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C I o ?‘1 

Uno de los problemas actuales que vive nuestro país, es el que 

afecta al sector Agropecuario. Actualmente se insiste en la ba 

'ja productividad como causa, de que México continúe siendo una 

nación eminentemente agrícola ( 40% de la población económica-

mente activa se dedica a esas labores ), por ello nos encontra 

mos motivados, para aplicar la INGENIERIA INDUSTRIAL en la bús 

queda de posibles sol uciones a .dicho problema, ya que, la Inge--

niería Industrial, tiene como objetivo fundamental elevar la -

productividad en todos los renglones del quehacer humano. 

Las ventajas que presenta la aplicación de la Ingeniería Indus 

trial al sector Agropecuario, son: 

Ampliación del campo de acción de la Ingeniería Indus— 

trial. 	• 

= Una nueva visión en el diseño de planes, políticas y es 

trategias que se apliquen en el sector Agropecuario (vi 

Sión empresarial). 

= El considerar a la Ingeniería Industrial como el punto 

de unión entre aquellos profesionales que se encargan -

de detectar y plantear problemas y aquellos que los re-

suelvan (políticos y tecnócratas), evitando de esta ma-

nera las improvisaciones en cuanto a las soluciones,. 

que en el' momento actual dan paso a lo urgente. y no se  

ocupan de lo importante. 

Sin embargo, es menester anotar que la aplicación de la Infle-- 



niería Industrial al sector Agropecuario puede estar restringi 

da por las razones siguientes: 

El problema agropecuario debe de abordarse multidicipli 

nariamente, ya que incluye áreas de estudios, que esca--

pan al campo de acción de la Ingeniería Industrial, por 

lo que se hace presente la necesidad de información que 

hicieran más integral el estudio. 

= Muchas veces la información que se consulta posée una du 

dosa veracidad, puede ser parcial o inclinarse tendencio 

samente, el ingeniero industrial por falta de contexto, 

no puede hacer la discriminación entre una información -

confiable y una manipulada, por lo cual puede tergiver--

sar algunos aspectos del problema. Aunque este problema 

puede subsanarse si se toma en cuenta la anterior reco--

mendación de trabajar con equipos multidiciplinarios. 

• 

La tesis fundamental que sustenta este trabajo, es la de basar  

un desarrollo económico del país, en un desarrollo integral --

del sector Agropecuario. La presentación de la investigación 

se realiza en dos partes: 

La parte uno, a la que se le denominó "Panorama Histórico y --

Actual de la Agricultura". 

Y la parte dos, que es en la cual se aplica una de las herra-

mientas de la Ingeniería Industrial para la realización de un 

Diagnóstico de Productividad (análisis factorial) y la presen-

tación de alternativas que puedan dar solución al problema. 

El objetivo que se persigue en la primera parte es la de tener 

un buen marco teórico general del sector Agropecuario, en el - 

cual nos apoyáremos para detectar posibles fallas u orígenes -

del problema. 



Esta parte se estructura de la siguiente manera; primer capítu 

lo, compuesto por: un subcapítulo destinado a hacer un análi-

sis del problema agropecuario a nivel internacional, donde se 

expone que el problema agropecuario es mundial.e incide con ma 

yor fuerza en los paises subdesarrollados. Es evidente que han 

sido causas de origen exterior las que han propiciado que el -

problema se agudice, encontrándose entre otras causas, las si-

guientes: 

- Desarrollo de la agricultura en países desarrollados co 

mo EE.UU., fundamentalmente. 

- Surgimiento de una Nueva División Internacional del Tra 

bajo (los países que antes exportaban alimentos, ahora 

los tienen que importar). 

- Políticas provenientes del exterior, que propician la - 

reducción progresiva del salario real de los trabajado-

res (inflación, devaluación, etc.) 

- Suplantación en los países subdesarrollados de las acti 

✓idades agrícolas por otras actividades (como la ganade 

✓ía) que reditúan mayores ganancias. 

En los apartados siguientes, se trata el estudio de la evolu—

ción que presenta la agricultura en México a través del tiempo, 

desde la época prehispánica hasta la época actual. Detectando 

que dicha evolución se ha encontrado con múltiples obstáculos 

que han impedido que ésta halla sido uniforme, y que se encuen 

tre estancada en cuanto a su desarrollo en general. 

A través del estudio que se hace en las diferentes épocas, se 

puede detectar que la evolución mencionada presenta las siguien 

tes características: 

- Distribución comunal en la época prehispánica. 



Formación de los grandes latifundios durante a época -

colonial (tres siglos). 

- Las épocas de la Independencia y la Reforma, que se ca-. 

racterizan por constantes cambios en la estructura in--

terna, como consecuencia la agricultura se encuentra 

aún estancada. 

Durante el porfiriato no se observa ninguna evolución.  

fomentándose básicamente la creación de grandes -latifun 

dios (generalmente en manos de particulares extranjeros' 

que han representado un gran obstáculo en la evolución 

agrícola del país. 

Durante la Revolución Mexicana no hay evolución agríco-

la. En 1917 se instaura el artículo 27 en la Constitu—

ción, pero no se lleva a ejecución. 

La época cardenista se caracteriza entre otras cosas - ••• 

por: 

. La ejecución del artículo 27 de la Constitución 

(Reforma Agraria). 

. Un gran apoyo del gobierno para el fomento de la - 

investigación agrícola. 

. Un fuerte impulso a la agricultura en los aspectos 

económico, político y social. 

- A los períodos poscardenistas se les puede identificar 

por las siguientes situaciones: 

. Autosuficiencia alimentaria (debido al auge agríco 

la observando en las décadas de los 40's y los 50's) 

de 1960 - 1966. 



.1:iisminución del presupuesto destinado al sector, 

Agropecuario, con lo que de nueva cuenta la agri 

cultura sufre otro estancamiento. 

, En los años posteriores el gobierno se encuentra 

en la necesidad de importar alimentos fundamental 

mente los básicos). 

La dependencia del sector público del exterior 

agudiza. 

En el capitulo segundo se hace un estudio de dos diferentes 

planes, políticas y estrategias que ha diseñado el gobierno en 

el sexenio actual, así como la composición estructural del sec 

tor Agropecuario y un análisis de porqué el interés actual ha-

cia la agricultura. 

La parte II se ocupa de dar las bases-  y la metodología de una 

de las herramientas más eficaces con las que cuenta la Ingenie 

ría Industrial para la realización de diagnósticos de producti 

vidad. Esta técnica se le denomina ANALISIS FACTORIAL la cual 

se emplea para la elaboración de diagnósticos de productividad. 

La razón de usar esta técnica es que por medio de élla, se --

descubre el estado que guarda el sector Agropecuario bajo un -

enfoque sistémico, totalizador y multidiciplinario. 

Una vez que se obtuvo el diagnóstico, pasamos a dar las posibles 

soluciones del problema. 



PRIMERA PARTE: EL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL 

PANORAMA HISTORICO DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

Todo tipo de trabajo referente al Sector Agropecuario, es me--

nester que ubique el problema en su contexto global, de ahí la 

razón de esta parte. 

1.1 LA SITUACION AGRICOLA MUNDIAL. 

El problem'a agropecuario, es en si, el problema de baja produc 

tividad en la agricultura que afecta a todo el mundo y parti-

cularmente a la mayoría de los países que forman parte del 

bloque denominado del Tercer Mundo o paises subdesarrollados. 

El origen de este problema se sitúa como una consecuencia de 

la competencia en los mercados internacionales y de la explota 

ción a los países en vías de desarrollo,llevada a cabo por los 

países desarrollados. 	Estos han puesto en marcha políticas -

de índole internacional, cuyos lineamientos tienden a agudizar 

en forma progresiva las contradicciones de la crisis agropécua 

ria que -se vive en el momento actual. 	Dicha crisis mundial 

produce a la vez, una crisis interna que abarca a la mayoría 

de los sectores componentes de la estructura económica de los 

países subdesarrollados.' 

Las políticas internacionales que provocan la crisis se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

- Industrialización de la agricultura ( representada --

por la llamada revolución verde ) llevada a cabo por 

iniciativa de los E.E.U.U. y cuyos objetivos estaban 

enfocados hacia el aumento de la productividad dentro 

de la agricultura. 

- La nueva división internacional del trabajo: surgida 

1 Olmedo,Raúl, 
	

La Crisis 
	

en Excelsior, julio de 1977. 



• 

como una consecuencia del aspecto anterior y por me-

dio de la cual, se transforman los países subdesarro-

llados que antes exportaban alimentos, en países im-

poftadores.de alimentos.( principalmente de alimentos 

básicos )'asimismo, los países desarrollados que ante 

riormente eran importadores de alimentos convierten 

su actividad en la exportación de alimentos. 

- Control del precio de la fuerza de trabajo ( Salarios)' 

a través del Fondo:Monetario Internacional, éste actúa 

como un .aparato de--control efectivo utilizado por los 

pals-es desarrollados en la reducción del salario real. 

- Suplantación de las actividades agrícolas ( que han 

dejado de tener atractivo económico ) por otras acti-

vidades que son en su ejercicio fuentes de mayores - 

utilidades; tal y como lo es la ganadería, la cual 

se expandió en los países subdesarrollados para expor 

tar también sus productos a los países desarrollados. 

INDUSTRIALIZACION DE LA AGRICULTURA 

La carrera que libran todos los países desarrollados para ga-

nar la competencia de los mercados internacionales, se traduce 

en el esfuerzo que realizan para aumentar su productividad en 

general. 	Por medio de ésta, es más factible ofrecer precios 

más bajos y así poder ganar la compentecia. 

La productividad se define como la relación existente entre la 

producción obtenida y los recursos necesarios para obtenerla. 

De tal manera que, para aumentar la productividad, existen va-

rias opciones, a saber: 

1.- Aumentar la producción, sin aumentar los recursos. 

2.- Conservar la misma producción disminuyendo los re-

cursos ( disminución del salario real de los traba-

jadores ). 



Aumentar la producción y los recursos, incremen--

tando la producción en mayor grado que los recur-
sos. 

Las opciones 1 y 3 son factibles de realizar mejorando los as-

pectos organizativos y tecnológicos internos existentes en las 
empresas actuales. 	Para esto, es necesario desplegar grandes 
esfuerzos económicos y disponer de avances tecnológicos conti-

nuos, factores con los que no cuentan los países subdesarro-
llados, por lo cual quedan a la zaga respecto al desarrollo en 
general y agropecuario en particular'. 	Para corroborar lo - 

anterior presentamos la siguiente tabla. 

TABLA NO. I 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CEREALES 

EN EL MUNDO. 

MONTO DEL SALDO 
PAÍS 	 EXP - IMP. 

(Miles de millones de Francos 
Franceses) 

Estados 	Unidos 80.25 
Canadá 14.63 
Francia 11.03 
Australia 11.30 
Argentina 8.28 
Tailandia 3.51 

Africa del 	Sur 3.42, 
Suecia 1.34 
Hungría 1.15 

Dinamarca 0.75 

Fecha: 	1975 

FUENTE: 	ANUARIO DE COMERCIO DE LA FAO • 



Como se puede observar en la anterior tabla, los EE.UU. son el 

principal proveedor de alimentos básicos, ya que exportan al -

mundo las dos terceras partes de cereales que demandan los de-

más países, esto es consecuencia del gran apoyo que ha destina 

.do pára desarrolldr su agricultura. 	Los países que siguen en 

orden de importancia en L uác a la exportación de cereales son 
11.' 

en gran mayoría países 

La conclusión que podemos 	es que el gran desarrollo ob- 

servado de la agricultura 	os países industrializados, hizo 

que éstos pudieran ofrecer os productos derivados de esta ac-

tividad a un precio mucho más bajo que el precio dentro de la 

producción interna de los países subdesarrollados, principal--

mente en lo que respecta a los alimentos básicos; lo cual pro-

pició que no se hiciera más atractivo y más económica la impor 

tación de los paises que los producían a un precio menor. 

NUEVA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Una visión objetiva de esta nueva división internacional del -

trabajo, se muestra en las siguientes tablas: 

TABLA No. 2 

PAIS 	 MONTO TOTAL 

(IMP - EXP.) De alimentos. 

Miles de millones de Francos Franceses 

Japón 	 26.25 

Alemania Federal 	 22.66 

Reino Unido 	 21.78 

URSS. 	 28.58 

Italia 	 22.40 

Iran 	 6.32 

Alemania Democrática 	 6.11 

Hong Kong 	 3.68 

España 	 3.68 

Suiza 	 5.62 

FECHA: 1975 

FUENTE: ANUARIO DE COMERCIO DE LA FAO. 



TABLA No. 3 

PAIS 

Estados Unidos 

Australia 

Brasil 

Cuba 

Países Bajos 

Argentina 
Dinamarca 
Nueva Zelanda 

Tailandia 

Canadá 

MONTO DEL SALDO 

(EXP.IMP.) de Alimentos. 
Miles de millones de Francos Franceses 

32.07 

20.81 

17.03 

12.17 

11.70 

10.28 

7.52 

6.25 

5.45 

4.86 

FECHA: 	1975 

FUENTE: ANUARIO DE COMERCIO DE LA FAO. 

Como se puede apreciar en estas dos tablas, existen dos situa-
ciones muy claras: 

Los países con la más amplia ventaja en lo que respecta a 

la exportación de alimentos, son en su gran mayoría aque-

llos catalogados como desarrollados. 

2.- Los principales importadores de alimentos, son también los 

catalogados como países desarrollados, pero a esto, hay --

que agregarle que la mayoría de los países subdesarrolla-

dos son grandes importadores de alimentos básicos, como de 

muestran las grandes importaciones que el gobierno ha teni 
do que hacer para satisfacer la demanda de estos productos.2  

2Lo 
- pez Rosado.,  Historia y Pensamiento Económico de México. 

Pag. 86. 



Otra observación con respecto de las Tablas Nos. 2 y 3 es que 

aunque en ella aparezcan algunos paises de los catalogados co 

mo subdesarrollados, es porque el ejercicio de sus exportacio 

nes las basan en unos cuantos productos agrícolas, o solo uno 

—como' los casos de 'los paises monocultores: Cuba (exporta prin 

cipalmente caña de azúcar) y Brasil ( café ), haciéndolo en 

grandes cantidades3. 

CONTROL DEL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Ni el aumento de la producción, sin aumentar los recursos; ni 
la conservación de la misma, disminuyendo los recursos; se pu-

dieron aplicar en los paises subdesarrollados, debido a que no 

contaban con la infraestructura tecnológica y económica que pu 

diera sustentar la aplicación de las mismas. Por lo tanto, es 

tos países trataron de aumentar la productividad por medio de 

aumentar la producción y los recursos ( aumentando los recur--
sos en un grado menor que la producción ), esto fue factible -

de obtener, gracias al control que ejerce el Fondo Monetario - 
Internacional sobre los países subdesarrollados. Este control 

consistió en obligar a los países subdesarrollados a que implan 

taran una política de reducción de salarios. 

La consecuencia que ocasionó el aplicar esta opción en los --

mencionados países, se especifica en el Diagrama No. 1, el cuál 

nos indica que éste tipo de política está fundamentada en ata-
car al principal punto de unión existente entre la agricultura 

y la industria, o sea el SALARIO. En las relaciones que exis-

ten entre la agricultura y la industria destacan las siguien--

tes: 

- La agricultura proporciona a la industria: mano de obra, 
alimentos, materias primas, mercado para sus productos. 

- La industria proporciona a la agricultura: productos manu 

facturados, maquinaria, equipo y herramientas. 

3-Sunkel y Paz. 	El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría  
del Desarrollo. Pag. 310 

o 



Ahora bien, los precios agrícolas que se establecen en los paí 

ses subdesarrollados dependen generalmente, de los siguientes 
factores: 

El nivel de dependencia que tenga el país con respecto al sal-

do de sus exportaciones - importaciones (que en el caso de los 

paises subdesarrollados es negativo). Al respecto, Enrique Pa 

dula Aragón, refiriéndose a nuestro país dice: 	"Independien-

temente durante el transcurso del tiempo se observan aumentos 

y disminuciones a corto plazo de la balanza de pagos (baja o -

saldos negativos durante la depresión y aumento de los mismos 

durante la prosperidad), podemos afirmar que a largo plazo --

existen tendencias crónicas hacia el aumento de los saldos ne-

gativos de la balanza de pagos, que se manifiestan a partir --

del año de 1944, pero sobre todo desde 1946".4  Por lo tanto, 

,19.1 control ejercido por el Fondo Monetario Internacional sobre 

a determinación de los précios es bastante considerable. 

El Fondo Monetario Internacional, ha obligado a que los paises 

no desarrollados sigan políticas cuya ejecución tiende hacia -

la reducción del salario (la devaluación, la inflación, los to 

pes salariales, etc.), lo que genera un círculo vicioso (Dia--

grama No. 1). 

Al analizar detalladamente el Diagrama No. 1, vemos que sute--

de lo siguiente: 

La reducción del salario real de los trabajadores, impli-

ca una reducción en el ingreso de los trabajadores. 

- La reducción del ingreso de los trabajadores genera una -

pérdida en el poder adquisitivo de éstos. 

4
Padilla Aragón, Enrique. México, Desarrollo con Pobreza. Pag.26 
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Las actividades agrícolas pierden atractivo. 
- Baja la producción de alimentos (principalmente de los bá 

sicos). 
Se presenta la necesidad de importar alimentos. 

- La inflación proviene del exterior. 

Se termina de cerrar el circulo vicioso, ya que lo ante-- 

✓ior trae consigo la disminución del salario real. 
- Por otra parte, con la pérdida de atracción se disminuye 

e l número de campesinos, disminuyendo el mercado de los -
productos industriales (lo que ocasiona el estancamiento 
de la oferta de trabajo en las industrias y la presenta—
ción de una crisis en esta actividad). 

- Los campesinos que emigraron hacia las ciudades, se encuen 
tran que no hay oferta de trabajo, lo que hace que el mon 

to de los desempleados aumente. 

- Dado que la demanda de trabajo es mayor que la oferta, es 
to ocasiona que los salarios no suban (en cambio, la infla 

ción si continúa) por lo cual, lbs salarios reales siguen 

disminuyendo. 

La consecuencia más inmediata que se percibe, es la baja en el 
índice de productividad, observada en los paises subdesarrolla 
dos, en los cuales sólo algunos polos de desarrollo alcanzan 

productividades semejantes a las de los países altamente indus 

trializados. 	Esto propicia un proceso muy veloz de la concen-

tración y centralización del capital y de la producción, en ma 
nos de aquellos que poseen los recursos y las relaciones polí-

ticas que les permiten instalar unidades de producción altamen 

te productivas, propiciándose con esto la monopolización de la 

producción agrícola, de las tierras más rentables, la maquina 
ria, el crédito, la irrigación, etc. 

Las unidades de producción asentadas en tierras menos fértiles 
y con escasa, y a veces nula, aplicación de capital y maquina-
ria, fueron desplazadas y marginadas de la producción comer---
cial (a nivel interno) destinándose tan sólo para actividades 
en las cuales los encargados de ejercerlas son los campesinos, 



con el objeto de destinarla para su propia alimentación : auto-
subsistencia, ocasionando con esto, que ocurra, un deterioro -
en el nivel de vida de la población mayoritaria. 

SUPLANTACION DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS BASICAS POR ACTIVIDA 
DES GANADERAS. 

Otro factor que influye grandemente para agudizar la crisis, -

ha sido la expansión de la ganadería (principalmente vacuna) a 

costa de la agricultura, dentro de los países subdesarrollados, 
factor propiciado por los países desarrollados con el objetivo 

de obtener ganado de buena calidad. 

Dentro de las causas que motivaron a los paises desarrollados 
llevar a cabo estas politicas, se encuentran principalmente 

las siguientes: 

1.- Un gran aumento en el consumo de carne de res observado 

en los países ricos (desarrollados), sobre todo en lo - 

que respecta a los llamados cortes baratos de las varíe 

dades de hamburguesas y salchichón. 

2.- Las enormes utilidades que se derivan del ejercicio de 

la actividad ganadera (principalmente el de la carne) -

en los paises subdesarrollados, las cuales se destinan 
en su gran mayoría, para la exportación. 

3.- Para mejorar el régimen alimenticio, principalmente el 

de los países desarrollados. 

• 
Como se puede observar en la Tabla No. 4, que a continuación -
mostramos, ningún producto agrícola ha recibido tanta transfe-

rencia de capital y tecnología, para propiciar su expansión, -
hacia los países subdesarrollados, como lo ha recibido, la ga-
nadería.

6 

6
Feder, Ernest. Revista Trimestre Económico, Fac.Economía 

UNAM. 	 • • • • 



TABLA No. 

Total estimado de las inversiones realizadas en el sector gana 
derode la América.  LAtina y México de acuerdo con los proyec--
tos de préstamos del Banco Mundial y el BID y los fondos de 
contrapartida, (1971 	1977). 

RENGLON 	 PRESTAMOS 	 FONDOS DE 
CONTRAPARTIDA 

América Latina 

Banco Mundial 
Proyecto ganadero 

25% de los proyectos con 

un componente ganadero 
25% de la planta ferti- 
lizantes 

Total de BM 

478.7 

153.4 

61.5 

703.6  

305.4 

251.7 

184.2 

741.3 

BID 

Proyectos ganaderos 

25% de los proyectos con 
un componente ganade 

ro. 	 189.1 	211.6 

Total de BID 	 372.3 	500.6 

Total del EM y el BID 	1075.9 	1241.9 

México 

Total de BM y el BID 	572.4 	639.0 

Fuente: BM y BID, informes anuales. 

• 
7
Op. cit. p. 5 



La forma en que los países subdesarrollados han recibido finan 
ciamiento, ha sido de dos tipos, los cuales a continuación se 
enumeran: 

Apoyos tecnológico y económico, en los cuales el gobier 
no participa directamente, reduciéndole a las compañías 
cuya actividad está dentro de este ramo, hasta el 50% -
de los impuestos fiscales (el cuál se le considera como 
capital de inversión). 

Inversiones operadas por inversionistas privados, indivi 
duales o corporativos apoyados en esta función por los 
grandes organismos técnicos y financieros de asistencia 
al desarrollo: como la USAID, Banco Mundial, Banco Inte-
ramericano de Desarrollo ( BID ), la organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
( FAO ), Programa de las Naciones Unidas para el Desarro 
llo ( PNUD), etc. 

Una gran parte del apoyo prestado por los Organismos es destina 
do para el mejoramiento de la infraestructura y la superestruc-
tura económica, con el objetivo principal de propiciar que el 
capital extranjero funcione de una manera más ventajosa, ejem-
plo de ello, es que el Banco Mundial había prestado hasta 1977, 
25,700 millones de dólares para obras de riego (36% de los prés 
tamos totales concedidos a la agricultura), energía eléctrica, 
telecomunicaciones, carreteras, puertos, barcos y ferrocarriles. 

Observando la información proporcionada por la tabla 4, la apor 
tación total del BM y del BID para el desarrollo ganadero en A-
mérica Latina, fue aproximadamente de 1,076 millones de dólares, 
esto aunado al fondo de contrapartida (aportación de los países 
receptores de los prestamós con elfindegarantizar su cooperación) 
hace un total de 2,318 millones de dólares. 	Si además de este 
le unirnos el apoyo recibido de otras agencias nacionales y bila 
terales, de fundaciones filantrópicas privadas como la Ford, --
Rockefeller, Kelleg, etc., harían un total de inversiones esti- 

madas entre los 2,500 y 3,500 millones de dólares, los cuales 
• • • • 
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de res, efectivo y proyectado en -

1965, 1975 y 1985 

1975 	1985 

78.0 
16.6 
17.1 
18.5 
8.7 

8.7 
4.5 
7.5 
5.1 
9.9 
14.1 
24.2 
34.2 
6.1 

40.0 
21.1 

79.4 
14.9 
14.7 
15.7 
6.3 

6.3 
1.8 
6.8 
3.8 
9.0 
15.1 
24.4 
24.8 
4.8 
40.0 
19.3 

sumados a los fondos obligatorios de contrapartida hacen un to 
tal cuya magnitud estaría entre los 5,000 y 7,000 millones de 

dólares. 

Por todo lo anterior, nos encontramos facultados para afirmar 
que ningún, producto agrícola, ha recibido tanto apoyo técnoló 

gico y económico. 

Inicialmente se podría pensar, que la aplicación de esta poll- 
o& 

tica en los países subdesarrollados, traería consigo un mejora 
miento en el régimen alimenticio, que siguen estos paises pero 
las Tablas No. 5 y 6, nos muestran que sucede todo lo contra--
rio. 

TABLA 

Consumo 	per 	capita 	de 	carne 

16 	países 	latinoamericanos, 

PAIS 1965 

Argentina 66.8 
Brasil 17.7 
Chile 16.3 
Colombia 21.3 
Costa 	Rica 13.6 
República 	Domini 
cana 6.8 
El 	Salvador 7.3 
Guatemala 7.7 
Hondúras 5.4 
México 11.3 
Hicaragua 12.7 
Panamá 21.8 
Paraguay 44.5 
Perú 8.6 
Uruguay 91.2 
Venezuela 18.6 

Fuente: James R. Simpson, "International Trade in Beef and 
Economic Development of sel-ected South-American Countries" 
Universidad de Texas A& M. Collego Station, mayo de 1974 

80p. cit. p. 7 
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CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE RES, EFECTIVO Y PROYECTADO EN -

ALGUNOS PAISES INDUSTRIALES.. (KILOS) 

PAIS 	1965 	1975 	1985 

Bélgica-Luxemburgo 	23.6 	29.5 	33.7 

Canadá 	42.6 	48.6 	49.0 

Dinamarca 	16.8 	22.8 	27.2 

Francia 	28.5 	30.2 	31.7 

Alemania Occidental 	21.3 	25.8 	30.3 

Italia 	15.9 	23.9 	28.1 

Japón 	2.3 	3.1 	4.1 

Holanda 	17.7 	19.3 	19.2 

Nueva Zelanda 	38.1 	53.4 	58.7 

Noruega 	15.4 	15.1 	14.5 

Suiza 	24.5 	29.2 	31.8 

Reino Unido 	21.3 	22.0 	23.4 

Estados Unidos 	47.6 	58.8 	60.8 

Fuente: James R. Simpson, "International Trade in Beef and 

Economic Development of Selected South-American Countries" 

UNIVERSIDAD De Texas A & 'M, Collego Station, Mayo de 1974 

• • • • 
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De las dos tablas anteriores, se observa claramente, que mien-
tras en los paises desarrollados aumenta gradualmente el consu 
mo de carne, en los países subdesarrollados (especialmente La-

ti.noamérica).con la. única excepción de Argentina, va bajando - 

constantemente el consumo de la misma. Las razones o factores 

que influyen grandemente en la realización de este fenómeno, -
se pueden situar en los siguientes puntos. 

Una distribución del Ingreso Nacional bastante desigual 

lo que propicia que sólo quienes perciben salarios media 
nos y altos pueden beneficiarse de la mayor producción 
de carne, ya que los precios.de la misma no tienen ten--
dencia hacia disminuir, por el contrario su inflación es 

cada vez mayor. 	Este se puede explicar de la siguiente 

manera, el comercio de los productos sugeridos de esta -

actividad, está monopolizado en su gran mayoría, por em-

presas transnacionales, las cuales por política tienden 

a propiciar la inflación de los alimentos dentro de los 

paises subdesarrollados. 

) El problema alimentario de los países subdesarrollados -

no es, en primera instancia, un problema de proteínas --

fundamentalmente, sino que en primer lugar, es el de la 

escacez de los alimentos básicos. 

La gran mayoría de la población la forman las clases mar 

ginadas, que no cuentan con el poder adquisitivo necesa-

rio para adquirir alimentos feculentos en cantidades su-

ficientes para apaciguar su hambre. 

c) En una economía capitalista (la cual poseen la gran mayo 

ría de los paises subdesarrollados), la primera prioridad 

del uso de los recursos, no es satisfacer las necesidades 

de los pobres, sino la demanda de los ricos, olvidándose, 



Por lo tanto de la producción de alimentos básicos (que de por 

si han perdido atractivo) para la inmensa mayoría de la pobla-

ción, teniéndose, por lo tanto, que importar alimentos básicos 

para satisfacer, o más bien amortiguar, las necesidades exis-- 
. 
tentes. El grueso de los inversionistas se dedican a invertir 

en actividades tendientes a la producción de alimentos de alto 

precio, generadores de ganancias extraordinarias, actividad 

que es normalmente controladaHDor el capital extranjero que la 

orienta hacia la exportación de sus productos. 

El desarrollo.de la ganadería, en los países subdesarrollados 

lleva a cabo por medio de dos métodos: 

Elevación de la Productividad, por medio de la "moder-

nización" de los métodos de explotación. 

Expansión territoria  e la ganadería. 

Para poder llevar a cabo el primer método se encontró que para 

mejorar la productividad dentro del sector ganadero, se necesi 

ta mejorar entre otras cosas: la raza, los pastos, la alimenta 

ción (provisión de agua), etc., así como también, mejorar el -

control de enfermedades del ganado y de pastos, las cuales son 

muy fuertes y frecuentes en regiones tropicales. Se encontró 

con una fuerte resitencia por parte de los ganaderos tradicio 

nales, porque apesar de ser la ganadería la actividad que más 

retrasada se encuentra en estos países, sigue dándoles a estos 

grandes utilidades, por lo que se niegan a introducir mejoras 

en la operación y administración de sus empresas. Dadas las con 

diciones anteriores, se decidió apoyar el desarrollo de la ga-

nadería por medio del segundo método que es la expansión terri 

torial de la ganadería, cuyo ejercicio redituó grandes ganan--

cias a los inversionistas extranjeros. 

Esta pl Lica está fundamentada, en los siguientes puntos: 



1.- Que la expansión se hace en tierras no adecuadas para 

el ejercicio de la agricultura. 

2.- Que la expansión se hace en tierras que todavía no son 
adecuadas para la agricultura."  

Razones que no pueden ser aceptadas, ya que si analizamos la 
realidad, veremos que las tierras que no son aptas para la a--
gricultura, no lo son para los buenos pastos y por lo tanto, - 
tampoco para la ganadería. 	Por lo general, se están utilizan-

do muchas tierras que son buenas para la agricultura en el sem 

bradío de pastos (lo que propicia el desplazamiento de la agri 
cultura y la ganadería en las formas siguientes: 

a) Mezcla de la ganadería (siembra de pastos) y la agricul-
tura (cultivo de alimentos básicos). 

Uso de la tierra que puede cambiar repetitivamente a tra 
vés del tiempo, observándose dos tipos de cambios: 

Cultivo de pastos en lugar de los alimentos básicos 
cuando los suelos se han agotado o erosionado, y su 
rendimiento ha declinado. 

2.- Cambio de producción, de alimentos básicos por la ga 

nadería, cuando declinan los precios de los produc--

tos alimenticios de primera necesidad, o viceversa. 

La otra razón expresada no puede ser aceptada, ya que se consi 

dera que una tierra todavía no es apta para el cultivo de ali-
mentos básicos, por no contar con las obras de infraestructura 
necesarias para poder ejercer esta actividad con ventaja. Ra-
zón por demás falsa, dado que también la ganadería necesitará 

10
0p. cit. p. 10 



de obras de infraestructura, equivalentes a las necesitadas por 
la agricultura; para el , ejercicio de sus labores con bastante 
ventaja. 

Esté métodó utiliiado para el desarrollo de la ganadería (expan 
Sión territorial de la misma), ha traído como consecuencia el 
desplazamiento de la agricultura por la ganadería, agudizando 
en forma por demás visible la crisis agrícola que aqueja a to--
dos los paises subdesarrollados. Si a todo ésto unimos que si 
bien los países subdesarrollados, se llega a producir aunque 
sea en cantidades mínimas los alimentos básicos gran parte de 
esta producción se destina al consumo de la ganaderíat:. 

1.2 LA ESTRUCTURA AGRARIA PREHISPANICK.12  

"Los indígenas"del México antiguo,. si bien disponían de escasas 
especies de animales domésticos que les proporcionaran carne co 
mo alimento, en cambio cultivaban un *vasto número de plantas 
con las que aseguraban un eficaz abastecimiento de productos ali 
menticios. 	Debido a esta circunstancia, la economía de esta é-
poca fue fundamentalmente agrícola, motivo por el cual los indí 
genas llegaron a conocer y aprovechar los productos vegetales 
en una forma casi exhaustiva. 

Los pobladores prehispánicos practicaron originalmente sólo la 
agricultura de tipo intensivo; posteriormente crecieron sus ne-
cesidades y a la versus conocimientos dentro de la agricultura, 
llegando a practicar el método extensivo, hasta donde sus inci-
pientes conocimientos técnicos lo hicieron posible. 

El primer sistema de cultivo lo encontramos representado en las 
llamadas "Chinampas" (pues se carecía de otra clase de tierra), 
que se trataba de parcelas flotantes, sembradas de hortalizas, 
rodeadas, por lo menos en tres de sus costados , por la corrien 

12López Rosado, Diego. Historia y Pensamiento Económico de Mé-
xico, Agricultura y Ganadería. Pgs. 35-40. 

11
Peder, op. cit. p. 15 • • • 
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te de dos canales. Fundadas en un viejo proyecto de desaguo, 

fueron la base económica del imperio azteca, mucho antes de -

la llegada de los españoles. 

Además de las chinampas, como procedimiento agrícola, utiliza 

ron el sistema de rosa de barbecho o tumba y quema y de terra 

zas, es decir, el método de agricultura extensiva. 

El sistema de rosa conciste en talar una sección del bosque, 

en una época propicia para que los troncos se sequen y puedan 

ser quemados, después de siembra por medio de la coa o estaca 
plantadora y se efectuán escardas esporádicamente. 

El sistema de barbecho se inicia con la tala y la quema de la 

vegetación existente, este método requería de menores períodos 

de descanso y ofrecía mejores resultados; se utilizaba general 

mente para sembrar maíz. 	Como abono se utilizaban los desper-

dicios domésticos, excrementos de animales y también hojas y -
ramas secas. 

La construcción de terrazas agrícolas, se hacia mediante el le 

vantamiento de muros hechos con piedras y rocas, a fin de am-

pliar las superficies cultivadas en zonas con declives, a la = 

vez que permitía disminuir los efectos de la erosión. 

En todos estos procedimientos, el principal instrumento agríco 
la 	ilizado fue la coa; o...ros instrunentos utilizados para •Ill• OO. 

cortar y moler eran fabricados de piedras; entre los instrumen 

tos más útiles del México antiguo se encuentran las hachas, --

que entre otros usos, servían para derribar árboles o cortar--
los, limpiar el campo para proceder a su cultivo y cortar made 

ras. 

Desde sus orígenes, hasta épocas relativamente recientes, el - 

desarrollo de la agricultura mexicana se vio condicionado a 

factores climatológicos y del medio ambiente del país. 	La irre 
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gularidad de la lluvia obligó a los antiguos habitantes a BUS-

CAR UNA SOLUCION PERMANENTE, logrando así implantar algunos -t• 

sistemas de riego. Aún más, sistemas de riego. Aún más apli-

caron el riego en áreas donde no era sumamente .necesario, ya. -

que se dieron cuenta de que podían obtener un rendimiento dos 

veces mayor que si dejaran de aplicarlo. Para tal objeto se 

edificaron en el Valle de México, grandes acueductos que traí-

an aguas limpias desde los manantiales de tierra firme. En el 

occidente de México, la técnica de riego consistía en hacer pe 

queñas venas en la ribera de los ríos, a fin de distribuir el 

agua a las zonas cultivadas, que por supuesto no podían estar 

muy alejadas del caudal principal. 

Entre una gran variedad de productos agrícolas cultivados por 

los aztecas, los principales son los siguientes: el maíz, el 

frijol en varias clases, la calabaza (en muchas variedades), -

el melón, la chía, los camotes, los chiles verdes y rojos, a--

guacates, tomates, jitomates, mandioca ( yuca) y cacahuates. 

También cultivaron el cacao, cuya semilla se empleaba, además 

de su uso alimentario, como moneda: el nopal y la papa, así co 

mo una gran variedad de frutas como la guayaba, papaya, piña, 

jícama, mamey, ciruelas y varias otras del género de la anona. 

El comercio con el sur de Veracruz trajo, además del cacao, la 

vainilla, el tabaco y el algodón. 

Entre las plantas textiles e industriales usadas por los anti-

guos mexicanos tenemos, ademag del algodón y el tabaco, el chi 

cle, extraído de los troncos del chicozapote, cuya pasta ya -- 

era masticada por los mayas y los aztecas. 	El hule y el guayu 

le se cultivaba en la región costera habitada por los olmecas. 

Como fibras utilizaban el henequén, del cuál hacian ayates o - 

mallas y telas de tejidos más compactos, el ixtle, el zacatón, 

la pita y numerosas especies de palmas que utilizaban para te-

jer sombreros, petates, aventadores, techos y paredes de las - 
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casas. La cochinilla que se criaba en extensas plantaciones 
de nopales era muy estimada corno colorante para textiles y ali 
mentos. 

1.3 LA COLONIA. 

Una vez afirmado el poderío español en América, los conquista-
dores introdujeron, para su cultivo una gran cantidad de plan-
tas. 

Fue así como la Nueva España llegaron plantas y frutas descono 
cidas hasta entonces. Además del trigo, el arroz, la avena y 
la cebada se preocuparon por aclimatar las plantas y hortali--
zas como la cebolla, el ajo, el nabo, la coliflor y el rábano. 

Entre los frutales deben mencionarse la manzana, la granada, 

el higo, el dátil, el durazano, la cereza y el melocotón. 	El 

café y la caña de azúcar prosperaron con increíble .rapidez en 

las regiones tropicales. Como resultddo del asombroso progre-

so alcanzado en varios de esos cultivos en nuestro país, la MID 

corte de Madrid consideró esto un gran problema, se dió cuenta 

que el olivo, la morera, el cáñamo, el lino y la viña se culti 

vaban con buen éxito en el nuevo continente, por lo cual empe-

zaron a emitir una serie de prohibiciones sobre estos cultivos, 

con el objeto de proteger los intereses de algunas de las ciu-
dades de España, así se obligó a los agricultores a abandonar 

esos cultivos y se prefirió que los habitantes de la Nueva Es-
paña se vistieran con telas de algodón compradas en Manila y -
Cantón o importadas de Cádiz, por medio de los barcos ingleses, 
antes que proteger el desarrollo de las manufacturas en México. 

Los instrumentos y la técnica usados en la época prehispánica 

continuaron usándose durante el virreinato, a estos agregaron 

los españoles el uso del arado, la azada 1 
 y la hoz, es decir,-

como es natural, los conquistadores trajeron implementos de -- 

1
Instrumento para remover la tierra. 
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hierro que usaban en su patria para cultivar la tierra. Al --

propiciar el desarrollo de la agricultura, los Españoles se --
vieron en la necesidad de efectuar obras de riego; las obras -

se efectuaron en diversas magnitudes, desde las grandes lagu--

n'as artificiales y' presas, hasta el levantamiento de "bordos" 

y pequeños aguajes;
2  se calcula que este conjunto de obras en 

la Nueva España, abastecía de riego a unas 700,000 hectáreas -

mismas que existían regadas para 1910. Es conveniente obser--

var que la construcción de la mayor parte de obras de riego em 

prendidas, se dejo a la iniciativa y a la dirección de las di-
ferentes órdenes religiosas, que fundaron sus misiones en nues 
tro país. Estas misiones tenían entre sus actividades princi-

palmente, el aspecto de una empresa agrícola, ya que los méto-
dos de cultivo, de siembra y de riego, los amoldaron para ha--

cer más productivo el suelo. 

Entre los principales factores que impedían un desarrollo inte 

gral de la agricultura en esta época,*están los siguientes: 

a.- Las condiciones climatológicas del país y el no haberse 

preocupado de contrarrestarlas por medio de obras de 

irrigación. 

b.- La carencia de vías de comunicación adecuadas, así como 

la existencia de medios de transportes raquíticos y es-

casos, hacían casí imposible llevar los productos agrí-

colas de una región a otra. 

c.- Las actividades del clero, después de la conquista que 

estaban dirigidas a establecer su influencia por medio 

de los religiosos y frailes, en todas las regiones con- 

quistadas. 	A consecuencia de esto, e indirectamente, -

se impidió el desarrollo agrícola de la Nueva España, - 

ya que el clero tuvo la tendencia a imponer diezmos a -

toda la producción, principalmente la agrícola. 

2
Pequeño canal que conduce agua. 



d.- El aislamiento comercial en que se encontraban la mayo-

ría de las colonias, debido a la política económica se-

guida por la metrópoli, que prohibía el intercambio co- 

mercial entre ellas. 

e.- Los monopolios, tanto del comercio exterior como inte-

rior que otorgaron privilegios a particulares primero y 
después para beneficio del Estado, entre ellos estaban 

los del azogue, alumbre, naipes y la sal en el siglo ••• 

XVII. En el siglo XVIII, los del tabaco, cobre, estaño. 

El maíz, el frijol y el chile, continuaron siendo los principa 
les cultivos, y por lo tanto, los productos alimenticios bási-
cos de la población. Juntos a éstos, dentro del grupo de pro-

ductores agrícolas importantes en la Nueva España, se encontra 
ba el trigo, la caña de azúcar, el tabaco, el cacao, el maguey, 
la grana o cochinilla y el algodón. 

La obra de España en nuestro territorio, en el campo de la agri 
cultura fue de gran utilidad al introducir métodos de cultivo 

y nuevos indispensables alimentos, así como vegetales y anima-
les; pero a pesar de los halagueños resultados que obtuvo la -

actividad agropecuaria, presentó dos grandes deficiencias: la 

de haber desatendido regiones tan ricas y fértiles como Texas 

y la Alta California; y 2a. la  de haber hecho muy poco para --

contrarrestar las sequías destructoras que no solamente produ-

cían hambres, sino que retrasaron el crecimiento de la pobla—

ción y fomentaron el latifundismo. 

En los latifundios de la Nueva España, predominó la explotación 

de tipo extensivo y orientada a la producción de artículos de 

consumo, con preferencia, con los cuales se abastecían también 

las ciudades, en tanto que la producción agrícola de los torre 

nos de propiedad comunal de los indígenas apenas si bastaba pa 

ra sustentar a los propios indígenas en ,un nivel sumamente ba-

jo. La producción agrícola novohispana fue casi autosuficien- 



te, ya que sólo se importaban vinos, licores, aceites, espa—

cias y algunos artículos para el consumo de españoles y crio-

llos. 

1.4 LA FIEFO.RMA. 

La agitada vida política y militar por la que atravesó nues-

tro país durante las primeras décadas que sigui?. ron a la inde 

pendencia, dificultó grandemente el desarrollo de las activi-

dades productivas. 

La agricultura no pudo sustraerse al clima de inestabilidad 

que las luchas políticas provocaban, llevando una existencia 

precaria y difícil, además de otros factores influyeron en e-

se estado de decadencia: 

1°- La riqueza agrícola del país no podía desarrollarse --

mientras el consumo interior no tuviera un aumento con 

siderable, lo cual no podía conseguirse en tanto que 

el nivel de la vida de la población no se elevara; 

2°- La falta de vías de comunicación impedía que los cen-

tros agrícolas se esforzaran para aumentar la produc—

ción, puesto que su consumo estaba limitado a zonas su 

mamente reducidas. 

3°- La agricultura no podía florecer, ni salir del estado 

decadente en que se hallaba, mientras no aumentará el 

número de habitantes hasta el punto de equilibrar los 

consumos que de ellos hicieran la industria y proporcio 

nara al cultivador otros arbitros de utilizar sus tie-
rras. 

La situación en que quedó la agricultura con la Guerra de Indo 
pendencia y las constantes luchas durante este periodo expli-- 



can la carencia de datos estadísticos indispensables para for- 

mar un índice de la producción agrícola. La producción de ma- 

íz continuó siendo el principal cultivo en todo el país. 	El -

cultivo de los cereales se desarrolló ampliamente en las zonas 

central de la República; en algunas otras regiones se cosecha-

ban productos propios de cada clima. 

Importantes cultivos se cosechaban en el productivo Estado de 

Veracruz, tales como: Algodón, café, tabaco, vainilla, caña de 

azúcar y cebada, entre otros; el trigo, el maíz, y todos los -

cereales se producían en casi todo el país, especialmente en - 

la mesa central , cultivos que fueron canalizados siempre hacia 

el consumo interno. 

De 1867 hasta 1880, se trató de extender progresivamente y au-

mentar la productividad de todos los cultivos y plantaciones -

del país, poniendo mayor énfasis en los más remunerativos y su 

sceptibles de exportarse. 

Los primeros años de zozobra de nuestra vida independiente, --

las guerras de intervención extranjera y la serie de guerras -

intestinas no permitieron, a pesar de que gobernantes y pensa-

dores se dieron cuenta de la necesidad de ello, que la agricul 

tura saliera del estado decadente en que se hallaba. No se --

ejecutaron obras de riego en esta época, si acaso sólo la ini-
ciativa privada ejecutó contadas obras y más bien se conserva- 

ron las construidas desde la época del virreinato. 	Un asomo -

de posibles adelantos en la agricultura y por consecuencia en 

su técnica se vislumbró al crearse, por la ley del 16 de octu-

bre de 1830, el Banco de Avío para Fomento de la Industria Na-
cional  con el que se propuso, a través del Estado, incrementar 

diversas actividades económicas. 

Sin lugar a dudas, dos aspectos que son básicos para que el --

Banco de Avío no cumpliera su cometido, sólo en el ramo agrico 

la, sino en todos a los que estaba encaminado y que hicieron -

que fuera clausurado el 23 de septiembre de 1842, fueron: 
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a) Mucho dinero se prestó imprudentemente. 

b) No era posible que las condiciones del país en que se -.4. 

fundó dicha institución pudiera tener gran éxito. La ex 

periencia polterior habría de enseñar que solamente en -
países donde existiera una firme estabilidad política y 
una gran homogeneidad social , era posible realizar sin 

grandes tropiezos los objetivos que se había señalado el 

Banco de Avío. 

Para promover el progreso de la técnica agrícola, el año de 1842 

el gobierno decretó el establecimiento de una Escuela de Agri-

cultura a la que, el 17 de agosto de 1853, le fue agregada la 

Escuela de Veterinaria para que juntas tuvieran un mejor fun--

cionamiento. Sin embargo, esta escuela, no alcanzó sus objeti 

vos por el escaso numero de alumnos y porque sus enseñanzas e-

ran teóricas y la falta de campos experimentales hacía que sus 

conocimientos prácticos fueran nulos y defectuosa su operación, 

ya que en forma irregular suplían en la vida práctica, lo que 

la escuela no les podía proporcionar. 

1.5 PORFIRISMO. 

Con la administración del General Porfirio Díaz, se inició una 

era de estabilidad política que alentó el desarrollo de las ••••111.,  

distintas actividades económicas. 

Se realizaron en este periodo inversiones en el campo de las -

comunicaciones, que hicieron posible mejores relaciones con el 

exterior y coadyuvaron a la ampliación del mercado interno que 

era un obstáculo para el desarrollo de la agricultura de tipo 

comercial. 

El cambio en el régimen de la propiedad de la tierra creado por 



la Reforma, fue también una de las causas que ayudó el desen--

volvimiento de la agricultura, al favorecer la propiedad priva 

da y liberar mano de obra utilizada en otras actividades. 

A pesar del' auge registrado en el campo de los productos agrí-

colas de exportación, las áreas de cultivo de los cereales bá-

sicos de la elimentación popular no pudieron ampliarse en for-

ma satisfactoria y los déficits anuales que arrojaba su produc 
clan tuvieron qu'e cubrirse a través de la importación: de 1893 

a 1898 se importaron más de medio millón de toneladas de maíz 

y en el período de 1899 a 1911 se invirtieron cerca de 40 mi--

llones de pesos en la adquisición de trigo y maíz extranjeros. 

Apesar de los adelantos logrados en materia agrícola, esta --

actividad distaba mucho todavía de cubrir satisfactoriamente -
las necesidades de la población. 

Los productos básicos destinados a la. alimentación (maíz, fri-
jol, arroz, chile, etc.) se hallaban concentrados, principal--

mente, en la Mesa Central. Se utilizaban los métodos de explo-
tación que no eran los más modernos y efectivos, además de ser 
una agricultura comercial forman parte productos como el algo-
dón, henequén, ixtle, café, tabaco, caña de azúcar, etc. , que 
por ser mucho más lucrativos, están sujetos a las fluctuacio-

nes en los precios y ello die) lugar a que varias regiones del 
país dejaran de cultivar los productos alimenticios . tra dedi-

carse a la explotación de aquéllos, motivando la escasez de ce 

reales que caracterizó al porfirismo. 

Este tipo de agricultura (la comercial) se trasladó de las zo-

nas del centro y sur, a las del norte del país, que aprovecha-
ron la cercanía con los Estados Unidos para incrementar su mer 
cado exterior, por ser éste el principal comprador. 

• Durante esta época, muy poco o nada se hizo para ayudar y pro- 



porcionar un servicio efectivo al agricultor., como se hizo res 

pecto a obras de riego, ya que el porfirismo se caracterizó por 

la gran cantidad de inversiones extranjeras que se concentra-

ban en los campos más productivos, dejando casi olvidada la a-

gricultura, que era la que proporcionaba los productos para la 

alimentación. 

La actividad económica fundamental en este periodo fue la .agri 

cultura, debido entre otros factores a la gran concentración - 

de la población en ella. 

La población económicamente activa para el año de 1895, repre 

sentaba el 39.1% de la población total y de élla, la dedicada 

a la agricultura era el 64.2%. 	Al finalizar el porfirismo en 
1910, el 36.8% lo representaba la población económicamente ac-

tiva y el 64.2% vivía de la agricultura, tómese en cuenta que 

la tierra estaba en posesión de unos cuantos que tenían los --

grandes latifundios y las haciendas. 

La situación económica por la que atravesaban los agricultores 
era sumamente precaria, ya que el salario que se pagaba a los 
trabajadores del campo era generalmente más bajo, que el más -

bajo de los salarios obtenidos por un obrero de las ciudades. 

El Ministro de Hacienda, José Ives Limantour, otorgó el 13 de 
septiembre de 1908 una concesión a los Bancos Nacional de Méxi 

co, de Londres y México y Central Mexicano de Comercio e Indus 

tria, para el establecimiento de la Caja de Pilestamos para O—

bras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A. de acuer 

do con el decreto del 17 de juhio del propio año. El objeto -

de la Institución era facilitar fondos a plazos y con créditos 
moderados a las Empresas nacionales de irrigación, a las nego-
ciaciones agrícolas y ganaderas y excepcionalmente a las que - 
explotaban combustible, minerales y a los metalúrgicos. 	El 
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Lic. Limantour ni por un momento pensó en asuntos de regadío -

agrícola, pues su objeto fue librar de un desastre a los Ban--

cos de emisión, amenazados de ruina por la gran crisis financie 

ra de 1907 que, surgida en los Estados Unidos, se extendió a -

Europa y América. 

Por otra parte, en lugar de auxiliar a los pequeños terratenien 

tes, que eran los más necesitados, el capital de la institución 

se repartió entre 98 mutuarios, de los cuales el 11% recibió-- 

el 60% del capital para destinarlo muchas veces a negocios aje 

nos a la agricultura. Las influencias y las recomendaciones, y 
no los verdaderos intereses de la agricultura, fueron determi- 

nantes de la política de préstamos de la Caja. 	(Los objetivos 

pe -seguidos en la creación de la Dirección General de Agricul-

tura). 

El 1°de junio de 1910 comenzó a funcionar la Dirección General 

de Agricultura con sus cinco departam'entos, cuyos trabajos ten 
dían al fomento de la agricultura, de la ganadería y el estu--
dio de los problemas agrarios. 

Los objetivos perseguidos en la creación de la Dirección Gene-

ral de Agricultura eran claros y específicos, én especial en -

lo referente al fomento de la ganadería, que se encontraba en 

peores condiciones que la agricultura. 

1.6 LA REVOLUCION. 

La agricultura fue una de las actividades que más resintió los 

efectos de la revolución. Con la lucha armada fue notable la -

falta de brazos, por lo que la producción agrícola en TJ:„ prime 
ros años que siguieron al movimiento, estuvo por debajo de a--
quella en las postrimerías del régimen de Díaz. 

Los siguientes siete años al movimiento armado son de intran-- 



uilidad en el campo. 

Para 1918 las enfermedades endémicas merman a la población, so 
bre todo a la agrícola, con la consiguiente escasez de mano de 
obra., tan necesaria para la recolección de los cereales. en -
los que se registran pérdidas cuantiosas. 

La recuperación es notoria cuando el algodón alcanza en el mer 

cado exterior altas cotizaciones; aunado esto al importante pa 
pel quela Secretaria de Agricultura representó, al promover y 

fomentar la agricultura, ayudada aquélla por la Dirección Gene 
ral de Agricultura y Ganadería, a través de cursos de adiestra 
miento sobre mejoras técnicas de producción. La agricultura -
de riego se fomenta con la creación del. Departamento de Maqui-

naría Agrícola, con funciones para proporcionar maquinaria e 
implementos agrícolas a los agricultores. 

Los destrozos causados a las vías de comunicación fueron tam-
bién causa de que la producción agrícola descendiera, lo que -

redujo todavía más el mercado de estos productos al obstaculi-

zar su tráfico; además del saqueo, del reducido consumo, que -
disminuían el estímulo de los agricultores para incremntar las 

áreas de cultivo. 

OBRAS DE RIEGO Y TECNICA AGRICOLA. 

Después del movimiento revolucionario, la única politica de --

riego llevada a cabo por el gobierno era la de tramitación y -
resolución de concesiones y confirmaciones de derechos sobre -
el uso de aguas de jurisdicción federal, pero de ninguna mane- 
ra de fomentarlo. 	Fue hasta 1917 cuando la Dirección de Aguas, 
Dependencia de la Secretaría de Fomento, se dividió en dos de-
partamentos; el de Concesiones, que tenla como función lo arri 
ba citado; y el de Irrigación, para promover el desenvolvimien 
to de las obras hidráulicas del país, es decir, que se empren-
día, por primera vez activamente, el estudio de los recursos - 

• • • • 



hidráulicos de la nación para fundar, sobre estos datos, una 

lítica de riego por cuenta del Estado. 

Hasta el año de 1924, las actividades en materia de riegos se 
limftaron.sólo a algunos estudios hidrológicos de cuencas hi--

dráulicas y geológicas de vasos de almacenamiento y además al-

gunos proyectos aún incompletos. 

En 1925, cuando ya se contaba con 236 estaciones: hidrométricas, 
Plutarco Elías Calles resolvió romper la apatía consuetudina-4 
ria, emprendiendo por cuenta del Gobierno Federal la construc-
ción de grandes obras de riego. Así fué promulgada en 1926 la 

Ley sobre Irrigación y se comenzó a desarrollar una rigurosa 

política de regadíos en el país. 

La transformación de la economía rural requería que, junto con 
la tierra, se diera al agricultor el conocimiento más perfecto 

y más completo para realizar el trabajo con eficiencia y obte-

ner la máxima productividad de la tierra. 

El gobierno sirvió de intermediario, en 1927, para importar --

112 tractores y 6 motocultivadoras que trataron de resolver la 

insuficiencia de maquinaria agrícola, además, nombró peritos -

en su manejo, por parte de los agricultores. 

La Escuela Nacional de Agricultura se trasladó a la Hacienda 
de Chapingo en 1923 y sus alumnos tenían como finalidad llevar 

al campo y a los agricultores de todo el país, la experiencia, 

los conocimientos, los materiales más utiles y adecuados, para 

mejorar los sistemas de explotación agropecuaria. 

La mejora regP;trada en la época del porfirismo a 1925 fue re-

lativamente pequeña, pués el poder adquisitivo de los campesi-

nos no mejoró la precaria condición de los hombres del 
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jornalero era si peor pagado de todos y los aumentos que re 

cibía en su salario eran contrarestados por la disminución en 
su poder de compras. 

Durante este periodo continuaron favoreciéndose las importa--
ciones de cereales y de todos aquellos productos agrícolas cu-
ya producción no alcanzaba a satisfacer la demanda interna: --
Los productos destinados a la exportación fueron a su vez suje 
tos a disposiciones especiales con el fin de controlarlos y de 
recabar fondos, también se gravaba el comercio interior de es-

tos productos. 

7 TRANSICION A LA ESTABILIDAD (1925 - 1934). 

Esta etapa se considera como de transición entre las revueltas 

de la revolución y la estabilidad política del país. 

En un principio no había producción de granos, por la incerti-

dumbre acerca de la posesión de la tierra. Aún así, se podía 

ver un algo de producción en agricultura comercial y en culti-
vos como: caña de azúcar, café, platano y algodón. 

El maíz era uno de los principales alimentos de la población y 

escaseaba por lo que se tenían que hacer importaciones. 

En 1915, México tiene una población de 14,200,000 habitantes y 

un territorio de 1'970,00 km
2
. El gobierno en este año crea -

"El Patrimonio de la Familia", por lo que se concede el usufruc 
to inalienable de la tierra el jefe de la familia que la traba 

je. En este tiempo el campo adolece de falta de cf.edito, pero 

la industria va aún más a la zaga que la agricultura. 

A la agricultura excedentaria de los años a0s., los E.U. (que 

erán los principales compradores) aprobaron nuevas tarifas que 
perjudicaron algunas exportaciones de productos. La afectación 

se calculo en unos 30 millones de pesos13. 

13Banamex. Exámen de la Situación Económica de México 1925-1976.p.4 



1.8 ETAPA CARDENISTA. 

El período del presidente Lázaro Cárdenas se caracteriza por 

su política en cuestiones agrarias y obreras. Entre las tie--

rras . distribuidas destacan las de Yucatán (1935) y las de la -

Comarca Lagunera (1936).  

Se fundó el Banco Nacional de Vrédito Ejidal (1935), se consti 

tuyó la Confederación Nacional Campesina, CNC (1939), y se pro 

mulgó el Código Agrario (1940), además de diversas obras de --

irrigación. 

El acontecimiento más importante del siglo actual en la agri-

cultura mexicana ha sido, sin dida, la reforma agraria, o sea 

la distribución de tierras, antes bajo el sistema de haciendas 

o latifundios que durante la época porfirista abarcaban más del 

90% de las tierras laborables aejidatarios o pequeños propieta 

ríos. De 1915 a 1969 inclusive, se repartieron cerca de 69 mi 

llones de Has. a poco más de 3 millones de integrantes de los 

ejidos o propiedades menores. El gobierno del general Cárdenas 

se distinguió principalemte por el reparto de tierras, y divi-

diendo grandes propiedades para evitar el acaparamiento de te-

rrenos en los distritos de riego, donde pequeñas parcelas a di 

ferencia de las zonas de temporal pueden ser suficientes para 

que sus poseedores se basten económicamente y contribuyan a ro 

bustecer el mercado. 

En resumen, se puede apreciar que la producción de 1929 a 1940 

✓iene mejorando, con Calles y con Cárdenas se entra en un perío 

do de estabilidad política nacional. 

1.9 GOBIERNO DE 1941 a 1976. 

Gracias a la estabilidad política, en la agricultura hubo incre 

mentos de la producción, aunque solo en productos de mayor ren 

dimi ento. 



En 1943 hubo muy baja producción de maíz y frijo, debido prin-

cipalmente a que los agricultores dieron preferencia a produc-
tos que subieron de precio, el mais y el frijol solo subieron 

un poco. 

En autenticas pequeñas propiedades, y en latifundiosabiertos o 
simulados, apoyándose en buena medida en las grandes obras de 

infraestructura acabadas de constuir, un vigoroso grupo de em-

presarios de la tierra marchaba ya a pasos firmes: 10.5% de --

los productores, propietarios privados de más de 5 has., apor-

taban el 54% del valor de la producción en 1950, subsistía un 
cierto número de ejidos colectivos, pero que se enfrentaban -- 
cada vez más a dificultades para sobrevivir. 	Esparcidos por - 

todo el país, mientras tanto, se multiplicaban los ejidos de - 

explotación parcelaria y las pequeñas propiedades minifundis--

tas; los propietarios privados de menos de 5 has. representaban 
el 35.1% de los productores y aportaban solo el 8.7% del valor 
de la producción; las cifras respectivas en cuanto a los ejida 
tarios eran de 54.4 y 37.3 por ciento. 	Habían aparecido también 

jornaleros temporales o permanentes (400,000 según censo) y o-

peraban, asimismos, obreros agrícolas (1,793,000 según una esti 
mación en explotaciones agrol2 cuarias bien establecidas o en - 
agroindustrias como el beneficio del café o la transformación 

de la caña de azúcar. Finalmente, marginadas y explotadas so-

brevivían numerosas comunidades indígenas, en las cuales la --

conservación de la estructura social tradiconal era una defen-

sa muy débil, ante la penetración comercial del sector moderno 
de la economía. 

La inyección de recursos de la segunda mitad de la década de - 
1940 (20% de la inversión pública total de 1946 a 1950) no ha- 

bía sido en vano. 	La agricultura estaba creciendo a una taza 

más alta que la de la población. Se avanzaba aunque fuese len 

tamente hacia el logro de la autosuficiencia en la producción 

de alimentos básicos y se generaba ya un saldo favorable en la 
balanza comercial agropecuaria, no obstante haberse elevado el 
consumo por capita de productos del campo. Sin embargo, este 

avance tenía un lado obscuro: la corrupción como una argamasa 
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indispensable para construir todo este aparato productivo. y 

el agente del que se valió para colocar toda su argamasa fue -

el cacique. Se trata del peor empresario agrícola: no organi-

za la producción agrícola ni contribuye a su desarrollo. 

El cacique, en su origen fue un autentico líder agrario que en 

cabezó a sus compañeros en la lucha por la tierra. 	Se convir- 

tió en un vehículo aglutinante del esfuerzo productivo, que no 

podía organizarlo pero sí someterlo. Su base inicial de expío 

tación adoptó multiples características: la utilización exito-

sa de su propia tierra, la operación de centros de compra o de 

venta, la disponibilidad de efectivo, sus relaciones con el ex 

terior y muchas otras. 	Con el tiempo, su acción se extendió - 

hasta abarcar todas las áreas de la vida de la comunidad. 	Su 

operación se basaba en la ilegalidad, en la violencia y en una 

representación política espuria. 	La gran masa campesina no ••••••11. 

era capaz de hacer valer su fuerza numérica, sobre todo, porque 

no podía representarse asimisma y actuaban en su nombre los --

múltiples agentes que la estaban explotando y que así se cons-

tituyeron también en sus intermediarios políticos. 

Los grupos industriales y comerciales que se encontraban en fa 

se insurgente, en alianza con grupos financieros, y con las 

crecientes inversiones extranjeras, llegaron a constituir un - 

grupo claramente dominante 	Su política era la de elevar cons 

tantemente su tasa de de ganancias y así abrir nuevas oportuni 

dades de inversión lucrativas, para esto, se impuso a los cama 

pesinos la tarea de contribuir al financiamiento de la indus—

trialización y a la creación y fortalecimiento de los enclaves 

de alta productividad agrícola, en la forma establecida por --

los grupos dominantes. En el pei-lodo cardenista se instituyó 
la propiedad privada de la tierra como prerrequisito de la ac-

tividad del agricultor. Y esta fue la función del uso liberal 

y abuso del amparo agrario y de la expedición de certificacio-
nes de inafectabilidad. 
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La investigación agropecuaria, se venía haciendo desde hace u-

nas cuatro décadas del actual siglo, pero sólo hasta 1942 co-

menzó a desempeñar una función importante en el desarrollo de 

la producción agropecuaria del país. Pero esta investigación 

de alta tecnología con ayuda de los E.U. sirve a las áreas de 

riego, descuidando las enormes tierras de temporal. 

Los agricultores mismos carecían en su mayor parte de los me--

dios de producción previamente acumulados, cuya aplicación a 

la tierra fuese el motor de la revolución agrícola esperada. 

Tuvo entonces el Estado que echarse a cuestas esta nueva tarea 

De 1950 a 1970 la expansión de la superficie bajo cultivo 

se mantuvo a la tasa de 1.5% al año y se realizó fundamental--

mente con base en la cción estatal, igualmente, el 70% de los 

recursos que el Gobierno Federal destinó al fomento agropecua-

rio a partir de 1950 se aplicó a la construcción de obras de 

gran irrigación, en cuyas tierras los, ejidos quedaron siempre 

en posición subordinada. 	Era evidente que si los agricultores 

mejor dotados carecían de recursos previamente acumulados para 

realizar mejoras productivas, menos aún los tendrían los eji--

datarios o los campesinos sin tierra al momento de recibir su 

parcela. 

Otra forma de atenuar la presión campesina consistió en organi 

zar un reparto simulado, que fuese contrapartida del latifundio 

simulado, Se estima que hacia 1970 se habían "repartido" 30 mi 

llones de has., cuyas resoluciones presidenciales no se habían 

ejecutado. 

La casi imposible tarea de crear una agricultura capita* 

donde no había condiciones adecuadas para su desarro 	re 

sivo exigía la tutela constante del estado, porque si ueda a 

librada a sus propias fuerzas entraba pornto en agonía. 	1 

crédito se concentró en cultivos comerciales como: trigo, algo 



dón, fresa, tomate, sorgo, oleaginosas y alguno's otros. 	Un - 

25% de los productores no recibieron crédito alguno y el 50% 

quedó en manos del financiamiento no institucional. Se puso 

especial interés en la producción de insumos modernos-fertili 

.zantes y semillas nejoradas- y a . la mecanización. 	La superfi 

cie fertilizada pasó del 4.8% en 1950 a casi el 40% en 1970 
respecto a la superficie cosechada. Generalmente los insumos 

se van a los enclaves de los grupos sociales que tienen acapa-

radas las tierras fértiles y que obteienen más baratos que los 

campesinos.' 

En materia comercial, la intervención reguladora del Estado se 

inició institucionalmente en 1937, con el doble propósito de es 
timular a los productores y proteger a los consumidores, pero 
solo en 1953 se inició formalmente la fijación de precios de - 
garantía y su aplicación para la compra a los productores. 

Para 1971-1976 es presidente de la República el Lic. Luis Eche 
verria Alvares. Y con él desde 1971 se busca rescatar las zo-

nas áridas y se plantea la necesidad de dar prioridad a la ac-
tividad forestal. Se promulga la Ley Federal de Reforma Agra-

ria y la Ley Federal de Aguas, aunque las cosechas son buenas, 

el aumento del sonsumo provoca que se importen cereales. Duran 

te 1974 se aumentaron los precios de garantía y se estableció 
un plan agrícola de emergencia. Se creó el Comité Coordinador 

de las Institución Nacional de Crédito Agropecuario. 

Hay necesidad de importar granos, entre éllos el frijol. 	En -

1975 se lleva a cabo una cuantiosa importación de maíz, sorgo 

y cebada para cubrir el déficit del año anterior, aunque en es-
ta ocación las cosechas son buenas e incluso producen exceden--

tes exportables de frijol, cártamo y arroz. 

1976 es favorable para la agricultura desde el punto de vista -

O del clima, pero las invasiones y afectaciones de tierra en dis 

tintas partes del país, sobre todo en el noroeste, producen 

fuerte inquietud en este sector. 
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De 1973 - 74 la agricultura encaró problemas que mantuvieron 
altas las importaciones hasta 1975. Se trató de que los efectos 
negativos se compensaran con el incremento de las superficies 

de riego programadas y por el nivel de las presas, que permi--
. 
tieron que los cultivos dobles de invierno se desarrollaran en 
forma satisfactoria. 

En el ciclo de invierno de 1975 dieron excelentes resultados 

las cosechas de los cultivos principales, fueron más elevadas 
que lo programado, en mucho gracias a la mejoría de la produc-
tividad. El 90% de la cosecha nacional de trigo se logró en 

Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua y Baja California el 
88% de la de cártamo en Sinaloa y Sonora. 

Varias circunstancias han influido para que disminuya la pro--

ducción de alimentos básicos, sobre todo trigo y maíz. Además 
de que los fabricantes de alimentos balanceados los han utili-

zado como materia prima, a pesar de que podría haberlos susti 
tuidos por sorgo. De no haber existido el consumo de estos ce 

reales para este fin, se podría haber dispuesto de unas 

500,000 toneladas más para consumo humano y bajaría el costo 

de producción por ser menor el precio de garantía del sorgo. 

1.10 MEDIO GEOGRAFICO E INFRAESTRUCTURA AGRICOLA14  

1.10.1 ESTUDIO DE REGIONES AGRICOLAS 

Para cualquier país tiene importancia el estudio de la agricul 

tura, como parte de la economía en su conjunto, pues las acti-
vidades rurales proporcionan los artículos de alimentación de 
los habitantes locales e igualmente numerosos productos para - 

exportación. 	No obstante, es todavía mayor su interés en el -
caso de las naciones poco industrializadas y con bajos niveles 

de vida, pues dependen principalmente de las labores en el cam 
po, donde vive la mayor parte de su población. 

14
Basols Battalla, Angel. - Geografía Económica de 

	• • SO 

México.- 1972. pp. 102 



Por un lado, la situación y estructura orográfica de México, - 

condicionantes de gran diversidad de climas y suelos, ofrecen la 

posibilidad de diversificarrotablemente la agricultura, desde 

los cultivos netamente tropicales hasta los de riego en climas 

áridos y semiáridos,. y los de altura, que corresponden a las -

zonas templadas y frías de latitudes superiores. Sin embargo, 

esto no es un gran aliciente, porque la agricultura mexicana 

se orienta hacia unos cuantos productos, en tanto que otros 

muchos no tienen importancia ni para el consumo interno 

ni como artículos que pueden enviarse en grandes cantidades al 

exterior. 

He quí algunas características de los climas mexicanos que de-

ben tenerse siempre en cuenta al estudiarlos. 

1.- El régimen de lluvias de México, en lo sustancial, que-

da comprendido dentro de la llamada meteorología tropical, o -

sea, que se caracteriza por precipita.ciones de tipo tempestuoso 

y por ciclones que, al Mismo tiempo que destruye edificios y 

cosechas, salvan a la República de ser un enorme territorio se-

miseco o francamente desértico. Las granizadas son frecuentes 

e igualmente los violentos meteoros locales. 

2.- Las lluvias se concentran, desgraciadamente, en dos pe-

ríodos cortos (que comprenden hasta el 60% del total de preci-

pitaciones anuales, según Ramiro Robles Ramos), el primero es el 

más importante y va de julio a octubre inclusive (lluvias nor-

males, convectivas y ciclones): el segundo es de menor interés 

o sea el sufre sequía más o menos completa, excepto los terri-

torios situados en lo alto de la serranía, donde llueve siempre 

aunque acentúandose las precipitaciones pluviales en las épocas 

habituales de lluvia. 

3.- Por los factores mencionados, los mayores porcentajes -

de lluvia se precipitan principalmente en áreas de la Repúbli-

ca que no ocupan su mayor parte, sino que se consideran a por- 

• • • 
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ciones del trópico en Veracruz; Tabasco; Norte, Este y Sureste 

de Chiapas, Sur de la Península de Yucatán, Huastecas Morelos 

y algunos recodos de la costa del Pacífico (Nayarit, Vertiente, 
exterior de la Sierra Madre del Sur y parte de la planicie cos 

téra bri- Guerrere Y .OaXaca), además de la cumbre de nuestros 

sistemas montañosos principaimente, 

Se ha estimado que el promedio de lluvia general en el país al 
canza 700-717 mm. (contra 811 en el conjunto del globo, 1028 

en Francia y 3792 en Java). Es un índice bastante bajo, que - 

sitúa al país, en su conjunto, en los límites de la agricultu-
ra de temporal con escaso rendimiento. Pero hablar de un pro-

medio para todo el territorio mexicano no tiene prácticamente 
utilidad alguna, ya que (tomados en su área total) 16 Estados 
del Este-Sureste y del Centro-Sur, muestran lluvias superiores 

a 800 mm., en tanto que todos los del Norte, Noroeste, Nores-
te y Centro Occidente se encuentran dentro de promedios muy --

por abajo de ese nivel. Esto obliga a recordar la inseguridad 
de la agricultura temporalera o la franca imposibilidad de ob-
tener cosechas de ningún tipo sin riesgo en estas regiones. 

La topografía del país, por otra parte, restringe mucho las su 
perEicies dedicadas al trabajo agrícola. Según Tamayo, sola--
mente el 36% del área total mexicana tiene una pendiente menor 

del 10%, lo cual hace posible teóricamente su cultivo; y el --

resto, o sea dos terceras partes, no es propicio para él, a me 
nos que se lleven a cabo diversas obras para acondicionar las 
laderas montar'osas, en forma tal, que pueda ejecutarse el tra-
bajo agrícola. 

Además, es esencial tener en cuenta las peculiaridades hidroló 

gicas, pues los cálculos nos muestran que de 350 millones de - 

metros cúbicos de agua que arrastran las corrientes mexicanas, 

solo 64 mil son utilizables, encontrándose 49 en la vertiente 
del Pacífico (principalmente en el Noroeste: Sonora, Sinaloa,_ 
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Nayarit); en la vertiente del Atlántico se puede disponer de -

un 20% del total y el resto en ríos interiores, la cual es in-

significante y se reduce bísicamente a las corrientes del Na--

zas y Aguanaval que bajan n la Región Lagunera pero el carde--

ter de los climas • predominantes en México es el' que determina 

la importancia del riego en su Agricultura. 

Todos estos factores naturales ayudan a que. se  produzca 

la erosión acelerada dé las tierras, ocasionada también por 

factores sociales y económicos. 

Ya se ha indicado que la tala inmoderada . de boSques y la 

quema de vegetación en sabanas, comarcas tropicales y cerros -
ha contribuido a acelerar el proceso de erosión. Junto a esto, 

existe el problema de que buena parte de la tierra cultivable 

no se aprovecha como tierra de labor anualmente. Por otro la-

do, el hecho de que amplias porciones del México tropical es--
ten cubiertas todavía por extensiones boscosas, disminuye el 

porcentaje de terrenos dedicados a la agricultura. Se requie-

ren grandes esfuerzos e inversiones para limpiar y poner en --

servicio miles de hectáteas del sur de Tabasco, norte de Chia-

pas, sureste de Veracruz y parte de Campeche, Quintana Roo, --

Oaxaca, Guerrero, Jalisco y Nayarit. 

La distribución geográfica de los suelos en el territorio 

nacional obstaculiza igualmente las actividades agrícolas, 
pues la existencia de tierras grises o del todo desérticas re-

duce grandemente las posibilidades de explotación en todo el 

Norte y Noroeste del país, lo mismo que la alta proporción de_ 
suelos en zonas montañosas de pendiente excesiva. 

1.10.2 PANORAMA DE LA AGRICULTURA ACTUAL. 

Las cifras de producción agrícola son, por sí solas reve-

ladoras del progreso alcanzado en esta rama de la Economía a - 
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partir de 1910. La mejor demostración de los resultados logra 

dos por la reforma agraria., lo constituyen los datos referen--

tes a 1966 y 1980, los cuales muestran un incremento extraord:i 

nario en los principales renglones de la agricultura nacional 

*de cánsumo.interno. y—externo, según se observa en el cuadro si 

guiente: 

TABLA N°  7 

PRINCIPALES 
(Miles 

PRODUCTOS AGRICOLAS 
de toneladas) 

Artículo 1.907 1966 198015*  

Arroz 31 525 462 
Algodón 34 529 533 
Ajonjolí 66 250 153 
Caña de Azúcar 2262 30 	000 N.D. 
Café 50 168 N.D. 
Frijol 63 1 	200 1130 
Henequén 113 150 N.D. 
Maíz 1088 9 	000 11081 
Trigo 312 22 	000 2645 

La superficie de labor en 1960 abarcó, según el censo, 23.8 

millones de hectáreas, que comprenden cerca de 2.5 millones de -

riego y el resto de temporal. Para 1970, según el Censo la su—

perficie de labor fue de 23.1 millones de hectáreas, de las cua-

les de riego fueron de 3.5 millones y lo demás de temporal. Como 

se puede apreciar la superficie total de labor disminuyó y la de 

riego aumentó en un millón de hectáreas.16 

La agricultura mexicana abarca numerosos productos que mues 

tran la gran variedad de cultivos en la República. Sin embargo, 

algunos artículos son la base de esta actividad económica porque, 

por un lado, constituyen el grueso de la alimentación popular y, 

15* El Mercado de Valores Año XL No. 8.- Feb. 25/80.- pp. 177. 
16 Censo Nacional. Agropecuario y Forestal 1970. 
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por otro, sirven en forma s sustancial a la exportación que apor 

ta grandes ingresos en-  divisas. 

Entre los primeros debe mencionarse principalmente el maíz, 

consumido por la mayor parte de la población, sobre todo en el 

'Centro; Sur' y Orienté de la República. 

'además del maíz, son de primordial importancia para la 

..alimentación del pueblo, el arroz, caña de azúcar , garbanzo, - 
frijol, chile, avena -y oteas legumbres y frutas. 

Varios son los productos destinados, en buena parte, a la 

exportación: algodón, café, tomate, azúcar de caña, entre ellos. 

En.los últimos años, se ha incrementado el ingreso por exporta-

ción de algodón, hasta llegar a constituir uno de los principa-

les artículos de este tipo, el segundo de este respecto por el 

azúcar, café y tomate. Se exporta, y al mismo tiempo, se consu 

me en calidad apreciable, dentro del territorio nacional la pro 

ducción de algunas plantaciones tropicales, como el plátano y - 

la piña. El cacahuate, el melón y otros productos obtenidos 

principalmente en distritos de riego con verano caluroso, sir--
ven también al consumidor nacional y para fines de exportación. 

Entre otros problemas que deben resolverse para lograr la 
marcha ascendiente de la agricultura, están: la exterminación 

de las plagas que atacan los cultivos; la campaña contra las -

ratas y otros animales nocivos que causan estragos considera--

bles en diversas regiones y, en general, la coordinación de es 
fuerzos entre los agricultores para enfrentarse a los graves - 
obstáculos que pone la naturaleza en forma de heladas, grani--

zo, etc. 

Los aspectos de índole social que merecen hacerse resaltar 

son muchos y los acuerdos que al respecto se tomen causan efec-

tos en la buena marcha de la agricultura: 
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En primer término, la inconveniente distribución de los habitan 
tes en el territorio. 

Los relativamente bajos precios de garantía a algunos pro-
. ductbs agrícolas; la . especulación y el acaparamiento de las co-
sechas por poderosos comerciantes; la falta de Crédito guberna-

mental, oportuno y barato para todos los cjidatarlos y manifun-

distas; la ausencia de un sistema de transportes y vías de comu 

nicación que lleguen a todos los rumbos del país; se unen al ba 

jo nivel de vida de la población rural y su escaso poder de con 
sumo. Determinando una lenta mecanización de las labores y la 
no aplicación de métodos modernos en el campo. 

La falta de una flota mercante que hiciera posible llevar 
con rapidez las cosechas a distantes países y traer aquellos ar 
tículos que resulta caro producir en México, es otra causa de - 
nuestra dependencia respecto a la economía de los EstadoS Uni 	• 
dos. 

Es notoria también la necesidad de planificar, en la mejor 
forma posible, la agricultura nacional; sobre todo, la del cji-
dal, uniendo quizá a los campesinos en un sistema de trabajo --

cooperativo, adecuado a las necesidades de México. 

En la organización de los ejidos, se han señalado defectos 
graves, derivados de la misma pobreza en que viven los campesi-

nos y que se refieren a la falta de crédito barato y rzlpido, --
control de la cosecha por agiotistas e intermediarios, insufi--
ciencia de la superficie adjudicada (sobre todo, en el centro -
del país) a cada jefe de familia venta y renta de parcelas ; fa] 
ta de técnica apropiada; excesiva división parcelaria y subocu-
pación crónica. 

Un factor importante del progreso de la Agricultura mexica 
na es el crédito otorgado a los campesinos propietarios o ejida 
tarios, por instituciones como el Banco Nacional de Crédito - 
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Agrícola, el Nacional de Crédito Ejidal, Agricultura, Ganadería 
y Avicultura. Las sumas crediticias totales, en 1968-1969, que 

corresponden a estos Bancos oficiales ( S 809 millones en crédi 
to agrícola y ganadero) SOD sin duda pequeñas en comparación --

con lo que necesita el campo; peró, de cualquier manera, signi-

fican una cooperación valiosa para ayudar principalmente a los 

cultivadores de algodón, trigo, maíz, frijol, arroz, caña de --

azúcar, henequén y calé. También se impulsa la labor de inves-
tigación y la acción práctica y organismos como la Comisión del 

Maíz, la de la Caña de Azúcar, del Café y el Olivo, la Escuela 
de Agricultura de Chapingo, cuya importancia crecerá con el 
tiempo al introducirse, en proporción nacional, los métodos de 
cultivo, en todos sus aspectos. 

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 
es el organismo oficial «regulador del mercado, que ofrece pre--
cios fijos de garantía para los principales productos agrícolas. 

10.3 AREAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. 

Alrededor de un 52% del territorio nacional lo abarcan las 
tierrasáridas, desérticas o semidesérticas, en donde la agricul 

tura sólo es posible mediante la construcción de obras de rie--
go. Las lluvias son insuficientes en otro 30.5% de la superfi-

cie total, por lo que se requiere, en muchas ocasiones, del rie 
go en tanto que el 10.5% de México integra el conjunto de regio 
nes semihúmedas, en las cuales las lluvias, casi siempre, bas--

tan para obtener cosechas de temporal. 

Finalmente, un 77% del país se encuentra ocupado por cli—
mas donde la lluvia es insuficiente para asegurar siempre las -
cosechas de temporal: 

Los sitios que se sefialan por su abundancia de lluvias ca-
si anualmente son propios para siembras de temporal seguro (o -
sea el 10.5% del territorio mexicano), ocupan diversas partes - 



aledañas a. las tierras mencionadas en último ..término, o bien en-. 

costas de ambiente tropical que miran a ambos acéanos: La cuen-

ca del Papaloapan, las Hunstecas 'en San Luis Potosí y Veracruz, 
el norte de Tabasco, regiones bajas y medias de Nayarit Coli
ma y jalisca-principalmente. Se 'considera qué en toda la Repú 
blica 3 millones de has. de labor y labores "no requieren del 
riego, pero sí de obras*de drenaje y proteccdón contra inunda--

ciones". 

En el resto del mapa nacional, conviene utilizar, .en la ma 
yor medida posible, las corrientes de agua para riego, pues en 
muchas porciones del Bajío y los valles del Centro de la Repú-
blica, podría evitarse la inseguridad de unas lluvias que, en 
ocasiones, son normales, y a veces completamente insuficientes. 

1.10.4 REGIONES AGRICOLAS. 

ZONA DEL NOROESTE: Esta zona está integrada por los sigui

entes Estados y regiones agrícolas. 

a) Baja California. Norte: Valles de Mexicali, Tijuana, San 
Quintín Gpe., Tecta y Costa de Ensenada. En éstas áreas 
se produce principalmente algodón, vid, trigo, alfalfa y 
hortaliza. 

b) Estado de Baja California Sur: San José del Cabo, , TodOs 
Santos, Los Planes, El Carrizal, Los Bledales y Valle'de 
Santo Domingo. El trabajo agrícola se ejecuta principal 
mente para obtener algodón, legumbres trigo y forrajes 

c) Sonora: los riquísimos Valles agrícolas del Yaqui, Mayo, 
Altar Caborca, Guaymas y el de San Luis-Río Colorado ade 
más de la llamada Costa de Hermosillo. Abundante produc 
ción de algodón, trigo, alfalfa, cítricos, ajonjolí, ca-

cahuate, garbanzo y papa. 
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Sinaloa: la región de los famosos 11 ríos cuyos valles 

son muy importantes en materia agrícola- de norte a --

sur- valle del Fuerte o región de los Mochis, de Sina-

oa, Mocorito, Culiacán, San Lorenzo, Piaxtla, Presi-

dio y-Baluarte. Se produce preferenteMente caña de 

azúcar, algodón, piña, garbanzo, ajonjolí, sorgo, cí—

tricos y henequén. 

Nayarit: ricas regiones de la costa, valle del bajo --

Santiago, San Pedro Valle de Tepic o Matatipac y Bahía 

de Banderas. Estas zonas productivas se destinan funda 

mentalmente a la siembra de tabaco, plátano, maíz, caca 

huate, limón y piña. 

ZONAS NORTE Y NORESTE. ESTAN CONFORMADAS POR: 

Coahuila:. parcialmente la Couiarca Lagunera, Sierra de 

Arteaga, Palestina, Nogal, Parras, Don Martín, que crl-

pate con el Estado de Nuevo León, dedicándose a la - 

siembra de alfalfa, pastizales, tomate y trigo.' 

Chihuahua: con sus zonas de Delicias, Camargo, Jiménez, 

Valle de Juárez, Enríquez, Casas Grandes, Valles de los 

Ríos, Santa María y el Carmen, y la región de Palomas. 

Esta área produce alfalfa, pastizales, algodón, trigo,_ 

cacahuate y papa. 

c) Durango: parte de la Comarca Lagunera, CeballoS, Valle_ 

del Guadiana y el Valle de San Juán del Río; se dedica_ 

a la producción de forrajes, tomate, algodón, trigo y -

naranja. 

d) Nuevo León: zonas de Don Martín, Monteniorel os , Santia--

go y ribera del Río Pelón y Galeana, se destina a la -

siembra del limón, algodón, caña de azúcar, trigo y na-

ranja. 
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San Luis Potosí: La Huasteca, Valle del Naranjo, Río 

Verde, Santa María, los llanos de Guajolote y de Ciu-

dad del Maíz. Esta área se dedica principalmente a la 
siembra del tomate, limón,, caña de azúcar, piña, café, 

trigo, cacahuate, naranja y plátano. 

f) Tamaulipas: Sus zonas agrícolas están integradas pdr 
el bajo Río Bravo, Matamoros, San Juan, el Mante Xico 
téncatl, riberas de los Ríos Purificadores y San Fer--

nando. Esta zona. se  destina a la producción de tomate, 
algodón, caña de azúcar,«henequén y naranja. 

Zacatecas: por.Trujillo y Sombrerete, cuya principal 

producción es trigo y cacahuate. 

ZONAS CENTRO OCCIDENTE Y CENTRO SUR. 

Están integradas por las áreas agrícolas de los siguien 
tes Estados: 

a) Jalisco: Ciénega de Chapala, Los Altos, Valle de Ciudad 

Guzmán, Atoyac y Río Mascota. 

b) Guanajuato: dispone del muy rico Bajío, regado por el -

bajo Lerma y afluentes, y también de la región norte. 

) Querétario: abarca un extremo del. Bajío, el Valle de --
San Juán del Río y vertiente interior de la sierra madre. 

Michoacán: su agricultura es muy importante, sobre todo 

en la Ciénega de Chapala y el Valle de Zamora, las regio 
nes de Morelia, Zacapu, Queréndaro, Uruapan y Ciudad Hi-
dalgo. 



e) Hidalgo: Valle -del Mezquital y de Tula, la montaña hi 

dalguense y las regiones.  de Meztitlán y Tulancingo. 

El Valle de Toluca y el de. Atlacomulco son los más im 

portadtesdel Estado de México; pero también son ri-

cos los de Temascaltepec y Sultepec, el norte de la -
cuenca de 15,1éxico, Texcoco y Chalco-Amecameca. 

Las regiones de Puebla que mayor importancia reciben 

son dentro del Centr-Sur, las de Valsequillo, de Pue-

bla, Atlixco, Alto Atoyac-Zahuapan y de Matamoros, ya 

que el Valle dé Tehuacán y la Sierra de Puebla perte.-

necen al Sur y Oriente de la República, respectivamen 

te. 

h) Tlaxcala: importante productor de cereales en los Va-

lles de- Huamantla Atoyac-Zahu.apan y Tlaxco 

i) La región de Pabellón es la mas importante de Aguasca 
lientes. 

i) A pesar de no tener gran interés agrícola productivo, 
el Distrito Federal posee ciertos espacios dedicados 

a siembras de cereales, forrajes, frutales, legumbres 

y flores en las delegaciones de Ixtapalapa, Milpa Al-

ta, Xochimilco, Tlalpan, Villa Obregón. 

k) El. rico Estado de Morelos ocupa un lugar importante -
por la agricultura en las regiones de Zacatepec y Jo- 

jutla, El Rodeo, Valle de Cuernavaca y Cuautla. 

En estas zonas, se da una gran variedad de climas y --

suelos, lo que da por resultado una gran diversificación agríco 

la sus principales productos son los de maíz y rastrojo de Maíz 

alfalfa, tomate, limón, arroz, caña de azúcar, piña, garbanzo,_ 

trigo, cacahuate, ajonjolí, papa, naranja y plátano. 



ZONA PACIFICO SUR 

Está integrada por áreas agrícolas de los Estados de: 

Colima: Valle de Tecomán.donde se siembra limón, arroz, 

piña, caña de azúcar, café, ajonjolí, coco de agua y --

plátano. 

Chiapas: el gran Valle de Chiapas o Mezcalapa, Soconus-
co, la Costa, serranías de Chiapas y Pichucalco. Estas 
áreas se dedican principalmente a pastizales, limón, 
arroz, piña, caña de azúcar, trigo, henequén, tabaco, 
plátano. También aquí se produce buena parte del mejor 

café de exportación. 

Guerrero: Valle de Chilpancingo, zona de Coyuca de Beni 
tez, Costa. Grande, Costa Chica y Tierra Caliente (que -
comparte con Michoacán). Se dedica principalmente a la 
siembra de limón, arroz, piña, café, ajonjolí, tabaco,_ 
coco de agua y de aceite, naranja y plátano. 

d) Oaxaca: La Cañada, los Valles Centrales, la región nor-
te o del papaloapan, la costa, los valles altos de la - 
Mixteca, la Chinantla y el. Itsmo, están dedicados a• la 
producción de maíz y otros cereales, piña,cafe, trigo,_ 

ajonjolí, tabaco, coco de agua y plátano. 

ZONA AGRICOLA DEL GOLFO 

Está integrada por: 

a) Veracruz: La Huasteca, Jalapa, Córdoba-Orizaba, Sotaven 

to, Papaloapan, Los Tuxtlas, Coatzacoalcos. En esta zo 
na se produce alfalfa, diversas variedades de pastiza--

les, limón, jitomate, arroz, caña de azúcar, piña, maíz, 

café, ajonjolí, tabaco, naranja y plátano. 
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Tabásco: riberas de los 'ríos González, Cunduacán, Gri-
jalva, Usumacinta, Polizada y en la Chántalpa. Esta - 
área está dedicada primordialmente al cultivo del li—

món, arroz, caña de azúcar, piña, cacao, café, ajonjo-

lí; tábacó,naranja y plátano. 

ZONA DE LA PENINSULA DE YUCATAN. 

Está conformada por: 

a) Campeche: Champotón, Escárcega, que se dedican en peque 

A° a pastizales y forrajes, así como a la siembra del 

tabaco, naranja y plátano. 

Quintana Roo: tiene poca importancia en la producción 

del'país (zona vecina a Chetumal); se dedica a pastiza-
les, maíz, forrajes y tabaco. 

c) Yucatán: el sur, oriente y región henequenera (que pro-

duce la mayor parte del henequén del país), tiene ade--
más de otros cultivos como la caña de azúcar, pifia, ca-

cahuate, tabaco, maíz, naranja y plátano. 

.10.5 REGIONES Y DISTRITO DE RIEGO. 

Construir obras de riego para aprovechar mayores superfi—
cies en la agricultura, ha sido uno de los renglones que más 
han preocupado a los gobiernos desde 1925, cuando se creó la Co 

misión Nacional de Irrigación. La necesidad de las obras de --

riego es evidente, pues ya se dijo que, por falta de suficientes 
precipitaciones pluviales, no se utilizan grandes extensiones de 
tierra para el cultivo, principalmente en el. Norte y Noroeste del 
país, donde el clima es seco, pero también en diversas comarcas -
del. centro y sur para riego en las épocas de sequía y de auxilio 

en el trópico. 



El área total bajo riego controlado oficialmente ascendía 
en la República, en 1968 a 2 819 562 ha., las cuales desgracia 

damente no se siembran y cosechan en su totalidad, en virtud -

de diversos problemas de índole técnico, por exigencias natura 
les 	-dé carácter - eConómico: 

Asimismo, para 1969, se estimaba que del' total sólo 2 077 

911 de héctareas eran de riego seguro y permanente, pues el 

resto dependía de obras provisionales o .de baja calidad. 

En 1968, funcionaban cerca de 155 distritos o unidades de 
riego en las diversas zonas de la República, aunque no se dispo 

nía de datos de todas ellas. Los más importantes, tomando como 

índice solo la superficie cosechada, eran los distritos de Noro 

este y Norte, que se encuentran abarcando, tanto zonas aisladas 

como formando verdaderas regiones contiguas en que se unen las 

tierras regadas por aguas de diversos ríos. 

ALVARO OBIEGON Y LA ANGOSTURA: sobre el río Yaqui; Miguel 

Hidalgo sobre el Fuerte, Presa Morelos (que se construyó deri--

vandó el curso del Colorado cerca de la frontera de Baja Cali--

fornia y Arizona); Lázaro Cárdenas, en el Palmito (proyectada 

para almacenar el agua del Río Nazas y poder regar la Comarca - 

Lagunera); Nacozar: o Ruíz Cortines sobre el Mayo, en el sur de 

Sonora la Boquilla sobre el Conchos en la zona de Ciudad Camar-

go; las grandes cortinas de el Azúcar (Río San Juán) y el Monte 

en el Estado de Tamaulipas; la Presa Falcón en el bajo curso - 

del Río Bravo; Sinaloa en Culiacán y la llílmada Don Martín en -

el oriente de Coahuila. 

Centenares de pequeñas presas y canales completan, princi-

palmente en los Estados de Michoacán, Sinaloa, México, Guerrero, 

Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca, el cuadro general del riego mexi-
cano. En consecuencia, las grandes presas no sólo para fines -

agrícolas, sino también se convierten, cada vez con mayor inten 

sidad, en vehículos para proseguir la labor de electrificación; 
y por ende, ayudan a la creación de nuevas industrias, al creci 
miento y el desarrollo de la ganadería local. 



• 
arrenda--

de crédito 

LA SITUACION AGRICOLA ACTUAL EN _ICC- 

2. 1 	INTERES ACTUAL POR EL 	1COLA. 

RAZONES NACIONALES 

La situación que 11:-.:alirrt—rh-- 	..:traviesa el 
sector agrícola se deriva de varios prol :ns: 

Limitación de re:1-1: 

principalmente 
campesinos cuen-L.:_ 

la superficie 

La determinació. 

	1C iVOS 

que los -

del 30% de 

_ s  ar fiado agrí- 
cola como clase 	nwice=7=az 
da de México. 

y 

- La buena tierra 

nos, es cultiva 

sas capitalista: 

miento directo 

los campesi 

==andes empre- 

1 2.1 

.:7-nm medio de -
que el caci 

- Baja calidad y 	produc- 

tivo de la tier 	le •.eiue casi to 

da es de tempor..,   -productivi-.  

dad natural y e 	18 

- Aparición del f 
neolatifundismc 

mo puede ser uL 

o empresario o 

na donde se ene 

to que cultive • 

que posea. 

- Cacicazgo, que 

dominación poli 

que, es un med, 

estado y la con 

racteri za por t, 

17 Montero Sergio.- Comunicación rural. 
18 op.- cit.- P. 73  

-1-J.,karido como - 

arrentario 

según la zo 

=To de produc 

án de tierra 

poder del 

que se ca-
dos 

 ,... 

como la 

latifundis 



manipulación de los movimientos campe-

sinos, la protección de políticos de -

altos puestos, la intimidación , la co-
rrupción y la violencia física.19  

- La "mal vendida fuerza de trabajo" de 
los campesinos y que los convierten nó 

madas bajo condiciones deplorables. 
Los salarios que se les pagan están muy 

por debajo del salario mínimo y sus ni-
veles de subsistencia en condiciones de 

miseria. 

Desocupación del campesino, ya que cace 

ce de recursos territoriales adecuados 
20 y suficientes. 

Por estas razones el gobierno actual, ha dado mayor impul 

so al campo, además de tratar de resolver los problem.as ante7.-

riores se propuso lograr la autosuficiencia alimentaria. 

Desde el principio del mandato de José López Portillo, se 

comenzó a estimular el tema agrícola-productividad-alimentos -

iniciándose con la creación del plan de la "Alianza para la --

Producción" que más tarde se consolidaría en el "Sistema Ali--

mentario Mexicano". 

Y con la aparición del "Plan Global de Desarrollo" en --

1980 se reafirmó la necesidad de elevar la productividad en to 

dos los aspectos; con lo cuál se crearon diversos planes si- - 

guiendo la política sectorial del gobierno. 

Uno de estos planes que trata el problema prioritario del 

país es el "Plan Nacional Agropecuario Forestal" y el. "Plan Na 

cional Agroindustrial". 

19 Huacuja Woldenber.- Estado y lucha política en el México ac 
tual.- P. 162. 

20 Pire Luisa. - Caciquismo y estructura del poder en la sierra 
de Puebla.- P. 31-61. 



2.1.2 RAZONES INTERNACIONALES. 

Actualmente todos los países del mundo - 

atraviezan por.  una crisis agrícola ocasionada por diferentes - 

razones (pensionadas en 1.1). Por otro lado se esta padeciendo 
la.fuerza - del poder. alimentario en poder'de unas cuantas empre 

sas trasnacionaleS. 

2.2. 	COMPOSICION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

2.2.1 POLITICA SECTORIAL. 

En la estapa de cambio por la cual atravie 
sa el país,, se han trazado nuevos caminos. Estos caminos con-

templan diferentes metas, que podrán ayudar más objetivamente - 
al país 	Uno de estos caminos fue la implantación de una "poli 

tica sectorial" la cual tiene como base la división de los sec-
tores más importantes del país. 

Esta división por sectores descansaría en 
una coordinación Sectorial, la cual está a cargo del Presidente 
de la República, en conjunción con los poderes Legislativo, Eje 
cutivo y Judicial. 

Cada sector cuenta con políticas y objeti 

vos propios; pero debe de existir una comunicación intersecto-

rial para que se origine una integración de todas las partes,_ 

cuyo principal objetivo es el desarrollo del país. 

Así el gobierno se-integra como se muestra 

en el diagrama número 2. 

Esta división, origina un mayor control -

dentro de cada sector del país y como consecuencia un mejor de 

sarroll.o integral del país. 
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2.2.2. EL SECTOR AGROPECUARIO. 

La división sectorial nos trae como conse 

cuencia una mayor organización y una gran factibilidad de di- 

' rectión háciá: los sctores del País. 

Uno de estos sectores y el que actualmen-

te contiene el problema prioritario del país es el sector Agro 

pecuario. Este sector se encuentra compuesto, básicamente por 

la SARH, SRA y por organismos para-estatales; tales como: CONA 

SUPO, ANAGSA, TERTIMEX, BANRURAL, etc. 

A su vez, la SARH está compuesta por va-

rías direccionesdirecciones que se encargan de observar el desarrollo -

agrícola, estás Direcciones y Comisiones son: 

e 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS21 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

El artículo 2° del Reglamento Interior de la SARH dice: 

Para el estudio, planeación y despacho de lOs asuntos 

que le competen, la SARH contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

Secretaría del Ramo 

Sub Secretaría de Agricultura y Operación 

Sub Secretaría de Ganadería 

Sub Secretaría de Infraestructura Hidráulica 

—Sub—Secretaría de Planeación 

Sub Secretaría Forestal y de la Fauna 

Oficialía Mayor 

Coordinación general de Integración y Desarrollo 

DIRECCIONES GENERALES 



Dirección General de Agricultura 

Dirección General da Aprovechamientos Forestales 
Dirección General de Aprovechamientos Forrajeros 

Dirección General de Aprovechamientos Hidráulicos 

Direceión General de Auditoría Interna 

Dirección General de Avicultura y Especies Menores 

Dirección General de Captaciones y Conducciones de 

agua: 

Dirección General de Conservación de Suelos y Agua 

Dirección General de Contabilidad 

Dirección General de Control Administrativo 

Dirección General de Control y Desarrollo Paresta-

tal. 

Dirección General dé Ríos e Ingeniería de Seguri-

dad Hidráulica. 

Dirección General de Control y Vigilancia Forestal 

Dirección General de Distritos de Riego 

Dirección General de Distritos y Unidades de Tempo 

ral. 

Dirección General de Economía Agrícola 

Dirección General de Estudios 

Dirección General de la Fauna Silvestre 

Dirección General . de Ganadería 

Dirección General de Grande Irrigación 

Dirección General. de Información y Relaciones Pú-

blicas. 

Dirección General de Información y Sistemas Fores 

tales. 

Dirección General. de Integración y Evaluación Eco 

nómica. 

Dirección General de Investigación y Capacitación 

Forestal General Jurídica 

Dirección General de Obras Hidráulicas para el De 
1 sarrollo rural de Organización y Métodos 

Dirección General de Organización de los Producto 

res Agrícolas y Forestales 

Dirección General de Personal. 
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Dirección General de Planeación 

Dirección General de Producción y Extensión - 
Agrícola* 
Dirección General de Programación y Presupuesto 

'Dirección General de Proveeduría y Servicios Ge 

nerales 

Dirección General de Proyectos y Construcciones 

Dirección General de Reforestación y Manejo de_ 

Suelos Forestales 

Dirección General de Reservas y Arcas de Recrea 

ción 

Dirección General de Sanidad Animal 

Dirección General de Sanidad Vegetal 

Dirección General del Servicio Metereológico Na 

cional 

Dirección General de Unidades de Riego para el 

Desarrollo Rural 

Dirección General de Usos del Agua y Prevención 
de la Contaminación 

Comité de Promoción de Servicios Sociales 

Instituto de Educación Agrícola Superior 
Instituto Nacional de Inseminación Artificial 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias 

Instituto Nacional de la Leche 

Instituto Nacional de vinos y lanas 

Unidad de Documentación y Publicaciones 

Unidades de Programación y Organización 

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 

Colegio de Posgraduados 
Comisión de Aguas del Valle de México 

* Cambio a dirección de distritos y unidades de temporal. 



Comisión de Estudios de la Cuenca del Río 

Comisión del Lago de Texcoco 
Comisión del Papaloapan 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico 
Comisión del Río Balsas 
Comisión del Río Fuerte 
Comisión del Río Grijalva 

UNIDADES FORANEAS 

Representaciones estatales de la SARH 

Al ser el sector más importante, presenta _os siguien-

tes objetivos: 

- Mejorar el nivel de vida de la población rural, me--
diante la creación de oportunidades de ocupación y 
el aumento de la productividad. 

Crear un programa que integra la producción, la dis-
tribución y el consumo de alimentos básicos dentro 

del. Sistema Alimentario Mexicano, que logre una pro-

ducción que garantice la autosuficiencia de alimen—

tos básicos e insumos para la Industria de Bienes de 
Consumo Popular y permita una mayor independencia na 
cional; simultáneamente, se propone lograr un equili 
brío con la producción de cultivos que logren mayores 
rendimientos por hectárea y utilizan gran cantidad de 
mano de obra y generan divisas. 

Generar y retener un mayor excedente económico para -
capitalizar el campo. 

Intensificar cl desarrollo de una capacidad tecnológi 

ca Autónoma para aprovechar mejor los recursos dispo-

nibles. 

- Proteger, conservar e incrementar los recursos natura 
les renovables. 



2.2.3 DIFERENCIA ENTRE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL. 

A lo largo del territorio nacional cultivable, 

se pueden apreciar dos tipos de tierras; las de riego y las 

de .temporal. Cada-una de las cuales se integran formando 

Distritos del mismo nombre. Cada Distrito presenta una se--

ric de características importantes que son manejadas por la 

SARH; la cual tiene a su cargo dos Direcciones dedicadas a 

esos Distritos. 

Las diferencias existen entre dos tipos de tie 

rras son muy importantes, ya que mientras se puede cultivar 

en cualquier tiempo en los distritos de riego; la cosecha en 

los distritos de temporal, esta sujeta a las condiciones cli 

máticas y esto es hablar del 80% del país. 

Además, en los distritos de riego se puede com 

plementar cualquier tipo, de tecnología y maquinaria para cul 

tivo; no así en los de temporal los cuales muchas veces se 

encuentran en montañas, colinas y barrancos, y en lo general, 

en lugares poco accesibles a la infraestructura agrícola; por 
esta razón no es posible aplicar tecnología y/o maquinaria mo 

derna para producir más. 

En las tierras de riego existe un mejor control 

de la producción; ya que se puede determinar lo que se desea_ 

cultivar en cuanto a calidad y cantidad. En cambio, en las de 

temporal no existe ningún control; porque se cosecha se debe 

de atener a que llueva para poder recoger el cultivo y si no, 

puede ser que alguna parte se eche a perder. 

2.2.3.1 DEP1NICION DE DISTRITO DE RIEGO. 

El Distrito do Riego, es quel que está constituí 

do "por tierras que normalmente reciben agua por medio de obras 

o mecanismos ideados por el hombre". 

Y constituyen un 20% del Territorio Nacional. Es 

tos Distritos, se cultivan todas las épocas del afio; ya que no 

están a expensas de los tiempos de lluvia. 



2.2.3.2 DEFINICION DE DISTRITO DE 

Esta formado por tierras que se pueden culti-

var, pero no regarse; y como consecuencia sus siembras están 

—sujetas a das- épocas de lluvia. 

Forman un 80% del país. 

2.2.4. DIRECCIONES GENERALES EN LA SARH21  

La SARH, conciente de la importancia de los - 

Distritos de Riego y Temporal, ha creado dos Direcciones Ge-

nerales que se encargan de observar el cumplimiento de las 

estrategias previstas para estos distritos. 

2.2.4.1 DIRECCIONES GENERALES DE DISTRITO DE RIEGO. 

Esta dirección se encarga de observar el desa: 

rrollo y control de los Distritos- de Riego y cuyo principal 

objetivo es aumentar- las tierras de riego para cultivarse. 

2.2.4.2 DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE TEMPORAL. 

Esta dirección es la más-  importante, ya que la 

mayoría de las tierras cultivables son de temporal. 

Es por esto, que daremos una explicación mayor 

de esta. dirección. 

21 Documentos SARH, Dirección Genera] de Distrito de Temporal.  
(1981). 
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A. OBJETIVOS  

Promover el Desarrollo Agropecuario y Forestal del Distrito, 

como una aportación al. Desarrollo General del mismo, buscan-

do aumentar el dngreso de los productores 'agrícolas, una más 

justa distribución del mismo, así como el mejoramiento de 

las condiciones de vida, alimentación, vivienda, educación, 

vestido, diversión, transporte, etc de sus habitantes. 

A fin de lograr lo anterior y ubicando la acción de los dis-

tritos de temporal dentro del sector agropecuario se plantea 

como el objetivo operativo general de los distritos el aumen 

tar la producción y productividad en las actividades agrope-

cuarias y forestales más importantes para los productores 

del distrito. 

Para ello en cada distrito de temporal, previos diagnósticos 

se identificarán las actividades agropecuarias prioritarias 

mismas que constituyen los objetivos específicos de cada dis 

trito, estas actividades serán aquellas que sean las más im-

portantes en volumen de recursos destinados a ellas, que - 

exista factibilidad técnica de mejorarla, que contribuyan a l.  

aumento del ingreso y su mejor distribución y que sea posi--

ble medir su avance. 

Así en cada distrito los objetivos específicos variarán de -

acuerdo a las actividades agropecuarias que realizan sus pro 

ductores y podrían ser: 

Maíz, frijol, carne de bovino. 

Maíz, cebada, leche y carne de caprinos. 

Maíz, carne de bovinos, madera aserrada, etc. 

B. E S '1' R A '1' E G I A . 

Para lograr los objetivos específicos de los distritos de -

temporal, se requiere aplicar la estrategia adecuada, que - 



contemple la interrelación de los diversos factores que inci 

den en el aumento en la producción y productividad en las ac 

tividades seleccionadas siendo esta estrategia compuesta por 

las siguientes acciones: 

Investigar para generar tecnología apropiada a las diferen--

tes condiciones ecológicas y sociales. 

Extensión-Divulgación-Capacitación, a fin de promover el uso 

de la tecnología generada, la organización de los producto--

res y el uso de los servicios institucionales. 

Crédito ágil, suficiente y oportuno a fin de contar con re--

cursos suficientes para aplicar la tecnología apropia(lit. 

Seguro agrícola a condiqiones, tecnología y riesgos. 

- Abastecimiento oportuno de insumos que derivan de el cambio-
tecnológico. 

- Relación costos de insumo's/precioS de los productores favora 

ble que induzca al productor a la adopción de la tecnología 

y al aumento de la productividad. 

- Mercado suficiente para la producción esperada con precio 

justo. 

- Obras de infraestructUra para la producción que mejoren los 

recursos de que disponen los productores. 

- Organización adecuada a los objetivos y a la experiencia de_ 
los productores. 

C. ORGANIZACION GENERAL  

A fín de cumplir los objetivos propuestos, aplicando la ante 

rior estrategia, la organización general del distrito de tem 
poral integra las acciones de las diferentes instituciones -
que participan en la implementación de la estrateg i a , además 
de los productores. 



Para ello se han organizado en el distrito de temporal el 

el Comité Directivo y la Junta Municipal de Programación y 

Evaluación en donde se integran a fin de coordinar acciones, 

definir el programa distrital y avances, representantes de 

las instituciones.  y productores que se liga'n con los Grupos 

Sectoriales Agropecuarios de los estados y proyectan su li-

ga al Gabinete Agropecuario a nivel nacional. 

Para que la coordinación operativa se realice y consideran-

do la posición de cabeza del sector de la S.A.R.H., dentro 

de esta se ha considerado la responsabilidad de la coordina 

ción operativa a diferentes niveles distritales en el jefe_ 

de distrito, en el área de temporal el jefe de área y en la 

sección de trabajo en el jefe de sección, esta línea de coor 

dinación operativa se integra con el representante de la - 
SARH a nivel estatal y con el Secretario de la S.A.R.H. a ni 

vel nacional. 

Esto se puede ver en el esquema N°  1. 

ACCIONE S. 

Por lo anterior y de acuerdo con las funciones de la SARH se 

ha considerado que al equipo técnico de la SARH en :los dis--

tritos compete realizar las siguientes acciones generales: 

1.- Coordinación de la operación de la estrategia 

2.- Planeación General del desarrollo del distrito y la ela-
boración de proyectos específicos. 

3.- Evaluación de los avances en la operación de la estrate-

gia. 

4.- Captación, sistematización y control de información vele 

vante al. distrito. 

5. Promoción, construcción, conservación y operación de -
obras de infraestructura. 
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Generación de las tecnologías apropiadas 

tal. 

Extensión-Divulgación-Capacitación de los 

Promoción y apoyo para la organización de 

res 

Realización de campañas especiales para 

a nivel distri 

productores. 

los producto- 

el control de - 
problemas que afecten la producción 

des, nivelaciones, erosión, etc.) 

(plagas, enfermeda- 

7 Dirección. de las acciones para compartir riesgos 
iproductores. 

ORGANIZACION. 

Para desarr011ar estas acciones generales la S A 

con los 

R.H. ha 

considerado organizar equipos técnicos distritales según 

el siguiente organigrama (Fig. 2A, 213, 2C) . 

Los objetivos y funciones de los 

JEFATURA DEL DISTRITO. 

OBJETIVOS: 

principales puestos son: 

      

1.- Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración, ejecución y 
evaluación de los programas y proyectos. 

2. Coordinar y controlar la elaboración, aprobación y ejecución 
del presupuesto asignado por la SARH, así como promover la - 
integración de los presupuestos de otras instituciones a los 
programas del Distrito. 

3.- Mantener las relaciones adecuadas con las instituciones que 

tienen influencias en el. Distrito sobre el desarrollo de las 
comunidades rurales, con el fin de evitar duplicidad de fun-
ciones y lograr los apoyos necesarios para el cumplimiento -

de los programas y proyectos. 
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FUNCIONES GENERALES. 

Promover la investigación para reconocer los requerimien--
tosnecesarios para la elaboración del plan de desarrollo 
Distrital• y •los. programas que lo integran 

Revisar los programas y en caso de aprobarlos, turnarlos 
al Comité Directivo para su aprobación. 

2. Coordinar la elaboración de los programas anuales de Plan 
de Desarrollo Distrital. 

4.- Supervisar la ejecución de los programas anuales. 

S.- Supervisar la evaluación de los programas y proyectos. 

Coordinar la elaboración del presupuesto y en su caso, apro 
bario. 

7.- Solicitar la aprobación del presupuesto ante las instancias 

correspondientes. 

Conocer el monto y distribución del presupuesto que se va a 
ejercer en el Distrito. 

9.- Llevar a cabo el seguimiento, control y ajuste del presupues 

to. 
10. Evaluar el ejercicio presupuestario. 

11.- Promover la instrucción y funcionamiento del Comité Directi 

vo. 

12.- Conocer los programas que las diferentes instituciones pre-
tenden desarrollar en el área del. Distrito, así como infor-
mar acerca de las actividades del Distrito con el objeto de 
evitar duplicidad de funciones y lograr la coordinación in-
terinstitucional. 

13.- Promover la integración de las funciones y presupuestos de_ 
otras instituciones hacia el Plan de Desarrollo del. Distri-

to. 

010 	•  14.- Realizar el programa y presupuesto de su área. 



15.- Mantener informados a sus superiores sobre el cumplimien-

to de sus funciones. 

16.- Realizar todas las domas actividades encomendadas por sus 
superiores y otros ordenamientos legales. 

N O T A : 

Porque estas tres últimas funciones competen a todo el personal 

del Distrito, en lo sucesivo no se mencionarán, para no ser re-

petitivos. 

II. JEFATURA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION. 

OBJETIV.OS 

Desarrollar las aptitudes, habilidades e intereses que permi 

tan a los técnicos y a los productores participar con efi-

ciencia en la implementación y operación de los programas 

anuales y proyectos específicos. 

FUNCIONES: 

1.- Conocer los programas que operarán en el Distrito. 

2.- Determinar las necesidades de capacitación para el personal 
técnico y administrativo del Distrito y producción en cada 

uno de los programas. 

3. Adaptar y organizar métodos que aseguren la capacitación -
al personal del Distrito y productores para el logro de los 
objetivos de los programas y proyectos del Distrito. 

4.- Elaborar el programa de eventos de capacitación. 

S.- Proponer al Jefe de Distrito la realización de eventos de 
capacitación para su aprobación. 

6.- Coordinar la ejecución de los eventos. 



7.- Evaluar los eventos realizados. 

III. JEFATURA DE UNIDAD DE INFORMATICA. 

OBJETIVOS. 

Obtener y mantener actualizados los datos necesarios para 

dar a conocer la producción agrícola, pecuaria y forestal, 

en los aspectos técnicos, socio-económicos y administrati-
vos. 

FUNCIONES 

1.- Coordinar la aplicación de las formas diseñadas exprofeso 

para la obtención de información. (formas diseñadas por --

los de informática de la DGDUT). 

Diseñar las formas específicas que sean necesarias.  para la 

captación de información que mediante las formas elabora--

das exprofeso no' sea posible obtener. 

Recabar la información que viene surgiendo de la práctica 

agropecuaria, forestal y administrativa de los Distritos. 

4.- Procesar y almacenar la información para que quede disponi 

ble a los posibles usuarios, (La Representación Estatal, -
DGDUT, investigadores de otras instituciones, productores, 
etc.). 

IV. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION 

Y EVALUACTON. 

0 13 J E T 11 VOS : 

1.- Coordinar la elaboración y presupuestación de los programas 

agrícolas, pecuarios, forestales y sociales que se deriven_ 

del Plan de Desarrollo Distrital, así como los proyectos es 



pecíficos propuestos. 

Evaluar los avances de los prograMas anuales y proyectos 

-pecíficoS que operan en el Distrito. 

Coordinar el ajuste de los programas específicos a las con-

diciones del Distrito. 

FUNCIONES: 

Conocer el Plan de Desarrollo Distrital, los programas anua 
les que lo integran y los proyectos específicos propuestos. 

Elaborar y presupuestar los programas y proyectos para su 

ej ecución. 

- Comprobar el cumplimiento de las etapas de los programas -

anuales y proyectos. 

Llevara, cabo la evaluación de estos programas y proyectos. 

PrOponer los .ajustes a los programas y presupuestos en ba-

se-a las evaluaciones. 

A. OFICINA DE PROGRAMAS NORMALES. 

OBJETIVOS 

Elaborar, presupuestar y evaluar los programas normales pa-

ra su ejecución. 

FUNCIONES: 

1.- Conocer el diagnóstico del. Distrito y el Plan de Desarrollo 

del Distrito. • 	2.- Elaborar, presupuestar, evaluar Y ajustar programas anuales. 



3.- Captar la información requerida para la elaboración de los 
programas. 

Presentar los programas normales al Comité Técnico para su 
aprobación y tramitación ante el Comité Directivo. 

OFICINA DE PROGRAMAS ESPECIALES. 

OBJETIVOS: 

Elaborar, presupuestar y .evaluar los programas especiales, 

para su ejecución. 

FUNCIONES : 

Conocer el Diagnóstico del Distrito y el Plan de Desarrollo 

Distrital. 

2.- Elaborar, presupuestar, evaluar y ajustar los programas es-

peciales. 

3.- Captar.la información requerida para la elaboración de los_  

programas. 

Ajustar al Plan de Desarrollo los programas especiales que 

presenten otras instituciones. 

5.- Presentar los programas especiales al Comité Técnico para -
su aprobación y tramitación ante el Comité Directivo. 

V. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

OBJET 	v o s : 

• 1.- Coordinar la elaboración del disgnóstico de 1a región com--

prendida en el Distrito en base a la información agrícola,_ 



pecuaria, forestal y socioeconómica relevante para el mismo. 

2.—Proponer el plan de desarrollo agropecuario y forestal del 

Distrito mediante la sugerencia de soluciones lo más adecua-

do posible para los problemas detectados en el diagnóstico. 

Coordinar la realización de estudios concretos en zonas don 

'de proceda para la programación y aplicadión de proyectos es. 

pacíficos de desarrollo que'permitan conservar y/o todifícar 

el uso de los recursos a fin de aumentar la producción 

ductividad. 
Y Pro 

Coordinar y supervisar la realización de obras e Infraes..7 

tructura.  

UNCIONES 

Supervisar, ápoyar y asesorar la elaboración del diagnóstico. 

Coordinar la elaboración del diagnóstico de la región. 

3 - Coordinar la elaboración del plan de desarrollo 

y forestal del Distrito. 

agropecl— 

Proponer el plan á la Jefatura de Distrito para su aprobación. 

S.- Realizar los ajustes necesarios al Plan de.Desarrollo durante 

su operación. 

Coordinar la evaluación de las necesidades sentidas para la 

construcción de obras que permitan conservar y/o modificár el 

uso de los recursos. 

7.- Sugerir los ajustes pertinentes en los aspectos técnicos, so-.  

ciales, presupuestarios, políticos o de cualquier otra índole 

que se requiera para la construcción de estas obras. 

8.- Conocer las obras de infraestructura que se proyecta ej ecutar 

en el. Distrito. 

Sugerir los ajustes pertinentes para la realización de las --

obras de infraestructura. 



Elaborar en coordinación con jefatura 

7 

10.- Establecer el proCedimiento para coordinar y supervisar - 

la realización dé dichas obras. 

.0FICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS'.  

OBJETIVOS 

- Elaborar el diagnóstico de. la región comprendida en el Dis-

trito en base a la información agrícola, pecuaria. forestal 

y socioecOnómica relevante parael,mismo. 

del departamento, 

áreas normal y ampliación de frontera, el plan de desarro-

llo agropecuario y forestal del Distrito. 

Elaborar los proyectos específicos de desarrollo. 

Hacer, los estudios necesarios para el cambio del uso de los 

recursos. 

Operar el programa de aprovechamiento 

los Distritos de Temporal. 

de tierras ociosas en 

FUNCIONES 

Recabar la información necesaria, del departamento de infor 

mática, de otras instituciones y del personal del Distrito 

para la elaboración del diagnóstico. 

Realizar el diagnóstico, bajo la coordinación de la jefatura 

del departamento, área normal y ampliación de frontera. 

3.- Integrar, en base al diagnóstico, un plan de desarrollo agro 

pecuario y forestal del Distrito. 

4. Apoyar la programación y presupuestación ce los programas y__ 

proyectos del plan de desarrollo. 

010 	5.- Recabar la información necesaria. 

6.- Elaborar el proyecto de desarrollo. 
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7.- Apoyar la elaboración de estudios de otras dependencias. 

8.- Opinar y ajustar sobre los proyectos de otras instituciones. 

9.- Recabar la información pertinente para determinar las posi-

bilidades de cambio de uso de los recursos. 

10.- Elaborar y proponer a las instancias correspondientes los - 

proyectos de cambio de uso de los recursos. 

11. Integrar la información sobre la existencia de tierras ocio 

sas. 

12.- Integrar los expedientes parada declaratoria de ociosidad, 

con base en el procedimiento legal establecido. 

13.- Tramitar ante las instancias correspondientes la declarato-

ria de ociosidad. 

14.- Elaborar un padrón de solicitantes que estén en condiciones 

de trabajar las tierras ociosas. 

15.- Vigilar la formulación de contratos de arrendamiento que se 

celebren sobre las tierras declaradas ociosas. 

16.- Verificar que los solicitantes de las tierras ociosas con -

quienes se celebren contratos de arrendamiento cumplan con_  

los requisitos legales de] caso. 

17 .- Participar en la determinación de la extensión de tierra --

ociosa que se podrá arrendar a cada individuo de acuerdo -

con la calidad de los terrenos y números de solicitantes. 

18.- Participar en la determinación de los montos de indemniza—

ción a los propietarios o poseedores de tierras ociosas. 

19 .- Llevar un registro de la explotación que se realice en las_ 

tierras declaradas ociosas. 

20.- Tramitar la devolución a los legítimos propietarios o posee 

dores de las tierras ociosas ocupadas, que manifiesten su -

deseo de explotarlas por si. mismos. 

21. 	Supervisa:1-  el estricto cumplimiento de las normas y procedi 

mientos establecidos. 



B. OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS.  

OBJETIVOS: 

Coordinar y supervisar la construcción y puesta en operación 

de los proyectos de desarrollo y obras de infraeStructura 

que se van a.realizar en el Distrito. 

FUNCIONES: 

Conocer los proyectos y obras que se van a realizar en el --

Distrito. 

2.- Supervisar la elaboración de los proyectoS de desarrollo Y 

la construcción de obras de infraestructura. 

Coordinar la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo 

y obras de infraestructura. 	• 

C. OFICINA DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA.  

OBJETIVOS : 

1.- Ejecutar las obras de infraestructura que se requieran para_ 

lograr el cambio de uso de los recursos. 

2.- Ejecutar las obras de infraestructura necesarias para la con 

servación del suelo y agua. 

UNCIONES: 

1 .- Conocer los proyectos específicos de desarrollo y los estu--

dios realizados para el cambio de uso do los recursos y la 

conservación del suelo y del agua. 

2.- Construir las obras de infraestructura. 



VI. JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION. 

O S . 

Coordinar-la operación de los programas anUalgs y proyectos 

específicos del Distrito 

Coordinar, apoyar y supervisar la asistencia técnica que se - . 

realiza en el.Distrito. 

Coordinar, apoyar y supervisar la promoción para la organi-

zación socioeconómica de los productores, cuando la opera—
ción de los programas lo requiera. 

Coordinar y supervisar la distribución de los insumos, la -
operación de la maquinaria agrícola; los servicios de crédi 

to y seguro, así como las cuestiones técnicas y legales de_ 

la comercialización requeridas para la operación de los pro 
gramas. 

Identificar necesidades de programas y proyectos de desarro 

llo agroindustrial, así como coordinar su operación. 

6.- Ejecutar el programa de Riesgo Compartido. 

7. Coordinar con las demás instituciones participantes de cada 

una de ellas en la operación de los programas. 

UNCIONES: 

Conocer de manera precisa el Plan de Desarrollo del Distrito, 
los programas anuales y los proyectos específicos así como --

los objetivos y metas que se persiguen. 

2.- Divulgar entre el personal técnico de la SARH, de otras i.ns--

tituciones y productores, los programas y proyectos. 

3.- Conocer las demandas de asistencia técnica para la operación 
de los programas y proyectos. 



Coordinar la elaboración de programas de generación de tec 

nologia apropiada y de asistencia técnica de acuerdo a las 

necesidades de los programas.. 

Coordinar los programas de asistencia técnica en el Distri 

to. 

Conocer las.necesidades de organización socio-económica de 

los productores para la operación de los programas y pro--

yectos. 

Coordinar la elaboración del programa de organización de 

productores. 

Coordinar, apoyar y supervisar la ejecución del programa 

de organización dé productores. 

Conocer las necesidades de insumos, máquinari.a agrícola, 

crédito, seguro ycomercialización para la operación de - 

los programas. 

10. Elaborar un programa que ubique la correcta distribución -

y aplicación de las necesidades detectadas respecto a insu 

mos, maquinaria agrícola, crédito, seguro y comercializa—

ción para la operación de los programas. 

11. Coordinar u apoyar la operación de estos programas • 

12.- Detectar las zonas donde sea posible establecer agroindus-

trias. 

13.- Proponer la elaboración de programas de agroindustrias en_  

base a las zonas detectadas. 

14.- Coordinar, apoyar y supervisar la operación de agroindus--

trias. 

15.- Detectar áreas y productores que puedan entrar al programa 

de Riesgo Compartido. 

16.- Elaborar un proyecto de programa de Riesgo Compartido para 

el Distrito. 

17.- Promover la participación de los productores en el progra-

ma de Riesgo Compartido. 



18. Promover el proyecto de programa ante las instancias co—

rrespondientes para su aprobación. 

19.- Coordinar y ejecutar el programa una vez aprobado. 

20.- Conocer los programas de otras instituciones que operan 
'en el bistrito 

21.- Ubicar estos programas dentro del Plan de Desarrollo d 

Distrito. 

22. Proponer al Comité Directivo estos ajustes a los programas. 

23.- Coordinar con las instituciones en la parte operativa de es 
tos programas. 

A.  OFICINA DE APOYO A LA PRODUCC1ON. 

OBJETIVOS: 

Coordinar y supervisar la distribución de los insumos y la 

operación de maquinaria agrícola; los servicios de crédito 
y seguro, así como las gestiones técnicas y legales de la 

comercialización requeridas para la operación. 

FUNCIONES: 

1.- Conocer las necesidades de insumos, maquinaria agrícola, 
crédito, seguros y comercialización para la operación de 
los programas. 

2.- Elaborar un programa que ubique la correcta distribución y_ 

aplicación de las necesidades detectadas respecto a insumos, 

maquinaria agrícola, seguro, crédito y comercialización para 
la operación de los programas. 

3.- Coordinar y apoyar la operación de este programa. 

B. OFICINA DE ASISTENCIA TECNTCA Y ORGANTZACION.  

0  13JET I VOS : 
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• 

Participar con la Unidad de Capacitación en la capacitación 

a técnicos y productores. 

Coordinar, apoyar y supervisar la asistencia técnica y la 

generación de tecnología adecuada que se realice en el Dis-

.trito.. 

Coordinar, apoyar y supervisar la promoción para la organi-
zación socioeconómica de los productores, cuando la opera—

ción de los programas lo requiera. 

FUNCIONES: 

Apoyar a la Unidad de Capacitación en la detección de necesi 
dados y en la elaboración. y operación de programas de capaci' 

tación. 

Conocer las demandas de asistencia técnica para 
de los programas y proyectos. 

- Sistematizar la información generada por investigación. 

Realizar estudios sobre organización, sistemas, procedimien 
tos y métodos de asistencia técnica. 

5.- Coordinar los programas de aistencia técnica en el Distrito. 

6.- Conocer las necesidades de organización socioeconómica de -

productores. 

7.- Dterminar el tipo de organización viable a la operación del 

programa. 

8.- Apoyar, asesorar y supervisar la operación de la organiza--

c ión del programa. 

C.  OFICINA DE RIESGO COMPARTIDO. 

OBJETIVOS:  

1.- Coordinar y asesorar el programa de Riesgo Compartido. 

a operación 



• 

FUNCIONES:  

- Conocer los paquetes tecnológicos diseñados para el aumen 

to de la producción. 

-.Detectar las áreas de producción y los' productores con 

quienes sea posible establecer los. convenios. 

Divulgar y capacitar a los productores seleccionados sobre 

su participación en el programa, con el fín de lograr su 

colaboración en el mismo. 

Coordinar la firma dedos contratos correspondientesentre 
el Jefe de.  Distrito.y los productores El Banco:  La Asegu7 

radora, 

— Nombrar y coordinar las actividades de los Direc tores Téc-

nicos necesarios: para la administración de las áreas de 

produCción... 

6. Llevar la contabilidad interna da los gastos y productos que 

correspondan a los precios de cada uno de los participantés. 

Informar a la asamblea de asociados de esta contabilidad y 

la marcha de los trabajos. 

Vigular el cumplimiento de los convenios establecidos. 

D.. JEFATURA DE ÁREA DE DISTRITO DE TEMPORAL.  

OBJETIVOS: 

1.- Ejecutar la operación de los programas y proyectos específi 

cos en coordinación con los Jefes de Sección de Zona de Tra 

bajo y promotores de órganización para incrementar la pro—
ducción y productividad agrícola, pecuaria y forestal del 
Distrito. 

2.- Captar y promover información para la programación futura 
del. Distrito. 
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Dirigir, capacitar, apoyar, controlar y supervisar al per-

sonal adscrito a sus unidades en función del cumplimiento_  

de los prpgrama.s, y proyectos. específicos. 

Establecer en el área de temporal, de acuerdo con las ca--

racterísticas jurídicas de tenencia de la tierra, áreas 
compactas, para aplicar la tecnología de la producción más 

avanzada, utilizando el potencial de los recursos disponi- 

Delimitar estas áreas tomando en cuenta la disposición de 
los productores en aceptar la responsabilidad compartida 

para la realización de los programas y proyectos. 

Definir las líneas de acción y la participación de los pro 

ductores, dependencias oficiales y autoridades de la Unidad, 

consideradas en los programas y proyectos específicos. 

Promover y aprovechar la organización de los productores, 

para realizar todas las actividades fijadas en los progra--
mas y proyectos. 

Promover el establecimiento de lotes o parcelas demostrati 

vas o de pruebas en los aspectos agropecuarios y forestales. 

Registrar y evaluar cada una de las etapas de los programas 

y proyectos. 

8.- Divulgar oportunamente los resultados de los programas en -

coordinación con la instancia correspondiente. 

Localizar dentro de su área de trabajo las zonas agropecua-

rias y forestales en las que sea factible aumentar la pro—

ducción, detectar la problemática y sugerir las alternati--

vas más viables de solución. 

10.- Obtener la información detallada del área de temporal y de_ 

las zonas de producción, para fines de estudios y que poste 

riormente puedan reportar mayores beneficios a los producto 

res, tales como aprovechamientos hidráulicos, localización_ 

de zonas especializadas en determinados cultivos, nivelación 
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de tierras, combate y medidas fitosanitarias en el con-

trol de plagas y/o enfermedades, mejor uso del agua de 

riego, diversificación de cultivos, control de plantas 

tóxicas, repoblamiento de plantas deseables etc.  

VII. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. 

OBJETIVOS 

1.- Tramitar, dar seguimiento y controlar todos los movimientos 

de los recursos humands, materiales y financieros, que se 

requieran para el c.Umplimiento de los programas y :proyectOs, 

FUNCIONES .  

Conocer los recursos humanos, materiales y financieros que 

se requieran para los programas. 

Tramitar la obtención de estos recursos. 

Ajustar los recursos de acuerdo a las necesidades de los  

programas y proyectos. 

Supervisar y controlar la utilización de los recursos en 

la operación de los programas. 

A. OFICINA DE CONTABILIDAD.  

OBJETIVOS: 

Llevar un control preciso de los recursos financieros nece 

sarios para operar los programas anuales del Distritd, con 

el fin de utilizar de la manera más provechosa dichos re--

Cursos. 

FUNCIONES: 

1.- Conocer, registrar y controlar las operaciones por medio de 

las técnicas contables y presupuestales. 



OFICINA DE PERSONAL.  

OBJETIVOS 

,A4ministrar ;19s . .recursos hUmanosHnecesaricys para la opera 
ción de los prograMaS del Distrito. 

FUNCIONES 

Conocer las necesidades .específicas. del personal 

'- HT.ramitar ante las instancias correspondientes lasatisfae 
ción de las.necesidades déI-personal. 

Llevar a cabo el control dé ese personal. 

C. OFICINA DE RECURSOS MATERIALES.  

OBJETIVOS 

Administrar.los recursos materiales los bienesmuebles 
los inmuebles, lacorrespondencia y el archivo,-:necesarios 
para la operación de los programas del Distrito. 

FUNC I ONES: 

Conocer .as necesidades específicas de los recursos mate--

riales. 

2.- *Tramitar ante las instancias correspondientes, 'la satisfac 

ción de las necesidades de equipo y materiales. 

3.- Llevar a cabo un inventario de todos esos recursos materia'. 
les, con el objeto de controlar de manera precisa la utili 
zación de los mismos y lograr su mejor aprovechamiento. 

• 	4.- Proporcionar los servicios de mantenimiento, vigilancia y_ 
generales de las diversas oficinas del. Distrito. 



Obtener los recursos financieros necesarios para el pago 

de los salarios, viáticos, renta de vehículos, etc 	del.  

personal adscrito al Distrito. 

'PAGADURIA HABILITADA. 

• 
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PLANES CREADOS POR EL GOBIERNO. 

Dadas las: condiciones en las que se encuentra el país, de 

bidóa las presiones externas que experimenta y a la Lata de 

programación y planeación de todos los sectores que conforman 

administración pública, el Gobierno Federal coano solución a 

los problemas diseño planes que fueran capaces de resolver a - 

corto plazo los mecnionados problemas. 

que más importan a nuestro tema semen-- 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO (PGD) 1980-1982 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 22  

Este plan fue promulgado por decreto presidencial el día 

15 de abril de 1980, y constituye una etapa del proceso para 

crear un Sistema Nacional de Planeación que permita orientar 
el desarrollo del país sobre las bases de mayor racionalidad 

y justicia. 

Los objetivos que persigue el Plan son los siguientes: 

Reafirmar y fortalecer la independencia de México como -

nación democrática, justa y libre en lo económico, lo po 
lítico y lo cultural. 

Proveer a la población empleo y mínimos de bienestar aten 

diendo con prioridad las necesidades de alimentación, sa-

lud y vivienda.. 

22 Plan Global de Desarrollo 1980. 



Promover un 

eficiente, y 

4.- Mejorar la distribución del ingreso entre las persa 
nas, los factores de , la producción y las Tegionds-

geográfica's. 

Para el cumplimiento de estos objetivos el ,Gobierno 

detal ha formulado un conjunto de'estrategias que t.oady!: 

al mejor funcionamiento del plan. Dentro de las estrategias 

se nombraQ: las siguientes: 

Establecer laS'normas y lineamientos para elaborar y. ac 
tualdzar los.planes y programas sectoriales y regiona—

les de manera congruente con el. Plan Global de Desarro-
llo 1980-1982., 

II.- Promover, con los coordinadores de sector ,', la permanente 
compatibilización de los planes y programas sectoriales 
y regionales con el'Plan GIobal -de •Desarrollo1980-I982. 

Integrar el Programa de Acción del Sector Público a Media 
no Plazo, a partir de los programas de acción elaborados 
por las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal, de acuerdo con las normas lineamientos y_ 
previsión de recursos establecidos por la propia Secreta-

ría, a partir del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, y 

IV.- Promover, con los coordinadores de sector fórmulas de in-
ducción y concertación con los sectores social y privado. 

Una acción muy importante para la realización del. Plan 
Global de Desarrollo 1980-1982 es la que se refiere a la polí-

tica sectorial. Esta política trata de alguna forma de divi--
dir en sectores la organización pública, teniendo presente que 
todos los sectores interactúen y que faciliten el análisis, la 

010 	definición y la ponderación de las metas que a cada sector 
le pueden asignar, en función de su grado de desarrollo reiati. 
VO. 
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El Plan señala criterios orientados de interrelación en-
tre los sectores, con objeto de subrayar, en términos --

del sector público, la interdependencia de todas sus ac-
tividades, así como para estimular la generación de pro-

gramas qua contribuyan: á conseguir mejor, y.en menor pla 

zo, las metas que se proponen..:- 	' • . 	- 

Como mencionamos anteriormente todos los sectores inter 

actúan, esto implica que cada uno tiene indudable influencia_ 
en los demás, es por esto, que para el análisis profundo del_ 
Sector Agropecuario es necesario tener conocimiento básico de 
los demás sectores, y tener presente que el objetivo primor--
dial del Plan es generar el bienestar social elevando el ni 

vol de vida de todos los mexicanos. 

SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

La importancia de este sector estriba en la capacidad de 

suministrar los recursos mínimos de alimentación' que necesita 

',el pueblo mexicano. Esto es congruente con el Sistema Alimen 

tario Mexicano dado que los objetivos que presentan son los - 

mismos, además de que presentan una generación de divisas, me 

diante un sano equilibrio entre cultivos básicos y aquellos - 

que se exportan y generan gran cantidad de empleo, esto apoya 

la economía aprovechando la demanda externa de los productos_  
e impulsa la producción interna de los mismos. Otro aspecto_  

	

de suma importancia en este sector es el de los productos 	- 

agrícolas que forman parte primordial de la Canasta Básica de 

alimentación, dado que son los que proporcionan las vitaminas 

y proteínas necesarias para la alimentación. 

La riqueza forestal se ve comprendida por los recursos - 

madereros con los que cuenta la superficie nacional. La ra--

cional explotación de nuestros bosques nos ayuda a la conser- • 

	

	
vación de los mismos y a la generación de empleos para el de- 

sarrollo de la sociedad. 



Dentro de este 'sector se pretende aumentar la producción 
del campó enfocándose de manera especial a las áreas de tempo 
Tal-. Se propone especia]mente lograr la autosuficiencia en 

maíz y frijol para 1982 y dar paso 
los demás productos .básicos deficitarios, hacia 

Como primer paso para la realización del 

cho inversiones en este sector para suministrar los 

y recursos necesarios para la explotación del campo. Esta es 
trategia trae como propósito el incremento de la productivi—

dad, la ampliación de la frontera agrícola, una mayor aten-
ción a las zonas de temporal y una integración con la indus--

tria a través del desarrollo de sistemas AGROINDUSTRIALES-ALI 
MENTICIOS. 

• 
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2.3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL23  

El Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial 

za el aspecto de Industrializar el agro. 

particulari 

PLANTEAMIENTOS GENÉRALES: 

Las políticas tomadas 
el Gobierno Federal 

desde la última mitad d los 40's  
son los que se mencionan a continua 

• 

Amplio apoyo a la industria mexicana por medio 

Inversiones públicas 

Cfeditos preferenciales. 

Infraestructura productiva enfocada a la creación de 1 s 
condiciones adecuadas para el crecimiento industrial. 

Inversión directa por parte del estado. 

Política comercial interna. 

Manteniendo bajos los costos de la materia prima de ori 

gen agropecuario y forestal. 

Las obras hidráulicas 'y de infraestructura, el crédito, 

la asistencia técnica y otros apoyos similares, fueron orlen 
tados a ciertas regiones y a cierto tipo de productores selec 

cionadas por su más inmediata capacidad: 

La agroindustria en el periodo de 1960-75 tuvo una tasa 

promedio de crecimiento del 6.1% anual. 

1970 - 1975 

 

4. 	anual. 

 

Agroindustrial alimentario 	6.2% anual - 1960 - 1965 
11 	 I 

	
6.4% 	" 	- 1965 - 1970 

23. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL. 1980. 



Agroindustrial alimentario' 
Agroindustrial no alimentario 

I 	 I I 

II 	 It 

- 4.7% 
7.7% 

7.7% 

-.4.8% 

cipación en el Producto Interno Bruto (PIB) 

Alimentario - 6.% 

no Alimentario - 5.% 

El proceso de saturación constante de los mercados a que 
eStuvo dirigido el producto agroindustrial, constituye la ex 
plicación central dula tendencia antes señalada. 

El subconjunto alimentario presentó una dinámica menor 

que su complemento, el ágroinduStrial no,IJ:,Mentario 

Parte. de la agroindustria en México 

las necesidades concretas qUe se derivan de 

sudo integrada a 

inversiones forá 

veas que no solo se basan en el intercambio de productos pri 

marios contra productos industriales, sino en la regulación 

progresiva y por segmentos de un sistema de producción mun 

dial que tiene su lógica propia: la concentración del capital 

industrial y la dominación tecnológica, bien sea como transfe 

rencia de recursos o de tecnología. La agroindustria mexica 

na no solo está controlada por dispositivos tecnológicos, finan 
cieros y de mercado de las empresas transnacionales, sino por 
la dieta y hábitos alimenticios. De esta manera el desarrollo 

agroindustrial influye en forma definitiva en los patrones de 

cultivo. 

OBJETIVOS: 

• Los objetivos del PLAN NACIONAL ofrece los elementos rec 

toros del proceso de desarrollo agroindustrial, estos son: 



Coadyuvar al logro de la autosuficiencia dinámica en los 

productos básicos de consumo popular, de origen agrícola, 

pecuario y forestal; 

Contribuir en la creación de oportunidades de ocupación re 

munerada para lds habitantes del medio rural;*  

Aumentar los ingresos de ejidatarios comuneros y pequeños 

propietarios, mejorando su capacidad de generación y reten 

ción de valor agregado; 

Establecer una base Troductiva agroindustrial-que sea sóli 
da .y que coadyuve a un desarrollo rural armómica e inte 
gral; 

Participar en el mejoramiento de la dieta popular con ahí 

mentos de alto valor nutritivo a precios accesibles; 

Propiciar el desarrollo de un patron tecnológico y organi 

zativo agroindustrial que permita el óptimo aprovechamien 

tO social de los recursos humanos y natUrales de que 5 

disponen; 

7.- Contribuir a la reducción del déficit externo del país; 

Regular las acciones que el Sector Público emprenda e indu 

cir los de los Sectores Social y Privado, en materia de de 

sarrollo agroindustrial. 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL contribuye 

a la economía nacional en dos aspiraciones históricas: Plena 

autodeterminación y mejoría creciente en las condiciones de 

vida de la población. 

La manera en que la agroindustria pretende lograr lo men 



cionado es por medio de 	dos tareas que se han encomendado: 

generar productos básicos suficientes y contribuir a la reduc-
ción del déficit externo. Esto implica realizar una tecnología 

permita el uso socialmente óptimo de los recursos. Para 

tecnología Agroindustrial debe adaptarse. a 1 

se discSne., sus.tentando una oferta barata de 

LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA  

planteada para este Plan, consta 

Planteamiento de los esquemas de propiedad 

social para el trabajo. 

Naturaleza de la producción. 

Generación de, empleo e ingresos en e ,medio 

Desarrollo regional. 

Integración productiva y ámbito de incidenCia del Plan 

Nacional 

EstOs elementos-  constituyen las principales bases de la es 

trategía global. del PLAN NACIONAL. A continuación mencionare 

.M•1111.0"-- 

mos en que consiste cada uno de estos puntos. 

I. PLANTEAMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE PROPIEDAD Y ORGANIZA 

CION SOCIAL PARA EL TRABAJO. 

La acción del PLAN NACIONAL busca consolidar, en cuanto a 

esquemas de propiedad y organización, cuatro vías complementa 

rias: 



Fortalecer la agroindustria campesina con sólidos apoyos 

institucionales, para que el productor agropecuario y ft 

restal se incorpore a las instancias de transformación y 

comercialización. 

b) 'Atentu'ar la intervención del Estado en los procesos agro 
industriales cuando se trate de actividades produ,.- 	, 

regiones y productos de alto valor estratégico. 

Favorecer la organización de ejidatarios, comuneros y pe 

queños propietarios mediante una acción institucional que 

promueva la comercialización y abastecimiento de sus pro 

ductos, de manera conjunta, para mejorar los términos de 
transacción ante los agentes transformadores. 

Ampliar las posibilidades de desarrollo de las formas co 

lectivas de organización social para el trabajo, favore 
ciendo la participación del Sector Social. 

II. NATURALEZA DE LA PRODUCCION. 

Esta estrategia asume la acción fundamental de impular 

la disponibilidad de bienes de consumo básico popular. Es por 

esto, que el PLAN NACIONAL considera criterios de prioridad fi 

jados principalmente en atención al destino de la producción y 

al origen de la materia prima. En cuanto a este último, y para 

orientar la acción programada del PLAN NACIONAL, se contemplan 

25 productos a partir de los cuales se ha identificado su ámbi 

to de incidencia. 

En cuanto al destino de la producción, se busca contribuir 

a satisfacer la canasta básica recomendable para la población 
objetivo definida por el Sistema Alimentarlo Mexicano. 

• 
Á 
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III. GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS EN EL MEDIO RURAL. 

Compartiendo el PLAN NACIONAL el objetivo y la estrategia 

del ProgramaNacional del Empleo 1979-1982, se llegó a la con, 
clusión de que es necesario crear una estrategia de deSarrolio. 

hacibnal que_logré lá distribuciÓn máS,,equitativa del ingreso 
e a satisfacer las necesidades elementales de toda la 

población. 

• 

El PLAN NACIONAL concuerda con el Programa Nacional de 
EMpléo al decir que la esencia de la  estrategia global busca 

Tetener una alta proporción de la población rural en 

vidades actuales, a través de mejorar-  sustantivos en 

ciones dé producción y-de trabajo, en elSectOr AgropecUario 
y, por lo tanto, de cambios permanentes en los niveles ' de in 
gresó y de Iienestar, con el apoyo del Estado. 

La potencialidad de agroindustria para contribuir en:-la 

generación de empleo , emana del` carácter y diversidad de:acll 
vidades qué: componen sus procesos productivos. Además que los 
productores: de las materias primas, se constituyen en tranSfor 

de la misma, provoca -una serie de.deseábles que rean 

man los procesos de cambio socioeconómico en este medio. 

Por otra parte el Estado, haciendo uso de instrumentos 

de política otorgará preferencia al establecimiento 	, plantas 
agroindustriales en el lugar mismo donde se produt4 materia 
prima, creándose así núcleos que incorporen nuevo 	Ortan 
tes grupos de población rural a la dinámica productiva. 

La tecnología a emplear deberá ser compatible con las ca 

racteristicas regionales disponibles. En todos los casos debe 
buscarse el uso de una tecnologia apropiada, de acuerdo con los 
requerimientos de ocupación de la fuerza de trabajo y ccn la 

aspiración de un mayor grado de autosuficiencia clentifica y 

sus acti 

las condi 
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tecnológica. • 	IV. DESARROLLO REGIWAL. 

Los Distritos son la unidad regional básica que agrupa, 

'de manera Congruente; la diversidad de acciones que realizan 
las Entidades y Dependencias adscritas, por lo menos, al sec 

tor agropecuario y forestal. A estos Distritos se le dará am 

plio apoyo, ya que se tiende a convertirlos en promotores de 

la producción de alimentos. 

Para lograr lo anterior es necesario que las actividades 
agroindustriales se inicien en los mismos, reconociendo las 

posibilidades que tenga cada Distrito para contribuir a la pro 

ducción agroindustrial. 

El Gobierno Federal por otra parte, estableció Zonas goo 
gráficas para la ejecución del Programa de Estímulos para la 

Desconcentración Territorial de las Actividades Industriales. 

Estos estímulos se refieren al crédito y al apoyo fiscal, a 

los precios diferenciales en energéticos y en productos petro 
químicos básicos, a las tarifas subvencionadas de servicios 
públicos y construcción de obras de infraestructura y a los 
convenios entre Gobierno Federal, Estatales y Municipales, pa 
ra que de común acuerdo se decida sobre la expedición de licon 
cias, otorgamiento de permisos y autorizaciones dirigidas a ro 
guiar el proceso de producción agroindustrial. 

El PLAN por medio de esta Zonificación y otorgamiento de 
estímulos atiende la conciliación entre los requerimientos del 

territorio y del desarrollo urbano, buscando un doble efecto: 

por una parte, por lo anterior señalado so dé una reorientación 
económica para desconcentrar las actividades industriales, f.o 
mentarlas en ciertas zonas preestablecidas, evitando de esta 

010 	manera la dispersión geográfica y subutilización de las posini 



109 

lidades territoriales; por otra parte, que se logre una expan 

• sión industrial que abastezca con eficiencia al mercado inter 

no y alcance a cubrir permanentemente ciertos mercados del ex 

terior. 

V. INTEGRACION PRODUCTIVA Y AMBITO DE INCIDENCIA DEL PLAN 

NACIONAL. 

El Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial se integra 

por un conjunto de sistemas cuyas actividades estan relaciona 
das principalmente con la transformación de productos de orl 

gen agrícola, pecuario y forestal. 

Para identificar dichos productos se consideró el valor 
estratégico de las materias primas para el Sector Agropecuario, 

así como el destino y carácter del proceso de transformación. 

Considerando lo anterior, los productos se clasifican e,1 

alimentarios y no alimentarios. Asimismo, dentro de estos dos 
grandes apartados, se agrupan de acuerdo con su origen, ya sea 

agrícola, pecuario o forestal. 

En consecuencia, convencionalmente se han identificado 

los siguientes 25 productos o grupos de productos primarios: 

AGRICOLAS ALIMENTARIOS: 

• 

1. Arroz 

2.- Azúcar 

3.- Cacao 

4. Café 

5.- Cebada 

6. Especias 

7. Frijol 

8.- Frutas 



9. Letlumbres y hortalizas 
10.- Maíz 
11.- Oleaginosas 
12.- Tripp. 

PECUARIOS ALIMENTARIOS. 

13. Carne 
14.- Huevo 
15. 	Leche 
16.- Miel 

AGRICOLAS NO ALIMENTARIOS: 

17.- Agaves 
18.- Algodón 
19.- Alimentos balanceados. 
20.- Tabaco 
21.- Semillas mejoradas 

PECUARIOS NO ALIMENTARIOS: 

22.- Cueros y pieles. 

23.- Lana 

FORESTALES. 

24.- Forestal maderable 
25.- Forestal no maderable 

• 
Con relación a estos productos o grupos de productos pri 

manos sólo aquellas actividades de procesamiento industrial 
que cumplan con las condiciones funcionales y económicas de 
los sistemas agroindustriales, serán consideradas como tales 
y, en consecuencia, como sujetos prioritarios del PLAN NACIO 

NAL. 



PROGRAMAS PU ACCION 

El Gobierno Federal pretende planear, coordinar, fomentar 
y evaluar el desarrollo agroindustrial del país por medio dJI 
Plan. Para cumplir con esv.e firme propósito, el PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL considera el diseño e implementa 
ción de un conjunto de instrumentos, cuya principal razón de 
ser es la de normar las acciones que en la materia emprenda el 
país. En consecuencia, para cumplir con la estrategia global 
del PLAN, se ejecutarán los siguientes "Programas de Acción": 

- Definición, Conducción 
	

Coordinación de la Política Agroin 
dustrial. 

- Desarrollo de los Agroindustria Alimentaria y No Alimentaria. 

- Inventario Nacional de Proyectos de inversión Agroindustrial. 

Promoción Agroindustrial. 

- Asistencia Operacional. 

Información Agroindustrial y de Apoyo Metodológico. 

PROGRAMA DE DEFINICION, CONDUCCION Y COORDINACION 
DE LA POLITICA AGROINDUSTRIAL. 

Este programa tiene como objetivo diseñar, conducir y coor 
dinar políticas orientadas coherentemente al logro de los obje 

tivos y las metas definidas en el. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL. 

Las acciones y metas por lo cual se integran son _as si 

guientes: 

1.- Evaluar el impacto que en la actividad agroindustrial han 
producido las políticas que se han implantado. 



Participar en la formulación de las.orientaciones genera 
les para cada una de las áreas de política 'agroindustriali 
que se seleccionen. 

Diseñar la instrumentación de la política agroindustrial 
'que determine' tina dirección *congruente con sus orientacio 

nes generales. 

Promover la implantación de la política agroindustrial, 
travós de los instrumentos identificados y mediante la ac 
ción con venida de las instituciones correspondientes. 

5. *Evaluar los efectos de los distintos instrumentos de pon 
ticas, .a fin de proponer su revalidación o reorientación 

Se diseñaron las políticas favorables al desarrollo agro 
industrial, con la intervención importante de las siguientes 
dependencias y entidades de la Administración Política: 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS IIIDIZAULICOS 

- Dirección General de Planeación Agro. 	o . 

- Dirección General de Organización de Productores. 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

- Dirección General de Desarrollo Agroindustrial. 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 

- Dirección General de Política e Inversiones Indus 
tríales. 

SECRETARIA DE HACtENDA Y CREDITO PUBLICO • 



Dirección General de Crédito 
- Dirección General de ProMóción Fiscal. 

SECRETARIA DE COMERCIO 

- Dirección General de Planeación. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION TPRESUPUESTO. 

Dirección General de Políticas Económica 
les.. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL- 

Dirección General de Fomento Cooperativo y Organi 
zación Social para el Trabajo. 

Las áreas de política de acuerdo con el iMwieto que 
ben provocar, se clasifican de la siguiente manera: 

a) Económicas. 
b) Tecnológicos y de recursos. 
c) De organización e integración. 

Dentro de todo el contexto existe una relación entre las 
políticas a diseñar 	Esta interdependencia implica un esquema 
de congruencia global. 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA 
ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA. 



Formular, proponer e implantar los programas de desarrollo 
para la agroindustria alim-mitaria y no alimentaria, de corto, 
mediano ylargo plazo vinculando, en el tiempo .y en el espacio, • 
las acciones y recursos de los sectores administrativos y defi 

niendo directrices que asienten a los Sectores Social y Priva 

do. 

Las Acciones y Metas que presenta el Programa, se resume-. 

como Sigue: 

Elaborar permanentemente diagnósticos de mercados, suminis 

tro y abastecimiento de materias primas 	de las diversas 

instancias de la organización industrial, correspondientes 
productos agroindustriales. 

Determinar, con base en los objetivos y la estrategia glo 

gal de desarrollo, las metas especificas para los progra 
mas por producto agroindustrial, alimentarios y no alimen 

tarios. 

c) 

	

	Cuantifidar y proponer, a los Sectores Administrativos co' 
rrespondientes, a las acciones y recursos necesarios que 

propicien el cumplimiento de los objetivos y las metas es 
tablecidas. 

d) Identificar, jerarquizar y proponer ideas de proyectos de 
inversión, determinando las regiones prioritarias para su 
ejecución. 

e) Formular los Programas de Fomento para estimular la inver 
Sión en actividades agroindustriales. 

Promover la implantación de los mecanismos de participación 



intersectorial, 'para formular y ejecutar los Programas' de 
:Desarrollo Agroindustrial. 

Crear las bases metodológicas adecuadas para proponer, en 
materia agroindustrial,-  la programación intersectorial 

del presupuesto de egresos de la Federación. 

Para la formulación e implantación de diversos programas 
deberá abordarse con la integración de grupos de trabajos con 
representantes de las diferentes Dependencias y Entidades del 
Sector Público y de diversas agrupaciones de los Sectores Pri 

vado y Social. Es por ello, que se deberán de incluir por lo 

menos, las siguientes Dependencias y Entidades: 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 

- Dirección General de Planeación Agrpindustrial. 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

- Dirección General de Desarrollo Agroindustrial. 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 

- Dirección General de Industrias. 

SECRETARIA DE COMERCIO. 

- Comisión para la Elaboración del Inventario Nacional de Pro 
ductos. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. 

- Dirección General de Programación. 

- Dirección General de Programación Reional. 



SECRETARIA DEL TRABAJO Y P;:EVISION SOCIAL 

- Dirección General del Emrleo 

COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, 	A. 

BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. 

OFICINA DE ASESORES DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

COOR1)INACION GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE ZONAS DEPRIMIDAS Y 

GRUPOS MARGINADOS (COPLAMAR). 

EL PLAN NACIONAL exige, por lo menos la integración de la 
imagen-objetivos correspondiente y la determinación de los moca 
nismos instrumentales del programa. 

La integración del diagnóstico-pronóstico persigue: 

Evaluar el proceso de desarrollo histórico del producto .agro 
industrial en el marco del desarrolló económico del país, ex 
plicando las causas que lo -determinaron. 

Analizar tanto la estructura actual como el Funcionamiento 
y las tendencias del producto, señalando sus aspectos Pavo 
rabies y deficiencias básicas, indicando y jerarquizando sus 
causas y efectos. 

Pronosticar el comportamiento del producto en el caso de man 
tenerse las tendencias históricas y las políticas vigentes. 

- Identificar los elementos estratógicos para el diseño de la 
futura política de desarrollo para el sistema. 

De acuerdo con estos propósitos, el diagnóstico y el pro 
nóstico del sistema deberán considerar cinco grandes áreas: 



Estructura de mercados; estructura y organización industrial; 
Estructura productiva, disponibilidad y suministro de materia 

prima; pronóstico del sistema y evolución y perspectivas. 

PROGRAMA. DEL INVENTARIO NACIONAL DE 
DE INVERSION ÁGROINDUSTRIAL. 

El objetivo del presente programa es: 

Promover, normar, asesorar y cOordinar el Procesó dé idpntifi 
caciów, formulaCdón, evaluación, ejecución, :Supervisión y con 
trol de estudios y proyectos tendientes a cumpiir.lós postUla 
dos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

Las acciones y metas que se presentan son: 

Analizar y fundamentar las ideas de iiiverSiób que coadyu 
ven a materializar los objetivos y las metas del PLAN NA 
CIONAL-. 

Diseñar y proponer los criterios metodológicos,qUe normen 
la formuladión y evaluación de proyectos agroindustriaIes, 
y asesorar y capacitar en la aplicación de los mi.Smos. 

Revisar y evaluar estudios y proyectos de inversión agro 
industrial. 

d) 
	

Integrar el Inventario Nacional de Proyectos de inversión 
Agroindustrial. 

e) 

	

	Integrar el Paquete Anual de Proyectos de Inversión Agro 
industrial , por Sistema y por Entidad Federativa, que pro 
senten las Dependencias y Entidades de la Administraci6A 
Pública Federal. 



El proceso de inversión en agroindustria requiere de una 

intervención oficial importante en las diferentes etapas de su 

desarrollo, tanto en el diseño del sistema que tienda a normar 
y regular el proceso de inversión en agroindustria como en la 

supervisión y evaluación de sus efectos. 

A continuación se indican los Organismos que se considera, 
-conveniente deben-fOrmarparte del grupo permanente responsable 

del prograMa:.  

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

Dirección General de Fomento Agroindustrial. 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

Dirección General de Desarrollo Agroindustrial. 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 

- Dirección General de Industria Mediana y Pequeña. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Dirección General de Programación Regional. 
- Coordinación General de Delegaciones Regionales. 

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

- Dirección General del Empleo. 

BANCO DE MEXICC, S.A. 

- Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 

Avicultura (PIRA). 

BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. • 	- Gerencia de Créditos Agroindustriales. 



NACIONAL FINANCIERA, S.A. 

- Gerencia de Proyectos. 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMEN10 Y APOYO A LA AGROINDUSTRIA. 

.00ORDINACION GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE ZONAS 

GRUPOS MARGINADOS (COPLAMAR) 

DEPRIMIDAS Y 

El abasto de materias primas de origen agropecuario genera 

una serie de condicionantes inexistentes en el caso de otros 

proyectos, por lo que para garantizar la ofertó permanente de 

productos que provienen del agro, los procesos productivos ti 

picos de los proyectos agroindustriales cumplen característi 

cas que pueden quedar resumidas en los siguientes pasos: 

Agregar valor a los productos agropecuarios y forestales 

bajo esquemas de organizaCión e integración vertical y has 
rizontal de los procesos productivos.- 

Suministrar bienes de consumo directo o intermedio, qUe en 

proporción importante debe ser de tipo'básico populár. 

Cubrir las diferencias entre la Oferta de productOs priMa 

ríos, que es de carácter estacional, con la demanda social 

permanente por productos procesados. 

IncreMentar y/o modificar las características naturales 
de los productos primarios, tales como sabor, textura, 

utilidad y valor nutricional, entre otros. 

S. - Beneficiar productos primarios para facilitar su Manejo 

distribución. 

Asimismo, pueden existir proyectos que se generen en forma 

• mas.° menos espontánea. De hecho, en todo momento, se debe su 



poner la generación de este tipo de proyectos, por lo que la 

técnica de evaluación deberá comprender el análisis de congruen 

cia con los postulados del PLAN NACIONAL y su consideración co 

mo alternativa para el logro de determinados objetivos. 

PROGRAMA DÉ.  PROMOCION AGROINDUSTRiAL. 

El objetivo de este programa .e 

Inducir la puesta en marcha de programas agro 

industrialts bajo un esqueffia de concertación de acciones entre 

las InstituCiones Publicas que, tanto a nivel Federal como Esta 

tal, se encuentran involucradas en dicho desarrollo, a fin de 

garantizar que los apoyos, estimUlos y beneficios que el Sector 

Público aporta, sean ,aplicadosen,congruencia con los postula _ 
dos del PLAN:NACIONAL. 

Las acciones y metas que se presentan en este programa son 

los que a -tontinuáción se mencion-a-: 

Crear las condiciones adecuadas para que las ideas de pro 

yectos, emanadas del proceso de planeación agroindustríal, 

sean agrupadas y ejecutadas por los sujetos que potencial 
mente pueden y deben desarrollarse. 

b) 	Diseñar y proponer un esquema de concertación de acciones 
que comprometa los apoyos intersectoriales con los proyec 

tos agroindustriales e identifique las necesidades básicas 

de organización de los productores. 

Definir los mecanismos y criterios de asesoría para los 
productores agroindustriales en las gestiones necesarias 
para conseguir servicios, insumos, créditos, financiamien 
to y maquinaría que requieren en la instalación y operación 
de empresas agroindustriales. 



participación 

- Dirección General de Organización de Productores. 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

Dirección General de Desarrollo Agroindustrial. 

SECRETARIA DE COMERCIO 

- Dirección General. de Servicios al Comercio Rural 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Ptamover la generación de productos y subproductos qUe res, 
pondan a las necesidades del mercado y a la disponibilidad 
de recursos contemplados en los programaS que se formulan 
para tal efecto. 

Realizar eventos.  para la promoción de 
triales susceptibles de desarrollo en,  
tivas. 

Dada la complejidad de esta área, 
las instituciones involucradas se 

las acciones' de—manera disperSa. 

En consecuencia, se estima pertinente 
las siguientes Dependencias y Entidades: 

SECRETARIA DE AGRICULTRUA Y RECURSOS 

- Dirección General de Fomento Agroindustrial. 

- Coordinación General de Delegaciones Regionales. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

- Dirección General de Fomento Cooperativoy Organización Social 
para el trabajo. • 



122 

COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, S.A. 

- Centros Conasupo de Capacitación Campesina, A.C. 

a. 

La promoción se concibe como un proceso que impulsa al de 
sarrollo agroindustrial, ya que no solo utiliza y coordina al 

resto de los mecanismos instrumentales, sino que los afecta en 

términos de las recomendaciones que se deben derivar de la ex 
periencia concreta de coordinación de apoyos, en torno a cada 
proyectos o conjunto de ellos. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA OPERACIONAL 

BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. 

.•. 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO Y APOYO A LA AGROINDUSTRIA. 

Este programa se basa en la importancia que tiene la asir 

tencia operacional, dada la existencia de 82, 405 establecimien 
tos agroindustriales, teniendo como objeto: 

Contribuir a que las empresas agroindustriales logren la 
integración y autosuficiencia económica en las fases de produc 
ción y suministro de materias primas, procesamiento industrial 
y comercialización de productos agroindustriales, en el marco 
de los recursos, la estructura, los servicios y los instrumen 
tos disponibles. 

Para este fin se tienen concebidas las siguientes acciones 
y metas: 

a) 
	

Elaborar y proporcionar un esquema conceptual y metadoló 

gico que facilite el diagnóstico de la estructura y el fun 
cionamiento de las empresas agroindustriales. 

b Formular y facilitar un esquema conceptual y metológico pa 



ra la asistencia operacional a las empresas agroindustria 

les. • 
c) 
	

Analizar las características de los agentes públicos, pri 

vados y sociales, •que pueden concurrir en apoyo de los pro 

cesos productivos agroindustriales, con objeto de estable 

cer su participación en la asistencia operacional a las em 

presas. 

d 
	

Presentar recomendaciones para que las empresas agroindus 

triales logren su eficiencia, integración, rentabilidad y 

líquidez. 

e) Proporcionar a los productores agropecuarios y forestales 

servicios de orientación para que adopten y apliquen esque 

mas de organización adecuados a los procesos de producci(nt, 

transformación y comercialización. 

e f) Diseñar, proponer y gestionar los esquemas de capacitacióa 
y adiestramiento a los productores agropecuarios y foresta 
les, a fin de que establezcan los órganos administrativos y 

técnicos necesarios para la creación y operación eficiente 

de las compras agroindustriales. 

g) Promover el uso de las tecnologías que mejor se adopten al 
proceso de producción y suministro de materia prima, trans 
formación y comercialización de los productos agroindustria 

les. 

h) Fortalecer la capacidad técnico-administrativa del recurso 

humano de las empresas agroindustriales, propiciando la ce 

iebraci.ón de cursos, conferencias y semín 	 temáti 
ca esta orientada a factores específicos de la operación de 
dichas empresas. • 
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...PropOrdionar la informaCión que conduita a integrar el re 

gistroHde laS;empreSas agroindustriales establecidas en el 
pais, con fines de documentación-  y análisis. 

j) 	Diseñar- y proponer un esquema de concertación de acciones 
coMprómetán..:Ia participación institucional en apoyo a 

la operación ' de las emprésas 

Elaborar y proporcionar un esquema conceptual y metodológi 
co que permitá a las instituciones involucradas en la asis 

tencia operacional la obtención de recursos financieros, 
con el fin de actuar con la oportunidad flexibilidad y 
continuidad que se requiera. 

Evaluar los beneficios derivados de la ejecución del progra 
ma a través del análisis - de:ros restiltadoS obtenidos en 
las empresas asistidas, re,specto.a los objetivos y metas 
contemplados en el PIAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUS 

TRIAL 

Para la consumación de las principales metas del. Programa 
es necesario la unificación en el trabajo de las siguientes de 
pendencias y entidades del Sector Público así como también, 
del Sector Privado y Social: 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS: 

- Dirección General de Fomento Agroindustrial. 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

Dirección General de Desarrollo Agroindustrial 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

- Dirección General de Industria Mediana y Pequeña. 



SECRETARIA DE COMERCIO 

- Dirección General de Ser"icios al Comercio Rural. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Dirección .General de Capacitación y Adiestramiento 

BANCO DE MEXICO, S. 

- Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultúra, Ganadería 

y Avicultura (FIRA). 

BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. 

- Gerencia de Créditos Agroindustriales. 

NACIONAL FINANCIERA S.A. 

- Comité Coordinador del Programa de Apoyo Integral a la Indus 
tria Mediana y Pequeña. 

COORDINACION GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE ZONAS DEPRIMIDAS Y 

GRUPOS MARGINADOS (COPLAMAR) 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO Y APOYO A LA AGROINDUSTRIA. 

Con la puesta en marcha de los proyectos y de la aparición 
de los cuellos de botella en unidades agroindustriales se ini 
cia la asistencia operacional. Este servicio de asistencia se 

divide en 3 etapas: el análisis, la estrategia y la implanta 
ci.ón y supervisión de los sefvicios de asistencia que se deter 
minen. 

En primer lugar, el análisis operacional permite conocer 
el funcionamiento de la unidad agroindustrial, por medio de los 
resultados que se obtienen del comportamiento de sus activLd.1 
des. 



En segundo término, la formulación de la estrategia opera 
cional implica el establecimiento de objetivos para la unidad 

agroindustrial y la determinación de las líneas de acción a se 
guir. 

. 	. 
Finalmehte, la implantación y supervisión de los 

de asistencia es la etapa que materializa dicha estrategia. 

Con el propósito de contar con un marco conceptual metodo 
lógico que permita definir, uniformar y establecer el procedi 
miento que, es materia de asistencia, oriente las acciones 
se emprendan, se deberán diseñar cinco enfoques metodológicos: 

a) Técnico 

b) Administrativo 

c) Financiero 

d) Comercial 

e) Organizacional 

Estos enfoques metodológicos se definieron de tal forma-. 

que pueden ser aplicadas indistintamente a empresas agrícolas 
pecuarias o forestales, 

PROGRAMA DE INFORMACION AGROINDUSTRIAL Y 

APOYO METODOLOGICO. 

Debido a la necesidad que existe de planear el desarrollo 
agroindustrial se debe contar con el diseño y establecimiento 
do un esquema de apoyo metodológico, así como también, de la in 

formación oportuna y confiable. 

El objeto que tiene el presente programa es Diseñar e i.m 

plantar un Sistema que permita captar, tratar y diseminar la 

informaciónircesaria, asi como contar con una base conceptual 
y metodológica que sirva de instrumento y principio de orden 

servicios 
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• 

para la sistematización de las tareas de planeación,:fomento' y. 

evaluación agroindustrial. 

Las acciones y metas que se tienen para larealización 

programa son las siguientes: 
, 	. 	. 

Diseñar e implantar el Sistema de Información que facili 

te el servicio a los Sectores Público, Privado y Social, 

involucrados en materia Agroindustrial. 

Formular , e implantar las metodologias correspondientes a 
los mecanismos instrumentales del Sistema de Planeación, 
Fomento y Evaluación Agroindustrial. 

Diseñar, organizar y.ejecutar un programa de capacitación 

.que, a través de diversas actividades, como 

narios, investigaciones y otr.as,.coadyuve-a:Un 

sempeño-.4e los técnicos encargados de la planeación y el 
fome-nto. agrbindustrial. - 

El programa alude a la necesidad de realizar una integra 
ción de las .diferentes dependencias del Sector Público y Pri 

vado. - Atendiendo a. esto a continuación se mencionan las De 	- 
pendencias y Entidades. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

- Dirección General de Planeación Agroindustrial. 
- Dirección General de Economía Agrícola. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Coordinación General de los Servicios Nacionales de kstadls 

tica, Geografía e informática. 

Dirección General de Análisis para la Evaluación. 
Dirección General de Programación 

);- 



SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

- Dirección General de Desarrollo Agroindustrial 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

-_Dirección General, de. Industria Mediana y Pequeña. 

SECRETARIA DE COMERCIO 

- Dirección General de Planeación 

BANCO DE MEXICO , S A. 

- Subdirección de Investigación Económica y Bancaria 

El sistema de información Agroindustrial será dividido en.  

Subsistemas, asi tendremos: Subsistema usuario, generación de 
información v el de coordinación. 

El Subsistema usuario conforma la unidad que demanda in 

formación. 

El Subsistema generación de -información diseñará el móto 
'do de captura y procesamiento de información dependiendo este 
de las áreas generales y del carácter de las variables que pue 
den apreciar el fenómeno. 

Para terminar, el Subsistema de coordinación es el encar 
gado de organizar y estructurar el proceso de generación de 
información. 

2.3.3 ESTRATEGIAS 

Para el cumplimiento de los planes de gobierno, se dise 
fiaron una serie de estrategias (le las cuales las más importan 

e 	tes son las siguLentes: 



LA ALIANZA PARA LA PRODUCCION 

SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

2.2.3.1 LA ALIANZA PARA LA PRODUCCION 24  

Este programa se creó por iniciativa del gobierno actual, 

en el año de 1977 y consistió en una serie de convenios entre 
los productores privados y el gobierno, "para asegurar la pro 
ducción de los bienes y servicios, social y nacionalmente ne 
cosarios así como para mejorar su distribución. 

El programa de la alianza para la producción qUe correspOn 

de al Sector Agropecuario y Forestal, consta de dos apartados. 

El primero se refiere al programa nacional para el 
miento del Rezago Agrario en primera instancia; su principal 
objetivo es resolver la imprecisión de la tenencia de la tie 
rra, originada esta por la falta de solución de las demandas 
agrarias en su oportunidad. 

El segundo apartado del programa de Alianza para la Pro-

ducción, el cual se refiere al pacto concertado entre los sec 
toros productivos y el sector gubernamental, que consiste en 
instrumentar el programa de desarrollo agropecuario en 31 En 

tidades Federativas. Los compromisos contraidos en el sector 
productivo entre las centrales campesinas y las confederacio 

nes y asociaciones de productores, son para alcanzar las metas 
de producción de bienes alimenticios y básicos, así como pecua 

rio y forestales. 

Los sectores que intervienen en este programa son : Agro 
pecuario, Comercio Industrial, Turismo, Financiero y Laboral; 

existen otros de menor importancia que también de una Forma u 

otra estan relacionados con dicho programa. 

24
Del Programa para la Alianza para la Producción, Anexo IV, 
3cr. Informe de José López Portillo. 
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Dentro de. la alianza para 1.a produccj,0A se desarrollaron 
_ 

diferentes programas para cada sectb, cada' programa tiene :Sus: 

objetivos. En lo que respecto al sector agropecuario estos 

objetivos son 

Alcanzar la autosuficiencia e productos básicos (en los.  

diferentes ciclos). 

Incrementar la producción ganadera con el fin .de mejorar 
la dieta del pueblo mexicano. 

Incrementar la producción agrícola por unidad e superfi 

cie mediante el asesoramiento a productores. 

Contribuir mediante el servicio de riego y drenaje al me 

jor aprovechamiento del agua con el fin de aumentar la 
producción r  la productividad en los distritos de riego. 

Supervisar la operación y conservación :cle. las ObraS exis 
tentes en las unidades de riego y proporcionar asistencia 
técnicasde regadío. 

Coordinar las acciones del Gobierno Federal, Estatal y 

de los productores para el mejor aprovechamiento de los 

factores dentro de la jurisdicción de los distritos. 

7. Coadyuvar al incremento en los rendimientos por unidad de 
superficie mediante la investigación en áreas de temporal 
y riego. 

8. Realizar estudios geohidrológicos para Cuantificar los 
mantos aguiferos e incorporar nuevas arcas agricolas al 

riego. 

9. Incorporar nuevas tierras al cultivo de riego, generar 



e trabajo utJliZando la mano de obra local, pro 

desarrollo más equilibrado del sector rural. 

10. Apoyar económicamente a los programas agropecuarios. 

II. 'Producir y vende'r semillas mejoradas para cubrir las nece 
sidades de productos agrícolas. 

12. Regular el mercado de granos-básicos 

13 	Garantizar y proteger la inversión de 1 s productores. 

y mejorar 

Proporcionar los fertilizantes necesarios para los progra 
mas de wIltivos. 

• 

'Llevar acabo acciones que eviten daños por inundaciones 

construir obras que permitan el aprovechumiento do las 
superficiales. 

17. Suministrar oportunamente los insumos requeridos para 
fertilización. 

Todos - eStos objetivos mencionados, generalmente son aplica 
dos en los ';1 Estados de la República Mexicana, algunos de ellos 
presentan características (le realización de otros objetivos más 

específicos. 

2.3.3.2 SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM)+'"  

Debido a la crisis que se presenta en el país y en el res 

to del mundo respecto a la alimentación, el gobierno Iexicano 

25. S I I-rTEMA ALI MENTAR I O MEXICANO, 1980. 



-diseño un programa de , análisis y estrategias . que contribuyan 
eliminar los problemas en relación a lo .mencionad9 . fUiCho 

proyectó es llamado SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) 

Se contemplan cuatro objetivos fundamentales 
responden al ámbito ,del Plan Global de Desarrollo. 

"ReafirMa- y fortalece la independencia del pais 
tarlollacia la autosuficiencia 'alimentaria, asegurando-. 

soberanía nacional ante el llamado.'"POder Alimen . 

que cobra singular relevancia'en la coyuntura ac 

"Tiende a proveer ocupación y mínimos de bienestar a la 

población al propiciar la creación 	 empleos 	y 
reorientar el consumo de las mavorias hacia la satiSfac 
ción de sus requerimientos mínimos". 

"Busca, mejorar la distribución del ingreso entre las' per 

sonas, factores y regiones mediante la reactivación de 
los productores y zonas temporale'ras y la reasignación 
de los recursos". 

Para lograr esto se pretende conseguir un aumento rápido 
en la producción de alimentos básicos y apoyos al consumo de 

las mayorías empobrecidas de México. Para ello se cuenta 
con un perfil actualizado de la situación nutricional del 
pais y con un análisis de la estructura del consumo de ali 

mentos que permita fijar y cuantificar metas alimenticias en 
caminadas al sector agropecuario y pesquero. 

México cuenta con abundantes recursos materiales y.huma 

nos, una economía en crecimiento y diversificada y con un balan 

ce energético que permite fortificar la economía del país 

guardar la soberanía del mismo. 
Y res 



El problema fundamental en el que vive México relacionado 

a la alimentación sólo puede solucionarse por la vía de produ 
cir y distribuir masivament alimentos básicos, el país puede 
organizarse para rescatar su agricultura, dinamizar sus pesque 

su mercado interno, mediante la creación de em 
.consecuencia, propiciando una mejor distribu 

Es indispensable que México, dé solución al problema por 

su economía y soberanía, ya que cada vez más los alimentos se 
siguen usando como elementos estratégicos de negociación y aún 

de presión por las empresas transnacionales que tienen en sus 

manos el, poder alimentario mundial. 

Encuestas realizadas por el Instituto Nacional de la Nu 

trición en 1979 registraron que aproximadamente 35 millones 

mexicanos no cumplen con las necesidades mínimas normativas de 
nutrición, que son de 2,750 kilocalorías y 80 gramos de proteT 

que •la 

19 millones  

población de muy .bajo nivel nutricional 'asciende_ 
habitantes. 

Para poder localizar las zonas de diferentes niveles de 

nutrición, se realizó una distribución especial de la pobla 

ción objetivo en todo el país y se clasificaron. También se 
hicieron observaciones en relación al ingreso y al nivel de 

nutrición que tenían, observando que el grueso de la población 

crítica relacionado con la alimentación es representado por 

familias de muy bajos ingesos. Como consecuencia de esto, se 

conformó lo que se ha llamado Canasta de Consumo Actual 26 

Los componentes de la Canasta de Consumo Actual se les 

clasifica considerando fundamentalmente la cantidad y frecuen 
cía con que se consumen: • 	a) De mayor frecuencia. 

26. PLAN NACIONAL AGROINDUSTRIAL. 



b) De frecuencia intermedia y 
c) De baja frecuencia 

que siguen con la clasificación mencionada 

SUPERBASICOS (De mayor frecuencia). 

1. Jitomate 
2. Frijol 
3. Cebolla 
4 Chile fresco 
5. Azúcar morena 
6. Maíz en grano 
7 Pasta para sopas 
8. Mantena de puerco 
9. Arroz 

10. Café tostado y molido 

11. Huevo 

12. Raíces feculentas 
Carnes de res 

14. Aceite vegetal 
15. Pan dulce 
16. Pan blanco 
17. Leche bronca 
18. Plátano tabasco 
19. Galletas 

BAS1C°S (De frecuencia intermedia) 

1. Tortilla de mniz 

2. Carne de puerco 

3. Carne de res 
4. Queso fresco 

• 5. Chocolate, cacao, té 

Los productos 
son: 
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6. Otros tipos de leche. 

COMPLEMENTARIOS (De bija frecuencia). 

1. Limón 
2. Leche fresqa pasteurizada 
3. Manzana 
4. Aguacate 
5. Harina de trigo 
6. Pescados y  mariscos frescos 
7. Naranja 
8. Harina de maíz 
9. Pescados y mariscos secos y envasados 

10. Mantequilla 

11. Crema 

12. Lechuga 

13. Zanahoria 

Está canasta nos proporciona :da estructura del consumo . de 
alimentos al segundo semestre de 1979. . Se zegistr5.que en Iris 
áreaS rurales el consumo promedio de maíz por persona ha 

do de 407 gramos por día en el período de .19597-64 a 	gramJs 
en 1979, el frijol de 56 a 35 gramos, así como el huevo numen 
tó de 15 a 27 gramos, la leche de 76 a 102 gramos y grasas de 

cocinas de 14 a 27 gramos en el período mencionado. 

En las áreas urbanas los cambios que sufrieron fueron en 
menos grado, siguiendo la misma tendencia de aumento en el con 
sumo de productos industrializados de mala calidad nutritiva 
e incorporándose un poco más de huevo y arroz a la dicta. 

e 

La canasta de consumo actual nos demuestra las necesida 
des cuantitativas de alimentos que presenta la pocdación y de 
la potencialidad de diversas combinaciones de productos que 
pudieran satisfacer los requerimientos nutricionales a bajo 
costo. 
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Esto sirvió para dar -rigen a lo que se llama Canasta B. 

sica Recomendable. 

Se hizo pensando en si, estructura y composición que cum 

pliera con las necesidades reales de la población nacional, 

así como la .población. objetivo. 

La CanastaBásica Recomendable cumple con los siguientes 
requisitos fundamentales: 

Cubre los mínimos nutricionales normativos. 
Considere los costos de producción de los bienes prima 

ríos que inciden en el precio final de los alimentos que 
la componen. 

3. Considera la capacidad de compra de la población. 

4. Considera los hábitos de consumo nacional y regional. 

5. Considere el potencial del país en recursos humanos y na 

turales del sector agropecuario y pesquero y de la indus 

aria nlimentaria para producrila. 

Debido a las diferencias económicas, sociales y cultura 
les de la población el gobierno se vió obligado 	elaborar 2 

Canastas Básicas Recomendables, una que i'liostrara las necesida 

des do la población objetivo y otra que mostrnra las necesida 

des del resto de la población. Esto es consecuencia de que 

una Canasta elevaria.sustancialmente su costo _y no seria acce 

sible a los estratos de bajos ingresos. Las 2 Canastas Bási 

cas Recomendables cumplen con las 2,750 kilocalorías y 80 gra 

mos necesarios para la nutrición. 

Desde el punto de vista geográfico se están procesando 3 
Canastas Básicas Recomendables; para la zona del Norte con én 
fasi.s en trigo, para la zona del Golfo con énfasis en arroz y 
para la zona Sureste con énfasis en maíz. Desde el punto de 

010 	vista nutricional, es indispensable complementar el consumo de 



Los componentes de 

Maíz 
Trigo 
Arroz 

4. Frijol 
5. Papá: 

6. ,Titámate 
7. Chile 

Plátano 
10. Manzana 
11. Limón 
12. Naranja 

14. Carne de 
15. CArne de 
16 Carne de 
17. Carne de 
18. Huevo 
19. Leche* 
20. Manteca de puerco* 
21. Pescado 
22. Mariscos 
23. Azúcar 
24. Aceite vegetal 

2.3.3.3 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 27  

La presente ley fue promulgada el día 27 de diciembre de 
1980 por el poder ejecutivo federal con' la idea de reglamentar 
al S.A.M. Actualmente ha sido muy cirítcada puesto que se di 
ce maneja criterios reaccionarios y contra-rice las mismas pcdi 

Productos pecuarios 
27. LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, 1981. 



ticas del S.A.M. 

Se encuentra formada por siete títulos que se resumen cómo 
sigue: 

TITULO PRIMERO: 

• 

Se concreta a mencionar las Disposiciones Generales. Den 
tro de este contexto se menciona el objeto de la Ley de Forren 
to Aoropecuario diciendo Esta Ley tiene por objeto, el forren 
to de la producción agropecuaria y forestal, para satisfacer 
las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en 
el campo. Además menciona que la aplicación de la presente 

ley quenla bajo la responsabilidad de la Secretaria de Agricul 
tura y Recursos Hidráulicos, así como también las acciones que 

se debieron realizar para el cumplimiento de la misma. 

TITULO SEGUNDO: 

Tomando en cuenta las necesidades de los productores agro 
pecuarios se elaborará un Plan Nacional de Desarrollo Agrope 

cuario que propondrá a la aprobación del Ejecutivo Federal. 

La Intervención de la Secretaría de Programación, y Pre 
supuesto en este punto es de importancia para hacer compatible 

el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal con el 
Sistema Nacional de Planeación. Una vez aprobado por el Presi 
dente de la República se dispondrá a ejecutarse en los .estados 

de la Federación, para esto se elaborarán los programas para 

el cumplimiento de las metas. 

TITULO TERCERO: 

Este es uno de los títulos más importantes de la Ley, ya 

que se trata de la organización de la producción en los D13.1-i 



tos de Temporal. 

Se llaman tierras de temporal, aquellas que cumplan con 
características ecológicas y socio-económicas propias de Dis, 
trito de Temporal. 

En cada . unp de estos Distritos se formará un cómite con 
el representante de la Secretaria en la Entidad Federativa de 
que se trate-y . tendrdn la facultad de aprobar p.rogramas 
gilar-.1a ejecución de los programas -autorizados. 

Es causa de utilidad pública el destino a la producción 
agrícola de las tierras ociosas susceptibles de cultivo. Se 
consideran tierras aptas para la agricultura por su calidad y 
el régimen pluvial de la región, condiciones hidráulicas cos 
teables del subsuelo en que se encuentran. Esto irá aunado 
con la maquinaria y equipos mecánicos que se requieran para 
la explotación de las tierras: 

Para hacer compatible esto se establecerá un fideicomiso 
público denominado Fideicomiso de Riesgo Compartido que tiene 
por objeto: 

1. Concurrir con los recursos adicionales que en cada caso 

requieran las areas productoras para el debido complemen 
to de los programas especiales o de contingencia, con 
el objeto de corregir faltantes de los productos básicos 
destinados a satisfacer necesidades nacionales. 

2. Apoyar la realización de inversiones, obras o taras que 
sean necesarias en las áreas aludidas, para lograr el 
cremento de la productividad de la tierra. 

A solicitud de los propietarios o poseedores de arcas pl. G 
ductoras, la Secretaría llevará los estudios técnicos que 



• 

• 

correspondln, para incrementar la productividad en el. , can,- 
po. 	Para esto se dar ll mayor asistencia técnica mediante 
estudios agro Cológicos. 

TITULO CUARTO: 

• Se le considera minifundio a la superficie de terreno que 
destinandose a la explotación agrícola tenga una extensión has 
ta de cinco hect. de riego y humedad o su equivalente en otras 
clases de tierras. 

Como parte importante del Titulo se plantea la importancia 
que tiene la reagrupación de la pequeña propiedad, consideran 
dose de interés público la preservación de esta y su agrupawien 
to con el fin de organizarla e impedir que se subdivida en ex 
tensiones inferiores a cinco hect.. No se consideran 
fulidios granjas o huerta familiares con superficies inferior: 
a cinco hect. 

TITULO QUINTO: 

Para impedir que las tierras aptas para la agricultura no 
seexploten y que por lo tanto no produzcan, la presente ley ex — , 
pone que estas tierras se declaran ociosas y como efecto la na 
ción podrá en todo tiempo ocupar temporalmente dicha tierra.  

Se dará a conocer, por regiones determinadas, las fechas 
correspondientes para la preparación y siembra de los terrenos • 
y de las áreas mínimas que deberan ser cultivadas de acuerdo 
Con la calidad de las tierras. 

Para el aprovechamiento de las tierras ociosas, la Secre 
tarla de Agricultura y Recursos Hidr1ulicos seleccionará de 
las solicitudes a las personas que reunan los siguientes requi 
sitos: 



1. Que sean de nacionalidad mexicana 
2. Que tengan experiencia en materia agrícola 
3. Que acepten acatar lrs lineamientos que en materia de téc 

nicas agrícolas determine la Secretaria. 

4. Que se obligue a desarrollar la explotación que sugiera 
el Plan Global de Desarrolló Agropecuario. 

5. Que se sometan expresamente al procedimiento administrati 

vo ante la Secretaría en case de conflictos con motivo de 

los contratos. 

TITULO SEXTO: 

Este titulo se. concreta a dar a conocer las. 'zanciones.-
,que-se aplicarán a los faltantes de ésta ley. 

• 

A los funcionarios y empleados que no cumplan con su fun 
ción, a los propietarios o poseedores de tierras que no permi 
tan la realización de la explotación de la tierra se les apli 

caran sanciones que la presente ley estipule para cada caso. 

TITULO SEPTIMO: 

De los Recursos Administrativos, la ley dicta el proce 
diiniento a seguir para la presentación del recurso así como 

también las disposiciones legales de que será objeto. 

SEGUNDA PARTE: 

LA INÍENIERIA INDUSTRIAL Y EL SECTOR AGROPECUARIO 

LA INGENIERIA INDUSTRIAL EN EL CAMPO 

1 SIGNIFICADO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

La Ingeniería Industrial es la rama de la Ingeniería qnc 



estudia el diseño, mejoraEiento e instalación 
grados por hombres, materiales y equipo. 

sistemas inte 

Obtiene sus conocimientos y habilidades especializados, 
de las Matemáticas, la Física y las Ciencias Sociales, conjun 

.tamante con los principios y métodos de análisis y diseño dé 

Ingenieria, especificando, prediciendo y evaluando los resul 

tados obtenidos para cada sistema. 

Dentro de la definición anterior se tienen las 
aclaraciones: 

El sistema no puede funcionar sin la gente ya que el ele.  

mento humano forma parte de todos los componentes activos 

de este. 

2. 	Especificar, predecir y evaluar, significa que el Ingenio 

ro Industrial debe diseñar sus métodos de trabajo. 

Es muy importante señalar 'que los sistemas ejcísten - para, 
beneficios del hombre y no el,hombre para'el -Sisteman28 

Todo esto con el objeto de obtener una productividad ele 

vaca en la producción de cualquier artículo o servicio. 

1.2 ¿PORQUE SE APLICA LA INGENIERIA INDUSTRIAL AL SUBSECTOR 

AGRICOLA?. 

Tal como lo hemos visto en la primera parto, la situación 

agropecuaria actual y la nueva integración sectorial del Esta 

do, han abierto una coyuntura para que la Ingeniería pase a co 

aclyuvar en ].a solución de =los probiemas (1,..J1 agro. 

La principal razón de la aplicación de la ingeniería 

411 	dus:-..rial en el. Sector Agrícola. es  la falta de productividad en el 

28. Sánchez Mejia, Ing. Carlos "Apuntes de la clase de Ing. Industrial tu 
1979. 
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campo, ya que éste problena trae como consecuencia pérdida de 

atralivo que se refleja en la emigración de los campesinos a 

las zonas urbanas, el incremento de tierras sin explotar y la 

más importante, que es la escacez de productos básicos. Todo 
esto, sumado con las condiciones que presenta el Sector en cuan 

to a organización, planeación y administración de los recursos 
económicos, humanos y materiales además de los métodos de tra 
bajo, nos llevan a concluir que la Ingeniería Industrial es una 

de las disciplinas más importantes con las que cuenta actualmen 

te elSector Agrícola. 

El meollo de este trabajo consiste en someter el problema 

agropecuario al Análisis Factorial y desde ahí, presentar algu 

nas soluciones a las cunles la Ingeniería Industrial podría 

avocarse. 

EL ANALISIS FACTORIAL 

2.1 RAZONES DE•LA APLICACION DEL ANALISIS FACTORIAL 

Si partimos de •la definición de empresa como "la organiza 

ción del capital y del trabajo con el fin de producir satisfac 

toros en forma de productos o de servicios" y además, considJ 

rando al Subsector Agrícola como empresa, se realizó un diagnós 

tico de la productividad de dicho subsector, con el propósito 

de tener bases para el planteamiento de las alternativas de 

solución. 

Para la realización del diagnóstico usamos el Análisis 

Factorial. El Centro Nacional de Productividad (CENAPRO) ha en 
contrado que el Análisis Factorial es el mejor método para el 

diagnóstico de una empresa aplicado a las diez funciones bási 

cas de la misma. Por otro lado, mediante el. Análisis Factorial 
es posible determinar la acción e interacción de todas y c11 
una de las funciones que participan en la actividad económicJ 
de la empresa y proporcionáT a la dirección una guía que la 
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oriente hacia la óptima administración de dichas funciones. 

La característica principal de éste método es el conside 

rar que la resultante de la operación de una empresa es la cen-i 

binación de muchos esfuerzos internos orientados en diferentes 
.direcciones y en los.que una acción particular'e independiente 

no forzosamente trae consigo un cambio en esta resultante 29.  

2.2 DEFINICION DE ANALISIS FACTORIAL 

Una de las herramientas que la Ingeniería Industrial apli 

ca con más frecuencia es el Análisis Factorial. Este consiste 
en detectar los problemas de una empresa, analizando las diez 
funciones básicas de la misma. 

El. Análisis Factorial nos ayuda a determinar la acción e 

interacción de todas y cada una de las funciones que partici 
pan en la actividad económica de la empresa y proporcionar a 
la Dirección una Guía que la oriente hacía la óptima adminis 
tración de dichas funciones 30  

• 

Los factores básicos que se comanen cuenta en e 1 Anri 

sis Factorial son: 

1. Medio Ambiente 

2. Dirección 

3. Productos y Procesos 

4. Contabilidad y Estadística 

5. Finanzas 

6. Suministros 

7. Materia Prima 

29. CENAPRO, "Diagnóstico de productivdad de las empresas". pag. 56 
30. Op. cit. pag. 106. 



DIRECCION. Es la orientación y manejo de la Elip. 
diante la administración de sus actividade,,  

es la de establecer los objetivos de la Empresa y proveer 

la de los medios necesarios para alcanzarlos, todo esto 
mediante una administración eficiente de los recursos tan 
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8. Personal 

9. Actividad Productora 
10. Ventas 

Para el análisis de cada uno de estos factores, se diseñó 
un cuestionario; el cual tiene la finalidad de.  determinar el 
desempeño de todas las funciones para conocer cuales de ellas 
se llevan a cabo .con menos eficiencia y a qué funciones limi 
tan. 

Es necesario hacer notar, que la evaluación subjetiva de la 

efectividad en el desarroollo de las funciones, como es natu 

ral se referirá a un período y no a un momento dado; pero es 
te periódo evaluado deberá ser siempre el que determine la 

fecha en .que se aplique el cuestionario para de aqui torrar las 

decisiones que corrijan el desempeño de las funciones 31 . 

2.2.1 Definición de los Factores. 

MEDIO AMBIENTE. Es el conjunto de influencias externas 
que actuan Sobre la operación:de las empresas. Su fun 

ción es mantener informada a la empresa sobre los cambios 
que -ocurren exteriormente y a stuvez informar al exterior 

de los cambioScle' la Empresa 

to humanos como materiales. 

PRODUCTOS Y PROCESOS. Es 'la selección. y ,Diseño de los bie -

nes que se han de producir y de los métodos usados en la 

fabricación de los mismos. Su función es integrar los ob 

jetivos anteriores y determinar los cambios necesarios en 

el modo y técnicas del manejo del proceso, para poder re 

31. Op. Cit. pag. 110 



ducir los costos o aumentar la producCión. 

4. 	CONTABILIDAD Y ESTADiSTIA. Es el registro e información 

de las transacciones de la Empresa. Su función es propor 

cionar a los administrado -res de la Empresa:: los infOrmes 
económicos que_faciliten swcontrol. 

FINANZAS. 

diticios. 

necesarios 
desarrollo  

Es el manejo de los aspectos monetarios y cre 

Su función es proveer los:recurSoS monetarios 

para realizar las inversiones y prOcurar el 

de las operaciones de la Empresa, 

SUMINISTROS. Son el conjunto de materias primas, materia 

les accesorios y servicios  Su .función es.-proveer a la 

Empresa de una corriente continua de materiales y serví 

cios. 

• 
MEDIOS DE PRODUCCION. Es el conjunto de inmuebles, equi 

po, maquinaria, herramienta e instalaciones de servicio. 

Su función es proveer, conservar, reponár .terrenos, edi 

ficios y maquinaria para el proceso. 

PERSONAL. ES:  el total de la fuerza de trabajo ocupado 

en la . Empresa. Su función es recultar y seleccionar 
personal, procurándolo en condiciones adecuadas para el . 
óptimo desempeño de sus, actividades. 

ACTIVIDAD PRODUCTORA. Es la transformación de los mate 

riales en productos que pueda comercializarse. Tiene 
como función planear las actividades de producción para 
obtener los productos y servicios al costo mínimo, con 
la calidad adecuada y al tiempo conveniente. 

10. VENTAS. Es el manejo de la venta y distribución de los 
Productos. Su función es la de elegir los medios adez-íJa 



dos de distribución que garanticen 
productos'al mercado. 

2.3 METODOLOGIA 

,2.3.1 Cuestionario 

El objetivo que se persiguió en la elaboración de. éste 
cuestionario fue el de informarnos sobre ia situación de las 
funciones que se'.desempeflan dentro del sector agrícola como 
empresa.'. 

Para conseguir el fin mencionado, el cuestionario se di 
señó de tal manera, que en rada uno de los indicadores se vie 
ran involucradas las 10 funciones que conforman al sistema 
productivo agrícola nacional, tratando de obtener información 
sobre los principales puntos que se consideran para cada fun 
ción. 

El formato del cuestionario se diseñó, tratando de obte 
ner de cada función su eficiencia y sus factores limitantes. 

Para obtener la eficiencia se consideraron cuatro califi 
cationes: 

B = Funciona bien.  
R = Funciona regular 
M =-Funciona mal 
N = No se puede contestar 

Con base en las respuestas obtenidas, se. determinaron los 
factores limitantes. 

Para contestar el cuestionario, hicimos uso de tres 7117os 
do información: primaria, secundaria y terciaria. 



La primaria esta integrada por las entrevistas que se rea 
lizarOn a personas que estan relacionadas con. el campo agríco 
la. 

La secundaria se refiere al marco histórico y teórico que 
se da en las primeros capítulos de la tésis, 

La terciaria corresponde a la información obtenida 
lecutra de los períodicos. 

Los factores que se consideraron para el desarrollo de 
este cuestionario, son los mismos que se'indican al .principio 
de este capítulo. 

Una vez ya aplicados los cuestionarios se calcbló la efi 
ciencia para cada función por medio de la siguiente fórmula 

B 	R/2 4. M/4  

 

n = Número de preguntas contestadas 

Después de haber obtenido la eficiencia, se procede a cal 

cular los porcentajes en que cada función limita al factor 
estudiado. Estos porcentajes son igual al total de cruces mar 
cadas en los cuadros de los factores por columna dividido entre 
la suma total de cruces de las 10 columnas. 

Al terminar de analizar cada función, los resultados expre 
sallos en porcentajes se llevan a una matriz de limitaciones y 
causas. 

• En el cuadro de porcentajes absolutos se anotan los resul 
Lados de cada uno de los análisis factorial y ..causal. • 	Sea: 
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Porcentaje de eficiencia dela función segúnela  

tisis factorial. 
F = Número de la función analizada. 

Matriz = Porcentajes de influencia limitante. 

,En él cuadro de. porcenta5esrplativos anotaremos 
guiente: sea: 

n = Porcentaje de deficiencia dé cada función, o sea 

(1  - E). 
F = Número de la función analizada. 

Matriz = Producto de multiplicar el porcentaje de la 
influencia limitante de la matriz anterior por 
D, el porcentaje de la deficiencia de la fun 
ción 

Los porcentajes relativos de cada columna se suman, ésta 
suma se divide entre la suma total de.las diez columnas para 

tener el porcentaje de influencia negativa de cada función 
'el resto de las funciones 32 . • 

El criterio seguido para determinar c 
nes críticas, fue el que tuvieran menos d 
en qu funcionamiento. 

s funcio 
a_clencia 

Por lo:que respecta a lns funciones que más influencia 

negativa tenían, se tomó el criterio de analizar aquéllas que 

tenían más del 10% de influencia negativa. 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los pasos anteriormente sefi,i 
lados se obtuvo la eficiencia y 15›,1actores limitantes para 
definir cuáles fueron las funcio 	-ncylt icas y quc se analiza 

010 	• rán más a fondo, para plantear 1 J.iternativas de solución y 
elevar, de esta manera, la eficiencia global. 

32. CENAPRO. op. cit. pag. 180. 



2.3.2. RESULTADOS* 

A) MEDIO AMBIENTE 

1.- Selección de los proveedores para el campo. 

R. - Para la selección de proveedores de productos del 
Campo las opciones son los organismos gubernamen-
tales, como la SARH, Productora Nacional de Semi-
llas, Fertimex, Conasupo, Iniciativa Privada con 
Crédito y maquinaria. 

Pero en general, debido a los pocos conocimientos 
técnicos-agrícolas que posee la mayoría de los --
campesinos, a la deficiencia de las vías de comu-
nicación, a la falta de bodegas que almacenen es-
tos productos, a la falta de crédito a los campe-
sinos etc.; el campesino prefiere en la mayoría - 
de los casos producir sus propias semillas. 

¿Se cumplen satisfactoriamente con los requeri-
mientos de mano de obra para el campo y en que me 
elida los satisface la localidad?. 

R.- Si se cumplen, presentando algunas veces cierta - 
escasez de mano de obra en la agricultura de tem-
poral que es la que más se practica en México. 
Aunque por lo general hay un excedente que corres 
Donde a más del 40% de los 35 millones dc campesT 
nos que hay; porque tan solo el 10% tiene tierras 
y con un 50% de jornaleros satisface sus requeri-
mientos de mano de obra. Siendo el restante 40% - 
el ejército de reserva agrícola o desempleado, 
por lo que se vé en la necesidad de emigrar a -
otros lugares. 

os ruE-on realizados como conclusión del grupo, basados en la información' obtenida de las 
(ntrr,vistas a personas que conocen el p7oblema agrcola, así como de. la Priwcra Parte- 

de la Tesis y de información periodística. Loa datos de lase rconas entrevistadas se encuen 
tren al final de la bibliografia y la información periodística al final del trabajo, 
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3.- ¿Cómo es la distribución de los productos al. mercado 

nacional?. 

R.- Se tiene un aparato deficiente de distribución 
dado que presenta muchas anomalías. Pudiéndose: 
citar: la gran distancia entre los lugares de 
producción con los de consumo, falta de transpór 
te, etc. Presentándose como intermediarios; Por 
el Gobierno, la Conasupo, por intereses privados, 
los intermediarios "coyotes" y las empresas trans 
nacionales que acaparan un 85% de la producción - 
de grano y estas son: Cargill Corp. Mineapolis, 
E.U.A.; Continental Grain de N.Y., E.U.A.; Le An-
dré de Lausana, Suiza, Louis Dreyius, Francia y - 
Bunher & Burn de Argentina. Las deficiencias de -
los primeros, la falta de ética de los segundos y 
el bloqueo de los terceros, aunados a los proble-
mas de distancia y transporte oriinan una mala 
distribución en el campo. 

4 
	

¿De qué calidad son los servicios públicos con -- 
los que se cuenta en el campo y si satisface las 
necesidades de este?. 

R.- En cuanto a los servicios que ofrece el Gobierno 
a los campesinos, se tienen los siguientes: de --
asistencia técnica, de crédito y de obras de in—
fraestructura; los cuales en su conjunto presen—
tan una gran deficiencia debida, ya sea a la co—
rrupción o a la mala realización de los servicios 
por parte del Gobierno, y en consecuencia a la de 
cepción de los campesinos. 

5.- ¿Que apoyos oficiales existen para el desarrollo 
la agricultura?. 

R.- A través del tiempo el Gobierno ha tratado de.-dar 
ciertas políticas para el desarrollo delcampo. 
Una de estas políticas fue:el-PlanChOntalpa,:el 



cual fracasó desde el principio. 	!ualmente el. 
Gobiernocreó los siguientes apoyos cn forma de 
planes Plan Global de Desarrolló; Sistema Ali7  
mentario Mexicano Ley de FoMento Agropecuario' 
Ley de Tomento y Desarrollo Industrial etc. 

Por otra parte se cuenta con organismos creados 
por el Gobierno, como: CONASUPO,ANAGSA, FERTI--
MEX, BANRURAL, SARH. SRA, los cuales, conjunta-
mente con la realización de.los planes, son Un 
fuerte apoyo a la agricultura 

6.- ¿Cómo interactúa la Reforma Agraria para la distri 
bución de la propiedad en el campo?.  

R.- La -unción por la cuál se institucionalizó fue 
la e un mejor reparto de la tierra a nivel na 
cionál, labor que se empezó a realizar durante 

.exenio del presidente Lázaro Cárdenas y 
que se ha venido realizando a través de los di 
ferentes sexenios presidenciales; razón por la 
cual, la mayoría de las tierras que se deberían 
repartir ya se han repartido muchas veces. La -
mayoría de las veces esas tierras son muy pocos 

 aptas para la agricultura por lo cual se puede 
afirmar que actualmente la Reforma Agraria no 
tiene Funciones para realizar y tan sólo sirve 
de parapeto político. 

7.- ¿Que importancia tiene el factor climatológico en 
la producción agrícola?. 

R. Debido a que el. 56% de la tierra cultivada es 
de temporal y que existen 201,385 Km2  de super-
ficie potencial para temporal plano, 110,498 -- 
Km de superficie potencial para riego temporal 
en montaña; y que éstas dependen principalmente 
del factor clima. Es por eso que este factor 
es de suma importancia en el desarrollo de ]a 
Agricultura. 



1 - ¿Que tipo de organización presenta e 
agropecuario?. 

R.- Es una organización vertical, la cual re 
presenta en la cima al Gobierno, los par 
tidos institucionales, la Confederación—
Campesina Independiente, la CNC, la SARH, 
y al final el campesino. Este tipo de or 
ganización sólo origina información li—
neal y en un solo sentido, con lo que --
acarrea graves problemas en el sentido - 
de comunicación entré el nivel jerárqui-
co y el Campo. 

- ¿Qué políticas ha establecido el Gobierno pa.  
zJt..iular al campeSino?.• • 

R. El SAM, con el riesgo compartido, la Ley 
de Fomento Agropecuario, la creación de 
Agroindustrias y por consiguiente la pro 
letarijación del campesino. 
Esto se realiza bajo un criterio tecnócra 
ta de tratar al campesino como una unidad 
de producción. 

3.- ¿Para que períodos se elaboran presupueStos. 
ventas y gastos?. 

R.- Se realizan cada ciclo agrícola,- anuales 
y sexenales. 

¿De que medios dispone el Gobierno para contro 
lar el campo?. 

x X 
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R.- Lo controla con base en organismos como son 
las instituciones de crédito; la Conasupo;_ 
la SARH, la CNC, la CCI, etc., los cuales - 
se encargan de tener contacto con los campe 
sinos y así poder controlarlos. 

5 - ¿De qué medios dispone el Gobierno para transmi 
tir al campesino políticas, acuerdos, leyes 
programas agropecuarios, etc.?. 

R.- Dispone de todos los medios de comunicación 
colectiva. 
El Gobierno tiene concesiones en el canal 
15, canal 11, TRM, Radio Educación, XEll, 
660, 710. Aparte tiene un 12.5% de tiempo 
en todos los canales de televisión y radio, 
a manera de impuesto aplicado a esos cana--
les. Por otra parte, la SARII cuenta con SS 
direcciones para e] manejo de información. 

6.- ¿Cómo son los resultados económicos del campo 
con respecto a otros países?. 

P— o 

R.- En general son malos, ya que nos vemos en 
la necesidad de importar, io cual. SignifiCa 
que nuestra producción no alcanza,. o no sa-
tisface las necesidades de consumo. 

7.- ¿Qué incentivos ha creado el Gobierno para el 
desarrollo de la Agricultura?. 

R.- os incentivos del Gobierno son: El riesgo 
compartido, los créditos y los subsidios - 
los cuales son un buen aliciente para los - 
campesinos en su tarea de producir. 



C) PRODUCTOS Y PROCESOS 

1.-¿Cómo se seleccióna la semilla para sembrar qué 
departamento Jo hace?. 

R.- La selección de semillas se realiza median 
te el INIA y los centros de mejoramiento 7  
de maíz y trigo, CIMMYT. Los cuales se en-
cargan de investigar cuáles son los mejores 
tipos de semillas. 

¿Los insumos que se utilizan en el cultivo res- 
ponden a calidad, precio, disponibilidad.y 
otras?. 

R.- Con respecto a la producción de insumos se 
realizan de buena forma y sus precios y cal. 
lidad son satisfactorios. 
Pero al tratarse de su venta muchas veces - 
los intermediarios alteran los insumos; que 
al llegar a los campesinos, que no tienen -
control de calidad, le llegan tan malos. --
que ocacionan que DO puedan ISrodu¿ir por -- 
otra parte se percibe una escasez de insu-: 
mos que también originan problemas en la 
producción. 

3.- ¿Los productos obtenidos de la cosecha respon—
den a: calidad, precio, disponibilidad2 

R.- Debido a que muchas veces los insumos son 
de mala calidad los productos terminados -- 
también son de mala calidad. Habiendo tan-
solo algunos casos, productos o cosechas -- 
que respondan a calidad, precio y disponibi 
lidad. 
Otra causa de productos de mala calidad es 
la .gil ta de técnicas de producción por par: 
te de algunos campesinos. 
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4.- ¿En el proceso de cultivo existen cuellos de 

botella y si es así, en dónde?. 

R.- Los cuellos de botella más comunes que - 
se detectan en el campo son: la comercia 
lización, el almacenaje, la distribución, 
la actividad productora y los insumos - - 
(provisión de semillas, fertilizantes, ma 
quinaria, etc.). Los cuales originan un 7  
retraso en la producción agrícola. 

.- ¿Qué porcentaje de la tierra para cultivo es 
aprovechada?. 

R. - Las tierras de temporal se ocupan en un 
42% y el SO% de la demás tierra es mecani 
zada, en la cual sólo se ocupa un 6,62% 
de la población rural. 

  

X 
	

X 

 

X 

  

  

6.- ¿Qué equipo o maquinaria es limitante en ]os 
volúmenes de producción?. 

R.- Aunque existe cierto equipo agrícola, ha-
ce falta para lograr la producción total 
del país. Por otro lado, algunas tierras 
de temporal se encuentran en laderas y es 
muy dificil llevar la maquinaria de riego, 
por lo que se necesitaría, la adopción de-
tecnología para las zonas de temporal. 

X X X x 11 

7.- ¿La técnica empleada en el proceso de cultivo 
es la mis adecuada?. 

R.- Las técnicas del cultivo son de diversas 
formas, la principal, la cual practican 7  
la mayoría de los campesinos son los m6to 
dos de cultivo que se transmiten por gene 
raciones, y en los cuáles sólo interviene
la mano y el ingenio dq..campesino. 
Actualmente los in rutc:1:Pde investiga-- 
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ción 	han desarrollado nuevas técnicas de 
cultivo, las cuales se tratan de transmi--
tir al campesino por medio de los extensio 
nistas agrícolas. Estos llegan a diferen--
tes localidades para enseñar las nuevas 
técnicas; pero por falta de criterio y 
orientación del extensionista, o por la --
desconfianza de los campesinos hacia esas 
técnicas; muchas veces nunca se llegan a 7  
practicar. 

8 - ¿Se ha realizado algún estudio para conocer si - 
el material de desecho ptiede ser Ocupado para la 
elaboración de otros productos?. 	- 

R.- 	Se han hecho investigaciones sobre la uti-
lización de los desechos; pero éstas no se.  
han llevado a la práctica, es por esto, --
que al no haber resultados no se puede afir 
mar nada en concreto. 
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R.- No. La SARil tiene su propio departamento en 
el cual se realizan los estudios 'contables. 

¿Qué sistema de conIabilidad general y de costos 

utiliza?. 

R,- La SARH nun 	un:sistema, -ontal.¥:Ll ciad 
nanciera basado en la elabción de estad 
financieros. 

D) CONTABILIDAD Y ESTADISTICA 

1.- ¿Se llevan registros contables, interna o externa 
mente?. 

R.- Se llevan de ambas formas. 

7. ¿Con qué frecuencia se alaboran estados financie-
ros?. 

R.- Por ciclo agrícola, anualmente e sexenal. 

3.- ¿Qué estados financieros se elaboran? 

R.- Dependiendo de las organizaciones como lo es_. 
la SARH, que participa activamente en la pro-
ducción agrícola, presenta estados financie--
ros como: balance general, estado de pérdidas 
y ganacias y estado de resultados. Pero el --
servicio Auopecuarjo directamente no presen-
ta estado financieros. 

4.- ¿Qué usos dan a los estados financieros?. 

R.- Sirven para determinar la situación económica 
de la organización, en sí, nos dan una visión 
general económica del Sector Agropecuario. 

¿Le audita algún despacho sus estados financieros 
y con que periodicidad?. 

X 
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7.- ¿Se elaboran gráficas que demuestren las tenden 

cias de las ventas y los costos y qué usó les 7  
da?. 

R.- Se elaboran gráficas del desarrollo de algp 
nos productos, para saber su historia desde 
que se cultivan hasta que se producen. 
Estas gráficas las llevan principalmente la 

Banco de México , INIA y otras depon--
d reciasque se dedican a conocer el denrre 
llo agrícola. 

1 
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¿Elabora registros que peráitan conocer de i.nme ,• 
chato el valor de los diferentes inventarios?:- 

R.- Se llevan registros 	de inventarios por -- 
CONASUPO, SARH, INIA y otros organismos que 
requieren la información de inventarios y - 
almacenamiento. 

¿Existen formas adecuadas para el registro de -
los tiempos, materiales y otros gastos que in--
tervienen en el costo?. 

R.- Existen formas adecuadas; pero en sí muchas 
veces no se emplean. 

10.- ¿El sistema contable permite a la dirección co-
nocer sus necesidades financieras?. 

R.- Si permite. 



E) FINANCIA WENTG 

1.- ¿Existe algún organismo encargados de los estudios .  
de financiamiento al campo? 

R.- Los organismos encargados de esta funCión son:.  
BANRURAL, FIRA y algunos bancos privados.. 

2.- ¿Con qué frecuencia se analizan las variaciones_-.-
del presupuesto de compras, así como el de gastos?. 

R. - Anualmente 7  lo realizan las empresas definan 
ciamiento. 

3.- ¿Cómo se ha determinado si el capital 
la empresa es el adecuado?. 

R.- Se determina por presupuesto. 

4 - ¿Hasta que punto puede ser afectado el campo 
so de no conseguir los créditos requeridos.: 

R.- El no obtener los créditos 
que se pierda la cosecha o 
los - cultivos. 

5.- ¿Los créditos que consigue son suficientes para cu 
brir sus necesidades? 

R.- No son suficientes, debido a que no se puede 
prestar a todos los que lo soliciten. 

6.- ¿Los créditos obtenidos han sido invertidos 
acuerdo a un programa determinado?. 

R.- Se realizan programas; uno de ellos es el SAM, 
el cual al aplicarse a tierras de _temporal no 
funciona bien. Por lo cual se deben hacer pro-
gramas especiales paya cada cultivo )F  terreno. 
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7.- ¿Cuando se hace alguna expansión, se analizan las 

necesidades de financiamiento?. 

R.- Si, se realizan estudios para proveer las ex-
pansiones y sus consecuencias. 

8 - ¿El organismo o departamento encargado de otorgar 
los créditos, dispone de la suficiente información 
acerca de los clientes y sus programas?. 

R.- De los campesinos que piden créditos sí se les 
pide información e investiga su historial. Po-
ro extisten 90 mil poblados con menos de 2 mil 

habitantes y de ellos no se obtiene ninguna --
información. Muchas veces esta inrormación la 
tienen empresas como: General Food, Ford i  An-7  
derson & Clayton, la Fundación Rockefeller y - 

la 1ICA de la OEA. 
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F) SUMINISTROS 

1 - ¿CWiles son los objetivos del departamento de - 
comp;-:Is?. 

R.- Obtener gramos en cantidad, calidad y a pre 
cios accesibles. 

2.- ¿Qué tipos de presupuestos se realizan para sa- 
tisfacer la producción esperada?.. 

R.- Estos presupuestos los realiza en. algunos-.  
casos la Conasupo y este es unk  presupuesto 
por programa. 

3.- ¿Cu y les son las ventajas que ofreCen los provee 
dores de semillas?. 

R.- Existen diversos. tipos de proveedores, La 
Conasupo que dá las semillas a un precio -7--
adecuado y con garantía y algunas veces los 
propios campesinos son sus proveedores y -.-
para esto almacenan semillas seleccionándo-
las de su cosecha. 

4 .- ¿Qué usos se les dei a los registros actualiza-- 
dos del proveedor (es) por articulo?. 

R.- Solo se utilizan para fines políticos o 
ni siquiera existen. 

5 - ¿El control de calidad de los materiales compra 
dos, que anomalías detecta?. 

R. Existen diversos tipos de control de calidad, 
desde las semillas controladas por la Conasu 
po, los implementos agrícolas controlados --
por empresas privadas; hasta la venta de se-
millas y herramientas que no presenían nin-- 

gún tipo de control de calidad. 

By M N 
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6.- ¿Qué tipo de control de inventarlos. se. llevan?. 
	 . 	>-4 

B R N 
R.- Cada organismo: Conasupo, SARH o los propios 

ap,icultores llevan sus inventarlos de muy 
diversas formas, desde las más sofisticadas 
aplicando teoría de inventarios,. hasta los - 
más simples utilizando solo el sentido común. 

7.- ¿Cómo se clasifican los materiales en el almacén?. 

R.- Existen dos tipos de almacenes o bodegas, los 
que tiene la Conasupo y los de los agriculto- 
res o campesinos. Siendo los dos diferentes - 
por sus capacidades y materias que almacenan 
siendo éstas clasificadas por producto, como: 
maíz, frijol, arroz, trigo, etc. 

8.- ¿Cómo se controlan las entradas y salidas de ma—
terial en el almacén?. 

R. - A nivel de institución u organismo se llevan 
en forma técnica, pero en el caso de los cam-
pesinos se lleva en forma empírica. 

9.- ¿Se presentan agotamientos de materias primas, 
con que frecuencia?. 

R. - Sí, se presentan agotamientos por la gran de- . 
manda que de ellos se requiere; y estos se 
presentsn cada ciclo agrícola.  

X 
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R. - Sí. existe el equipo adecuadó; pero 
lo para algunas zonas, agricullores 
ductos. 

• 
G) MEDIOS DE PRODUCCION 

1.- ¿Existe algún Departamento encargado del manto 
nimiento y reposición de equipo?. 

B R M N 
R.- La SARH cuenta con la Dirección General de 

Distritos de Riego y de Temporal que se en 
carga del mantenimiento do equipo y reposi 

ción de tierras. 

X 

2.- ¿Se realizan estudios sobre la adquisición y -
reparación de maquinaria, equipo y terrenos de 
acuerdo a las necesidades de producción?. 

R. - La SARH participa en estas investigaciones 
mediante el INIA y también en estas inves-
tigaciones participa el Colegio de Posgra-
duados de Chapingo. 

- ¿Se han hecho estudios para determinar el flu-
jo de material durante el proceso, así. como 
las demoras. Distancias recorridas, lugares de 
almacenamiento, etc.?. 

R.- Se han realizado, pero a nivel loca] ó se-
gregado. 

¿Existe el equipo adecuado técnicamente para 
la producción?. 

de algún estudiu de - 

R.- No existe 
sidad. 

¿El monto de la 	én para la adquisición 

del equipo fue 
rcntabi 1 idad'? 

-1 -1-111 
1-4 
rn 
tri 
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• 
6.- ¿Existen registros actualizados-del equipo exis 

tente, la antiguedad, depreciación, costos de -
reparación, etc.?. 

BRMN 

MX  

  

CZ 11Z 

Cz. 

 

        

        

R.- Si existe y esto lo lleva Ja Dirección de 
Economía Agrícola. X X 

     

       

       

        

• 
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H) PERSONAL 

1.- ¿Se han efectuado estudios para determinar ',l'as 
necesidades de motivación al caMpesino? 

R.- Se realizan estudios pilotos, pero aún no 
se llevan a cabo los programas completos. 

- • 7  - ¿Cómo son los Sueldos de los campesinos con --
respecto a los de otros tipos de actividades?. 

R. - Bajos, ya que los campesinos son los que -
obtienen los salarios más pésimos de cual-
quier otro sector de servicios. 

3.- ¿Qué programas de seguridad se - realizan para 
apoyo al campo?. 

R.- Actualmente el SAM es un programa de apoyo 
y seguridad al campo. 

-¿A que se debe el ausentismo en el campo?. 

R.- Sí existe y se debe básicamente :a que efloS 
emigran a las ciudades porque quieren tener 
un sueldo fijo y'seguridad para él y su fa- 
milia. 

5.- ¿Existe alguna Metodología para que el:.campesi 
no realice en forma óptima sus cultivos? 

R. - Sí existe; pero no todos los campesinos la 
utilizan, esta metodología es.la  que se - 7 

transmite por los programas de radio y te- 
levisión. 

	 Ti  
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I) ACTIVIDAD PRODUCTORA 

1.- ¿Se ha elaborado algún programa de producción?. BRMN 

    

   

i 	I 

 

R.- Sí, y es el SAM 

   

     

9• - ¿Se conoce la capacidad en equipo y maquinaria 
y ésta satisface las necesidades?. 

R.- Si se conoce la capacidad, pero no se lo--
uran satisfacer las necesidades 

3.- ¿Existe algún responsable de la planeación y - 
control de la producción en el campo?. 

R.- La SARH. 

4. ¿Se dispone de algún registros que indiquen el 
tiempo que tarda un trabajador en efectuar su 
trabajo?. 

R.- Existen registros pero sólo en distritos - 
de riego. 

5.- ¿Existe algún departamento encargado del:con-
trol de calidad?. 

i. I I_ lx 
R.- El INIA; en este caso nos representa el de 

partamento de control de calidad. La fun—
ción del. INIA es investigar y observar cuá 
les son las condiciones de grano y semi- 7  
Ilas. En algunos casos, especialmente 7a - 
Conasupo tiene un control de calidad sobre 
ciertos productos, como granos de maíz, --
frijol, trigo. 

6.- ¿Se llevan controles de la producción?..:,. 

R.- Si se llevan controles de la 'producción por.r.A 
comparación con respecto a la producción de. 
ciclos anteriores. 



7.- ¿Cuál es el promedio de rechazos por cantidad 
producida, debido a la mala calidad del produc-
to?. 

R. - La Conasupo determina la humedad que tienen 
los productos y si no reúnen las . ,caracteríS 
ticas deseadas se regresan -  aunque el campe 
sino lo puede vender en otras partes.-Otro7  
organismo que también se encarga de-deterffir'' 
nar las características deseadas de los pro 
ductos es el Instituto Nacional de,  Nutrición. 

8.- ¿Cómo se realiza el presupuesto de producción? 

R.- Se realiza a través de créditos -, infraestruc 
tura y estudios administrativos- que'realiza 
la SARH. Pero esto en muchos casos es empí77  
rico. 

9. ¿Que tipos de sistemas o procedimientos y formas 
se emplean para el control de la producción?. 

R.- Son los pronósticos y almacenamientos, así - 
como la utilización de la teoría de inventa-

rios; o simplemente se realiza una compara— 
ción entre la producción anterior con la pre 
sente. 
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• 
J)MERCADEO 

1.- ¿Hay algún departamento que estudie las capaci 
dados y tendencias del mercado que abastece el 
campo?. 

R. - Los hace la Dirección de Economía Agrícola. 

¿Se ha pensado en aprovechar el mercado de -
otros estados y del extranjero?. 

R.- En estos momentos es más importante abaste 
rer el mercado interno, pero se han hecho 

estudios para lles1,ar al mercado extranj.er. 

3.- ¿La producción que se obtendrá satisfará las -
necesidades de la demanda futura?. 

R. - Originalmente ésta no se podía satisfacer; 
pero gracias a la cración del SAM se puede 
proveer que en un futuro no muy lejano.se 
logrará satisfacer la demanda. 

4.- ¿El número de clientes va en aumento?. 

R. - Sí , a causa de la explosión -demogrffica. 

5.- ¿Se conocen las características económicas de 
cada cliente, así como su capacidad de compra?. 

R.- El Gobierno realiza estadísticas, en donde 
se presentan las características económi—
cas del promedio de la población (que son 
todos los clientes potenciales de los pro-

ductos agrícolas). 

1 
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6.- ¿Cuáles son las clases de productos agrícolaS 

que la gente prefiere y en qüe'-fOrma se'satis 
face su distribución?. 

R.- Los básicos, verduras y gramos como: maíz-, 
frijol, trigo, jitomate, cebolla, chile, - 
etc., y su distribución no se satisface --
por la falta de , producción agrícola entre 
otras cosas. 

7.- ¿Qué tipos de publicidad se emplean?. 

R.- Utiliza todos los medios de comunicación 
colectiva. 

8.- ¿Si se compara al precio de los productos agr5 

colas producidos en el país, con los de la com 
petencia (productos de importación), como se-7  
ría esta comparación?. 

R. - Son de precio más bajo los productos de im 
portación, debido a que su producción es -
en mayor escala, además de que cuentan con 
más adelantos en tecnología y métodos de 
cultivo. 

9.- ¿Se realizan estudios para el lanzamiento de 
DUCVOS productos?. 

R.- Si., y estos los realiza la SARVcon el 
INIA, la Universidad de Chapingo y otras 
Instituciones. 



	

3. 	DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

A continuación se Muestra el resultado del diagnóstico 

y las opiones de solución -. 

	

3.1 	MATRICES DE EFICILNCIAS 

72 

EFICIENCIA POR FACTORES.  

No. FACTOR No.DE PREG. A B C D EFICIENCIA % 

1 Medio Ambiente 10 1 3 6 40.00 

2 Dirección 7 3 1 3 60.70 

3 Product. y Proc s.  1 3 3 1 40A3 

4 Contab. 	y Est. 10 6 3 65.00 

5 Finanzas 8 3 2 2 1 56.25 

6 Suministros 9 c , 1 2 1 66.67 

7 Mcd. 	de Prod. 6 4 2 41.67 

8 Personal 2 1 2 60.00 

9 Act. 	Product. 9 5 3 1 36.11 

10 Mercadeo 9 2 
1 
5 2 55.56 

33CENAPRO, o p.cit. pág. 102 



.60 x.23 	21 	 .11 	.02 

MATRIZ DE LIMITACIONES Y CAUSAS 

PORCENTAJE ABSOLUTO  PORCENTAJE RELATIVO 

1-E 
F E 

	

1 	.40 

	

2 	.61 

	

3 	.41 

4 .65 

	

5 	.56 

	

6 	.67 

	

7 	.48 

8 .60 

9 .36 

	

10 	.56  

.39 .35 

.14 	.58 

.25 .30 .05 

.50 	.50 

.38 

.43 

.17 .33 

.43 	.27 .15 .15 

.11 .39 .06 

.11 .38 .06 

Suma de porcentajes 

Porcentajes de influencia 

Nílmero de funciones limitantes. 



RESUMEN DE DE1FICIENCIAS Y SUS CAUSANTES. 

FUNCIONES 	LIMITADAS FUNCIONES CAUSANTES 

F U N C I O N EFICIENCIA NUM. DE LI 
IMANTES 

FUNCION % INFL. NEGA 
TIVA 

# DE F. LI 
MITADAS. 

Actividad 0.36 Dirección 0.41 10 
Productora 

1 	Medio 0.40 Medio 0.14 
Ambiente Ambiente 

3 	Productos y 0.41 Suministros 0.12 
Procesos 

7 	Medios de 0.42 Finanzas 0.08 
Producción 

10 	Mercadeo 0.46 Contabilidad 
y Estad. 

0.06 

5 	Finanzas 0.56 Medios de 0.06 
Producción 

8 	Personal 0.60 Personal 0.05 

2 	Dirección 0.61 Act-ividad 0.05 
Productora 

Contabilidad 
y Estad. 

0.65 10 	Mf. 	:Ideo 0.03 

Suininistros 0.67 Pr..j.uctos y 0.01 

P;.tcesos 



3.2 PROPOS1CION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
AL PROBLEMA AGRICOLA. 

Del Análisis Factorial r(!qliladó, se obtiene que los lacto 

res. que presentan.más.anomalías en cuanto a su funcionamiento - 

són los si'gudentes: 

Factor ACTIVIDAD PRODUCTORA 
It 
	

MEDIO AMBIENTE 
PRODUCTOS Y PROCESOS 
MEDIOS DE PRODUCCION 

ti 
	

DIRECCION 
it 
	

SUMINISTROS 

Sobre estos factores daremos alternativaS, tratando de pro-

fundizar un poco Más en cuanto a la estructura interna de cada - 

factor. Para lo cual realizaremos un análisis de cada uno de -- 

los factores que presentan problemas. 

En este análisis consideraremos diferentes elementos para - 

determinar las posibles soluciones a los problemas. 



• ACTIVH)AD PRODUCTORA 

En este análisis que realizaremos para este factor, se con 

sideTan *los siguiente elementos: 

I. 	Estructura - de la Función, 

II.- Planeación y Control 

III.- Control de Calidad 4  

A los que les daremos las soluciones que'a continuación se 

exponen: 

I.- ESTRUCTURA DE LA FUNCION. 

A Objetivo de la función. 

. Aumentar la producción 

. Mejorar la calidad de los prOductos 

. Control de los productos a cultivar 

B Políticas de producción 

. Programación de cultivos 

. Capacitación al Campesino 

Los pasos a realizar son: 

- Por medio de parcelas demostrativas, localizadas en lu 

gares claves del país. 

- Reestructuración de los planes de estudio de las escuc, 

Tecno-Agropecuarias, así como la construcciáa de - 

más de 611as. 

34CENAPRO, op. el". pág. 117. 
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- Realización de audiovisuales que se proyectarán a los 

campesinos; principalmente en las zonas marginadas_ 

del país. 

- Realizar promociones técnicas por los medios masivos 

de comunicación para mejorar los cultivos. 

Reestructuración de las funciones primordiales de 	 s 

controles gubernamentales de apoyo al campo. 

prop:La comuni- 

- Cursos- 

Cutsillos• 

- UsO• de los medios 

dad para la transferencia tecnológica 	la comunicación 
de inoVáciones. 

C Organización del Departamento 
organigrama .(ver figura 

Responsables de la función 

- La. SARH y sus departamentos estatales y municipales. 
La SRA. 

- CONASUPO, ANAGSA Y BANRURAL 

Variedad de producción. 

. Crear productos con alto nivele  alimenticio, que sigan 
los lineamientos del SAN. 
Como ejemplo para ese punto se puede citar el cultivo -

híbrido trigo-centeno, la combinación de estos cereales 

da por resultado un producto de mayor poder nutricional 

que cada uno de sus patrones: el triticale. 

F Epocas de Producción. 

. Programar los ciclos agrícolas, con mayor sistematización. 

II.- PLANEACION Y CONTROL 

A Fijaci5n de las prioridades 

. Cultivos de productos básicos. Fundamentalmente maíz, •1171. 
jol, trigo, arroz, papa, etc. 

. Cultivo de productos que originen divisas 	i vils, como 



caña de azúcar, café, algodón, soya, sorgo, etc. 

Cultivos complementarios de los productos básicos, co 

mo jitomate,-  tomate, chile, etc.; en general legum-

bres frutas, verduras y scmillas. 

Supervisión de, la Producción. 

Reestructuración 'de las funciones de la Dirección de 
Distritos y Unidades de Temporal de la. SARH, Esto con 

el fín de que se cumplan las labores de supervisión 

del 

Control de Costos. 

Registros de costos por cultivo, llevando un control 
por medio de gráficas y estadísticas. 

• 



Los elementos a considerar SOH: 

1. 	Físico

II. 	Político` 

 

III. Económicó 

IV. Social' 

Las soluciones 

FISICO 

A. 	•Cercacnía con las fuentes de aprovisionamiento y consumo. 

Construir y/o ampliar las bodegas de la CONSUPO en to--
das las zonas rurales, en coordinación con la SARH pan 
ofrecer a los campesinos todos-1.os insumos que éstos ne 
cesiten para realizar su función. 

La COASUPO debe captar toda la producción de las cose-

chas obtenidas y propiciar una mejor distribución a los 

centros de consumo. 

B. 	Riego'‘ de la Localidad. 

. Crear más obras de riego que propiciaran la no dependen 
cia de la agricultura de temporal. 

• Estas obras se llevarán a cabo en algunas zonas, que ac 
tualmente pudiendo tener riego no lo tienen. Escencial-
mente estos estudios de riego y abastecimiento de agua - 
lo realiza el PLAN NACIONAL HIDRAULICO, SARH. 

C. 	Condiciones Sanitarias. 

• Tener mayor control sobre las plagas, dando asistencia_ 
técnica en una forma más eficiente. • 	D. 	Servicios de Comunicación. 

▪ Mejorar los medios de comunicación colectiva, para difun 
dir acciones y técnicas a todas las comunidades rurales. 



• 

Usar con mayor intensidadlos tedios: 
grupal. 

▪ Conocer, para utilizar los medios , de comunicación 'in 
terpersonal de. la comunidad. 	. 

Disponibilidad de• la Fuerza de Trabajo. 

Aumentar 1O,S salarios de los jornaleros, propiciar 
seguros y . asisten.cia médica. Para poder llevar a ca-
bo esta política' se necesita que el gobierno aumente 
losHprecios de garantía a todos los productos agríco 
las y que él los distribuya. 

Crear CentroS:de Trabajo, 'que ocupen' a los campesi—
nos y jornaleros cuando pasan las épocas de cultivos 
y-así evitar:la'amigracióna las ciudades. Estos Cen 
tras de trabajo pueden ser agroindustrias, industrias 

manufactureras de maquinaria para el campo, etc..— --. 

• Aumentar los estímulos fiscales, para propiciar el de 
sarrollo agrícola. 

:Aumentar los  créditos a los campesinos, prihcipalmen- 

te a los pequeños propietarios y ejidatarios. 

III ECONOMICG 

A 	Disponibilidad de Crédito. 

Crear un fondo crediticio que propicie el fomento a la 
producción de los productos de la canasta hísica que - 
maneja el. SAM (ver pág.132), principalmente a los pe--
queños propietarios. 

B. 	Actitud de los Proveedores. 

• Se debe legalizar la obtención de créditos de los insu 

mos que le dan los proveedores, actuando el gobierno - 

como. aval. 
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Actitud de los Consumidores. 

Hacer campañas para la concientizacion del consumidor 

hacia el control de calidad de los productos. 

IV 	SOCIAL 

Comercialización 

Se debe reglamentar el control de los diferentes sis 

temas de comercialización 

Relaciones Profesionales. 

Se deberá promover ia preparación de más profesionales 
que presten su servicio en el  campo. 

. Fomentar la investigación agrícola 

PRODUCTOS Y PROCESOS 

Los elementos que se tratan son: 

Productos 

II. Procesos 

PRODUCTOS 

A Investigaciones de Diseño. 

. Creación e Investigación de nuevos productos con mayor 

poder alimenticio y mejorar los existentes. 

B Investigación de Mercado. 

Crear un centro específico para la realización de inves 
tigaciones de mercado, para ver la demanda de los pro—

ductos y cuáles serían de mayor aceptación. Este centro 
puede quedar dentro de la CONASUPO y SARH. 



. Crear más parcelas experimentales deSmostrativas para 

obServar nuevos prdductos y técniCas de cultivo. 

'Construcción d- herramientas. 

Crear ompiesas.paraestatales cuyo objetivo sea la in-
vestigación y fabriCacióil de,implementos - agrícolas. 

PROCESOS 

Capacidadle Productión. 

Crear obras de riego en lugares donde se puedan realizar. 

Mejorar:implementos agrícolas 

Crear mejores téChicas de cUltiVo 
Dar más 'capacitación :al. campesino 

Implementar prOcesos a bajo costo. Esto sé puede lograr 
por medió de investigación de la IN1A y dando mayor ca-
pacitación a los campesinos. 

Tecnología de Proceso. 

IMplementación de tecnologlas propias.  

• Adecuación de tecnológías.extranjeras para el desarrollo 
de productds agrícolas. 

Programación de Procesos. 

. Diseño y distribución de los intinorarios para los campe 
sinos; los cuales tendrán las épocas de cultivos y las - 
herramientas que se utilizan. Estas Funciones se recomien 
da que las lleve la. SARH regional. 

• Estudios de Simplificación do Métodos. 

Aplicación de los adelantos tecnológicos, obtenidos en -
las instituciones de investigación UNTA, UNAM, CHAPIN--
GO, 1PN, etc) por medio de parcelas demostrativas en las 
SARH regionales. 



Medios de Producción 

. Desarrollar tecnología propia 

. Crear industrias de materiales agrícolas en donde se pue 

• Crear fábricas de equipo, maquinaria y herramientas .para 

la agricultura (ya sea paraestatales o estatales), las 

cuales se deben localizar en el medio rural. 

Políticas sobre conservación.),  reposición de equipos.. 

Crear un departamento de mantenimiento a nivel regional 

que 	dependerá -d'e la SARH, el cual realizará el. manteni - 

miento necesario a , la región que se le. asigne. 

. Crear una especialidad de mantenimiento en las escuelas 

técnicas agropecuarias. 

Registro de Maquinaria." 

. Llevar registros períodicos del:.  equipo mostrando antigüey 

dad, depreciación, costo de mantenimiento, etc 

E Programas de mantenimiento de maquinaria., 

. Programación del mantenimiento a nivel regional de la ma-

quinaria y equipo e implementos. 

F Ordenes de Reparación. 

• Llevar órdenes dp reparación de mantenimiento, la cual de 

be de provenir del usuario del equipo, previa autorización 

de la SARH. 



Creación de una aseguradora  para evaluar riesgos 'en 
la maquinaria 

• 
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DIRECCI 0 N 

.os elementos que"la componen son: 

Objetivos y políticas 

Relaciones públicas y comunicaciones 

III. Planeación y programación 

IV. Manejo de la empresa 

Control- 

OBJETIVOS Y POLTTICAS. 

A. Objetivo. 

Propiciar 

agrícola. 

as condiciones necesarias para el desarrollo 

Rentabilidad. 

. Realdzar un análisis de costos por cultivo o por regio-

. nes para determinar precios justos. 

Llevar a cabo un estudio completo de comercialización 
por(, cultivooy regiones. 

Financiamiento. 

. A nivel municipal crear un departamento que se encargüe 
del estudio de los créditos y finaciamiento. 

Reparto de Utilidades 

70% 	SARH 
30% 	Clmpesinos, Ejidatarios 

Este reparto se decidió hacerlo de la manera anterior, de 
bi do a que tomando en cuenta los siguientes elementos -
principales de la producción agrícola,•la participación - 
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de cada uno es el sigliente: 

Asistencia Técnica y Supervisión 	SARH 

2.- Medios de producción (Máq., Equipo, Herram. SARH 

3 Mantenimiento. SARH 

Financiamiento 6.  Crédito 	SARH 

Tierra. Campesino 

Mano de obra. Campesino 

- Suministros Nateria prima, Fertilizantes, Pesticidas SARH 

Campesino 	0.. 295: SARH 	0.71 

Tipo de información 

La información dentro de la empresa debe de ser retroalimenta 
tivo (ascendente y descendente al mismo tiempo) y ser accesi-

ble a todos los miembros involucrados. 

Esto se logra por medio de: 

Creación de Centros de Información Municipal 

Utilización de todos los medios de comunicación colectiva. 
. Manejo de las redes de comunicación de la comunidad. 

II 
	

Planeación y Programación-. 

A Estruttura de la empresa. 

. Está será de acuerdo al diagrama realizado. Ver. Fig. 11 

B Descripción de Puestos 

. Estas se encuentran descritos en la misma Fig.11 

C Control 

. Los tipos de control de Dirección que se propone usar son 

- Indices financieros 

- Origen y aplicación del capital 
- Presupuestos por programa 
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SUMINISTROS 

Se consideran los siguientes factores de estudio: 

I. Compras 

II 	Inventarios 

Compras 

A 	Objetivo de la función 

Su objetivo es proveer al agricultor de los materiales ne- , 
cesarios para llevár a cabo su proceso productivo (culti-- 

vo); tomando en cuenta que el tiempo de entrega , la cali--
dad de los suministros y el costo de los mismos sean los - 
más adecuados. 

B Organización. 

Se representa en la Fi 	12. 

Políticas de Compras. 

- de contado 

crédito 	corto plazo 

- crédito á largo plazo 

Se pueden llevar a cabo cualquiera de éstas políticas', lo 
cual: dependerá del monto total a comprar y del presupUes-
to que se tenga_ 

Política de Importación.. 

- Sólo se importará, cuando en el mercado nacional no exis- 
ta el producto, ya sea: Maquinaria, equipo o herramientas 
necesarios para realizar el cultivo; y la cantidad impor-
tada debe ser la mínima. 

Uso del. Presupuesto de Compra. 

Se dará prioridad de compra a aquellos elementos que sean 
indispensables para realizar el cultivo. 

Supervisión de las Compras. 

En cada departamento de la función compras, (M3e de haber 
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TI 	Inventarlos.- 

Política de inventario. 

La política que se seguirá en cuanto al nivel de inventa::: 
rio que exista en el almacén será el método denominado 
'punto fijo de reorden 

B Registros. 

Llevar registros- de entradas-salidas de inventarios del. 

almacén. 
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alguna persona o grupo de personas encargadas de llevar a 

cabo la supervisión de las compras. Esto se podrá 

zar a. nivel municipal en coordinación con la jefatura. 

Almacenes. 

. Se crearán almacenes a nivel municipal (pueden ser los - 
de la. Consupo, apliaciones de ellos a la creación de 

otros). 
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CONCLUS I 0 N'E 

En los siguientes puntos daremos los principales aspectos.obtenidos 
del presente trabajo: 

1.- 	Nuestro país no es el única que adolece • del problema agropecua 
rio ya que, es un problema a nivel mundial que afecta fundamen 
talmente a los_países. subdesarrollados (tercer mundo). 

El problema a nivel interno presenta características muy pecu-
liares, considerando representativas a las siguientes: 

Baja productividad de la agricultura con respecto a otras 
actividades. Esto proviene entre otras cosas, básicamente 
del gran estancamiento sufrido por la agricultura del país 
durante aproximadamente 4 siglos. (1500-1900). 

Fuerte dependencia del exterior (multitud de transnaciona-
les situados en el país, déficit en la balanza de pagos, 
práctica de la monoexportación, etc.). 

Un período interesante (1940-1966), en el cual el apoyo 
brindado al sector agrícola por parte del gobierno, fue 
tal, que es :o evolucionó de manera sorprendente (al grado 
de considerarlo el milagro mexicano) y que en poco tiempo 
alcanzó la autosuficiencia. Decimos que este período es 
interesante porque de esto sacamos como conclusión que el 
apoyo al campo debe de ser constante, de tendencia aseen - 
dente y planificado. 

En la época actual se presentan problemas que están íntima 
mente relacionados con la agricultura, como por ejemplo: 
el pésimo estado de las vías de comunicación, ineficiente 
sistema de transporte, pésimos canales de distribución (in 
termediarios) , pocas fuentes de créditos para el climpesi- 

etc. 

1 Gobierno del país ya se ha preocupado por dar solución 
al problema agropecuario, por las repercusiones que tiene 
y tendrá a un futuro para lo cual, ha diseñado diferentes 
planes, políticas y estrategias que en su contenido ideoló 
gico presentan algunos puntos que pueden dar solución, pe 
ro que debido a que fundamentalmente estos planes o políti 
cas no presentan continuidad (doblete al cambio sexenal de 
la Presidencia) por lo cual al pretender aplicar éstas ya 
están predestinadas al fracaso. 

Como se puede ver en el transcurso del trabajo, el papel quo jues 
la Ingeniería Inz.ustrial como punto de unión entre les cienticos 
sociales y los llamados técnicosr2ntendiendo por cien tí 	scci 
les aquellos profesionales que se encaran de la inve:-;tigacHn y 
planteamiento de los prol5lemas s.)eiale::, políticos, ec.; y por 
tecnócratas, aquellos profesioncjes que se ene:Irgan (1c dar solucie 



nes aplicando alguna técnicas, Istos generalmente no toman en cuen 
ta las repercusiones que habrá• mediano y largo plazo, sino, úni—
camente dan soluciones a corto plazo (que es lo que nosotros llaa 
mos 'Yimprovisaciones")] es sum,,mente importante ya que toma de los 
primeros, los aspectos fundamenlales en los planteamientos que es 
tos hacen y le da continuidad 	el diseño de las posibles solucio 
nes. No lo hace como los tecnócratas. los cuales generalmente utr 
lizan la improvisación al diseñar sus alternativas. 

Por otro lado, el enfoque. de sistemas permite aplicar las técnica 
de la Ingeniería Industrial. Mediante este enfoque se toman en 
cuenta todos aquellos factores que de una u otra manera están reía 
cionados con el problema a tratar, permitiendo esto el dar solucio 
nes que cada vez se acerquen más a la óptima factible. 

Sabemos que en muchas ocasiones quizás no sea posible llevar a la 
realización las soluciones que aquí proponemos por diferentes fac-
tores: multiplicidad de intereses dentro del sector público, una 
burocracia ineficiente, la corrupción, etc.; pero queremos dejar 
claro, que las alternativas propuestas tienen las características 
necesarias para obtener resultados que solucionen el problema agro 
pecuario. 

Por todo lo anterior y por las características propias y fundamen 
tales de la Ingeniería Industrial,' encontramos este momento como 
el adecuado para que mediante la acción de.ésta, se encuentren po 
líticas que al aplicarlas logren dar solución al problema. 

En este punto y en la consideración de que la Ingeniería Industrial 
puede y debe tener un can-0o de acción más amplio que en el que actual 
mente se desenvuelve (cuando menos en nuestro país), radica la impor 
tancia del trabajo que aquí presentamos. 

La conclusión principal que sustenta el presente trabajo es la si 
guiente: 

Una mayor participación del Estado en todo el proceso productivo 
agrícola, así como en la distribución de la producción, participan 
do también en el abastecimiento de las necesidades de los campesiíTos 
(materias primas, créditos, maquinaria, herramientas, etc.) 

De tal manera que mediante esto se logre un desarrollo integral de 
la agricultura y, asi mismo, obtener un desarrollo económico nado 
nal con bases más firmes. 

• 
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