planeaci6n -

y realización de acciones que conlleven al desarrollo de la 

sociedad. De esta manera se propone que, las instituciones 

superiores en aquellas profesiones relativas al desarrollo 

institucionalicen o incorporen en sus planes de estudio la -

capacitación sobre desarrollo rural integrado. 

Esta capacitación se llevaría a efecto mediante la con

cepción teórica general del desarrollo rural integrado parti 

cularizando en las áreas o regiones en las cuales se insertan 

estas instituciones. Este carácter general y particular de 

la capacitación en la práctica de las acciones se revertiría 

hacía la capacitación del productor, generando en él, un co

nocimiento que en la medida de su aplicación, sea capaz de -

regular sus relaciones con el medio ambiente físico, socio-

económico, político e institucional. 

Otro logro seria, el hecho de incorporar a los profesi~ 

nistas al desarrollo econ6mico y social de su zona o regi6n, 

sin prejuicios infantiles, de los cuales desgraciadamente no 

están exentos. La identificación de la territorialidad del 

extensionista es fundamental. 

5. Política de Retención del Personal. 
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Con el 9bjeto de que la experiencia del personal de cam 

po de los proyectos, se revierta hacia el desarrollo, se de

ben formular mecanismos de retención del personal. Uno de -

estos mecanismos son los estímulos técnico-econ6micos que 

llenen las aspiraciones personales de los profesionistas, co 

mo son: sueldos y salarios, prestaciones, seguros, cursos, -

posgrados, viajes de estudio, etc.; co~ una distribución --

equitativa de los mismos. 

6. Generación de Mecanismos de Participación de la Po 

blación Involucrada. 

En PRODERITH la poca participación de la población se -

ha logrado fundamentalmente mediante los métodos audivisua-

les. Sin embargo, para acelerar el proceso de participación 

se deben manejar otros m&canismos, tales como: 

I) Generaci6n de perspectiva de incremento del ingre

so de la familia rural, ésto mediante y a través -

de las organizaciones productivas propuestas. 

II) Participaci6n de la población en todo el proceso -

de planeaci6n, desde la definición de su problemá

tica, hasta la definición de alternativa y elec--

ci6n de las más viables. 
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III) Dentro de un marco integral de participación coor

dinada institucional y comunitaria, cumplir con -

las programaciones realizadas en todos los aspee-

tos; obras propuestas, investigación, cr~dito, --

asistencia técnica, etc. 

IV) Adecuación de los mecanismos operativos para lo--

grar la participación de la población (forma de or 

ganización del personal). 

El PRODERITH a pesar de sus errores metodológicos en su 

implementaci6n que se reflejan en sus resultados alcanzados 

en la primera etapa, es un programa benévolo dado sus objeti 

vos propuestos con respecto al desarrollo social . Este de

sarrollo está sujeto a limitantes internas y externas al pr~ 

grama, las cuales para su soluci6n requieren de la formula-

ci6n e incorporación de políticas nacionales que tengan la -

intención de búsqueda y mejoramiento de mecanismos que posi

biliten la planeación en los niveles local, regional y nací~ 

nal. 

La crisis económica por la que atraviesa nuestro pa1s -

impone una mayor racionalidad en el uso de todo tipo de re-

cursos, para ello, se requiere del abandono de las posturas 
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tradicionales con respecto a las formas de planeación. La -

racionalización de los recursos se logrará en la medida en -

que la realidad se defina como un todo unificado, una visi6n 

integral de ~sta que posibilite y condicione la planeaci6n -

desde una perspectiva integral. 
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