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II. 1 N T a 0 D U C C 1 0 N 

"lfisico, a despecho de sus inauditos esfuerzos, de sus gi—
patascos pasos m la senda del psrfeccion ento social, nada ha podido 
alcanzar todavía ea bien positivo del pueblo, que siempre evocado por --
los bandos y partidos políticos, subsista sin sebargo, escullido, desnu-
do, abyecto, incivil, casi en. la  barbarie; porque da tantas promesas, de 
ssperaosas taatas,n ha cosechado sino los sacrificios. 

.l Masa da la generalidad s• utina, es tanto que la indivi 
dualidad tose de $l su psqusla parte; y el hos¥br• de nuestro pueblo, que 
JANís ha tocado la suya, no puede ni ser' buen patriota, al buen ciudada-
m, al buen padre da familia. Ve que el bruto, sin otro trabajo que ia-
clisar la cirvis o posares sobre .una ramos, encuentra el ausento de su - 
ida; pero para stbadr la suya il, el hoabra ese rey de la creación, - 
le es vedado por el. b~rs mimo derramar un poco de siaisate sobre un -
psraso de tierra..." 1 

La b sa a los estertores consptos vertidos hace sis de 100 
aios por el General enriase iscobado han ds suataatarss algunas consido-
raciosas, para dar layar a este trabajos 

a.-qw .saque las condiciones sociales del pueblo .ezicano, 
• particular del.sanpssi~sdo, sis son las siaass que hace aís da un al--
¡lo, si osrrs orina sa estesrato histarico a las da un pueblo aaasa-
toroso y ~areirsio. actvalasbta ea, esta ssricipio del astado de Itidal4o, 
ya no hay tienes disp niblss para el rapaste dorario.Z 

Nata situacila ha obligado a parar se la adecuación de di-
versas opciones de producción. Io obstante, seo basta coa sedalar dichas 
opciones, sino que es necesario pensar en el diseno armonioso de un pro-
ceso bien iastrraatado, que conprsada tanto la plaasscida, la orpaniza-
ción, la adainittracida y sl desarrollo, coso sl fos»ato de estas dctivj 
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dades productivas que no rompa con la "idiosincracia de producción" de 

la comunidad, en este caso de carácter rural, entendiendo dicha idiosin 

cracia como la costumbre de los pobladores de criar animales en los so-
lares familiares, y una resistencia a los factores promotores del cam-

bio socioeconómico. Como secuencia lógica, ha de impulsarse cuidadosa-

mente después el paso hacia los procesos agroindustriales, cuyas venta-

jas se deberán subrayar ulteriormente. 

b. Qué apegándose al respeto de las tradiciones rurales de 

producción y en la firme convicción de que este Municipio posee una bao 

ta riqueza de recursos, tanto ecológicos como humanos y de infraestruc-

tura, se hace preciso promover su integración racional para que se per-
mita el adecuado desarrollo de cada actividad pecuaria en especffico, - 

como una verdadera alternativa a la producción agrfcola. 

c. Qué bajo este esquema,. cobra relevancia.la  participación 

de los profesíonistas especializados en el área agropecuaria, tanto Mgdi 

coz Veterinarios Zootecnistas coso Ingenieros Agrónomos, cuya función no 

deberá limitarse a los aspectos técnicos de su profesión sino que, ha de 
trascender a las £reas social, económica, política y cultural de las co-

munidades a las que presten sus servicios, como un artffice para el ver-
dadero logro de su realización profesional, donde se manifiesten como --
los protagonistas del cambio social. 

d. Qué no obstante existir dentro del Gobierno Federal una 

dependencia encargada de la organización de la producción porcina, - - -

(S.A.g.H.) sus esfuerzos no han logrado efectos visibles en este Munici-

pio, por lo que se hace necesaria la intervención de profesionistas espe 
cializados en dicha tres e identificados con el desarrollo social de la 
Comunidad, a fin de apoyar al resto de los eslabones de la cadena de pro 

ducción (planeación, administración, comercialización y fomento). 
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III. N A t C 0 TIORICO 

a. Situación de la lorcicultura Nacional. 

Al realisar un breve aniliais de la producción porcina como 
parte jnportanta 4.1 subsoctor pecuario nacional, si haré referencia al 
período 1972-00, pues no es propósito del sismo ahondar en esta activi--
dad que en diversas tos" so ha practicado en M ico desde tiempos cola 
nialea, cuando ea. el año de 1493, Cristobal Colon trajo a la Nueva tipa. 
la i ejemplar.. que se convirtieron en las. progenitores del resto que --
d spnis se conoció. La sesuda etapa relevante para la porcicultura ocu 
rrs entre los años 18x0 y 1910, cuando se introducen al pato animales -
iosleses y nortea¥sricanos, coi •l afta de mejorar el hato nacional. D!s 
pule de, un ostaoca■¥iento temporal, la porcicultura cobra un nuevo impul-
so a partir da 1f2á. La preoeupacidn coas tanta de los gobiernos rsvolu-
cioearios, desde, ateneo ha nido la b6sçwda de incrementar la produc-
ei,6a y la.ptodectivtdad'de este subsoctor pecuario, cono una estrategia 
as ^1 absataeiaüoto de mejor.. satisfactoria alimenticios para el pue—
blo. Es iaporteate aduar que ,los ssfueraos del sector pdblico se han 
reforzado coa la participaci6a del sector privado, sobretodo eo el surf 
miento de nuevas sones de asplotacióa poreias. 

al. iaveatariaíonal. 

De acuerdo a la lai[arascif. plasmada es el Cuadro De. 1, du_ 
reate la ltina década, al hato porcino relea~ se ha incraasatado a rjL 
sóa ¿sus 3.075 2 awal sn promedio, pass llagar ea el aio de 1940 a un 
total de 1$.$90,000 animales. a partir de 1973, las tasas de crecimisa-
to del invfltaria porcino nacional han syrido una trdancia decreciente, 
debida en gran parte a la diasytaicióa sa la diapoaibilidad de prwoe para 
la altaeetacils animal. De abstente, de acuerdo a les estimaciones para 
la cosecha de 1991 (23.622,000 toneladas de granos), es factible preveer 
una recuperacida ea la tendencia del crecimiento del hato nacional .3 
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CUADRO N o . 1 

POSLACION PORCINA NACIONAL 

Poblaci6. 
Porcina 
(miles de 
cabezas) 

Tase anual 
de crea+ien 
to de la 
población 

Animales 
sacrifica 
dos (oi-- 
les de cª 
besas) 

Taaa anual 
de creci-- 
miento de 
la astaasa 

Tasa de ex-
tracción. 

1972 11,372.1 - - - 8,290.8 - - - - 72.9 
1973 11,742.9 3.26 9,189.7 10.84 78.3 
*974 12,312.5 4.85 10,199.7 10.98 82.8 
1975 13,179.4 7.04 11,344.8 .  11.23 86.1 
1976 14,096.7 6.96 [2,629.3 11.32 89.6 
1977 14,814.3 5.09 13,891.2 9.99 93.8 
1978 15,534.3 4.86 14,875.7 7.09 95:8 
1979 16,233.4 4.50 15,930.7• 7.09 98.1 
1980 16,890.0 4.04 17,058.3 7.08 101.0 

Fuente: S.A.R.N., U.P.O., N xico, 19*. 
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Aunada a asta efecto, ha de asociarte la tabiia decreciente 
pero sostenida, tasa anual de matanza superior, en el período asncionado, 
a la tasa anual da craciai nto poblacional, f en&sno que provocó un awá 
tu en la tasa anual de sstracción, que en el año de 1940, llegd a la ci-
fra de 101 Z. 

a.2. Sistemas de Producción. 

De acuerdo a lo mencionado por los diferentes autores se es-
tienda coas "Sictena" al conjunto 'da factores que sasablados realizan -
una función en copón, cuyas relaciones de laterd.pmdescia lo distingues 
de la siaplicided; toda uta disposición persigue un pro*dsito especifi-
co; en si caso concreto de los si. tasas de produccida aaiasl, los propó-
sitos especificos soez los de proporcionar satisfactores do diversa fndo- 
lo Ami, 'se tienen aliasntos, vestiasatas, ftrsacos, etc, La preocupa-
ci6n de este aatlisis se el estudio de los alimentos que bien pueden a—
sruparse por su cduposicióe bioqufaica en assrritiaos, proteicos y los - 
ricos en ♦itaaiaaa . y minerales, fatre los alisaotos..que psoporcioosa --r 
sis proteínas se encuentres la lacha, la caras, el bssvo, la miel, etc.d  
Otros satisfactores de rigen sai~al importaste. para si 	re son las 
.curros y la lasa. 

Aunque no ea a el objeto de asta trabajo estableces un marco -
da dfscusion acerca de los criterios plagios es la claaificacida de -- 
lar mistas. de producciba anual, si es preciso señalar que hay autores 
que se has fijado se 3aa relaciones que $uardaa catre st las especies, -
el oaasjo p el. chas, aleatrss otros coas ide ras iaportdate el,  papel que 
juma los aspectos politices y económicos. Para el caso msnicaao y, en 
particular, para las • condiciones de la porcicultura arcipasl, han de di& 
tiaguirse tres .istmos principales, producto. de la iataraccido catre - 
el espacio usado ea la explotación anual, la sticteacia en al uso de —
los recursos y  la plaaif1caci6a de li produccida, Asf, deberla ser ase- 
cionados aquéllos y son; sistas i intensivo, .istmo misto yes si,stsaq es-
tensivoR 

10 



a¥2.Y, Siatea Intensivo, 

Este sistem* se caracteriza por el uso de poco espacio do3, 

de, por lo general, los animales permanecen confinados; el uso de los 
recurso& de la explotación pretende ser 6ptimo, a fin de que el proce-

so productivo sea mucho muy eficiente; de hecho, al implementarse una 
verdadera planificación de la producción se aspira a obtener altas te- 

sas de productividad, traducidas en altas tasas de rentabilidad. Fre-

cuentemente, este sistema se conjuga con el modelo tecnificado para lo 

grar mejores resultados, de hecho debe hacerse patente la diferencia-- 
ción entre ambos aspectos, pues a menudo se suele confundir al sistesa 

de producci6n intensivo con el modelo tecnológico tecnif icado. 

a.2.2. Sistema mixto. 

Este sistema es el que ofrece características intermedias 

entre los sistemas de producci6n animal intensivo y extensivo. Se'le 

llama también seointensivo. A grandes rasgos, este sistema ocupa un 
mayor espacio, no utiliza con la óptima eficiencia los recursos dispo-

nibles, ni planifica debidamente la producción. En .ste punto puede -,` .. 

ser incluido el sistema de producci&i de cerdos conocido cono de "tras, 
patio" o de "solar". 

a.2.3. Sistema Extensivo. 

En este ultimo caso, el espacio usado es mucho mayor,` sin 

importar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y en po—
cos casos se planifica el proceso productivo. Por su conocimiento, el 
te sistema es poco practicado ea el país, salvo alunas explotaciones .: 
del Sureste mexicano. Ea general, se le asocia y confunde con el modo 

lo tecnológico no tscaificado y rinde bajas tasas de utilidad al produc 
tor. 
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a,3 	odaloe Tecaol6 i¥cos, •. 

Si se parte de que ls tectiolopta es 1* casbíaaci6n.de loa 

factores cuya consecución conlleve a producir, ha de Laferirea.que, en -

e1 proceso de producción aosüaly el propósito de esa conjujaci6n aulti-

factorial deberé tender a optiaisar lps rendiaientos productivos en re-

sin directa a en apsovscbaafroto as racional y ficienta., Loa agdeloa 

tecnoló=icos usados en lag pscicultura nacional pueden clgsificerse de 

acuerdo al papel so que participen el capital, 1; aaao.de obra 14 ti^ 

cica en tres; aod~lo intensivo en capital 6 utilizador de capital ó 

tecaificado; modelo latessedio a mixto 6 seaitecnificado; y, modelo in-
tensivo , en asao de obra 8 utilizador de asuro de " obra ó no tecnif icado. 

De hecho, se acepta que la iateraccida proporcional de la - 

fuerza de trabajo,, de loe medios de trabajo y del suelo, en la medida -. 

ea que $ameren en producto, ha q de dar 1vsar a una sslacida de costo-bj 

salido, de, tipo social. fajo este principio, la.iatosaccióa s.6a1ada 

es das relócida ticaica, mientras que la.relacido entre propietarios y 

trabajador.. ; e. me ralaeidn social, leo cnsl ea v8lido para caalqsi~r 
proceso de proiscei/a• 

para la proircd s;aoi~si. • particular, los usos de arj 

torio para lograr ls clasifiaacida de loo modeles tae elóslase dobista 

contemplar los si~uisates aspectos bol procesoprodoctivoz 

A Nitral ido utilisaaid. de iastalsctoais eep.aialisMM= 
o Grado 44 oswisaaide de los sistemas da ssnfe general 
del hatos 

• Grado do ros de la foeauL►clón de reclames y tipísicaciár 
de los aláasntos • fwafta da la .,ataM prsdvcliid da --
los solas!..; 

e livel de tapleasotacióa de prograsss sanitarios y de pre-

veacS/as 

e Grado da sistematizada, de los crusaaientos cateo una ter 

as de mejorar la calidad eeoética¡ 
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* Medida de la participación de técnicos y profasionistas - 

especializados coso promotores de una ganadería más efi—

ciente. 

a.3.1. Modelo intensivo en capital 6 utilizador de capital 6 

tecnif icado. 

En ente caso,, las técnicas empleadas han logrado un alto ni 
val de desarrollo, con un alto uso de capital, poco empleo de mano de - 
obra y, consecuentemente, jugosos índices de productividad. Es su ca-- 

ractértstica el acceso a la sofisticación de los aspectos técnicos men-
cionados anteriormente. Su interacci6n con el sistema intensivo de pro 
ducci6n intenta ser la etapa mis productiva de la.porcicultura, en la - 
cual se han de optimizar los recursos tanto animales como de infraestruc  

tara, de manejo, financieros y otros. En tirminos,generales, puede afir 
Maree que la tendencia generalizada tanto en los paises desarrollados - 
casto en 'los que se encuentran en vias,  de hacerlo, es llegar a 'la imple- 
mentaci6n de explotaciones porcinas donde se conjuguen el sistema inten 
sivo .y este modelo, lo cual ha de traducirse, en mayores mirgenea de u-

tilidad y elevadas tasa de extracci6n.que por si mismos conlleven a en 
tender un alto grado de desarrollo productivo. En México, sobresale --
principal ente la zona Noroeste que. no,s6lo ha sido dependiente tecnoló 
gicamente del extranjero, sino tarbüa para fines comerciales,pues la -

alta calidad de sus productos ha favorecido una creciente demanda en o-
tros.,-püfses,significtndose por ello el Japón. Es digno de mencionar el 
hecho de que en esta zona los progrenas sanitarios de prevención han de 
rimado en un control perfecto del•C6lera Porcino, a la sacón el princi-
pal obsticulo'sanitario de la porcicultura, 

a.3.2. Modelo intermedio 6 mixto 6 sestitecnificado, 

Este modelo conjuga la participaci6n de los aspectos ttcni 

coz ya descritos pero con un grado medio de desarrollo,para_que así pue 
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da adecuar.. de tal forma que sic una etapa de transición hacia el aodelo 

tacaificado; ea general, se considera que este modelo lo practican algo- -

ños. productores qua tradicionalmente han explotado al cerdo, obteniendo 

cuantiosas ganancias, pero que han estado renuentes a la utilización de --

nuevas técnicas, principalmente por adolecer de una mentalidad conservado-

ra, como es el caso caracterfatico de los porcicultores de la zona del la-

jfo, en nuestro país. 

a.3.3. Modelo intensivo en mano de obra 6 no tecnificado. 

Es característica de este modelo la casi nula utilización de -
cspital para la explotación porcina, lo cual ha generado un triste panora-
oa en los renglones ds su desarrollo; es evidente el desuso de las rae - 
porcinas especializadas, se desconocen las ttcnicas de alimentación, de — 

cruzamientos, de prevsncióe sanitaria, de diseño de alo j asientos adecuados 

al propósito de la explotación, por solo citar algunos aspectos. Este no-
dolo es any utilizada ea. las monas del Sureste y del Centro del país. [un 
dsntntal sute, la producción obtenida mediaate esta práctica se destina al 
autocoasuro. 

a.3.4. Modernización y opciones tecnol6Eicas, 

lesulta oportuno hablar acerca de la nodernizaci&i para venti-

lar un poco un fes0asmo que ha sido confundido y distorsionado. El feaó.. 
se de la modarnisacióa se ha confundido en luzco con la mecanización. En 
agricultura, hablar de modernización, es hablar de tractorisaciás. Coa -- 
ello se distorsiona el concepto de que la teenificaetón de los procesos -- 
productivo. debe llevar a la modernización. En la porcicultiira, a menudo, 
se piensa que las granja. altamente mecanizadas y auto.atiudas son gran—
ja. modernas, pero se olvida que dicho proceso no engloba a la vayorfa de 
los productores porcinos y que rompe con preocupacios s nacionales de pri-
mer orden, coso es el caso de dar copleo a mayor u6sero de manos. 

En todos los sectores económicos y en todo proceso productivo, 
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la explotaci6n y aprovechamiento de los recursos ha de conllevar al logro 

de una distribuci6n equitativa del ingreso logrado, dando acceso a todos 

los participantes en el proceso a los satisfactores del bienestar. Al há 

blar de estos órdenes del bienestar colectivo es preciso mencionar que --

cuando en la aliaentaci6n, la salud, la educación, la vivienda y la partí 

cipaci6n ciudadana hay una equidad de satisfaccí6n, se llega a la concep-

ci6n de una sociedad moderna. Por ello, el objeto de la porcicultura co-

mo un proceso inmerso en el contexto socioeconómico general no deber& ser 

el de crear grandes unidades de explotaci6n, con alto niver de mecaniza--
ci6n, en tanto no de lugar a un avance tcorde con la realidad socioecon6-

mica de la población que de esta actividad depende. En lo general, debe 

erradicarse la falsa idea de que la modernidad se alcanu con la prolife-
ración de las máquinas, con el establecimiento de enormes industrias y la 
inatauraci6n de infernalesmsgaldpolis. 

Para Mixico, el reto de la modsrnisacida no debe enfrentarse 
con errores de rala y alba es oportuno reorientar la bdsgusda de patrones 
tecool6gicos que sean acordes a la disponibilidad nacional de recursos h,L 
sanos y a la necesidad de generar una investigación científica y tacnol6* 
gica de carácter eminentemente nacional. 

La oportunidad de 1i pobladores del HExico rural radica en - 
gran medida en el aprovechamiento de las actividades pecuarias como proc_ 

sos productivos integrales de donde se extiendan derivaciones de carácter 

agroindustrtal,.mismas que han de conceder mayor valor a los productos p: 
ro en base a la aplicación de técnicas y métodos di eficiencia, cincrosi-
sados con la realidad del medio que las vaya a asimilar, estu es generar 
un caabio tecnologico que ofrezca la creaci6a de nuevas empresas productj 
vas pero dentro de una "mentalidad propia" y con el afta de dar lugar a -
una verdadera "justicia social". 

a.4. Producci6n racional. 

Por su siguificancia dentro del valor total de la producción 
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y en el rendimiento promedio en canal por cabeza, se contemplará como -

"producción" al tonelaje de carne de cerdo en canal, que incluye además 

a la cabeza, cuero y grasa (conjuntamente conocido como "maleta"). 

La estimacian oficial de dicho rendimiento fue de 76.7 % pa 

re el año de 1980, siguiendo una tendencia al incremento. El resto del 

producto queda comprendido como vísceras y @&quilmoa (sangre). que por 

su valor y utilización no inciden en forma, importante en el inventario. 
de la producci6n 'porcina nacional. No obstante, para la antigua S.A.G. 
el cerdo proporciona otros sub-productos que se constituyen en materia 
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prima, de otras. industrias: cerda (cepillos), cascos (cola y gelatinas), 
gltndulas (msdicsaratos ). esqueleto. (botones y fertilisantes) y piel 

(peleteria).S 

a.4.1. Inventario de la 'producción :porcina. 

Durante el mismo período analizado, la tendencia del incre- 
meto anual de la producci6n porcina fue decreciente como efecto lógico, 
debido a la disminuci¢n en la tasa de crecimiento poblacional. Para - 
19a0, ssada lo muestra, al Cuadro No: 2, la producci6n porcina nacional 
fue del orden de las 1,290 asilas de toneladas, habiendo superado al alío 
anterior con un 7.2 X. 

a.4.2. Valor de la producci6n porcina. 

2a el Cuadro No. 2, se encuentra que para el ato da 1940, la 
producción fue de 1.250,100 toneladas, cuyo valor ascendió a 42,041.9' l 
llones de pesos, lo cual refleja por si mismo la importancia de esta cc- 
tividad pecuaria. A esto han de agregaras 72.904,900.00 de pesos deriva 

dos de la cowercialisación de las vísceras y esquilmos totalizando en  
forza global 42,154.80 millones de pesos. 

a.4.3. Participación en el P.I.I. nacional. 

Para el aib de 1980, segda las cifras oficiales, la próduc-- 
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CUADRO .No. 2 

P8000CCION`PORCINA NACIONAL 

Tasa de incremento Valor de la Produc- 
Producci6n respecto al año cibn 

A80 (taaalsdas) = anterior 	2 (millones de pesos)* 

1972 572,894.3 -- -- 19,274.5 
1973 641,441.1 11.96 21,580.6 

1974 719,036.6 1.2.10 24,191.3 

1975 810,018.7 12.65 27,252.3 
1976 909,309.6 12.26 30,592.8 
1977 1.009,980.2 11.06 33,976.7 
1978 1.084,622.0 7.40 36,491.0 
1979 1.166,822.0 7.58 39,256.6 
1980 1.250,800,0 7.20 42,154.80 

ente: S.A.A.B., Q.P.O., !léxico, 1980. 

R Zati~ado a precios constantes de Dicissbre de 1978 - $ 33.64 / kg. 



ciáa pecuaria nacional alcaasó un valor global da 157,372.2 sillones ds 

pasos, dentro 4s los cuales la produccida porcina participó en un 27.21 2. 

a.4.4. Disponibilidad da caros. 

Para el año de 1900, los mexicanos dispusieron da un total 

ds 1,230.416 mil*s de toneladas, luego ds que el país export6,384 toa.-

ladas a mercados que asi lo convinieron. A pesar de que el orden da --

las .xportacioass ha decrecido, la tasa anual del incremento de la die 

posibilidad tawbiio se redujo, para solo llegar, en al año citado a los 

4.6 puntos porcentuales. Seta fen6asao, sesáo las estadísticas oticia-
lss ¿si sector de los aliratos, ocurre as el caso de la ~ayoria de los 
productos.pscuarios.ópor su parte, sl =A.M.:rtporte usa disponibilidad 
par cipita diaria de 20.3 gramos brutos de cara¡ porsiaa para el año da 
1977,7   auógw as 1941, acepta que existen 17.1 kilogramos de. carne por-
cina por habittatu, equivalastss á' 4i $raasa -diarios , por pe rsooa.8  

a.4.5. "Consuno 	de cenes. 

al cossuao huesa. ds carne de cado ha ida; adquiriendo cala 
ves mayor.. iapoctaaeia, sobretodo si se ooaridsra` la di.sziaaeidh. 4a la - 
oferta real de masas da res. lis ■baso. .1 ooaaro is bus .se lila 
se ve influenciado y wádifLcado por diferentes factores; alóros i de e—
llos, por ser los ate iaportaotas, son ol precio y la capacidad adgvLaL 
Uva, •l valor nutritivo, el gusto, ate.. Os hs ., la un cía ,da la 

6ltiaa dfca a isrrstra que al iacrasato peo anual ¿al : osad aa 
dogal per espita *lema& al 4.1 t superior Lacios. al 4. ntres ea~Y~. 

a.4.5.1. ispostascia autricioaal- 4e la cazas de chelas' sal- 
lista cualitativo p ewstitatile. 

ti estudio ds la importaeia wtriciosal que para el haáre 
representa la caras d* cerdo revista distintos matices. Desde el punto 
M vista cultural, este estudio define a la cara da cerdo osas rea car- 
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C U A D R 0 N o . 3 

DISPONIBILIDAD NACIONAL DE CARNE DE CERDO 

Tonelaje en ea Disponibilidad Disponibilidad Incremento 

AÑO  
nul procedente Nal. de cana-- Población del Nal. "Per eépi anual de la Exportacido 
del sacrificio. les porcinos País ta" disponibili de canales 

(toneladas) (miles de Hab.) (Kg. / Hab.) dad "per cI porcino* 
pita" (x) (toneladas) 

1972 572,894.3 572,894.3 54,195.2 10.571 - -- ---- 
1973 641,441..1 641,441.1 56,021.6 11.450 8.32 

1974 719,036.6 719,036.6 57,898.3 12.419 8.46 

1975 810,0183 809,714.7 59,826.3 13.534 8.98 304 

1976 909,309.6 907,044.6 61,900.6 14.677 8.45 2265 

1977 1.009,980.2 1.007,594.2 63,821.5 15.788 7.57 2296 

1978 1.084,622.0 1.083,553.0 65,843.6 16.456. 4.23 1069 

1979 1.166,822.0 1.166,319.0 67,899.0 17.177 4.38 503 
1980 1.250,800.0 1.250,416.0 69,596.5 17.969 4.60 384 

puente: S.A.R.H.,U.P.O.,Néxico, 1960 
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ns magra, lo cual contraviene la idea popular de que este producto es - 

de couuposicibn grasa; también, cobra importancia la debida orientación 

para fomentar el consumo con la frecuencia adecuada y bajo la prepara—

ci6n que genere un aixisw aprovechamiento de sus bondades nutricionales. 

Técnicamente, se pretenda describir aquellos aspectos de interés general 

como son la composición de la canal porcina, el rendimiento de carne en 

canal y los factores que al actuar le confieren modificaciones particu- 
lares, que de algún modo alteran su valor nutritivo. 

a.4.S.1.1. Composición de la carne de cerdo. 

De la canal porcina, la carne constituye la parte comestible 
y esté formada por tres tipos de tejidos: el 	cular, el adiposo y el 
conjuntivo.10  

El tejido muscular constituye fundaasntalasnte la porción -

"noble" de la carne, siendo variable en cuanto a su talla y a sus fuu- 
done.; la composición ds estos .caculos varía de acuerdo a la edad, la 
etapa de la eu rda, la función y la localisacióa; aproxi:sadaosnte, la 
composición promedio de los sculos del janóa porcino es de ,un 74 X de 
asna, un 20 2 di materia nitrogenada, un 3.2 de materia lipoide, un 2 t 
de glucógeno y un 1 a de minerales. 91 material nitrogenado del süscu- 
lo es la parte esencial de la materia seca ¿si missn, constituyfndose - 
de cinco fracciones principales: el nitrógeno no protsíco ( 9 a 11, X) , 
forma o ssinotcidos libres, piptidos de e~ corta, nucleósidos y --
creatiaa;,protetoas sarcopltssicas ( 25 a 24 1 ), incluyéndose las albó 
minas, las alobuliew y, la atoglobulina, pio .to rojo que da color al 

culo y facilita el,aloscenmiento de oxigeno; proteínas niofibrilares 
6 estructurales (aproxinadaasnte un 60 % del nitrógeno muscular), cara 
remiendas por su alto peso molecular, conocüadose principalmente a la 
acUne y a la miosioa, las cuales constituyen los elementos contricti--
las del @f%sculo; la coligena ( 2.5 - 4 2), constituyendo la porción pró 
tefca esencial del tejido conjuntivo que asegura el buen ensamble y - -
adherencia de las fibras y fascias musculares; y, las glicoprotefnaa y 
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lipoprotsínas, substancialrate ~nos importantes. Los lípidos que  

formo en mayor porcentaje la carera porcina eón glicíridos, encontrán-

dose tanto en el tejido conjuntivo eowo entre los araculos; integran -

solanente de un 15 a un 20 % de la materia seca de la carne; no obstan 

ta, la canal porcina contiene de un 30 a un 35 2 de grasa; así, la gra-

sa contenida en el músculo representa sólo la vigésima parte de la gra 
ea total del animal; luego, la carne porcina es una carne bastante ma-

gra. Los gl6cidos 6 azúcar*s se encuentran en forma de glicógeno y de 
rivados footorados, constituyendo la reserva energética para la contrae 

ci6n muscular. Los minerales, aunque en pequeña cantidad, participan 

activamente durante la vida del animal y, también, en la vida y evolu-

ción de la carne; los de importantes son •1 potasio (1.5 2 M.S.), el 
sodio ( 0.2 9 ); el magnesio ( 0.09 2 ) y el calcio ( 0.04 2 ), los --
cuales influyen en la contracción muscular y en el rigor mortis y, asó 

ciados al zinc ( 0.03 2 ), condicionan la capacidad de retención de --

agua del músculo. Algunos compuestos fosforados de alta energía, como 
el ATP y otros derivados, determinan el funcionamiento muscular duran-. 
te la vida y su evolución después de la matanza. Las principales vitª 	vi 

minas de la cara* porcina pertenecen al complejo a: la tiamina 6 vitf 
mina al  ( 0.8 m./100 gr.), la riboflavina ó vitamina DZ  ( 0.10 mg /--
100 gr.) y el ácido f6lico ( 0.009 .g./100 gr.); otras vitaoioas-  Prá 
montea en 100 gr. de carne de cerdo son la vitamina A ( 14,000`0. l.), 
la biotina ( 0.08 s`.), la vitamina E ( 0.3 a 1.0 me.), el leido mico-
tfaico ( 12 e 20 sg.) y el tcido pantotinico (4 a 8 mg.). 

El: tejido adiposo se forma por la rsuni6n lobular de ello- 
las conjuntivas que contienen grandes castidades de grasa. En un ti~ 
po se pensó que el tejido adiposo era un tejido inerte; sin embargo.-
diora se sabe que juega un papel de equilibrio y mvilisacida snergítj 
ca de acuerdo a las necesidades del animal. Los dspócitos lipoide& -- 
puedes clasificarse de la siguiente mamara: subcut1aeosc ( 70-75 2 

del total ), siendo la grasa dorsal la siia importante ya que constitu-
ye el 13 2 del peso de la canal; depósitos periviscerales ( 2 kg./100 

kg de P. V.) sobresaliendo la grasa perirre al, de acuerdo a la edad 
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y a la alimentación; y, depósitos intermusculares, que siendo los menos 
importantes, se encuentran en el interior de las fascias musculares. En 
tre los ácidos grasos que se mezclan con los glicéridos tenemos los satu 
redes (palmttico, estetrico, mirfstico ) y los insaturados(o1d co, lino-
leí co, linoliaico). Su contenido varia de acuerdo al tejido, la edad — 
del animal y el régimen alimenticio. Conviene señalar que son las gra--
sas las que adquieren los olores y los pigmentos con mayor facilidad, --
siendo las mds sensibles a adquirir gustos y sabores desagradables; tam-
bién algunos pigmentos liposolubtes llegan a colorear la grasa porcina, 
por lo que 15 días previos a la matanza seria suficientes para proporció 
nar un buen aspecto a la canal y una buena calidad a la grasa. 

El tejido conjuntivo; reúna a los otros tejidos 6 a los 6rga-
nos entre si' y a la pared corporal; su función es mscinica, ensambla, --
sirve de embalaje, acopia líquido intersticial,,al tiempo que forma un -
verdadsra medio interno de nutríci6n. Para no detallar bioqufmicaaenta 
en exceso, ha de señalarse que después -de -un cocimiento prolongado las 
fibras conjuntivas, integradas por largas cadenas polipeptidices, produ-
cen una gelatina de carácter digestible. 

a.4.5.1.2. Factores que afectan el rendimisoto da caras en - 
canal. 11  

Si se entiendo que el rendimiento de carne ea casal es la ri 
laci6n existente entre el peso de la canal luego del sacrificio y el fe-
so vivo del animal poco antele del sacrificio, ha da considerarle que es 
sujeto de distintas modificaciones en su valor porcentual, si se tosa en 
cuenta el papel que juegan diferentes factores coro los siguientes: 

a) Preaentaci6n de la canal: puede estar acompallade o no de 
la cabeza, los rigones, la grasa perirrenal, aluna pata, etc, lo que al 
tara su peso notablemente. 

b) Condiciones del pasaje del animal vivos esto puede afec-
tar el rendimiento si se considera que el animal puede pesaras en la -- 
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franja 6 eó el rastro, en ayuaas 6 después de haber llenado su tubo dices 
tivo; •n este sentido, se sabe que el rendimiento óptimo se obtiene des--

puis de un ayuno de 12 a.18 horas. 

c) Fatigó -ó agitación del cerdo: se ha dilucidado que el rea 

¿miento  disminuye en relacida directa al grado de recorrido y ayuno que 

les sea impuesto a los aaisales. Se osJora la reacción negativa cuando a 
los cardos se les permite abrevar entre la granza ,y el rastro, ademas de 
permitirles. descansar antes del sacrificio. 

d) Nivel da alirntacjdn y cosgsosición da la ración: determi 
narán una alteración en el rendimiento -de acuerdo a si se trata de alienen 
tos voluminosos o concentrados, celulósicos 6 proteicos, pues el peso del 
tubo digestivo seré mayor e~. los voluminosos y•celuldsicos e inversamen-
te proporcional al rendimiento obtenido en canal. 

e) Caricter genitico dei individuo: este aspecto se explica 
por la rasa ea particular y el tipo del animal: 

f) Peso del misal: es directaasate proporcional al rendimi.en 
to del cerdo en canal. 

g) Momento del pasaje de la canal después de la matanza: a-- 
fecta dependiendo del grado de deshidratación de la canal; hay variaciones 
de. acuerdo a los órganos que cuapongan la canal. 

a.4.5.1.3. Requerimientos que satisface el consuma de carne 

porina. 

El consumo de esta carne contribuye de elgdn nodo a la satis 

facción de las necesidades que el hombre tiene en los órdenes de sus din 

tintas funciones: crecimiento y sultíplicaci6n celular, síntesis de te-

jídos, ensís:as y nucleoproteínas, reproducción, actividad genética, pro-

cesos fisíoldgicos en general, etc. 
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La forma principal de dicha contribuci6u. la constituyen las 

protefnas. Así, la carne de cerdo proporciona un total de 17,5 grs, de 

proteínas. por cada 100 de producto consumido. De acuerdo al Cuadro No. 

5, la carne de cerdo adquiere particular relevancia al aportar importan 

tes cantidades de aainoácidos esenciales, destacando en particular, la 

lisina, la leucina y la arginina; la proteína de la carne porcina puede 

clasificarse como una proteína biológicamente completa, que contiene to 

dos los aminolcidos en cantidad suficiente para las necesidades humanas, 

Al analizar con mayor precisión el valor nutritivo de las proteínas, se 

tiene que este valor puede expresarse en términos de una relación entre 

la ganancia de peso corporal y la proteína consumida,, que sería la R,E, 

P. 6 relacida de eficiencia proteica d, como V.B. 6 valor biológico, de 

acuerdo al porcentaje de nitrógeno absorbido de proteína utilizado en 

el organismo; si este V.B. es multiplicado por la digestibilidad verda-
dera entre 100, se obtendré a la UN.?. 6 utilización neta de proteínas. 

Para el, caso específico de la carne porcina, estos valores mencionados 
son iguales y/o superiores a los :de.la carne de res, pero iguales y/o -
inferiores a los de la carne de pollo, la leche y el huevo. Por otro -

lado, si valor de la carne de cerdo como complementaria de las proteínas 
vegetales queda suficientes!ente demostrado en forma experimental, prin-
cipalsienta cuando la contraparte vegetal eran cereales como el trigo y 
el centeno. Cuando las proteínas de origen animal se ven enrarecidas - 

en la dieta es frecuente encontrar Cuadros Clínicos de Insuficiencia Nu 

tricional Pro teico-calórica,12  

a.4.5,l,4. Factores organólépticos que afectan el consumo - 

de carns.13  

Son factores que modifican y confieren cierto gusto en par-

titular a la carne, afectando su palatabilidad. Sobresalen principal--

mente los siguiente,; 

a) Terneza: ea el grado de ternura de 14 carne que. hace a-

gradable 1* masticaci6n y el corte. Puede determinarse por varios mgto 
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dos físicos y quíaicos. 

b) Contenido lipoide: si contenido de grasa iatramuscular -

favorece el desarrollo de una palatabilidad adecuada o aceptable, princi 

patente en la carne de cerdo fresca. 

c) Jugosidad: es si factor que determina su suculencia y de 

pende de la azudaci6n de líquidos al w ~to del cocido; en cierto sentí 

do, se considera que la ssnsaci6n'humactanta ds la grasa, genera un cfec 

to estimulante de la salivación. 

.d) Sabor: depende da la concentración de substancias qutmi-
cas,voljtil s y solubles, siendo el'lcido inosfnico y algunas glicopro--
telnas, los elementos esenciales. En general, el sabor es un factor po-

co objetivo que ha de variar su funci6n da la pr.sentación del producto, 
el tiempo de cocimiento, el estado bioqufaico del mdsculo, etc. 

e) Olores anormales: principalasnts; deterioraste si gusto 

agradable de la carne de cerdo los aromas adquiridos por la inisstidn de 
altas cantidades de material graso, por aplicaciones farmacsdticas no de 
finadas, por afecto de las hormonas de La,rsproduccidn, etc, 

a.4.5.2. Consumo recomendable. 

El papel que la carne porcina debe jurar como componente di 

la dista humana queda comprendido dentro de loo alimentos proteicos da - 
origen animal. De acuerdo a las necesidades del hombre, en función da - 

la •tapa d• su vida, cuando niño ha de requerir un minino de 55 gramos - 

de proteína bruta por día de las cuales 35 granos deberte corresponder a 
las de origen animal; en la adolescencia y en la edad adulta. saptln lo - 
considera la F.A.O., el hombre requiere para su adecuado desarrollo un - 

total de 120 ¡renos de proteína bruta por día de los que• 75 debsrin s.r 
de origen aniaal.14  Para el I.N.N „ la carne d• cerdo se clasifica como 

un alimento del grupo 1, que proporciona proteínas de muy buena calidad. 
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es rica en hierro y Vit. B y cuyo consuno global combinada con otras 

fuentes proteínicas animales debe aconsejaras en el equivalente a me  

dia ración por día en cada comida.15 
	 r 

a.4.5.3. Consumo real. 

Para 1977, el S.A.M. luego de desagregar a la carne de - 

cerdo como un alimento componente de la "Canasta de Consumo Básico", 

con carácter de "dtsico",determin6 un consumo par ctpita de ésta de 

8.7 kg. anuales, como promedio ponderado nacional, luego de estable-

cer una comparación entre 10 deciles de ingrgsos distintos, determi-

nando también un consumo diario de calorías equivalente a 2,265.4 --

Mcal. y 62 `rs. de proteínas totales.16  

Estas cifras resultaron superiores a Las citadas para --

1975 por la S.A.G., que deteroinó un consumo per c*pita de carne por 

cine de 7.4 kilogramos.17  La,proyscción esperada por el Banco de Mt- 
xico para 1977. coincidió relativaente con el coasu o señalado por 
el S.A.M., ya que se señala un consumo par ctpita de 8.570 tse., •j! 
mo rubro que para el año de 1982 deberé ascender.a los 11.25 kgs, --
per cápita de continuar la tendencia señalada.18 

 

Para 1976, la S.P.P. determinó que el consumo de carne - 

de cerdo se realiza en un 90 % en forma fresca, destinándose a la in 

dustrialización el 10 1 restante. Se explica que este Een6meno tie-

ne dos causales directas; por un lado, el alto crecimiento dsmogri-

fico y el mayor ingreso per ctpita y por otro, el déficit en la dis-
ponibilidad de carne de res. Como efectos compensatorios, un creci-

miento del 6.9 % en la oferta de carne de cerdo y un. incremento del-

2.9 % como promedio anual en su precio, tuvieron lugar en años pasa-

dos. So obstante, a partir del año 1973, el alza en los precios de 
los granos y su baja disponibilidad, produjeron un disparo en los --

precios de la carne de cerdo. La proyección de la demanda de carne' 
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de cerdo. obliga a esperar para el afilo de 1982, constes ss~ores.19 
 

r Para al SA *X, mientras que los porcentajes para el consumo 

de carne fresca y carne industrializada son de 85 y 15, respectivamente,-

el ritmo del crecimiento de la carne procesada ha sido del 10.2 2 anual - 

durante la Glosa década,. lo cual es muy similar al crecimiento de la o—
ferta de la carne en canal que para el lamo periodo alcanzó tasas anua--

les de 10.3 x.20  Es notable el consumo de la carne de cerdo en la presen-
tación de las tradicionales "camitas", que constituyen un htbito de con- 
s 	alimenticio muy difundido entre la población. 

a.4.3.4. Efecto precio sobre, la demanda. 

En N6xico, aunque hay afirmaciones constantes en el sentido - 

de qw no; hay escasez,, aa alimentos, que la producción global de alimentos 
es 'suficiente .7 excede a 'las necesidades de la población nacional, se ob- 
serva un cuadro`dssolador de subaliasntaci.du y desnutrición en un amplio 

sector de la población. $1. L.P.N.* señala para 1978, que mientras la de—
manda ds protofaa'agcenda a 1.6 billones de gramos y a 56.8 unidades la 
de calorías, las producciones eran de 1.7 billones y 63.7unidades, respec 
tivaatnte; su ambos casos, la producción superó a la desanda. De ello se 
desprende la interrogante sobre las causas de la subalíasntación y la des 
nutrición en esta país.21  Para sarao de 1980, el S.A.M. haca mención de - 
los 21 millones de. mexicanos, el 90 2 de 1s población' rural, que padece - 
subeoasu o calórico y. proteico en algón arado, llegando a ser de ese to—
tal, 9.5 Sillones los que so redeen siquiera el mínimo normativo de 2,750 
caladas diarias por persona; abundando, el S.A.N. afirma que son 35 mi—
liosas de exicaaos, los que no consumen los mininos normativos de calo--
risa y protefase, que ascienden a 2,750 cilorfas y s0 gramos, respectiva-
mate.22  La l.A.O. añade que ea muchos patees en desarrollo escasean los 
alimentos animales, lo que implica que sean con frecuencia muy caros para 
el grueso de la población; ea estas regiones, el ausento en la producción 
y en el coserme de estos productos es uno de los medios para superar el -
probler nutrteioaal.23  Ea 1981, en Nixico,el l.L.l.E.S. señala que "el 
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coeuumo insuficiente de carne en nuestro país, obedece fundamentalmente 

a la inequitativa distribución del ingreso. Ello provoca que los estra 

tos de m1a bajos ingresos de nuestra población, constan menos carne, - 

de menor calidad y a precios mucho mts altos. En efecto, solamente los 

estratos de ingresos medios y altos tienen acceso a un consumo de carne 

por encima de los mínimos recomendables. Estos estratos consumen alre-

dedor del 70 por ciento de la carne total consumida en el país, en tan-

to que el 60 por ciento de la poblaci6n, solamente consume el 30 por --

ciento restante. El S.A.M. recomienda un consumo diario de 48 gramos - 
de carne. El 50 por ciento de nuestra poblaci6n consume la mitad de e-

so".24  Completa el &4NA$U, al señalar que la demanda potencial de la - 

carne porcina es inferior que la bovina y la de pollo, debido a la elan 
ticidad-ingreso, que es la relación entre los cambios n el consumo en 

funcidn del ingreso; así, es de esperarse un crecimiento en el consumo 

cuando se incremente el ingreso; para 1981, con una estimación de 6.5 2 
para .1 P11 nacional en su incremento, se calculó que la demanda habría 
de aumentar ea un 8.5 i .25 

Ea México, Mejido considera que la crisis agrícola mexicana 

de 1973 trajo consigo un desplome del sector pecuario, aunado a lo cual 
derivé un encarecimiento de los productos animales; la dependencia del 

sector ganadero con respecto al agrícola, radica en que importantes yo-

lenes de los productos agrícolas son insumos de la 3anader£a; cuando 

existe escasez o falta de producci6n de ellos, la ganadería se transfor 

ma. B1 control que en estos aspectos han ejercido pocas, pero podero-

sas ~presas transnacionales y la crisis internacional que tuvo lugar - 

en el aáo de 1973, han sido algunas de las alertas, que para el uso ra-
cional de los recursos agrícolas, se han dado. El caso mexicano no es-

capa a esa panoriica, donde "la dependencia de los alimentos balancea- 

s y de sus productos finales, como son carne, huevo y leche, fatalmen 

te están ligados y dependen de la producci6n agrícola nacional. Por es 

ta razón fundamental, no se puede hablar de una agricultura en crisis - 

sin ligarla a una industria pecuaria en las mismas condiciones. El de-
sajuste agrícola provoca inexorablemente el desajuste pecuario" 26 
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Por tltiao, el S.Á.M. coaaidara que de acuerdo a las aspsct,£ 
tivas, para 1900, el país ha da tener un incremento en •l P.I.1. cercano 

al • I anual, lo cual inplicart un av snto significativo su el ingreso - 
par capita y, con ello, un crecindaato superior al 10 2 anual en la de--

manda da alimentos ds origen animal. Es da esperar** un aunsnto superior 

al 5 2 su la tasa anual. de la deseada de los alimenta en general.27 

a.4.S.5. Paaora¥a nutricional del país. 

México, si gran pata agrícola de la década de loa cuarenta,-

auspiciador de las importantes investigaciones agrícolas que propiciaron 

la aultiplicacián de la producción da trigo y otros cereales en si mando, 

con sus casi 40 mil millones de hacttraas cultivables, enfrenta su el --

despertar de los años ochenta una grave encrucijada: en la década de — 

los *atenta ha dejado de tener autosuficiencia alimentaria en el orden 

de no pocos de sus alimentos básicos y atraviesa por un fanónsno de cre- 

cimiento daogrlfico desmesurado. Por desventura, no eo sólo la insufi- 
ciente disponibilidad de esos satisfactorss lo que ha generado la crisis. 

El país padece también de deficientes sistemas en la transportación, el 

almacenaje y la distribución de sus satisfactoria alimenticios. En la -. 

producción, los obstáculos han sido variados, sobresaliendo la escasee -

de agua para el riego, le pobres& de la mayoría de los suelos cultivables, 

la insuficiencia de los recursos econdwicos que promuevan el desarrollo 

rural integralmente, la insuficiencia de cuadt+os técnicos que generen un 

modelo tecnológico sis, productivo, la desesperante de La gran masa de --

productores rurales empobrecidos e innu e rables circunstancias mis.28 

Así, para el propio gobierno mexicano, la población que ha - 

quedado nutricionalasnte marginada compone un grueso de mis de 19 millo-

nes de con¥atriotas,29mientras que investigado res universitarios sostie-

nen que el 53 E de la población mexicana está subalimentada.30 

Es abundante la informacian que sobre el particular se ha i- 
do recopilando durante los Gltimos años, lo cual tiene el propósito de - 
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generar las alternativas oportunas al problema de crisis alimentaria - 

nacional, antes de que sea ats tarde. 

La falta de satisfaccian de los requerimientos mfni.os de 
calorías y de protetnas no sólo se observan en la calidad, sino tasbián 

en la cantidad. Satisfactorei► alimenticios de calidad pueden mencio—

narse a los alimentos de origen animal, pues abastecen de nutrientes - 
de sacho mejor valor biológico. 

A nivel sandial, la paradoja se plantea desconcertante. -
El fenómeno del hambre amenaza al ~do, mientras las voluntades polí-

ticas del ala alto nivel conceden mayores recursos oconósicos al desa-
rrollo de ia■ssuos arsenales araas,otistas.31 No se be c elido el pro 
pósito y tal parea que no sa cuoplirt, ni para apoyar si desarrollo -

de las actividades productoras de alimentos, ni auoho senos para cons-

tituir rssarvas estrstlsicaa de aliratos. Incluso ata, persista si 
riesgo de.gm.Las- raids potapcias coatinGsn utilisando. alas alirsr 
tos coso un arma política, mecanismo que cootravisao las .oís els¥sataM- 
las aomr de la convivencia iataroaciooal.33 

Retomando el caso de moldeo, al desarrollo, agropecuario no. 
deben i sujetares uícarats al apoyo que la paügup la explótaaióa pa 
troiara pgssi ella lo coses tiras •o un desarrollo vulnerable. sino que 
deber* abrogarse garantías provsoüatas de otras tuestes. 

aS. Victoree que afectan a la porcicultura. 

La activi4a1 porcícola como un proceso de producci6a a4t 

ea constaste iateracelda a ~a serio de factores, que se su necesaria 
flactuscido provocas srditicaaioses fortuitas si proceso global. De - 
acuerdo al porcentaje ea que incides es los cesta de produccUs, esta 
discusi$s ha de orisstarse ces prioridad el re glón de loa alimentos, 
para discutir con menos profundidad el papal en que participan los de- 

s factorse. 
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A.S.I. Insumos. 

Para los efectos técnicos de este anslisis, han de conside 

raras como insumos principales a los alimentos y a los productos farsa 

ctuticos. 

a.5.1.1. Alimentos. 

Con referencia a la producción de granos, a,la sazón prin-

cipal materia prisa de los alimentos pecuarios, deber£ ser motivo de -

prioritaria preocupación para los encargados de generar las politicas-

de•crecimiento agropecuario, el considerar el destino que para los grª 

nos se determine. Mi, 1. especie porcina quedar& virtualmente relega 

da de la'prograaacidn federal, si se considera el alto nivel de granos 

qué requiere coso insumos productivos, en menoscabo de la satisfacción 

de las necesidades mis elementales del pueblo mexicano, en el orden de. 

la alisteatación, mientras no se adopte coso una opción viable la de u- 

tilisar inatüsos lsubstitutos 'de estor,' satisfactores del hombre. 

Para 1960, la'CANACINTRA,:vocero de la industria privada -

mexicana, manifiesta que la derrama efectuada: en la compra de ingredien 

tes o materias prisas para la, elaboración de alimentos balanceados pa-

ra animales, en lo que, respecta a los de origen asjrtcola es de 13,250- 

millones de pesos, equivalentes a rats.del`70 % del total de esas eroga 

dones y constituida en gran parte por productos competitivos con el -

consum humano.entre los que sobresalen el maíz y otros cereales.¥¥ 

A nivel mundial,. el S.A.H. ha determinado que son 5 S 6 --

grandes corporaciones norteamericanas las que controlan el mercado mun 

dial. de granos. No se debe olvidar que son los Estados Unidos los que 

han logrado sofisticar es mayor grado la producción tecnificeda de ;rª 

nos, no obstante lo cual, pronto han de llegar al limite de su fronte-

ra agrícola en ese renglón, aunado el problema a las constantes alzas-

en las precios de los energiticos, por lo que pronto el mundo en deis- 
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rrollo ha da enfrentar- una grave sacases de 8ranos que quid. alcance 
los 83 Millooss de toneladas oitricáa,.caü dos veces aeyor que el dt 
ficit actual. esta situacik ecos ica, ha conferido a los zstados - 
Unidos un gran poder de aanipulacióa politice, derivado de su poder - 
ali entario, principalmente cuando establece nexos con paises que se 
motín tornando dependientes por su ganadería orientada a la exporta—
ción. Sobresalen en este marco, cereales casto la saya y casi la stiayo 
ría de las oles$inosu, de los que $orteaérica controla el 95 X y el 
65 X, respsctivamsnte, a nivel wan4Iial.35 

Ea Mísico, al hablar de la 'tiodsrnisacidn aar$inalizants", 
el 81$. considera que es sl dssplans tel tasporal maicero acaecido 
en el curo do los a$os "sesenta", el qua determina la substitución -
dei. stais por el sorgo a 'nivel is cultivo, con un acelerado iecrssento 
ea la dada ̀ y la oferta de soy y una cada veo mis creciente utili- 
sacies da wats ` ea - la '. ali utaeióa aoisil, ida 1ot.s que si Wats cae -
asi sa'lo:gw ve~ des e la "1jabre'8portadora*, producto de  - 
ias::neactoaadas aeatradicete ss se . la s utroctuea: de produceiáa ds alj 
amtos  bg.Less y que as . "~¡bid al sis alto I nivel snestal, as 
*dio caria usa decidE. :de esqsseia nacional, st.. caso o use prktica 
de an►ttea', ' que sisan ic6 la ir¥orta LLór de cuantiosos voibsaes de -- 
¥t 	s pasos de 1872, todo; lo cual, sita la oferta amante r a -. 
precios üailrres y en . si unos, casos.. interiores ,  iapulsaba a conti--
mar producía k jasa la ea rt*cida otros satisfactores de mayor de-
amsds sstenaa p da el~ rentabilidad en •l paf., pues se coMssrva-
be la hilases c~rcial en el sector a.t ,acuario coa un saldo positt 
yo. Otros a¥watos apoyaban tal pütiaa t*ataste quise ha wsvl; 
nacido hoy en día ml hacerse uso político dei podar allaentario 6 - -
"tood poner". E. dicho sentido, es de retiesiEa la alerta que se pila 
esr roMtida te as ul rlast leciosal' de Desarrollo Iswlustrisi, pre---
visado que las divisas provenientes de la s portacids petrolera sertea 
usadas para financiar la adquisición de productos yricolas en si ea-
tenor. ta el corto plazo, ese no es el problena de importar granos, 
sino que Nkieo carece 8ravaasate de infraestructura ea el orden de - 
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los puertos, de las vias ferroviarias, del acopiado y del slc.aijs, 
por lo que la alternativa de importar alimentes as enlifica m su opg 
ratividad. De hecho, pensar en la iavsrsils qm habilite en dichos 
6rdenss al psis, resulte duiado costosa e tenluso aventurada» 

En la .laborscila de esto. aliasotos balanceados pertici. 
pan eaorais cantidades. de ¡ranos asc.s.ilas para sl con.o hueano • -, 
Para 1976, ~he Dr6n sitias que dichas canti~ ascisodan a al. 
de 7 illon., de toneladas de grsas, tanto para aves 4. cita, coso - 
las productoras de carne y huevo y su la producci& de cerdos y la le-
chera, aLastras que la proyecci6n del.,"a~ pus 19$2,  tan silo en 
el. caso ¿si sorio es de 6.022,334 de ton.ladasXo~ las rscioses Lo-. 
dustrial., Aestin~ a las aves, cerdos y veces costiensu *proziaad 
mente se. 7W y 50 por tiesto de ¡rasos, resp.ctivte.*  Ea 1141, lij 
blando 4. la coyuntura aUeotaria sacionil, .1 lL1PES destace 
que Nixico requsriri pera 1 el, ifIo de 1902 un total adicional de un al-
116ntrescientos sil tostMss 4. productos blsLcoe y oieagisosms, - 
producto de la aspliaci6n 4e la fronteraasrtcola  de m& de 	io si- 
116n de h.cdress, a fin de <satisfacer el coas 	que ¿saudade be 
dos *illones de personas que anualasate s incorporaR a la poblacidn 
Mf las CØ$ISg silo se visluebras dos. directrices ale ,Lables una, 

 

-

.1 incremento de la producciin y, 1a otra, una distribucida social de 
la produccidn mío eficLete. Aqut si papel del -Estado coso rector --
inexorable de la actividad, econl.ica deV pat., dMwd )ri.atøns. en 
ambos sentidos, pero sobretodo en fijar las directrices necesarias --
que favorezcan la racionaliiaciin de .sjores hdbits de coesn al¡--
mentido, pues la actual influencia 4e la co.srcislLsacLSn arsutva y 
consumiste ha roto los uqua. nacionales de cont, nc isteadiendo 
a la cultura, nacional como una 'cultura del mato", derivando ceo ello 
en la proliferación dé los esquenas extranjerizantes, labutdos por --
las grandes corporaciones. Igualmente. el. Estado deberá dar la pauta 
precisa para definir el rumbo de la producción agropecuaria, adquirí. 
do el papel de fiel de la balanza", entre el fomento a la agricultura 
6 el fomento a la ganadería ..xt.naLva,considerando coso factor de bis- 
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acatar social, la satisfacción de una de las ala prioritarias oscesidi. 
des del basibre, la aliaentacidn.39 ¿Deberá p.saanecer latente la asssna- 
sa.de una nueva detonacida.social como consecuencia de la dtsatenci6n - 
cr6nica al gran conglomerado nacional que aún guarda empobrecido y var-
ginado una dltina esperansa de incorporarae a los bsnef icips del desa—
rrollo que ya ha logrado una pequeña amorfa de compatriotas!. 

6n tísainos bastante generales, alimento se aquella substan 
cía que utilizas los organisuos.vivos como fuente' de' energía y de &u.-
ría, es el material es6sºe del cual se obtiene los elassntos para el 
desarrollo adecuado de las funcionas vitales ya que es si vshfculo esa, 
cial de' los eutrieates. in sl caso de la a11v *taci+óa mainel, los ah-
montos han adquirido distintas clasificaciones para su mejor estudio. 

a.3.1.11. aalmc.aios, 

Sea aqushlos _ ea los 4 `se' ha logrds 	aqsihikii de 00 
ssstpowstss a efecto de , mostrar la cantidad necesaria ls wutraisstts 
que el anirl requiera :4e' acuerdo a sw etapa predustiva,. te campear 
fusdaaataLsate de grasos coito el corto, de basa y pasta* como la -
soya, de otros productos sa msaor escala, poro M t$ i ot .generales,  
se.casposen su un 90 x de productos •pro ioatss del ea■po.41 

W ta la fstha, lar aadif icaaiaass sortaataa ¿i  lot precias 
de sus pniscipeles elsssatos como coa el mego, la saya, la hariaolina, 
la pasta de ajesjol%, la pasta de cdrta e, la barias de p.scaio y ateas, 
han dado orüsa a, csastastes y wsca decrecientes cs¥ i.s M los precios 
del producto tstsfisddo, lo cual ha rspsetutido asjatüM*ate se' la tra-
yectoria de la actividad, Las raaosss *w han dado lugar a dictas flu 
tuacioóss son de' diversa hieles la falta de proheeiea, deaartiaula—
cifn de actividades agrícolas egscfficas, dssórdssss su los mercados -
isterascionales, f.n nos clfatticos y srtsoroldgicos adversos, isci--
piente infraestructura de alascsaasisato y resguardo, etc. 
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Ea la slaboracióa de estos alisentos balanceados, participan 
eaorses castidades de granos necesarias para el consto humano. En 1981, 
la producción nacional de los aiswos ascendi6.'a los 28.622,000 de tonela 
das. no obstante, considerando los factores antes nencíoaados es-diff-- 

cii que se destinen los vol. e. qué la porcicultura requiere, si antes 
no se ha atendido a. la demanda humana. la 1977, Arbisa señala que ads - 
del.20 2 de la produccida nacional de mata, se destinaba a la elaboración 
de alimentos balanceados para cerdos y aves .La importancia de esta in- 

dustria de la traes oraaci6n se refleja aa los 1,342 millones de pesos,- 
a los que asceadid ea 1979 el valor del P. 1. S.,  para este raso aanufactu-  

raro, cuya tasa media de crecimiento anual era de 5.9 y con 4,000.2 mi-- 
lloais de pesos coso valor bruto de' la producción .para el año de 1970.'3 
Para 1979, la pr.sa poraestatal de°  lo. .ali.eatos balaacydos, ALUM, 
deter.ina que la porcicultura absorbe un 28,4. X`. de 'la producción indus— 
trial organizada de', alimeentos balanceados y un 63.1 .2 de autoproducción, 

de la producci6s global para todas las especies; le sigue en ,orden de la 

portancü la s sü dwtcola,`taáto ,da postura can de easordat-Del'alisen 

	

te induststaliz~-  del 70 al'` 75 X se 'encostraba en' iaa4s de iipresas de 	r?. 
capital . traaaaaeio al;'"di 10 a ` 15 2 por organizaciones 	'productores '-y 
un .10 2 en amos' de' ALIdI!Z. 

	

Los obstóculos no han faltado'sa-este industria. La produc- 
	•s° 

ción nacional de *orto e incluso fuertes ¡aportaciones ( 1.276,747 tone 
lanas) propiciaron que, ea 1979, el coeMí 	aparente ascendiera a las -- 
3.740,000 toneladas, babiísiose incressotado en un 107.5 X con respecto. 
al año de '1970; se "`pricisa tila qua fiaca tl año de 1910, el déficit - 
nacional de sorgo, tan solo Para 1s porcicultura, de`id alcansar cifras 
del orden de las 1.000,623 toneladas. , 6a sitracián parecida se'encuen-- 
tra la soya, principal apartador de. protefass ea la 'dieta ds los porci— 
nos, cuyo cosa 	aparente para cl año de 1979 fue de'1 036,400 tonela-- 
das - superior se un 349.% X •l eñe de 1970. /eistea problemas' en la ade- 
cuada dispsüilidad y uso de otros- ¡natos coto las harinas de pescado 
y de carne, uf can la pasta de girasol.45  
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Asi, el par ma de los aliseotos balanceados para anuales, 
que seca 1. se~iaca participan de un 55 a un' 82 por ciento del costo to 
tal da pcoducci6s, siendo el Malar ata alto en los cerdos destinados al 
abasto y ssoor ea líos v males de reproducción, 4óes resumido para 1982 -
e~ bala¥ador; I. Bsroiades estila que se está dando un fuerte proceso 
da concentracién de capital y de producción con fines lucrativos, lo que 
se sanif(esta en que el 9.6 2 de los establecimientos productores ejer-
ce el control ds cerca del 50 2 de los activos totales (capital), el - - 
67 Z da. la'prodóccils beata, el 68 2 de las materias primas consutidas, 
el 61 Z del valor agregado .censal .bruto p el 60 2 del aacedsnte de sxplo 
taclóo, delaiando att la orientación de la producción de alimentos ba-
lrincsado.. De acuerdo a las proyecciones del crecimiento medío.aqual en 
tre 1930 y 197$, estitsa,que si valor de la produccida en ente importante 
ron ]6n industrial iold ascesder 'a los 36,611.5 .illos s de pesos, s¥iaa 
tras e al 
	 — 

'u 	producto interna fruto sactaitrts a los 9,MA.1 sillones,47 

a.S.1.1.2. Coocsstsados. 

83laboraios : fwiaaostalMsts a fine. de harinas de origen ami- 
sial y pastas de olaiSfao.ss, ostia alinwatos debes asselarse con $raros' 

ti* do: balaocasr su eot~twido de protetas. hsaitsa: al productor die, 
siaisir s's costos de produc~, ~r M ciertos casos ' 1 pcaíaultor e. 
siaoltioarota productor de armas y sirte sencillas operaciones pus 
de obtener us p edeto tessiasdo a aunar cose*. b so he popularizado - 
w as ,por la .meas raailacik qua ~ te se la dispsibilidsd de los - 
atws y porque rmltu rs- c4.oio alissetar a los caed.. coa alissatoa 
Mlassaooa, astivss por los camisa so afectas se, 8ra','aedo a la activi-
dad, De barbo, pecas estorrsa aesüsaa 'su particiaacido dentro ,del sede-
lo . tatocssldsic. 4. la pscicnitara 

a,S1.1,3 $upIroinctos .t esquilas. 

Alunas autoras ss$alan que el aaobre de eaquiIsot date del 
sido lPi, cuando aparece la gaaadasia es el pata, cuyos batos y rebaños 
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proliferan a costa, del-amosss y abundante recurso torrajero, quw debido a 

su sal s"asjo ocasiona =revea desperdicios, dejando la. parcelas Mqui1sa 

das. La situacién:aán prevalece en este aislo, contando coa va cuantioso 

vol 	ss de_esquilmos agricolas,'de loa cuales el rastrojo de seis es el - 

ats Importante con 48.5 sillones de towladas, cubo aprovechamiento no re 

basa el 60 2.4t 

Auoque desafortunadamente su uso se ha limitado bastante en - 

la aliasatacióa porclaa, ya sé habla de*  ellos .Coso una alternativa para - 

fubstitutr a loi $canos. Arbisa,. en 1977, señala la necesidad de suhati-- 

tuir.a LI alissntación'con balanceados y concentrados por los esquilmos - 

de:las industrias azucarera, harinera, .cervec'ira,``reir squ ra, procesado- 

ra de Erutas y legumbre , procesadora de carne y pesca, etc., al tiempo - 
qua se coatample •i uso da autricutes sistiticos baratos, foso la swtionf 

aa 	Da' interis resulte asacioasc r la lisian. ¥9 	 que estos dos s u 	cedo¡ - ,. 

pronuevee las ganancias de peso diarias, adn.cuando se alimento • los cor 

dos con dietas iSlprotot as; 	particular papel en ol incrs tinto de peto - }, 
W 	la lisias. j. 	ta  

in Mixico,,gn'1912, se estima que 1* disponibilidad nacional 

de subproductos industriales y esquilmos agrícolas alcanza un sosco ¡lo-- 

bel do . 9U silbe S. de toneladas al aáo, susceptibles do ser usados ett':Fla 
a13Asntacidn animal. 	Ea muchos casos, han sano' reciclados al suelo como 

aportadores de materia orgsnica, incinerados indiscriiinada¥snte, arroja- 

dos a los dsesa jis,, etc. 	Su uso racional `'deberi constituir' uTtade las al 
ternativas para te substitncidn parcial: de los ¡rasas en lar' dietas para 
animales; priectp }ente en sl cano da los rumiantes, quienes ¡racial a - 

su, notable cámara de feruentación rt 	final, han sido habilitados• por la no 
s¥: 

turalesa para dar un aprovechamiento .1. justo i los recursos lorrajeros 

del país. 	Com queda obvio, el potencial nacional ea este orden es su 

cho más amplio da.¥lo que hasta ahora se había pensado. 	Deberla canalizar 

se mayores recursos tanto ha  nos como económicos a su adecuada utiliza-- 

cidn, toda vez que ello ha de representar el rescate de la alimentación - 

animal no silo en época de estiaje sino en forma rutinaria. 
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En México, diversas investigaciones en los climas tropicales 

del sureste, han demostrado la validez del uso de subproductos como la - 
caña de azúcar y la ~lasa, luego de su interacción con la sosa y la me-

tionina, en la alimentación de cerdos en cebamiento.53  En la región de. 

centro, está muy popularizado el uso de la escamocha, desperdicio de la 
aliasntaciáo humana que, aunque abundante en su disponibilidad, carece - 
de una tipificaciáa nutricional exacta, pero ofrece la ventaja de disri-
nuir los costos de producción del cerdo de abasto.54  En el mismo 1981, -

los .iziuoe investigadores de la nutrición animal mexicana señalan que - 

las diferentes alternativas en la aliasntación del cardo en engorda agru 
pan a productos como la harina de yuca, la yuca tras, la melase de cama, 
la espiruliva, la pasta de semilla da calabaza, los residuos de panads--

rta, •1 cacaárata, el garbanzo, la semilla da ramón, la caos' de gallinas 

ponedores, el rastrojo solido, las puliduras de arroz y otros; enfatizan 
ads s en la necesidad de buscar otros ingredientes alternativos que aun. 
que ao ,subetity►an totalmente la aliMntación tradicional cercalera y o-
lsqiooaa, st:se traduzcas ea opciones potenciales a nivel individual, -
loeal, regional s incluso, oacional.ss  Otros investigadores latinoassri-
easos s.áalas que la producción esmdial de yuca asciende a las 117 orilló 
mas de tmelaras de raíces frescas, utilizadas en forma importante para 
la elaboracila de alimentos balanceados para aninales, en rangos del 10 
al 35 por ciento del total de los ingredientes; su uso principal es la -

porcicultura. En México, la regida del Sureste ofrece al marcado nació 
sal importantes cantidades de este tubérculo, cuyo uso debe intensificar 
se en la aliaratacióa del hato porcino nacional, para ami en combinación 
coz las dssls alternativas, abaratar los costos de produccida y propi- - 

ciar mayor justicia distributiva al dejar mayores cantidades de granos - 

al ho■b re. 

a.S.1.1.4. Aditivos. 

le conocen uf a aquéllas substancias que carentes de un va-
Loa nutritivo propio se añaden a las raciones alimenticias con el fin de 
incrementar su valor alimenticio y nutritivo global, previniendo enferme 



dadas,. estabilizando la dieta y mejorando su palatabilidad y gusto. 

Aunque después de la década de los "cuarenta", cuando se ini 
cid su uso en la alimentación porcina, se han hecho nuevos descubrimien-

tos, en general, los aditivos sé agrupan en cinco: 

- los que mejoran el aprovechamiento de los alimentos de la 
dieta; 

- los que previenen enfermedades; 

- los que estimulan el'consumo de alimento; 

- los que estabilizan a los alimentos; y 
- los que dan consistencia a los alimentos.57 

Algunos investigadores norteamericanos han comprobado la eh 
ciencia de los aditivos al experimentar con lotes de cerdos en'cebaaien-

to, habiendo determinado mejoras en los £ndices de conversión'alimenti--
cia; uf sobresalieron por sus efectos de beneficio el aditivo llawado -
"carbadox" y los antibióticos mezclados „Penicilina-Sulfametazina-Clorte 
traciclina", obteniendo un incremento superior en` los' casos en que " los - 
cerditos fueron previamente desparasitados'con up'producto antihelmfnti- 

co comercial. Cabe destacar que en otros experimentos se concluyó que - 
las distintas combinaciones de antihelmfnticos no'desñstraron poseer una. 
capacidad promotora del cowportaaiehto productivo de los porcinos 58 

La misma fuente señala coso los aditivos de ate utilidad a 
difusión en la prsctica'de rutina a los siguientes: carbadox, ASP, vir 
gisiacina, clortetraciclina, tilosina, probióticos, etc.59  

Cn Mixico, el uso de los aditivos no es conocido debidamente, 
por lo cual no se ha difundido y s810 unos cuantos productores los inclu 

yen en la dieta de sus mímales. 
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a.5.1.2. Productos químicos, biológicos y farmacéuticos. 

Aquí deben ser englobados tanto las vacunas, como las antitoxi 

nas, los antibióticos, los antiparasitarios, las hormonas y otros de uso - 
comGn en la producción porcina. El grado en que afectan a los costos de - 
producci6n es inversamente proporcional al nivel de tecnificaci6n del moda 
lo productivo en utilización. Así, en los modelos mayormente tecnificados, 

la participación de estos productos' se ha reducido a un nivel mínimo y su 

sistemática adquisición por volúaenea cuantiosos permite a estas explota--

ciones testificadas, obtener bajos precios en su compra, caso contrario de 

lo que ocurre con los•pequeaos y medianos productores quienes dependen pa-

ra el abasto. da estos insumos de las farmacias veterinarias y de las dis--
tribuidoras de alimentos para animales. 

¡.5.2. Pie ' de cría. 

'La carencia de usa política adecuada en el renglón de la cali-
dad.genítica del hato porcino nacional y la falta de voluntad del mayor nú 
mero de'porcicultores para`promover—al mejoramiento genitico de los anima-
les ha propiciado que el país tenga necesidad de importar animales repro-- 
ductores principalmente de loe Estados Unidos; al hablar de un .ejora.ien-
to geaitico del cardo, es obligatorio señalar que la alta calidad 'que hoy 
so día se acepta cosa tal` en este país, es la adoptada de' los modelos del 
extranjero, de donde 6aa llegado a I4'xico"razas que apenas hace unas dica-
das no se conocían= destacan por su participación en la composición total 
de las importaciones de pie ds cría, estimadas por el sector oficial para 
el asno de 1910 las siguientes rasas puras: Duroc, Yorkshire, Hampshire, - 
Landrace, Spott y Q►ester White; dignas de mencionar son las líneas comer-
cialu de animales híbridos que se introdujeron durante, el mismo aáo en el 
país, entre lisa que destacó la línea.Dekalb. 91 valor que la importación 

de los 9,060 cerdos tanto puros coso híbridos representó para el país fue 

de $ 74.531,65• pesos, en ese año.60  

Resulta de interés comentar el hecho de que un elevado porcen- 
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taje de las solicitudes realizadas para la importación de pie de cría porc¡ 

no-  derivó del Noroeste del pata, en particular de Sonara, entidad iedarati-
va que por su vecindad con el Sur de los Estados Unidos ha copiado con ciar 
to dato para ,sus interface particulares, el modelo de producción porcino 
norteamericano. Para 1981, los porciculturea sonorenses solicitaron impor-

ter un total de 13,,685 ejeap.laras porcino# de las, líneas Dekalb, Caaborough, 
Wiesbart y F (Laudrace-Yorkshira),`entre otras.61  

De .hecho, estos datos debería motivar el desarrollo de la ¡aves 
tigacióa que tienda a generar. los animales que requisa el país, principal-
mente si se piensa en obtener mejores índices de productividad, aunados a 
la adaptación al medio ambienta. nacional,  

Para 1972, el FINA consigna que el desarrollo scondaico de la - 
porcicultura.durente la década de los "sesenta" obedece entre varios facto- 
res a la importación de pies de eráa de alta calidad,.. los cuales por el ele 
vado pareo alcanzado por el`. sorgo en, 1971 hubieron ;de; ser vendidos. para el 
abasto, situación que .no se, presentaba desde el erío de 1957.62 

Para 1980, el SA.M señala que el gran dinamismo alcanzado.. por la 
actividad porcicola en aras de abastecer de carne al país se debe al, uso de 
líneas .híbridas-, que no han alcanzado los niveles deseables de producción y 
de productividad, ni las estructuras, técnicas de sel.cción para exhaltar al 

máximo su explotación y, rendimiento, lo - cual fuodarotalm.nte s• debe a la 
falta de orgenicacióo de los productores. No obstante, sus grandes limitan- 
te., son Sonora y Sinaloa • los estados que han aplicado la tecnolopia 8enfti 	'. 

ca de seleccida, que ha consecuentado la ocurrencia de mejores nivelen. da - 

produccián y,una mejor utilización de los recursos productivos, por lo cual 
forma parte de la región porcicola u& desarrollada y expandida del país.= 
Ami la producción de híbridos constituye un 52 1 del total nacional, tquiva 
lente a 8.8 millones de cerdos, en 1900.63  

Este triste panorama obedece fundamentalmente a que muy pocas - 

empresas porctcolas llevan a efecto programas de mejoramiento genético y se 
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leccida en base a cualidades productivas y pruebas de comportamiento pro--
ductivo, realisindose unicamente en base a los fenotipos. La tendencia na 
cional deberá corresponder a la mundial para producir animales híbridos de 
alto potencial productivo, para evitar la dependencia de material geriético, 
ya existente en la avicultura nacional. De hecho, del total del inventa-- 
rio porcino del país, un 18 2 corresponde a cardos de raza pura e híbri—
dos de alto valor productivo; un 30 2 de raza criolla; y, el 52 % restante 
es el resultado de la cruza entre las dos categorías anteriores.64  

Ds simular trascendencia para los sisteaas de producción de -
traspatio. resulta la presencia del cerdo "Pa16n aasicano", animal poco --
productivo, rástico y resistente a enfeudadas infecciosas y parasita- -
rias. No obstante, esta cerdo representa para un isiportante voláman de --
caNpesinos marginados la principal fuente de proteína de origen animal. -
Es recomendada iniciar serios programas de investigación para conocer las 
opciones de aprovechamiento da las bondades productivas de este animal, - 
sobretodo al se taras as cossideracido la sítuacian real de los productores 
y su disponibilidad de Lw os.6S 

culta de interés señalar que la inversidn extranjera ha rsa-
lisado ua control 4.1 ~dalo te mol6gico porcícola que.. el caso da las - 
lineas geaíticas purés representa un 100 K determinando con ello 1. pre-
cioe y los patrones que isras utilisarse. 

a.S.3. Asistencia ttoica. 

la este aspecto, sobra decir que la porcicult'ira nacional ha - 
per anecido es su gran .a orla marginada de los servicios de la técnica, -
priacipalanta, en los sisases de produccída saiatansivo y extensivo, --
osando correspondes a ielos tecsoldgioos iacipicataisnte desarrollados. 

Es general, •i se acepta la clasificación que realiza el S.A.M, 
ea cuanto al tipo de orgemisacida productiva de las explotaciones, es uni-
dades coma rci4les y unidades campesinas, cabe mencionar que son las prime- 
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ras lasque tienen acceso a los servicios técnicos especializados, lo - 

cual les permite generar mayores avances en su desarrollo productivo; - 

las unidades campesinas deben recibir el apoyo de los técnicos oficia--

leo, razón por lo cual no hay una garantía ni de calidad, ni de canti-

dad y, en muchos casos,.se deben enfrentar a una burocracia férreamente 

establecida en las instituciones de apoyo.ó7 

El otorgamiento de la asistencia técnica deberá involucrar 

el trabajo de los técnicos en acciones de apoyo a la formulaci6n de pro 

gramas productivos, en fomentar la organización de los productores rurá 

les, en gestionar los créditos, orientando al productor en el uso de --

técnicas fertilizantes, semillas mejoradas, especies pecuarias de alto 

potencial productivo y otras. Ads¥ts, C. Cirdenas afirma que la asir-- 

tuncia técnica ha de acolpañarae tanto de la oreaaizaci6n económica de 

,.los productores rurales como del mejoramiento del sistema educativo.y - 

de capacitación para la niñez y las juventudes campesinas,, en la medida. 

en que se generen cuadros humanos con mayor sensibilidad y responsabili. 

dad social.ó8 

Deberá ser asta la coyuntura que aprovechen los técnicos y 

profesionistas de la producción aainal para generar un proceso de cha-- 

;bio tecnológico que sea promotor del cambio y de la transformación en - 

los destás órdenes.' El paquete asistencial no se ha de concretar, ni Li 

sitar, sino que se deben exprimir en toda su amplitud, siempre buscan-

do,que los elemantos técnicos se integren* a las. comunidades rurales no 

coceo elemaatos>transitorios descanpronetidos, pues ello conlleva como  

riesgo, necesario 11 pérdida de confianza y el divorcio entre las fuer-- 

zas productivas y los cuadros ticaicos . 

Coa extrema delicadeza se has de•asusir las relaciones men-

cionadas, a fía de que se logre un mayor beneficio. Amargas esperien--

cias se han palpado en todo el territorio nacional como reflejo de la - 

desilusi6a que ha quedado en el productor rural luego de su interacción 

con el técnico. Ro son pocos los ejewplos en que esta desilusian se ha 
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traducido en *bimoa que .6lo carproneten el avance da los modelos techo 
lagicos nacionales y asascaran -no pocos ejestplos de corrupciAn de los - 
valores hicos- de los profesionistas, tan lacerantes del porvenir agrfco 
la y samadero del pais., 

Las inquietudes que promuevan la rectificación de los valo—
res de los cuadros husanos.tanto aquellos que reciben la técnica como a-
quellos que la aportan han de caracterizar la evolución no sólo de la -
porcicultura sino da toda la =anadarta nacional costo una desanda inexorª 
ble, 

a.5.4. Cmarcialisacian. 

Al abordar el estudio del factor de la co srcializaciSa, se 
aborda uno de. los factores que afectan con mayor intensidad a cualquier 
proceso productivo. La porcicultura no es la escapcidn y no escapa a di 
cha influencia. 

Así *e tiesy que es 1Nsico, el costo de ¢istribución'da los 
productos agropecuarios se uno dalos ala altos del mundo, dando lugar a 
usa ncesiva participaci6a del sector comercial dentro del P.L.S. equiva 
lenta al 31 2; del 7i 9 del total,: ca■pu sto por psqus¥ios comerciantes.-
14.2 representado por las *graos tiendas y i a por las del sector ofi-
cial; por lo repelar, las grandes caducas comerciales sos las que funcio 
wo con el nivsl Me alto de eficiencia, que favorece las ventas a cijo- 
res precios y les Nss tta: obtaws vaporas alr$.os, de utilidad; ea con=- 
trapos aüa. ;loa ,pMuslos sstabieciáiantos atiendes la des► oda' comercial 
de poblaciones p.quaiaa, Seseresdo por su estructura particular un crtti 
co eonsro a las alássa ~"s favorecidas, pues ea algunos casos. los --
aírpaaaa de couercialisaciln absorben basta un $á f del total pago por 
el oonsridort para el caso ds la caras, en ttraiaos generales, los otr-
genes de cossrcialisacióa corresponden en un 40 2 al productor, un 23 9 
a los intermediarios y un 35 2 al pequeño comercio. 

En 1981, el l E P.S.S. menciona que la población da menores 
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ingresos es la que obtiene la carne en pequeñas carnicera., mercados -

pdblioos y pequedos comercios, cuyos altos costos de opsraci6n e inefi--

ciencia provocan un mal aprovechamiento da la casas, al tipo que la --

participaci6n da intermediarios, introductores y comisionistas redunda -

en un desaliento para los productores. Como alternativa propone la mlz 
ms intervención estatal para hacer llegar al consumidor los productos --

cárnjcos a través de canales de distribución y comercialisaci6n ala Igi-
lea.70  

El sieso I.E.P.E.S. seíUla que los saaaderos preocupados por 

la situación actual han considerado que la comercialisaci6n de la carne 

debe ser del productor al consumidor, con afecta cpnstante en todo el --

pais y a precios accesibles, para puntualizar que el apoyo que los pro—
ductores requieren debe orientarse a apoyar la organisacidn ganadera y a 

erradicar los vicios que como el mercado negro, obstaculisan el ingreso 
del productor y encarecen el` producto.71.En eta intexmsdiacida, el Insté 
cuto, ejosplif lea* que,lo que el productor' vende a 100 pesos al acopiador 
local, se vende a 125 pasos al' comisionista 6 acopiador regional, a 180 

pesos al bodeguero de la zona metropolitana, a 220 al medio mayorista, a 
265 el transportista de la zona metropolitana, a 280 pesos al locatario, 
quien lo expande al'consuaidor a 450 pesos. Los incrementos mía impor-- 
tintes se dan a nivel. de "acopiador 6 comisionista" y a nivel de detalle.72  
En la zona metropolitana abundan los expendio# de carne que se mantienen 
con la venta de. un cuarto de canal bovina ( 50 kg ), lo cual da una idea 

del bajó volómen y la alta repercusión de gestos que el pdblico consuAi-

dor debe cubrir a través del precio. Caso parecido ocurre con la carne 
de cerdo; para su comercialisaci6n, el tablajero debe pertenecer a alg6n 
gremio local 6 regional, 'asociaciones que por lo regular son manejadas'-
por personas relacionados a alguna autoridad del rastro; esto limite la 
cantidad de carne que el carnicero pueda adquirir; el ' sieso tipo ` el -
carnicero debe pagar innumerables "propina@"; la carne de cerdo general-

mente se consigue a través del "mercado negro" ( sin control sanitario ) 

y al precio que dispongan los intermediarios; el precio al pdblico a*en 

te si se considera que el carnicero debe solventar gastos de renta del - 
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local, agua, papelería, sueldos y "propina" a la gran variedad de inspec-

tores que proceden de todo tipo de dependencias of iciales.73  

Como planteamiento alternativo, el Instituto propone entre va 

rias soluciones, el auspiciar la formación de uniones y asociaciones en-

tre productores y comerciantes que fomenten la modernización de los siste 

mas comerciales a fin de.$onerar una mayor productividad. 74  

Para el BANAZ4EX, en el país existen dos formas de comerciali-

zar sl cerdo, relacionadas con las explotaciones tecnificadas y con las - 

no tecnificadas ó de "traspatio". El mercado de los primeros desemboca - 

en una cadena principal, el obrador y dos cadenas secundarias, los mayo--

ris.tas de vísceras y las empacadoras. El mercado de los porcicultores de 

traspatio es el comercio de las carnitas y las frituras. En general, el 

BBANAHEX menciona que el producto debe pasar por seis escalones antes de - 

llegar al coasueidor iina1.75  

En 1974, los porcicultores organizados del Irea metropolitana 
manifestaron que el aumento en el costo de producción del cerdo, debido -
al alta en el precio de los alimentos balanceados, propició aumento en el 
precio de la carne de cerdo al pdblico, no obstante lo cual, los interme-
diarios conservaron la delantera en la carrera desenfrenada que provocó - 
una disminuci6a en el consumo de carne de cerdo per ctpita, el cual valo-
raron eni4.800 kg. al afta . Este fenássno es, a todas luces, explicativo 
del ya mencionado efecto precio sobre el consi o. En este sentido, el --
FIJA menciona que en la década de los "sesenta", se produjo un fuerte in-
cremento en el consumo per clpita de carne porcina, propiciado fundamen--
talaente por ún aumento en el ingreso por habitante y por un descenso pro 

porcional en la producción de carne de res; sobre esto, la carne de cer-

do de los rastros au ent6 7.2 E anual, contra 3.4 E de la carne de res, - 

propiciando un coeficiente de elasticidad ingreso favorable a la carne de 
cerdo.76  

Con estas derivaciones de la crisis agrícola, el sector pecua 
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rio vi6 aparecer a los siniestros personajes llamados "hambreadores",-

que aportaron al sistema de conercializaci6n de la carne el lesivo fe-

námeno de la "especulación", que vendría a perjudicar los intereses --

tanto de productores como de consumidores. 77  

Concluyendo, es la comercialización'un proceso que depende 

de la producci6n; en la medida en que ésta se modernice y sea mía fun-

cional, aquélla ser& mis eficiente y de mayor agilidad. Una producci6n 
porcina moderna será la que esté organizada, planteamiento que ha de - 

vigorizar la oferta de sus productos al mercado en provecho y benefi--. 

cio de los productores y dé los consumidores. En.general, es posible 

sostener la afirmación de que la atomizada dispersión que hoy manifiés 
ta la porcicultura es la causa toral, de que hoy tenga lugar el crecien 

te Jen6meno de intermediarizaci6n. 

a.5.5. Crédito. 

Si se acepta que el crédito es un fen6®eno económico basa-

do en el uso de los recursos financieros inactivos por individuos con-

fiables para la sociedad 6 con la posesión de garantías personales ú -

en bienes suficientes, que después de obtenerlos y usarlos, se compro-

meten a devolverlos en especie o en su equivalente, más un rendimiento 

6 interés, en un futuro determinado, deberá aceptarse también que el -

crédito agrícola es el.  medio por el cual proporcionar capital a los --

agricultores, colones o aparceros, a fin de que se promueva el desarro 
llo de sus negocios, mientras que el crédito agrario es aquél que abar 
ca en su dominio tanto los 6rdenes agrfcolas cosco los ganaderos y los 
forestales, donde se generen beneficios e los cultivos del campo, a la 

Infraestructura agropecuaria, a los inventarios ganaderos, a los proce 
sos de recolección, acopio y comercialización de los productos deriva-

dos de la explotación agrícola, ganadera y forestal.78  

Claro resulta asumir la idea de que es este fenémeno credí 

ticio uno de los factores primordiales en la reproducción de los capi- 
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tales-no sólo en el óbito agrario, sino en el contexto global de la eco 

norma, siendo promotor básico de la detonación de la gran mayoría de los 

procesos productivos. Como tal, será de ineludible responsabilidad para 

los cuadros técnicos capacitados en el ramo, ejercer la función social - 

de extender su dominio en el manejo de los recursos financieros, a propó 

sito de alcanzar mejores resultados en la actividad productiva. No debe 

rá en ningún caso ejercerse la asistencia ,técnica en el área financiera 

como un mecanismo de poder, pues resulta detrimental en sus beneficios - 

de mejoramiento social. 

Relevantes peculiaridades posee el crédito agrario; asi, so-

bresalen el plato largo, el interés bajo, el sistema especial de garan--
alas y la localización del crédito. Además si se desea tipificar al cré 

dito agrario, es posible ubicarlo en tres categorías: crédito de auto 6 

de :,habilitaci6n, crédito refeccionario y crédito inmobiliario. 79  

Si bien en este país el crédito encuentra sus primeras mani- 

festaciones en los antiguos "pósitos" 6 almacenes de granos que habilita 

ben a los agricultores en el momento de la siembra,&)la transformación - 

de la sociedad ha dado lugar a distintas adaptaciones en la concepción -
del muto, pues en estos días contemporáneos se cuenta incluso con gran- 

des, instituciones de crédito rural, bajo el ordenamiento de sofisticadas 

legislaciones en la materia, como es el caso de la Ley General de Crédi-
to Rural.gl  No obstante la sofisticación jurídica y legal de que se ha--

bla, en México, el crédito se ha convertido en un in$trumento de apoyo a 
la producción agropecuaria, con carácter elitista, abandonando en gran 

escala a los productores de pequeños y medianos ingresos, ya que los pro 

cedimientos vigentes para su consecución en muchos casos impiden hacerlo 

parte de los apoyos a la producción. 

Para R. Stavenhagen, al atender a su interrogante sobre - --

¿Quién produce mejor: el ejido 6 la propiedad privada?, la eficiencia y 

la intensidad en el uso de los recursos para la producción es superior - 

en el caso de los ejidatarios, quienes sólo disponen de un 30 % del capí 
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tal invertido en si agro, pero producen cultivos cuyo valor alcanza hasta 

el 43 % del producto total y ocupan a un 45 % de la mano de obra empleada 

en la agricultura, fen6usno que sugiere que no obstante su mayor concen--

traci6n de capital, la propiedad privada no contribuye significativasente 

al incremento de la producción, pero que si produce un desplasaadento da 

mano de obra disponible. En el orden de la ganadería, por el contrario,-
el sector ejidal y el minifundista se encuentran a la zaga, debido a la - 

carencia de recursos productivos. En lo relativo a esta divergencia pro 

ductiva, el sociólogo mexicano sostiene que la banca oficial agropecuaria 

sólo atiende el 17 X de la demanda de crédito ejidal, mientras que la ban 

ca privada permanece renuente a invertir en este sector; ello obliga a — 

los ejidatarios a solicitar,  créditos con prestamista. y habilitadores lo-

galas, a costa de pagar intereses usurarios, caso que también ocurre con 

los minifundis'tas privados. Por otro lado, los grupos de medianos y gran 
des productores del campo mexicano, tanto agricultores como ganaderos, no 

tienen obsttculos en la consecución de créditos, lo cual se debe a que — 

rednen los requisitos fijados por las instituciones tanto oficiales como 

privadas.82  

Para el caso del Estado de Hidalgo, el I.E.P.E.S. encion6 en 

el año de 1976 que "la población rural del Estado representa un 60 % del 

total y de ella sólo un 7 .X esté incorporada a los sistemas de crédito o-
ficiales; el resto, sólo una ínfima proporcí6n se autofinancian, quedando 

una gran masa en manos del crédito no institucional, que se ejerce en con 

diciones usurarias de todos conocidas", lo cual origina que se considere 

"a los productores agropecuarios como sujetos no capacitados para recibir 

y ejercer el crédito, o bien a los sistemas oficiales crediticios, como - 

incapaces de otorgarlo en la proporción necesaria, ya sea por la escasee 

de recursos financieros 6 por la falta de elementos husanos y técnicos, 6 

bien porque sus procedimientos para el otorgamiento del crédito son inade 

cuados para atender las necesidades de los productores, para los que se - 

supone fueron creados y contemplan la concurrencia da un productor ideal 

que cumpla con requisitos como un valor de garantía superior al crédito - 

solicitado, cuenta al corriente con obligaciones fiscales, titulación per 
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fecta para pequeños propietarios y ejidatarios, capacidad productiva — 
que permita su redención en plazos que* ni los productores ds los paises 
aís evolucionados pudieran cumplir" .83 

En el pata, gran parte de los propósitos de las organirec.io 
ase de productores se han encaminado, a obtener crédito para sus agrezia 

dos. De hecho, la legislaci6a vigente contempla a las figuras asociati 

vas de productores como sujetos de crédito, tal como se manifiesta en -
el Art. 54 de la Ley General de Crédito Rural. 

La panorámica aqu.t reseñada sogloba también a la actividad 

porcfcola, para la cual los créditos han estado dirigidos al sector ca-

pitalista de los productores, al siseo tiempo, sl minoritario, pues son 

silos los que son capaces de reunir todos los requisitos que tanto la - 
banca pública coso la privada, exigen para su otorgamiento. 

Otra faceta de interés que es propia da los- financisoientos 

agropecuarios en NÍxico, es la finalidad productiva de su otorgamiento. 
Acto  la banca privada por lo general apoya los criterios de las grandes 

rasas tsansnacionsles y prosu.vs la producción cuyo objetivo os la -

exportacióo ó el cona ao suntuario. Por sl contrario, en sl Qltioo sexe 

nio, la política del rfgíaan en materia de financiad nto agropecuario 

ha sido la de promover y estimular a los productos de consuma btsico y 

a las especies sanaderas y avícolas que 5. lo posible permiten a los pe 
queños y medianos productores obtener productos de mejor valor nutricio 
mal. Para C. Cirdenas tasto •l crédito oficial copo el privado dirigi-
dos al Mito rural con insuficientes. Le nabos casos, paro 1979, se - 

es timaba que Si monto de los asscioasdos fiesacisaisatos alcanzaba ci--

fras de usas diez oil silbases ds pesos, equivalente tia sólo a un 20 2 

de la demanda requerida por este importante sector productivo. es 
 
No sólo 

resulta insuficiente el crédito, sino que los oscanismos de operación - 

de las instituciones oficiales presentan obsttculos que involucran in-

cluso el acopio y alaacenajs de los productos, procesos que al burocra- 

51 



tizarse representan auténticos "dolores de cabeza" para los productores. 

Dentro del Sector Oficial del Crédito Agropecuario, el país 

cuenta con un organismo dependiente del BANXICO, el TIRA. Este Fondo, - 
crado en 1954, tiene como principio el otorgamiento de créditos a produc 

torea agropecuarios, en principal manera, a los de bajos ingresos, en la 
medida en que se. produzca un desarrollo integral de las actividades agró 

pecuarias del país, con la industrialización de loa productos primarioa-
y una ala eficiente comercialización da la producción, propiciando incre 

mentol en la productividad, en los ingresos y en los niveles de vida de-

los productores, de tal suerte que aumente la disponibilidad nacional de 

.alimentos de consuno interno y se fomente la producción agrícola y gana-

dera de exportación, substitutiva de las importaciones, y se proporcione. 

paralelapante un paquete de servicios: asistencia técnica, tecnificación 

agropecuaria, organización de productores, garantías de recuperación de 

créditos y reembolso de costos de asistencia técnica.86 

En cuanto a su política crediticia, el PIRA ha marcado cua-

tro lineadentos prioritarios: producción de alimentos bisicos; agroin- 

dustrias; productos primarios de exportación (incluido el ganado) y otros 

conceptos, destacando aquí la fabricación de bienes agromectnicos, la --

perforación de posos y la producción de semillas mejoradas, pero persi—

guiendo siengre`si objetivo fundamental de generar el despegue de los --

productoras de bajos ingresos (t.¥.I..).87 

En general, el FIJA opera de modo complejo, apoyado en sus - 

recursos tanto por fuentes extranjeras como nacionales. Dentro de las -

prisieras as ti la LID, la cual prorovfa apoyos decididos a la Alianza pa-

ra el Progreso, dentro de un Programa de Mejoramiento Rural.ud 

Adeaís el Fondo semeja recursos que provienen principalmen-

te del banco Mundial y del banco Interamericano de Desarrollo. En lo re 

ferente a los recursos nacionales, su origen deriva del Banco de México, 

del Cobiorno Federal y de recursos derivados de la operación de sus diver 
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sos Fideicomisos, entre los que cabe mencionar al FA y al FEGA, quie-

nes otorgan financiamientos refaccionarios y créditos agropecuarios a -

productores de bajos ingresos, respectiv ente•89  

Claro resulta que durante la actual adminístracidn, cuantio 

sos recursos del Gobierno Federal destinados al fomento de las activida 

des agropecuarias derivaron de la explotaci6n y conercializaci6n en el 

exterior de los recursos petroleros, en atingencia de las dos grandes - 

prioridades nacionales de la época: los alimentos y los energéticos. - 

Asf, la administraci6n federal buscaba ser consecuente con la recomenda 

ci6n trabe de transformar en la medida de la brevedad posible, la rique 
za petrolera. en prosperidad agrícola, antes de que fuera demasiado tar 
de. Urgente resultó canalizar la captaci6n de los crecientes recursos 

financieros al fomento agropecuario, traducidos en créditos, subsidios, 
obras de infraestructura y otros "paquetes de apoyo", que se materiali-
zaran en apoyo de•lo@ procesos productivos agropecuarios, médula del -- 
conflicto rural de estos tirpos.90 

Ya que es del dominio general que ni la !anca oficial, re--
presentada por el SANRURAL, ni el $AI I00, canalizan en modo suficiente 
los recursos crediticio* que requiere el desarrollo nacional,91el Sec—
tor Social a través del Renco Obrero ha iniciado la operación del - --
FEPASS, Fideicomiso encargado de la admiaistraci6n de los recursos fide 
ralas ( S.A.g.Y. ) en la bósqueda;da orientar los recursos de las gran-
des mayorías nacionales a la satisfacción de los requerimientos nutri—
cionales básicos de la población. Asta. propone destinar 140 millones 
de pesos a la gaeaderfa y 40 millones a la agroindustrializaci6n, tenían 
do cano principales acreditados a ejidatarios y pequsüos propietarios,-
otorgando el banco fiduciario servicios ae organisaci6n y asistencia --
t6cnica para que los acreditados se constituyan como sujetos de crédito. 
También, ser§ interés de la institución bancaria otorgar créditos que -
fortalezcan las acciones de transfor aci&n, distribución y comercializa 
ci6n de los productos agropecuarios. 92 
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Notable resulta el criterio del S.A.L. que señala al cridi-

to•coso un factor que ha da inducir al productor a la adopción de nue—

vas tecnologías, dependiendo de la zona, el estrato productivo y la - - 

asistencia técnica. Menciona como necesidad inaplazable la de simplif 

car los procedimientos administrativos en el otorgamiento dei crédito y 
la de realizar una formulación crediticia acorde a la progranaci6n aSrº 

pecuaria nacional, estatal y distrital , en función de los lineamientos 

nacionales de producción de alimentos bisicos.93 

Particularidad interesante con referencia a los créditos ru 

cales, es la que describe M. A. Duran ,,quien habla de una trilogía ar-

moniosa que debiera darse entre el crédito agrícola, el seguro,agrfcola 
y los precios de ¡arantla, en un 	iente de sana y progresista organi-
zación cooperativa. Señala y acepta que otrora el crédito rural of i- - 

cial hubo de atender a la demanda de la agricultura ale progresista, pl 

ro que ya se ha presentado el aoieeto,de.que la banca privada interven- 
6a en el financiamiento de actividades agropecuarias de carjcter riesg 

so, lo cual pueda ser inexcusable, si se hace un uso racional del seguro 
air!cola.94 

Concretando sobre el particular, su menester justificar la 

abundante atención que se concedió en este aspecto al cridito. Se acs£. 

ta en todos los toros y niveles de opinión que el financiamiento es uno 
de los obsttculos del avance ecooá¥ico y social, en general. Especial¡ 
zadasente,.el crédito aprico ► ha llaitado el desswolviaiasto ¿si agro 
mexicano y con ello, a la porcicultura, actividad que motiva uta re- - 
flexién. Aan mis, er preocupante que sean los productores ate dsprial-
dos tanto económica costo social y ticnicaaenta los que han permanecido 
mis al margen de su utilidad. Su consecusióa ha sido uno de los objetj 
vos de la contipuracida organisada de las actividades ,pri arias del - -
pais. La aiopia de la di. tríbuci6s.de  los recursos nacionales debe en-
contrar una pronta curación, para incorporar a tantos coapatriotas a — 
los beneficios que rinden los servicios del financiamiento agropecuario. 
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a.5.6. Productividad. 

Ambiguo resultaría realizar un anilisis de la productividad 
de la porcicultura en el momento actual, en virtud de los constantes al 
tibajos en los costos de producción experimentados en los dltimos tres 
años. Por otro lado, cuando se trata de orientar un anilisis al avance 
social de un determinado conglomerado, no es válido considerar la pro—
ductividad de la actividad , pues no hay punto de cosparación con las -
inversiones del sector privado cossrcial. Ko obstante, los investigado 
res del S.A.M. destacan que la 1roducci6n porcina ha tenido un crecí- -
¥ieato'cn lo relativo a su valor da un 10.3 % anual, en el periodo de -
1972-1900, superior al observado en cualquier otro producto pecuario, - 
al tipo que ha superado el ritmo da crecimiento promedios anual del - 
total de les carees, di 7.4 % y del subsector pecuario, de un 6.3 9. - 
De hecho, ha generado beneficios palpables ea la eresciés de nuevas --
fuentes de empleo, en el valor de la,produccide total del subsector y - 
ea le disponibilidad nacional de productos nitrito*, lo cual pwitt ed 
quirir una idea de su desarrollo ca■paratiso coa las d ds actividades 
pecuarias.os 

9l S.A.N. establece como ineludible acontecimiento qua "la 
tasa de crecimiento de la producción alcance un 3.0 2 ea promedio de -- 
1910 a 1902, cifra iaisrior a 11 tasa obtenida histdricarote debido al 
cada ves mayor oeQaaro de porcicultoreó que abandonan esta actividad por 
encontraras por abajo de los raquaritit. tos mina ss de productividad, - 
lo cual justo con otros aspectos, dart easo resultado que para 1981 as 
produzcan 1.367,000 toneladas y 1.422,000, ea 

a.5.7. Aspectos sanitarias. 

El enfoque de los programa sanitarios tasito de prwessción 
cosa da erradicación, es lo que respecta a la poreiaultura, deb. orca! 
tarso priacipalaeate al control de la incidencia do una esfera~ in- 
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fectocontagiosa: el "C61era Porcino". Su importancia radica en los da-
ños que causa al hato porcino nacional, pues se r.port6 en 1951 una sor 
bilidad de 8.9 Z y una mortalidad del 7.6 9, además de su similitud con 
la "Peste Porcina Africana", enfermedad que desde 1978, amenaza con in-
troducirse al país.97  

Las acciones prendidas por el Gobierno Federal han rendi-
do frutos en las áreas de mayor tecnificaci6n, pero han dejado al mar-
gen a aquéllas no tecnificadas 6 donde la producci6n está aún en proce-
so de difusi6n; ~pero,el caso de la Regi6n del Bajío es peculiar, pues 
ahí se detect6 el mayor.ndaero de focos de infección, equivalente al --
58.5 X del total nacional, tan s6lo en Guanajuato, Michoacán y Jalisco 98 

Por el orden de su importancia sobresale la "Enfermedad de 
Auyezki". Se le ha logrado controlar en seis entidades federativas y - 
se han iniciado las vacunaciones para llegar en junio. de 1981 a la apli 
cacj6n:de 43,090 dosis, tan sólo en ese semestre, por la acción federal99  

No obstante los esfuerzos realizados, los problemas sanita-
rios merman en gran medida a la.porcicultura. En muchos casos, las pér 
elidas no se representan_ por la verte de los animales sino que los eni-
malee vivos que estín -enfermos observan graves descensos en su produc-
tividad, provocando un severo detrimento económico al productor. En es 
tos.  casos se encuentran las parasitosisy otras infecciones, cuyas for-
mas subcltnicas y daaos al producto final de consuno deben ser amplia--
mente consideradas. 

la toda la cuestida de sanidad, el Médico Veterinario Zoo--
tecaista debe ser el promotor de un cambio en las costumbres ya estable 
cides, propiciiado el mejorasiseto de las condiciones sanitarias en que 
se explotas a los animales do éticos y en que se procesan los produc--
tos pecuarios de constsso bv ssn. Por consiguiente, su función deberá - 
ser exhaustiva y esteaderse lo mía aspliaaente posible, abarcando los - 
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niveles de granja, de rastro, de la c.m idad rural, escolares, etc. -
Obvioente, la sanidad anual, no solo en la porcicultura, sino en la 

ganadería en general, no ha sido suficientemente difundida debido a la 
falta de una adecuada concientizaci6n social de los tEcnicos y prof.--
sionistas del raso, pues las cedidas que deben seguirse para obtener -

mejores niveles de bienestar en el área de la salud son bastante senci 

lías y de ficil aplicación, faltando solaente erradicar su ignorancia. 

Para el caso de la porcicultura, sobretodo al nivel de la 

pequeña producción fisiliar, es preciso observar mejores medidas de hi 

.giene en los aspectos de drenaje de las porquerizas, control de moscas 

e.insectos, desalojo de excretas y desechos orgdaicos, control de .la -

sfatansa, alaacenaje de aliaentos y forrajes, atención de los partos, -
desinieccióe de los locales en general, etc Ro todo ello, se precisa 
sets de volratad queda destreza, en la medida ea que se dise en aedi-- 
das de 	jo sanitario acordes coa el nivel educativo y cultural de 
los productores. 

a.5$. T.ne cía dala tierra,. 

La posesi6a'y el usufructo de la tierra constituyen desde 
tipo atril uno da los detonadores que han provocado el estallido so 
cial no sólo en 1liieo, sino tsabléa ea sucios paises de Latinosmtri-
ca y de otras latitud... Por iniorti o, la detscida del suelo y su 
adecuada asplotaciár esa cuestiones que por varios lados encuentran -
iLaitss. in N*z co, la equidad es el reparto agrario durante varias 
dkadas, ha sido frezada por el acaparaaieato de la tierra en pocas -
Maaos y por la explotacii del traisjador sgricola. Actualmente, el 
proceso de aeolatits disto asociado a la proletarisación agrícola re-
preesatas dos de los principales obstáculos para dar coherencia a los 
ideales de la doctrina agraria. 

La cuestida de la frontera agrícola y su evidente secuss- 
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tro es un fená sno que a todas luces ha ido mermando la puesta en prácti 

ca de las resoluciones agrarias. Asi, muchas hectireaa de uso agrícola 

se han revertido nuevamente al uso pecuario bajo el sistema de explota--

ción extensivo, luego de que se dió lugar a invasiones, rentissb u otras 

maniobras ilegal, en que se favorecía a los grandes propietarios.
l00 

es  

nadie ignora la política de producción agrícola que se ha ve 

nido practicando en los distritos de riego del país, donde no sólo se — 

controla a quien dar el agua y en qué cantidad, sino que se priorizan al 

gamos cultivos en menoscabo da otros. Ea tiramos generales, el mafs ha 

sido el cultivo ato perjudicado por esta política. Así su cultivo pare- 

ce destinarse solamente a las Creas taporaleras. Por propia consecuen- 
cia, la riqueza generada por los cultivos comerciales da riego ha dado -

lugar a un nuevo proceso de acumulación de capital en el capo, ante la 

depauperización del capesinido de temporal. Ami los primeros han adop- 
tado cose una de sus nuevas, actividades a la porcicultura, entre otras - 

actividades pecuarias alta¥Aacta rentables, debido a que la explotación - 
de esta actividad en sistemas de tecuologfa.avanzada p con insuimos suba¡ 

diados, entre ellos los cereales, representa un complemento, de la airi--

cultura. Los' segundos han dedicado algunos de sus esfuerzos a la porci-

cultura bajo el sistema de traspatio, dedicando a su'alissntacían algu--

nas cantidades de granos bisicos. Obviamente, el enfoque no debe ser -- 

tan simple, sino que labe realizarse un antlisis profundo; la constante 
obstaculización que se encuentra en la agricultura, sobre todo por, los -

problemas señalados, da lugar a que el trabajador del capo busque otras 

opciones. Por ello y por muchas razones oú , el Estado se ha preocupado 

por fomentar a impulsar el desarrollo de nuevas actividades. Principal-

mente, es clara la impotencia, sino la inconveniencia que en el momento 

actual tiene el Estado para regularizar la tenencia de la tierra. Como 

proceso alterno, ha preferido astimelar el desarrollo industrial del - - 

país, proceso que ineludibleasnte se acompaña de un proceso de deacss¥pe- 
sinisación, donde las zonas agrícolas de riego se mecanizan y las de tez_ 

poral se anquilosan, siendo aquí donde el Estado finca alianzas políti-- 

cas con el campesino, fundamentalmente de carícter agrario. 101 
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Concretamente, en México, se enfrenta una grave demanda de 

tierra, demanda insatisfecha; la frontera entre la agricultura y la ga 

nadvri 	rrwxauesnte resguardada; los cwilloueá de caipesinos ¡¡u - 
tierra necesitan trabajar, aunque en gran número carecen de una prepa-

ración adecuada para efectos especializados; sin embargo, hay otras ac 

tividades que a nivel federal deberán estidularse para inhibir los --
efectos sociales de la no aplicación de la reforma agraria. 

Por otra parte, L. Solas considera que la ineficiente ope-
raci6n de la lefarsa.A,g=aria, en lugar de pros¥over el desarrollo del - 

sector industrial corso era de esperarse, produjo .aportación masiva de 
articulos agrícolas, iaportaei6n de bienes de capital, equipo y mate—

rias primas industriales, generando adesta una importante disponibili-
dad urbana de asno de obra no ealilicada y procedente del campo, al 

-isao tipo barata, de subsistencia y que generasia anarquía ea el de 

sarrollo de los adcleos urbanos, propiciando desviación de las iaesr-- 

siones a los sectores terciarios dp la econostá en las ciudades. ley 

divergencia en las opiniones de grupos y sectores en cuanto a la sfec-
tividad que tuvo dicha apoyo del sector agrícola el sector industrial, 

no obstante lo cual, si gnida claro que el desarrollo industrial se ro 
bustecid de tal íoaa que el sector agropecuario se res.gd, tanto se 

su coapor,tmiento productivo cosan es su desarrollo de infraestructura. 
Ello babrta ds dssencada 	riesgosas inportaciones de btsicoa tacto - 

de. consuno h'aano caso aai:ial, demandas 	as que es estos días se ca- 
frentes anNatiosa ente.102 

6a orarnos de la disponibilidad de los factores producti-
vos y del bienestar de la poblacisn•rural es todo. fue negativo, sino - 
al contrario, pues se sarantisd un proceso de estabilisacidn polftiea 
coa adopción de saplias pros¥ciouss del desarrollo econdísico, donde la 
tierra y la sismo de obra escoatraroa un uso ata plano y productivo, --
aunque la sayona de la población no tuvo acceso al a inversiones pd--
blicas y privadas, si a tscaologta.103 
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a.5.9. Programas Federales de desarrollo. 

La orientaci4n que reciban las políticas federales de desa-

rrollo en la búsqueda de un avance social ha de inmiscuir al mismo tiem 

po un equilibrio entre los distintos aspectos ya abordados; así, se bus 

cara satisfacer la alimentación, la vivienda, la salud y la educación - 

de las grandes mayorías nacionales, en tanto se realice un uso racional 

de los recursos con que cuenta el país, tanto de orden humano como eco-
lógicos, económicos, no renovables y otros. 

Dentro de ese contexto, la porcicultura deberá orientarse a 

la adopción de nuevos esquemas tecnológicos, cuyos objetivos sean los -

que den un tnejor y mía eficiente aprovechamiento a los recursos del - -

país, al tiempo que se generen opciones reales ante el desarrollo vaci-
lante de la agricultura y se contribuya a generar elementos de mayor --

justicia y equidad social. 

Muy importante deberá ser el hecho de que se estimule una -

mayor participación de los propios productores en la toma de decisiones 
dentro del subsector,de tal forma que se genere una transferencia del -

contro]. de la producción a los cuadros campesinos, para que se equili--

bre la relación de poder ya existente entre el Estado y el ganadero. En 

ello, será vital promover la efectiva democratización de las organiza--

ciones de productores, de tal suerte que sean las bases productivas las 

que den cuerpo y soporte a la planeación del desarrollo porcícola nacio 

nal. 

a.5.10. Regionalización de la actividad. 

La necesidad de llevar a cabo una planificación de las acti 

vidades económicas del país exige el agrupamiento, delimitación y estu-

dio de las zonas porcícolas nacionales, dentro de un marco de regiones 

bien definidas y especificadas, a fin de integrar la actividad a la ga-

nadería, en particular, y a la economía, en general. 
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As!, en 1974, la S.A.G. propone que dentro del Plan de Desa 

rrollo de la Ganadería Nacional se distingan las zonas porcícolas del -

Bajto ( Jalisco, Michoacfn y Guanejaato ), del Centro-Oriente ( Norte - 

de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México ) y del Sur ( Sur de Veracruz, --

Chiapas, Guerrero y Oaxaca ').104La fusión ministerial da lugar a la ac-

tual S,A.A.H. que, para el año de 1980, señala la existencia de cinco - 

regiones o zonas porcicolas en la LspIblica, asociadas geogrtficaaente. 

a distintos siste#as de producción pecuaria; así, agruparía a varias en 
tidades federativas, tratando de. normar la produccidn con la distribu-- 

ción.y el cona mo; se trata pues de la Región Pacifico Norte, la Norte,. 

.la..Gelio reste, la Centro-Occidente y la Pacífico Sur,105  
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b. Situación de la Porcicultura Estatal y Municipal. 

b.1. Antecedentes Generales del Estado. 

Erigido como entidad federativa por Decreto del Presidente --

Benito Juárez, del 16 de enero de 1869, el Estado de Hidalgo comprende u-

na superficie territorial de 20,870 kilómetros cuadrados, equivalente al 

1.1 % del territorio nacional, lo cual lo ubica en el 26° lugar nacional, 

dando albergue a 84 municipios,106en los cuales habitaba para 1977 una po 

blaci6n de 1.436,000 habitantes, 
107 

 teniendo como capital a la Ciudad de - 

Pachuca. Para 1980, la información oficial reporta una población estatal 

de 1.516,511 habitantes.
108  

Geográficamente, se localiza entre los 19°36' y 21'24' de la- 

titud norte y entre los 97°58' y 99°54' de longitud oeste, del meridiano 

de Greenwich,Folindando al norte, con el Estado de San Luis, Potosi, al no 
roeste y este, con Veracruz, al este y sudeste, con Puebla, al sur, con - 

Tlaxcala y México y al oeste, con Querétaro. Tanto su orografía como su 

hidrograf £a presentan aspectos muy contrastantes; de relevancia para este 

trabajo, resulta mencionar que lo mismo presenta serranías muy accidenta- 

das como extensas planicies; en este segundo caso, se encuentra el Valle 

del Mezquita].. De sus tres sistemas hidrogrtficos, el segundo lo integra,  

el Río Tula, que después de nacer en el Estado de México atraviesa la par 

te occidental de Hidalgo, por la misma región del. Mezquita].. En general, 

el clima templado dé la Entidad oscila entre los 14.2C. y los 20.5°C: no  

obstante, en la región del Altiplano es frecuente la presenció de hela-- 	; Y 

das durante todo el año. 109 

Demográficamente, el Estado de Hidalgo ha crecido a un rítrao 

muy reducido, que en el período de 1960 a 1970 fue de 1.9 % cuando el pro 

medio nacional alcanzó el 3.3. %, motivado principalmente por la emigra--

ci6n de hidalguenses hacia centres de trabajo de otras entidades • donde --

han encontrado mejores condiciones económicas; sobresalen el Distrito Fe-

deral y Puebla. La mayor parte de la población se asienta en las siguíen 
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tes ciudades: Pachuca, Tulancingo, Tula e Iamiquilpan. En promedio, la 

densidad demográfica es de 56.9 habitantes por kilómetro cuadrado, ocu-
pando así el octavo lugar nacional. La población rural estimada para --

1970 fue de un millón de habitantes,'de los cuales 200,000 personas eran 
•indlpenas que representaban el 17 % de la población total. Para ese mis 

mo año, sólo el 62 2 de la población mayor de 10 años sabia leer y escri 

bir. De la población indígena, sólo el 61 2 hablaba la lengua castella-
na.110Para 1960, la P.E.A. del Estado llegaba a 316,445 personas, de las 
cuales el 71.1 2 estaba dedicado al comercio y a los 1eaÍs servicios. -

Es probable que capón la tendencia estimada para 1965, la población dedi 

cada a la actividad agropecuaria esté disminuyendo lentamente, para ser 

absorbida en la industria y el co.srcio " Para 1970 el 61. 3 t de la -
P.E.A. estaba dedicado a las labores aprop1cuarias, lo cual confirmaba - 
el efecto anterior de..daacaapesinisación;l, se desconoce aón la informa-
ción recabada por ,el, 1 Censo General de Población da. 1980,en este.aspec-
to. 

6a lo que respecta al Encastar Social, la, Salud Plica aro 

ja cifra, preocupantes, pues el 70 Z da los habitantes carece de agua pó 

tabla, .1 75.3 2 desconoce el sistema de alcantarillado, el 90 2 no cuera 

ta coa un adecuado sistema de eliaioacióa de basura, el $12 no tiene-- 

cercados y solo un 17 9 tima rastras aáa o secos higiénicos, pues el --
resto sacrifica los ales para concho hu-e en forma inadecuada, ca 
reate de cualquier vigilancia sanitaria. 

Los hospitales de la Entidad tienen una coa por cada mil há 
bitaates, un médico por cada 3,200 y una enfermara titulada por cada - -
15 000. Lo. recursos estatales y a icipales su lo que respecta a in- -
tra.scructura hospitalaria se li*itaa a lasa tres principales ciudades; -
despuis, solo se encuentran algunos Centros de Salud, Clínicas Auralez y 
Clínicas CC¥uaitarias Il S-COPLAMA*. La alimentación del hidalguense --
taabiin deja mucho que desear; el 27 2 de ellos no consua* carne, el --
31 E no come huevos, el 62 2 no toma leche, el 75 2 no se alimenta con -
pescado r el 25 2 no coma pan de trigo; luego entonces, es una población 
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subalimentada. Panoramas igualmente desoladores arrojé el Censo General 

de Poblacian de 1970 para la cuestidn de las viviendas.
113 

También en el rengldn de la educación esta Entidad se encuera 

tra a la zaga. Para 1974, aíai ezistfa un 38.2 2 de población analfabeta, 
aunque el 34 2 del presupuesto total de egresos del Gobierno del Estado - 

se destinó el desarrollo educativo. En 1981, se menciona que en Hidalgo, 

de cada 10 alumnos que se inscriben al primar año de la escuela primaria 

solo 5.5 pasan al segundo año, mientras que_ 4.5 abandonan la escuela. A 

nivel nacional, 7 alumnos pasan al segundo año y 3 abandonan el estudio.-

Se señala que 4 de cada 10 bidalguenses mayores de 6 años de edad no sa-

ben leer ni escribir, cuando la media nacional es de 2.4 habitantes anal-

fabetas da cada 10. Las causas fundamentales que dan lugar a esta situa- 

cidn se derivan del abandono escolar sin aras de contribuir econdaica+ ante 
al sostenimiento fasdltar y a la desmesurada emigración di los alfabetiza 
dos. 114 

En 1974, la educación agropecuaria, en un Estado de población 

mayoritarias.nte rural, solo de inpartfa en trece Escuelas Técnicas Agro- 
Pecuarias y dos Centros de iducación Tecaoldgica Agropecuaria. A nivel - 

superior, •610 usa lnstitucida Educativa isq►arte alguna carrera de aplica 

ción agropecuaria, el Instituto Tecnológico Agropecuario de Huejutla, que 

ofrece ,la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Rural. 115Tristemsnte,- 
en este nivel superior, sólo existen otras dos instituciones, la Universí 

dad Autónoma de Hidalgo y el Instituto Teeaolbgico Regional de Pachuca. 

la 1976, la U.N.A.N.I, en su pa encia sobre la "Creación del 
Instituto de Ciencias Agropecuarias", queriendo ser' consciente con el de-

senvolvimiento ecoaástico, polftico y social de la Entidad, propone "la --

creación ¿si Instituto de Ciencias Agropecuarias, como un medio para solo 

cionar los probluas que presenta la producción, transfornacidn y dio tri-

bución da los productos del campo, lográndose elevar el nivel de vida del 

ca¥pesino, a la ves que solucionar en parte la urgente necesidad de crear 

empleos en el carpo, a través de la isiparticián de dos licenciatura*, la- 
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de Ingeniero Industrial Agropecuario y la de Licenciado Economista Agro 

pecuario".117  

En lo referente a los servicios de infraestructura, las ca-

rreteras de Hidalgo alcanzaron para 1976 un tgtal de 5,480 Kms., en cu-

ya longitud participaron caminos de terracería, revestidos y pavimenta-

dos. La red ferroviaria del Estado contaba en 1977 con 645.6 las. cuyo 

destino podía ser Cd. Jures, Nuevo Laredo y otros puntos intermedios.
118  

Los aeropuertos hidalguenses carecen de importancia si se - 

considera el .oviaisnto de pasajeros y de operaciones; no obstante, Hi-

dalgo cuenta con ocho aeropuertos establecidos. 119Telef6nicaiente, en - 

1977, esta entidad ya,tenla 28,400 aparatos.telef$nicos, lo cual repre-

sentaba una proporcida de dos aparatos por cada cien habitantes. Los - 
servicios tal 	del Estado tienen una longitud de 1,459 Ras. y -

4,09 vs. de líoaa suple y liara desarrollada, respectivasente,,uht— 
cándose 105 oficinas tslsirtf icaa para el alto de 1977, lo cual signifi-
caba un aússro de .cisco 'oficinas por cada 1,000 val  de superficie. p_a 
ra ese aislo amo se encontraban conectados veinte aparatos Tilas. I-- 
=ualrate, las Oficinas Postales ascendieron a 167, do las cual** 28 -- 
fueron adaioi tracioiosi corrsspoadfaa así ocho oficinas por cada - -
1,000 WZ  de superficie. - Para mayo de 1978, la radiodifusiln Nidal- -
gueoaa contaba coa siete estaciones radiodifusoras, dos de las cuales -
eran de caricter cultural. Para ese entonces, a roque no contaba con —
nia%ta casal televisivo, la tstidad era sede de la 1staci6o Terrestre - 
para Cosiaiicacioses Yta satélite, en Tulasciogo. En el raglán de la e 
nergle eléctrica, el Estado denla siete plantas generadoras con quince 
unidades, lo cual representaba un total de 1.210,735 Kvr.120  

Para abordar el estudio de las principales actividades pro-
ductivas de la Entidad, conviene realizar la siguiente división: acti-

vidades primarias 6 de carlcter agropecuario; actividades secundarias 6 
de la transtoraaci6n y extracci6n; y, actividades terciarias 6 de los -

servicios y Gasercio. De hecho, el carácter de este trabajo reduce a - 
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dos rubros las actividades de producción: a.ropecuarias y no a$ropecua- 
s¥ 

riss. 

La producción agropecuaria del Estado adquiere diversos mati-

ces de acuerdo a la región ea que se desarrolla. Un intento de re=ionali 

zaci6n del Estado de Hidalgo, luego de considerar el cli:aa, la topografía 

y el tipo de suelos, concluye ea cuatro regiones principales: la Sierra, 

la Ruastaca, el Valla del Mesquital y el Altiplano. 

De acuerdo a la utilidad del suelo por la actividad producti-

va preponderante, para 1975, n1 3 E de la superficie agrícola era de rie-

Eo, el 37 2 de taoporal, el 4 2 co■puesta por pastisales y el 31 2 de ca-

r$ctsr forestal.122 

Tara los efectos de nn sejor aprovnchaaiaato de los recursos 

bidsi:licos ea la mNricultura.`N crearon cuatro Distritos de Riego es el 

Estado: Tula, mestititn, ixniquilpan y Tulanaiago,¥3 deb.riae bensti-- 

ciar usa superficie aproxioada de 36,000 hectúeas.1 Por Decreto Presi--. 

dencial del 17 de enero de 1976, se crea un wwo Distrito so dltajayucan, 

debiendo beneficiar a 29,000 hectéreas. 	£sisiaao. la  Entidad canta 

con ocho iaportantss prosas di alsscanriento: San Miguel mela,1Rsauena, 

Taxhimay, Madero, El Tesoyo, Vic 	 da aete Guerrero, iaate s y Lndbl. ¥á _ 

ta la Sierra Midal~anse, se encuentran abundantes bosques de 
pino, encino, oysusl y árboles frutales; ta¥bih hay cultivos de cielo  

corto coso el mata, la cebada y el catíl.este dltis o se cultiva oa unes -

9,004 hectáreas qua llegan a proiveir aprmi.a este 4,000 toas. cada a-

ño, sobresaliendo los Municipios de Tasase da Doria, San bartola Tutots- 

pec y Nuehuetla. Los frutales que sets casx¥aate se explotaa ea las - -- 
3,000 hectáreas di esta Batida goa el nansa.., durasao, pera, ciruelo y -

~brillo, sobresaliendo las huertas de Aca=ochitlh, iacualtiph, Nuasca 

y aitlia . La esplotacióa pecuaria pradaoiwta ea ata Ropióa es la pa-

wdsria boniaa de leche, aipoiisrole la saplotacióa orina y las espacies 

propias de los sistoaas de trespetto. De sfsirr is*ortsacia, pero de ca-- 
ricter ta•iliar, debe asaciossrse a la apicultura, actividad asociada a - 
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la írptíwltura. lZó 

Ea la Huasteca Hidalguense, la abundancia de las lluvias p 

el clisa olido han determinado una agricultura tropical, cuyos culti-

ves mas isportantes son los cítricos, el sala, el frijol y el caía. I 

6ualsente, es espléndida la actividad pecuaria de engorda bovina a la 

cual se han dedicado 60,000 hectáreas, aproximadamente. En esta agres 

te región, las actividades agropecuarias han encontrado obstáculos co-

so la inestabilidad en la tenencia de la tierra, lo cual ha generado - 

constante& punas entre canoeros y pequeños propietarios, asi como c3 

rancias es la asistencia técnica, los créditos y la organizaci6n para 

la producción. 127 

tn el Valle del Nesquital, donde se cultivan lis de - - 

300,000 hactireas, 12 2 de las cuales 'recibe el beneficio del riego, • 

se cose lw liáis, alfalfa, cebada, trigo, frijol, jitosate, chile y a¥ 
saa, :pristi aLMota. te trata de .rna región da &raedla contrastes, 
con algunas Creas excepcionalmente ttrtiles y otras de gran pobreza r, 

ruchas ve~ erosionadas. La actividad ganadera del Nesquital ¡acto- 

ira la produecióa bovina de leche, la ovinocultura, la caprinocultura, 

la:.porcicultura, la avicultura, la apicultura y la cunicultura. En ej 

osral tanto en 11 agricultura caso en la ganadería, se utilizan tdcnj 

cae rudiasatarias, lo cual consecuente bajos rendimientos productivos, 

aunados a una serie de vicios tanto es los servicios de apoyo coso en 

la cosisrcialisaci6a.12• 

tinalasate, el altiplano Hidaldusnse observa el cultivo de 

tres productos seis, maguey y cebada. La paaadsria se ha limitado a 
la ssplotación de los pequ $os rusiastes. No fue sismo hasta fechas -- 
bastante recientes cuando en iulanciago y Tisayuca se dio inicio a la 

esplotaci$n lechera y, ea algunos casos, a la porcicaltura. 129 

De acuerdo a la infoe.ación consignada en el Cuadro No. 5, 

las actividades primarias del Estado reflejan un momento critico desde 
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CUADRO 	N o . S 

TASAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO.1  

SECTOR 	.PRIMARIO SECTOR 	88CUNDARIO SECTOR 	TERCIARIO TOTAL VIL ESTADO 

Airicul Ganada-. Silvi-- 	Extra!  Trana or Construc 	8asr Caer Cosuai- 	Gobier- 	Iaeap Sector Sector 	tor 
turs. 	ría. cultura. 	tivar. 	nacida 	ci6n. 	ticos. cío. cacionea.no. 	cU[ico. Prioa- Secun- Ttrcii 

y trena- rio 	dario 	rio. 
porte*. 

s.1.T3 	77.1 	20.05 2.4 	6.4 	83.9 	9.3 	4.0 74.8 11.1 	6.5 	7.6. 5.5 	80,9, 	13.6 

P.8.A3 97.9 	1.8 	3.0 	13.0 	65.2 	20.0 	1.8 	24.7 	7.2 	31.4 	36.7 	32.8 	193 27.9 

P.4  4.0 57.8 38.2 19.7 51.8 18.6 	9.9 60.8 30.8 4.2 4.2 2.2 87.6 10.2 

1.P.3  93.0 3.3 3.3 8.3 32.6 	59.1 	30.7 	68.3 	1 	11.7 51.8 36.5 

1.- Elaborado a partir de lineamiento. para un programa de Gobierno "Isa$en de Hidalgo,;  1900", Capitulo S, tn la Produccida. 
2.- P.M. • Producto bruto Total, incluyendo materiales, mano de obra y utilidades. 

3.- P.B.A. • roblacian Econdmicamente Activa. 

4.- Productividad • Obtenida al dividir el P.S.T., entre la P.a.A. que lo tener.. 

S.- I.?. 	- Inversión Federal. 
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el punto de vista de su eficiencia productiva. Paradójico resulta obser-

var que a estas labores agropecuarias se presta el 52.8 2 de las manos hi 
dalguenses y sello producen el 5.5 X del valro total da la producci6n dal 

Estado. Asimismo, resulta de ello que la tasa de productividad es la s:Is 
reducida, equivalente al 2.2 % del total. En consecuencia, el abandono - 
gubernamental ha sido patente, invirtiendo en este sector sólo el 11.7 X 
del total. 

Dentro da este panorama, la gsnadaiía,con sus arcaicos pasos 

so el desarrollo global, aporte el 20.5 2 del valor de la producci6n agro 

pecuaria y silvícola estatal, lo cual con su 1.8 %, de P.B.A. la convier-

te en la mis productiva de las actividades primaria& con un 57.8 X, aunque 

nada nl. recibe el 3.5 % de la inversión federal. Potencialmente, la, ac-

tividad pecuaria bidalguense significa, en general, la posibilidad da ge-

nerar gran ndsraro de empleos y la, prosiporia factibilidad de obtener sa--
tisfactores alimenticios caen la carne, la leche, el huevo y los deriva-
das ds su translormaci$n,sn cuantiosos volú¥snss si se la tscnifica y si 
estos productos se incorporan dentro del cualohidalgusaas a procesos e-- 

groindustriales que las añadan un valor agregado para su incorporacida al 
mareado, nacional. 

En general, las actividades primaria& de Midalgo tienen la pó 

tancialidad en recurso& ecológicos, económicos y humanos para generar un -
fsnómsno de avance social que transforme la imagen lastre y lacerante del 
ibito rural iidalsusasi. 

81 análisis de la informacióa bisica del ~dio físico y .coló 
8ico del Estado demuestra que es posible incorporar a la explotación raci¥. 
a l en agricultura y ganadería extensas superficies hoy abandonadas 6 iraci 
planta e irracionalaente utilizada@. Para la ganadería, se dispone +ces — 

6 x de pastizales, aptos para la ganadería bovina de lacha y de carne,:3O t 
de matorrales, con posible uso en la caprinocultura,25 2 da Creas agríco-

las de temporal, con posibilidades pecuarias uditiples, • X de agricultura 
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de riego, en igual situación que la interior y un 29 % de Creas boscosas 

y selvtticas, susceptibles de aportar esquilmos y subproductos útiles pa 

ra la producción animal. Los suelos hidalguenses ofrecen con la interac 

ción de un clima bondadoso, perspectivas agropecuarias muy variables; a-

si, las ¡reas de diagnóstico que señalan posibilidad de explotación agro 

pecuaria en el Estado se orientan en todas direcciones y abarcan las cua 

tro regiones ya descritas. De hecho, aunque existen muchas perspectivas 

pecuarias, la producción animal bajo el sistema de producción intensivo 

no es lo recosendable a nivel estatal.l30 

Para el caso particular del Valle del Mezquital, el gobierno 

entatal se propone fomentar las actividades pecuarias de cría de cabras, 

aves, cerdos y conejos, aai coso el ganado menor y las aves de corral. 

La actividad no agropecuaria del Estado incluye a las indus-

trias del cs¥ento y de la cal, los textiles, el raso automotriz, mueble-

rlas, fundiciones, mequiladoras, agroindustri s, industrias extractivas, 

de la transtormacióo en general y las artesanías; éstas dos Qltimas re--

presentan un eaores potencial eco ico, debido a la cantidad tan grande 

que absorben de sano de obra. Para dicho desarrollo industrial, se esta 

bleciecon como• los 9 polos ala importantes los siguientes Pachuca, Tu- 

ladcingo, Tula, Sahsgda, Isiquilpan, Molan o, Zisapán, Huichapan y Hue- 
jut1a.132Sie duda alguna, la miseria representa una de las actividades - 

no agropecuarias de mayor importancia en el Estado; destacan las vetas - 

mineras de Real de1 !bate, Pachuca, al Chica, Jacal&, Zimapin y Molango; 

en este ditino, esté instalada la exprese productora de manganeso mis i¥s 

portaste del país caga producción oscila entre las 1,700 y 2,000 tonela-

das diarias de almaral; la producción de minerales no setilicos entre -- 

los cuales destacan la fluorita, Si caoba, la fosforita, al s+irmol y la 
cal, obliga a considerar el Estado de Hidalgo como la séptima entidad mi 

nora del pato; ase bien, la miseria hidalguense proporciona trabajo a --

15,000 personas, cuyo rendimisoto promedio por día, convierte a este ra-

mo en uso de los factores ecos¥icos mis islortaotes del Estado 13 bentro 

del orden de las actividades productivas no agropecuarias, la industria 
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de la transformación agrupa a tres principales sectores: el cementero, 

el metalmecánico y el textil. Es grande el esfuerzo que ha considerado 

como factores detonantes del desarrollo y acciones secundarias al esta-

blecimiento de agroindustrias en el Estado. Por su vinculación al sec-
tor primario, han de ponderarse las sub regiones de Ixaiquilpan y Cd. --

Sahagún. Otros esfuerzos deberán orientarse a la búsqueda de mejores -

comunicaciones, de tal forma que se logre canalizar adecuadamente la --

produeci6n industrial hacia los centros de consumo. harán falta carre-

teras de mejor calidad, ferrocarriles y rutas de transporte terrestre - 

de carga. 134 

Concretamente, las actividades no agropecuarias de Hidalgo 

producen un 94.5 E del valor deis producción bruta total, ocupando'a - 
un 47.5 E de la fuerza laboral empleada,con una tasa de productividad - 
del 97.8, mientras recibe el 88.3 x de la inversión federal del Estadol35  

b.2. Antecedentes Generales del Municipio. 

El estudio ds una de las actividades productivas de carta- 

ter primario •que por • su arraigo en toda la .^:otidad as el objeto de sste 
anilicia, obliga a establecer un narco general de referencia, minucioso 
en los aspectos que lo orienten a partir de lo general hasta lo particu 
lar. En dicho sentido, se analiza la situación del estado en forma glo 
bel, describiendo sus actividades •con6micas, y se llega a la situacian 

del Municipio, para ubicar la realidad de la porcicultura dentro de ese 
Universo. 

En el Estado de Hidalgo, a los 20'll'S" de latitud nor-

te y a los 99' 10• $0?' : de longitud oeste del meridiaifo' de Greenvich,-

a una altura de 1,996 s:s.n.m.,se localiza la cabecera del Municipio de 
Nixquiahuale, en la parte sur del Valle del Nesquital, distante de la - 
Cd..de México a 120 Kas.por carretera asfaltada. 136 
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Etimológicamente, Mixquiahuala deriva de unas raíces otomíes: 

"Mizquitl", mezquite; "yahualli", cerco; y, "La", lugar de; "lugar rodeadc 

por mezquites".137  

Su clima es templado mesotermal con tendencia al frío. La --
temperatura media anual es de 20°C, la máxima de 34° C y la mínima de 4° C. 

La precipitación pluvial media anual es de 489.5 m* . con un periodo de llu 

vías comprendido entre los meses de Junio a Septiembre. Su topografía es 

poco accidentada, lo cual se refleja en una llanura permanentemente verde, 

debido a la riqueza agrfcola de la Región. A este respecto, ha de mencio-

narse que el Municipio está comprendido dentro del Distrito de Riego No. 3, 

el cual aporta agua proveniente del Canal del Desagüe de la Cd. de México 
y del Rfo Tula. En general, los suelos de la Región con pobres en materia 
orgánica y ligeramente afectables por las sales solubles alcalinas, obte-- 
niéndose buenas cosechas debido al alto contenido de materia orgánica sus- 

138 
pendida en el agua de riego. 

Históricamente, en 1869, el Valle del ?lesquital fue escenario 

de las primeras reacciones violentas que por la posesión de la tierra se - 

dieran en nuestro pafs.139De estos hechos, deriva el surgimiento de Franc.is 
co Islas y Manuel Orozco oriundos de Tezontepec, hoy municipio vecino de -
Mixquiahuala, como precursores htsnildes y desconocidos del Agrarismo Mexi-
cano.140Ya en plena revolución, el 2 de Enero de 1915, el Gral.Arturo dec. 
Castillo, en representación del Gral. Emiliano Zapata, dió posesión al pus 

blo de Mixquiahuala, de las tierras de la Hacienda de Ulapa, para que final 

mente, el 6 de Enero de 1921, después de muchas vicisitudes, se le eones--

diera la posesión definitiva a lo que hoy se conoce como Ejido de Mixquia-
huala,141cuya extensión aproximada es de 5,500 hectáreas, generando que la 

principal riqueza del lugar derive de la agricultura. Por ello, la mayor 

parte de la población está compuesta por ejidatarios; no obstente,en este 

centro urbano radican también pequeños propietarios, jornaleros agrícolas, 

comerciantes, burócratas, profesionistas, empleados, obreros y ganaderos, 

en forma minoritaria. 142 
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De acuerdo a la superficie cosechada, los principales culti-

vos agrícolas son: el mala, la alfalfa, el frijol, el trigo y algunos -

tipos de legumbres,que para 1975, alcanzaron producciones de 7,224, - --

87,800,32%, 1,953 y mío de 15,000 toneladas, respectivamente, tanto en -

riego como en temporal.143  

Para 1975, el municipio de Mixquiahuala era- considerado den-

tro de las tres principales cuencas lecheras del Estado, que auxiliado - 

por programas de inseminación artificial, estaba logrando un mejoramien-
to genético del ganado tanto a nivel ejidal como de la pequeña explota--

ci6n privada.144En cuanto a la avicultura, el Distrito de Riego del Río 

Tula, que incluye a Mixquiabuala, ha alcanzado cierta significancia eco-

n6aica, llegando a tener pare el año de 1969 una población de 60,000 a--
ves de postura y 300,000 pollos de engorda, cuya producci6n ascendid a -

100,000 pollos cada bimestre y 40,000 huevos diarios.145Pera 1979, las -

dependencias oficiales del sector agropecuario consideran que la cría de 
ave& ea el Estado, es costosa por la insuficiente producción de grano, -
espscialaente sorgo, porque no existen plantas productoras de alimentos 
balanceados y porque las granjas son pequeñas y.dispersas, pues se prec 
tica como una actividad familiar; no obstante, destacan los municipios -

de Acasochititn, Talaacingo, Cuautepec, Actopan, Mixquishuala y Tula.co-
me productores 4. huevo y carne.146Por su parte, el ganado lanar y el cá 
primo, aunque tienes importancia en el centro y sur de la Entidad, han -

visto limitado •u desarrollo debido principalmente a la insuficiente die 
posicida de forrajes de buena calidad, a la mala calidad genética de los 
rebaños, a la alta incidencia de problemas sanitarios y a las iwpropia-
das practicas de manejo del rebaño; la cunicultura logró cierto desarro-
llo durante la década pasada debido a la introducción de numerosas peque 
tes familiares de conejos, áabiWose multiplicado cosa en el vecino mu-
nicipio de Progreso; sú explotación proporciona empleo a gran ndaero de 

personas que obtienen como productos principales tanto la carne como la 

piel. La proeaoción de las colmenas en este Municipio ha generado otra 
alternativa de explotación pecuaria, recomendable en la Región, en cuan 

to a que las características ecológicas son apropiadas y pueden perii--
tir el incremento en el ingreso econdmico de las familias apicultoras.- 

74 



Finalmente, coso participantes de todo este sistema de producci6n pecua 

ria de traspatio debe mencionarse a la meleagricultura, actividad por - 

demis difundida en todos los solares de la poblaci6n; su finalidad prin 

cipal es la producci6n de carne, aportadora de gran parte de la poca pro 
teína de origen animal consumida en la Región; es notable la eficiencia 

del guajolote criollo como un transformador de subproductos e insumos de 

origen vegetal indefinido, en alimentos de preciado valor nutritivo; en 

la medida en que se promueva el crecimiento de las parvadas familiares, 

al tiempo que se brinde una adecuada asistencia técnica, será posible -

rescatar 'un gran potencial de alimento* para el consumo humano. 

Los aspectos referentes a la actividad porcícola serán abor 

dados en el punto b.4. 

Constituido costo uno de los 16 distritos judiciales del Es-
tado, el municipio de Mixquiahuala tenia para abril de 1979 una pobla-- 

cidn de 17,513 habitantes, distribuidos a ras6n de 126 pobladores por - 
cada kilómetro cuadrado. Solo 4,410 personas constituían la P.E.A. coa' 

puesta en un 64.9 2 por empleados del sector primario, 10'.6 2 del sec—

tor secundarlo, 19.8 2 del sector' terciario y 4.7 2 dedicada a activida 
des insuficientemente especificadas. Para entonces, el 71 2 de esa - -

P.E.A. tenia ingresos menores a los $ 500.00 y sólo un 4.5 2 superaba -

el orden de los $ 2,500.00. De una fuerza de trabajo potencial de - --
7,864 personas, 3,754 constituían la población económicamente inactiva, 

qua representaba .1 21.4 9 del total de habitantes. 147  Asimismo, en el'-

orden de los asente•ientos hu *nos, Mizquiahuala reportó ?,872 viviendas, 

habitadas por un promedio de 6.1 ocupantes por vivienda, de las cuales 
el 56.14 é contaba con electrificación. De las 12 localidades que inte-

gran al Municipio, 11 cuantas con servicios de agua potable, proveyendo 

de este vital servicio a un 98.3 2 de los habitantes. Sin 	argo, se- 

nos del 5 2 costaba con servicios de drenaje. En la masa fecha, el --

54.9 2 de los habitantes consu fa habitualmente leche, 79.7 2 se alisen 

taba con carne, 64.6 9 lo h cía con huevo, mientras que un 73.6 2 casta 

pan de trigo, a le ves que sólo un 12.1 2 acostumbraba incluir el pesca 
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do dentro de su dieta. De la población mayor de 10 años, el 75.8 2 sabía 

leer y escribir, mientras que el 24.2 2 restante permanecía analfabeta. -

El'número de escuelas de 17 resultaba insuficiente, por lo cual se reque-

ria la construcción de 23 aulas adicionales como mfnimo, para cubrir una 

demanda de 4,864 alumnos; destaca el hecho de.que el 8 % de las escuelas 

primarias estaban consideradas de carácter rural.148  

Por otro lado, en Mixquiahuala, se proporcionaban servicios -

bancarios tanto oficiales como privados, ya funcionaban las oficinas gu—

bernamentales del sector agropecuario, al tiempo que se brindaban servi-

cios mídicoasistenciales de atingencia federal(1SSSTE, 1.M.S.S., COPLAMAR, 

S.S.A. y otros) y servicios telegríficos, postales, telefónicos y otros.
149  

Las comunicaciones que permiten el acceso a Mixquiahuala se 

basan en la carretera Tula-Actopan y el transporte pdblico de pasajeros 

es operado en concesida por dos líneas de autotransportes.150  

b.3. La porcicultura en sl Estado de Hidalgo. 

Esta actividad primaria ha adquirido desde tiempos anterio—
res grao difueióa en la Entidad. En las cuatro regiones señaladas, es -
cassún la unta porcina, en las, distintas modalidades de los sistemas pro-
ductivos y coa.diferentes avances tecnológicos. 

b.3.1. Poblacidu. 

Para 1980, el estado contaba en sus distintos municipios con 

un total de 525,041 porcinos equivalentes el 3.1 2 del. total nacional y 

ocupando el 13avo. lugar nacional, sismos que se habían venido incremen-

tando desde 1972, en un promedio del 2.28 2, respectivamente, con rela-

ción al aiio anterior.151Se preveen disminuciones de la población porcina 
estatal para 1981 y 1952 debido a las condiciones del mercado y al alta 

en los insumos productivos. 
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b.3.2. Producción. 

El Estado de Hidalgo alcanzó en el año de 1980, una produc-

ción de carne porcina en canal de 37,426 toneladas, equivalentes al - --

2.99 2 del total nacional, cantidad que se habla venido incrementando --

desde 1972 a razón del 6 2 anual, en relación al ciclo anual de produc-

ción anterior, respectivamente. Por su producción, Hidalgo ocupó en el 

citado año, el 9o. lugar nacional por entidades federativas lo cual deja 
ba de manifiesto que estaba resultando ser más eficiente como productor 

que otros Estados, pues su población era la decimotercera en el orden ns 

cional y no estaba disminuyendo año tras año, efecto que pudiera confun-

dirse con altas tasas de extracción, a costa del plantel productivo.152  

b.3.3. Sistemas de Producción. 

En Hidalgo, la porcicultura ha adquirido distintao caracte-
rfsticas de acuerdo a la región que se estudie, aunque en general todas 

presentan el sistema mixto de traspatio. Tanto en el Valle del Mesqui--
tal coso en el Altiplano, se han establecido algunas granjas con un sis-

tema sessintensivo. Los productores desconocen en su totalidad el siste-
ma intensivo, adestiis de que. no es recomendable su utilización debido a - 
que sería antagónico al empleo de mano de obra. Aunque la región de la 
Huasteca ofrece un potencial enorme para el establecimiento de un siste-
ma extensivo, la nula investigación realizada al respecto y los proble-- 
mas agrarios han desalentado su instauración. Hay en ista una gran va--

nadad de especies forrajeras de valor nutricional desconocido para los 

porcinos. 

b.3.4. Modelos tecnol6gicos. 

El Estado de Hidalgo se ha caracterizado hasta hace swy pº 

co tipo por realizar una porcicultura no tecnificads, que se encuen-

tra en transición hacia un proceso medianamente tecnificado; este fen6-

~no se debe al gran arraigo que tiene la cultura o costumbre de criar 
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cerdos; no es raro escuchar que la cría del cerdo es un "buen negocio". 

Haciendo un análisis de la existencia de ganado porcino de 

acuerdo al tipo de tenencia de la tierra, puede observarse que la ten—

dencia ha sido creciente en la propiedad privada y decreciente en la —

propiedad ejidal, lo que tiene una cierta relación con el uso de la ma-

no de obra ala intensiva en'la explotación porcina de caricter privado 

que en la sjidal; asimismo, se precisa s.aalar que las entidades federa 

tivas que en el renglón de la porcicultura han logrado un mayor desarro 
lb o tecnológico, con•las que tienen mayores porcentajes de población --

porcina en txplotacian privada. A nivel nacional, en el año de 1960,. 

el 64.3 1 de la población porcina era de tipo privada, incrs entáddose 
para sl año d. 1970 a un 71.7 2. .-Podría suponerse que esta tendencia -

obedocs igualmente al grado de desarrollo de las organisaciones de por- 

cicultores, efecto no desarrollado,gn la propiedad ejidal y comunal. 

Particularmente, cada regias del tetado podría estudiarse. 
en detalle, pero la probl mética general de todas puede describirse en., 
un anulo tscnollgico poco halagador: 

iastalacionee. Cuando ezisten,ea buena parte son Lude'- 
su diseco, tuuciow¥ionto y utilisaaüe. . in; algunos casos re 

multas obsoletas, ya que es-eviiats la desproporcido en el espacio utí 
liado,, la isla ori staciln, la mala .veatilacüa, el drenaje incipiente, 
los mocos r bebederos inadecuados, etc.; nc obstspts, ea altqu e 
plotacionse ya es posible observar instalaciones siedian ente taaoiticá 
das, ie e la mesó. represeatm eses siaorta, 

mítica. ro p.d s hablas da ra emética prapiaaente 
dicha. 8a se Viraría, los o~*# son el prodete de use. serte de cru 
sriaatos que has derivado ea anímalas de ~y baja calidad emética. -
8a cm observar ejemplares de rasa criolla y coa características lado 
seables. Obviamente, so muy pocos casos se conoces los aecaaiss¥ss de -
seleccióa adecuados. 
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Manejo. 6a patente la falta de prácticas ¿e manejo•qua - 

permitan una producción ale o menos prograada. 

Aliaentaci6n.- B1 desconocimiento en buena parte, tanto de 

los diferentes insumos, que pueden ser empleados en la alimentación de 

los cerdos,.asi coso de la calidad de los ajamos, ha provocado un siete 

ma de alimentación anacrónico, basado en la utilización de restos de co 
mida, cesa y alimentos balanceados en pequeñas cantidades (comprado se-

neralmsñte por kilos). Todo este panorama se ve reflejado en los "pec 

tos. productivos coso las bajas ganancias de peso diario, deficientes la 

dices de coaversido alimenticia, prolongados días de mercado, etc. 

Sanidad. No .siaten prograw específicos tanto en aspec-
tos referentes a la vacunación, como a desparasitaciones.` Esto va aunó 
do a.una falta de medidas sanitarias, coso son la carencia de tapetes sá 
nitarios,la nula -desinfección en los, locales utilizados por los cerdos, 
_ei tinas ito de animales de un lugar 'e otro, la abundancia de agentes -- 
transmisores d• enfermedades y da .focos de infeccidn, etc. 

Igroduccidn. Cateo ya se seüsl6 anteriormente la falta de 
animales d• he~ calidad dgttica y la carencia de programación tanto 
de los putas, destetas "y asa tes, como la asistencia de problemas repro 
ductivos Camastros iwspectficos, 'enfermedades, problemas alimenticios, 

etc. ) ata plantean un pa•orama poco halagador, por lo que se hace nece 
sano toser medidas ` taidiotas a solucionar este problema. 

Asiatasaia Tkesiea. La falta de ordanisacióa de los porci 

cultoras ao lea permite estar enterados de los programas de asistencia 

ttcaica, por le que en sste reasióa es casi mala la participación de --
personal ormino capacitada. la este sentido, en 19$1, se •elala que -
"con el propisito de que esta importante rama pecuaria tenga un creci-

miento uniforme y programado, se considera necesaria la multiplicación 

de las postas soot$caicaa, las cuales veadrtan a orientar el porcicul-

tor, particularmente al pequalo, sobre la forma en que debe manejar su 

ezplotaciin".
1S4 
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De gran valor, han de resultar los esfuerzos de investiga--

cian que ea la búsqueda de un patr6n tecnológico propio se realizan en-
la Región. En el tres de la alimentación y la nutrición del hato porci 

no del Estado, la investigación deberá encaminarse al aprovechamiento -
mts integral de los recursos disponibles, sobretodo si se considera que 
los insumos alimenticios representan el mayor porcentaje de los costos-
de producci6n. 

En la asistencia técnica, se observa la carencia de profe-- 
sionistas de diversas disciplinas que habrían de coaplementar al proce-
so de producci6n porcina. Es el caso del Ingeniero en Alimentos, quien 

sobrada falta hace en la iatroducci6n y establecimiento de agroindus--
trias vinculadas a la porcicultura. al sismo ejemplo lo ilustra adecua 
dente el Ingeniero Agr6nomo especialista en Industrias Agrfcolas, 6 - 
.el especialista en Desarrollo Rural, 6 el estudioso de la maquinaria a- 
grícola, su las distintas fases del proceso de produccila. 

La dependencia tecaol6gica es un asunto de importancia cru-
cial cuyo sentido estratigico lo`patentisa el hecho de que la inversi6a 
extranjera ejerce el control de más del 30 2 de la industria procesado-
re de carne, no obstante de haber impuesto mis de ese porcentaje en el 
diserto de las tecnologías en es. orden.133  

b.3.3. Participación en el PIA Nacional. 

De acuerdo a la estadfstica gubernamental, el valor de la - 
produccidu porcina del Lstado representó un 0.81 2 del total del produc 
to pecuario nacional,' valuado globalmente para 1910 es 157,372.2 millo-
w• de pesos. 

b.3.6. Disponibilidad y consuno de carne de cerdo. 

No obstante la aanitiesta voluntad polftica por satisfacer-

la desanda y el consumo de carne, la información recabada por el S.A.M. 
desde 1980 aún no ha determinado estos dos renglones de gran importancias. 
Por supuesto, ninguna otra institución ha dedicado sus esfuerzos a tal - 
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efecto. 

Lo que resulta claro y a la ves poco halagador es que gran 

parte del producto porcicola hidalsuenss salsa a ser consumido en otras 

entidades federativas, motivando asl un feodaaao de "secuestro" en la - 
disponibilidad real al pueblo hidalguense. Esto se explica por la in—

consistente capacidad adquisitiva del gasto de los hogares, propiciado 

por un deficiente ingreso par capita. Así, el Estado es un exportador 

de carne de cerdo, principalmente para el Distrito Federal. 

Triste resulta lo que sálala el S.A.M. con referencia al nl 
val aiutricional da Hidalgo,,  pues se le clasifica c 	una zona ds , mala 

nutrici6a, cuyo consuno calórico no excede las 2,000 cabrias y el - -• 
prot$ico, los 30 grada protetaas totales, datectindose un proceso de -
deanutrici6o del tercer grado. Ello va seguido de problemas patológicos 

de caricter infeccioso, cuya atudisactin obedece al deficiente nivel e-

ducativo y cultural de la población en todos loa órdenes de la salud 136 

A su ves, el ¡Km concluye que Hidalgo poses un nivel de al¡ 
mentacióo defectuosa, principalmente de tipo calórico•protaica, cuyas -
repercusiones ya son patente ea . la población, lnadem#ataLenta en la 

infantil, coceo lo desostraron ciertos hailrsSoa aatropos tricos, pues -

la mayoría de loe infantes no alcancen los ideales normativos a. su edad, 
ni de talla, ni de peso, producto ello de una deficiencia nutricional - 

cr6nica. En general, las comunidades indfgeaas del Estado ofrecen el -
ois desolador panorama, pues su consuno de •l1me tos da origen animal -
es casi nulo, En esta marco, el valla del Nesquital constituye un "tras 
problema", donde para 1962, el 93.1 X de la poblacian infantil era con'► 
siderade cono sal nutrida. En el resto del Estado, no bajos.porcent'Jes 
de la población fueron considerados caso desnutridos en grado 1:*: Las 

dietas tanto para niños como para adultos adr a de ser aondtoass, cara 

sisa de valor nutritivo y eran insuficientes en cantidad. Para el caso 

de la población adulta, proporciones considerables de los requerisien--

tos prototaicos se satisfacen debido a la ingestión del pulque, produc 
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co del cual la Entidad es importante productora; en no pocas comunida-

des indígenas se proporciona este alimento a los preescolares.l7  

b.3.7. Estructura y función del mercado. 

En general, debido a la estructura de los sistemas de pro-

ducción porcina del Estado, el mercado está bastante atomizado, depen-

diendo de los compradores que recorren todo el Estado para adquirir --

paulatinamente grandes cantidades de cerdos, cuyo precio es determina-

do y modificado de acuerdo a las oscilaciones que se presentan en la o 

ferta. Puede afirmarse que gran parte de la producci6n de lechones pa 
se a manos de los engordadores, quienes a su ves los envían ya gordos 
al mercado de la Cd. de fzico, cuando se habla de un sistema en vías 

de intensificarse; en este proceso, el enfordador también lleva venta-

ja en la compra del lechón, el cual es producido en el sistema de tras 
patio y por productores de escasos ingresos. Ocasionalmente, podrán - 

encontrarse casos de explotaciones que produzcan y engorden sus propios 

cerdos, al tiempo que realisen también la cdesrcialisación. 

.La Hidalgo, el abasto de la carne de cerdo a loa bogares - 
se realiza a través de las carnicarfas establecida., los expendios ase-
bulantes de los tradicioeales „días de plaza", se algunas casas parti-
culares que expenden caras triaca y "casaitu " cintos días de la sus 
na, por ~dio del autocoaau o,.etc. tia bargo, adn se reducido el -

udasro de canales, en tdsmiaos relativos, que .toa objeto de una inspec 
ción sanitaria 6 da una satenes sanitaria es un rastro construido "ex-
profeso". Obviaoeats, Cabida es dssesmacida la isformacide estedfstf 
ca sobre el particular. 

b.3.$. Dotaeióa de recursos y potencial porctcole. 

Puede considerarse que el principal recurso que pueda pro-

piciar el desarrollo de les actividades primarias de Hidalgo es el bu- 
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mano; así, es de considerable valor el contar con un conglomerado campe 

sino, que guarda fiel arraigo a la explotación de la tierra y sus recur-

sos, mismo que sólo requiere de apoyo en los demás órdenes de la produc 

ción para dar de sí lo que sea necesario a fin de incrementar las rique 

zas agropecuarias. Importante dentro de este recurso humano es el sec-

tor femenino, mismo que es el eje funcional en los sistemas de produc--

ción de traspatio, no s6lo por su cantidad, sino por su dedicación y --

destreza para estas actividades. Si se reflexiona sobre el particular, 

puede afirmarse categóricamente que la mujer campesina es mucho más cui 

dadosa y responsable en el uso y explotación de los animales, pero que 

su participación a niveles superiores ha.quedado relegada y deprimida - 

por el comportamiento de nuestros compatriotas varones. Por lo ante- - 

rior, de gran valor resultaría establecer unidades porcícolas de explo-

tación femenina. 

Enormes recursos no s6lo Gtiles para la cría porcina, sino 

para otras actividades pecuarias en el Estado son los recursos natura--
les; por un lado, los recursos de alimentación animal, fundamentalmente 
en forrajes y esquilmos agrícolas; además, las características del cli-
ma bonancible y acogedor convierten a Hidalgo en un excelente habitat -

para el desarrollo y cría de los porcinos. 

Sin establecer cifras,es creciente el recurso financiero -- 

que se ha dispuesto para las actividades agropecuarias del Estado, pero 

la carencia de una adecuada asistencia técnica en el subsector, tanto - 

en la consecución del crédito como en su debido uso, han provocado que 

dichos recursos crediticios no se usen .6 cuando se usan ,que se canali-- 

zen ineficientemente. Ejemplo de ello es el caso de las construcciones 

porcinas que sin ninguna técnica, representan inversiones infructuosas, 
infuncionales y con vida dtil tan larga que resultan obsoletas. Igual-

mente, la adquisición de semovientes, presuntamente de sangre mejorada, 

muchas veces ha resultado ser un fraude, pues la calidad genética de --

los pies de cría no se manifiesta y la justificación de la inversión --

queda en entredicho. Uno de los mecanismos mis sensatos a través de -- 

83 



los cuales ha de proponerse el mejoramiento del nivel genético de la - 
porcicultura hidalduense es el uso de sementales de raza mejorada, de 
preferencia puros, para la inseninacidn de las cerdas criollas o de me 

dia sangre, de tal manera que sea el encaste,el mecanismo que evite --

grandes e inciertas erogaciones. En referencia al crédito, no ha sido 

raro escuchar que año tras año se precisa devolver fondos no solicita-
dos a las instituciones de crédito. Es de suponerse que si tal fenóme 

no ocurre, la causa ea el desconocimiento por parte de los productores 

para su consecuci6a, cuando no es la razón el hecho de no estar sufi--
cientsmente constituidos como sujetos de crédito. Puede señalarse en 

consecuencia de todo lo anterior, que el hecho de aumentar la raciona- 
lidad,. la eficiencia y el método adecuado en el uso de los distintos - 
recursos, productivos disponibles para la porcicultura es un proceso d 

rectamente proporcional al grado de desarrollo que se pueda alcanzar - 
en la propia actividad. Asi, a mayor sensatez y conciencia, mayor seré 
la producción y mis óptima la productividad del subsector'porcícola. 
hidalgo cuanta con los recursos en forma suficiente, sino abundante; 
u responsabilidad de sus :bo *res convertirlos en uta fen meno de tran! 
fornacidn:para su propio dosenvolvi iento social y económico. 

b.4., La porcicultura en Minquiabuala. 

61 ssqueaa particular que ofrece el subsector porcícola en 
Mixqui,ahuala no difiere en gran cosa del que se ha descrito para todo 
ol IstMo.: En la medida de lo necesario se haré la descripción de los 
dets11Ms qua así lo atwriten. 

b.4.1. :oblación. 

£a 1980, para las •stadfsticas oficiales del Estado de üi-

dalgo, Mi=quiabwala cuenta con unes poblecian porcina de 1,750 vientres, 

350 sementales, 525 cerdos y 875 lechones. De hecho, no hay duda de 

lo controvertidas que resultan dichas cifras. lea  
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b.4.2. Producci6n. 

El hato porcino municipal segdn la misma fuente produjo - 

ora el abasto un total de 89 toneladas de cerdos en pie, cuyo desti-

en su gran mayoría fue la venta hacia fuera del mismo, en el mencio 
dado año de 1980, producto del esfuerzo de sus 350 productores. 159 

b.4.3. Sistemas de Producción. 

En lo referente a este renglón de la zootecnia•, la S.A.R.H. 

considera que el sistema de.explotaci6n porcina predominante en Mixquia 

huala es el extensivo,
160

lo cual no concuerda con el criterio estableci 

do en este trabajo, que estima un sistema de producci6n mixto de traspa 

tio. 

b.4.4. Modelos tecnológicos. 

La misma S.A.R.H. clasifica: al nivel tecnológico de la por 
cicultura mixquiahualense como "09", grado que se ubica entre losme-

nos tecnificados cuyo propósito productivo es la producci6n de carne,-
al explotar la raza cri,lla.161Por otro lado, este trabajo propone que 
si bien la porcicultura en el municipio ha tenido un incipiente desa--

rrollo productivo, ya se: pueden encontrar ciertas explotaciones media-
namente tecnificadas, donde se explotan animales de raza mejorada, ha-

ciendo uso de mejores insumos productivos y siguiendo algunas técnicas 

de explotación tanto en la sanidad como en la reproducción y en el ma-

nejo. No obstante, el nivel alcanzado dista con mucho de ser lo desea 
ble, particularmente si se analizan sus potencialidades. 

b.4.5. Participación en el P.I.D. estatal. 

La información disponible en referencia al valor de la pro 
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ducci6n porcina municipal ea desconocida a la fecha, motivo por el cual 

se hace imposible estimar la proporción en que participa dentro del to-

tal del Estado. 

b.4.6. Disponibilidad y consumo de carne de cerdo. 

Al igual que en el caso general del Estado, la panorámica - 

de disponibilidad y consumo de la carne porcina en Mixquiahuala es in-

cierta. Si para intentar un análisis sobre el particular se parte del 

considerando señalado por el I.E.P.E.S., en 1982, en el sentido de que 

el 90 % de los trabajadores del Estado percibe tan s610 el salario mfni 

mo, luego de que el 61.3 2 de los habitantes ae ocupa'en actividades de 

índole agropecuaria, ha de estimarse que •l consumo real de carne es bª 

jo; en contraste, la'ingesti6n de productos ricos en carbohidratos su—

ple rutinariamente dicha deficiencia de consueo.162La disponibilidad de 

cerdo en pie no representa un alivio al déficit de consumo, pues la`ca-

pacidad adquisitiva no es tan fuerte como para incrssentarlo, motivo -- 

que orilla"a enviar el producto a otros mercados. Esta situaci6n se — 

complica cuando se le asocian problemas estructurales como es la caren-

cia de una adecuada-educacida alimentaria. 

b.4.7. Estructura y !unción del mercado. 

la este aspecto, todo lo que pueda referirse no representa 

innovación alguna con referencia al contacto general del Estado, dsecrl 

to en su oportunidad. 

ladeado referencia al proceso de comercialización puede --

destacarse que el producto final de esta actividad es acaparado en un 

elevado porcentaje por peque¥fos compradores que a su ves lo entregan a 

un comprador mediano, generalmente fuera del Municipio, para que asf --

consecutivamente el producto quede a diaposici6n de los grandes intro--

ductores concretindote con ello el proceso de la "intermediar ¡caei6n";- 
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algunos,porcicultores han señalado que "debido a deficiencias en los -

sistemas de comercialización se tiene que depender del intermediario - 

innecesario, quien al controlar la oferta y la demanda fija el precio 

del cerdo en pie, obteniendo ast mayores ganancias y afectando al con-

sumidor. La experiencia ha demostrado que de cada crisis el único be-

neficiario es el intermediario". Como alternativa proponen la implemen 

taci6n de estímulos y apoyos que protejan ante la especulaci6n, para - 

que se mantenga una permanente reserva en la disponibilidad de carne - 

en el mercado.163 

En contraposición a lo ocurrido con algunos productos agrl 

colas, los productos pecuarios han carecido del apoyo de una adecuada 

política de precios de garantía, lo cual ha provocado que los producto 

res en pequeño se conviertan en Yfctimas de..los cassrtiaates que fijan 

libremente los precios, respaldándose ficticiamente en la Ley de la - 

oferta y la demanda. En Mixquiahuala, esta situación se recrudece de-

bido a que por el,siste¥a de producción predominante la mayor parte de 

los porcicultores realiza la venta de sus animales en circunstancias - 

de apremio* coso es el caso de las malas cosechas, el desempleo tempo-

ral, situaciones fortuitas de carácter familiar, etc.; ante la ausen-

cia de una agrupaci6n de porcicultores es imposible realizar contratos 

que garanticen las compras y los precios justos para el producto. 

b.4.6. Dotación de recursos y potencial porcfcola. 

Nuevamente, habrá de hacerse mencidn de que el principal - 

recurso de que dispone no sólo el Estado, sino el pato entero, es el -

humano. Así, Mizquiahuala ofrece un gran ejército de mano de obra, ca 

raeterisado por su apego al trabajo agropecuario. 

Además, su ubicaci6a en el cortado del Valle del Meaquital, 

en la pr6spera faja forrejera del si, le confiere particular privi-

legio en la disponibilidad de recursos naturales. 
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Esta abundancia 6 superávit forrajero queda de manifiesto en 

la necesidad señalada por la S.A.R.H. de contraer la frontera agrícola — 

en 200 hectáreas, actualmente en producci6n de alfalfa, para asignarlas 

a la producci6n de alimentos de consumo humano.164  

Por otro lado, la organización ejidal y su estabilidad polí—

tica ofrecen un encomiable marco para el desarrollo de casi cualquier ac 

tividad productiva rural. 

Finalmente, al albergar a las sucursales de dos institucio—

nes bancarias, dispone de la posibilidad de obtener recursos financieros 

aplicables al agro. Falta solamente "atar los cabos" de todo el proceso. 
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c. Significación socioeconóaica de la porcicultura en le pro 

ceso de desarrollo. 

Si se pretende analizar la importancia de uaa actividad pro-

ductiva dentro del entorno económico nacional y se reflexiona sobra las 

prioridades que requieren de atecncidn con mayor premura, no debe escapar 

al anllisis el hecho de equilibrar lo que se esté aportando con lo que - 
se va a obtener. 

Así, al impulsar el desarrollo de la porcicultura se espera 

obtener un incremento en la disponibilidad de alimentos de origen anual, 

al aprovechar al cerdo como transformador de recursos forrajeros en ali-

mentos de alto valor biológico, lograr la creación de nuevas y mis nuoe-
rosas opciones del  empleo, estimulando el arraigo de actuales y pontencia 
les productores pecuarios al ámbito rural, diversificar el orden de las 
actividades agropecuarias ante el i®inente agotamiento del potencial de 
tierras susceptibles de repartirse entre los agricultures solicitantes,-

aumentar el nivel de ocupación de los habitantes al establecer agroiedus 
trias que abastezcan de iasuaos a la porcicultura y que transformen los 
productos que de ella se deriven#  buscando ast agregar valor a los .i. 
pos en la regida en que boa producidos. 

La el orden del incrasrsnto de la disponibilidad de alimentos 
de origen animal, la porcicultura ofrece al pato la posibilidad de tren! 

formar a los granos es alimentos de mejor valor biológico, y a otros la-
saos alimenticios necesarios en la alimentacida huasas, habiimdose con-
vertido en la dltiaa década en el subsector mis agil de la ganadería. - 
Su aporte al !11 nacional da una idea de la importancia qw paro la eco- 

ta nacional representa su aportacida; es 1910, la porcicultura portó 
al citado valor si. del 25 X del total, adea[s de que su ciclo de produc 
cídn al ser ata corto, permite a los productores Lncreasatar el proceso 
de reproducción del capital. Al almo tiempo, las bajas tasas de espor-
tacida has permitido promover un incre Bato en la oferta interna, sisa 
que se ha incrementado tenia a causa del desplome de la oferta de car- 
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w bovina. Asi, la porcicultura ha contribuido en forma laportante a la 

satisfacción global de la demanda nacional de carne. 

Con referencia a la ssneración de oportunidades de empleo, - 

la porcicultura ofrece al ámbito rural la posiblidad de ocupación no cd-

lo en las actividades de producción 6 primarias, sino también en los dr-

denes dé la transformación y di la cosercialicacidn. Este fsaáaeao va -

istrechasente asociado al grave problssa nacional de la eaigracidn hacia 

las zonas urbanas. En este sentido investigaciones universitarias han - 
puesto de manifiesto que las principales razones de la expulsión de la -
poblacidn rural se engloban en la falta 6 insuficiencia tísica de tierra 
aprovechable,: así, coceo recursos para trabajarla, ~o de las llaitacio 
nes educativas y aoeialas.y la falta,  de iatraastsuctura oavp.cioasl que 
leo' brinda espleo sufiéienta e, incluso, decoroso. £a contrasta, el- as-
dio urbano proporciona.atracciln al poblador rural, en virtud da que` le 
ofrece una Imagen do aodsraisuids y prestigio eitadieo, ., facilidades de 
ineorpoiacida al trabajo industrial d en los s.rviai.s, psi aas, la pes! 
pectiva  de obtener un ne jormei. ato, educacional y cultural.' Las aigraciº 
neo se han clasificado ea dos tipos, s1 Esspsrsal y el definitivo. COco- 

do el proceso as toral, si ;individuo se coniarts en .va .aseste de cr 
bio' de1 medio rural, pub ss rr+ iut á coa ara Fsssoailidsd r.sstructurj 
da, tús obligadaiesta repercuta a su ces ott+sato r pastieipaoüa so-
cial al ra=reser a su lugar da origen.' la esta caso, se ofrece a las cº. 
aúnidades`' rurales la .p sibiliül e desarrollarse, lo cual sas ooatr•vil 
es suan/o los slosuatos áutanos da` las aseas rural.., sobrstsd squa los 
coa cierto'. nivel Noa•tivo, saiN y las scáüdaias rurales p 	posi- 

bilidad de desarrollarse. 11 d~ da la mWaeila no s#lo lo soportan 
les eoswnidades del capo, sine *w ol media urb 	sa ve 0h1 1h40 a prj 
prclaaarlat sacnicias, spissd, viviendas, etc. La laeaaslda urbana 
so traduce en aaarqria urbana. al~Mss timar' 	de miseria alojas a - 
las nutridas nasas de eaigraatss rurales. 11 dosss+slle de sayas activj 
dados agropecuarias 'y la consolidaciéa de las eadstestes es upa de las 
medidas que pueden promover el arraigo de la población rural a sus cosu-
nidades y con ello un feaóaeno de aodernisacída, traducido date en la -- 
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distribución más justa de los satisfactores alimenticios, la vivienda, 

la salud y la educación. En ese marco, es menester incluir a la porci 

cultura coso una actividad impulsora del empleo rural. 

Por otro lado, las actividades pecuarias representan opcio 

nes ante la cada vez mis angustiosa posibilidad de obtener tierras. -

Así, la porcicultura deberá participar en ese marco, bien bajo la for-

ma de la explotación colectiva ó bajo la individual, pero siempre con 

.la mira de constituir una opción para el trabajo rural. 

Cono posibilidad de generar agroindustrias, la porcicultu- 

ra resulta bastante adecuada a las condiciones del campo mexicano. 	-- 

Por un lado, el productor rural en forma rústica ha venido explotando 

la induatrializacidn de los productos porcinos. 	Pueden establecerse - 

pequeñas industrias coso: 	rastros, empacadoras, curtidurfas,fíbricas 

de cepillos y brochas, obradores,-, etc. 	Otras que se asocian a la acti 

vidad 'aunque no utilizan sus productos son:,, plantas elaboradoras de 

alimentos balanceados, de hidtstadcras de alfalfa, etc.  

Una ves analizados los beneficios por los que resultarla - 

iA 

posftivo Eas 	lar el desarrollo poro cola nacional, han de señalarse - 

`los,factorss que deben aportarse a fin de obtenerlos. 	De esa manera,- 

una de' las principal.. desventajas de la porcicultura como explotadora 

de animales monosístricos, es su alta dependencia de los granos como - 

insu*os mayoritarios para la producción. 	Este aspecto la ubica en des 

ventaja frente' a otras especies animales, particularmente, los bovinos, 
los oviaos y los capriaos. 	Una desventaja ido, es la gran necesidad - 

de üwtalaciones especialisadar, de acuerdo al modelo tecnológico que 

del extraejero se ha azulado. 	Lis el gran reto nacional de 1.a activi 

dad el encvatrar elojasiisstos para porcinos de mayor caricter nacional, 
lo cual ts¥lica qua la isvestigacilo pecuaria debert orientar sus es-- 

fuersos ea ese sentido. 	Ls preciso que su el diseco de instalaciones 

pecuarias se consideren coa detenimiento los recursos materiales y las 

aecesidadae de espacio ala apropiadas a cada sosa ea particular. 	Si - 

0 
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en algunos casos, las condiciones favorecen el diseño de instalaciones -

rtisticas, no debed subestimaras su eficiencia y funcionamiento si antes 

no se dispone de experiencias científicas en contrario. El productor — 

porcino ha adquirido la idea de alojamientos porcinos impuesta por la -- 
• isitaci6n de esquemas extranjeros, lo cual ha ido en detrimento del uso 

de nuevas ideas. .Es funci6n y responsabilidad de los especialistas y ex 

partos en la materia el propiciar un cambio de concepción en ese orden. 

Aunque podrían describirse otras desventajas de la actividad, 
no es el propósito de este espacio abordar esa problemltica. 

Lo que debe quedar debidamente claro es que la actividad por 

cicola constituye para el país una de las fuentes de mayor importancia -
en.la satiefacci4n.nacional de la desanda alimentaria. La explotación -

racional de los recursos, en la medida en que no. distraigan • quehaceres -
de mayor prioridad, deberá ser cuestión a la que se avoquen los,  cuadros 
técnicos ,que satán involucrados en la actividad, luego desque se logre -
ejercitar-una fase de estrecha colaboración con los productores.porrcíco-
les • En este siseo, los ticnicos deberán promover la organiaacidn,de -- 
los productores, a fin de que su participación trascienda hacia la pro- 
yeccidn de las oeamidades rurales en el proceso del desarrollo nacional, 
sin que ello restrinja en lo absoluto su intervención en los aspectos es 
tricteaento Besitos. 
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d. función de las Organizaciones de Productores. 

Para Marx y Engels, partiendo de la división del trabajo y 
asumiendo que el trabajo agrícola genera una división de la ciudad y`del 

campo, con oposición de intereses,hay+ diatintia fases dsrdesarrolla de la 

cisma división del trabajo y, con ello, distintas formas de propiedad. - 
En la primera forma 6 propiedad de la tribu, las actividades productivas 

se concretan a la caza, la pesca, la ganadería y la agricultura; ello da 

lugar a grandes extensiones de tierra sin cultivar; la división del tra- 

bajo no, adquiere afín un desarrollo is¥portante y se limita a la división 
natural del trabajo al interior de la flia. En la segunda fase 6 •ta 

pa, surgen las ciudades, con una clara definición ds la propiedad priva-

da y un desarrollo' mis profundo de la división social da trabajo; con -

ella, los pequeños campesinos plebeyos ae transformen en un proletariado 

dependiente. La tercera forma es la propiedad feudal 6 por estamentos, 

cuyo punto de partida esel campo; se compone de grandes extensiones te-

rritoriales y de un proceso productivo agrícola ais desarrollado; dentro 

de este proceso feudalista es cuando surgen los gremios, a manera de amó 
ciaciones que habían de hacer frente a la nobleza rapaz; en esta misma 

etapa, la agricultura veía entorpecida su división técnica dal trabajo -

por razón del cultivo parcelado,.' pero se dió'inicio a las industrias a -

domicilio de los propios c¥tapesinos, una forma primitiva de la actual --

agroindustria; ya entonces se contemplaba, la necesidad de agregar un va-

lor de transformación a los productos del campo. Los gremios de las vie-

jas ciudades generaban la rafe de las organizaciones de productoras que 

después se originarían en todo el mundo. liS 

Infortunadamente, este tipo de organizaciones hsbrfa de dar 

lugar, mis tarde, a las nefastas asociaciones de cerlctgr fascista que - 

surgieran en Portugal, España e Italia. Lo obsoleto de su composición - 

radica en que se mediatiza el antagonismo de los intereses de clase al - 

tratar de agrupar a clases disf bolas en una sola esociaeiie. 

En 1919, Y. Lenin afirma que aunque la gram producida indut 
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trial ya se ha organizado, la producción agrícola apenas ha ~pesado a — 

hacerlo, a través de las diferentes formas de cooperación de los pequeños 

labradores, a fin de que se realice la transición de una agricultura mer-

cantil a una agricultura comunista; se hace necesario un proceso sumultá-

neo de la organizacídn estatal de la distribución de loa productos substi 

tuy.ndo al comercio privado, afectando al acopio y distribución de los ce 

reales a las ciudades y de los artículos industriales al campo por el Es-

tado. Mts adelante, el pensador'e ideólogo sovidtico distingue a los can 

pssinos como tos, ala favorecidos d.spuis del proceso revolucionario en el 

ea■4o,.pus ~abora- a1 campesino por priaera ves trabaja para sí y se ali-

mata mejor que el hombre da la ciudad. El capssino ha visto por prime-

ra ves la libertad de hecho: la libertad de comer su propio pan, la li--

bsrtad do w pasar: ~re 166 

Abunda Lenin dentro de su anllisis de la probleattica del cal 
po, al salalar a,la rsor¥aoisaci6a de la economía social, en una gran pro 
duacitli colectivos caso una da .las medidas a trav4s, ds las cuelas los pró 
dictase deba . mejoran les ticaieas de produecüa, enfrenten al capi- 
tai, 	los o  	Iota, den . frente a los • 	e . 167 que 	Osís¥ l;¥acp 	 especuladores ¥ Mrcadsros. 

la llkico,, en la' década de los. cuarswa, am plum efsrrescen 
cia M la Rgsda Curra Wu diai, $asciso gaasol. afirme que aunque la do 
t eióá da ejidos ya ha seguido va curso cuantitativo-fi ortaete, sulici.n 
te p4#ra alasasnr un voldrn 'da produccian de, por Lo asnos un cincuenta -- 
por .ciento, .:los resultados . de lo tplic*ci6o de , tal Refonr , Agraria . has de 
rittrai+b la cosistóa 4. grades errores, su tunci6s principal da babar.. 
entregad.. cierres, a individuos cara at s do, aspiraeido para ser .agriculto- 
ras i 	uva 'vea peseta_. la . tierra: sis manos de loe agricultores, otro 
drstt error tia sido si de m.atasa•s,a la organisacióo dada .a la produc- -
cióm de la tierra. gáblo 'el ; ilustre idrólogo rsicaao, en tia oa , de -
guerra,q.ø iliaitades desamas iaternecioaales por los productos del csa-
po, dabr la Muta para utilizar el dinero en coordinar la producción egrt 
cola, organizando al ejido como la gran instituciin nacional, para plan—
tear usa rsipuesta:ai. proba ss agrario sauicanv,l'6t! 
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A dassols le corresponde vivir 	la época de las grandes - 

dotaciones de tierras del periodo Cardeniata. 	Entiende por dotación 
de tierras al proceso antagónico a la restituciba de las tierras, en 

el que el labrador agrícola se convierte en el dueño de los instruyen 

tos 	de la producci6n y, por lo tanto, libre de la substracción que - 

inevitablemente representa la existencia de un propietario de la tie- 

rra, quien adenia determina la condición económica y social del traba 

jador; aunque larvada, titubeante, imperfecta y débil, la naciente do 

taci6n de tierras tiene todo el futuro por delante, para que debida- 

mente organizada la producci6n de esas tierras, define el verdadero - 

propósito revolucionario dentro de la econo.fa de México. 169 

Apunta Bassols que ya en 1920, se soliciten créditos y or 

gsnización técnica con el mismo vigor con que antes se solicitaban -- 

tierras. 	Todos esos álsmentos constituyen junto con la tierra el pr.t 

blese agrario. 	Una organisacidn ca¥pesiaa conveniente ha de prodigar 

un rendimiento íntegro, del trabajo, enriquecido con la'aplicacida de 

los recursos;tícaicos moderno. • 	P.easrca que 'hay un sólo ca ino. 	-  

Sin recorrerlo, no habrí.., iadustrialisacida, no habré progreso de la - 

rasa, no aunsatarin en 	ro adecuado los habitantes, no habrá pro- 

*reto nacional aradnico, no habrr siquiera paz. 	El crin es dar la `. 

tierra al:mayor n 	ero posible de css¥pesioos, sin reía lfaite que el-`  

de la tierra misas disponible para ese fin. 	Habré que dar, con la  

tierra, los recursos indispensables y la orgsniaaci6s necesaria: pirra` 

obtener una`saplotacüp •ticas y directa de la tierra, hecha por los 

propios campesinos. 	Pero ' existen otros recursos en el seno de la so- 
ciedad; se requiere sola¥■¥sate orgaeicarles sea forma cosvenieate 	

170 

En 1970, el General Ltsaro CSrdesas, mismo que ea 1935, 
cuando ostentaba la !residencia de la Vpilica, aspidis el decreto - 

de la Ley de Asociaciones C~deras, afirme en un ssmorable discurso 

que "culplir ces los principios de la yvolución NIxicaaa es respetar 

en forras irrestricta las libertades y los derechos individuales y ex- 
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twsdU sintaatticaasate las pareadas y las prestaciones sociales; apl4 

car la justicia coa sentido de responsabilidad social;, aopliar el sil 

Picado de la democracia para practicarla en lo económico y social; is¥ó 

par a la propiedad privada las modalidades que dicte el`ioterés pdblico 

para distribuir la riquesa con equidad; garantizar a los sjidatarios, -

cowiidadss indígenas y auntínticos pequeños propietarios, sus tierras, 

aguas y bosques que les pertenecen proporcioniodolas los ~dios financie 

ros, la enseñanza y ayuda técnica y asistencia práctica para que orgau 

esa la producción agropecuaria y forestal así cono su industrialización~ 171 

lo 1979, imo s& de _ los intelectuales .sucesos, V. Oria .ps 
tala que anta la aisasia que vive el co 	icano¡'hay que ortanisar 

y producir. tspreciso,qua se el jadio. rural wk desarrollen las tór~ 

justas y avaosad~s da la organiaacids del trajo cs sise. Coa la or 
pío saci6a social da la producciásagrops cía, deba "listaras al co 

la tscoolópit adecua para aurntar la productividad, fin de lograr 

pea equidad ea la diatribucik di la riqutsa rdosal. 172 

Para 1971, ta sl Valle del NeNoital, él l.l.T.i.s. sdala 

que " n la' soca central" 4s1 ls fado , de lidal se oatraru grandes sets 
sioau dedicadas al cultivo de alfalfa y $ la sl.otaci$s ds Rasado la- 

drsro da. alto registro, cuyo principal preblsna m sola ata a nivel ej 

fatal, sita prevaleciente so el país, es el relacionado oso la conercij 

lisacióe de los productos que ss .oyai.M. se el acepo as. ú el caso 
de los productos agidcolas' bisiaos pira la .l4- staci 	u dondi la .i1 
versidad de los iate~disrios perjudicas awiblwata el ingreso tu— 

rol en virtud de que su participaciaa temes" ¡a el proceso ds die- 
tribucióa del producto ha qus este encarases se Los u rea ss de coasM 
m final, psosrs 	la necesidad de ocwisaclasss agwepie arias sficir 
tes que cabrea so solo el proceso sieso de la producei6s, sino taobüa 
propicien la trasatocaaciln y la coasrcialisacióa de astas productos tf 

sicoa". entre las diversas propuestas que se concreto Teste& el instj 

Luto, hace i■saci6a de lea diversas "tornes de ortaaisaeióa que podan - 
adoptarse, destacando las cooperativas, las asociaciones de productores, 



las sociedades locales de crédito agrícola y ejidal bajo la asesoría de 
la banca agropecuaria y da las uniones de crédito, además de contar con 
la asistencia técnica oficial, con servicios de apoyo comercial,. de --
tranaportaci6n, dé almacenaje y concervaci6n de los productos agropecua 
ríos, a efecto de favorecer que los márgenes de comercialización incre-
menten el patrimonio caapesino, teniendo incluso la posibilidad de redú 
cir los precios para el mercado de conatao".173  

De acuerdo a la fracción II, del articulo 2o de la Ley Gene 
tal de Crédito Rural, es finalidad de éste, "auspiciar la. organización 
y .capacitación de los productores, especialmente. de los ejidatarios, co 
s meros, colonos y pequeños propietarios sdnifundistas, para lograr su 
incorporacida y mayor participación en el. desarrollo del país, mediante 
el mejor aprovechmeiento de los recursos naturales y técnicos ds que -- 
disponiiiun.174  

Por otro lado, la Ley de Fomento Agropecuario, en su Titulo 
Primero, relativo a las "Disposiciones Generales", en la fraccida 1 de 
suiartfculo 4o , seaala la necesidad de "planear, organizar, fomentar  
promover la producci&a agropecuaria y forestal", adentras que en la - -
tracci$n Vil del sismo artículo, obliga a la S.A.t.r. a "realizar y man 
tener actualizados los estudios t1cnicos sobra la aptitud productiva .y 
clsaifisatidn de los recursos agrfcolas, pecuarios y forestales así co-
mo de los inventarios resiaules correspondientes", para puntualizar fi 
nalmente so la fraccide VIII sobre la prioridad de "promover y apoyar - 
la organisaciin de los productoras resalas para el cu*liaísnto de los 
pro$rrss, la co srcialisacida de sus productos y para alcanzar ,los ob-
jetiMss de iat.rds coda".173  

Aslssisso, la Ley de Asociaciones Gaaadaras,176 del aio 1936, 
coosipaa so las distintas tracciones del articulo Zo , de su capftulo -
1o.las siguisatss firsalidades: 

I. "Propi ar por la iagrlaatacida de los mételo cieatffi- 
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cos mIs pricticos y económicos, que permitan organizar y orientar la pro 

duccibn ganadera, a fin de aumentar su rendimiento económico" ,objetivo - 

que puede ser alcanzado con mucha mayor facilidad cuando el extenuante-

te pecuario trabaja coordinadamente con un grupo de productores organiza 

dos, lo cual permitirá hacer realidad los beneficios que otorgan las ¡no 

tituciones de crédito y asistencia técnica, los programas gubernamenta--

1es de apoyo a los productores aliaeatarios y. otras dependencias que re-

gulan la comercialización, distribución, transforaacibn y almacenamiento 

de alimentos en este medio, que hacen propicio el aprovechamiento inte-

gral de una seria de insiaoa que accualasnte encuentran una utilización 

inadecuada, tales copo la alfalfa y derivados, subproductos del tesis, --

del trigo, del frijol, de la avicultura, del nopal, del restaurante, de 

la piscicultura, de la fruticultura y otros, de forma que los esfuerzos 

técnicos se encaminan a disminuir los costos de producción, para lograr 

asimiiao una substitución parcial pero adecuada de los granos que tradi-

cionalasate han formado parte de las dietas para cerdos y que, de acuer-

do a los progre s federales, daban ser destinados a abastecer el consu- 
■o hrsno de alirstos bisicos. 

II. "legularizar la producción, ya sea intensifichdola o -

liaitsudola, de acuerdo con las necesidades da consuno general exclusiva 

frote y no coa .1.. fin de provecho particular", a fin de que el productor 

organizado participe 6 se incorpore al sistema deiutarcio demarcan- 

das y .aaufactoras. 

III.- "Macar una mejor distribuci5a da loa produces para el 

abastecimiento de los mercados locales y procurar por el minuto del con 

suco de productos aliasaticlos e.iadostrialsa da origen animal, de pro--

duccióa racional, tosaataado ~sets el tercio exterior y or¥isiadose 

ecoaóaicaasrte a efecto de eliminar los imtatrdiarios", mata que iacre-

s¥entará consecusntarata lea utilidades, sobra todo para los productoras 

de bajos ingresos. tl costemido de esta fracci&n recibe un apoyo decidí 

do en la fracción IX del articulo 4o de la Ley de Fomento Agropecuario. 
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IV. "Procurar por la estandarización de los productores gana 

deros, a fin de satisfacer las necesidades del consumo, facilitar las o-

peraciones mercantiles y para que sirva, antetodo, de estimulo a los que 

se preocupan por obtener productos de mejor calidad y poder alcanzar así 

precios superiores", en beneficio tanto de productores como de consumido 

res, limitando igualmente la injerencia de los intermediarios en estos - 

procesos. 

V. "Estudiar, gestionar y promover todas las medidas que — 

tiendan al mejoramiento de la ganadería", sobretodo alentando la partidi 

paci6n de técnicos y profesionistas por un lado y de.institutos de inves 

tigaci6n y universidades por otro, a fin de que se haga vigente la apli-

caci6n de las nuevas tecnologías que se han desarrollado en el ramo agro 

pecuario y que permitan generar un incremento en el nivel técnico de es 

ta actividad, tendiente a mejorar los indices de la productividad porcina. 
y, con ello, contecuenter a una mejora del nivel de bienestar de los por 

cicultores, en concordancia a las políticas que el Gobierno Federal ha -

venido implesssntando dentro de sus planes y programas prioritarios contem 

Alados para. el sector rural, tales como el Programa Nacional de Paquetes 

Familiares, de la D.G.A.E.M, de la $.A. R.H., el Plan Global de Desarrollo, 
el S.A.M., del INI-WPLAMAR y otros, con objeto de lograr la incorpora--

ci6n cultural de estos productores al contexto global del país. 

VI. "Gestionar la concesión de crédito para los miembros, --

con las mayores facilidades econdaicas, propugnando por la formación de -

instituciones de crédito ganadero", que apoyen los objetivos de la frac--

ci6n II de este artículo y los postulados de la Ley de Fomento Agropecua-
rio y deli.A.N., estimulando un incremento en los índices de, la producti 
vidad, dentro de los programes fijados por el Plan Global de Desarrollo - 

para estas actividades. 

VII. "Procurar por la instalacidn en los lugares que se crean 

convenientes de plantas empacadoras, pasteurisadoras, refrigeradoras, car 

dadoras, lavadoras, ete., para mejorar, transformar y concentrar los pro 
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ductos pecuarios a fin de regular el marcado, ya sea disminuyendo, sos 

teniendo o &mentando los precios hasta donde sea costeable la explota 

ci6n de acuerdo con el reglamento de esta Lay", en apoyo a la creación 

de nuevas fuentes de trabajo y al Plan Nacional de Empleo para generar 

agroindustrias que diversifiquen las actividades productivas .y desalien 

ten la participación de los intermediarios. 

VIII.. 'Propagar. entre los pequeños ganaderos, la convencen 

cia de orientar sus explotaciones pecuarias, de acuerdo con la técnica 
moderna de producci6n a fin de mejorar sus condiciones econ6aicas, su -

alimentacidn, su indumentaria y hacer cómodo e higiinico su hogar, ele- 

vando en general su nivel medio de vida", ya que ello ha de posibilitar 

su integraci$n al desarrollo social y cultural del pafs en su conjunto, 

y al elevar la rentabilidad de esta actividad, se estimula el arraigo - 

de los pobladores a su lugar de origen y se desacelera la eaigracián --

que se realisa a las grandes ciudades en busca de otras oportunidades. 

IZ. "Propugnar por la organisación de sociedades cooperatj 
vas de ganadsrod para ta r.alisacidn directa de las actividades econ5si 
cae inherentes a la industria pecuariá",de tal forma que se promueva la 

concsntracióa de las unidades da producción con el propósito ds generar 

nGcleos productivos de mayor magnitud, lo cual iisanarfa en buena sed 

de los aspectos deficitarios antes, mencionados; el establecimiento de - 

granjas colectivas o sociedades cooperativas repercutiré en una mejora 

de las condiciones de salud plica ioparante• ea la poblacion y conse-

cusatsrnte disminuirá la incidencia de enfermedades infectocontagiosas 

de csrlctsr ensoótico, adssis de aixiaisar las utilidades derivadas del 
trabajo, aumentando la producción y generando nuevos empleos. 

Z. "gsprsssatar ante toda clase de autoridades, los interj 

mes comunes de *sus asociados y proponer las medidas que estimen ala ade 

cundas para la protección y defensa de dichos intereses", pues con ello 

ha de perseguirse un apoyo a la producci6n en términos globales. Este 

tipo de agrupaciones ha de permitir la organización de eventos promeció 
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vales talas como ferias y exposiciones que conlleven a promover tanto -

loa animales como los productos derivados de su explotación y tranafor-

macidn, con los consecuentes beneficios derivados de su comercialización, 

ademts de presentar otros productos regionales, tanto pecuarios como --

agroindustriales. 

A su vez el S.A.M., en la búsqueda de la autosuficiencia a-

limentaria y de la seguridad alimentaria, entendida la segunda como la 

posibilidad de acceso continuo en el tiempo y en el espacio de los ali--

mentos esenciales para el desarrollo y funcionamiento normal de los indi 

viduos en sociedad, postula que las organizaciones de productores deseen 

peñen un papel relevante en la secuencia tecnológica contenida en la es 

trategia de•producci6n/ingreso, pues refuerzan las condiciones que per-

miten el control del proceso productivo por parte de los productores --

primarios para establecer desde esa posición, relaciones interactuantes 

estables con otros agentes de la cadena alimentaria, en especial con — 

las unidades agroindustriales, que permiten el desarrollo de un fuerte 

flujo tecnológico y financiero que tiende a establecer una coherencia - 
productiva entre ambas fases, constituyéndose como los eslabones ende di 

námicos mediante- la coparticipación de los campesinos a fin de integrar 

unidades agropecuarias intensivas en trabajo, con procesos de transfor-

maci6n intensivos de capital. Las agroindustrias, como producto de la 

organización de los productores, se convierten en la base integral y di 

námica que da limite al "espacio económico aliaantario nacional".177  

Dentro de sus Lineamientos de Polftica Agrícola, el mismo - 

S.A.M. subraya que la participación campesina se logrará mediante la or 

ganizaci6n económica y social y será el mecanismo que les permití diri-

gir todas las fases del proceso productivo; para ello, deberá ser multe, 

activa y abarcar la organización del abasto de insumos y servicios para 

la producción, el finaaciaaiento, la programación de la producción, la 

transfor.aci6n, co.ercializacidn y distribución de los productos de con 

sumo blaico. Sin embargo, la aslpliaci6n y consolidación de las organi-

zaciones requiere de promoción y apoyo amplio y decidido por parte del 
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Estado, ya que las tendencias dominantes en nuestra sociedad, tanto en 
el campo como en la ciudad, se orientan hacia el individualismo. 

Así las políticas del Estado para el fomento y el apoyo a 

la organizaci6n y.capacitaci6n de productores debe integrarse operati-

vaasnte a nivel local de ejido y pequeña propiedad, obedeciendo a pro-

rrasiss que respalden la concentracian da acciones entre el sector p6--

blico y las organizaciones de productores tanto para asegurar la con--

grusncia de esas acciones institucionales, como para la certidumbre ne 
casara a los productores, de los compromisos que el Estado adquiere - 

frente a ellos. 

"La alunes Estado-campesino, requiere que el primero for-

talezca a las organizaciones btaicas de producción (ejido, sociedad de 
producción rural.- atc.) cono' las instancias ordenadoras de la activi-

dad econ6.ica de su comunidad y de los distritos de riego y temporal, 

a través de sum organizaciones superiores cosco son las uniones de eji-
dos y uniones de sociedades de producci& rural para •jidatarios y pe-

queios propiótasios respectiwasrnte y las asociaciones rurales de int1 

rt s colectivo . come orgaaiucilo superior mixta. 

Para ello, es necesario que el Estado reconozca a las org 

aleaciones campesinas su espacio político-institucional que permita su 

mejor funcionamiento, participando en la formulación y evaluaci$a, en 

materia de políticas de financiamiento y seguro agrícola en la progra-

raci6n de obras de infraestructura, administrando el funcionamiento de 

centrales de maquinaría, en la distribución de insumos y productos de 
consumo, así coso en el establecimiento y oporacida de las plantas a--

¡roisdu triases. 

Las uniones de ejidos y uniones de sociedades de producción 
rural, ami cosa las asociaciones rurales de interés colectivo son for-
rs de organisaci6n superior que facilitan la participación desocriti-

ca de los campesinos. Ami, los problemas locales se discuten en las - 
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asambleas de balance y programación de las unid des blsicas y son lleva 

dos por sus delegados a la organización superior correspondiente. Por 

otra parte, la incorporación de los campesinos a estas formas de organi 

zación superior, incramenta su capacidad de negociación frente al siete 

ms econbaico en su conjunto". 178 

Abunda el S.A.M. al mencionar que "el extensioniste que pro 

maieva el desarrollo agropecuario tendré que ir transformando su activi-

dad para actuar no solamente en los procesos tecnológicos de la produc-

ción, sino fundamentalmente en la organización económica, la programa—

ción de la producción, el manejo y administración del crédito, la comer 

cialización y, en general, en los aspectos económicos y de adsiinistra--

ción rural, que con frecuencia son los problemas fundamentales del cam-
pesino, principalmente, del campesino organizado" ,1.79 

En 1981, para el I.E.P.E.S. la Reforma Agraria no significa 

solamente "distribuir la tierra, aunque ello sigue siendo un paso prima 
rio fundamental. Menos adn debe consistir en la creación de pequeñas - 
unidades ad,nifundistas, carente& de todo& los recursos y formas de ore 
nizacidn que son indispensables para una explotación racional, eficien-

te y justa de la tierra. La Reforma Agraria significa también redistri 

buir los recursos productivos. 

Los campesinos deben recibir, junto con la tierra y para sus 

organizaciones colectivas y cassunales, una dotación de recursos produc-

tivos para trabajarla, que incluya un paquete tecnológico adaptado a --

sus necesidades y que siente las bases para su capitalización progresi-

va y autónoma. Los profesionales, técnicos y cicatfficos deben acudir 
en mayor násero y calidad al cateo. 

ss propósito fue' 	tal auratar la capacidad de trabajo, 

organistndola con mayor plenitud. alganisar el trabajo para crear las 

unidades de producción, ssi co■o para la dateasa de los intereses de -- 
los campesinos. 	abiertamente las posibilidades que ofrece - 
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la ley de Fomento Agropecuario para fortalecer la organización en el cam 

po y para programar la acci6n. 

También seré necesario fortalecer, aGn más, el desarrollo de 

los sistemas agroindustriales que integren a los, productores con la trans 

formación y la cos¥ercializaci6n de sus productos. 

Con ello se asegura el incremento en los empleos y el mejora 

miento en el nivel de vida de los campesinos". 180 

Enfocando al Sector Ganadero Ejidal, a la postre el mis mar-

ginado en la actividad pecuaria, es menester señalar que la acci6n de los 

ganaderos ejidales en forma organizada tenderá a "defender atinadamente 

sus intereses, el propio tiempo de que conociendo realmente sus limita-

ciones y necesidades con el apoyo de la'C;K,C,- tealicen gestiones antelos 

organismo oficiales y privados, para conseguir elementos de trabajo, de 

organización, de capacitscidn y de financiamiento, integrados como aso—

ciaci6n rural de interés colectivo, con verdadera proyección nacional". 181 

Juridieamente, dicha organización de productores ganaderos 

ejidales deber 	rcarse en torno a la Ley de Fomento Agropecuario, - 

en virtud de que ésta promueve la producción sin regular la tenencia de 

la tierra. También, pondera la ampliación de la frontera agropecuaria, 

en aras de incorporar nuevas tierras 'a la producción, de tal suerte que 

se consolide una auténtica propiedad social. La organización campesina 

constituye el eje de la estrategia nacionalista en el sector agropecua-

rio, por lo que debe procederse a la revisión de la legislación vigente 

para adecuarla a los objetivos aquí planteados, dirimir controversias y 

ampliar el aspecto de la justicia social". 182 

De este breve análisis, surge la necesidad de proponer la 

creación de la "Asociación Local de Porcicultores de Nixquiahuala", co 

mo un pivote del desarrollo porcfcola.regional. 
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e. Situación Nacional de la Organisaci6n de Porcicultorss. 

En !f[sico, la historia de las Asociaciones de Productores -- 

Porcicolaa se remonta al año 1953, cuando en el mes de abril un grupo de 
porcicultores decide fundar la "Asociacidn Ganadera Local de Porciculto- 

res de Abasolo,Gto." 

Desde entonces, el desarrollo da la actividad ha seguido un 

trayecto paralelo y simultineo al grado de organización de sus producto-

res, esto encuentra un respaldo en el dicho popular de que "la unión ha-
ce la fuerza". Palpable es el hecho de que han sido las zonas porcico--

1 s con mejor organisaci6n, las que han visto para si los mayores índi—

ces de crecimiento. Esta expansi6n no siempre sísui6 los canon*@ que la 

investigaoi6n pecuaria arroj6, pero si tus acospa0ada de jugosas utilidª 

des, lo cual sotiv6 un mayor interés entre los asociados por •1 fomento 

del subsector. 

La pujanza del subssctor,porcícola se refleja en que para el 

año de 1960 ya había en el pato 19 organizaciones de porcicultores debi-

damente establecidas. La actividad de los años "sesenta" propicia que - 
esta cifra se cuadruplique, arrojando en 1970 un total de 76 agrupacio--
mes . 

linalasata en la década de los "setenta" estas ajrupaciones 

se duplican, cerrando en 1980 con 152 Asociaciones. En 1981, se regio--

tró la constitución de lis Gltinas dos organizaciones. 

Esto dltisios datos revelan que efectíva.sste suisto un parj 
l*lo entra las altas tasas de desarrollo del rasco y sl surgimiento de -
swvas asociaciones. De helo, esta correspondencia so ha sido fortui- 
ta, sino que ha obedecido a que las disposiciones del Gobierno Federal 
han sido conducentes al asttmalo en diversos renglones de la propia poi, 
cicultura, sisspre y cuando los productores se encuentren organizados. 
ai¡o be de promover, es coss¥cusacia, usa creciente oferta de la carne 
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que en los últimos actos ha sido consumida explosivamente en el país, - 

disputando muy de cerca el primer lugar a la carne de bovino. Los es-

t1mulos que el Gobierno Federal ha puesto al alcance de los porciculto 

res organizados, se han traducido en créditos más cuantiosos, subsidios 

en insumos básicos como el caso del sorgo y de la soya, precios atrac-

tivos para los productos porcinos, etc.. 

Esta situación ha repercutido en que los productores orga-

nizados pugnen por establecer distintas empresas de apoyo a sus explo-

taciones porcinas. Ellos han encontrado que de esa manera disminuyen 
los costos de producción, los riesgos de inversi6n y la desatención de 

sus unidades productivas. ♦.cambio ganan la calidad del producto o ser 
vicio que reciben, minimizando su dependencia de otros comerciantes y 
productores y diversificando los giros de la invarsi6n. Este ha sido 
el caso de los porcicultores de la Región del bajío, siendo oportuno -

seíialar que algunas de sus empresas de apoyo son: Porcicultores Uni--

doa de La Piedad, S.A. da C.V., LAPISA, la Estación Experimental de --

Pruebas -Porcicolss de Le6n (en construcci6n) y la Asociación Mexicana 
de Criadores de Ganado Porcino de Registro, que en forma respectiva --

ofrecen a sus agremiados, alimentos balanceados, productos biológicos 

veterinarios, investigación científica especializada en porcicultura y 

pies de crfa. 

Desde el punto de vista regional, marcha a la vanguardia - 

de este aspecto la Región del Iajfo, con sus estados da Jalisco, Michos 
cán y Guanajuato que por su gran cantidad de Asociaciones de Porcicul-

torea, han dado origen a sus respectivas "Uniones.Eegionales de Porci-
cultores", tal coso se señala en el Cuadro No. f. Son ellas las tras 
Entidades Federativas líderes en la organizacian da sus porcicultoras 

y a las dos primeras corresponden a la sazón, los dos primeros lugares 
en los órdenes de la población nacional porcina por estado. Coinciden 
asimismo con la gran zona del desarrollo porcino del paf. en las déca-

das de los "cincuenta" y "sesenta", consolidadas bajo el sistema de — 

producci6n intensivo en mano de obra y medianamente tecnificado, pra-- 
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CUADRO Nos  6 

ASOCIACIONES LOCALES DE PORCICULTORES EN LAS PRINCIPALES 

ENTIDADES FEDERATIVAS PRODUCTORAS DE CERDOS, 

Entidad 	No. de 	Población 
Federativa, 	Asociaciones. 	Porcina. 

1) Jalisco 

2) Michoacán 

3) Guanajuato 

4) México 

5) Oaxaca 

6) Puebla 

7) Sonora 

8) Hidalgo 

9) Sinaloa 

10) Otros 

44 

42 

26 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

21 

2.467,848 

1.994,107 

708,013 

966,291 

609,749 

674,206 

1.111,005 

525,041 

571,811 

7.261,929 

154 
	

16.890,000 

Fuentes: S.A.R.R., D.G.A.E.M., Mtxico, 1981. 

Nota: 	El opero indicado entre paréntesis se refiere al lugar ocupado 

a nivel nacional. 
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ponderadt•■ente. Los frutos de esta férrea organización pueden reflejar 

se en el fendaeno de transición tecnológica que hacia esta joven década 

de los "ochenta" presenta en este panorama del Bajío bastantes unidades 

productivas intensivas en el uso de capital, sofisticadas en el diseño -

de la infraestructura y-altamente rentables por la eficiencia en el uso 

de todos los d•sis recursos. 

Retostando el caso específico del Estado de Hidalgo, ha de ci 

tersa que sólo cuenta con tres "Asociaciones Locales de Porcicultores", 

correspondientes a la zona centro-este del Estado y que son las siguien-

te.: Tulancingo, Cuautepec y Pachuca. Es factible esperar que el desa-

rrollo porcícola di lugar a la formación de otros polos de crecimiento y 

con ello a nuevas agrupaciones. Es proyecto del Gobierno Federal, el im 

plesrntar una "Cuenca Porcina" en el cintur6n da Tlaxcoapan-Tetepango-A-

jacuba, a manera de descentralizar la porcicultura de la capital del país; 

se, espera de ella el - surgimiento de un fuerte grupo, de porcicultores. 

A pesar del panorama ya.descrito, es paradajico lo que mues-

tra el Cuadro No. i, que revela un total de 110,390 cerdos por cada Aso- 

ciaci6n a nivel nacional en promedio. Ello implica que esté desproporcio 

nada se Oran parte la distribución de la poblaci6n porcina referida al - 

n¥sro de organizaciones de productores. Por lo sismo, el grado de des& 

rrollo da los sistemas de produccido y de sus nvdelos tecnológicos es ine 

quitativo, permaneciendo rezagadas en amibos renglones las Creas desorga-

nizadas. Así, ada hay en el país d entidades federativas que carecen de 

alguna asociación. Relevante y digno de acucié*, es sl caso del Estado 

de Veracruz que con su tercer lugar nacional en población porcina no ha 

logrado integrar siquiera una sola asociación porcicola, fem6®eno que ha 

marchado de la aseo con un incipiente y obsoleto sistema de producción - 

Mato, bajo un esquela tecnoi6gico por dente atrasado • ineficiente; se 

contempla, a largo plazo, un ca¥bío en la tendencia actual donde se ob--

serven in ovacionas tscaol6gicaa, con repercusión en los renglones de la 

productividad, y se logre un viraje de los actuales ganaderos hacia la - 

porcicultura organizada; de hecho, no es de esperarse ese cambio por el 
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gran arraigo de la bovinocultura, al menos en el corto plazo. 

Por otro lado, es frecuente el hecho de que aunque en ciertos 

lugares existen numerosas organizaciones, su funcionamiento ha dejado mu-

cho que desear; son escasas las que regularmente han comprobado funcionar 

dentro de los lineamientos establecidos por el reglamento de la "Ley de - 

Asociaciones Ganaderas". En este sentido, puede hacerse la inferencia de 

que la organización de porcicultores se encuentra subexplotada y no rinde 

los beneficios que potencialmente podría aportar. Esta situación puede - 

resultar ocasionada en buena medida or un inadecuado seguimiento y poca 

supervisión realizada por la dependencia federal responsable del caso. - 

En buen nnssro de ellas, se han distorsionado los objetivos de'caricter - 

social para la producción por los de índole política, conllevando con e--
lb o •l abandono por parte de los agraviados que no resultaron beneficia-
dos con dichas "conquistas políticas". 

Es prudente señalar quo la organización de los porcicultores 

mexicanos aún está resalida con un panorama poco halagador, correspondien 
do para su mejoramiento, al Gobierno Federal,el establecimiento 'de las 
acciones que tiene contempladas en sus programas para el efecto. En la 
medida en que la dependencia especifica ,adquiera la conciencia del papel 

-que caso rector de estas funciones juega en el contexto porcfcola nacio-
nal, es de esperarse la ocurrencia de avances espectaculares pues se han 
desaprovechado esf uerros e ignorado responsabilidades de los elssseatos -
participantes. México, dispone ya de algunos recursos providentes en --
las distintas fases de la porcicultura: alimentos, asueles, instala- -
ciones, mano de obra, inversiones, etc.; es menester que se organice la 

producción a fin de lograr un desarrollo dentro de lo racional. 

Si bien hasta el momento la orgsnisauió. de los pequedos 
productores es incipiente, será propósito de posteriores gobiernos el  

realizar un esfuerzo de organización y cooperativismo, para constituir -

unidades de producción del taáa![o eficiente para raciomalicar ea lo eco-

misico el uso de técnicas mis modernas y para propiciar una legitima de-

fensa de los ¡atarsses de los productores. así lo sala el I.f.lE.S. - 
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al ti.ºpo que abunda, "la ganadería se hace en el campo y coso solución - 

nacional incluye a la organización de sus productores".183 

Abordando si caso de la panadería menos favorecida, la ejidal, 

fue preciso que los ejidatarios convocaran a sus bases a integraran en --

enero de 1981 la F.N.G.Bi 4coapuesta en. esencia por las asociaciones rara 

les de interés colectivo y las uniones ganaderas ejidales estatales, con-

taladas jurídicamente dentro de la Ley Federal de la Reforma Agraria, - 

en su artículo 130 del capítulo I del libro Tercero sobre la "Organización 

Económica del Ejido"185y la Ley Generas de Crédito Rural, en su artículo 

54 del capítulo I del Titulo Tercero, que habla de los "Sujetos. de Crídi-

to".186 La l.M.GJ , coso brazo ganadero de la C.N.C., ofrece al ejidata 

rio una opción real ante la falta de autonomía y decisión que la ofrece - 
la actual lssislacióa ganadera, la cual data del año de 1936 y no se ha - 

adecuado a los imperativos de los productores pecuarios ejidales de este 

ao..nto. Ello es reflejo de la obsoleta clasificación que como •-"mexicano 

de segunda clase", Mesa la falta de créditos oportunos, la escasa o aula 

iatraastructasa ganadera, la deficiente estructura de comrcialisaci6n y 
otros t*ndasros y factores secuedarios del ejidatario. Si ello se edició 

aa a vicios de cartctar jurídico y legal, urna de las alttnativas oía ví- 

lides era la de buscar la orgaeisacida de estos productores. 

Para septicabve del sino aM, la Tederacida a+quisra si ca--
rieter de ♦.R.I.C., cuyo objetivo prioritario es el de integrar las 32 u-

aioses paaadsras ejidales estatales se sacras A.a.I.C. 0&* de sus progrj 

ms de desarrollo a nivel nacional contimpla la esplotacióa racional de -

los cerdos, que incluye subfrogrras espaetficos de produccide, sobre to-
do de carkter adroiadustria1.147 

loltticaseate, dicha Central Cas¥pesLna aspira a conjuntar sus 

esfuerzos con •1 S.A.M., a tia de incrswtar la eavertadura de los pro--
gra as agropecuarios, aspirando a garantizar a la clase campesina el dis-
frute de mejores y mis dignas niveles de bienestar, proponiendo con la or 
gsaisaciin .1 aporte d• las soluciones que abatan el espectro del hambre 
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y consol;den la independencia económica nacional. Asi, los campesinos no 

vacilan en afirmar que "nosotros los productores pecuarios ejidales que - 

vivimos en el campo, los que sentimos las inclemencias del tiempo, los que 
hemos sufrido en carne propia por mucho tiempo la falta de organización,-

de asistencia técnica y de progravas adecuados para sostener nuestros paz 

tos; somos en esta ocasión los mis desesperados para organizarnos, con el 

fin de alcanzar un fortalecimiento económico que vaya en beneficio de --

nuestras familias, de nuestro pueblo y de Mézico,en general". 188  

Terminantemente, el S.A.M. incluye dentro de las principales 
causas de la crisis agropecuaria tanto a la desorganización de los produc 
torea campesinos como a su aíniaa representatividad al interior del Esta-
do. 189 Para el caso concreto de la porcicultura, menciona que la carente 
organización de los porcicultores ha acarreado la excesiva intermediación 
en los canales de comercialización y una gran ineficiencia en el uso de - 
las técnicas de producción aplicables al proceso 190 

d 
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f. Otras formas de organización social para la producción --

agropecuaria. 

Aunque la figura asociativa de los productores porcicolas — 

que ocupa este estudio es la Asociación Ganadera.local, resulta oportuno 

abrir un panorama un poco al. amplio acerca de las demás figuras que se-

conocen y se utilizan en la organización de los productores pecuarios. en 

México. También reviste interés el estudio de las fundamentaciones que-

en materia legal dan lugar a dichas estructuras, no dejando de llamar la 

atención los criterios que se han seguido para clasificarlas. 

f. 1. !undamentación legal de las figuras asociati¥ras del sec 

tor rural. 

Las formas de asociación que para el sector rural se contem-

plan en la legislacido .s Lcana han sido descritas y definidas por cinco 

leyes,principales:• 

f.1.1. Ley federal de la Reforma Agraria : 

gata ley reconoce como figuras asociativas al ejido, a la co 

munidad, a los nuevos centros de población y a los pequeños propietarios 

unidos, cupos fundamentos legales de aaociacidn se ubican en los artfcu-

los 23, 146, 147, 155 , 156 y 171 ds la mencionada Ley. 

f.1.2. Ley General de Crédito Rural: 

Al igual que la ley anterior, reconoce a las •issua figuras 

de asociación y ede is, a las sociedades de producción rural, a los ave-

cindados, a los hijos de ejidatarios coa derechos a salvo y, a los colo-

nos, a las sociedades cooperativas, uniones de cooperativas y uniones de 

pequeños propietarios, constituidos asf cosa sujetos de crédito, todo lo 

cual se coateapla en los articulo. 56, 56, 57, 61 y !6 de la citada legiª 

lación. 
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f.1.3. Ley General de Sociedades Cooperativas: 

Esta ley decretada durante •l régimen cardsnista observa co-

mo figuras asociativas a las cooperativas, tanto de consumo como de pro-

duccidu, en sus artículos lo, 72, 73, y•77. 

f.1.4. Ley General de Sociedades Mercantiles: 

Las fisuras que provee esta ley se contemplan en los articu-

los del 25 al 211, siendo las principales las sociedades en nombre colec 

tivo, sociedad en casandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, 

sociedad an6niaa y sociedad en cosandita por acciones. 

f.1.5. Ley de Asociaciones Ganaderas. 

Para esta legiplacidn, cuya antigüedad se remonta al año - -

1936, las principales figuras de asociación que rigen la actividad pecuª 

ria ortanisada estén contempladas en los artículos 5o, 6o y 7o y en los 

6o, 54o, y 103o de su reglarnto, siendo las que sobresalen la Asociación 

Ganadera Local, la Unida Ganadera Regional y la Confederación Nacional -

'Ganadsra. 

En forma repetida, ha sido considerada como obsoleta, tanto 

por su edad coso por el cesbio en los sistemas y las condiciones de pro-

duccida desde que fue expedida hasta la fecha. 

f.1.6. Papel actual de los macasissios legales. 

no son pocos los investigadores que han estimado que las le-
yes que rigen al proceso de orasatsacidn de los productores en •l campo-

han dejado de tener la vigencia que hubieron de poseer cuando fueron - -

creadas. tilo obedece •a gres parta al desarrollo y evolucida experiasn 

tados al través del tipo, toda ves que las caediciones denogrtficas, - 

legales, políticas, sociales, sconMicas, culturales y, sobretodo, pro-•• 
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ductivas cambiaron substancialmente con el paso de los años. 

Demogrtficsaente, el país ha multiplicado su población en — 

una forma sorprendente, que incluso no quisa,6 no pudo ser prevista. — 
Con ello, dejaron de tenor validez las provisiones para el abasto de #a-

tisfactores y de servicios, así coso perdió vigencia la anterior solici-

tud de tierras. Ahora, el pata precisa de mis alimentos y de mis tic- - 

rras. Los primeros se pueden producir, pero la segunda, tarde o tempra 
no se agotará. Empero, hay quien considera que el grado de efectividad 

de una reforma agraria esti. determinado por su capacidad para incremen-

tar tanto la producci6n agrícola c. la capacidad de consumo de los cam 

pesinos, en pocas palabras, por un creciente desarrollo de las fuerzas - 
productivas y una transforsuci6n de las relaciones de producci6n. En M .  
tico, se cuapli6 el primer propósito, pero la capacidad de consumo no se 

be. sostenido adecuadamente. 

Junidicaaenta, la mayoría de las leyes ha carecido de la in-

tervsncidn y participación de los productores en su elaboración. Por lo 
general, boa sido las clases dominantes en el capo las que han influido 
para que el orden jurídico favorezca  sus intensas, aaainando así los - 
del gran conglossarsdo rural. 

la el iobito de lo político , los soviaisntos campesinos de 

jaron de ejercer influencia real cuando finalis6 la etapa armada de la -
Revolucidu y al morir sus principales caudillos, por lo cual su partici-
pacida política pierde rigor y se les induce la adopcids de planas y pro 
frases de desarrollo y de orgaoisacido, antagónicos a sus seis elesonta--
les intadses colectivos. as entonces cucado la clase en el poder aj.r-
ca a travis de las instituciones civiles la decisidm del reparto agrario, 
la coastruceidn de obras de iatrreestruetura agrfcola, la coasacuci6n de-
cridito, el control de Las es y maquinaria, etc. Coa ello, la institu-
cionalisacisn del país ejerce el control del *ovialento de los ca¥peei—
nos, modiliciadose así la validez de las legislaciones crudas con ante-
rioridad. 
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Desde el punto de vista de lo social, las leyes en materia - 

agropecuaria también han sufrido alteraci6n en cuanto al enfoque primero. 

La satisfacción de muchas necesidades de la población por otros sectores 

de la economía ha dado lugar a que un buen número de compatriotas ya no 

concedan la misia importancia al campo que cuando sus ancestros luchaban 

por obtener de su explotación el sustento mfis elemental. Las migracio-

nes que han descampesinizado al agro han dado consecuencia a nuevos gru-

pos de habitantes constituidos en clases sociales urbanas, con ocupación 

urbana y cultura citadina. Proporcionalmente, ha - tendido a decrecer la 

población rural. 

En lo económico, la diversif icacian de las actividades pro-

ductivas ha reatado validez a las leyes. En muchas de ellas no se ha 

contemplado dicha diversificación. Importante es el hecho de que al pe 

netrar grandes proporciones de capital al campo, el problema de la te—

nencia de la tierra, muy enfocado por las leyes, fue desplazado por el 

del financiamiento r del crédito. Después. vendrían las grandes agroin 

dustrias transnacionales y, en no pocos casos, la conversión del campe-

sino en un asalariado. Par otro lado, la orientación da los recursos -

econ$.icos ea la presente dícada perece, proseguir un rumbo diferente; - 

se vislumbra la urgencia de invertir para la autosuficiencia y no para 

la captacida de divisas caso ha parecido el interés de los grandes en—

claves capitalistas de alta productividad, concepción estrechamente li-

gada a la de alta eficiencia y optimisaci6n. Estos vaivenes no concuer 

dan con la legislaciba. Ello obviamente, se convierta en un obstáculo 

para la aplicación de la alma. En el presente eeseaio presidencial, -

el decreto de la ley ds lo¥ento Agropecuario, aunque contempla el proce 

so de organisacién de los productores, observa con demasiada importan--

cia la aihaltacidn de la capacidad de producción, no en tiremos de una 

real ef iciencia.productiva, sino como una prioridad política iasoslsys- 

bls. Con ello, el estado se conduce bajo una amplia conducta paterna-

lista, rd¥píendo con los esquemas de autogestión de los productoras, --

pues establece el otorgamiento, en el caso de los productores agrícolas, 

de una serie de subsidios a los insumos y el compartimiento de riesgos 
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en casos de siniestros, cauro La sequía, las heladas, las inundaciones, - 

etc. De hecho, estas facilidades y beneficios que representan un insen-
so esfuerzo de derrasa económica adquieren una justificaci6n de caricter 
político; "con le alimentación del pueblo no se juega", se hsbrta de se-
salar años atrls.191sin embargo, el paternalismo adquiere así el control 
de la producción agropecuaria, pues limita la participaci6n y la movili-

dad de los campesinos, principalmente a través de las instancias institu 

cionales. En consecuencia, las orientaciones políticas de una Adminis--
tracidn federal, en el marco de la legalidad, se revierten en contra de 

otras leyes, invalidtndolas en aspectos torales, 6 desviando sus propósi 

tos primordiales, pues se llega incluso a proponer la asociación de pro-

ductores, cuyo origen social 6 de clase es distinto, todo en aras de ge-
nerar•un mayor rendimiento productivo. Muchos autores han cuestionado -

la:validez de- dicho propósito, particularmente al se consideran las con- 

tradiccionss políticas y culturales que existen, por $610 citar un ejea-
plo, entre ejidatarios y pequeños propietarios. 

,En iguales circunstancias, las condiciones culturales han e 
4if icadot la vigencia de las leyes rurales, pues en muchas veces se ha -
cal o e al equivoco de establecer programas y planes que rompen rada-- 

uiasnte con los.esque¥as culturales del productor. En otros casos, la 

falta de observancia de la ley y la carente agilidad de sus procedisieo-
tos aburres al productor, por lo cual la sima indiferencia la transfor-
ma en obsoleta.' üay grandes grupos de mexicanos que por el desengaño y 
la incredibilidad en el siete~ legal, han propiciado un abandono de lo 
quo por derecho les corresponde. Aquí se conjugan la apatía, el desenga 
lo, la descoofiansa, la ignorancia, la falta de preparación y un crónico 
sentimiento de "víctimas", ante el obstáculo del poder institucionaliza-
do. 

En el reaglia de los factores productivos, la legitimidad --

tuncional de las leyes del sector agropecuario y, su particular, aquéllas 
que regulas la organisacida de la producción, han perdido valor y vigen-
cia ante la .odif icaci6n de las condiciones de producción, de los siete- 
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mas productivos y de los niveles tecnológicos. En varios casos la adoE 

ci6n de nuevas tecnologfau ha desplazado a las tradicionales, restando - 

con ello funcionalidad a la aplicaci6a legal. En la ganáderta, es com(n 

el uso de certificados de inafectabilidad agraria fundamentados en el u-

so de coeficientes de agostadero, lo cual ha dado lugar a la legitima- - 

ci6n de la aplicaci6n de las leyes, casi siempre en contra de los intere 
sea de los campesinos y productores más limitados del campo. 

8i aparentemente las leyes han perdido la esencia de prop6si 
tos que les di6 origen, se prudente ¿onsiderar que han servido para me—

diatizar en forma rutinaria las profundas contradicciones y conflictos - 

del ámbito rural mexicano. Han dado legitimidad al control que las es—

tructuras federales han ejercido en el misma, vinculando, los antagonismos 

que aQn a ale de _70 años de iniciado el proceso de revolución social par 

menecen latentes y cobras, de manera focal, vigor en todo el país. 

Por ello, debe considerarse como impostergable la definición 

precisa de las formas y prop6sitos de la organización da los productores 

del ces po. 

f.2. Criterios de la or$aniiacidn social en la producción --

agropecuaria. 

Aunque la generalidad de las opiniraou do aquéllos que se — 

han ocupado de estudiar los fenómenos de la producción so el campo coin-

ciden en que es preciso y necesario promover la organissacióo de los pro-
ductorec del agro, no todas concuerdan en los argentes que osgriasa p1 
re respaldar las bondades ̀y beneficios de la propia srctnica de la orga-
nisacióa. 

Para sl tetado, aunque ha esgrimido diversas rases.. de ca--

rtcter técnico, social, ecosd¥ico y productivo, los motivos que dsu ori-
gen a su interés por organizar a los productores del crp son prtorita-
rias ste de carácter político. * ostra de ello, aoa las greadss contra- 
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les campesinas que han sido estimuladas y fomentadas por la acción gu--

bernamental, a efecto de ejercer un control del movimiento campesino. - 

Esteva sugiere que el proceso de colectivisaci&n es un instrumento a --

travís del cual los organismos públicos o privados establecen control y 

sujeci6n de los campesinos.192Para Warman, el término "colectivisaci6n" 

no sello cay6 en desuso después del- régimen cardenista, sino que cuando-

se le volvió a utilizar se le confundió err6neaaente, en el mejor de --

los casos,, con el cooperativismo, cuando no se le di6 el sentido de or-

ganiaaci6n. Empero, lo que si quedó claro es que , el sexenio echeverris 

ta convirtió a la colectivización en una de sus política& prioritarias, 

dindola categoría de objetivo prioritario, natural, evidente y urgente 

de la reforma agraria mexicana. 193 Sea cual fuere la concepci6a que tan-

to sl Estado co .o los dota sectores políticos hayan tenido del proceso 

de organisaci6n en el campo, el objetivo-no enmascarado estaba en el --

ejercicio dr. un estricto control. de las estructuras campesinas: Para - 

el Estado, controlar desde arriba la participación de los productores - 

ha resultado de acorna valor. En ianunarables,casos ha sido cuestiona-

ble el proceso de participación de los', propio. productores en la deter- 

■inación de los derroteros del, movimiento campesino. 6n el` mejor` de -- 
los, casas, se calificaría al fen6oeoo coas una „d¥socracia dirigida'. 

En contraste, los grandes agronetocios y la clase dominan--

te del campo han obtenido también, beneficios del 'proceso de organits• -

ci6n campesina, auspiciada guberaaoentalasdte Los primeros han encon-

trado los mecanismos a través de los cuales no constituirse ellos en --

los patrones directos del trabajador. Los segundos, han aprovechado la 

"desorganitacion de las ortapisacioses campesinas". De hecho, Esteva --

soetimae que en la relaciEn entre el capital.y el, trabajo, el proceso - 

de orgaaissción d ocrética de los campesioos puade fortalecer la insta 

lacidn de 'contratos colectivos-sercaatilss", a fin din que la relaci6n 

resultase ate eq4itatüa.194 

Por otra parte, las distintas leyes adoptan diversos crite-

rios para discernir sobre la necesidad de organizar el campo. Algunas 
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enfocan el papel de la teaeacia de la tierra. Es el caso de la 1.7 1.4! 
:ral de la Reforma Agraria, cuyos objetivos scon&icos y sociales son los 
de brindar mejoramiento econ&sico y social a los mi¥■ibros de las organi; 
:aciones integradas, a través de sus distintas instancias de aprovecha--
miento, industrializaci6n y cosercializaci6n de sus productos. Otras, -
como es •l caso de la ley General de Crédito Rural, favorecen y estimes-
lan la organiaaci6n de los productores agropecuarios para convertirlos - 
en sujetos da crédito, a fin de que coa la consecuci6n del financiamien-
to puedan iniciar el despegue del desenvolvimiento econóiico. Pero en - 
general, todas pretenden que la preisa de la.organisaci6n del campesino 
opte por ser el artífice de su progreso social y económico. 

Connotados técnicos estiran: han manifestado sus puntos de 
vista con referencia al tea., S[nchas D. cetina que es necesario.¡consi , 
dorar algunos aspectos de carictar sociol6Eico como la capacitación cae- 
pecina especializada, ;la`'camescialisaci6u r distribución de, insuaos,'el. 
acceso , al f isrnciriento codo. fuente de capitalisacida del capo, finan- 
ciando y asegurando la.producci6n agropecuaria y torsatal,la airoiodw- 

trialisaciin, la co.ercialisacida. de  los productos agropecuarios y otros, 

los que debería constituirse en estabpnss indispensables del cambio .real: 

en los aspectos econdricos y en el nivel de vida da' la comunidad 

f.3. Principales figuras asociativas utilizadas en Milico pá 
re la premoci6a y el fensato de las actividades agcico- 
la 	y geasdara .. 

Aunque se kan vsrüo utilisasdo cada ves coa mayor. frecuen- 
cia distintas tornas de #seeiaei& de los productores rurales, el fin de 

esta especia he de ser el de describir les caractartsticas de aquéllas - 

que ofrecen mayor viabilidad para las actividad.. pecuarias, tuedamsatal 

mente, en los sectores de productoras de bajos ingresos bus, se cona- - 

cuencia, coa el ejidal y el de la sindscula propiedad privada. 
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De hecho, las figuras asociativas adquieren forma, de acuer-

do al número de sus componentes y a los objetivos de su constitución, pe 

ro también cobran nivel de organización, el cual se debe a la evoluci6n-

que experimenten. Este nivel da lugar a la jerarquizaci6n que en forma - 

vertical se observa de la siguiente manera: a) en un primer nivel, se -

ubican el ejido, la comunidad, la sociedad de producci6n rural, y las — 

asociaciones rurales de interés colectivo; b) en el segundo escalón, se-

han de encontrar las uniones de ejidos, de sociedades de producci6n ru—

ral, etc.; c) en un tercer grado de jerarquía, han de localizarse, en el 

caso especifico de las organizaciones ganaderas, las asociaciones ganade 

ras locales; d) en. el. siguiente nivel organizativo, están las uniones re 

gionales de ganaderos y e) en el último grado organizativo, se localiza 

la Confederaci5n Nacional Ganadera. 

f.3.1. Ejido. 

En torno a esta controvertida figura de organización social 

en el campo mexicano, parece que no hay antecedentes o similitudes en o-

tras latitudes del orbe. El ejido en México gracias a su personalidad -

jurídica contemplada en el Art. 23 de la Ley Federal de la Reforma Agra-

ria y a su calidad de sujeto de crédito previste por el Art. 54 de la -- 

Ley General de Crédito Rural, da cabida al mayor número de productores -

rurales, del país. Se entiende por ejido a las propiedades de la naci6n 

concedidas para su usufructo, ya sea agropecuario y forestal o para colo 

nisacidn, a los campesinos que refinen los requisitos y derechos previa-

tos por la le`felación vigente respectiva y que además lo solicitan ante 

la autorjdad agraria correspondiente. 

Las autoridades funda¥entales de los ejidos son tres: las 

asambleas generales, los comisattiados ejidales y de bienes comunales y 

los consejos de vigilancia; la stxisu autoridad es la asamblea general, 

constituida por todos los ejidatarios en pleno goce de sus derechos. 
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Su cabal tuncioaaiento, queda ampliamente definido y espli- 
citado en el capitulo II, de la Ley Federal da la Reforma Agraria, reL-

tivo a la "Orgaaisación de las autoridades ejidalss y cosuaales". 

Algunos investigadores afirman qua un ejido debe componerse 
por cuando menos 20 Integrantes, cuyo régimen de responsabilidad sea el - 

solidario y s.ncoauaado, funcionando. bajo la atingeacia'federal de la --

S.I.A. y de sum árgaaos interno, ya sancionados. 

Esta figura de asociacida rural,* ha sido el blanco de diver-

sos y variados programas para intensificar e incrementar la produccida -

ea el caspa. Una de las prepuestas que dieron lugar a &raodes coatrover 

cías fue la de la colectivisacióa del ejido. Bien conocido es el hecho 

de que el ejido pressota Boa estructura harto atosigada, caracterizada - 

por Latinidad de pequslu unidades de explotación agrícola, conocidas có 

so "parcelas". La ausencia del proceso de parcelacíla y la cooversidn - 

del ejido ea usa asa unidad de producción, indivisible si las coadicio- 

sss de orsanisaaide lo` prefirieses o': lo r.camasdasen, fue el arsu seto - 
que desate el parfoü presidencial de C*rdsoaa se sostuvo para intentar 

la colectisisacióe del ejido. Acres eritici a, geesraLMets infu dadas,- 
dieron lugar a coacepioiss distor&toosdas del precepto inicial,, estiro 

que fue alta ds que se olvidar. todo iataato 4. colactivisaciós, pues ;di, 
be luz a iatesus cNiroatacioaes idsoldgicac. 50 *610 se la tildaba de 

"ineficaz", stao que ad s 'se le acusaba de "subversiva", de "soviati--. 
saeta" 	bt hecho, al litigó tascara, de la Ley Federal da la Seismo A- 

garia, relativo a la "Orgaaisaal& ksskLca del Ejido", concede al tes=, 

sidaes ds la Semlica la facultad pase det. siaar la asplotui s col 
tina de los ejidos M~ lar c~M¡el~ k~eatas se los aiss os coia- 
cida. ces io 1 r=NrLRat es los Asta. 130 y 131 de la citaba lag. 

11 ejido coastitopa la akimi conquista del ~yidisats social 

de 1910, ea Miuico. is de l eatrVee que condiciones ajenas a t1, hapaa 

dado cabida a que sr pcodectividad y eficiencia se hayan restris¥ido. — 

z 	9 
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Ahora, los ejidatarios como usufructuarios de ese recurso productivo ni 

cional deben aspirar a elevar la producci6n,la productividad y la eti--

ciencia, mediante la obtención de paquetes tacnol6gicos, en los que se 

incluya el crédito, a los insumos mejorados, a la asistencia técnica y 

a todo aquello que resulte en su apoyo y beneficio. 

En su relaci6n con la ganadería, el ejido ha visto florecer 

diversas explotaciones pecuaria&. En el Norte de México, es comQn en—

contrarse con ejidos ganaderos, donde se explotan extensivamente las es 

pecies bovina, ovina y caprina; en estos casos, se realiza una explota-

ci6n colectiva de los potreros, debido a que también el ganado as de --

propiedad colectiva. En la regi6n del Bajo, los ejidatarios han dis--

puesto la explotación de la porcicultura como una actividad de buena — 

rentabilidad, a través de la cual obtienen empleo, alimentación y recur 

sos econ6micos provenientes de la comercialización de sus productos. - 

Pueden seguirse mencionando ejemplos, lo cual no es el fin de este aspa 

cio. 

Prudente resulta seflalar que el ejido ha sido objeto de tu-

numerables e insistentes ataques, principalmente, por intermedio de los 
cuadros de la iniciativa privada nacional. Identificados como el ala - 

mis reaccionaria del contexto político nacional, su quehacer critico --

contra el ejido, se ha basado en subrayar la ineficisncia productiva y 

la falta de organitaci6n que lo caracterizan en muchos de sus casos. — 

Estos apasionados detractores del sector social en el campo mexicano — 

son los que con mayor fuerte se han opuesto a invertir en el aejoramieª 

to del agro nacional; obviamente, han obstaculizada los canales de fi-

nanciamiento no al campo en general, sino al ejido, en particular, 01-
vidan que es el sector rural ate relegado el que requiera con mayor ur-
gencia de la inyección de los recursos financieros para el inicio de u-

na verdadera proyección social y econ6.ica. Cuando el caso se presente, 

sea el sector privado 6 el pdblico el que realice la ■inistraci6n de los 
recursos econdwicos, el ejido deben t recibir una intensa asistencia tác 
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nica para el adecuado uso de esos recursos. Deberin ser capacitados los 

ej idatarios no sólo en las cuestiones productivas, sino también en los - 

aspectos de la planeación y la administración de sus empresas agropecua-

rias. Recibirin indicaciones sobre los trámites más necesarios para la 

obtención de créditos, de servicios técnicos, de asistencia legal y jurí 

dica, de comercialización y otros. 

Todo ese marco deberá manejarse con el mayor cuidbdo, de for 

ma tal que el ejercicio de un paternalismo demagógico no se revierta con 

tra el desarrollo de los ejidos nacionales. 

f.3.2. Comunidad. 

Al igual que el ejido, esta figura de asociación rural requie 

re de un mínimo de veinte individuos, sevdcanos por nacimiento, hombres 

6 mujeres, mayores di 16 años 6 di cualquier edad si tienen familia a su 

cargo, con un tiempo de residencia en el poblado solicitante de por lo - 

menos seis meas antes de presentar la solicitud. Como en el caso de los 

ejidos, encuentra su fundamento legal en la Constitución política del -

pats, en su articulo 27, fracciones VI, VII y X, reglamentándose en la -

Ley Federal de Reforma Agraria. 

£simiss¥o, los comuneros debes trabajar personalmente la tie-

rra, siendo ella su ocupación habitual; coi tales, en unión con los eje 

datarlos y los mimbros de los nuevos centros de población ejidal, cons-

tituyen el sector de la propiedad social de la tierra, mama que así, ad 

quiere el cartcter de inalienable, imprescriptible, intransmisible e - -

inmubargable, oo susceptible de enajenación, cesión, hipoteca 6 gravásen, 

ni parcial, ni totalmente, de acuerdo a lo que contempla el artículo 52 
de la Ley Federal de: la Reforma Agraria. 

En general, el resto de las características enunciadas y des 

cretas para el caso del ejido, pueden aceptarse como de valides para el 

caso de las comunidades. Es comdn que tanto los ejidos como las comuni- 
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dades se integren en uniones, lo cual es una forma superior de organiza-

ci6n, que además confiere mayor fuerza a sus acciones, 

f.3.3. Sociedad de producción rural. 

Contempladas en los artículos 54, 56, 59, 60,68, 69,74, 75 y 

otros de la Ley General de Crédito Rural y en los artículos 129, 147 y -

148 de la Ley Federal de Reforma Agraria, las características medulares-

de esta figura asociativa del sector rural son las de que debe integrarse 

por lo menos por 10 colonos y/o pequeños propietarios, productores cuyos 

predios de explotaci6n agropecuaria no deben exceder en extensi6n a la - 
unidad mínima de dotación individual de los ejidos o comunidades circun-

dantes o menor a las 20 hectáreas ̀de riego o el equivalente en otra cla-
se de tierra señalada en las disposiciones legales aplicables. 

Las sociedades de producción rural tendrán como finalidades 

principales las de facilitar la explotación y aprovechamiento de los re-

cursos que redunde en beneficio económico y social para sus miembros, --
luego de haber programado las actividades productivas, adquirido y dis-- 
tribuído insumos e implementos productivos, contratado seguros,, asisten-

cia técnica 'y otros servicios. 

En este caso, el régimen de propiedad es privado`, es decir, 
la pequeña propiedad.: También podrin optar por la explotaci6n colectiva 

de los recursos,si ello conviene a los intereses de los socios. Su mgxi  

ma autoridad de decisión es la asamblea general. Al igual que con el e- 
jido 	

!, 

y la comunidad, se han de celebrar tres tipos' de asambleas, las or- 

dinarias, las extraordinarias y las de balance y programación. Habrt u-  

na comisión de administración, una junta de vigilancia y un gerente. So 
bre las dos primeras,han de participar elementos integrantes de la sacie 
dad, electos por la asamblea general; el gerente, pudiendo #o ser socio 

de la misma, deber& demostrar poseer los conocimientos técnicos y admi-- 

nistrativos suficientes para llevar por buen camino el funcionamiento de 

la sociedad. 
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De conformidad con lo establecido en la ley Federal de la Re 

forma Agraria, tanto las sociedades de producción rural como los ejidos, 

las comunidades y los nuevos centros de población, deberán inscribirse - 

en el Registro Agrario Nacional, lo cual confiere a la sociedad la persa 

nalidad jurídica necesaria para realizar todos los actos que le permitan 

alcanzar los propósitos por los cuales se integró. 

Una fase de evolución organizativa es la Unión de Sociedades 

de Producci6n Rural, figura asociativa cuyos objetivos múltiples y varia 

dos excluyen la explotación directa de la tierra, de acuerdo a lo que es 

tipula el artículo 97 de la Ley General de Credito Rural. Sus objetivos 

prioritarios d.eherin apegarse al otorgamiento de servicios y a la trans- 

forasci6n artessl ial. 

f.3.4. Asociaciones rurales de interés colectivo. 

Contempladas en la fracción V, del articulo 54 de la Ley Ge-

neral de Crédito Rural como sujetos de crédito del sistema oficial de --

cridito rural, estas asociaciones tienen sus bases ,jurídicas en los artí 

culos 58, 87, 93, 100, 101, 102 y 103, de la misma ley. Compuesta por 
la agrupacida de cualquiera de las figuras asociativas descritas con an-

terioridad, estas asociaciones representan una forma superior en la orsª 

nisacü¥n de los productores rurales. 

Bstre sus objetivos fundamentales, las asociaciones rurales 

de interés colectivo buscan la intdiracidn da un siateaa de desarrollo 

rural, donde las diversas toreas de tenencia de la tierra, combinen sus 

recursos, tanto,bsoanos como materiales, en el cabal aprovechamiento da-

las beneficios que prodigue el esfuerzo conjunto. 

De su gran variedad de objetos, la explotación directa de la 

tierra queda excluida y ami, cada asociación se coispondrt, en lo que al 
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capital social corresponde, por aportaciones de los socios, dependiendo 

del propósito productivo a perseguir, debiendo considerarse si se ha.--

adoptado el rimen de; responsabilidad limitada, ó el de responsabili—

dad suplementada, 6 el de responsabilidad ilimitada, toda vez que ello 

definirá si la aportaci6n.inicial de los socios ser£ la suficiente para 

constituir un capital social de $ 50,000, 6 $ 25,000, 6 indefinido, res 

pectivamente. 

La estructura orgánica que contemplan los artículos 93 y --

103 de la Ley General de Crédito Rural para estas asociaciones, sugiere 

el establecimiento de la asamblea general, el consejo de administración, 

el consejo de vigilancia y`los secretarios auxiliares como ,órganos máxi 

nos de decisi6a. 

Su'constituci6n,luego de concordar con lo que establece el 

articulo 87 de la Ley., General,.,. de Crédito Rural, deberé inscribirse en - 

el Registro Agrario Nacional, de acuerdo a lo que mandan las legislació 

nec y. mencionadas anteriormente. 

t.3.3. lociedad cooperativa. 

Una de las 1i;uras asociativas ,no .610 del sector rural, s#, 
no de toda la ecosa la en, general, qua avis controversias ha provocado 
se, sin lugar a dudas la cooperativa. 

Aquí, debe coup¥srtirss` el criterio que -sostiene Dntás, en  
el sentido, de que Ja jorganisacila cooperativa w ese recurso milagro- 
so 4w "per se" vaya a iar.aolueíáa •'lo• probls ssxtco s T pecua--

rios del país. to la bdsqueda da dicha solucids'sote.los problesas,ci-

tados, es el caso psrticular 00 los sjidatarios y de los ~ y p.qu.aos 

propietarios, mreiosa 0» -*es, @Vezas el iattr+u¥sato que facilita la a- 

plicacian de la• plurales asistencias necesarias para el progreso econ5 

mico y social de las actividades agropecuarias, y que coloca a los pa--

quedos productores es posición ventajosa en la lucha en contra de las - 
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influencias econóaicas y políticas, que no pueden enfrentar como empresa 

ríos aislados y débiles. Las cooperativas necesariamente han de nacer - 

sin capital propio, porque sus aiembros no pueden aportarlo, y una de -- 

sus funciones socistarias.es integrarlos en un proceso qua será nacesa-

riasente muy largo. Mientras, solamente el crédito podré substituir esa 

carencia. La aayoría de las cooperativas existentes.- sociedades locales 

de crédito- responden a esa necesidad, pues son en principio cooperati-

vas de crédito, con personalidad jurídica para ejercer. sin ascepcidn to 

dos los actos cooperativos posiblea,los cuales requieren en gran propor-

ci6n asistencia crediticia. Pese a las de¥aasiado abundantes frustacio-- 

nes en esas sociedades, sigue vigente en lo esencial la doctrina que las 

inspira desde 1926 (Ley de Crédito Agrícola)".198, 

Es en 1938, cuando el General Cárdenas promulga el decreto - 

por ol cual debe observarse' la Ley General de Sociedades Cooperativas, - 

la cual queda debidamente reglassotada el, ois+so' año. Ea la citada leáis 
laci6n, en su articulo primero, se contempla la constitucido-de socieda-

des cooperativas cuando queden integradas por no .s Hnos de, diez individuos, 

bien trabajadores 6:consu idores, senda o1 caso, pero sisspre en igualdad 

de derechos y de obligicionu, donde no se procuran fines de lucro pero 

se procure el .ejormiento social y ecos üco de los s;i btros d través - 
de la acción colectiva, a fin da realisar un reparto Sqa tativo de los - 

rendi ientos, es tuacióo del giro productivo establecido  

Por otro lado, la Ley General da Csidito Rural, del año de - 

1976, coot Tiple ea la tracaida 1, de su 'articuló $4 ,a .las cooperativas 
agropecuarias eeoa sujetos de crédito del`sistens oficial ds crédito ru- 

ral y ' de la basca privada 

Es los articulos 32 y $6, de la Ley Oral de psciedadss ; --` 
Cooperativas, se propias ,la claaificaetln general 'de dichas sociiüd s, 
en cooperativas de'consuoidores y cooperativas de productores es geserel, 

respectivamente. Tara las primeras, el objeto fundamental de esociaeil. 
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será el 'de obtener en coáda bieass 6 servicios para ellos, sus hogares, 

o sus actividades individuales de producción. En el caso de las coope-

rativas de productores, el objeto medular de su constituci6n.sert,el -- 

trabajo en casidn en la producción de aercancías o en la prestación de 

servicios al público, pudiendo a su vez, tener secciones de consumo, pe 

ro no hacer uso de trabajadores asalariados, salvo en las excepciones - 

que establece el articulo 62 de la Rismís Ley. 

En la explotación agropecuaria, podrt hacerse uso de ambas 
modalidades, a fin de integrar la participación tanto de consumidores - 
de iasusios coto. de productores de mercancías agrícolas, pecuarias y fo- 

rctales. 

Al hablar del Capítulo III, de la aincionada Ley General de 

Sociedades Cooperativas, relativa .1 funcionamiento y administración de'  
cotas sociedades, es preciso ssgalar que la direcci6n,sdministracidn y 
vigilancia de les a~s han de ̀ recaer _en cuatro órganos principales, 
la`ssa■bl*s general, .1 consejo de adainistraciaa :,'consejo de vigila! 

y::laa cocisioeq qua: establezcan la ley y  la asamblea general, -;--  cia 	 . 
los ,que por si .iw qs; sean artífices de la participación democrática de 
los atbsns . en el ,reo de .las decisiones y:; acciones que determinen si. .R, 

porvenir ü las sociedades cooperativas. 

Cuando se bayas reunido las;coodiaiosu leales y operati- 
vas. la  sociedad cooper tilas  en obediencia al .articulo $6 de la, ya. ci— 
seda Ugislacids cooperativa, ha de promover su autorisaci6n legal de 
fuscioaisato Gata la'$.T.l i., de acuerdo a los términos marcados en  
el ai 	articulo 	Por otro.,  lado, .e1 perciso que se solicite ante la -. 

a observancia de lo que coasidera la fracción 1, del articulo 

27 Constituaioasl,obedacarl 1 l participacidn de los extranjeros dentro 
de la cooperativa. 

Nuevarate el ocurrir una co.uni6n de criterios e ideas, es 
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"que haya un solo grupo campesino,, por grande que sea su atraso cultural, 

que no sea capaa,.ssdiente una direcci6n atinada, de superar rápidamente 
su torpeza inicial".199  

Aunque los propósitos de los regímenes revolucionarios del -

paZs han, buscado que esta figura de asociación rural constituya una alter 

nativa viable y justa de la, reivindicaci6n del trabajador rural, poco - 

se ha lggrado. Durante el gobierno.  actual, se cre6 la Comisión Interse-

cratarial para el Fomento Cooperativo, .misma que elabor6 el Plan Necio--
nal de Fomento Cooperativo, inserto en el Sistema Nacional de Planeación, 

obligatorio para las distintas instancias. del Sector Pbblico y tanto nor 

nativo paré las cooperativas c 	indicativo para el resto de los secto- 

res de la economía. Se propone incrementar la participaci6n del produc-
to cooperativo en el producto bruto del país, mejorando la oferta de --

trabajo y estructurando con mayor eficiencia el movimiento cooperativo y 
sus relaciones con el aparato estatal.200  

Ea relaci6n a,la cooperativa como figura de asociación de -
los productores, ha de seaalacse que las estepas superiores de su organi 
nación quedan constituidas ee las Federaciones Regionales de Sociedades 

Cooperativas y la Confederaciln Nacional de $oci.dadas Cooperativas, cu-

ya fundamsntaciós júridica quede establecida en los artículos 74 y 72, -
dc la Ley General ds Sociedades Cooperativas,respsctivmente. 

Tiaalmsate, el I.[a a.$., el ponderar pon su parte las bou-
dadas del cooperativismo, estas que "la cooperacidn •i da cuando las — 

partes involucradas asumas, ata egoíwos, el insoslayable compromiso de 
llegar a cabo la síicas coord aacida.de los esfuerzos compartidos, de -- 
ah! que la auténtica coopormeiia sea participativa, diaMica y profunda-
aeate ds ocritica".201  

1.3.6. Unidad agrícola industrial para la mujer campesina 

Esta figura de asociación en el sector rural, cuyo 1undamen 
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to letal se considera en los artículos 54, de la Ley General de Crédito 
Rural y 103, 104 y 105 de la Ley lederal de la Reforma Agraria, persi—

gue como fines principales los de integrar a la mujer campesina al pro-
ceso productivo rural, luego del establecimiento de granja* agropecua-

riaa e industrias rurales, molinos de nixtamal, centros de cultura y e-
ducacidn, guarderías infantiles,y,en general, todas aquéllas instalacio 

neo que sirvan y protejan a la mujer campesina. 

La Ley contempla el régimen de explotación colectiva para - 

esta modalidad asociativa, para que conforme a lo que estipula el arti-
culo 103, se reserve a la mujer ejidataria una unidad de dotación, co-
lindante con la zona de urbanisacidn, donde ha de establecer la granja 
agropecuaria y las unidades de esplotaci6n agrícola industrial. 

Como estructura orgtnica fundamental, debería observares 

cuatro órgaooa, la junta general de socias, el comité de administración, 
el comité de vigilancia y los jefas de .acción. 

Cuando las condiciones del ejido 6 .osunidad favorezcan la 
intsgracidn, deberá observar&* lo que contemplan los artículos 103 y --
104 de la Ley Tedaral de Reforma Agraria, luego de lo cual, la unidad - 
deber* inscribirse en el Registro Agrario Nacional, momento qua le con-
cedo personalidad jurídica para ser sujeto de crédito, de conformidad a 
lo que regala la fracción V111, del artículo 54, de. la Ley General de - 
Crédito Rural. 

Poco ea realidad es lo que puede hablarse sobra esta nueva 
forma de asociación► rural, como poca es la experiencia que al respecto 
se tiene en el campo mezicaoo. Lo que es cierto, es que esta figura a-
sociativa ofrece a les campesinas la oportunidad de generar diversas ac 
tividades que les proporcionen la ocupación y el ingreso suficientes pá 

ra su mejoramiento social y ecoaQaico. Ahora bien, algunos casos han - 

demostrado que en la producción avícola bajo esta forma asociativa, el 

rendimiento de las participantes no sólo es bueno, sino encoeiable. La 
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misma responsabilidad natural que posee la mujer mexicana es uno de los 

factores por los cuales su ocupación en las actividades agropecuarias - 

debe recomendarse. No hay duda de su acusiocidad, diligencia, dedica—

ción y destreza para esas funciones, principalmente, aquéllas que no re 

quieran del empleo de gran esfuerzo físico. 

Por otra parte,la integración de las mujeres en asociacio--

nes.de producción rural ha quedado como una experiencia exitosa en o- - 

tros palees. En la India, en la década pasada, quedó de manifiesto el 

gran espíritu combativo de la mujer, al expresar un gran sentido de mi-

litancia para la reivindicación de sus derechos sociales. Huizer men--

ciona que ante los procesos de depauperización, las primeras y más sen-

sibles reacciones se manifiestan en la mujer, ya que ella es la que da 

frente directamente a los problemas del alto costo de los más elementa-

les satisfactores, a su frecuente escasez, así como al trabajo agotador, 

a la depreciable tiranía y a la corrupción de los oficiales superviso--

res. El caso de los movimientos campesinos en la India, en Angola, Chi 

na, Vietnam, Hosa¥sbique y otras naciones en proceso de desarrollo reve- 
lan que la activa participación de la mujer, particularmente, la campe-

sina mis pobre, tiende a incrassentarse.202 

f.3.7. Asociación Ganadera local. 

Al encontrar su fundamentaci6n jurídica en los artículos de 

la Ley de Asociaciones Ganaderas, esta figura asociativa persigue la fi 

nalid&d de mejorar las condiciones sociales y económicas de sus agremia 

dos, según lo estipulado en el artículo segundo de la ya citada legisla 

ción ganadera. 

Deb4rá componerse por cuando menos diez individuos, conside 

rados como personas físicas o morales, propietarios de animales de cual 

quien especie, realizando funciones de dirección y administración de ex 

plotaciones animales, cuya principal actividad se involucre con la cría, 

reproducción, mejoramiento, engorda, ordeña, trasquila, preparación, -- 
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conaervacidn o empaque de las, almas; bajo el régimen de expiotacidn --

privada, cuando se integra por pequeños propietarios; ejidal, en el ca-

so de ejidos y comunidades; y mixto, cuando concurran ambos rsil¥anas - 

de propiedad. 

Advertir£ como estructura orgánica fundamental a la.compuas 

ta por cuatro órganos principales, la asamblea general, el consejo di-

rectivo, el consejo de vigilancia y las comisiones auxiliares. 

Además, deberá registrar .0 constitución ante las dependen-

cias respectivas de la S.A.A.R., a fin de que en obediencia a lo selta-

lado en el articulo So. de la Lay da Asociaciones Ganaderas y el 6o. del 

reglamento de la mina Ley, puedan adquirir la personalidad jurídica su-

ficiente para el logro de sus objetivos. 

Como entidades organizativas superiores que aglutinan a las 

Asociaciones Ganaderas Locales, se encuentran as Uniones Ganadores Re--

gionales, contempladas tanto en la ley cono en su reglamento Integre--

das por representantes de las Asociaciones Ganaderas .iss¥bros, tiene có 

so objetivo la coordinaci$n de las actividades de los •issbros, dentro - 

del marco de un programa de acción regional, atesdiesdo las reco.ssdacit 

neo que se sirvan formular tanto la $.A.R.H. coso la C.M.Q. Posesa una 

estructura orglnica similar a las Asociaciones, sólo que operan a nivel 

regional. 

A su ves, la Confedsraciaa Nacional Ganadera, de acuerda al 
articulo segundo de la Ley de Asociaciones Ganadsns.y al 106 de su re—

glamento, y cosco agiutinadora de todas las Uniones Regionales de Cassde-

ros, ha de perseguir los mimos liaos ya descritos y ad, Lis de pro-

mover y fomentar la orgaataacilu da los productores psawsios sa asocia- 

ciones locales y la ccastitucidn de uniones rsilsnale , coordinando a el 
val nacional su funcioos¥iento, de acuerdo a un Programa nacional, coa - 

la 8A5.1. 
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Resulta oportuno mencionar que el carácter de las Asociacio-

nes Locales, las Uniones Regionales y, en consecuencia, la Confedera- - 

ci6n Nacional Ganadera, ea bastante elitista; en su seno no han tenido - 
cabida más que los productores del sector ganadero formado por grandes -

y pequeños propietarios. Obviamente, la participación de los pequeños - 

propietarios cuando no es aínima, ni siquiera existe, a efecto de consi-

derar los procedimientos para la toma de decisiones que en su seno se 

siguen. Por lo mismo, no han sido raras las ocasiones en que el carácter 

de estas agrupaciones las ha identificado con los sectores menos progre-

sistas del entorno sconósico nacional. Notables controversias han susci 
cado las posturas de. sus dirigentes, contrarias a los intereses naciona-
les y, particularmente, al pueblo menos favorecido. 

Lo anterior constituyó parte del argumento para que la C.N.C. 
diera auspicio a la organización nacional, de los productores pecuarios 
del sector',ejidal en una Iederacian, la F.N.G.E., forma un tanto equiva-
lents a la C N.G. del sector privado. 

Al concluir coa asta la descripción de las principales figu-
ras de asociación del sector rural, es oportuno aclara, que se psrsiguid 
caso fin el de describir sus características mis generales y, cuando fue 
requisito, abundar en algunos aspectos de su problsmitica particular.' 

En el caso del ejido, la abundancia de argumentos obedece a, 
la consideracidn, compartida con algunos' investigadores' da las ciencias 
sociales, de que las peculiaridades juridicaa, organiutivas, ecoadni-- 
cae y sociales que lo caracterizan, lo ubican como una estructura produc 
tiva moderna que debiera ser blanco de mayores y *de responsabips aten-- 
ctones pues allí se aloja la gran masa de campesinos que oayoritarimen-
te cemitituyen al pueblo m icaio. 

Intencionadamente, no se abordó el caso de las sociedades a-
nlnimas, ni sus similares, pues ellas se relacionan mis estrechamente --

con el sector privado. 
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Por supuesto,.no se incluyó en la descripción a todas las --

formas posibles de asociación en el campo, sino sólo a las que por su i-

dentificaci6n con la cultura campesina y ganadera puede ser agentes pro-

motores del verdadero desarrollo regional y nacional. 
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CUADRO No, 7 

PRI$CIPALZS TIGURAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

Fisuras 
Asociat# 
vas. 

• 

sujetos 	que 
la integran. 

Objetivos Econ6.icos y Socia 
les. 

Orfaoos 
Interno& 

Dependencias 
responsables 
de su autoriza 
ción, rosistro 
y tuacioaa¥i.. 
to. 

fundamento legal.. 

Ejido Aprovechamiento, isdestriali Asadoc Arta.• 23, 135, 156 ds 
Casi- sariS. y coosrcialisaciás ¿e Ceaeral la Lay f dsral de la 
psi, -- loo recursos afrtcola., lo— . Comisa- Retoma Agraria. 
Muevo - Ijidatarios roatalu, riasoa, rssgwros, riada F f.R.A. Arte. 34 y traecióo 1 
Coatro Ca.¥srss. toslic¡~ que patsitaa a1'- jis 1. y y 43 de la Lay roa-- 
do Pos- mutaata Njoralicato .0006 ¿o s 	- rq1 d• CrUito Rural. 
blaciSe s i.. y social ¿o sur al 	- `fiara •- 
ajsral. boro.  

loe sow 
sur so- 
crstat~Oa 
arRLüa- _. 
ro.. 
COY1¥0 4. Vigi- 
lamia. 

faeiodad rMwíM. - A. 	lsR Art. 12! 4.1* Ley Ve- de Kr- propicia- G 	tal 	5.1.6. ¿eral ds la Rstoras M dweciéa rioa P/o lpsl qna oa la fía. mats-- 	Cs isüa gran.. Rrral. Colosos. risa. 	ds 	L= 	5.6.1.1. Art. 34 trae. ll, Si y 
wistra-- 464.  ls Lay Gaaral - 
eiaa y - . 	/ IIUUTA . de Crídtto Rural. 
serosa&- 
justa de 
cia. 



CUADRO No. 7 
Principales figuras asociativas del sector agropecuario 

(Continuaci6n) 

Figuras sujetos que Objetivos Ecos 	cos y Socia Organos Dependencias Fundamento Legal. 
Asociati- la integran. los. Internos. responsables 
vea, de su autora 

:ación, re— 
gistro y fuá 
ciona lento. 

Sociedad
Ds ProdpocióR`r.SoFv caos. Asamblea Gene- Art. lo. de la Ley 

Coopera- Trabajadores ' ral: s T. y P.S. General de iociada- 
tiva. Consejo de Ad- dos Cooperativa. 

siaaitseci6a Art.'54 fracción IX 
Consejo de Vi- de la Ley General - 
gilaecia, de— de Cr$dito Rural.` 
s¥4 cosisioaas. 

Asociaci8a (Uniones de e- Aprovechamiento, industria- Asamblea Cene- Art 54, fracción Y 
tural de - jidos y/o co-. liiacile y cosrrcialisacidn ral. 	_ y 100 de le Ley Gene 
¡aterís Co munidades y/o de los recurso# agrfcolaa,- Consejo de Ad- ral de Cridito.Aural 
lectivo, nuevos centros trutfcolas, forestales,.al- •Ministrecion y B.R.A. 

de poblac,tk)y raros, pesqueros, turioti-- secretarios au 
(Uniones de e- ticos que 	permitan al cona xilisres. 
jidos y/o co- tanto, mejoramiento Consejo de Vi- 
.unidsdss y/o co y social d• •us miebros, gilaacie. 
nuevos centros excepto la explotación di-- 
de poblecida) recta de la tierra, adewis 
y (Uniones de de ls coordinación producti 
Sociedades de ve de sus sieabros y' el de- 
Producci6n ru- sarrollo regional. 
ral) 



CUADRO No. 7 

Principales figuras asociativas del Sector agropecuario. 
(continuación) 

Figuras Sujetos que Objetivos Eco 	icor y Socia Oraanos. Dependencias Fundamento Legal. 
Asociati- la integran. les. internos, responsables 
vas. de su autor! 

sacida, re-- 
gistro y fun 
cionaiiento. 

Aaociaciøn Productores Propugnar por al mejoramiento Asamblea Are. So. de la Ley 
Ganadera dedicados a de la ganadoria y proteger los General. A¥R¥¥ de Asociaciones 0: 
Local. la explota- intereses de sus asociados. Consejo naderaa. 

cica pecua- Directivo Are. 6o. del Recia 
ría. y comicio mento de la Ley de 

Des auxi- Asociaciones Caaa- 
liares. doras. 
Consejo - 
de Vigilan 

valga Gag asociaciones promover y lamentar la cosa ti- Asaab&*& 
dara Regía Ganaderas Lº tucida de asociaciones ganado- General. 

B.A.R.M. Art. oo.`de la Ley ual, calas ras locales, elaborar el canso Consejo 
de Asociaciones Ca pecuario regional y coordinar Directivo 
nadaras actividades d• sus miembros 	 - Consejo - 

del Regla-. con la Secretaria de Agricultu de Vigilan 
meato de la Ley  
manto 	

de re y Recursos Nidriulicos, ció. 
Asociaciones Oasa- 

aara- Uniones Cama- Promover y fomentar la conet - Asamblea 
eiEn Macaº doras R.gioq tuciln de uniones reslsonales,- General. Art. 7o. de la Ley 
sal Ganad: 'lea. - elaborar con, la secretaría de Consejo de Aeociacionss Ca- 
re. Agricultura y Recursos Hidr*u- Directivo. nadara* 

Picos la astadletica pecuaria Consejo de Art. 103 del Regla- 
y coordinar sus actividades y Vigilancia. 	S.A.R.N. meato de la Ley de 
las de sus mires con la se- Asociaciones Oanadj 
cretaría de Agricultura y Re-- ras, 

-- — - curaos Nidriulicos. 
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CUADRO No. 7 

principales figuras asociativa. del Sector Agrop.cuario.. 
( Continuación ) 

R 	rea 	sujeto.ue 	Objetivos Econdwicos y Sociá 	 Organoa 	Dependencias 	Punden amto Legal'. 
Aaaeisti- 	la integíran. 	les. 	 Interno#. 	responsables ¥u. 	 de su autor¡ 

ación, r.-= 
Bistro y tal 
cioaa.i.ato. 

U.idad 'arº Promover su iategractón al con- Junta Cene Arta. loa y 1U 	de 
issustrial Mujeras no aje textode lu actividades d. prc :al a. co- S.R.A. 1.. br Sideral de - 
para 1s as- i.tarias. ducciaa rural, mejorando su si- cias, Coa la Reforma Agraria 
jet c.aj tuacide eco.dsica y social. t= de Mm! y 546.1. Ley Gene 
r. nittracióo, tal d. Crédito Su— 

Cosita de , cal 
Vigilaaci& 
y Jefatura. 
.6. 8.cci6n. 

Socisdad ¿a t ca 	c a da li act v 	a- Aslea 
. Ri. . Arta. 	a 	. 

Rapsuari- Personas Eisi- des de Comercio e ladustria. de Bocios. ! la Ley General d. - 
lidad Wsi- cos. Sociedad.. Mercabtj 
tala. lea. 

Arts. 	al 206 de Nc N 	- Persosas 	- ¡sisal que la 	gura anterior *.lea 
dala.. eaa y p.csoau General d. lo L.y General de - 

~ral.s. Accionista. t. da R.R. Sociedades Mercanti 
Consejo d. 1. 4. C. les.  
Administra- 
ción. 
Orgaoo d. - 
Yidilancia 
(cosiaario.) 



IV. MBT0D0LOGI A. 

a* Tesis.- Las reflexiones formuladas acerca de la situación 

de la ganaderfa mexicana, en general, y de cada una de sus ramas, especf-

ficamente, conducen a elaborar juicios, mismos que en la gran mayoría de-

los casos demuestran que estas actividades productivas están enfrentando-

en el presente, momentos de agudas crisis; si se acepta que la ocurrencia 

de tropiezos y obstáculos no s6lo en este sector de la producción, sino - 

en el marco económico general, es la sintomatologfa de un malestar en to-

da la estructura productiva y no s6lo nacional, sino también en otros paí 

sea, es prudente señalar cuales pueden ser las alternativas que coadyuven, 

en forma sumatoria, a subsanar dicho resquebrajamiento. 

Particularizando en el caso de la porcicultura, el panorama-

que ha plasmado el marco teórico, que como referencia de lo que acontece-

en dicha actividad se detalló anteriormente, proporciona una serie de ele 
aentos de juicio para ordenar los factores que están obstaculizando el --
progreso de la actividad porcfcola. 

Por supuesto. .la caracterisacióa de los factores es diversa. 
lab rt necesidad de mencionar obsticulos para la porcicultura de carlcter- 
satrictamante técnico. Otros, no aran sets allá de lo relativo a las fi—
nanzas y al crédito. De hecho, no faltarán los tropiezos por la falta de 

ins uros, principalmente, si se recuerda que los prioritarios son los ali-
tantos y de ellos, el mundo carece en cuantiosos vol(senes. Un aspecto - 

ats de vital importancia es el de la organización de los productores, mi 

ma que de acuerdo a lo relatado aún es insuficiente en el orden de la por 
ciculturi nacional. 

La organisaci6n de los productores ofrece de acuerdo a lo es 
tudiado y ya señalado en este trabajo, una gana de beneficios a los pro-
ductores, tanto en su modalidad de productores privados, coso a los del - 
sector social. No intentando repetir dichas ventajas, s6lo conviene ha—

cer mención que ni la carencia de organización social en la porcicultura 
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es el Laico problsaa, ni la organización de sus productores representa -

"per se" la vfa da solución a todos los males que la aquejan. 

b Hipótesis,. partiendo del razonamiento anterior y en la o 

bligaci6n de realizar la inferencia necesaria para centrar y consolidar -

la hipótesis de este trabajo es preciso apuntar que la organización de --

los productores porcfcolas del país constituye el instrumento idóneo, en-

tre varios, para generar el' desarrollo da la producción porcina, su pro—

ductividad y el progreso social y económico do su. productores. 

c óxpari sntacidn, • en la bIsqueda ds comprobar la validas- 
de la hipótesis formulada, se procsdia a realizar una invsstigacidn en u-

na cor—ídad agraria.habiindose.seleccionado al Municipio dr Mixquiahuala, 

sa el estado. de Hidalgo, cuyas características ya se definieron oportuna- 

e.1. Trabajo do Gabinete tanto la bQsqusda del material bj 

blíoarítico como su clasificación y ssleccióa, así coso la elaboración de 

aAilicie son los cines del trabajo en `el gabinete. Producto ds la 'salse- 
'ciáo del material de apoyo ha de resultar el surco teórico de referencia, 

dsan que se goapons por los elsastos que, a juicio del investigador cri n 

tan y soraaa la` finalidad 4. todo •1 trabajo. 11 nllisis Pretendo coa-- 

cluir sl trabajo, luego de realizar, las consideraciones de lo que s• habla 
istsrido eosn hipotitico ds lo que se obtuvo isspu[s ds la espsriswnta- 
ciaa. 

c.2. trabajo de c., el diseco de la sstratatia de.orisaj 

sacüa de los productores poreícolso se el co se lopr$ l e . ds ate-- 
ter el "Proceso de Orpacisacita de Productora", is la avició• ds Or$soj 

saciia de Productores y Dssarral o Cooperativa, del V I.P.A., .isno que - 
eostempla tres niveles de &celda: tase, etapa y actividad. 

i 

le el orden de las teces, costsapla la realisaciáa de cuatro: 

factibilidad, viabilidad, ejeemeli. y segui¥L.sto. 
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Las etapas que engloban las cuatro fases principales son diez: 

c.2.1. Estudio del tres de influencia 6 exploraci6n de la co-
munidad objetivo, donde se ha de recabar la información actuitlisada sobre 
la tenencia de la tierra, las formas da cooperación que se hayan utilizado 

6 se utili«sn en la coswmidad, estableciendo coordinación con las institu—

ciones que ya se encuentren operando en la misma. 

c.2.2. Identificación y salecci6n de los núcleos de producto 
res de bajos ingresos, inicialmente se realiza su identificación, para que 

posteriorrnta se seleccionen y se programa su atencian. 

c.2.3. Análisis .de  los recursos físicos y humanos,• es un pro. 

cedimiento que en el gabinete ha da orientar el conocimiento del'eopecialij 

ta sobre la potencialidad de la comunidad en esos drdenes. 

c.2.4. Promoción, - es la etapa en que las actividades se o• - 
rientan a la notivacidn de los participantes para realizar actividades or¥á 

nisativas, de acuerdo al contenido de la etapa en ejecución. Puede ser que 

esta etapa di lugar '-a reunioesas, aaas¥bleas, visitas a centros' de fomento — 
porcino, conferencias, charlas, cursos de capacitación, •xtensida pecuaria, 

asesoramiento legal y burocrttico, con la finalidad de estrechar la distan-

cia entre el investigador y el productor, misma que ha de ser la siaiente - 

de la confianza, factor ata el cual no es previsible obtener un resultado - 

positivo. 

c.2.S. Or$a•isacidn del sujeto de crédito, debido a que una 

de las finalidades primordiales de la organización de los productores es la 

consecución de recursos financieros, las actividades que comprende esta ste 

pa son mucho avis numerosas, pues deben constituirse en una figura asociati-

va con personalidad jurídica de acuerdo a la legislación vigente en asa ma-

teria en el país. luadas¥entalmente, se deben analizar los datos de la eva-

luacidn primaria sobre la actividad productiva 6 sus alternativas, para que 

así se seleccione el sujeto de crédito apropiado, otorgtndole el apoyo la-- 
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gal correspondiente, determinando sus objetivos productivos, duración, do 

micilio y responsabilidad. En seguida, al integrar la rslaci6n de los pro 
doctores solicitantes, es menester la elaboración de un croquis parcelario 

y colectivo, para definir las acciones cooperativas que el grupo seguiri.-

En el caso de los porcicultores, el croquis será relativo a la ubicación - 

de las unidades de explotación familiar y de las posibles unidades de explo 

taci6n colectiva. Al establecer la estructura orgánica de la asociaci6n,-

sus facultades y sus integrantes, se definirán los derechos que han de - -

ajercer y las obligaciones que han de contraer, al tiempo que se determi—

nen el tratamiento, la causa y las características de la enpulsi6n, separa 

ci6n voluntaria, fallecimiento de socios y solicitudes de ingreso. No se 

debe olvidar la consecución del análisis de los datos y el avance de la e-

valuaci6n, asi cosco el establecimiento de las causas de estímulo y sanción 

a los socios y las características del reparto de las utilidades. El esps 

cialista organizador de los productores deben integrar la relación ofi- - 
cial o definitiva de las posibles soluciones y hacer el croquis de locali-
zacidn de los bienes del grupo, no olvidando elaborar el proyecto de Regla 
mato Interior de Trabajo, mismo que sé ha de proponer a la Asamblea de So 
cios.para su ajuste y aprobación. 

Una actividad de gran relevancia para esta etapa de organiza-

cida es la de promover la rsalizaci6a de la Asamblea de Balance y Prograa 
ción, colaborando en el diseño del contenido del orden del día. Al obte--

neri.la copia dial acta levantada en dicha Asamblea, el técnico ha de promo-

ver el registro a inscripción del Acta y el Reglamento ante la Dirección -
©eneral del Isgistro Agrario Nacional, de la S.R.A., procedimiento con si 

cual la nueva figura asociativa adquiere personalidad jurídica en los tir-

minos de obediencia a la le`íslaci6n nacional respectiva. 

c.2.6. lormulacian y svaluaci6n del proyecto,, continuando - 

con la fue de "Viabilidad", iniciada en la anterior etapa de "organiza- -

dón del sujeto de crédito", la actividad de promover la completa elabora-

ci6n del proyecto ha de ocupar el quehacer del técnico, ya que se deber£ - 

analizar peri6dicaaente el avance de su contenido, haciendo comentarios y 
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sugerencias al evaluador.para apoyar las acciones cooperativas. 

c.2.7. Ejecución., correspondiente a la fase de ejecución, - 

esta etapa involucra acciones en las que el especialista debe observar los 

efectos y reacciones del grupo, aplicando y ajustando el Reglamento Inte-

rior de Trabajo. 

c.2.8. Asistencia Técnica, aquí, deben incluirse acciones - 

en las que el profesionista proporcione sus servicios al productor, asis-

tiendo con sus conocimientos y experiencia en el fortalecimiento de su em-

presa agropecuaria. No deberá limitarse su participación a los aspectos -

directamente involucrados a la explotación agropecuaria, sino también a --

los que en forma indirecta la afecten. Cuando el caso lo precise, debe --

.auxiliarse de otros técnicos y profesionales para brindar un servicio de - 

mayor utilidad al productor. 

Para que su participación sea más amplia y acertada, el espe-

cialista debe acudir con cierta periodicidad a renovar sus conocimientos -

en cursos, seminarios, congresos y otras actividades que le permitan ser -

mís Gtil al medio en que se desenvuelve profesionalmente. 

c.2.9. Evaluación de resultados, al determinar qué acciones 

organizativas están alcanzando éxito en el logro de sus objetivos, se po--

drin determinar las necesidades de continuar o de sºodificar los procedi- - 
mientos establecidos. Esta etapa constituye una de las dos que forman la - 

fase de "Seguimiento" y exige la elaboración de informes mensuales de las 

actividades realizadas. 

c.2.10. Control, en esta etapa el especialista debe recurrir 

al auxilio de los órganos superiores, a fin de que los avances que se ha—
yan logrado reciban el beneplicito o la corrección adecuada por la autori-

dad correspondiente. 

Al concluir con este la estrategia de operación en el campo, - 
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proceso que bien puede aceptarse como un -antecedente al "Programa de - 

Trabajo", que para el cato en particular se establezca en cada comunidad, 

es importante sugerir que el diseño de estrategias de este tipo implica-

la puesta en marcha por instituciones cuya infraestructura permita ope--

rarlo adecuadamente. Es necesario disponer de muchos recursos que de --

otra forma difícilmente se conseguirían.. 
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V. DESARROLLO. 

El desarrollo de las actividades de ca¥spo que prenteadtan as 

pirar al logro de los tres objetivos btsicos de este trabajo, ha de des-

cribirse en función da las diez etapas de la estrategia de organisacióa'- 

de los productores rurales asentada en la Metodología del Trabajo de Caz 

po. Deben considerarse las 13aitantes que para tales afectos hubieron - 

de ser enfrentadas, mismas que con un sentido critico se discutirán en 

el aaf isis. 

a.l.l. 	Estudio del brea de influencia 6 exploración de la - 

comunidad objetivo.- las actividades de estudio del área de influencia -' 

implicaron tanto el reconocimiento fisiográüco del Sres como'el antli-- 

sts de las estadísticas oficiales con referencia a las, actividades pecan 

rias, ubicando especificaste laporcicultura ' Pu. preciso recorrer el, 

municipio y sus diversas localidades, a fin de conocer rsalménte las po- 

tencialidades susceptibles de explotacida en la porcicultura. 	u. prsei 

so realizar visitas a explotaciones porcinas paria obtener los puntos de' 

vista ils apegados a la realidad~ 	Se iniciaron los nexos suficientes pá 

re la, cootdiaacidn con las instituciones '`ubernsasntales qw ya' se r- 

cwotran trabajando en la zona y sobre el ' aspecto particular de interls. ' 1 
d., este trabajo. 	En  lo tsótico, la tostó conocimiento de la situacidr da 
la tenencia de` la tierra,_ 1 cosa de las toreas de coopsracióa y asocia 

cede utilizadas se la son* de estudio. 

al .2. 	IdentiLicacióó y`seleceión da los ndclaoa de produc- 

tores de' bajos ingresos.- debido :a que el municipio de Niaquiahuala cm- 
prende adssts da su cabecera:. municipal, una decena r poco ala de locali- 

dades rurales denominadas colonias, la idantiticaci6n 4. los adelws de 

productores 4. bajos ingresos fue considerada n* dricsaeate igual al ud- 
mato da localidades. 	La selaccióo de los adcleos mencionados se basa en 

la preponderancia de la actividad porcina por arriba ds las demis active 

dadas pecuarias en cada localidad, acept[ndose como ndcleos objetivos — 

los siguientes: las demarcaciones de la cabecera municipal conocidas co 

146 



no "Los Tigres", "El Calvario" y "Taxhuadt", set cono, las colonias "El-

Nueve" y "Cañada". Se prograo6 atender a estas pequeñas comunidades del 

ejido para integrarlas en la "Asociaci6n Local de Porcicultores de Mix--

quiahuala", luego de proceder con los pasos de la estrategia organizati-

va. 

a.1.3. 	Antlisis de los recursos físicos y humanos.- en esta 

etapa de gabinete, se tomaron en consideración las observaciones realiza 
das tanto en los recorridos del municipio, las entrevistas con producto- 
res, como las informaciones oficiales recabadas y la infornaci6n recopi- 
lada'en la literatura consultada. 	De hecho, la reflexión sobre el futu- 

ro porcfcola del municipio obligd a considerar el gran potencial de re— 
cursos disponibles. 	En lo hasaao, un cuantioso voldaen de alanos dispues 
tes a explotar al cerdo, pertenecientes a individuos que en su gran mayo 
rfi,  deseaban dedicarse a alguna actividad relacionada el campo, cuando 

no fuera el complesiento de sus actividades rutinarias, si el caso así lo 
mereciera. 	la materia de recursos tísicos y ecol6ticos, las perspecti- 
vas aparectan'taabiin halagadoras. 	Con abundancia de esquilmos agríco— 

las en ciertas épocas del aáo, un clima pessanentaeente bonancible, regu 
lar disponibilidad de agua, infraestructura si no adecuada, si aprovech 
ble y otros aspectos ttcnitos r financieros, la actividad porcina pare- rF: x 

cía una buena alternativa de producción antele cada vez menos accesible 
agricultura, tanto por la escasez de tierra para el reparto como por o— 
tros factores que no viene .al caso discutir. 	Conviene mencionar que de 

este antlisis la recursos gwd6 claro que la comunidad mixquiahualsnss - 
en su conjunto ofrece características ideales para el fomento y desarro- 
llo de casi etalquier especia pecuaria, tanto en los sistesus filiares 
de soler, cosa ea los sists as intensivos. 

a.1.4. tras pei6n.- despuis de *atinar que las: acciones de - 
prosoci6n deberían ir de la sano con un ambiente de confianza entre los 
productores y los promotores de su organizacidn, se resolvió realizar -

la pramoci6a de la organización de los productores en forma sisultinsa a 

las acciones de estsnsi6a pecuaria, de tal forma que se estrecharan los 
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contactos y se fortaleciera la confianza, mema que se encuentra bastante 

desgastada por infortunadas colaboraciones de técnicos y profesionistas-

en sl pasado y en el presente. Así, las actividades de extensión Eanade 

ra se describirán en su oportunidad en la etapa de la asistencia técnica. 

En esta etapa promocional, se estableció contacto con el Pre 

sidente del Comisariado Ejidal, sismo que debid ejercer influencia para 

motivar a los porcicultores y a,los que estaban por convertirse en ello. 

Su esfuerzo fue palpable en las reuniones realizadas, algunas de las cuª 

les dieron cita a-buen número de ejidatarios, quienes participaron inte- 

resadarsnte, tanto realizando preguntas como seaalando desventajas de la 

posible aaociacián. En el caso de la reunibn.sostenida con los ejidata- 

ríos en la colonia el Nueve fue ,palpable el aaorsse'descontento y descon- 
usase que los colonos tienen por todo aquSllo que pudiera proceder de - 

una institución ubernasisatal con la cual. se  confundid a estas intencio-

nes ¡ ido nls,' varios colonos 'suponían que las reuniones perseguían la 

bQagwda del .apoyo para una posición política :a cambio de su ingreso a 

la E stante Asociación y de proporcionarles cerdos a través de los paqu¥ 
tes familiares; otros ale cónfuadíaa le intadsaciso de una aaociacidn de 
productores ton la totución de una Sociedad Mercantil , y desconfiaban -: 

del buen resultado de su funcionarieoto por ,la desigual voluntad y cope- 

ao pa podría cada uno da los posibles integrantes; con esto se originó 

una constanterepetición de las espl1 aciones en torno a la esencia, in- 

tescida, or=apisacidn p , tuns ionsnüpito de una asociación' de productores 
sobre todo haciendo 'lnfrsis de la repercusian que ,este •` ;tipo de organiza-, 
cióa social pare le produccida'pecuaria podía tener dentro del`nerco da 

`la propiedad ejidal, en consecuencia asiento de esta colonia resultaba 

enriquecedor el intercio de opiniones al respecto, obligando a funda- 
usotar de la Mior sianera los arprsntos y las explicaciones qué se les 

debe.. 

Para fortalecer la seriedad de los argunsstosque se les as-

taban dando, se propuso visitar con ellos el Centro Nacional de Fomento 

y Capacitación en Especies Menores de Ajuchitifn, Qro., quedando propues 
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to el día 5 de Dicieabre como fecha tentativa. La indisponibilidad de -
~dios de transporte vi6 frustrada dicha visita y con ello desapareció -

la incipiente,si no nula aotivaci6n despertada en esta colonia. 

En el caso de la colonia "El Ta W', visitada el dmiapo lo.-

de $ovisubre de 1901, la situacido fue substancialmente distinta, pues - 

el Interés por si desarrollo ganadero era bastante fuerte, pero fundameª 

talmente en lo relativo al ganado bovino productor de leche; así, era di 
ticil brindarles sigan apoyo por la carencia de recursos para estimular 
varias especias pecuarias. 

En la colonia "Los Tigres", la respuesta obtenida fue mayor, 
motivada en gran par . te 

 . 
por  1  las charlas que sobre organisacidn de la,pro-

ducci6n y sobre tópicos de la porcicultura se les proporcionaron. De 6a 
cho es aquí de donde.sale 1a'proposici6n da constituir ea la brevedad po-
sible la "Asociación Local de Porcicultores de $iuquiahuala", pues con—
fiaban que con silo se iban a, ver beneficiados en loras colectiva, habi4 
dosa aceptado como fecha. tentativa para la rsalipacido dala Asamblea -- 
Constitutiva el día 5 de Diciembre dil a¡~o ello. " Parece ser que en -- 
gran parte, la calidad de esta respuesta obedeció alas visitas realiza-
das al mencionado Centro, en ,Ajucbitltn, Qro. En uer de ellas, la ces-- 
paAfa del Presidente del Carisariado Ljidál .otivd que loa productores - 
recibieran la atenci6a del propio Director ds1 Centro, quemo les propor-
c3on$ abundantes saplicacionaa sobre si funcioassfiaato del mismo, sus ok 
jetivos, su organisacidn y detallas tícnicos, dando respuesta a lu le--
quietudes rasadas de los productores. iota visita pa llevaba el objatj 
ve de adquirir algunos piquetas. familiares de cerdos, eoa el propicito • 
de ir estimulando el desarrollo de las unidades £,millares de uplotactln. 
Esta visita resulto tructítara en tanto qu pe=sttiS abrir una nurva vi- 
sión a estos porcicultores da todo un proceso productivo oo.pletanaate - 
distinto al que habían visto antas,, lo que sotibaba ada eta el interés -
por recibir sus animales, Lrentabloaente sólo les pranetieron una te--

cha de entrega de los animales y de ahí surgieron las postergaciones sin 
fin. A la fecha no han recibido un sólo cerdo. ta principio, el Latente 
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fue un tanto inusitado y se integraron varios grupos que visitaron so vª 

rías ocasiones el Centro a fin de constatar lo que los primeros porcicul 
toros hablan visto. 

Ante el interés despertado por las visitas al Centro de Fo--

meato y Capacitación en Porcicultura de-Ajuchitlta, Qro., y por la "inmi 

acate' llegada 6 adquieicidn de los paquetes de porcinos, surgieron innu 

merables dudas e inquietudes en los aspectos sooticnicos y midicos rela-

cionados con la actividad. Fue entonces conveniente organizar una serie 

de charlas tendientes a orientar a loa porcicultores en los diferentes - 

aspectos de la cría porcina. •Sobresale una plttica realizada su la casa 

de uno de los porcicultores que con mayor interés estuvo participando, -

habiéndose abordado distintos tópicos relativos a alojao¥ientos porcinos, 

manejo del hato, aliaentaci6a y otros. Conviene señalar que esta activi 

dad estimuló bastante a los 25 asistentes, hecho que se reflejó en el a-

bundante nd ero de preguntas realizadas. 

En todas las visitas, fueron informados de que uno de los — 

principales mecanismos a través de los cuales podrían obtener los aniaa-

lss era la asociaciia de porcicultores, pues al adquirir personalidad ju 

rtdica como. figura asociativa, tendría con ello elementos para tra itar 

con mayores argumentos la adquisiciia de los animales ante las autorida-
des correspondientes. 

Sin embargo, sl desaliento generado por la falta de cumplí-

miento en la entrega de los cerdos, prometida para el d!a 21 de $ovisia--

bre, determina que la Asa¥blea Constitutiva de la Asociación no se reali 

ce, quedando postergada para fecha indefinida. 

El interés de varios porcicultores dió lugar al envfo de una 

carta dirigida al entonces Director General de Avicultura y Especies Ms-

nores, de la S.A.R.H., remitida ya por una Asociacida de Porcicultores - 

de Mixquiahuala, que indicaba encontrarse en proceso de foraaci6a. Ello 

representaba al primer paso en la organización de los productores porct- 
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colas, respondiendo ast a la motivación que se les habla dado. La Gnica 

respuesta obtenida por parte de las autoridades de esta Dirección fue en 

el sentido de proporcionar las facilidades para la adquisición de 155 pa 

quetes familiares de pollitas de postura. Por un lado, esto resultó con 

veniente ya que varios productores que adquirieron dichos paquetes si- - 

guieron confiando en la actividad de pronoci6n que se venta desarrollan 

do; otros ate, por el contrario, manifestaron su descontento e inconfor-

midad, calificando la acción como un "eaga3o". 

Es de relevancia el aspecto anterior, en que no obstante que 

el objetivo prioritario de las gestiones realizadas ante la D.C.A.E.N. -

ara ̀la adquisición de paquetes filiares de porcinos, el hecho de haber 

obtenido los paquetes avícolas fue un logro de la organización de los — 

productores que en esa toma ejercieron cierta presión sobre las autori-

dades. Por coamtoicaci6n verbal de algunos de ellos, se supo que un gru-

po de pro¥otorea del desarrollo rural ,que trabaja en la cosunidad, les - 

habla prometido conseguirles dichas pollitas, sin que al paso de ocho - 

*eses tuvieran alg6n resultado positivo. Este contraste implicó un poco 

ate de sotivacidn y confianza en la ya naciente Asociación. Pronto se -

swltiplicaron las solicitud#& de adquisición de los paquetes familiares 

de pollitas. 

a.1.S. Orgsoissción del sujeto de crédito,- en virtud de ---

que esta etapa comprende actividades cuyo fin es el de enfocar exclusiva 

mente el productor orgiaisado cosco sujeto de crédito, puede afirmarse --
que en su consecución este trabajo no observó en particular ninguna acti 

vidad. De hecho, el haber organizado a los productores perseguía como - 

prop6sito la adopción de un paquete de beneficios en varios sentidos: - 

asistencia técnica, crédito, cosercializacian, adquisición de insumos, - 

pies de cría, instalaciones y otros. 

a.1.6. formulación y evaluación del proyecto, en esta eta-

pa, al igual que en la anterior, como se persiguen objetivos bastante --

concretos, principalmente orientados a que los productores reciban crgdi 
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to bancario, puede repetir.. que no se realiz6 ninguna actividad. 

Hubo el prop6sito de realizar el proyecto de una granja por 

cinc cuando un grupo de productores así lo solicitaron. Constituídos - 

como productores pequeños propietarios,deseaban integrarse en sociedad 

de producción rural, teniendo como fin productivo la engorda de cerdos. 

Hasta la fecha no han resuelto formalizar ni la sociedad, ni la solici-

tud del proyecto. 

a.1.7. Ejecución, la negativa de los productores a inte--

grar la propuesta Asociac16n Local de Porcicultores de Mixquiahuala li-

mita la ejecuci6n de las actividades comprendidas en esta etapa. Por - 

supuesto, no es posible observar las reacciones de los productores en -

asociaci6n, ni las posibles medidas correctivas. 

De hecho, donde es necesario esclarecer las acciones es en 

la selección de la figura asociativa, pues a1n antes de iniciar la mar-
cha de los trabajos de la asociaci6n, es patente ya la falta de cohe- -
sian e identificación de sus integrantes entre sí. Aún mis, se maní- -
fiesta el descontento por aglutinar en una sola agrupaci6n tanto a pro'-
ductores del sector social como a pequefios propietarios, opiniones deri 
vadas principalmente de los pequeños propietarios. Este fenómeno sená. 
motivo de especial discusión en el momento oportuno y en el espacio es-

pecífico de este trabajo. 

a.1.6. Asistencia T6cnica..- por las características del --

proceso que matizó este trabajo, los aspectos relativos a la asistencia 
ticnica representaron la porción iás rica del mismo, en lo que al traba 
jo en el campo se refiere. 

Estas actividades tícaicas que se han de entender igual --

con el nombre de "exteasidn o extensionismo pecuario". persiguieron --

ser simultáneas a la labor de proioción de la organización de los pro-

ductores, pues ello involucraba una ligas6n mal estrecha con el medio 
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productivo, abordando así la problemitica que lo aqueja. Se realizaron 

atltiples visitas no sólo a porcicultores,sino a otros productoras; las 

acciones que con mayor frecuencia se realizaron fueron las de castración 

vacunaci6n, desparasitaci6n, orientación sobre aspectos sanitarios, de-

instalaciones, manejo, reproducci6n y otras. Fue notable el hecho de - 
que varios productores señalaban la diferencia que Babia entre el cono-

cimiento médico en la realizaci6n de las operaciones, contra la loras -

empirica que muchos de ellos babfan visto y utilizado desde siempre. -

Convencidos de que ello lea beneficiarla, creci6 el n1 ero de solicitu-

des de asistencia técnica 

Al incrementarse las visitas a las unidades de explotación, 

surgieron también numerosas inquietudes e interrogantes, que al abordar 

distintos temas, dieron lugar al referente a. los pies de cría. En esto 
había la conciencia casi generalizada de que la calidad del hato porci-
no de la regi6n era de muy mala calidad genética. No tardó mucho tiem-
po en que se tocara el tema de los paquetes familiares. Sobre ello, de 
be mencionarse que la S.A.R.H., a través de su COfEOSESO, ha venido ma- 

nejando el Programa Nacional de Paquetes Familiares. Así, un paquete - 	a 
familiar es el conjunto de animales de cualquier especie, susceptible - 
de explotación en los solares familiares rurales, que puede proporcio— 
nar abastecimiento de alimentos de alto valor biológico a una familia.- 
Destacan así los cerdos, las aves de corral, los conejos, las colMnas- 

y otros. En el caso de los cerdos, un paquete filiar se carpone de - 
cinco cerdas, un semental y tres machos castrados para horda. De he- 

cho, admis del objetivo ya mencionado sobre la sliasntacióo da la 1aaj 
lía campesina, los paquetes familiares ofrecen como ventajas e bensti-- 
cios los de incrementar la calidad genética del hato ganadero ascional 

en los medios de mayor depresida social, incrementar el inventario gag 
dero nacional en sus diversas especies, a mentar el ingreso de los ad-- 

cleos campesinos de menores recursos a través de los excedentes del su- 
to.consuso familiar que sean debidamente comercializados, diversificar 
las actividades organizadas del #ahíto rural cesio una de las medidas 

que promuevan el arraigo y la ocupación del hombre del campo. 
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El inicio de las gestiones para la compra de los paquetes de 

bi6 enfrentar infinidad de obsticulos. Por un lado, era preciso ajustar 

se a las programaciones de la dependencia federal encargada, proceso que 

en gran medida no era entendido por los campesino* o pequeños producto-
res quienes querían les fueran entregados tus animales en forma inmedia-

ta. No s610 era necesario programar la solicitud, sino que de antemano 

Babia la advertencia de que la gran cantidad de solicitudes de otras co-

munidades, la falta de capacidad instalada para producir los animales, - 

la reestructuraci6n de la Direcci6r encargada de su producción, su pos-
terior fusión con la Direcci6n General de Ganadería y un sin fin de argu 

mentáciones adicionales provoc6 graves retrasos en la adquitic16n de los 

animales. 

Las gestiones iniciadas para la adquisici6n,de los paquetes 
familiares rinden frutos el dta 14 de Diciembre cuando se les hace entre 

ga de 25 paquetes familiares de pollitas de postura ( 10 hembras y 2 me 
chos) reviviéndose así la motivación que habla menguado dfas atrio. Se 

incrementa notablemente el ndmero de solicitudes de adquisiciln'de pa--
quetes.. Simultineamente,.se propician nuevas actividades de'extenai6n-

pecuaria, haciéndoti frecuentes las consultas sobre alojamientos, mane-
jo sanitario, prevenci6n de enfermedades, alimeutaci6n, comercialisi- -
ci6n, etc. ; el día 14 de Enero se adquieren 100 nuevos paquetes, bene-
ficitndose set un mayor nónero de familias. Si bien no so he recuperado 

totalmente la confianta y le motivaci6a, si es creciente •l rotería que 
se va despertando en nuevos y potenciales criadores; Transcurrido. un - 
mes dsspu&s de la primera entrega se practica la primera vacunacién,con 
tra le Enfermedad de Newcastle, la cual permite efectuar un proceso de-
seguimiento en lo que respecta al estado general de los animales, deter 
minando las condiciones en que se les ha venido criando, verificando le 
destreza que los productores tienen pera tales efectos y, en los casos 
convenientes, emitiendo augerenciú'de earicter ttcntco`con el propóai-
to de procurar una mejor criensa, Resultante de ello, ha sido el cono-

cer que estas pollitas han tenido un mejor desarrollo en cuanto que han 
sido objeto de mejores cuidados y atenciones que otras parvadas criadas 
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sunto y promover ante la D.G.A.E.M., la adquisición de las pollitas. El 

mismo funcionario menciona el beneficio del esfuerzo realizado, ya que - 

es un apoyo a lo señalado como objetivos de trabajo en el Plan Ganadero 

del Estado, donde se contempla promover la avicultura, en particular la 

dedicada a la producci6n familiar de huevo, por ser uno de los mecanis- 

mos a través de los cuales es posible satisfacer la demanda de proteínas 

de origen animal en el corto plazo y a bajo costo. No coinciden los ob- 

jetivos en cuanto a la promoción de la porcicultura, ya que señala que - 

es una actividad competitiva con el hombre en el área de la alimentación, 

basada prioritariamente,-en los granos. Mn así menciona su disponibili 
dad para realizar gestiones tocantes a la adquisición de los paquetes -- 

porcinos. Se le manifiesta la idea de establecer un Centro de Fomento - 

y Capacitación en Porcicultura, en Hidalgo, como una de las opciones más 
16gicas en la satisfacción de la demanda de cerdos para pie de cría, a - 
nivel familiar. El jefe. del. Programa Ganadero destaca que esa idea ya - 

se venia madurando con anterioridad, pero que las diversas modificaciones 
en los planes y políticas federales, propiciaron que se aplazara su con! 
trucción no obstante que ya se contaba con un terreno en el t•Iunicipio de 

Huichapan, adquirido "exprofeso" para tal fin. La razSn fundamental que  

motivaba tal decisión era que de acuerdo a la política agropecuaria Pede 

ral-y, consecuentemente, estatal, las actividades pecuarias que serían - 

favorecidas por las inversiones federales, serían aquéllas cuyo uso de - 	+, 

los recursos ecológicos no antagonizara con el-abastecimiento de produc- 

tos 

 

básicos a la población humana, además de que brindara frutos en el -
corto plato. En Hidalgo, entidad que ni con mucho ocupa uno de los quin 
ce primeros lugares en la producción nacional d"l maíz, no era posible -
orientar las accioues gubernamentales del apoyo de la porcicultura; ade-
mas, el ba íicio de su fomento no habría de generar resultados en una -

br'evedad tangible, sino que habrían de requerir de tiempo, sobretodo pa- 

ra satisfacer la demanda de alimentos de mejor calidad para la poblacíbn 
humana. Sin s bargo, la promoción de la cría de gallinas ponedoras re--

presentaba la producci6n de proteínas de alto valor biológico y de bajo 

costo, en un plazo relativamente corto; era posible, segGn el funciona- 
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rio mencionado, apoyar con su fomento a los programas y planes de la Ad-

ainiatraci6n Federal, en particular, al S.A.M. 

Conclusión dé la visita a dicha Jefatura Ganadera fue la de-

que se promovería la adquisición de los paquetes de pollitas ponedoras,-

se s orarían esfuerzos con los técnicos asignados al Distrito Agropecua—

rio, en calidad de extensionistas pecuarios, y. se establecería el contac 
to con dos dependencias de la misma Represeptici6n General: el Subpro--

grama de la O.P.A.F. en el Estado y el Programa de Sanidad Animal, Con 

el primero a fin de conjuntar esfue:cos y coordinar acciones que condujo 
ran a garantizar mejores resultados, pues sus técnicos tenían en su Plan 

de Actividades para 1982,. la organización de una Asociación Ganadera Lo-

cal para el municipio de Mixquiahuala, a la vez que pretendían organizar 

a la prodúcci6n pecuaria, en distintas modalidades pero no habían def ini 
do las prioridades de su trabajo. Con el segundo, la finalidad primor--

-dial era la de obtener los apoyos necesarios, por reciprocidad de accio-

nes, para iniciar programas de prevención sanitaria en las especies que 
se estaban explotando bajo la asesoría técnica de las dos partes. 

Después de establecer contacto con el Jefe del Subprograaa -

de O.P.A.F. en el Estado, al Sébado 27 de Marzo, en una pegwñs reuni6n-
de trabajo, se acordó emprender acciones que condujeran a la organisaci5n 
de los productores pecuarios, principalmente, aqulllos con los que se há 

bía venido trabajando desde el alo pasado. Se planteó y se realizó una 

nueva reunida con los dos a:tensionistas del subprogrema, asignados al - 
Distrito de Mixquiahuala cisma que se realis6 el viernes 2 de Abril, ha 
bilndose invitado al Presidente del Co.isariado. Ejidal de Mixquiahuala y 

a otros dirigentes campesime. Por sala fortuna, sólo se cont6 con la - 
asistencia de los dos técnicos, quienes dieron a conocer el contenido de 

las acciones a ejecutar en el presente alío y mencionaren la posibilidad 

de extender la participación ya iniciada a otras comunidades ejidalea, - 

ante lo cual se les aanifest6 la amplia disposición para el momento en - 

que fuera mIs oportuno. Se pensó, en principio, en exponer las ventajas 
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de la avicultura a un grupo de mujeres campesinas del Ejido de Melchor - 
Ocampo, antes Ejido de Ulapa. Las acciones de colaboración práctica, por 
razones desconocidas, ya que se ha perdido la comunicación, no han podido 

concretarse. 

Con respecto al Programa de Sanidad Animal, no se ha logrado 

efectuar el contacto referido, por lo cual, loa posibles apoyos que pudie 
can haberse dado, s610 quedaron en proyecto. El avance que mayor benefi-

cio hubiera rendido, era la,consecuei6n de las vacunas con las que se iao 

cularon las pollitas, a fin de protegerlas contra la Enfermedad de - - -

Neveastle, en principio, y contra la Viruela Aviar, cuando se presentaran 

las lluvias. 

En forma simultánea a estas acciones, se practicaron otras - 

inmunisaciones a las parvadas ° de pollitas, tanto del segundo como del ter 
cer lote, contra la Enfermedad de Newcástle. En general, puede decirse --

que los productores respondieron positivamente a los cuidados recomenda-- 

.doe, . hechos que 'se manifestaron con tasas de stortalidad realmente bajas.- 
?as¥biín, puede afirmare. que en aiagda` caso la';etiologfa de las muertes - 

fue de carácter infeccioso, cuando sénos no hubo síntomas aparentes que - 

así lo manifestaran. 

Eu uta--visita-de vacunación,' a la colonia Callada,` s• costó 

con afín de curiosidad, la posibilidad de que se organisara una granja --

colectiva Femenil; en principio, la respuesta de dos señoras fue afiraati 

va, lo cual genera la posibilidad de pensar sa esa otra aodalidad de' la -

organisaci6n de lø producción que es la Sociedad de Producción Rural o si 

el caso lo fuera`' definiendo, la Unidad Agroiadustríel para la Mujer Cpa 
sine. Ha de eont aplarsa con seriedad esta inquietud, pues det+srá progrª 
mara* su or`anisacián dentro del subprogra.a de 0.!'.A.E. para este Distri 
tos 

El conocimiento de las acciones de la C.N.C. llevó a entablar 
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conunicabi6n con dirigentes de la P.N.G.E., quienes por versiones extrao-
ficiales, se supo habían suscrito un convenio con la D.G.A.E.N., referen- 

te a la distribución de paquetes familiares avícolas y de otras especies 
menores, en los ejidos que estaban bajo el control de dicha Central Cape 

una. Una vez mis la priasra reacción fue positiva y se quedó en iniciar 
• pláticas posteriores que redundaran incluso en la integración de la Aso--. 

ciación Rural de Interis Colectivo del Estado de Hidalgo, la cual habría 

de agrupar a los distintos núcleos de productores pecuarios del aedio ejí 
del, para promover entre otras finalidades la obtención de créditos rura-
les, .;con tasas de interés preferencial. Ala fecha no se ha realizado --
ninguna de las entrevistas propuestas y es de esperarse que, dado el, ao-- 

moto político en que vive el país por la sucesión presidencial, las coso 
nieaciones se tornan mis diffelles, sino i¥posibles. 

Por último, coso parte de las acciones de asistencia técnica, 
se han pronunciado charlas de apoyo a los ticnicos,del subpnograsa de --

0. PA.?., en Hidalgo; desfase la plitiea celebrada el sbado,•29 de Mayo, 
en .el Ejido de Melchor Ojo,' a 1a latagrantes da> la recitó formada psi 
dad Agrícola e; Industrial para la !lujar Capssina, donde se las doc' entó 
sobra el Prograse Nacional' de Paquetes Pes liares, de la S.Apl.E.. hacia! 
do especial aci&n de sus 'ventajas ea el dio ejidal. La charla, en -- 
forma aparente, desperté el iat.ris de las asociadas, quienes solicitaron 
la adquisicida de casca de 20 paquetes de pollitas.poasdoras, adra^ ds -
regueris asistencia tíeaica, sisas que se babrfa de traducir sola vacueª 
cíón de la parada ensile de corral, lo cual no fue posible rsalisar en 
virtud ie que el ¿fa simio, 12 de ,junio, fecha oracertada para el efecto, 
loa e jidat rica no . testas . aeni sdas a sus aves. por lo que •1 recorrido - 
por ur pre¥sdio de di*s solarse fue isfrectuoso. te iastryl a osa de las 
socias sobre el proaadisiesto adecuado para la vacraciós costra la Virue 
la Aviar, sisas que es de sup fácil aplicación. ¡atosss conocidos des--
pGss, parecen coaueicar que el se realíad en algunos casos la vacusación. 

Pare finca ¿si mes de junio, se ha solicitado • par de ches 
las *de sobre el mis~ tópico. ta el aro del Ejido de Teltipía, el eoa- 
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tacto coa el promotor de la S.A.B.H. no se realizó y, consecuentemente, 

la platica no se pronunció. Para el Ejido de Lagunilla, aún se va a fi 

jar la fecha y ya se formuló una relación de ejidatarios solicitantes - 
de paquetes familiares. Así, un total de 35 ejidatarios de Lagunilla - 

han solicitado 41 paquetes de pollitas de postura. en este caso, el --

promotor parece tener una mayor convicción social y un espíritu más con 

bativo, lo cual es un buen indicio del resultado que más adelante se — 

pueda obtener. 

Digna de mención es la colaboración técnica con la, que se 

ha asistido a los ejidatarios de Tepeitic, perteneciente al municipio -

-,de MiXquiahuala. En este caso los ejidatarios han venido dedicíndose -

a:la engorde de pollo, bajo un sistema de produccian intensivo. Po- - 

seen una caseta de buena construccida, con una;, superficie de 800 mts. -

cuadrados; están integrados, coma sujetos de crédito al Sistema oficial 

sANQURAL y con la presenta es la, cuarta parvada que engordan. Sin :era-- 

bargo, han tenido diferentes problemas, principalmente, por la inciden- 

cía de enfermedades infecciosas, mal diseño de las instalaciones, falta 

de programación, de la engorde, en función del mercado, carencia de coa-- 

pradores, 6 de compradores honestos en el mejor de los casos, .inadecua-- 

do ,abastecimiento de . inau¥os, primardialrnte, de los propios pollitos 
de engorde. Actualmente, se las está visitando con una frecuencia de 

dos laces .a la semana. Ya han saldado parte de la deuda el BANRURAL y 

actualmente operan un presupuesto' equivalente al 80 2 del costo total de 

la engorda. Uanempezado -a adquirir confianza debido a•que se está -

cumpliendo con la seriedad prometida, tanto en las visitas pactadas co-

mo en las orientaciones proporcionadas. Se está en la bGaqueda de con-

seguirles un comprador de confianza, cuya honestidad permita a la gran-

ja generar las utilidades justas a los ejidatarios. Aunque las expe- - 

riencias obtenidas en la engorda de las, parvadas as teriores no fueron -. 

del todo halagadoras, si es claro que el caso de estos ejidatarios es - 

digno de subrayarse, pues su progresista actitud se demuestra en su in-

terés por que mediante el trabajo se salga adelante. Han quedado aún - 

con un saldo vencido en pequeña proporción, pero tienen la firme convie 

1 
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ción de liquidarlo. aún ala s  han pedido la aaasorta para construir otra 
caseta de engorda, e incluso para orpanisar a sus mujeres en una granja - 

colectiva de gallinas ponedoras. ts esta el caso de progreso que se en—
cuentra en el c~, cuando la dirección dal ejido radica en gente hones-
tas 

• eque la duración da las actividades propia& de este traba-
jo implicaban usa participación udnias de seis ~sea, la colaboración ini 
riada habré de ser cia duradera por el compromiso de caractes social con-

trafdo can los productores. Tal va.: se cosechen valiosas experiencias --

, que enriqusicaa la forescióa profesional. 

a.1.l tvaluaci6a de los resultados.- las actividades propias 
i esta actividad, obvisrute, no pueden habirs• realisado por los iapedi 
matos para ilovar` a cabo sigue.. de las etapas antariorea. La evaluación 
del trabdjo ea su canjuato y no en la eta de orpnisaelde se realisarl - 
• foz" sen tina en su debida o'ortualdad. 

á. 1.10. Control.- claro queda que si no s• latopró la aso- -
cisci6ui, dificil ha de ser .propasr ciinos de control de su ejercicio. 
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CUADSO No. s 

MUIST*W De SNGUINIRNTO DE PAQUETES TAMILIASES AVICOU*a SN MIXQUTAINJ*LA, NGO. 

Productor No...PaquStes'" .Gallinas b  Gallinas en Vacunaciones Inventario causas de la 
recibidos recibidas producción- Nwcast e Nwcut e de $all.i-- baja o ~r- 

al 31-.ayo- Ocular. Subcutíaea mas so • - te de las sa 
1952. enistascia. llinas. 

Julio *scs illa 5 60 31-42 SI SI SS Alía. ta. 
It.oi tiros 3 36 23-24 SI $I 33  
Celia Nemdosa l 12 1-l0 SI N0 11 
CeciliiOarcis 3 36 20-23 SI NO 34  
Sara lgdrlgwe 3 36 13-22 , SI NO 31  
Margrita Carel. l 12 7-9 SI. NO 11 
•ü.1 , Nscasilla 2 24 12-16 SI SI 21  
CatMaa NsewiMss S 60 40-45 SI SI 33 
orslia Olauta 1 12 64 NO MD 12  
Pedro Asatres 3 36 17-22 SI •I 31  

TOTAL 27 324 292 

Observicisaeee 

a. *alisado ea colaboracida con el C Pedro Ranírea, entre el 31 de mayo y al 5 de junio de 1942, 
b. Las &altiva. fueron entregadas a los productores el din 14 de enero de 1942. 
c. este segunda vocunacf no =se aplico en todos los caso* por motivos no ieteraiaadoe 
d. El sacrificio de los asueles para coasuao isailier fue príacipalm.nte de los dos gallos contenidos so cada 



VI. *ZSULTADOS . 

La aanifsstaci6n de los resultados obtenidos después de la - 

participación en la comunidad rural se ha de rendir en apego al contenido 

de los prop6eitos u objetivos contemplados en un principio. 

a. Con relación al principal fin de este trabajo, relativo a 

lograr la airupaci6n de los porcicultarss del municipio de Mixquiahuala,-

ss triste reconocer que la respuesta fue de cartcter negativo, no pudien-

do organizar a los porcicultores objeto del trabajo. 

b. En referencia al segundo propósito de aplicar los conoci-

sdentos recibidos en la formaci6n profesional, es realssnce, vasto el al--

cauce obtenido. 

Es natural que los apoyos planteados en un principio hacia - 

la producción animal no se expresen atia en toda su magnitud, pero el re-

flejo ha de plassarte a largo plago. Muy importante es el hecho de haber 

orientado los esfuerzos profesionales al apoyo del sector ejidal, pues --

ello persd ti6 fortalecer el espíritu del servicio y responsabilidad social 

que ya se poseía. :La consolidación de ése servicio a la comínidad despró 
tegida del isbito rural issxicano ha de ser upa de las premisas que con má 

yor profundidad se inculque a los Médicos Veterinarios Zootecnistas que 
puedan imbuirse con esta experiencia. 

Resulta claro que cualquier profesiosista puede convertirse-

en un agente de avene social y acoitd.ico, si ss propone respetar la s6-

lida cultura carpirana de los productores. 

c. En el atin de destacar la siónificacidu de la ortaaisacion 
de los porcicultores, es pteciso sedalar que resulta de esta experiencia 

que todas las figuras de asociación adquieren valides en función de la só 

na donde se utilizan,el régimen de tenencia de la tierra bajo el cual se 
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lleva a afecto la eaplotaci6n,el capital en giro y otros factores; en-

tre ellos, conviene destacar la importancia de los sistemas de produc-

ci6n y los modelos tecnológicos utilizados. Así, el. tipo de figura a-

sociativa que los productores elijan ha de corresponder adecuadamente 

al sistema de producci6n en que se establezca la empresa y al modelo - 

que tecnológicamente sea el ala conveniente a sus prop6sitos producti-

vos. 

Por las características de la actividad porcicola y pensar 

do en la regi6n estudiada, es posible recomendar varias figuras, la so 

ciedad cooperativa y la sociedad de producci6n rural, en la pequeña  

propiedad y el ejido y la unidad a¥ricola industrial para la mujer caz 

pecina, en el caso del sector social. 
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VII. ANALI SIS . 

En muchos casos, el hecho de obtener un resultado negativo - 

con relación al propósito toral de un esfuerzo debe estimarse como un --

fracaso. Esta sarta la evaluación mis superficial. Sin sabugo, si se 

penetra en los detalles de lo conseguido, tal vez no se considere tan es 
caso el resultado 6 se justifique haberlo substituido por otros logros. 

En el caso particular de este  trabajo, si bien no se pudo -- 

conseguir la organización de los productores porcinos, resultan valiosas 

las experiencias que tanto para los productores quedaron grabadas, como 
para los autores fueron los momentos de interacción con los primeros. 

Ahora bien, se logrd dar amplia solides a la estrategia de - 

la organización de productores. Sin embargo, la incidencia de factores-
a los cuales este proceso no estuvo exento, modificó el curso de los es-

fuerzos realizados. Notables resultaron la inconforaidad con el labito-
oficial, la desconfianza ante los técnicos, la incoaprsosión de procesos 
adainistrativos y burocrtticos, la desilusión y el desengalo arrastrados. 
por generaciones, el enorme desequilibrio que originas en las dependen-
cias federal los procesos de reato odo y resatructuraciáu, la falta de -
rssponsabilidad oficial en el, cumplimiento de compromisos y muchos facto 

res mis. Estos obstáculos pueden acabar con la sis férrea de las volun-

tades. La este paso, al trabajar con campesinos que ya estén colmados -

de promesas, la claudicaciónocurre con mayor rapidez. 

Explicar un poco al fracaso de las acciones realizadas, La--
plica conjuntar los factores sisacionados a la falta de experiencia y de 
destreza es la aotivaci6a y promoción del proceso organizativo. So cuan 
to a ello, cabe reconocer que se aprendió bastante principalmente, en lo 

que al alcance de los propósitos se refiere. De hecho, ahora queda claro 

qué estructuras organizativas deben utilizarse para cada caso en particu 

lar. Se acepta como un error, incluso, pensar en organizar una asocia- 
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cides de productores con la heterogeneidad de individuos con qué se tra-

baja. Adsmto, la magnitud de la agrupación oo perece ahora haber sido-

la más recomendable, pues debe iniciarse la organisaci6n de los produc- 

tores por núcleos da menor tas+ado, pero de mayor idsntificaci6n, comu— 
nión da ideas y mejor funcionamiento. El hecho corresponde a un procs-

so de maduración de las inquietudes del nuevo prof esioniata. Obviamen-

te, el resultado por negativo debe ser mucho mi. estimulante para aumen 

ter la acuciosidad de los procedimientos en el futuro. En consecuencia, 

de la imposibilidad de organizar a los porcicultores de Misquiahuala - 

debe responsabilizaras a todos los factores antes mencionados, pero ob-

tener como saldo positivo el haber descubierto un enorme bagaje de cono 

cimientos teóricos y prácticos. 

En lo teórico, la biaqusda constante de información fue el-

medio para obtener si conocimiento de las diversas figuras de asociación 

m el medio rural, la astodolog a de trabajo ea la organización de los-

productores, la fue aentaci6n legal da todas las formes asociativas y-

el panorama general da que casi todos los investigadores, ligados el a-

gro, las instituciones privada y pGblicas, las universidades, los poli» 

ticos y dssia sujetos vinculados al css¥po,gue consideran es la os$aais:, 
ción do la produccila y ds tus product res, uno de los meollos donde rt 

dices el estaacaiaato de las actividades agrop.cuarias, en general, y - 

de la poccicultura, especüica¥sate 

¢a lo prktico, y a juicio muy pstticular,es de ralavs4cid 

continuar con los esfuerzos que tiendan a vincular a los trofssio"istas 

con al medio rural, favoreciendo su acercamiento al sector social del -

co, iair■o que por su atraso y sarginacidn sa el que''aís apodo roqui! 

re. Debe señalarse qua Si ceso de accida ds los profseiosalss de las 

creas ttcaicaa m debe desvincularas del contacto coa las estructura  

sociales y económicas. Mo es. dominio szciusivo de los profesionales de 

las ciencias sociales el ejercicio de esas actividades. Adn miu, la ac 

trseiós del Jldico Veterinario Lootecnista y del Isgjssiero ASr6nos o de- 
be brincar la frontera de lo técnico a lo social, donde adquiera las f: 
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cuitadas que le permitan motivar la confiansa en el productor del campo 

hacia su ejercicio profesional. En el concreto orden de organizar al - 

productor rural, ha de aprovechar el vinculo de la confianza para promo 
ver la asociación. Esta aspecto, si reduce los sstuerzos, los costos,-

y el intermediarias¥u, puede resultar más pr6digo que el uso da miedica-- 

mantos, vacunas, insecticidas, hormonas y tantos otros posibles benefi- 
cios adicionales. Esto es uno de los resultados que enfocados positiva 

mente se recoge coco lección de uaa primera intervención profesional 

Por otro lado, si se analiza que uno de los criterios que - 

sé han utilizado en la organizacidn da los productores del capo 	es el 

de controlarlos políticamanta, habrá de comprenderse Cual se la razón 

de que se estimalsa ciertas' organizaciones y entorpas an otras. 	En ge- 

neral, las tunda entacionas tedricaa hablan por` si- a s.as de la amplia 

conveniencia de organizar a los productoras. 	Pero al reflexionar sobre 

las fallas en el funcionamiento real de asas organizaciones 	debe sstf- 

maree conveniente uos reflszión sobre el objeto par* el cual'estáe sien 

do utilizadas. 	no es ditteil y estas pudo comprobar en este trabajo,- 

que sea el propio productor el que se niegue a oriaolsarse.'.A vegas, -," 

no cóspresda por qué as necesario qué se organice y adasis sa`siasita ig 

capas de organiaarastndrpeadientamente. 	En otras ocasionas, ya so 	=- ' 

quiste, se utilizado ras timás que 'estructura~ts ` siente ajsaós. 	$o" - 
qu ,el easgtsoLw considere a la orpsa3satiQn'de su goa~',  es di[úila: 

rallo social y productivo ea~ usa farsa o coso una falacia medianas  la 

cual se saca provecho de su ignorancia y de su esfuerao 	ello puN. -- 4 

corresponder a explicar la actual 	do' la orpasiaac da do los - ,situad. 

porcicultoros os si paisr amasa que os uta incipiente y atrasada es las 

soma* de menor progreso metal 'y eco .. 	Anta uta cruda advsrtala-- 
cia, el profesional agropecuario  debe iatsrvoeir'  con 'la diligencie cutí 

riente, a tia da no atusar sea las o mansas estructuras, tincadas en"- 

un antaponiro de los Nlitieos'°y los tícaicos, pues ello Implica am la 
mayoría de los casos el oto grane de los errores. 	Es propone en este - 

espacio, que la interveacléa del protestonista y del tiraico agropecua- 

rio se matice de un ato alto sentido de responsabilidad social, pero -- 
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donde se comprenda con gran visión cual es su papel como agente promo-- 

tor de la transfosmacibn social, misma que ha de promover por los meca-

nismos que denoten y exhalten su capacidad de apego al derecho y a la 

legitimidad de las estructuras nacionales. No deber£ fincar su partici 

paci6n en la instigaciU a la violencia. Tampoco ha de pregonar la -

distorción de los elementos que caractericen al cambio social, pues és-

te deberá propugnar por el mejoramiento de los niveles de bienestar so-

cial en lo alimenticio, lo educativo, la salud,el empleo y la vivienda, 

en un verdadero afán de progreso social, económico y cultural. 

Alrededor de este complejo entorno, es factible sostener - 

que el haber conseguido el segundo objetivo de este trabajo, represen-

ta un avance en la formación universitaria, pues se asimilaron los res 

gos de abandonar el propósito de la; participación ,al.. caer en distorsio 

nes que siempre ocurren ,y se estableció una .linea de conducta profesio 

mal que se acercara a la verticalidad y a la probidad,, tantas veces --

anhelada .pero pocas veces alcanzada. 

Indudablemente, se ha de. haber manifestado en la, descrip— 

ciSú de, lis distintas formas de organización agropecuaria una clara 

ponderación del sector social del, Campo mexicano. El ejido, como tal, 

recibe un espacio dssiasiado amplio y abundante, despreciándose en for-

ma intencionada el estudio; de otras formas asociativas de la pequeña y 

mediana propiedad. No asocupacídn da un proceso farisefsta, ni dsaa 

g6gico, el hecho de estimar que es el ejido una de las sets caras con— 

quistas del, movimiento de reivindicación social de 1910, que, las ganar. 

ciones,actuales lo haya* heredado con vicios, con defectos, con baja ,-

productividad, no significa quedaba dssprsciársele, sino por el con—

trino darle la seis generosa de las atenciones. Atender al ejido no la 

plica adoptar una postura paternalista. Implica capacitar a sus usu—

fructuario., dar respuesta a sus necesidades de asistencia ticnica y - 

financiera, no subsidiándolos, sino acostu¥brtndolos a ejercer derechos 

y a respetar obligaciones. 
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El ejido como célula blsica de la estructura social y econó-

cica del Mzico agrícola de los naos ochenta debe ser encaminado, porque 

ami lo determinan los vastos recursos humanos y ecológicos con que cuen-
ta, a constituirse coso la ala clara de las opciones de la organizaci6n-
de los productores rurales. Es importante porque ahí se alojan la mayo 

ría de los mexicanos. Es trascendente porque no sólo produce sus propios 
alimentos, sino que ofrece a salones de compatriotas la satisfacción de 
la más elemental de sus,nacesidadee, la alimentación; porque de no encon 
tr.ar justicia social pusds convertirse en un detonante de graves conse—
cuencias; porque la modernidad cultural del país no debe asimilar un MI- 
xico de s uelo, categoría alrededor de un lséxico de primera, categoría;,- 
uno, por rural, marginada y menesteroso y, otro, por-urbano,derrochista-

e indiferente. 

Cada uos,ds lea figuras asociativas para la producción agro- 
pecua ia.dtbisi cooaolidarso,co o el iostruneato que evite la sxplotacióo 
del cpesino y ;del psqua o ganadero por `los funestos ' comerciantes.: Na-
ce objeto infundadó el do dsmstar  sisteatticaaente a - estos. sujetos, Qs 
ro por, infortunio su. porticipacida se ha cubierto en: la gran mayoría de-
os casos de. malicia, alevosía. y:psrversióa. No. se, niega el provecho de 

su,tunciód'social, pero ente el lucro desmedido y la voracidad ilimitada 
deben.rerrarss filas y son los propios productores los que debes velar -. 
por si irrestricto respeto a sus derechos. En este' sentido, habré avan-

ca acondmico cuando el productor reciba un beneficio mis. retributivo a - 
su asfusrso de producción; cuando si riesgo de haber ,producido gramos, - 
forrajes o asirles sea cansado por una paga senos . dadivosa y ala jus 
te., 

Cuando el trabajador rural no aspire a migrar a las ciudades 
porque haya encontrado ocupación a su fuerza productiva en el mismo Smbi 

to rural y cuando esa capaz de participar en las decisiones que determi-

nan los rumbos del proceso productivo, entonces la organización de los - 

productores rurales habri rendido frutos. Será entonces, también, cuan-

do las mujeres campesinas aspiran a ser productivas para su comunidad y 
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participen en la evolución social, econódica y cultural que tanto han--

anhelado. No deberin mis permitir el pisoteo de su dignidad humana, 

pues habría alcanzado el elemento jurídico de legitimación que antes no 

les había sido reconocido. 

Al compartir el criterio de algunos destacados pensadores - 

mexicanos, debe sostenerse el concepto de que la falta de producción de 

satisfactoria alimenticios en Mixico no encuentra su principal barrera-

en la técnica obsoleta o inoperante., ni tampoco la obstaculiza la esca-

sez de recursos. 

La insatistaecidn alimenticia '"nacional obedece inexorable-- 

mente a las deficiencias en la or=anisacidn'social de la producci6a a$rá 

pecuaria, aunadas alas dolosas prácticas de distribución de la riqueza 

nacional, obsoletos sistemas de casrrcialisacidn, distorsionados -hdbi-- 

tos de consum alimenticio, ineficientes si$tasas da distribución y a1- 

macen ic ato de alisseatost y otros de igual importancia. 

Pugnar por el establecimiento de oróat raciones de producto' 

res, donde se permita ventilar la legttioa sxprssiós de ceda miembro, 

es fortalecer el sistema de participación dss¥ocrttica, donde las .volun-

tades mayoritarias sean las, que conduscan el destino del propio desertó 

llo social y ecosó¥ico a que aspiran. 

Por ello, la ursgaosa medular que se sstrae de esta traba-

jo es la pondsracibn de la organisaci6n de los productores de cualquier 

comunidad agraria coceo uso de los mecanismos que coa mayor viabilidad -

induscaa su incorporación al proceso general de avance social y scoslij 

co de las Entidades Federativas y, con ello, del Mía en su. conjunto. 
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:i:viahuala de Juana, Eco., a 2'• . ::.svierbre de 1.c1. 

Sr. Dr. Enrique Salinas iduilera, 
Director ernl. dE Avioultura y •Especies ::ores de la S.A.R.E. 
Durango 13ó-7o.Piso, 
Col. Roa, . 13lxico, D.:. 

Distin ic I octor$ 

Los que sscribir os la presente, dssearos distraer su fina 
atención a fin de solicitar su arable Laten, ación para que se 
puedan eblecor las instancias necesarias :n la adquiatcian.-
de 2 paouctes faniliares de, cerdos, con el. fin de podes iucre-
tentar y ::cjo:ar el hato reproductor de nuestra oonunidad. 

secos realizado algunas risitas al Centro Nacional de Fo- 
euto y Capacitaoida en Poroioultian, en £Jachi! n , QlO., del  

cuidado y calidad de los anioalsp que alit se oran. Pos' lo -
tanto credos que al adquirir moatros animales en dicho Con- 
tro ilevaiL:;os bastantesaraottsu tanto dentticoa corono manita.ros, para nuisLros prop6sitos'psoduetiros. 

En espera de que su amable intsr►.nci6a resulto favorable 
a nuestra solicitud agradeoec¥os.debidaaant• su atencian y 1e - hacccos llegar un afee UDso salados 

isociacian local do PoeaiseJtor.s de Mlsqulaánala, 
(Ea f.c. ). 

anglo! Lista de oubres F uirsas. 
o.c.p. Dr. David Vallarino Canpbell.. Jefe de la Subdirecel8n 

de Org. de Prodgcton.s. 
c.c.p. Dr. .ieuel Cuasin de las Cuas.- Jets del Depto. de Ore. 

de Porcicultores. 
c.o.p. Dr. Francisco Javier Gonstles Padilla._  

de Produocj$n. (:4 3 
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RELACION DE PERSONAS QUE SOLICITAN A LA DIRECCION GENERAL 
DE AVICULTURA Y ESPECIES MENORES. - PAQUETES FAMILIARES; 

MIXQUTAHUALA, HGO. 

Nombre 	 Pollas 	Pavos 
Esteban Hernández .................. 
Julio Escamilla ...................... . 
Pedro Miranez ..................... 
Fernando Espinoza ............:...ase 
RIn6 Péra ........................... 
Felina Calvo ...... a. e a e a a e a a a a e • a e a e s a a e 
EdelTaVera ...... a. . a e sea .. a e a e a a e  . 
Iorenza Almaraz e a.., ................ . 
8enid Nrrin ...................... 
Dalia Tiwra . , ..... a. e a a a a e a a a a s e a a Fidel ESOS IIo .... ................. Francisco Escamilla e a ................ 
JoN dauüs 	......' ..... a. a a a e a. e ea a  . Artim $ $autista ...................... 
Elvira Cal* . ' .. . . . . a . . .. a ... .. ... : . ... La uresno Acoste ...................... . Camino, Mora .........ea... a e r...... . Andro GrrcIa ....................... . Ignacio Ortiz .... . ..:.................. LuisGranados ................. a se a... 
R Mugio C+no .......................... Teresa Ortiz ... ............ . .......... Hictor CRIN ......................... RebecaMontes ...................... . No& Tavera .......................... GregorioOrtiz ....................... . LuisCandelaria ..................... PorfIrla Calva ...................... . 

2 1 3 1 1 1 
2 l 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 1. 
2 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 
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Relación de personas que solicitan a la Dir. Gral. de Avic. y Esp. Men. 
Paquetes Familiares, Mixqulahuala, ligo. 

(2) 

N 
	

P01 las 
	

Pas H 
RafaelMtrtrna ............. 6 6 .. 0 9.... inocenciaLorenzo ......:.............. 
Manuel a Olvara ....................... oiga Gran..»1 ........................ Enrique Mendoza ...................... Tomtsa Chfvez :....................... Javier calva .....................6 666... Pidro M. Ramrrex ..................... Nbisi$ Pdrez ... ... .......... a. e ..... Petra Romero ........................ Lorenzo Almaraz ...................... Gloria Tovar .......................... Pedro 8rb 	.,.........eses............ Domingo Martih a .................... Me. de Jesús Mora ..................... Socorro Ortiz ........................ Domingo  Francisco R tibio ..................... . sidraMen roy ...................... . Sabino Mírquez ...................... Al4ro Rodr ua ..... . . ..... ... .... . . GabrielaContreras .................. . Ellaro jano ........................... 
JavierCalva ......................... . 
JesúsCalmo ........................... 
AureliaCal* ......................... 
Sabina Martth a ..................... 
JuanaMsrtrn ez ..................... . 
Rosa Mendoza ....................... 



Relación de personas que solicitan a la Dir. Gral. de Avic. y Esp. Men. 
Paquetes Familiares, Mixquiahuala;-  Hgo. 

(3) 

Nombre 	 Pollas 

Tula Quevedo ........................ 2 
Manuela tautista 	................... 
AdelaPérez ........................ 

3 
3 

Francisca Ortiz ..................... 2 
Yolanda Arias ....................... 2 
ElorsePérez .....e .................. 1 
Elo .... ........... ............. 3 
Quirino AINrado .................... 2 
Angelina; Barrera ................... 3 
.Martha P 	ez ....................... 3 
Jesús Alvarez .... • ................. 2 
Esperanza Candelaria ................ 2 
Heiadio Gitwz . ................... a 1 
ReinaPérez ........................ 2 
Carmela iimsna .................., ... 2 
Marino Cruz .... .................... 1 
CarlosBarrera ..... ................. 1 Clara López ......................... 3 
Ledwrdo Alverado ................... 3 Oliverla Mart ihez ................. e s 1 Doloris Estrada ...................... 1 Me. de los Angeles Cuws ............ 2 Oralia Olgurn ....................... 2 AlfonsoRomero ..................... 2 ReinaAguilar ...................... 2 
Nina Ordeñez ....................... 3 Pedro Mirtrnez 	.................... 1 
Simdn Gálvez ...................... 3 

Pavos 

1 1 1 2 2 
2 • 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 



Relicldn i-persanas que solicitan a la Die. Gral. de Avis: y Esp: Man. 
Paquetes Familiares, Mixquiahuala, ligo. 

(e 

Nos Pollas Pavos 

Pedro iiú 	..............::......... 2 1 2 2 . 	. 
Fa~ian Herníndic .:: ..................... 2 2 
Tarea Ortiz .........:..::........ 2 1 Btaban M rtIit .............:.1.::. 1 2 Jula:Can*li 	....:: S SSS ,,  :: 	, ....:: 1 Z 

JMü, LuIs  1 éi Ri 	lt 	. 	- a - 0 	..::...:...::.. 2 1 
L odparNCnh bebe::..........:bebe. Z.. 1 

CrhstiniAlado .................. Z 1 
FíllxC n 	ó..::.::..:......:...se,.. 3 1 
Anqlna Granados :.., ..........::... 2 2 
Alicia f 	t . 	................... Rubín I1I1i 	c ...............,t... 2 3 2 1 {' ürnando Mari os.................... Z Z 
Cíar OI 	NM1 ., 	...,...::.::.......... Z Z hiel Auirt'e ......:.. ..... .......... S Z Z 
T 	1 mqule do Pollos .................. ZZ3 ToWI MquNs de Partos .................. 153 
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15L 11ERt0 1982, 

A LA AUTO I'AD CORR2♦SF011Dr:1vTL s 

Sacaos ds su asabas conocimiento qus sl 
vehículo Chsvrolst teta~as 1982, al servicio ds seta 3scrs-
t.ris, contucido por ol C. LVZ. Cl LIX a3L CA!ITILLO, tren.- 
porta 1200 (rIL 1CCIE!R01) pollitas .40 postura, con dssti- 
no al atado As Hidalgo 95 ?$ la promoción ds les paquwtes- 
familiar#* ti acuerdo_a Programa Taciosal, por lo aros*`-- 
canean ti factura di coipra-venta ds los an naba. 

üros ds araQscsr las atea 	s Que se 

	

sirvan dispensar in sl adecuado ds'sarrollo 	sus lbaaioas.. 
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EMPAQUES: 	Pas. Nos 0 '•  
Sacó. w.. 
Ni, GNU 

VACUNAS CON TRA : Cólera Tibiar 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPET.IORES CUAUTITLAN. 

U.U.A.M. 

Usu Ng1, "` 	 OF. ECV/004/II/82. 

C. LIC. VICENTE AGUIRRE DEL C. 
• REPRESENTANTE GENERAL DE LA SARü. 
• EN.. EL ESTDO DE HIDALCO. 

PACHUCA, HGO. 
PRESENTE 

Distiageldo Licenciado: 

Dlstrai*. su fina atsaci6n a fin de hacer do su cono- 
cicisat• diwrrssa`iastaaciss'ea l,as cuales se encuentra 
pastieissado aíustra Iastitucida y para., lo ,cual podría ser 
conv_aoi*ato lopartieipacida do. la Dtrsndelcia s su digno 
caro. 

Ea principia, en distinto. Lalcipl,os )► distritos agrt 
colas y ganadoros del Estado, tanto do toaporal cases do- - 
rir=o., se han venido desarrollando actividedts correspon-- 
disntRs a la asignatura do Semestre Le Campo qua, iusEastj 
aedawsnta.a. han tenido un dsdra adecuado. Siria da gran 
valor pata ambas Instituciones el poder desarrollar un Pro 
gr... da Trabado para aprar.cMsr dichos servicios p vcfºsió 
malos M el aatn,htdal` waso. Este asignatura css+pren&I, - 
la 'pr*ctica profesional dei Ingealoro Agricolb oR 0l t:nh i  
to aarieols, duraste tt '_ sedados, acudo a ossdtms ° planos 
de istwüo0 el pe zistio' sswtsttr# ,osssias: iniciar! ol 31 di 
mayo .¿si proseats silo. Por la orientación as a~t»s pie 
nos de estudio cohcordsatos con -las poi'iticai- federales  
para el sector agropoewri., .si las arpadse so. sube Ira la 

p.rtaacia dr psesueir sita entes besico., fuadamsatsies 
en la dieta da1 pueblo syaieano, sugiero  usted ''sstable.. 
eor un acuerdo quo aotsk ta participacidn de'dickas educan 
dos, en base ;a un Pro`rea de Trabaje definiØ o. 	•.. 

flor otro lado, el dtsarrsllo`de las actIvidades de - 
LateastM. Pecuaria realisadas en el municipio' Tia iltaquiahuá 
la, en colaboración con tl Departamento de arganisación do 
Productores Porcicolas, de la Disección General di Avicul-
tura y Espacios Menores, de la aterra S.A.R.E., en las cua-
les han tomado parte tanto el PNt. Juán Manuel Itodrigues -
Lópes cono el suscrito, nos ha revelado un pruioraca global 
de las circunstancias de la porcicultura en Hidalgo, Por - 
lo cual creemos que en diferentes renglones existen recur-
sos que no han sido ofieienlement• aprovechados y quepe-- 
presentan Edn

prinaera Instancia,eestamosf  haciendo ¥referenciau- 
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al recurso humano de la retl6n, que en potencia es suscepti 
blo de explotar al cardo con Erandes éxitos. De estos pro-
ductores hemos recibido 13 inquietud de instalar un Centro 
de Fosnrnto y Capacitaei6n en Porcicultura, cuyas funciones 
tiendan a elevar el nivel tecnológico del modelo de produc-
ci6n que ya resulta fuera de lugar para el contexto del de-
arrollo agropecuario nacional. Consentihos con ello en - 
que este tipo de centros tanto abaste de animales dé eleva- 
do valor sondtico como ofrece la  posibilidad' 'de, capacitar -
tecnoldit caaente a los; productores. Aude¥nás ofrece anplias 
oportunidades en la creación de nuevas fuentes de empleo, -
viocvla4as al.nedio rural, del cual gran proporción 3e los 
hidaigu.ase forma parte. 

El proyecto en cuestión, que en sus' objetivos fundasen 
tales .coot apla a la relevancia social que tiene la organt- 
¿ación : de loe productores pecuarios 'dentro del marco del 'de 
¿arrollo geaaral, requiere,en su paste teórica de un apoyo 
oficial en cuanto . se r.fisra a estadísticas agropecuarias - 
4.1 Catado. Atentamente solicitamos el apoyo necesario pa-
ra desarrollar as• punto. 

Ca espera de que la atención dispensada. sirva para es- 	#' 
trechar al vinculo catre nuestras instituciones, hato propi 
cia la ocasión para reiterar a usted la seguidad de ni fina 
consu2eracidn. 

i 
Atentagiente  
"POR 111 RAZA UA1 LARA LL tSPIRITU 
Cwttitldn- Ictall1 ?46x., febrero 23 de 1982. 
U. COORDINADOR. 

MVZ. CFPAU DEL CASTILLO. 

EC/attl. 
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a su atoa#t . atr1icitud v¥ t r ial 
en el sentido de, inforasr a 	sobre e1: desarrolle le 7 ,te 
actividades de extensian y roaento pecuario que les .,ri 
tos henos desarrollado en el Municipio de 	 :n 
el 	ctado de Eidairo a efecto de rro .cv e, 	rr ._. ... 	- 

de ?.os tecur oa productores pecuarioas,.óe .e .una :a 	:. c-.s erg 
te:ias que apoyen a los pro,rs*+ re"?et•alc s ér. el _ = o,:?uc- 

os destacar los _; siguientes asjcctos :cticos, .l .•:caes a 
cz:;o a partir del =es de. ¡unio .:c 1 31 y en los cc:a_cs :Nata 
?a _'ccE continuaros traba3andos. 

1.- Conscientes :ds que el aspecto de la -. 
organizgcidn do' los productores es ..uno deos'obsticu?os C:e 
s¥! ster..1tica=nte han ende a la producci6n anual en ntac - • 
ro pa_s, dinos iflioi a ias actividades conducentes oue in- 

;:c oraran una . Lsociaai6n I oa3. de ` Productoras, : efaccc a 'a 
de acuerdo.. a'. lo, establecido en la Ley de £aociacior cs 	coi 
jas$ (ue , data del, afio 1936 y qw 'en 	."su contenido 

-N 
 

ort.anc a, de- generar 'orsanisacio ea de 	oc'¥t¥ F 	c: 
io de apoyo al increa tó cli la , rod'ico &, 	.::c 

et ct°vi sd cc.inrias, bow u s de rco3 ¥r in 'c c { -' •  
5 taoi6n gecuar4 a` nunici^ai, di nc. tiáa::os 	' • 	c•_© 
porcina e a..la nls difundida Junio con l'  
_- 	sctor'es de leche y la ovino ultci n, no c_ecl..:ic 'c  

.. 	.c: a las aspecies anuales , pro_ t ns '3e .as  
•.t .vos de tras.:atiQ ó de solar. Ya i a rc':..cien e a 	: - 

Le con el personal tianiso at1` Departazento cc 3r an' z c:.*-n 
de. Produetoses Po aolas di d 1u ar a que; se creara en gro-
cover la sea aoiC .Local 'de .Poraicultotya de Iiizquiaiiunla. 
Dedicados • esa tarea se recusaron norias r.wstones con -i 
troduetores a fin di p arias las vent ¥r ' 	beneficios 
de constitui 	

¥ 
r la £sooiaoi ' £a piano u_ d16 atención a  se. 

licituc es de asístenis. t onioa , factor .que 'ro:` Jc. 	Peor 
Mento es[s e rec:7o con altgnoá productores. En _r__r { :-.o e♦ 
el &poyo otor a o al proyecto por 01 Presidente dei. Coi..{ s 
riaCo tjidal dio luxar a que el ettusiaato catre ?c _:.•o¥¥á 
`ores fuera en increanto. aunque se t.ai!a ' ]... 	? CaIiw 
Mar una hsa.:b1ea Constitutiva de la wsoctacié, 	.tos r,,º 
tivos ori:'_::r.. on .:v: e los r: oductcr cs ' ocidie. are ,w 
Irte en Ic or nizació;:f cnbe destacar que tu-.o de ?cs princ 
palea a).i =artes ¥.cr e la o: anización ab fa sido la posible 
adquisici5r. de -i r.ricc 'i .:'ates   ^ar_il{ares de .:c-•ddsy ¡ere ap 
te la 1  os: 	;a6 ;:'a zu•anistrarlos empezs a cundir la 
ciesconf:ar,za 	et te-- er a una ...a Iipulacisn con fines ajenos 
a la • ere c 1` a:c. A la _celta, adn persiste el inte_8s por -
racit .r les -  . n ¥e:a ;¥o obstante que la idea de la or¥ariiz! 
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cita se ha estado relecanúo para después. Yor nuestra parte, 
eT. aras de persistir en la idéa de organicarlos, iezos esta-
blecido contacto con la Jefatura del Subpro-rana de Or¥aniz 
cien de Productores A!ricolas y Forestales en el "stado de 
:ac:? eo y de ello . hs os sabido que en su Plan anual de :.cti-
vidades contsaplan la integración de una Asociación Local GI 
randera por lo que nos prononenos trabajar en conjunto para 

odcx' lo ,rar -e juros resultados en ese aspecto. Retomando el 
asunto dc los paquetes ta-iliares, con fecha del 22 de novica 
bre pró cir o pasado  un Grupo de poreioul ores que estaban ¡,a 
terasados eA recibir los paquetes dirig i6 un oficio ¥¥l S'. - 
D! rector de - Avicultura, en el cual solicitaban 311 arable In. 
tervención para que se les proporcionaran las facil_dade ng 
cecariaa rara _la adquisición de los cerdos. Icncic::zti-n .- ta- 
ti1,er. ue Ñab an' et do. en el Cent_o da. ,¥r ¥tp,.• 	_. 
ción n . orcicurtu.r , cubicado en' A¥uchitl n! Qro., 	cr 
--r.{ ac:a T•or les svscr{ toa ? que les pr od:; jo enorre intcrJs 
c. c1 c_va las co.^.d{cones dci 	i Go ;r te ?a:eri n 	coas 

e. ? e 	c: 	aba., a loa  

2. r rtica_ar ..ae do en< la cuestan de 1. 
.:. c e3 'a filia:a, la res3 cesta: obtenids de las .¡utor. ade¥ 

c: 	tic =?t.-a 	Zscc.cs ',criares. Eñ at nción,.a''las ` s Biccs 
rue 'en el sentido de proporcionar taaili.oade a pa-. 

_ ir ir rac e tes t liá.Tas de . pollitas ' po raeduras¡ risa 
- 	rue en rete sss de 25; 100  30 piquetes twr n adqul 

te los ser 	G- aiebre enero' y febrero pasados 
3c;c de lo: ctia? 3f 	 la ;entre a. a razone*..de diva 
sus tipos. Para- esta fec :c, tira, ves qi* se; lea vácun8 en dos 
ocas' cne s ccn la 	- :¥ :: 	c:csia para pr`ote =atlas cor.tra ..a ., 	-.. 	'. 	.. -:ro de011as ¥t 	ha i t ,: Jo 
su .' .a ;_ ducti.: , ¥: 3_ .:c¥ con ello el &basto de un valíº 
S0 :'rc 	 a te que :`esuttarcn 4:E:Grjj. - 

,.c.:. 	S''. ::os ron ir{ciar la vac zao±6n  
,: d 	..e no so obstaculice la - 

•_•.- a de 	c :&n ce 	vo de las po1.1 itas. las vistes - 
cuc a tr•Lv s de todas la e 3a¥anas oel na:.osa :::t ie: ua?a 
nos ira : wcr .nido detectar varias situa. ior.es# .una de ellas, 
que .:teta gente solicitarte de , pollita; t:.a seguido irasi stieIl 
Lo eǹ  la posibilidad ole adquirir nuevos aquétoa9 	esti .ando 
cr nuestra parte que el n&ero de paquetes solicitados pued 

de se- t ay or de los quinientos ( 	l por otrQ lado, que - 
el 	echo de -cberles ro-rancio -s o astotenc .a t[eriea y u.^. - 
ae:ui.:icrto dal cs•`:aúo de la :_•er.:.a:'Orta de los na: uctes va 
cistr_btt dos 	nr;ró un ::a:'or c'dc -, atención a las : oll# 
tase eco r e ^c •:a:•i_Asto ;or t::n :•► jor c_ecir..3.er,to y ;or - 
1 	t ? C¥ T, :n : •¥cs..r . Ccircó l de 'c c os rf11l ir v ros queg 
Cur,I.:s rí t'_ccs y 	ti `.e '..arafes,rcr, .3.trcn ef'ciartes n 
ra : r c tc per a lc;:: - rll' t..s. De:3tüca se..¿i ar que en su rayor 
las oliitcs rece* -en ate:.L¥dn de las asas de casa d de los -
hics en talad esork? ir, por lo que 1 eu:; leo de esta fuerza -
productiva resulta rn la a_s;oci6n de un producto bastante 
barato. 'aaWbién, R 1 berefscio que e tes acciones generan es 
palpable en il corto plazo, situación que fortifica y apoya 
a las 	altas diai.acicicos ;.res: dencialea en materia ali«- 
ncnta:la, _:*es se incre-.e2;ta la d4sTonibiliCad de ali:'entos 
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pro'eices te c_•' , ¥r. :ni.:]. a los sectores quc por  
nul:Gue 1:an ao ^u3 rcducQr,  , no los consu:-,;n• 

auere. os concreta.- con ello nuestro in-- 
forro, pero aprovechar la o- ertund de esta co t..c-.cr. — 
para e:,ternarles nuestra más atenta slica norr_uc del cono—
ciriento de estas acciones se genere un apoyo dácidido, a e— 
recto de poder satisfacer la der.anda-de los paquetes far.il a 
res, tanto de porcinos como avícolas. Creemos que lc suma de 
los esfuerzos entre los suscritos y ?tea De-endcnc_a a s:z car— 

•ro ha de constituirse en uno de los Más valiosos c: c para 
. alcanzar las ratas del pro-rana Ilacional de„ ?a ' ue t c 	.i:¥' 
rc e, en particular y del Sistera Al? TMc ztario 	•r --c 
ae ral. 

3___. otero 	.r 	 c 	;+s 	.::.  
ra pie que sus amables d=anos'-c:.ones ra::•a".tcn rcr 	_ 
Cttirovcc a io. para re'let_rnos a su atcr.ta  

:•` .¥ _al pala 	o. 2,2a¥•o' d 2. 

.:i: 

c.c. • 	, ..-.- =r Wris AIL .A, : e .--r ' .. .:-1 :¥ 
cultura y Sspec{es ::'nores, de la S.ñ... 

c.c. 	D:i. JULIO C0: Z, Jefe del : r r ..a 	k 'c : -1 %=- 
fado de hidalgo, de la 3.A.:.3:. 

c . c . p. Archivo. 
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X. INDICE. 

a. Indica de Siglas. 

La ubicación de las siglas en este índice obedece al orden en que 

fueron utilizadas en el trabajo. 

NGmero: 	Abreviatura: 

1. S.A.R.H. 

2. U.P.O. 

3. S.A.N. 

4. F.A.O. 

S. I.N.N. 

6.  S.A.G. 

7.  S.P.P. 

8 • 	lANA? Z. 

9. I.P.M. 

10. IE.P.B.S. 

11. IEC0I. 

12. CANACINTRA. 

13. ALIAKX. 

14. PISA. 

15. `AMYICO. 

16. AID. 

17. bN  

Significado: 

Secretaria de Agricultura y Recursos -

Hidráulicos. 

Unidad de Programación y Organización, 

de la S.A.R.H. 

Sistema Alimentario Mexicano. 

Organizaci6n de las Naciones Unidas --

para la Agricultura y la Alimentación. 

Instituto Nacional de la Nutrición. 

Secretarla da Agricultura y Ganaderfa. 

Secretaria de Programación y Presupuet 

to. 

Sanco Nacional de México #  S.A. 

Instituto Politécnico Nacional. 

Instituto de Estudios Políticos, 6con6 

aicos y Social*s, del P.N.I. 
Secretarla da Comercio. 

Cámara Nacional de la Industria de la 

Tranafortiaci6a. 

Alimentos Balanceados de México, S.A. 

Pidaicoaisos lostitufdos en Rslaci6n - 

con la Agricultura, del BANZIOD. 

Canco de México. 

&Cencía Internacional para el Desarro-

llo. 

Banco Mundial, 
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25.  1AHI. 

26.  ISSS'f: 

27.  S.S.A. 
28.  SR.A. 
29.  D.G. A.E.N. 

30.  I.N.I. 
31.  C.N.C. 
32.  F.N.G.t. 

33. A. R.I.C. 
34. S.T.P.S. 

Número: Abreviatura: 

18.  BID. 

19.  FEFA. 

20. 	PEGA. 

21. BANRUEAL. 

22. FEPASS. 

23. IMSS. 

24. PLANAR. 

35.  5.1.5. 

36.  C.N.C. 

37.  F.C.R. 

38.  PENASE. 

Significado: 

Baco Interamericano de Desarrollo. 

Fondo Especial para Financiamientos -

ABropecuarios, del BANZIOD. 

Fondo Especial de Asistencia Técnica-

y Garantía para Créditos Agropecuarios 

del BANXICO. 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. 

Fideicomiso de Estudios y Proyectos - 

Agropecuarios del Sector Social; del 

Banco Obrero. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Coordinación General del Plan Nacio--

nal de Zonas Deprimidas y Grupos Mar-

ginados 

Universidad Aut6nooa de Hidalgo. 

Instituto de Seguridad Social al Servi 

cio de los Trabajadores del Estado. 
Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
Secretaría de la Reforma Agraria. 
Direcciód General de Avicultura y Zape 
ciar Menores, de la S.A.R.H. 
Instituto Nacional Indigenista' 
Confedsracidn Nacional Campesina. 

Federación Nacional Ganadera Ejidal, - 

de la C.N.C. 

Asociación Rural. de Interés Colectivo. 

tecretarfa del Trabajo y Previsión So-

cial. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Confederacido Nacional Ganadera. 

Fondo de Cultura Ecoaóica. 
Productora Nacional de Semillas, de la 

S.A.R.N. 
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Número: Abreviatura : Significado: 

39.  ENEPC. Escuela Nacional de Estudios Profesio- 

nales Cuautitlin, de la UNAN. 
40.  UNAN. Universidad Nacional Autónoma de Méxi- 

co. 
41.  C.G.S.N.E. Coordinación General de los Servicios 

Nacionales de Informática y Estadísti 

ca, de la S.P.P. 
42.  S.I.N.E. Sistema Nacional de Evaluación. 

43.  I.T.P. Institut Technique du Porc, France. 
44.  ENEPI. Escuela Nacional de Estudios Profesio- 

nales Iztacala, de la UNAM. 
45.  D.G.A.F. Dirección General de Aprovechamientos- 

Forrajeros, de la S.A.R.H. 
46.  FESC. Facultad de Estudios Superiores Cuauti 

tltn, de la UNAM. 
47.  CCPN. Colegio de Contadores Públicos de Méxi 

co. 
48.  PR!. Partido Revolucionario Institucional. 
49.  C.N.O.P. Confederación Nacional de Organizacio.- 

nes Populares 
50.  D.G.S.A. Dirección General de Sanidad Animal, - 

de la S.A.R.H. 
51.  D.G.E. Dirección General de Estadfstica de la 

SECON. 
52.  PONED. Tordo Nacional de Estudios y Proyectos 

de NAFINSA. 
53.  NAFINSA. Nacional Financiera, S.A. 
54.  I.I.S. Instituto de Investigaciones Sociales, 

de la UNAN. 
55.  C.I.A. Centro de Investigaciones Agrarias. 
56.  S.R.R. Secretarla de Recursos Hidráulicos. 
57.  S.I.C. Secretaría de Industria y Comercio. 
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