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i.OBJETIVOS 

a. Organizar a los porciculto#es del municipio de Miuquia-
huala, Ego., en una agrupación que permita, por los mecanismos necesa--
rios, incrementar tanto la productividad de las unidades productivas, - 
en lo particular, como la producción porcina, en general ,a fin de con--
tribuir •al desarrollo ecaaámico y social de lLa legión. 

b. Lograr que, mediante la splicaci&n de los conocimientos 
recibidos en las aulas, se propicie un apoyo para la planeación, organi 
zaci6n, administración y desarrollo de la producción animal, en general, 
y de la porcicultura, en particular. 

c. Destacar la importancia y trascendencia que dentro de - 
los prop8sitos de avance social y *C.O aico del país revisten las dife-
rentes.:formas de organización , social. pera la producción agropecuaria, - 
ubicando por sus caracterlsticas intrínsecas, la que resulte mis.ad.ecua 
da a la' actividad porcEcola. 



II. 1 N T R 0 D U C C I 0 N 

"Mixico, a despecho de sus inauditos esfuerzos, de sus gi—

gantescos pasa la senda del perfeccionamiento social, nada ha podido 

alcanzar todavía en bien positivo del. pueblo, que siempre evocado por --
los bandos y partidos políticos, subsiste sin embargo, escuálido, desnu-

do, abyecto, incivil, casi en. la  barbarie; porque de tantas promesas, de 
esperanzas tantas,no ha cosechado sino los sacrificios. 

bi u da la generalidad se estima, en tanto que la indivi 

dualidad tome de él su pequeña parte; y el hombre de nuestro pueblo, que 
jamás ha tomado la suya, no puede ni -ser 	patriota, ni buen ciudada-. 

no, ni buen. padre de familia. Ve que el bruto, sin otro trabajo que in-
clinar la cirviz o posarse sobre una rama, encuentra el alimento de su - 
vida; pero para mantener la suya él, el hombre ese rey de la creación, - 
le es vedado por el hombre mismo derramar un poco de simiente sobre un -
pedazo de tierra..." 

En base a los anteriores conceptos vertidos hace mtis de 100 
años por el General Mariano Escobedo han de sustentarla algunas conside-
raciones, para dar lugar a este trabajo: 

a. Que aunque las condiciones sociales del pueblo mexicano, 
en particular del campesinado, no son las mismas que hace mas de un si—
¡lo, si corresponden en este momento histórico a las de un pueblo menes-
teroso y marginado. Actualmente en • esta municipio d l'Estado de Hidalgo, 

ya no hay tierras disponibles para el reparto agrario.2  

Esta situación ha obligado a pensar en la adecuación de di-
versas opciones de producción. No obstante, no basta con señalar dichas 

opciones, sino que es necesario pensar en el diseño armonioso de un pro-

ceso bien instrumentado, que comprenda tanto la planeación, la organiza-
ci6n, la administración y el desarrollo, como el fomento de estas sctivi 
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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 bas 
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 específico, - 

como una verdadera alternativa a la producción, agrícola. 

c. Qué bajo este esquema, cobra relevancia la participación 

.de los profesionistas especializados en el área agropecuaria, tanto Médi 
cos >Veterinarios Zootecnistas como Ingenieros Agrónomos, cuya función: no 
deberá limitarse a los aspectos técnicos de su profesión sino, que, ha de 
.trascender a las áreas social, económica, política y cultural de las co-
munidades a las que presten sus servicios, como un artífice 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, - - -

(SA.R.H.) sus esfuerzos no han logrado efectos visibles en este Munici-
pio, por lo que se hace necesaria la intervención de profesíonistas espe 
cializados en dicha área 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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IlI. MASCO TEORICO 

a. Situación de la Poroicultura Nacional. 

Al realizar un breve análisis de la producción porcina como 
parte importante del subsector pecuario nacional, se hará referencia al 
período 1972-80, pues no es propósito del mismo ahondar enesta activi-
dad que en diversas formas se ha practicado en México desde tiempos colº 
viales, cuando en el año de 1493, Cristobal Colón trajo a la Nueva Espa-
ña 8 ejemplares que se convirtieron en los.  progenitores del resto que --
después te.conoci6. La segunda etapa relevante para la porcicultura ocu 

rre entre los anos 1880 y 1910,, cuando- se introducen al país animales -
ingleses y norteamericanos, con el afta de mejorar el hato nacional. Des 
pués'de un. estancamiento temporal, la porcicultura cobra un nuevo impul-
so a partir de 1925. La preocupación constante de los gobiernos revolu-
cionarios, desde entonces, ha sido la, búsqueda, de incrementar la produc-
ción y la productividad de este subsector pecuario, como una estrategia 
en '1 abastecimiento de mejores satisfactores'alimenticios para el pue—
blo. Es importante señalar que los esfuerzos del sector pdblico`se han 
reforzado con la participación; del. sector privado, sobretodo en el surgí 
-miento de nuevas zonas de,explotacidn porc4n . 

a.l. Inventario Nacional. 

De acuerdo a la información plaaaada ea el Cuadro No. 1, du 
raerte la dltina ¿cada, el hato porcino nacional se ha incrementado a 
z6n de un 5.075 % anual en promedio, para llegar en el año de 1980 a un 
total de 16.890,000 animales. A partir de 1975,: las tases .de crecimien-
to del inventario porcino nacional han seguido una tendencia decreciente, 
debida en aran parte a la disnainuci6n en la disponibilidad de granos para 
la aliaentación animal. No obstante, de acuerdo a las estimaciones para 
la cosecha da 1981 (28.622,000 toneladas de granos), es factible preveer 
una recuperación en la tendencia del crecimiento del hato nacional.3  
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CUADRO No. 1 

POBLACION PORCINA NACIONAL 

Población Tasa anual Animales Tasa anual 
¥0 Porcina de cremien sacrifica de crecí-- Tasa de ex- 

(miles de to.de la dos (mi- -miento de tracción. 
cabezas) población les de ca la matanza 

bezar) 

1972 11.372.1 - - - 8,290.8 - - - - 72.9 
1973 11,742.9 3.26 9,189.7 10.84 78.3 
1974 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 12,629.3 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 



Aunada a este efecto, ha de asociarse la también decreciente 

pero sostenida, tasa anual de matanza superior, en el periodo mencionado, 

a la tasa anual de creciniento poblacional, fenómeno que provocó un aumen 

to en la tasa anual de eatracci6n, que en el año de,1980, l.legá a la ci-
fra de 101 Z. 

a.2. Sistemas de Producción, 

De acuerdo a lo mencionado por los diferentes autores se en-

tiende como "Sistema" al conjunto de factores que ensamblados realizan - 
una función en común, cuyas relaciones,  de interdependencia lo distinguen 
de la simplicidad; toda esta disposición persigue un propósito especifi-
co; en el caso concreto de los sistemas de producción animal, los propio--
sitos específicos son los de proporcionar satisfactores de diversa fndo-
le, Asi,`se tienen alimentos, vestimentas, fármacos, etc, La preocupa- 
ción de este análisis es el estudio de los alimentos que bien pueden a—
gruparse por su composici6n bioqufmica en energéticos, proteicos y los 
ricos en vitaminas y minerales, Entre los alimentos que proporcionan -
más-proteínas se encuentran la leche,` la. carne,`. el huevo, la miel, etc.4  
Otros satisfactores de origen animal importantes para. el hombre son los 
cueros y la lana. 

Aunque no es el objeto de este trabajo establecer un marco -
de discusión 'acercar de loa criterios empleados en la clasifícaci6n de  
loar sistemas de producción animal, si es preciso señalar_ que hay autores 
que se han fijado en las relaciones que guardan entre si las especies, -
el manejo y,. el clima, mientras otros consideran importante el papel que, 
juegan los aspectos políticos yecon6micos. Para el caso mexicano y, en 
particular, para las,  condiciones de la porcicultura nacional, han de din 
tinguirse tres. sistemas .  principales, producto_ de la interacción entre - 
el espacio usado en la explotación animal, la eficiencia en el uso de - 
los recursos y la pl;nificaci6n de le •producción., Asii, dehe 4n ser -men-
cionados aquéllos y son: sistema intensivo, sistema mixto y'&ista ex-
tensivo., 
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a,2,1, Sistema Intensivo, 

Este sistema se caracteriza por el uso de poco espacio don 
de, por lo general, los animales permanecen confinados; el uso de los 

recursos de la explotación pretende ser óptimo, a fin de que el proce-

so productivo sea mucho muy eficiente; de hecho, al implementarse una 
verdadera planificación de la producci6n se aspira a obtener altas ta-

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 sistema 
de producci6n intensivo con el modelo tecnológico tecnificado. 

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 semintensivo. -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 este punto. puede -,: 
ser incluido el sistema de producción de cerdos conocido como de "tras 
patio" o de "solar". 

a.2.3. Sistema Extensivo. 

En este último 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; es 
te sistema es poco practicado en el país, salvo algunas explotaciones. 
del Sureste. mexicano. En general, se le asocia y confunde con el mode 
lo tecnológico no tecnificado y rinde bajas tasas de utilidad al produc1 . 

tor. 
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a.3, Modelo& Tecnológicos.. 

Si se parte de que 1$ tecnología es la conpb3anaci6n de los. r 
factores cuya consecución conlleve a producir, ta de Inferirse que en - 
el proceso de producción animal, el propSsito de esa conjugación multi-
factorial deber fi tender a optimizar lQs rendimientos productivos en ra-
zón directa a su aprovechamiento más racional y eficiente., Los mqdelos 
tecnológicos usados en la porcicultura nacional pueden clasificarse de 
acuerdo al papel, en que participen el capital,, l4 mano de obra y la téc 
nica en tres.- modelo intensivo en capital: S. utilizador de capital.$ --
tecnificado; modelo intermedio 6 mixto 6 semitecnificado; y, modelo in-
tensivo.en mano de obra 6 utilizador de mano de obra 6 no tecnzficado. 

De hecho, se acepta que la interacción proporcional de la.- 
fuerza de trabajo,,  de los medios de trabajo y del suelo, en la medida -
en que generen un: producto,, han de dar lugar a una relación de costo-be 
neficio, de tipo social. Bajo este principio, la interacción señalada 
es taa relación técnica, mientras que la,,relaci8n entre propietarios y 
trabajadores' es una relación social,: lo cual es valido para cualquier -' 
proceso dé producci6a. 

Para la produccian animal, en particular, los puntos de cri 
terio . para lograr la clasificación de los modelos tecnológicos,,' deberin 
contemplar los siguientes aspectos del proceso productivo: 

Nivel de utilización de instalaciones especializadas;.' 
*Grado de organizaciSn de los sistemas de manejo general - 

del hato; 
* Grado de uso de la fosmulaci6n de raciones y tipificación 
de los alimentos su función de la etapa productiva de —. 
los aafmat.ai

.  

* Nivel de iaplementaciba de.programas:sanitario, y de, pre- 
venci8a; ,. 

* Grado de sistematización de los cruzamientos como una for 
ma de mejorar la calidad genética; 
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* Medida de la participaci6n de técnicos y profesionistas - 

especializados como promotores de una ganadera más efi--

ciente. 

a.3.1. Modelo intensivo en capital 6 utilizador de capital o 
tecnif icado 

En este caso, las técnicas empleadas han logrado un alto ni 

vel de desarrollo, con un alto uso de capital, poco empleo de mano de - 

obra y, consecuentemente, jugosos índices de productividad. Es su ca-- 

ractérística el acceso a la sofisticación de los aspectos técnicos men- 
cionados anteriormente. Su interacción con el sistema intensivo de pro 
dúcci6n intenta ser la etapa más productiva de la porcicultura, en la - 
cual se han de optimizar los recursos tanto animales como de infraestruc 
tuca, de manejo, financieros y otros. En términos generales, puede afir 
,maese que la tendencia generalizada tanto en los paises desarrollados 
tomo en los que se encuentran en vías de hacerlo, es llegar a la imple-
mentaci6n de explotaciones porcinas donde se_ conjuguen el sistema`inten 
sino y este modelo, lo cual ha de traducirse en mayores'margenes de_u- `` 
tilidad y elevadas. tasas de . "extracción que por s£ mismos conlleven a en 
tender un alto grado de desarrollo productivo. En México, sobresale ---
principalmente la. zona Noroeste que. no s610 ha sido dependiente tecnoló 
gicamente del extranjero,., sino también para fines comerciales,pues la -
alta calidad de sus productos ha favorecido una creciente demanda en o- 
tros'páises,signific$ndose por ello el Japón. Es digno de mencionar el 
hecho de que en esta zona los programas sanitarios de prevención han de 
rivado en un control perfecto del Cólera Porcino, a la sazón el princi-
pal obatficulo'sanitario de la porcicultura. 

a.3.2, Modelo intermedio 6 mixto 6 semitecnificado, 

Este modelo conjuga la participaci6n. de los aspectos técní 

cos ya descritos pero con un grado medio de desarrollo,para_que..así pue 
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da adecuarse de tal forma que sea =una etapa de transición hacia el modelo 

tecnificado; en general, se considera que este modelo lo practican algo- -

ños, productores que tradicional nte han explotado al cerdo, obteniendo 
cuantiosas ganancias, pero que han estado renuentes a la utilización de --

t 
nuevita técnicas, principalmente por adolecer de una mentalidad conservado-
ra,,,como es el caso característico de los porcicultores de la zona del Ba-

en nuestro país. 

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

de una distribución equitativa del ingreso logrado, dando acceso a todos 
los participantes en el proceso a los satis factores del bienestar. Al hª 
blar de estos órdenes del bienestar colectivo es preciso mencionar que --
cuando en la alimentaci&n, la salud, la educaci.Sn, la vivienda y la parti 
cipaci&n ciudadana hay una equidad de satisfacción, se llega a la concep- 
cibn de una sociedad moderna. 	Por ello, el objeto de la porcicultura co- 
mo un proceso inmerso en el contexto socioeconómico general no debed .ser 
el de crear grandes unidades de explotación, con alto nivel de mecaniza-- 
ción, en tanto no de lugar a un avance acorde con la realidad socioecon6- 
mica'de la población que de estaactividad depende. 	En lo general, debe 
erradicarse la falsa idea de que la modernidad se alcanza con la prolife- 
ración`de las máquinas, con el establecimiento de enormes industrias y la 
instauraci&n de infernales mega1spolis. 

Para México,' el reto de la, modernizaeí6n no debe enfrentarse. 
con' errores • de raíz y a1n es .oportuno. , reorientar la búsqueda de patrones' 
tecnolSg cos que sean acordes a la disponibilidad nacional de recursos hu 
manos y a la, necesidad de generar una investigación científica ̀ y t*cnol6-' 
gica de car$cter eminentemente nacional. 

La, oportunidad de los pobladores del Mixico rural 'redice en - 
grañ medida en -el;aprovechamiento` de las actividades pecuarias como pro ce 
sos productivos integrales de donde se extiendan derivaciones de caricter 
agro indus triai, .. mismas ' que , han -  de conceder mayor ' valor:  a- los productos pe 
ro en base a la"aplicación de`tgcnícae y mítodos'de eficiencia, ̀sincroni- 
zados con la realidad del ;medio que Zas vaya a asimilar, este es generar' 
uacambio tecnolSgieo que ofrezca'. la.creaci6n de nuevas empresas producti' 
vas pero dentro de una "mentalidad 'propia" y con el afín de dar lugar e 
una verdadera „justicia codal". 

a.4. Producci6n nacional. 

Por su signifícancia 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 estimación oficial de dicho rendimiento fue de 76.7 % pa 

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

Para el año de 1980, se&dn las cifras oficiales, la próduc- 
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Tasa de incremento Valor de la Produc- 
Producción respecto al año ci6n 

AÑO (toneladas) anterior 	X. (millones deP esos) 

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 

Fuentes S A.R..H., U.P.O., México," 1980. 

* Estimado a precios constantes deDiciembre de 1978 - $ 33.64°/ kg. 
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ci6n pecuaria nacional alcanz6 un valor global de 157,572.2 millones de 
pesos, dentro de los cuales la producción porcina participó en un 27.21- X. 

a.4.4. Disponibilidad de carne. 

Para el año de 1980, los mexicanos dispusieron de un total 
de 1,250.416 miles de toneladas, luego de que el país export&,384 tone-
ladas a mercados que así lo convinieron.. A pesar de que el orden de --
las exportaciones ha decrecido, la tasa anual del incremento de la dis 
ponibilidad también se redujo, para solo llegar en el año citado a los 

4.6 puntos porcentuales. Este fenómeno, segGn las estadísticas oficia-
les del sector de los alimentos, ocurre en el caso de la mayoría de los 

productos pecuarios.6Por su parte, el S.A.M. reporta =a disponibilidad 
per cápita diaria de 20.3 gramos brutos de, carne porcina para el año de 
1977,7  aunque en 1981, acepta que existen 17.9 kilograaros de carne 'por-

cina por habitante, equivalentes a 48 gramos diarios por persona.8  

a.45. Consumo humano de carne. 

El consumo humano de carne de cerdo ha ido adquiriendo cadai 
vez mayor importancia, sobretodo si se considera la disminución en la -. 
oferta real de carne de res. Sin embargo, el consumo de que se. habla -
se ve influenciado y modificado por diferentes factores, algunos de e-- 
].los, por ser los mis importantes, son el precio y la capacidad,adquisi 
tiva, el valor nutritivo, el gusto, etc. De hecho, la tendencia de la 
GG. tima década demuestra que el incremento promedio anual. del coniumo ná 
cional per cipita alcanz6 el 41 2 superior incluso al de mitras carnes.9  

a.4.5.1. Importancia nutricional de la carne de.derdo; ant- 
tisis cualitativo y cuantitativo. 

El estudio de la importancia nutricional que para el hombre 
representa la carne de cerdo reviste distintos matices. Desde el punto 
de vista cultural, este estudio define a la carne de cerdo como una car- 
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C U A D. R 0 No. 3 

DISPONIBILIDAD NACIONAL DE CARNE DE CERDO 

!Tonelaje en ca Disponibilidad Disponibilidad Incremento. 

AÑ rural procedente Nal. de cana-- Población del Nal. "Per cap anual de la Exportación 
O  del sacrificio. les porcinos País ta" disponibili de canales 

(toneladas) (miles de Hab.) (Kg. / Hab.) dad "per cá porcinos 
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 810,018.7 809,714.7 59,826.3 13.534 8.98 304 
1976 909,309.6 907,044.6 61,800.6 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.,México, 1980 
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ne magra, lo cual contraviene la idea popular de que este producto es - 
de composición grasa; también, cobra importancia la debida orientación 
para fomentar el consumo con la frecuencia adecuada y bajo la prepara—

cián que genere un máximo aprovechamiento de sus bondades nutricionales. 
Técnicamente, se pretende 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.4.5.1.1. Composición de la carne de cerdo. 

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

El tejido. muscular constituye fundamentalmente la porción - 
"noble" de la carne, siendo variable en cuanto a su talla 'y a sus fun-
ciones, la composición de estos músculos varia de acuerdo a la edad, la 
etapa de la engorde, la función y la localización,. aproximadamente, la 
composición promedio de los músculos del jamón porcino es de un 74 % de 
agua, un 20 X de materia nitrogenada, un 3 Z de materia lipoide, un 2. Z 

de glucógeno y un 1:% de minerales., El material nitrogenado del múscu- 
lo es la parte esencial de la materia seca del mismo, constituyéndose 
de cinco fracciones principales: el nitrógeno no protefco ( 9 a 11 Z ), 
fo=mando.aminogcidoa libres, péptidos de cadena corta, nucleósidos y -. 
creativa; proteínas sarcoplésmicas. ( 25 a 28 % ),•incluyéndose las albG 
minas, las globulinas y la mioglobulina, pigmento rojo que da color al 
músculo y facilita el almacenamiento de oxígeno; proteínas miofibrilares 
ó estructurales (aproximadamente un 60 X del nitrógeno muscular),.carac 
terizadas por su alto peso molecular, conociéndose principalmente a la 
actina y a la miosina,las cuales constituyen los elementos contrácti--
les del músculo; la colágena ( 2.5 - 4 X), constituyendo la porción pro 
terca esencial del tejido conjuntivo que asegura el buen ensamble y - -
adherencia de las fibras y fascias musculares; y, las glicoproteínas y 

el muscular, el adiposo y el 
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lipoproteínas, substancialmente menos importantes. Los lípidos que --

forman en mayor porcentaje la carne porcina son glicéridos, encontrin-

dose tanto en el tejido conjuntivo como entre los músculos; integran -
solamente de un 15 a un 20 % de la materia seca de la carne; no obstan 

te, la canal porcina contiene de un 30 a un 35 % de grasa; así,la gra-

sa contenida en el músculo representa sólo la vigésima parte de la gra 

sa total del animal; luego, la carne porcina es una carne bastante ma-

gra. Los glúcidos 6 azúcares se encuentran en forma de glicógeno y de 
rivados fosforados, constituyendo la reserva energética para la contrae 

ción 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 mis importantes son el potasio (1.5 X M.S.), el 

sodio ( 0.2 x ); el magnesio ( 0.09 % ) y el calcio ( 0.04 X ), los --
cuales influyen en la contracción muscular y en el rigor mortis y, aso 
ciados al zinc ( 0.03 % ), 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 
minas de la carne porcina pertenecen al complejo B: la tiamina S vita 
mina Bl  ( 0.8 mg./100'gr.), la riboflavina 6 vitamina B2  ( 0.18 mg./-
100 gr. ) y el ácido fólico ( 0.009 mg./100 gr.); otras vitaminas pre 

sentes en 100 gr de carne de cerdo son la vitamina A ( 14,000 U. I.), 

la biotina ( 0.08 mg.), la vitamina K ( 0.5 a 1.0 mg.), el ácido nico-
tínico ( 12 a 20 mg.) y el ácido pantoténico ( 4 a 8 mg.). 

El tejido adiposo se forma por la reunión lobular de célu-
las conjuntivas que contienen grandes cantidades de grasa. En un tiem 

po se pensó que el tejido adiposo era un tejido inerte; sin embargo.-
ahora se sabe que juega un papel de equilibrio y movilización energéti 

ca de acuerdo a las necesidades del animal. Los depósitos lipoideo --
pueden clasificarse de la siguiente manera: subcutáneos: ( 70-75 % -

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

kg. de P, V.) sobresaliendo la grasa perirrenal, 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 
rados (palmftico, esteárico, mirfstico ) y los insaturados(oletco, lino-

leico, linolenico). Su contenido varía 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 más sensibles a adquirir gustos y sabores desagradables; ea=-

bien algunos pigmentos liposolubles llegan a colorear la grasa porcina, 
por lo que 15 dina previos a la matanza serán suficientes para proporcio 
mar un buen aspecto a la canal.y una buena calidad a la grasa. 

El tejido conjuntivo reúne a los otros tejidos 6 a los 6rga-

nos entre si y a la pared corporal; su,funci6n es mecánica, ensambla, --
sirve de embalaje, acopia liquido interstícial, al tiempo que forma un -
verdadero medio interno de nutrición. Para no detallar bioqufmicamente 
en exceso, ha de señalarse que después de un cocimiento prolongado las - 

fibras conjuntivas, integradas por largas cadenas polipeptídieas, produ-
cen una gelatina de carácter digestible. 

a.4.5.1.2. Factores que afectan el rendimiento de carne en -
canal. l l  

Si se entiende que el rendimiento. de carne en canal es la re 
laci6n existente entre el peso de la canal luego, del sacrificio y el pa-
so vivo del animil poco antes del sacrificio, ha de considerarse que es 
sujeto de distintas modificaciones en su valor porcentual, si se toma en 
cuenta el papel que juegan diferentes factores como los siguientes: 

a) Presentaci$n de la canal: puede estar acompañada o no de 
la cabeza, los riñones, la grasa perirrenal, alguna pata, etc. lo que al 
tera su peso notablemente. 

b) Condiciones del pesaje del animal vivo: esto puede afec-
tar el rendimiento si se considera que el animal puede pesarse en la -- 
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granja S en el rastro, en ayunas 6 después de haber llenado su tubo diges 
tivo;- en este 'sentido, se sabe que el rendimiento Sptimo se obtiene des--
pues de un ayuno de 12 a 18 horas. 

c) Fatigó 6 agitación del cerdo: se ha dilucidado que el ren 
dimiento disminuye en relación directa al grado de recorrido y ayuno que 
les sea impuesto a los animales. Se mejora la reacción negativa cuando a 
los cerdos se les permite abrevar entre la granja y el rastro, además de 
permitirles descansar antes del sacrificio. 

d), Nivel dé alimentación y composición de la ración: determi 
'narán upa alteración en el rendimiento de acuerdo a si se trata de alímen 
tos voluminosos o concentrados, celul6sicos,6 proteicos, pues el peso del 
tubo digestivo será mayor. con los voluminosos 'y=celulósicos e inversainen-
te proporcional al rendimiento obtenido -en • canal  

El consumo de esta carne contribuye de algún modo a la satis 
facción de las necesidades que el hombre tiene en los órdenes de sussis 
tintas funciones: crecimiento y multiplicación celular, síntesis de ter 

jidos, enzimas y nucleoproteínas, reproducción, actividad genética, pro-

casos fisfol6gicos en general, etc. 
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La forma principal de dicha contribución la constituyen las 

proteínas. Así, la carne de cerdo proporciona un total de 17.5 grs de 

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

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

tes cantidades de aminoácidos esenciales, destacando en particular, la 

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

clasificarse cano una proteína biológicamente completa, que contiene to 

dos los aminoácidos en cantidad suficiente para las necesidades humanas. 
Al analizar con mayor precisi6u 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 seria la RE, 
P. ó relación de eficiencia proteica 6 como V.B. ó valor biológico, de 
acuerdo al porcentaje de nitrógeno absorbido de proteína utilizado en -- 
el organismo; si este 9,B. .es multiplicado por la.digestibilidad verda-
dera entre 100, se obtendrfi_a la U,N.P. á 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,.hucvo . Por otro -
lado, el. valor de la carne de cexdo, como complementaria de las proteínas 
vegetales..qued6 suficientemente demostrado en forma experimental, prin-

cipalmente 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 Nú 
tricional Prote£co-cal6rica.12  

a.4.5,1,4,. Factores organolépticos que afectan el consuuro - 
de. carne.13  

Son factores que modifican y confieren cierto gusto ea par-
ticular a la carne, afectando su palatabilidad. Sobresalen principal--

mente los s.guientes; 

a) Terneza: es el grado de ternura de la carne que hace a-
gradable la masticación y el corte. Puede determinarse por varios méto 
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dos físicos y químicos. 

• b) Contenido lipoide: el contenido de grasa intramuacular - 
favorece el desarrollo de una palatabilidad adecuada o-aceptable, princi 
palmente en la carne de cerdo fresca. 

c) Jugosidad: es el factor que determina su suculencia y de 
pende de la exudación de líquidos al -omento del cocido; en cierto sentí 
do, se considera que la sensación humectante de la grasa, genere un efec 
to estimulante, de la salivación. 

d) Sabor: depende de la concentraci5n'de substancias quími-' 
cas,volátiles y solubles, siendo el ácido inosfnico y algunas glicopro-. 
ternas, los elementos esenciales. En general, el sabor es un factor po-
co objetivo que.. ha de variar en función de la presentación del producto, 
el tiempo de ;cocimiento, e]. estado bioquímico del m(!sculo, etc: 

e) Olores anormales: principalmente, datariorargá-sl gusto`. 

agradable de la carne de cerdo los aromas  `;adquiridos; por la 3ngesti5n de 
altas cantidades de material graso, por aplicaciones farmacetticas,no de` 
finidas, por efecto de las hormonas de la reproduccivn, etc; 

a.4.5.2. Consumo recomendable. 

El papel que la carne porcina debe jugar como componente de 
la dieta humana' queda comprendido dentro de los alimentos,proteícos de - 
origen animal.. De acuerdo a las';  necesidades del hombre, en función de -. 
la etapa de su,vida, cuando niño ha de requerir un mínimo.de.55 gramas - 
de proteína bruta por día de las 'cuales 35 gramos deberán corresponder a 
las de origen animal; en la adolescencia y en la edad adulta, següa lo 
considera la F.A.O., el hombre requiere para su adecuado desarrollo un,-
total de 120 gramos de proteína bruta por dfa de los que' 75 deberán. ser 

de origen animal. 14  Para el I.N.N., la carne de cerdo se clasifica corto 
un alimento del grupo I, que proporciona proteínas de muy buena calidad, 
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es rica en hierro y Vit. B y cuyo consumo global combinada con otras 
fuentes proteínicas animales debe aconsejarse en el equivalente a me 

día ración por día en cada comida.15  

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 "Básico",determinó un consumo per cápita de ésta de 
8.7 kg. anuales, como promedio ponderado nacional, luego de estable-

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

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

Mcal. y 62 grs. de proteínas totales.16  

Estas cifras resultaron superiores a las citadas para --

1975 por la S.A.G., que determinó un consumo per c5pita de carne por 

cina de 7.4 kilogramos.17  La proyecci6n esperada por el Banco de Me-
uico para 1977. coincidió relativamente con el consumo señalado por 
el S.A.M., ya que se señala un consumo per cápita de 8.570 kgs., mis 
mo rubro que para el año de 1982 deberá 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 % restante. Se explica que este fenómeno tie-

ne dos causales directas; por un lado, el alto crecimiento demográ-
fico y el mayor ingreso per cápita y por otro, el déficit en la dis-
ponibilidad de carne de res. Como efectos compensatorios, un creci-
miento del 6.9 x en la oferta de carne de cerdo y un,.increi ento del-
2.9 y como promedio anual en su precio, tuvieron lugar en años pasa-

dos. No obstante, a partir del año 1973, el alza en los- precios de 
los granos y su baja disponibilidad, produjeron ún disparo en los --

precios de la carne de cerdo. La proyecci6n de la demanda de carry 
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de cerdo. obliga a esperar para el año de 1982, consumos mayores.19  

Para. el BANAMEX, 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 Z anual - 

durante la última década, lo cual es muy similar al crecimiento de la o—

ferta de la carne . en canal que para el mismo 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 "carnitas", que constituyen un hábito de con-
sumo alimenticio muy difundido entre la población. 

a.4.5.4. Efecto precio sobre la demanda. 

En México, aunque hay afirmaciones constantes en el sentido -

de que no hay escasez de alimentos, que la producción global de alimentos 
es suficiente y excede a las necesidades de la población nacional, se ob-
serva un cuadro desolador de subalimentaci6n y desnútrición en un amplio 
sector de la población. El I.P.N. ` señala para 1978, ` que mientras la de---. 
manda de proteína ascendía a. 1.6 billones de* gramos y a 56.8 unidades, la 
de calorías, las producciones eran de 1.7 billones y 63.7 unidades, respec 
tivamente; en ambos casos, la producción superó a la demanda. De ello se 
.desprende la interrogante sobre las causas de la subalimentación y la des 
nutrición en este país.21  Para marzo de 1980, el S.A.M. hace mención de - 
los 21 millones de. mexicanos, el 90 Z de la población rural, que padece -. 
subconsumo calórico y proteico en algún grado, llegando a ser de ese to--
tal, 9.5 millones los que no reúnen' siquiera el mínimo normativo de 2,750 
calorías diarias por persona; abundando, el S.A.M.' 	afirma que son 35 mi— 
llones de mexicanos, los que no consumen los mínimos normativos de calo--
rías y proteínas, que ascienden a 2,750 calorías y 80 gramos, respectiva-
mente.22 La F,A.0. añade que en muchos paises en desarrollo escasean los 
alimentos animales, lo que implica_ que sean con frecuencia muy caros para 
el grueso de la poblaciSn; en estas regiones, el aumento en la producción 
y en el consumo de estos productos es uno de los medios para superar el - 
problema nutricional.23  En 1981, en I xico,el L.E.P.E.S. señala que "el 
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consumo insuficiente de carne en nuestro país, obedece fundamentalmente 

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

tos de más bajos ingresos de nuestra poblaci6n. consuman menos carne, - 

de menor calidad y a precios mucho más 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 población, solamente consume el 30 por --
ciento restante. El S.A.M. recomienda un consumo diario de 48 gramos -
decarne. El 50 por ciento de nuestra poblaci6n consume la mitad de e-

so".24  Completa el BANAMEX, al señalar que. la  demanda potencial de la - 
carne porcina es inferior que la bovina y la de pollo, debido a la elas 
ticidad-ingreso, que es la relación entre los cambios en el consumo en 
función del ingreso; así, es de esperarse un crecimiento en el consumo 
cuando se incremente el ingreso, para 1981, con una estimación de 6.5 % 
para el PIB nacional en su incremento, se calculó que la demanda habría 
de aumentar en un 8.5 x •25 

En México, Mejido considera que la crisis agrícola mexicana 
de 1973 trajo consigo un desplome del sector pecuario, aunado a lo cual 
derivó un encarecimiento de los productos animales; la dependencia del 
sector ganadero con respecto al agrícola, radica en que importantes vo- 
ltmenes de los productos agrícolas son insumos de la Ganadería; cuando 
existe escasez o falta de producción de ellos, la ganadería se transfor 

ma.'.El control que en estos aspectos han ejercido pocas, pero pollero-- 
sas empresas transnacionales y la crisis internacional que tuvo lugar -
en el año 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 panorámica, donde "la dependencia de .  los alimentos balancea-
dos y de sus productos finales, como son carne, huevo y leche, fatalmen 

te están ligados y dependen de la producción.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 último, el S.A.H. considera que de acuerdo a las sspact 
tivas, para 1950, el pata ha de tener un incremento en el P.I.B. cercano 
al 8 % anual, lo cual implicar* un aumento significativo en el ingreso - 
per cápita y, con ello, un crecimiento svp¥erior al 10 Z anual en la de—
manda de alimentos de origen animal. Es de esperarse un aumento superior 
al 5 % en la tasa anual de la demanda de los alimentos en general.27 

a.4.5.5. Panorama nutricional. del país. 

?xico, el gran país agrícola de la década de los cuarenta,-
.auspiciador da las importantes investigaciones agrícolas que propiciaron 
la multiplicación de la producci&n de trigo y otros cereales en el mundo, 
con sus casi 40 mil millones de hectáreas cultivables, enfrenta en el --
despertar da los años ochenta una grave encrucijada: en la décadá'de - 
los setenta ha dejado de tener autosuficiencia alimentaria en el . orden — 

de no pocos de sus alimentos básicosy atravieza por un fenómeno .de cre-
cimiento demográfico desmesurado. Por, desventura, no es sólo la insufi-
ciente. disponibilidad de esos satis factores lo que ha generado la crisis. 

s  El' país padece también` de deficientes. sistemas en la transportación, el P ¥ 
almacenaje y la distribución de sus satisfactores alimenticios. `gn la -
producci6n, los.obsticulos han sido variados, "sobresaliendo la escasez - 
de 	 i agua ara 'el riego, la  pobreza de l 8 	P 	8 	P 	a aasyoria de los suelos; cultivables, 
la insuficiencia de los recursos económicos que promuevan el desarrollo 
rural, integralmente, la insuficiencia de cuadros técnicos que generen un 
rrodelo tecnológico mis productivo, la desesperanza de la gran masa de -- 
productores rurales empobrecidos e innumerables circunstancias máe.Z8 . 

Así, para' el propio gobierno mexicano, la población que h l 
quedado, nutricionalmente marginada compone un grueso de más de 19 millo- 
nes de .compatriotas ,29mientras que investigadores universitarios sostie- 

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

Es abundante la información que sobre el particular se ha i-
do recopilando durante los últimos años, lo cual tiene el propósito de - 
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CUADRO No. 1. 
PROBLEMA ALIMENTARIO DE PEXICO 

PAPEL DE LA CARNE DE CERDO 
Déficit alimentario Déficit alimentario de la C.B.R. Regionales VALOR 	NUTRITIVO DE 	LA CARNE 	DE CERDO 
de la población ob•- población objetivo prefe- (gratos brutos per 
jetivo (56.42 X del rente (25.5 X del total - cápitaldia de pro- Principales 
total Nacional.) Na].) ducto en estado na Componentes Contenido a.a. esencia- 

tural. les (mg/gr  de 
N) 

C.B.R. Nmi.2 C.B.R.Nal.3  Arginina 	431 
(grs. brutos (grs. brutos de ' 	10.00 Norte 	4.61 _ Protefnas 17,5 2 de prod. en 	10.00. prod. en estado Lisina 	6 	.. 
estado nato- natural:)  
ral.) 

3 C.C.A. 	Con- 3 C.C.A. 	Consuno lhsina ci 
dos Sul- `per sumo 	es- 5.57 pita (Prom. 

per cSpita 4Pró 
medio pondera-- 	3.68 Centro 	6.30 Grasas 13.2gra furados. 	276 

ponderado.) do.) lreailadi 
na 	288 

Déficit ah i ficit alimen- Carbohi 
aentario -- tarso per ctpí- dratos O.Ogra Leucina 	563 
per capita/ 	4.43 te/día (grasos) 	6.32. Sur 	5.90 
dfa (gra- - Energ a 194 Kcal 3soleu- 

tina 	356 ros.) 
Ca 6 	sA 
Fe 1.8 ag Treoni- 

Vitaminas Tiamina 0.85ag na 	314 
Metropó 	10.90 y Ribofla 
litana Minerales vina 0.22sg Valina 	388 

Niacina 4.0 sat 
Ac. As- 
c6rbico 1.0 

1. Cálculo realizado para el año 1977, segGn las Estrategias y Lineamientos del S.A.M. 
2. Es la Canasta Básica Recomendable Nacional. 
3. Es la Canasta de Consumo Actual, obtenida a partir del gasto promedio diario efectuado por las familias divididas entre 

el precio de cada producto 	por kilogramo, segúín la E.N.I.G.H. 77 y  la SECOM. 
Fuentes: 	S.A.N., S.t:., F.A.O., e I.N.N. o 



generar las alternativas oportunas al problema de crisis alimentaria - 

nacional, antes de que sea más tarde. 

La falta de satisfacción de los requerimientos mínimos de 

ca]orfas y de proteínas no sólo se observan en la calidad, sino también 
en la cantidad. Satisfactores alimenticios de calidad pueden mencio—

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

A nivel mundial, la paradoja se plantea desconcertante. -
El fenómeno del hambre amenaza al mundo, mientras las voluntades polí-
ticasdel más alto nivel conceden mayores recursos económicos al desa-
rrollo de inmensos arsenales armamentistas. No se ha cumplido el pro 
pasito y tal parece que no se cumplirá, ni;  para apoyar el desarrollo -

de las :actividades ,productoras ,de alimentos, ni mucho menos para cons-
tituir reservas estratégicas, de alimentos.32  Incluso a1z, persiste el, 
riesgo de que las grandes ,  potencias.continGen utilizando a los alimen-
tos ; como 'un,arma po]£tica,.mecanismo que contraviene las mis elementa-
les normas de la convivencia' internacional.33 

Retomando el, caso de México, el desarrollo agropecuario no 
deberá, sujetarse unicamente al apoyo, que le prodigue la explotación pe 
trolera pues ello lo,convertir£a en un desarrollo vulnerable, sino que 
deberá abrogarse garant£as provenientes de otras fuentes. 

a.5. Factores que afectan, a la porcicultura. 

La actividad porc£cola como un proceso de producción reúne 
1 	en constante interacción a una serie de factores, que en su necesaria 

fluctuaeien provocan modificaciones fortuitas al proceso global. De -

acuerdo al porcentaje en que inciden en los costos de producción, esta 
discusión ha de orientarse con prioridad al renglón de los alimentos, 
para discutir con menos profundidad el papel en que participan los de-
más factores. 
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a.5.1. Insumos. 

Para los efectos técnicos de este análisis, han de conside 

rárse como insumos principales a los alimentos y a los productos farma 

céuticos. 

a.5.1.1. Alimentos. 

Con referencia a la producción de granos, a la sazón prin-
cipal materia prima de los alimentos pecuarios, deberá ser motivo de -
prioritaria preocupación para los encargados de generar las políticas-
de crecimiento agropecuario, el considerar el destino que para los gra 
nos se. determine. Así, la especie porcina quedará virtualmente relega' 
da de la programación federal, ,si se considera el alto nivel de granos 
que requiere: como, insumos productivos, en menoscabo de la satisfacción 
de las necesidades más' elementales dei - pueblo mexicano, en el orden de; 
la alimentación, mientras no se adopte como una opción' viable. la  de u-
tilizar insumos substitutos de estos satisfactores del hombre. 

Para 1980, la CANACINTRA, vocero de La industria privada - 

mexicana, manifiesta que la derrama efectuada en la compra de ingredien 
tes o materias primas para la elaboración de alimentos balanceados pa-
ra animales, en lo que respecta a los de origen agrícola es de 13,250-
millones de pesos, equivalentes araás.  del `70 % del total 'de.esas eroga ' 

cionés.y,constituida en gran parte por productos competitivos con el -. 
consumo humano entre los que sobresalen el maíz y otros,cereales.34  

A nivel mundial,. el S.A.K. ha determinado que son 5 cí 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 en mayor grado la producción tecnificada de gra 
nos, no obstante lo cual, pronto han de llegar al límite de su fronte-
ra agrícola en ese renglón, aunado el problema a las constantes alzas-
en .los, precios de los energéticos, por lo que pronto el mundo en desa- 
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rrollo ha de enfrentar una grave escasez de granos que quizás alcance 
los 85 millones de toneladas métricas, casi dos veces mayor que el dé 
ficit actual. Esta situación econ&ica, ha conferido a los Estados -
Unidos un gran poder de manipulación política, derivado de su poder -
alimentario, principalmente cuando establece nexos con países que se 
est¥in tornando dependientes por su ganadería orientada a la exporta--
ci6n. Sobresalen en este marco, cereales como la soya y casi la mayo 
ría de las oleaginosas, de los que Norteamérica controla el 95 % y el 
65 X, respectivamente, a nivel mundial.35 

En M rico, al hablar de la "modernización marginalizante", 
el S.A.M. considera que es el desplome del temporal maicero acaecido 
en el ,curso de.. los ` año i . "sesenta"., el que determina. la  .substitución - 

del mala por el sorgo a nivel de cultivo,., con.un -acelerado incremento. 
en la' demanda .y, la oferta de soya y una cada vez más creciente utili- 

zacidn-da maíz en la alimentación animslo36 de forma que el país cae -
asf. ea lo °. que Warman denomine, la "fiebre importadora", portadora, producto de -- 
las' mencionadas, contradicciones en la estructura de.producci6n de ali. 
.mantos.basicoa y que se:concibi6 al *U alto. nivel gubernamental, no 

sólo coso una `decisisn'de emergencia nacional,, sino como una práctica 

de rutina, que significó la impo tací n de cuantiosos `volúmenes de -
granos a partir. de 1972, todo lo cual, ante la oferta abundapte y a -
precios similares y en algunos. casos, inferiores, impulsaba a conti-
nuar produciendo para. la exportación' otros ':satisfáctoresde.mayor de-
manda externa y de elevada rentabilidad en el país, pues se conserva-
ba la balanza comercial en el sector agropecuario con un saldo positi 
yo. Otros argiesentos apoyaban tal política, fantasía que se ha desva' 
necido hoy en día al hacerse uso político del poder alimentario 6 - - 
"food posar". .En dicho sentido, es: de reflexión la alerta: que se plan 
tea repetidamente en el. Plan Nacional: de Desarrollo Industrial, .,pre'-- 
viendo que las divisas provenientes' de la exportación petrolera serían 
usadas para financiar la adquisición de productos agrícolas en el ex-
terior. En el corto plazo, ese no es el problema de importar granos, 
sino que México carece gravemente de infraestructura en el orden de - 
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los puertos, de las vías ferroviarias, del acopiado y del almacenaje., 
por lo que la alternativa de importar ali~tos se nulifica en su op_ 
ratividad. De hecho, pensar en la inversión que habilite en dichos —

Srdenes al país, resulta demasiado costosa e incluso aventurada,37 

En la elaboración de estos alimentos balanceados partici—
pan enorme cantidades de granos necesarias para el consumo humano. - 
Para 1976, Slnchez Dur6n estima que dichas cantidades ascienden a mas 

de 7 millones de toneladas de granos, tanto para aves de crfa, como —
las productoras de carne y huevo y en la producci6n de cerdos y la le-
chera, mientras que la proyección del consumo para;  1982, tan sólo en 
el caso del sorgo es de 6.022,334 de toneladas Todas,las raciones ia--
dustriales destinadas a° las aves,' cerdos .y vacas '"contienen aproximada 
mente 58,70 y 50 por ciento de granos, respectivamente.38-En 1981, ha 
blando de la= coyuntura ., alimentaria: nacional, el.ISE%P,H SS,, destaca 
que México requerirá para el año de 1982 un total adicional de un mi—. 
116n trescientos; mil toneladas de` productos bisicos y oleaginosas, -= 
producto de la .ampliací6n de la frontera agrfcola de más de.iaedio:mi—
ll6n de`hectireas a fin de satisfacer, el' consumo que demandarán los 
dos millones de personas que anualmente se incorporan a la'- poblacibn, 
Así' las cosas, sólo se vislumbran dos directrices mas viables .,::una,- 
el incremento de la producción y, la otra, una_diatribuci6n social de 
la producci6n 'cnás:  eficiente. Aqúf el papel del Estado como rector --
inexorable 'de' la' actividad `económica del pafs, deben orientarse en - 
ambos sentidos, pero sobretodo en' fíjarIas directrices necesarias --
que favorezcan la racionalización de mejores hibitos'de consumo alí--.' 
menticio, pues la actual,  influencia de' la comercializaciSn agresiva y 
consumista ha roto los esquemas nacionales de consumo, no entendiendo 
a la cultura nacional como una "cultura del marz' derivando con ello 
en la proliferación de los esquemas extranjerizantes, imbuidos por --
las grandes corporaciones. Igualmente, el Estado deberá dar la pauta 
precisa para definir el rumbo de la producci6n agropecuaria, adquirien 
do el papel de "fiel de la balanza", entre el fomento a la agricultura 
6 el fomento a la ganadería e.xtensiva,considerando como factor de bie- 
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nestar social, la satisfacción de una de las más prioritarias necesida-

des del hombre, la alimentaci6u.39  ¿Deberá permanecer latente la amena-

za de una nueva detonación social como consecuencia de la desatención - 

cr6nica al gran conglomerado nacional que afín guarda empobrecido y mar-

ginado una Gltima esperanza de incorporarse a los beneficios del desa—
rrollo que ya ha logrado una pequeña minoría de compatriotas?. 

En términos bastante generales, alimento es aquella substan 

cía que utilizan los organismos vivos como fuente de energía y demate-

r3a; es el material exógeno del cual se obtienen los elementos para el 
desarrollo adecuado de las funciones vitales ya que es el vehículo asen 
cial de los nutrientes.4QEn el caso de la alinentaci6n animal, los ali-
mentos han adquirido distintas clasificaciones para su mejor estudio. 

a.5.1.l.i. Balancedos. 

Son iquillos en los que se ha logrado un aquílabrrio die - sus 

.componentes a efecto de suministrar la cantidad necesaria de nutrientes 
que el animal requiere de acuerdo a su etapa productiva. Se componen 
fundamentalmente de granos como el sorgo, de harinas y pastas como la 
soya, de otros productos en menor escala, pero en tt=inos generales, 

se componen en un 90 Z de productos provenientes del.campo,U 

Hasta la fecha, las aodifícaciones.conatantea de los precios 
de sus principales elementos como son el sorgo, la soya, l*, barinolina, 
la pasta de ajonjolí,. la pasta de cártamo,, la harina de pescado y otros, 
han dado origen a constantes y nunca decrecientes cambios en los precios 
del producto terminado, lo cual ha repercutido negativamente en la tra-
yectoria de la actividad, Las razones que han dado lugar a dichas fluc 
tuaciones son de diversa tnndola: la falta de producc0n, desarticula—
ción de actividades agrícolas especificas, desórdenes en los mercados -
internacionales, fenómenos climáticos y meteorol6gioos adversos, inci-
piente infraestructura de almacenamiento y resguardo, etc. 
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En la elaboración de estos alimentos balanceados, participan 

enormes cantidades de granos necesarias para el consumo humano. En 1981, 
la producción nacional de los mismos ascendi6 a los 28.622,000 de—tonela 

das. No obstante, considerando los factores antes mencionados es difí--
ci1 que se. destinen los volúmenes que la porcicultura requiere, si_ antes 
no se ha atendido a la demanda humana. En 1977, Arbiza señala que- más -
del 20 % de la producción nacional de maíz, se destinaba a la elaboración 
de alimentos balanceados para cerdos y aves.42La importancia de esta in-
dustria de la transformación se refleja, en los 1,342 millones de'pesos,- 
a los que ascendi6 en 1979 el valor del P.I.B. para este r 	manufactu- 

rero",.cuya , tasa media de crecimiento anual era de 5.9 y con 4,000.2 mi-- 
llones de pesos como valor bruto de la producción para el año de 1976.43  
Faca 1979, la empresa paraestatal de los- alimentos balanceadesa, ALBAMEB, 
determina que la porcicultura absorbe un 28.4 X de la,produccivr.indus.- 
trial organizada de alimentos balanceados :y un 63.1.7. de autoproducción, 
de la producción. global para todas las especies; le sigue en orden de im 
portancia la rama avícola, tanto de postura corto de engorda 44pe1"álímen 
to industrializado, del 70 a11 75 X se encontraba,  en manos 'de empresas de 
capital transnacional; de 10 a 15 X por organizaciones de productores 'y 
un 10 Z en manos de ALBAMEX.. 

• Los obstáculos no han faltado en esta industria. . La produc- 
• ci6n nacional de ̀ sorgo e incluso fuertes importaciones ( 1.276,747 tone 
ladas)propiciaron que,. en 19.79,: el.consu4lc.aparente ascendiera a las --
3.740,000 toneladas, habiéndose' incrementado en un 107.5 % con respecto 
al año' de 1970;.: se precisa tambiéri que,  para e,l año de 1980, el déficit - 
nacional de sorgo, tan solo para la porcicultura, debi6, alcanzar ,cifras 
del orden de,  las 1.000,623 toneladas. En..situacién parecida se encuen-- 
tra la soya, principal aportador"de proteínas en la dieta de los porci-- 
nos, cuyo consumo aparente para el año de 1979 fue de 1,036,400 tonela--
das -superior en un 349.5 % al año de 1970. Existen problemas en la ade-
cuada disponibilidad y uso de otros insumos como las harinas de pescado 
y de carne, así como la pasta de girasol.45  
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Así, el panorama de loar alimentos balanceados para animales, 

que según A. Schinca participan de un 55 a un 82 por ciento del costo to • 

tal de producción, siendo el valor más alto en los cerdos destinados al 

abasto y menor en los animales de reproducci6n,46es resumido para 1982 -

como halagador; 1. Hernández estima que se está dando un fuerte proceso 

de concentración de capital y de producci6n con fines lucrativos, lo que 
se manifiesta en que el 9,6 % de los establecimientos productores ejer-

ce el control de cerca del 50 Z de los activos totales (capital), el - -

67 Z de la producción bruta, el 68 Z de las materias primas consumidas, 

el 61 Z del valor agregado censal bruto y el 60 % del excedente de expío 

taci6n, definiendo as£ la orientación de la producci6n de alimentos ba--

lanceados, De acuerdo a las proyecciones del crecimiento medio anual en 

tre 1970 y 1978, estima que el valor de la producción en este importante 

renglón industrial dehi6 ascender a los 36,681.5 millones de pesos, mien 
tras que el producto interno bruto ascendería a los 9,368.1 millones,47  

a.5.1.1.2, Concentrados. 

Elaborados fundamentalmente .a basc. de harinas de origen ani-
mal y pastas' de oleaginosas, estos alimentos deben mezclarse con granos' 
a fin de balancear su contenido de proteínas, Permiten al productor dis 

zaissuir sus costos de producción, pues en ciertos casos el porcicultor es 
simultlneamente productor de granos y mediante sencillas operaciones pue 

de obtener un producto terminado a menor costo, No se ha popularizado - 

su uso por la enorme vacilación que existe en la disponibilidad de los -
granos ;y porque resulta m$s-cbmodo alimentar a los cerdos con alimentos 
balanceados, motivos por los cuales no afectan en gran modo a la activi-
dad, De hecho, pocos autores analizan su participación dentro :el ¡nade-

lo tecnológico de la porcicultura, 

55,113, Subproductos .y esquilmos, 

Algunos autores señalan que el nombre de esquiluoa data del 

siglo XVI, cuando aparece la ganadería en el país, cuyos hatos y rehaños 
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proliferan a costa, del 'enorme y abundante recurso forrajero, que debido a 

su mal manejo ocasiona graves desperdicios, dejando las parcelas esquilma 

das. La situaci5n afin•prevalece en este siglo, contando con un cuantioso 
volúmen de. esquilmos agrícolas, de los cuales el rastrojo de maíz es el - 

más importante con 48.5 millones de toneladas, cuyo aprovechamiento no re 

basa el 60 X.48  

Aunque desafortunadamente su uso se ha limitado bastante en -

la alimentaci6n porcina, ya se habla de ellos como una alternativa para -
gubstitui,r a los granos-. Arbiza. en 1977, señala la necesidad de substi--

tuir a la alimentaci6n con balanceados y. concentrados por los esquilmos -
de las industrias azucarera, harinera, cervecera,,refrasquera, procesado-
ra (le frutas y legusmbres, procesadora de carne y pesca, etc., al , tiempo - 
que se contemple el' uso .de nutriéntea`sintéticos baratos, como la metioni 
na y.la lisina..49De`interés resulta mencionar que estos .do. ,sminodcidos -. 
promueven las ganancias de peso diarias, ain:.cuando se alimente a los ce'r  
dos con dietas, isoprotéicas;soparti.cular papel en el incremento de peso - 
.juega .la lisina.51  

En México, en 1982, se estima que la disponibilidad nacional 
de subproductos industriales -y. esquilmos agrícolas alcanza un monto glo-- 
bat de 88 millones de toneladas a.1 año, susceptibles de ser usados en la 
alunentación animal, En muchos` casos, han sido reciclados al suelo cómo 
aportadores de materia orgknica, incinerados indiscriminadamente, arroja-
dos a los.. drenajes, etc. Su uso racional deben á constituir una de las al 
ternativas para - la'substituci6n parcial de los granos en las dietas para 
animales, principalmente en el caso de los rumiantes, quienes gracias ,a -. 
su notable cámara de fermentación ruminal, han sido habilitados*  por la na 
turaleza para dar un aprovechamiento mis justo a los recursos forrajeros 
del país 52  Como queda obvio, el potencial nacional en este orden es.mu--
cho mis amplio de lo que hasta ahora se había pensado. Deberán canalizar 

se mayores recursos tanto humanos como econ$micos a su adecuada utiliza--

ci6n, toda vez que ello ha de representar el rescate de la alimentación - 
animal no sólo en época de estiaje sino en forma rutinaria. 
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En Máá,co, diversas investigaciones en los climas tropicales 

del sureste, han demostrado la validez del uso de subproductos como la - 

caña de azúcar y la melaza, 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 

alimentación humana que, aunque abundante en su disponibilidad, carece -
de una tipificación nutricional exacta, pero ofrece la ventaja de dismi-

nuir los costos de producción del cerdo de abas to.54  En el mismo 1981, - 
los máximos investigadores de la nutrición animal mexicana señalan que - 

las diferentes alternativas en la alimentación del cerdo en engorda agro 
pan a productos como la harina de yuca, la yucarroz, la melaza de caña, 

la espirulina, la pasta de semilla.de calabaza, los residuos de panada--
ría, el cacahuate, el garbanzo, la semilla de'ramón, la cama de gallinas 

ponedoras, el rastrojo molido, las puliduras de arroz y otros; enfatizan 
además en la necesidad de buscar otros ingredientes alternativos que aun 

que no substituyan totalmente la alimentación tradicional cercalera y o-
leaginosa, si se traduzcan en opciones potenciales a nivel individual, -
local, regional e incluso, nacional.55 Otros investigadores latinoameri-
canos señalan que la producciáu mundial de yuca asciende a las 117 millo 
nes -de toneladas de raíces frescas, utilizadas en forma importante vara` 
la elaboración de alimentos balanceados para animales, en rangos del 10. 
al 35 por ciento del total de los ingredientes; su uso principal es la -
porcicultura.5ó  En México, *La región del Sureste ofrece al mercado nacio 

nal importantes cantidades de este tubérculo, cuyo uso debe intensificar 

se en la alimentación del hago porcino nacional, para así en combinacio'& 

con las demás alternativas, abaratar los costos de producción y propi- -- 

ciar mayor justicia distributiva al dejar mayores cantidades de granos - 
al hombre. 

a.5.1.1.4. Aditivos. 

Se conocen así a aquéllas substancias que carentes de un va-
lor nutritivo propio se añaden a las raciones alimenticias con el fin de 

incrementar su valor alimenticio y nutritivo global, previniendo enferme 
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dades, estabilizando la dieta y mejorando su palatabilidad y gusto. 

Aunque después de la• década de los "cuarenta", cuando se ini 
ció su uso en la alimentación porcina, se han hecho nuevos descubrimien-
tos, en general, los aditivos se agrupan en cinco: 

- los que mejoran el aprovechamiento de los alimentos de la 

dieta; 

- los qué 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 cebamien-
to, habiendo. determinado mejoras en losíndices de conversión alimenti--
cia;.- así .sobresalieron por sus efectos de beneficio el aditivo llamado - 
"Carbadox" y - los aittibióticos mezclados "Penicilina-Sulfametazina-Clorte 

tracicl na", obteniendo un; incremento superior. en los casos en que los -
ce.rditos fueron previamente desp.arasitados con un producto antihelminti-

'co:comercial.' Cabe des tacar. que_ en otros experimentos se concluyó que -
las .distintas combinaciones de antiheiasínticos no demostraron poseer una, 
capacidad promotora: del comportamiento productivo de los. porcinos. 58  

La misma fuente señala como los aditivos de más utilidad ó 
difusión, en la practicade rutina .a los siguientes: carbadox, AS?, vir 
giniacina, clortetraciclina, tilosina, probióticos, etc.54  

En México,- el uso de los aditivos no es conocido debidamente, 
por lo cual no se ha difundido y sólo unos cuantos productores los inclu 
yen en la dieta de sus ainimales. 
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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 -

comiln en la producción porcina. El grado en que afectan a los costos de - 
producci6n es ,inversamente proporcional al nivel de tecnificación del mode 
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 volúmenes cuantiosos permite a estas explota—

ciones tecnificadas, -obtener bajos precios en su compra, caso contrario de 

lo que ocurre con los pequeños y,medianos productores quienes dependen pa-
ra el abasto de estos insumos de. las farmacias veterinarias y de las dis—
tribuidoras de alimentos para animales. 

a.5.2. Pie 'de cría. 

La carencia de una política adecuada en el renglón de la cali- 
dad 	del hato orciao nacional la falta de voluntad d'1  y 	e mayor nu 
mero de porcicultores para promover el mejoramiento genético. de los anima-
les ha propiciado que., el. país tenga necesidad de importar animales, repro—
ductores principalmente de los Estados Unidos; al hablar de un mejoramien-
to genético del cerdo, es obligatorio señalar que la alta calidad que hoy 
en día se acepta como tal en este país, es la adoptada de los modelos del 
extranjero, de donde haii llegado a México raza;t que .̀  apenas;  hace unas daca- 
das no se conocían; destacan por su participacióin.en.la  composición total 
de las importaciones de pie de cría, estimadas por el sector oficial para 
el año de 1980 las siguientes razas puras:. Duroc, Yorkshire,,Hampshire, 
Landrace,,Spott y Chester.White; dignas de mencionar son las líneas comer-
ciales de animales híbridos que se introdujeron durante el mismo año en el 
país, entre las que destacó la línea Dekalb. El valor que la importaci&n 
de los 9,060 cerdos tanto puros como híbridos representó para el país fue 
de $ 74.531,658 pesos, en ese ano.ó0  

Resulta de interés comentar el hecho de que un elevado porcen- 
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taje de las solicitudes realizadas para la importaci6n de pie de cría porci 
no derivó del Noroeste del país, en particular de Sonora, entidad federati-
va que por su vecindad con el Sur de los Estados Unidos ha copiado. con cier 
to éxito para sus intereses particulares, el modelo de producción porcino - 
norteamericano. Para 1981, los porcicultures sonorenses solicitaron impor-
tar un total de 13,685 ejemplares porcinos de Las líneas Dekalb, Camborough, 

Wiesbart y F (Landrace-Yorkshire), entre otras.bl  

De hecho, es tos datos deberán motivar el desarrollo de la inves 
tigación que: tienda a generar loa animales que requiere el país, principal-
mente si se piensa en obtener mejores índices de productividad, aunados a -

la adaptación al medio ambiente ,.nacional. 

Para 1972, el FIRA consigna que el desarrollo económico de la -
porcícultura durante la década de los "sesenta" obedece entre varios facto-
res a la importación.. de pies de 'cría de alta calidad, los cuales por el ele. 
vado precio: alcanzado-por el .'sorgo en. 1971 'hubieron de ser vendidos para el.  
abasto,'.  situación que' no .sé presentaba desde el año .de 1957.62  

Para 1980, el SAM señala. que ela gran dinamismo. alcanzado por ;la  

actividad porcícola en aras de abastecer de carne al país .se debe al uso de 
líneas híbridas-, que no han alcanzado los niveles deseables de. producción ;r 

.de productividad, ni' las' estructuras .técnicas de selección para exhaltar al 
máximo su -explotación y rendimiento, lo cual fundamentalmente se debe a' la 
falta de organización. de los productores. No obstante. sus grandes limitan-
tes, son Sonora y Sinaloa los estados que han aplicado. la  tecnología genéti 
ca de selección, que ha consecuentado la ocurrencia de mejores niveles de -
producci6n y una mejor utilización de los recursos productivos, por ;lo cual 
forman parte de'la'regi6n porcícola más desarrollada y expandida del pare.-
Así la,produccidn.de híbridos constituye un 52.Z del total nacional, équiva 
lente a 8.8 millones de cerdos, en 1980.63  

Este triste panorama obedece fundamentalmente a que muy pocas - 
empresas porcicolas llevan a efecto programas de mejoramiento genético y se 
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lecciías en base a cualidades productivas y pruebas de comportamiento pro—

ductivo, realizándose 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 genético, 

ya existente en la avicultura nacional. De hecho, del total del inventa-- 
rio porcino del país, un 18 Z corresponde a cerdos de raza pura e hibri--
dos de alto valor productivo; un 30 X• de raza criolla; y, el 52 Z restante 
es el resultado de la cruza entre las dos categorías anteriores.64  

De singular trascendencia para los sistemas de producc±&t de -
traspatio, resulta la presencia del.cerdo "Pelón mexicano„, animal poco -- 
productivo, r 1s eico y resistente a enfermedades infecciosas - y parasi ta- -
risa.. No obstante, este cerdo representa para un importante volGuien de --
campesinos marginados la principal fuente de proteína de origen animal. -
Es -recomendable. iniciar.ser-os programas de investigación para conocer las.  
opciones de aprovechamiento de las bondades productivas da este animal, - 
sobretodo si se toma en consideracida la situación real de losproductores 
y su disponibilidad de insumos.fi5  

Resulta de interés señalar- que la inversión extranjera ha rea-
lizado un control del modelo tecaoldgico porcfcola que en el caso de las 
lineas genéticas puras representa un 100 X, determinando con ello los pre-
cios y los patrones que deben utilízarse.66  

a.53. Asistencia técnica. 

En este aspecto, sobra decir que la poreieultuzra nacional ha - 
permanecido en su gran mayoría marginada de los servicios de la t6cnice, - 
principalmente, en los sistemas de producción semintensivo y extensivo, --
cuando corresponden a modelos tecnol6gieos incipientemente desarrollados. 

En general, si se acepta la clasíficaci6n que realiza el S.A.M, 
en cuanto al tipo de organización productiva de las explotaciones, en uni-
dades comerciales 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--
les, 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.67  

El otorgamiento de la asistencia técnica deberá involucrar 
el trabajo de los técnicos en acciones de apoyo a la formulación de pro 
gramas productivos, en fomentar la organización de los productores rura 
les, en gestionar los créditos, orientando al productor en el uso de --
técnicas,fertiliz,antes, semillas mejoradas, especies pecuarias de alto 
potencial productivo y otras. Además, C. Cárdenas afirma que la asis—
tencia técnica ha. de acompañarse tanto de la organización económica de 
los productores rurales como del mejoramiento del sistema educativo y - 
de capacitaciSn para ̀la niñez y las juventudes campesinas, en la medida 
en que se generen cuadros humanos con mayor sensibilidad y;responsabíli 
dad: social.68  

Deberá,- ser nata ,  la coyuntura que aprovechen los :técnicos y 
profesionistas de la producción animal para generar un proceso de cam—

bio tecnol6gico que sea promotor del cambio y de.la.transformación en - 
los demás Srdenes. El paquete asistencial no se ha de concretar, ni Li 
mitar,:  sino . que se deberá exprimir en. toda su amplitud, siempre buscan-
do que loa elementos,  técnicos se integren 'a las comunidades rurales no 
como elementos transitorios descomprometidos, pues ello conlleva como -
riesgo ,necesario la pérdida de confianza y el divorcio entre las fuer--
zas productivas y los cuadros técnicos. 

Con extrema delicadeza se han de asumir las relaciones men-
cionadas, a fin de que se logre un mayor beneficio. Amargas experien-
cias se han palpado en todo el territorio nacional como reflejo de la -
desilusi6n que ha quedado en el productor rural luego de su interacción 

con el técnico. No son pocos los ejemplos en que esta desilusión se ha 
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traducido en ab1sinos que sólo comprometen el avance de los modelos tecno 
lógicos nacionales y enmascaran no pocos ejemplos de corrupción de los -
valores éticos de los profesionintas, tan lacerantes del porvenir agrico 
la y ganadero del pais-. 

Las inquietudes que promuevan la rectificación de los valo-

res de los cuadros- humanos tanto aquellos que reciben la técnica como a-

quellos que la aportan han de caracterizar la evolución no sólo de la - 

_` porcicultura sino de toda la ganadería nacional como una demanda inexora 
ble, 

a.5.4. ComercializaciGn. 

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

Asf, se;  tiene que en M xico,.el:costo de distribución de los 
productos agropecuarios es uno de los mss altos del mondo, dando lugar a 
una excesiva participación del sector comercial dentro del P.Z.B. equiva 
lente a1:31 X; dei. 76 Z del total, compuesto por pequeños comerciantes,-
18 %,representado por las grandes tiendas y 6.X por las del sector ofi—
cia].; por lo regular, las grandes cadenas comerciales son las que funcio 
nan con e]. nivel más alto de eficiencia, que favorece las ventas a mejo-
res precios y lea permite obtener mayores_ márgenes de utilidad; en con--
traposici6n, los pequeños establecimientos atienden la demanda comercial 
de poblacionespequeñas, generando por su estructura particular un cr£ti 
co consumo a las clases menos favorecidas, pues en algunos casos, los --
márgenes de comercialización absorben basta un, 85 Z del total pagado por 
el consanidor; para el caso de la carne, `en.tFrminos generales, los már-
genes de comercialización corresponden en un 40 x al productor, un 25 x 
a los intermediarios y un 35 Z al pequeño comercio 69 

En 1981, el I.E.P,E.S. menciona que la población de menores 
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• ingresos es la que obtiene la carne en pequeñas carnicerfas, mercados - 

pGblicos y pequeños comercios, cuyos altos costos de operación e inefi--

ciencia provocan. un mal aprovechamiento de la carne, al tiempo que la --

.participaci6n de intermediarios, introductores y comisionistas redunda -

en un desaliento para los productores. Como alternativa propone la mLxi 

ma intervención estatal para hacer llegar al consumidor los productos --

cgrnicos a través de canales de distribución y comercialización más ági-
1es.70 

El mismo-I.E.P.E.S. señala que los ganaderos preocupados por 
la situaci6n.actual han considerado que la comercialización de la carne 

debe ser del.. productor al:  consumidor, con oferta constante en todo el --
país y a precios accesibles, para puntualizar que el apoyo que los pro-
ductores requieren debe orientarse a apoyar la organización ganadera y a 

:erradicar los vicios que como el mercado negro, obstaculizan el ingreso 
del productor .y.  encarecen ̀el-producto... En esa-intermediación, el Insti. 
tuto.ejemplifica que lo que el productor' vende a.100 pesos al acopiador 
local, se vende a 125 pesos •al.'comisionista 6 acopiador regional, a 180 
pesos al bodeguero: de la ,zona metropolitana, 'a'220 al medio mayorista, a 
265 al transportista de la, zona metropolitana, a 280 pesos al locatario, 
quien lo expende al.  consumidor a'450 pesos. Los incrementos mis impor--
tántes se dan a. nivel de "acopiador 6 comisionista' y a nivel de detalle 72 
En la zona metropolitana abundan los expendios de carne que se mantienen 

con la. venta de .  un cuarto de canal bovina ( 50 kg ), lo cual da una idea 
del' bajó volivaen y la alta repercusión de gastos que el público consumi-
dor debe cubrir a través del precio. Caso parecido ocurre con la carne, 
de cerdo; para su comercialización, el tablajero debe pertenecer a algún 
gremio. local 6 regional, asociaciones que por lo regular son manejadas - 
por personas relacionadas a alguna autoridad del rastro, esto limita la 
cantidad de carne que el carnicero pueda adquirir; al mismo tiempo, el -

carnicero debe pagar innumerables "propinas"; 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 público aumen 

ta 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 oficiales.73  

Como planteamiento alternativo, el Instituto propone entre va 

rías soluciones, el auspiciar la formacién de uniones y asociaciones en-

tre productores y comerciantes que fomenten la modernización de los siste 

mas comerciales a fin de generar una mayor productividad.74  

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

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

no tecnificadas 6 de "traspatio". El mercado de los primeros desemboca - 

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

ristas de vísceras y las empacadoras. El mercado de los porcicultores de 

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

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

llegar al consumidor, final. 75 

En 1974, los porcicultores organizados del área metropolitana 

manifestaron que el aumento en el costo de producci6n del cerdo, debido - 

al alza en el precio de los alimentos balanceados, propici6 aumento en el 

precio de la carne de cerdo al pGiblico, no obstante lo cual, los interme-

diarios conservaron la delantera en la carrera desenfrenada que provocó - 

una disminuci6n en el consumo de carne de cerdo per cfipita, el cual valo-

raron en 4.800 kgs. al  año. Este fenómeno es, a todas luces, explicativo 
del ya mencionado efecto precio sobre el consumo. En este sentido, el --

FIRA menciona que en la década de los "sesenta", se produjo un fuerte in-
cremento en el consumo per cápita de carne porcina, propiciado fundamen-

talmente por un aumento en el ingreso por habitante y por un descenso pro 

porcional en la producci6n de carne de res; sobre esto, la carne de cer-

do de los rastros aumenté 7.2 % anual, contra 3.4 2 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 coinercializaci6n de la carne el lesivo fe-

náneno 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 más fun-

cional, aquélla será más 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 manifies 
ta la porcicultura es la causa toral, de que hoy tenga lugar el crecien 

te fenómeno de intermediarizaci6n. 

a.S.5. Crédito. 

Si se acepta que el crédito es un fenómeno económico basa-

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

fiables para la sociedad b 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 
ó 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 Srdenes agrícolas como los ganaderos y los 
forestales, donde se generen beneficios a los cultivos del campo, a la 

infraestructura agropecuaria, a los inventarios ganaderos, a los proce 
sos de recolecci6n, acopio y comercialización de los productos deriva-

dos de la explotación agrícola, ganadera y forestal.78 

Claro resulta assnir la idea de que es este fenómeno credi 

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

nomfa, 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 

ra 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; así, so-

bresalen el plazo largos  el interés bajo, el sistema especial de garan--
zias y la localización del crédito. Además si se desea tipificar al cré 
dito agrario, es posible ubicarlo en tres categorías: crédito de avío o 
de :.habilitación, crédito refaccionarlo 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 
han a los agricultores en el momento de la siembra,80la transformación -
de la sociedad ha dado - lugar a distintas adaptaciones en la concepción -
del mismo, pues en.  estos .dias contemporáneos se cuenta incluso con gran-
des instituciones die crédito rural,. bajo el ordenamiento de sofisticadas 

legislaciones en la materia, como es el caso de la Ley General de Crédi-
to Rural.81  No obstante la sofisticación jurídica y legal de que se ha--
bla, en México, el crédito se ha convertido en un instrumento 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 - --

¿Quien 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 capi 
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tal invertido en el agro, pero producen cultivos cuyo valor alcanza hasta 

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

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

tración de capital, la propiedad privada no contribuye significativamente 

al incremento de la producción, pero que si produce un desplazamiento de 

mano de obra disponible. En el orden de la ganaderra, 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 p ró 

ductíva, el sociSlogo mexicano sostiene que la banca oficial agropecuaria 

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

ca privada permanece renuente a invertir en este sector; ello obliga a --
los ejidataríos a solicitar crédítós con prestamistas y habilitadores lo-
cales, a costa de pagar intereses usurarios, caso que también ocurre con 
los ulaifundis'tas privados. Por otro lado, los grupos de medianos y gran 
des productores del campo_ mexicano, tanto agricultores como ganaderos, no 
tienen obsta-culos en la consecución de créditos, lo cual se debe a que --
reúnen los requisitos fijados por las instituciones tanto oficiales como 

privadas. 82  

Para el caso del Estado de Hidalgo, el I.E.P.E.S. menciono' en 
el año de 1976 que "la ,población rural del Estado representa un 60 % del. 
total y de ella sólo un 7 % está incorporada a los sistemas de crédito o-

ficiales; el resto, sólo una ínfima proporción 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 escasez 

de recursos financieros ó por la falta de elementos h=anos 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 de 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 de los países 
más evolucionados pudieran cumplir" .83  

En el país, gran parte de los propósitos de las organizacio 
nes de productores se han encaminado.  a obtener crédito para sus agremia 
dos. De hecho, la legislación 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.84  

La panorfimica aquí reseñada engloba también a la actividad 
porcfcola, para la cual los créditos han estado dirigidos al sector ca-
pitalista de los productores, al mismo tiempo, el minoritario, pues son 
ellos los que son capaces de reunir todos los requisitos que tanto la - 
banca pública como la privada, exigen para su otorgamiento. 

Otra faceta de interés que es - propia : de . los financiamientos 
agropecuarios enMéxico, es la finalidad productiva de su otorgamiento. 
As£, la banca 'privada 'por lo general apoya .los`, criterios de las grandes 
empresas ` transnacionales 'y promueve la producción cuyo objetivo es la —-
exportación ó el consumo suntuario. Por el contrario, en el Gitimo sexe 
nío, la política del régimen en materia de financiamiento agropecuario 
ha sido la de promover y estilara los productos de consuno básico y 
a las especies ganaderas y avícolas que en lo posible permitan a los p •  
quereos y medianos productores obtener productos de mejor valor nutricia 
nal. Para C. Cárdenas tanto el crédito oficial como el 'privado dirig3.- 
dos al ámbito rural son insuficientes. En ambos casos, para 1979, se -
estimaba que el monto de los mencionados financiamientos alcanzaba ci—
fras de unos diez mil millones de pesos, equivalente tan sólo a un 20 X 
de la demanda requerida por este importante sector productivo. 85  No sólo 
resulta insuficiente el crédito, sino que los mecanismos de operación -
de las instituciones oficiales presentan obstáculos que involucran in—
cluso el acopio y almacenaje de los productos, procesos que al burocra- 
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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 FIRA. Este Fondo, - 

crado en 1954, tiene como principio el otorgamiento de créditos a produe 

tores agropecuarios, en principal manera, a los de bajos ingresos, en la 

medida en que se produzca un desarrollo integral de las actividades agro 
pecuarias del país, con la industrialización de los productos primarios-
y una más eficiente comercialización de la producción, propiciando incre 

mantos 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 consumo interno y se fomente la producción agrícola y gana-

dera de exportación, substitutiva de las importaciones, y se proporcione 
paralelamente 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 FIRA ha marcado cua—
tro lineamientos prioritarios: producción de alimentos básicos; agroin-

dustrías; productos primarios de.exportacibn (incluido el ganado) y otros 

conceptos, destacando aquí la fabricación de bienes agromecánicos, la --
perforación de pozos y la producción de semillas mejoradas, pero persi-

guiendo siempre el objetivo fundamental de generar el despegue de los --

productores .de bajos ingresos ( P.BI,-).87  

En general, el PIRA opera de modo complejo, apoyado en sus -
recursos tanto por fuentes extranjeras como nacionales. Dentro de las - 

primeras está la AID, la cual promovía apoyos decididos a la Alianza pa-

ra 

 

el Progreso, dentro de un Programa de Mejoramiento Rural.88 

Además el Fondo maneja 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 Gobierno Federal y de recursos derivados de la operación de sus diver 
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sos Fideicomisos, entre los que cabe mencionar al FEFA y al FEGA, quie-

nes otorgan financiamientos refaccionarlos y créditos agropecuarios a -

productores de bajos ingresos, respectivamente.89  

Claro resulta que durante la actual administración, cuantio 

sos recursos del Gobierno Federal destinados al fomento de las activída 

des agropecuarias derivaron de la explotación y comercialización en el 

exterior de los recursos petroleros, en atingencia de las dos grandes --
prioridades nacionales de la época: los alimentos y los energéticos. - 

Así, la administración federal buscaba ser consecuente con la recomenda 

ción árabe 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 captación 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 los procesos productivos agropecuarios, médula del.--
conflicto rural de estos tiempos 90 

Ya que es del dominio general que ni la Banca oficial, re- 
presentada por el BANRURAL, ni el BANXICO, canalizan en modo suficiente 
los recursos crediticios que requiere el desarrollo nacional,91el Sec-
tor Social a través del Banco Obrero ha iniciado la operación del 

FEPASS, Fideicomiso encargado de la administración de los recursos fede 

rales ( S.A.R.R, ) en la btsqueda,de orientar los recursos de las gran-

des mayorías nacionales a la satisfacción de los requerimientos nutri—
cionales básicos de la población._ As£,se propone destinar 140 millones 
de pesos a la ganadería y 40 millones a la agroindustrialiaación, temen' 

do coma principales acreditados a.ejidatarios y pequeños propietarios,-

otorgando el banco fiduciario servicios de organización y asistencia --

técnica para que los acreditados se constituyan como sujetos de crédito. 
También, será interés de la institución bancaria otorgar créditos que - 

fortalezcan las acciones de transformación, distribución y comercializa 

ci6n de los productos agropecuarios. 92 
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Notable resulta el criterio del S.A.M. que señala al crédi-

to-como un factor que ha de 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 simplifi 

car los procedimientos administrativos en el otorgamiento del crédito y 

la de realizar una formulación crediticia acorde a la programación agro 

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

nacionales de producción de alimentos básicos.93  

Particularidad interesante con referencia a los créditos ru 

rales, es la que describe M. A. Durán ,.quien habla de una trilogía ar-

moniosa que debiera darse entre el crédito agrícola, el seguro agrícola 

y los precios de garantía, en un ambiente de sana y progresista organi-

zación cooperativa. Señala y acepta que otrora el crédito rural ofi- - 
cial hubo de atender a la demanda de la agricultura más progresista, pe 

ro que ya se ha presentado el momento de que la banca privada interven-
ga en el financiamiento de actividades agropecuarias de carácter riesgo 
so, lo cual puede ser inexcusable si se hace un uso racional del seguro 
agricola.94 

Concretando sobre el particular, es menester justificar la 
abundante atención que se concedió en este aspecto al crédito. Se acep 

ta en todos los foros y niveles de opinión que el financiamiento es uno. 
de los obstáculos del avance económico y social, en general. Especialf 
zadamente, el crédito agrfcoXa ha limitado el desenvolvimiento del agro 

mexicano.y con ello, a la porcicultura, actividad que motiva esta re- - 

flexión. Mn mas, es preocupante que sean los productores más deprimi-
dos tanto económica, como social y técnicamente los que han permanecido 
más al margen de su utilidad. Su consecusi6n ha sido uno de los objeti 
vos de la configuración organizada de las actividades primarias del - -
país. La miopía de la distríbución'de los recursos nacionales debe en-
contrar una pronta curaci6n, para incorporar a tantos compatriotas a --

los beneficios que rinden los servicios del financiamiento agropecuario. 
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a.5.6. Productividad. 

Ambiguo resultaría realizar un análisis 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 Qltimos tres 
afos. Por otro lado, cuando se trata de orientar un análisis al avance 

social de un determinado conglomerado, no es válido considerar la pro-- 

ductividad de la actividad , pues no hay punto de comparación con las - 

inversiones del sector privado comercial. No obstante, los investigado 

res del S.A.M. destacan que la iroducci6n porcina ha tenido un creci- -
miento en lo relativo a su valor de un 10.3 % anual, en el periodo de -
1972-1980, superior al observado en cualquier otro producto pecuario, - 
al tiempo que ha superado el ritmo de crecimiento promedios anual del - 
total de las carnes, de 7.4 Z y del subaector pecuario, de un 6.3.x. - 
De hecho, ha generado beneficios palpables en la creación de nuevas —
fuentes de empleo, en el valor de la producción total del subsector y -

en'la disponibilidad nacional de productos cirnicos, lo cual permite a ,  

quirir'una idea de su desarrollo comparativo con las d1. actividades 
pecuarias.95  

El S.A.M. establece como ineludible acontecimiento que "la 
tasa de crecimiento de la producción alcance .un 5.0 2 en' promedio de -
1980 a 1982, cifra inferior a la tasa obtenida histdricaaente debido el 
cada vez mayor número de porcicultores que abandonan está 'actividad, por 
encontrarse por abajo de loa requerimientos mínimos de productividad, -
lo cual junto con otros aspectos, dará como resultado que para 1981 se 
produzcan 1.367,000 toneladas y 1.422,000, en 1982".96  

a.5.7. Aspectos sanitarios.. 

El enfoque de los programas sanitarios tanto de prevencian 
cosía de erradicación, en lo que respecta a la porcicultura, debe orien 

tarse principalmente al control de la incidencia de una enfermedad in- 
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fectocontagiosa: el "Cólera Porcino". Su importancia radica en los da-
ños que causa al hato porcino nacional, pues se reportó en 1951 una mor 

bilidad de 8.9 %..y una mortalidad del 7.6 %, además de su similitud con 

la "Peste Porcina Africana", enfermedad que desde 1978, amenaza con in-
troducirse al país .97 

• Las acciones emprendidaspor el Gobierno Federal han rendi-

do frutos en las áreas de mayor tecnificación, pero han dejado a]. mar--
gen a aquéllas no tecnificadas o donde la producción está aún en proce-
so de difusión; empero,el caso de la Región del Bajío es peculiar, pues 
ahí se detectó el mayor número de focos de infección, equivalente al ---
58.5 % del total nacional, tan sólo en Guanajuato, Michoacán y Jalisco 98 

Por el orden de su importancia sobresale la "Enfermedad de 
Auyeaki". Se le ha logrado controlar en seis entidades federativas y -

se izan iniciado las vacunaciones para llegar en junio, de 1981 a la apli 
cación de,  43,090 dosis, tan. sólo en ese semestre, por la acción.federá199  

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 muerte de los animales sino que los ani-
males vivos que están enfermos observan graves descensos en su produc-
tividad, provocando un severo detrimento económico al productor. En es 
tos casos se encuentran las parasitosis y. otras infecciones, cuyas for-
mas subclínicas y daños: al producto final de.  consumo deben ser amplia--
mente consideradas. 

En toda la cuestión de sanidad, e]. Médico Veterinario Zoo--
tecnista debe ser el promotor de un cambio en las costumbres. ya estable 
cides, propiciando el mejoramiento de las condiciones., sanitarias en que 
se explotan a los animales domésticos yen que se procesan los produc-
tos pecuarios de consumo humano. Por consiguiente, su función deberá - 
ser exhaustiva y extenderse lo más ampliamente posible, abarcando los - 
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niveles de granja, de rastro, de la comunidad rural, escolares, etc. -

Obvzamente, la sanidad animal, no s6lo en la porcicultura, sino en la 

ganadería en general, no ha sido suS:icientemente difundida debido a la 
4f alta de una adecuada concientizaci6n social de los técnicos y profe--

sionistas del ramo, pues las medidas que deben seguirse para obtener - 

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

lías y de fácil aplicación, faltando solamente erradicar su ignorancia. 

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

pequeña producci6u familiar, es preciso observar mejores medidas de hi 

gime en los aspectos de drenaje de las porquerizas, control de moscas 
e insectos, desalojo de excretas y desechos orgánicos, control de la - 

matanza, almacenaje de alimentos y forrajes, atención de los partos, - 

desinfecci6n de los locales en general, etc. En todo ello, se precisa 

más de voluntad quede destreza, en la medida en que se diseñen medi—
das de manejo sanitario:.: acordes con el nivel educativo y cultural de 

los productores. 

a.5.8. Tenencia de la tierra.. 

La posesi6n'y el usufructo de la tierra constituyen desde 

tiempo atrás uno de los detonadores que han provocado el estallido só 
cial no s6lo en México, sino también en muchos paises de Latinoaméri- .  

ca y de otras latitudes. Por infortunio, la detenci6n'del suelo y su 
adecuada explotaci6ú.son cuestiones que por varios lados encuentran -

limites. En Mázico, la. equidad en el reparto agrario durante varias 
décadas, ha sido frenada por e]. acaparamiento de la tierra. en pocas 
manos y por la1 éxplotacisn del trabajador agrícola. Actualmente, el 
proceso de neolatifundimoo asociado a la proletarizaci6n agrícola re-
presentan dos de los principales obstáculos para dar coherencia a los 
ideales de la doctrina agraria. 

La cuesti6n de la frontera agrícola y su evidente secues- 
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tro es un fenómeno que a todas luces ha ido mermando la puesta en prácti 
ca de las resoluciones agrarias. así, muchas hectáreas de uso agrícola 

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

ción extensivo, luego de que se diS lugar a invasiones, rentismo u otras 

maniobras ilegales, en que se favorecfa a los grandes propietarios.l00  

Nadie ignora la política de producción agrf cola que se ha ve 

nido practicando en los distritos de riego del país, donde no sello se —
controla a quien dar el agua y en qué cantidad, sino que se priorizan al 
guasos cultivos en menoscabo de otros.' En ténainos generales, el mafz ha 
sido el cultivo más perjudicado por esta política. Así su cultivo pare-

ce destinarse solamente a las áreas ternporaleras. Por propia consecuen-
cia, la riqueza generada por los cultivos comerciales de riego ha dado -
lugar a un nuevo proceso de ' acumulación de capital en el campo, antela 
depauperización del campesinado de temporal. Así los primeros han adop-
tado como una de sus nuevas actividades a .la porcicultura, entre otras .- 
actividades pecuarias altamente rentables, debido a que la explotación - 
de esta actividad . en, sis temas.  'de tecnolog£a avanzada y con insumos subsi 
diados, entre ellos los cereales, representa un complemento de la agri--
cultura: Los segundos han dedicado algunos de sus esfuerzos a la.porci- 
cultura bajo el sistema de traspatio, dedicando a su alimentaciSn algu--
nas cantidades de granos 'básicos. Obviamente, el enfoque no debe ser --
tan simple, sino que debe realizarse un análisis profundo; la constante 
obstaculización que se encuentra en la agricultura, sobre todo por los -

problemas señalados, =da`lugar a que el trabajador del campo busque otras 
opciones. Por ello y por muchas razones más, el Estado se ha preocupado 

por fomentár, e., 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 estimular el desarrollo industrial del - - 

país, proceso que ineludiblemente se acompaña de un proceso de descampe-
sinización, donde las zonas agrícolas de riego se mecanizan y las de tem 
poral se anquilosan, siendo aquí donde el Estado finca alianzas polfti--

cas con el campesino, fundamentalmente de carácter 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 

naderria está ferreámente resguardada; los millones de campesinos sin - 
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 estimularse para inhibir los — 

efectos sociales de la no aplicación de la reforma agraria. 

Por otra parte, L. Solía considera que la ineficiente ope-

ración de la Refarma.A.graría, en lugar de promover el desarrollo del - 

sector industrial como.  era de esperarse, produjo exportación masiva de 
artículos agrícolas,*importaci6n.de bienes de capital, equipo y mate---

rias primas industriales, generando además una importante disponibili-

dad urbana de mano de obra no calificada y procedente del campo, al ---

mismo tiempo barata, de subsistencia y que generaría anarquía en el de 
sarrollo de los núcleos urbanos, propiciando desviación de las inver-
siones a los sectores terciarios de la economía en las ciudades. Hay 
divergencia en las opiniones de grupos y sectores en cuanto a la.efec-
tivídad que tuvo dicho apoyo del sector agrícola al sector industrial, 
no obstante lo cual, si queda claro que el desarrollo industrial se ro 

busteci6 de tal forma que el sector agropecuario se rezagó, tanto en 
su comportassiento productivo. cono en su desarrollo de infraestructura. 

Ello habría de desencadenar riesgosas importaciones de bátsicos tanto - 

de consumo humano como animal, demandas ambas que en estos días se en-
frentan angustiosamente.102  

En términos de la disponibilidad de los factores producti-
vos y del bienestar de la población• rural no todo fue negativo, sino - 
al contrario, pues•  se garantizó un proceso de estabilización política 

con adopción de amplias promociones del desarrollo económico, donde la 
tierra y la mano de obra encontraron un uso mh pleno y productivo, — 

aunque la mayoría de la población no tuvo acceso ni a inversiones pú—
blicas y privadas, ni .s tecnolog£a.103  
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a.5.9. Programas Federales de desarrollo. 

La orientación 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.ádopción de nuevos esquemas tecnológicos, cuyos objetivos sean los -

que den un mejor y más 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 
control 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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Así, en 1974, la S.A.G. propone que dentro del Plan de Desa 

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

Bajio ( Jalisco, Michoacán y Guanajuato ), del Centro-Oriente ( Norte - 
de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México ) y del Sur ( Sur de Veracruz, — 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca ).1  La fusión ministerial da lugar a la ac-

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

regiones o zonas porcícolas en la República, asociadas geográficamente 

a distintos sistemas de producci6n pecuaria; así, agruparán a varias en 

tidades federativas, tratando de _normar la producci6n con la distribu---

ci6n y el consumo; se trata pues de la Región Pacífico Norte, la Norte, 
la Golfo-Sureste, 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 Z del territorio nacional, lo cual lo ubica en el 26° lugar nacional, 

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

blación 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, colindando al norte, con el Estado de San Luis Potosí, 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 

hidrografía 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 1ezquital. De sus tres sistemas hidrográficos, el segundo lo, integra 

el Río Tula que después de nacer en el Estado de México acravieza la par 
te occidental de Hidalgo, por la misma región del. Mezquital. En general, 

el clima templado de la Entidad oscila entre los 14.2°C. y los 20.5°C; no 
obstante, en la región del Altiplano es frecuente la presencia de'hela—

das durante todo el año. 109 

Demográficamente, el Estado de Hidalgo ha crecido a un ritmo 

muy reducido, que en el período de 1960 a 1970 fue de 1.9 2 cuando el pro 

medio nacional alcanzó el 3.3. 7., motivado principalmente por la emigra—

ción de hidalguenses hacia centros de trabajo de otras entidades donde --

han encontrado mejores condiciones económicas; sobresalen el Distrito Fe-

deral y Puebla. La mayor parté de la población se asienta en las alguien 
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tes ciudades: Pachuca, Tulancingo, Tula e Imiquilpan. En promedio, la 
densidad demográfica es de 56.9 h*hitantes por kilSmetro cuadrado, ocu--
pando as£ el octavo lugar nacional. La población rural estimada para --
1970 fue de un millSn de habitantes, de los cuales 200,000 personas eran 

indígenas que representaban el 17 X de la población total. Para ese mis 

mo año, sólo el 62 % de la población mayor de 10 años sabía leer y escri 

bir. De la población indígena, sello el 61 % hablaba la lengua castella-
na.110 Para 1960, la P .E.A. del Estado llegaba a : 316,44$ personas, de las 
cuales el 71.1 2 estaba dedicado al comercio y a los demás servicios. - 
Es probable que según la tendencia estimada para 1965, la población dedi 

cada a la actividad agropecuaria esté disminuyendo lentamente, para ser 
absorbida en la industria y el comercio 

111 
 Para 1970, el 61. 3: de la 

P.E.A. estaba dedicado a las labores agrop1cuarias, lo cual confirmaba -
al efecto anterior de das campesinizaci6n;1  se desconoce aún la informa-
ci6n recabada por el X Censo General de Población de 1980.en este aspec-
to. 

En lo que respecta al Bienestar Social, la Salud Pablica arco 
ja cifras preocupantes, pues el 70 X de los habitantes carece de agua po 
tabie, el 75.5 2 desconoce el sistema de alcantarillado, el 90 2 no cuan 
ta con un adecuado sistema de.eliminaci6n de basura, el 81 2 no tiene -

mercados y solo un 17 X tiene rastros más o menos higiénicos, pues el --
resto sacrifica los animales para consumo humano en, forma inadecuada,_c. 
rente de cualquier. vigilancia sanitaria. 

Los hospitales de la Entidad tienen una cama por cada mil hª 

bitantes, un médico por cada 3,200 y una enfermera titulada por cada - -
15,000. Los recursos estatales y municipales. en lo que respecta a in- - 
fraestructura hospitalaria se limitan a las tres principales ciudades; -
despu s, solo se encuentran algunos Centros de Salud, Clínicas Rurale 
CI£nicas Comunitarias IMSS-COPLAMAR. La alimentación del hidalguense --
tambizn deja mucho que desear; el 27 de ellos no consuma carne, el.-- 
31 no come bucvos, el 62 % no toma leche, el 75 2 no se alimenta con - 

p, sca.:ú :.+ 25: no co:•lc pan de trino¡ luego entonces, ca una obla;i. 
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subalimentada. Panoramas igualmente desoladores arrojó el Censo General 

de Población de 1970 para la cuestión de las viviendas.113  

Tarbie-n en el renglón de la educación esta Entidad se encuen 

tra a la zaga. Para 1974, aun existía un 38.2 % de población analfabeta, 
aunque el 34 % 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 primer 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 hidalguenses mayores de 6 años de edad no sa-- 

ben.leer ni escribir, cuando lá media nacional es de 2.4 habitantes anal-
fabetas de cada 10. Las causas fundamentales que dan lugar a esta situa-

ción se derivan del abandono escolar en aras de contribuir económicamente 
al sostenimiento familiar y a la desmesurada emigración de los alfabetiza 

dos. 114 

En 1974, la educación agropecuaria, en un Estado de población 
mayoritariamente rural, solo se impartía en trece Escuelas Técnicas Agro-

pecuarias y dos Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria. A nivel - 

superior, sólo una Institució1 Educativa imparte alguna carrera de, aplica 
ción agropecuaria, el Instituto Tecnológico Agropecuario de Huejutla, que 
ofrece la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Rural. 115Tristemente,-

en este nivel superior, sólo existen otras dos instituciones, la Universi 

dad Autónoma de Hidalgo y el Instituto Tecnológico Regional de Pachuca.116  

En 1976, la U.N.A.H.1, en su ponencia sobre la "Creación del 

Instituto de Ciencias Agropecuarias", queriendo ser consciente con el de-

senvolvimiento económico, político y social de la Entidad, propone "la --

creación del Instituto de Ciencias Agropecuarias, como un medio para solu 

cionar los problemas que presenta la producción, transformación y distri-

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

campesino, a la vez que solucionar en parte la urgente necesidad de crear 

empleos en el campo, a través de la impartición de dos licenciaturas, la- 
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de Ingeniero Industrial Agropecuario y la de Licenciado Economista Agró 
„ 117 pecuario . 

En lo referente a los servicios de infraestructura, las ea-
rreteras de Hidalgo alcanzaron para 1976 un total de 5,480 Kms., en cu-
ya longitud participaron caminas de terracerla, revestidos y pavimenta-
dos. La red ferroviaria del Estado contaba en 1977 con 645.6 Kms. cuyo 
destino podía ser Cd. Jufirez, Nuevo Laredo y otros puntos interaedios.118 

Los aeropuertos hidalguenses carecen de importancia si se - 
considera el movimiento de pasajeros y de operaciones; no obstante, Hi-
dalgo cuenta con ocho aeropuertos establecidos.119Telef6nicamente, en - 
1977, esta Entidad ya tenla 28,400 aparatos telefónicos, lo cual repre-
sentaba una proporción de dos aparatos por cada cien habitantes. Los - 
servicios telegráficos del Estado tienen una longitud de 1,459 Kan. y -
4,389 Kas. de linea.. simple y línea desarrollada, respectivaeente, ubi—
cándose 105 oficinas telegrtficss para el a~ .de' 1977, lo cual signifi-
caba un'nGaero de cincooficinas por cada 1,000`Ema

2
. de superficie. Pª 

ra ese mimo año, se encontraban conectados veinte aparatos Télex. I- 
gualaente, las Oficinas Postales ascendieron a 167,, de las cuales 28'- 
fueron administraciones; correspondían asf ocho oficinaspor cada - -' 
1,000 ras2̀ de superficie. • Para mayo de 1978, la 'radiodifusión hidal- - 
guense contaba con siete estaciones radiodifusoras, das de las cuales -' 
eran de 'carácter cultural.. Para ese entonces, aunque no contaba con --
ningGa canal televisivo, la Entidad era sede de la Estación Terrestre -
para Comunicaciones Vía Satélite, en Tulancingo. En el renglón de la e 
nergfa eléctrica, el Estado tenía siete plantas generadoras con quince 
unidades, lo cual representaba un total de 1.210,735 Kv*.i20 

Para abordar el estudio de las principales activídgdes pro-
ductivas de la Entidad, conviene realizar la siguiente divz94.Snv acti-
vidades primarias ú de carácter agropecuario; actividades  
de la transfot,aci6n y extrscciór_; y, actividades terciar--"1s ¥i"! t^s - 
Se vicios y romerci7. De hecho, el carácter de este trab 	'.res -s .. 
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dos rubros las actividades de producción: agropecuarias y no agropecua-

rias. 

La producción agropecuaria del Estado adquiere diversos mati-
ces de acuerdo a la región en que se desarrolla. Un intento de regionali 
zaci6n del Estado de Hidalgo, luego de considerar el clima, la topografía 
y el tipo de suelos, concluye en cuatro regiones pr1nccipales: la Sierra, 
la Huasteca, el Valle del Mezquital y el Altiplano. 

De acuerdo a la utilidad del suelo por la actividad producti-
va preponderante, para 1975, el 3 % de la superficie agrícola era de rie-
go, el 37 % de temporal, Q1 4 % compuesta por pastizales y el 31 2 de ca-
rácter forestal. 122 

Para los efectos de un mejor aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos en la agricultura, se crearon cuatro Distritos de Riego en el 
Estado. :Tula,'Meztitllin, Ixmiquilpan y Tulancingo, que deberían benefi-- 
ciar una superficie aproximada de 56,000 hectíreas.

123 
Por Decreto -Presi— . 

dencial del 17 de enero de 1976, se crea un nuevo Distrito 'en.Alfajayucan, 
debiendo beneficiar a 29,000 hectireas.1

24 
Asimismo, la Entidad cuenta -- 

con ocho; importantes presas de almacenamiento: San Miguel Regla, Requena, 
125 

Taxhimay, Madero, El Texoyo', Vicente Guerrero, Santa Ana y Endh6. 

En la Sierra Hidalguense, se encuentran abundantes bosque de 
pino, encino, oya m1 y árboles frutales; taabUn hay cultivos de ciclo -
corto como el maíz, la cebada y el cafe*;, este : último se cultiva en unas -
9,000 hectáreas que llegan a producir 'aproximadamente 4,004 toas, cada a-
ño, sobresaliendo los Municipios de Tenango de Doríi, San Bartolo Tutote- 
pec y Huehuetia. Los frutales que más comuaaeate se explotan en.las - -- 
3,000 hectáreas de esta 'Región son el manzano, durazno, pera, ciruelo y -
membrillo, sobresaliendo las huertas de Acaxochitltn, Zacualtipáa, Huasca 
y Omitlán . La explotación pecuaria predominante en esta Región es la ga-
nadería bovina de leche, siguiéndole la tnplotaci6n ovina y las especie& 
propias de los siste¥oas de traspatio. De mañor importancia, pero de ca--
ricter familiar, debe mencionarse a la apicultura, actividad asociada a - 
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la fruticultura. 126 

En la Rusa teca Hidalguense, la abundancia de las lluvias y 
el clima cilicio han determinado una agricultura tropical, cuyos culti-
vsos más importantes son los cítricos, el maíz, el frijol y el café. 1 
gualmente, 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-
ao la' inestabilidad en la tenencia de la tierra, lo cual ha generado - 
constantes_ pugnas entre comuneros y pequeños propietarios, así como cª 

rencias en la asistencia técnica, los créditos y la organización para 
la producci6n.

127  

En el Valle del Mezquital, donde se cultivan más de - - -
S00,000 'hectáreas, . 12 % de las cuales -recibe e]: beneficio del riego, 
se cosechan maíz, alfalfa, cebada,;  trigo, frijol, jitomate, chile y a-
vena, principalmente. Se trata de una regi5n,de grandes contrastes, 
con algunas ¡reas excepcionalmente fértiles y otras de gran pobreza y, 
muchas veces, erosionadas. La actividad ganadera. del Mezquital inclu-
ye la producción bovina de leche, la ovinocultura,,`la caprinocultura, 
la porcicultura, la avicultura, la apicultura y la cunicultura. En ge 
neral, tanto en lá agricultura como en la ganadería, se utilizan técni 
cas rudimentarias, lo. cual consecuenta bajos rendimientos productivos, 
aunados a una serie de vicios tanto en los servicios de apoyo como en 
la comercialización. 128 

Finalmente, el Altiplano Hidalguense observa el cultivo de 
tres productos: maíz, maguey y cebada. La ganadería se ha limitado a 
la explotación de los pequeños rumiantes. No fue sino hasta fechas,--- 
bastante recientes cuando en Tulancingo y Tizayuca se dió inicio a; la 
explotación lechera y, en algunos casos,.a la porcicultura.129  

De acuerdo a la información consignada en el Cuadro No..S, 
las actividades primarias del Estado reflejan un momento crítico desde 
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CUADRO N o . 5 

TASAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO.' 

SECTOR 	PRIMARIO 	SECTOR ,SECUNDARIO 	SECTOR TERCIARIO 	TOTAL DEL ESTADO 

Agricul Ganarle-. Silvi- Extrae Transfor Construe Energe Comer Comuni- Gobier- Inespe Sector Sector Sector 
tuya. 	ría. 	cultura. tivast. oración.̂   cien 	ticos. cio. caciones• no. 	tífico. Prima- Secun- Tercia 

y trans- 	zio 	dario rio. 
portes. 

P.B.T 77.1 20.05 2.4 6.4 83.9 	9.3 	4.0 74.8 	.11.1 	6.5 7.6. 5.5 8O.9, 13.6 

P.E.A3 97.9 1.8 3.0 13.0. 65.2 	20.0 	1.8 24.7 	7.2 	31.4 36.7 52.8 193 27.9 

10.2 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 

36.5 I.F.S 93.0 3.5 3.5 8.3 32.6 	59.1 30.7 	68.3 1 11.7 51.8 

1.- Elaborado a partir de lineamientos para un programa de Gobierno ,"Imagen de Hidalgo, 1980", Capitulo 5, En la Producción. 
2.- P.B.T. - Producto Bruto Total, incluyendo materiales, mano de obra y utilidades. 
3.- P.E.A. - Poblaci6n EconSmicamente Activa. 
4.- Productividad • Obtenida al dividir el P.B.T., entre la P.E.A. que lo genera. 
5.- I.F. 	- Inversi6n Federal. 



el punto de vista de su eficiencia productiva. Paradójico resulta obser-
var que a estas labores agropecuarias se presta el 52.8 % de las manos hi 

dalguenses y s6lo producen el 5.5 Z del vairo total de la producción del 

Estado. Asimismo, resulta de ello que la tasa de productividad es la más 

reducida, equivalente al 2.2 % del total. En consecuencia, el abandono - 
gubernamental ha sido patente, invirtiendo en este sector s6lo el 11.7 Z 
del total. 

Dentro de este panorama, la ganaderia,con sus arcaicos pasos 
en el desarrollo global, aporta el 20.5 X del valor de la producción agro 
pecuaria y silvícola estatal, lo cual con su 1.8 2, de P.E.A. la convier-
te en la.mgs.productiva de las actividades primarias con un. 57.8 2, aunque 

nada más recibe el, 3.5 .2 . de la inversión federal.. Potencialmente, la ac-
tividad pecuaria hidalguense significa, en general, ,la posibilidad de ge-
nerar gran número de empleos y, la promisoria factibilidad de obtener sa--
tisfactores, alimenticios como` la carne,- la leche, el huevo y los deriva-- 
dos, de su, trans foriaación, : en . cuantiosos volúmenes , si . ss , le' tecniff ca y , si 
es tos : productos . se incorporan . dentro. del suelo hidalguense a procesos a-- 
groindustriales que les añadan u'n,  valor "agregado para, su:incorporaci6n al 
merca4o nacional. 	 < ... 

En general,  las actividades primarias de Hidalgo',  tienen " la,  pá 

tenciaiidad en recursos eco ldgicos,económicos:y"humanos ;para generar un —
fen6meno de . avance social que' transforme.: la imagen lastre y lacerante del 
ímbito rural hidalguense. 

El anilis¡e de la información bísica del , medio, ffsico. y. *col 
gico. del Estado, demuestra que es ; posible , incorporar a• la,explotacióri .nació,  
nal. en , agricultura, y gamaderfa,extensaa superficies ` hoy 'abandonadas.. 6 .tnc.í 
piente e irracionalmente utilizadas. Para,̀  la ganadería,: se dispone_ de -- 
f 2 de. pastizales, aptos para la ganadería bovina 'de. leche, y< de carne,30 
de matorrales, con posible uso en la caprinocultura,25 2 de áreas agrfco-- 
las de temporal, con posibilidades pecuarias múltiples, 8 2 de 'agricultura 
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de riega, en igual situación que la anterior y un 29 % de áreas boscosas 
y selváticas, susceptibles de aportar esquilmos y subproductos útiles pa 
ra la producción animal. Los suelos hidalguenses ofrecen con la interac 

ci6n de un clima bondadoso, perspectivas agropecuarias muy variables; a-
s, las áreas 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 recomendable .a nivel estatal.130  

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, as como el ganado: menor y las aves de corral.
131  

La actividad no agropecuaria del Estado incluye a las indus-
trias,del cemento -y'de la' cal, ,los -textiles, el ramo automotriz, mueble-

rías, fundiciones,::. maquiladoras,."agroinduatrias, 'industrias extractivas, 
de 'la transformaciSn en general y:Ylas artesanas; -éstas dos. últimas 're--
presentan"un: enorme potencial'. económico, debido a la cantidad tan grande 
que,  absorben de mano de obró. Para dicho desarrollo industrial, se está 
blecieron como los .9 polos más 'importantes los siguientes: Pachuca, Tu- 
•lancing32 Tula, Sahagtn,.'Ixmiquilpan,'Mulango, ZimapSn, Huichapan y'Hue-
jutla. Sin duda alguna, la mineríarepresenta una de las actividades -
noagropecuarias de mayor importancia en el Estado; destacan las vetas -
mineras de< Real del Monte,., Pachuca,. El Chico, Jacala,'.`Zimapán,y Molango; 
en este Gitimo, está instalada la empresa productora de manganeso más im 
portante_. del país 'cuya producción oscila entre las 1,700 y 2,000 tonela-
das'diarias de mineral; la producción 'de minerales no metlicos  entre --
los cuales destacan la fluorita, el; caolín, la fosforita, el mármol y la 
cal, obliga a considerar al Estado de Hidalgo como 'lo,séptima entidad mi 
vera del país; as1 bien, la minería hidalguense proporciona trabajo a --
15,000 personas, cuyo rendimiento promedio por día, convierte a este ra-
mo en uno de los factores económicos m1s importantes del Estado.133bentro 
del orden de las actividades productivas no agropecuarias, la industria 
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de la transfoxmaci6n 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 ponderaras las subregiones de Ixmiquilpan y Cd. —
Sahagún. Otros esfuerzos deberán orientarse a la búsqueda de mejores -

.casiunicaciones, de tal forma que se logre canalizar adecuadamente la -- 

producción industrial hacia los centros de consumo. Harán falta carre- 
teras de mejor calidad, ferrocarriles y rutas de transporte terrestre - 
de carga.134' 
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Etimológicamente, Mixquiahuala deriva de unas raíces otomíes: 

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

por m.ezquites".137  

Su clima es templado mesotermal con tendencia al frío. La --

temperatura media anual es de 20°C, la máxím¿L de 34° C y la mínima de 4`' C. 

La precipitación pluvial media anual es de 489.5 mm. con un período de 11_u 

vias 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 agrícola 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 Río Tula. 'En general, los suelos de la Región son pobres en materia 
orgánica y ligeramente afectables por las sales solubles alcalinas, óbte-- 
niéndose buenas cosechas debido 'al alto contenido. de materia `'orgánica 'sus- 

138 
pendida en el agua de riego. 

Históricamente,'en 1869, el Valle del.Me'zquital fue escenario 
de las primeras reacciones violentas que por la posesión de la tierra. se  - 
dieran eniinuestro país.139De estos hechos, deriva -el surgimiento de Francas 
co Islas :'y.., Manuel Orozcó oriundos. de Tezontep;ec; hoy municipio vecino de -
Mixquiahuala, como precursores humildes y desconocidos del.-Agrgrismo ;[exi-
cano.'140Ya en plena revolución, el 2 de Enero de 1915, el Gral.Arturo ce 
Castillo, en representación del Gral. Emiliano Zapata, di6 posesián,al_pú 
blo'de`Mfixquiahuala, de las tierras de la Hacienda deUlapa, para que final 
mente, el 6 de Enero de 1921, después de muchas vicisitudes, se le'cónce-- 
diera la posesión definitiva a lo que hoy se conoce como Ejido de Mixqui.- . 
huala,141  .cuya extensión aproximada es de 5,500 hectáreas, generando que la 
principal "riqueza del lugar: derive de, la agricultura. Por ello, la mayar 

..parte de.  la población esta compuesta por ejidatarios; no óbstante,en este 
centro urbano radican también pequeños propietarios, jornaleros agrícolas, 
comerciantes, burócratas, profesíonistas, empleados, obreros y ganaderos, 

en forma minoritaria. 142 

1  
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De acuerdo a la superficie cosechada, los principales culti-

vos agrícolas son: el maíz, la alfalfa, el frijol, el trigo y algunos - 

tipos de legwnbres,que para 1975, alcanzaron producciones de 7,224, - --

87,800,326, 1,953 y más 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.f44En cuanto a la avicultura, el Distrito de Riego del Río 
Tula, que incluye a Mixquiahuala, ha alcanzado cierta significancia eco-
nSmica, llegando a tener para el año de 1969 una población de 60,000 a--
ves 'de postura y 300,000 pollos de engorda, cuya producción ascendió a -

100,000 pollos cada bimestre y, 40,000 huevos diarios.145Para 1979, las - 
dependencias oficiales del sector agropecuario consideran que la cría de 
aves en el Estado, es costosa por la insuficiente producción de grano,. - 
especialmente sorgo, porque no existen plantas productoras de alimentos 
balanceados y porque las granjas son pequeñas .y dispersas, pues se prac 
tica como una actividad familiar, no obstante, destacan los municipios -
de Acasochitlgn, Tulancingo, Cuautepec, Actopan, Mixquiahuala y.Tula co- 
mo productores de huevocarne. Por u  arte el 	lanar.. el ea s P 	y 	parte, ganado Y 
primo, aunque tienen importancia en el centro y sur de la Entidad, han -
visto limitado su desarrollo debido principalmente a la insuficiente di,s 
posición de forrajes de buena calidad, a la mala calidad genética de los 
rebaños, a la alta incidencia de problemas sanitarios.y a las ,inapropia-
das prácticas de manejo del rebaño; la cunicultura logró cierto `desarro-
llo durante la década pasada debido a la introducción de numerosos paq 
tes familiares de conejos, habiéndose multiplicado como en el, vecino mrs-
nicipio de Progreso; su explotaci6n proporciona empleo a gran muero de 
personas que obtienen como productos principales tanto la carne como la 
piel. La promoción de las colmenas en este Municipio ha generado otra 
alternativa de explotaci6n pecuaria, recomendable en la Región, en cuan 
to a que las características ecológicas son apropiadas y pueden permi—
tir el incremento en el ingreso económico de las familias apicultoras.- 
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Finalmente, como participantes de todo este sistema de producci&n pecua 

ría de traspatio debe mencionarse a la meleagricultura, actividad por -

demás difundida en todos los solares de la poblaci6n; su finalidad prin 
cipal es la producción 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 alimentos para el consumo humano. 

Los aspectos referentes a la actividad porcícola serán abor 
dados en el punto b.4. 

Constituido como uno de los: 16 distritos judiciales 'del Es-
tado, el municipio de Mixquiahuala tenía para abril de 1979 una pobla--
ciSn de 17,513 habitantes, distribuidos a razón-de 126.pobladores por -
cada kilómetro cuadrado. Solo 4,410 personas constituían la P.E.A. com` 
.puesta en un 64.9; 71 por empleados. del sector primario, 10.6 % del sec—
tor secundario, 19.8 %,del sector terciario y 4.7 Z dedicada a activada 
des insuficientemente especificadas. Para entonces, el 71 % de esa'- -
P E. A. tenía: ingresos menores a los $ 500.00 y sólo un `4 5 %`superaba - 
el orden de los $ 2,500.00. De una fuerza de trabajo potencial de - --
7,864 personas, 3,754 constituían la poblaci6n económicamente inactiva, 

que representaba el 21.4 2 del total de habitantes.147Asimismo. en el -
orden de los asentamientos humanos, Mixquiahuala'report6 2,872 viviendas, 
habitadas por un promedio de 6.1 ocupantes por vivienda, de las cuales 
el 56.14 % contaba con electrificación. De las 12 localidades que inte-
gran al Municipio, 11 cuentan con servicios de 'agua potable, proveyendo 
de este vital servicio a un 98.3-2 de los habitantes. Sin embargo, me-
nos del 5 Z contaba con servicios de drenaje. En la misma fecha, el --
54.9-% de los habitantes con*uata habitualmente leche, 79.7 % se alimen 
taba con carne, 64.6 Z lo hacía con huevo, mientras que un 73.6 % comía 
pan de trigo, a la vez que $$lo un 12.1 % acostumbraba incluir el pesca 
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do dentro de su dieta. De la poblaciSn mayor de 10 años, el 75.8 % sabía 

leer y escribir, mientras que el 24.2 % restante permanecía analfabeta. - 
El número de escuelas de 17 resultaba insuficiente, por lo cual se reque-

ria la construcción de 23 aulas adicionales como mínimo, 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 serví--

cios médicoásistenciales de atingencia federal(ISSSTE, I.M.S.S., COPLAMAR, 

S.S.A. y otros) y servicios telegráficos, postales, telefónicos y otros.149  

Las comunicaciones que permiten el acceso a Mixquiahuala se 
basan en la carretera Tula-Actopan y el transporte pblico de pasajeros. 
.es operado en concesión por, dos líneas de autctransportes.l50  

b.3. La porcicultura-en el Estado de Hidalgo. 

:Esta actividad, primaria ha adquirido desde tiempos anterio-
res gran difusión en la Entidad. En las cuatro regiones señaladas, es -
comfin la caria,  porcina, en las. distintas modalidades de los, sistemas pro-
ductivos y con diferentes avances tecnológicos. 

b.3.1..Poblaci6n. 

Para 1980, el Estado contaba en sus distintos municipios con 
un total de,  525,041 porcinos equivalentes al 3.1 % del total nacional y 
ocupando. el 13avo. lugar nacional, mismos que se habían venido incremen-
tando desde 1972, en un promedio del 228 %, respectivamente, con rela-
ci6n al año anterior.151Se preveen disminuciones de la población porcina 
estatal para 1981 y 1982 debido a las condiciones del mercado y al alza 
en los insumos productivos. 
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b.3.2. Producción. 

El Estado de Hidalgo alcanzó en el año de 1980, una produc-

ci6n de carne porcina en canal de 37,426 toneladas, equivalentes al - --

2.99 % del total nacional, cantidad que se había 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 ea. orden na 
cional y no estaba disminuyendo acaso 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 distintas caracte-

rísticas de acuerdo a la región que se estudie, aunque en general todas 

presentan el sistema mixto de traspatio. Tanto en el Valle del Mezqui-- 
tal'como en el Altiplano, se han establecido algunas granjas con un sis-
tema semintensivo. Los productores desconocen en su totalidad el siste- 
ma intensivo, además de que., no es recomendable su utilización' debido a - 
que sería antagónico'n1 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 ésta una gran va--
nadad de especies forrajeras de valor nutricional desconocido para los 
porcinos. 

b.3.4. Modelos tecnológicos. 

El Estado de Hidalgo se ha caracterizado hasta hace muy pó 
co tiempo por realizar una porcicultura no tecnificada, que se encuen-
tra en transición hacia un proceso medianamente tecníficado; este fenó-
meno 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 mis intensiva en la explotación porcina de carácter privado 

que en la ejidal;' asimismo, se precisa señalar que las entidades federa 
tivas que en el renglón de la porcicultura han logrado un mayor desarro 
llo tecnológico, son•las que tienen mayores porcentajes de población --

porcina en explotación privada. A nivel nacional, en el año de 1960, 

el 64.3 % de la población porcina era de tipo privada, incrementándose 

para el año de 1970.a un 71.7 X. Podría suponerse que esta tendencia - 
obedece igualmente al grado de desarrollo de las organizaciones de por-

cicultores, efecto no desarrollado en la propiedad ejidal y comunal. 153. 

Particularmente, cada región del Estado podría estudiarse 

en detalle, pero la problenática.general de todas puede describirse en 
un modelo tecnológico poco. halagador: 

Instalaciones. Cuando existen1en buena parte son inade—
cuadas en su diseño,.funcionsamiento y utilización. .En algunos casos re 
saltan obsoletas, ya que es evidente la dasproporción.en el espacio uti 

lizado, la mala orientación, la malaventílteión, el drenaje incipiente, 

los comederos y bebederos inadecuados, etc.; no obstante, en algunas ex 
plotaciones ya es posible observar instalaciones medianamente tecnifica 

das, que a la sazón representan una minoría. 

Genitica.': DTo.,podsmos hablar de una. genética propiamente 
dicha. En su wWorfaj 'los qn<-* les. son el producto de una serie de cru 
zumientos que han derivado en animales de muy baja calidad genética. -
Bs comen observar ejemplares de raza criolla y con características infle 
sables. Obviamente, en muy pocos casos se conocen los mecanismos de - 

selección adecuados. 
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Manejo. Es patente la falta de prácticas de manejo que - 

permitan una producción más o menos programada. 

Alimentación.- El desconocimiento en buena parte, tanto de 

los diferentes insumos, que pueden ser empleados en la alimentación de 
los cerdos, as i como de la calidad de los mismos, ha provocado un siste 

ma de alimentación anacrónico, basado en la utilización de restos de co 

mida, cema y alimentos balanceados en pequeñas cantidades (comprado ge-

neralmente por kilos). Todo este panorama se ve reflejado en los aspec 

tos:  productivos como las bajas ganancias de peso diario, deficientes ín 

dices de conversión alimenticia, prolongados días de mercado, etc. 

Sanidad. No existen programas específicos tanto en aspec-

tos referentes a la vacunación, como a desparasitacignes. Esto va auna 
do a- una falta de medidas sanitarias como son la carencia de tapetes sa 
nitarios,lá nula -desinfecciSn.en los locales utilizados por los cerdos, 
el tránsito de animales de un lugar.a otro, la abundancia de agentes --
transmisores de enfermedades y de focos de: infección, etc. 

8eproducci6n. Como ya se señaló anteriormente la falta de 
animales de buena calidad genética y la carencia de programación tanto 
de los partos, destetes y montas, como la existencia de problemas repro 
ductivos:(anestros inespecificos, enfermedades, problemas alimenticios, 

etc. ) adn plantean un panorama poco halagador, por lo que se hace nece 
sacio tomar medidas tendientes a solucionar este problema. 

Asistencia Técnica. La falta de organización de los porci 
cultores. no les permite estar enterados de los programas de asistencia 
técnica, por lo que en este renglón es casi nula la participación de --
personal técnico capacitado. En este sentido, en 1981, se señala que.- 

"con el propósito de que esta importante rama pecuaria tenga un creci-
miento uniforme y programado, se considera necesaria la multiplicación 

de las postas zootécnicas, las cuales vendrían a orientar al porcicul-

tor, particularmente al pequeño, sobre la forma en que debe manejar su 

explotacidnn.1  54  
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De gran valor, han de resultar los esfuerzos de investiga—

ci6n que en la b6squeda de un patrón tecnológico propio se realízen en-
la Región. En el úrea de la alimentación y la nutrición del hato porci 

no del Estado, la investigación deberá encaminarse al aprovechamiento -

más integral, de los recursos disponibles, sobretodo si se considera que 

los insanas alimenticios representan el mayor porcentaje de los costos-
de producción. 

En la asistencia técnica, se observa la carencia de prof e--

sionistasde diversas disciplinas que habrían de complementar al proce-

so de producci6n porcina. Es el caso del Ingeniero en Alimentos, quien_ 
sobrada falta hace en la introducción y establecimiento =de'agroindus-- 
trias vinculadas. a la porcicultura. El mismo ejemplo lo ilustra adecua 
demente el Ingeniero Agrónomo especialista en Industrias Agrícolas, ó - 
el especialista en Desarrollo Rural, 6 el estudioso de la maquinaria a-
gr£cola, en las distintas fases del;  proceso de producci6n. 

La dependencia -tecnológica' es un asunto de importancia cru-
cial cuyo sentido estratégico lo patentiza el hecho de' que la inversión 
extranjera ejerce el control de más' del 30 1 de la industria procesado-
ra de carne, no obstante de haber impuesto más de ese porcentaje en el 
diseño de las•tecnologlas en ese orden.155  

b.3.5. Participación en el PIB Nacional. 

De acuerdo a la estadística: gubernamental, el valor de la -
producci6n porcina del Estado representó un 0.81 1 del total del produc 
to pecuario nacional,' valuado globalmente para 1980 en 157,572.2 millo-
nes de pesos. 

b.3.6. Disponibilidad y consumo de carne de cerdo. 

No obstante la manifiesta voluntad política. por satisfacer-

la demanda y el consuma de carne, la informaci'n recabada por el S.Q.M. 

desde 1980 adn no ha determinado estos dos renglones de gran  

Por supuesto, ninguna otra institución ha dedicado sus esfuerzos a tal - 

80 



efecto. 

Lo que resulta claro y a la vez poco halagador es que gran 

parte del producto porcicola hidalguense salga a ser consumido en otras 

entidades federativas, motivando así un fenómeno de "secuestro" en la •-

disponib::3s.-sd real al pueblo hidalguense. Esto se explica por la in—

consistente capacidad adquisitiva del gasto de los hogares, propiciado 

por un deficiente ingreso per cápita. Así, el Estado es un exportador 

de carne de cerdo, principalmente para el Distrito Federal. 

Triste resulta lo que señala el S.A.M. con referencia al ni 
vel nutricional de Hidalgo, pues se le clasifica como una zona de mala 

nutrición, cuyo consumo calórico no excede las 2,000 calorías y el - --
proteico, los 50 grs.de proteínas totales, detectándose un proceso de -
desnutrici6n del tercer grado. Ello va seguido de problemas patológicos 

de carácter infeccioso, cuya agudización obedece al deficiente nivel e- 

ducativo y cultural de la poblaci6n en todos los órdenes de la salud.156  

A su vez, el INN concluye que Hidalgo posee un nivel de ali 
mentaci6n defectuosa, principalmente de tipo calórico-protefca, cuyas`-

repercusiones ya son patentes en la poblaci6n, fundamentalmente en la - 
infantil, como lo demostraron ciertos hallazgos antropométricos, pues--
la mayoría de los infantes no alcanzan los ideales normativos a su edad, 
ni de talla, ni de peso, producto ello de una deficiencia nutricional -
crónica. En general, las comunidades indígenas delEstado ofrecen el -
más desolador panorama, pues su conswno.de.alimentos de origen animal - 
es casi nulo. En este marco, el Valle del Mezquitalconstituye un "*rea 
problema", donde para 1962,. 	el 93.1 y de la poblaci6n ;infantil .era con-

siderada como mal nutrida. En el resto del Estado, no bajos porcentajes. 

de la población fueron considerados como desnutridos en grado III. Las 
dietas tanto para niños como para adultos,ademis de ser mon6tonas, care 
cían de valor nutritivo y eran insuficientes en cantidad. Para el caso 
de la poblaci6n adulta, proporciones considerable& de los requerimien—

tos proteínicos se satisfacen debido a la ingestiSn del pulque, produe 
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to del cual la Entidad es importante productora; en no pocas comunida-
des indígenas se proporciona este alimento a los preescolares.;  

b.3.7. Estructura y función del mercado. 

En general, debido a la estruct%ra de los sistemas de pro-
duccio-n 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 producción de lechones pa 

sa a manos de los engordadores,.quienes a su vez los envían ya gordos 

al mercado de la Cd. de'Néxico, cuando se habla de un sistema en vías 
de intensificarse; en este 	el engordador 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 realizen también la: comercializacibu. 

ares carne de cerda a los bogares - astc► de' 2a a  En Hidalgo, el ab 	 g . 
se realiza a"través de las carnicerías ;establecidas, los expendios am-

bulantes de los tradicionales "días de plaza", en algunas casas parti-
culares que expenden carne fresca y "carnitas" ciertos días de la sema 
na, por medio del autoconsumo, etc. : Sin embargo, adn ea reducido el 
nfunero de canales, en términos relativos, que son objeto de una'inspec 
ci6n sanitaria ó de una. matanza sanitaria -en un' rastro construido "ex-
profeso".. Obviamente, también es` desconocida le información estadtsti 
ca sobre el particular... 

b.3.8. Dotación de recursos y potencial porefeola. 

Puede considerarse que el principal recurso que puede pro-
piciar el desarrollo de las 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 

ci6n 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 e]p eje funcional en los sistemas de produc—

ción de traspatio, no sólo 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 sólo útiles 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 ó 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 útil, 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 más sensatos a través de -- 
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los cuales ha de proponerse el mejoramiento del nivel genético de la - 

porcicultura hidalguense es el uso de sementales de raza mejorada, de 

preferencia puros, para la inseminación de las cerdas criollas o de me 

día 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 es el desconocimiento por parte de los productores 
..para su consecución, cuando no es la razón el hecho de no estar sufi-

cientemente 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 di 

rectamente proporcional al grado de desarrollo que se pueda alcanzar -

en la propia actividad. Así, a mayor, sensatez y conciencia, mayor será.  
la  producción ,y ssás óptima la productividad del subsector porcícola. 
Hidalgo cuenta con los recursos en forma suficiente, sino abundante; - 
es responsabilidad de sus hombres convertirlos en un fen6xneno de trans 
formación para su propio desenvolvimiento social y económico. 

b.4. La porcicultura en Mixquiahuala. 

El .eºquema particular que ofrece el subsector, porcícola,  en 
Máxquiahuala no difiere en gran cosa del que se ha descrito para todo 
el Estado,. En la medida de lo necesario se hará la descripci6n de los 
detalles que así` lo ameriten. 

b.4.1. Población. 

En 1980, para las estadísticas oficiales del Estado de Hi-
dalgo, Mixquiahuala cuenta con una población porcina de 1,750 vientres, 
350 sementales,, 525 cerdos y 875 lechones. De hecho, no hay duda de 

lo controvertidas que resultan dichas cifras. 158 
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b.4.2. Producción. 

El hato porcino municipal según la misma fuente produjo -

ara el abasto un total de 89 toneladas de cerdos en pie, cuyo des ti-

en su gran mayoría fue la venta hacia fuera del mismo, en el mencío 
nado 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 explotación porcina predominante en Mixquia 

huala es el extensivo, 160  lo cual no concuerda con el criterio establecí 
do en este trabajo, que estima un sistema de produccio-nmixto de traspa 

tio. 

b.4.4. Modelos tecnológicos. 

La misma S.A'.R.H. clasifica al nivel tecnológico de la por 

ciculturá mixquiahualense como "09", grado que se ubica entre los me--
nos tecnificados cuyo propósito productivo es la producción de carne,-
al explotar la raza cr alla.i61:Por,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.B. estatal. 

La información disponible en referencia al valor de la pro 
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ducci6n porcina municipal es 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 X de los trabajadores. del Estado percibe tan sólo el salario mini 

mo, luego de que el. 61.3 % de los habitantes se ocupa en actividades de 
índole agropecuaria,, ha de estimarse que el consumo real de carne es ba 

jo; en contraste, la ingestión de productos ricos en carbohidratos su--

pie rutinariamente dicha deficiencia de consumo.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 incrementarlo, motivo --
que orilla a enviar el producto a otros mercados. Esta situación se - 
complica cuando se le asocian problemas estructurales como es la caren-
cia de una adecuada educación alimentaria. 

b.4.7. Estructura y función del mercado. 

En este aspecto, todo lo que pueda referirse no representa 

innovación alguna con referencia al contexto general del Estado, descri 

to en su oportunidad. 

Haciendo referencia al proceso de comercialización puede --
destacarse que el producto final de esta actividad es acaparado en un - 

elevado porcentaje por pequeños compradores que a su vez lo entregan a 

un comprador mediano, generalmente fuera del Municipio, para que así — 

consecutivamente el producto quede a disposición de los grandes intro-

ductores concretándose con ello el proceso de la "intermediarizaci6n" - 
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algunos porcicultores han señalado que "debido a deficiencias en los - 
sistemas de comercializaciSn se tiene que depender del intermediario -

innecesario, quien al controlar la oferta y la demanda fija el precio 

del cerdo en pie, obteniendo así 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 especulaciSn, para - 
que se mantenga 63 permanente una 	reserva en la disponibilidad de carne - 
en el mercado. 

En contraposición a lo ocurrido con algunos productos agri 
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 víctimas de los comerciantes 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 sistema de producción predominante la mayor parte de 
los porcicultores realiza la venta de sus animales en circunstancias -
de.apremio, como es el caso de las malas cosechas, el desempleo tempo-

ral, situaciones fortuitas de carácter familiar, etc.;ante la ausen—
cia de una agrupación de porcicultores es imposible realizar contratos 

que garanticen las compras y los precios justos para el producto. 

b.4.8. Dotación de recursos y potencial porcícola. 

Nuevamente, habrá de hacerse mención desque el principal - 
recurso de que dispone no sólo el Estado, sino el país entero, es el -
humano. Así, Mixquiahuala ofrece un gran ejército de mano de obra, ca 
racterizado por su apego al trabajo agropecuario.  

Además, su ubicación en el corazón del Valle del Mezquital, 
en la próspera faja forrajera del mismo, 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 consuno 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. 
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e. Significación socioeconómica de. la porcicultura en le pro 
ceso de desarrollo. 

Si se pretende analizar la importancia de una actividad pro-
ductiva dentro del entorno económico nacional y se reflexiona sobre las 

prioridades que requieren de atención con mayor premura, no debe escapar 

al análisis el hecho de equilibrar lo que se est6 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 animal, 
al aprovechar al cerdo como transformador de recursos forrajeros en ali-
mentos de alto valor'bíool6gico, lograr la creación de nuevas .y mis nume-
rosas opciones de empleo, estimulando el arraigo de actuales, y pontencia 
les productores pecuarios al ámbito rural, diversificar el orden de las 
actividades agropecuarias ante eZ inminente agotamiento" del potencial de 
tierras susceptibles de repartirse entre los : agricultures;solicitantes,-. 

aumentar el. nivel de ocupación de los habitantes al establecer agroindus 
triar que abastezcan de insumos a la porcicultura y que transformen los' 
productos quede ella se deriven, buscando ase agregar valor a los mis--. 
mos en la regi6n en que son producidos. 

En el orden del incremento de la disponibilidad de alimentos 
de origen animal, la porcicultura ofrece al país la posibilidad de trans 
formar a los 'granos en alimentos .de mejor valor biológico, y a otros in-
sumos alimenticios necesarios en la alimentación humana, ha.bindose con-
vertido en la Ciltimg "década ene el subsector más egil de 'la' ganadería. 
Su aporte al PIB nacional, da una idea de, la importancia que para la eco-
noma nacional representa sú-aportación; en 1980, la porcicultura aportó 

al citado valor más del 25 x del' total, además de que su ciclo 'de produc 
ci6n al ser mis corto,. permite a los productores incrementar el proceso 
de reproducción del capital. Al mismo tiempo, las bajas tasas de expor-
taci6n han permitido promover un incremento en la oferta interna, misma 
que se ha incrementado tambiin a causa del desplome de la oferta de caz- 

89 



ne bovina. Así, la porcicultura ha contribuido en forma importante a la 
satisfacción global de la demanda nacional de carne. 

Con referencia a la generación de oportunidades de empleo, — 

la porcicultura ofrece al ámbito rural la posiblidad de ocupación no s6--

lo en las actividades de producción 6 primarias, sino también en los 6r—
denes de la transformación y de la comercialización. Este fenómeno va —
estrechamente asociado al grave problema nacional de la emigración hacia 
las zonas urbanas. En este sentido investigaciones universitarias han — 
puesto de manifiesto que las principales razones de la expulsión de lu —

.poblaci6n rural se engloban en lafalta 6 insuficiencia física de tierra 
aprovechable, as t como recursos para trabajarla, ademis de las limitació 
nes educativas y sociales ,y la falta de .  infraestructura ocupacional que 
les brinde empleo suficiente e, incluso, decoroso. En contraste, el me—
dio urbano, proporciona atracción al poblador rural, en virtud de que le 
ofrece una imagen de modernización y prestigio citadino, facilidades de 
incorporaci6n'al trabajo. industrial 6 en los servicios, as£ como la pero 
pectiva de obtener un mejoramiento educacional y cultural. Las migracio 
mes se han clasificado en dos tipos, el temporal y el definitivo. Cuan—
do el proceso es temporal, el individuo se convierte en un agente de can 
bio del medio rural, pues se revierten con una personalidad.reeatructura 
da, que obligadamente repercute en su comportamiento y participación so-
cial al regresar a.su lugar de origen. En este caso, se ofrece a las co 
munidades rurales la posibilidad de desarrollarse, lo cual se contravie 
ne cuando los elementos humanos de las zonas rurales, sobre'todo.aqueLlos 
con cierto nivel educativo, salen y las sociedades rurales pierden posi—
bilidad'de desarrollaras.•  El daño de la"emigraci6n no sólo lo soportan 
las comunidades del campo, sino que al medio urbano se ve obligado -a pro 
porcionarles servicios, empleos, viviendas, etc. La incapacidad urbana 
se traduce en anarquía urbana. Grandes cinturones de miseria alojan a — 
las nutridas masas de emigrantes rurales. El desarollo de nuevas activi 
dades agropecuarias y la consolidación de las existentes es una de las 
medidas que pueden promover el arraigo de la población rural a sus comu—
nidades y con ello un fenómeno de modernización, traducido éste 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 como una actividad impulsora del empleo rural. 

Por otro lado, las actividades pecuarias representan opcio 

nes ante la cada vez más angustiosa posibilidad de obtener tierras. - 

Así, la porcicultura deberá participar en ese marco, bien bajo la for-

ma de la explotación colectiva o bajo la individual, pero siempre con 

la mira de constituir una opción para el trabajo rural. 

Como posibilidad de generar agroindustrías, 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 industrialización de los productos porcinos. Pueden establecerse -

pequeñas industrias como: rastros, empacadoras, curtidur¥.as,fábricas 

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, deshidratadoras de alfalfa,etc.. 

Una vez analizados los beneficios por los que resultaría - 

positivo fomentar el desarrollo porcícola nacional, han de señalarse, - 

los factores que deben aportarse a fin de obtenerlos. De esa manera,-

una de las principales desventajas de la porcicultura como explotadora 

de animales monogástricos, es su alta dependencia de los granos como - 

insumos mayoritarios para la producción. Este aspecto la ubica en des 

ventaja frente a otras especies animales, particularmente, los bovinos, 

los ovinos y los caprinos. Una desventaja más, es la gran necesidad - 

de instalaciones especializadas, de acuerdo al modelo tecnológico que 

del extranjero se ha asimilado. Es el gran reto nacional de la activi 

dad el encontrar alojamientos para porcinos de mayor carácter nacional, 

lo cual implica que la investigación pecuaria deberá orientar sus es--

fuerzas en ese sentido. Es preciso que en el diseño de instalaciones 

pecuarias se consideren con detenimiento los recursos materiales y las 

necesidades de espacio más apropiadas a cada zona en particular. Si - 
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en. algunos casos, las condiciones favorecen el diseño de instalaciones --

rústicas, no deberá subestimarse 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 --

imi.tación de esquemas extranjeros, lo cual ha ido en detrimento del uso 
de nuevas ideas. Es función y responsabilidad de los especialistas y ea 

pertos 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 problemática. 

Lo que debe quedar debidamente claro es que- la actividad par 
cicola constituye para el país una de las fuentes de mayor importancia - 
en la satisfacción nacional de la demanda alimentaria. La explotación  
racional de los recursos, en la medida en que no distraigan quehaceres - 
de mayor prioridad, deben £ ser cuestión a la que se avoquen los, cuadros 
técnicos que estro involucrados en la actividad, luego de que se logre - 
ejercitar una fase de estrecha colaboración -con los productores porcico-. 
las. En' este .sarco, los tigcnicos deberán promover la organización' de --
los productores, a fin de que su participaci&n trascienda hacia la pro-- 
yecci6n de las comunidades rurales en el proceso del desarrollo nacional, 
sin que ello restrinja en lo absoluto su intervención ea los aspectos es 
trictamente técnicos. 
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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 divisi6n de la ciudad y del 

campo, con oposición de intereses,hay distintás fases de-desaríollo de la 

misma división del trabajo y, con ello, distintas formas de propiedad. - 

En la primera forma ó 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 divisi6n del tra-

bajo no adquiere aún un desarrollo importante y se limita a la división 

natural del trabajo al interior de la familia. En la segunda fase á eta 

pa, surgen las ciudades, con una clara definición de la propiedad priva-

da y un desarrollo más profundo de la divisi6n social de trabajo; con --
ella, los pequeños campesinos plebeyos se transforman en un proletariado 
dependiente. La tercera forma es la propiedad feudal 6 por estamentos, 

cuyo punto de partida es el campo; se compone de grandes extensiones te-
rritoriales y de un proceso productivo agrícola más desarrollado; dentro 
de este proceso feudalis ta.es.cuando surgen los gremios, a manera de aso 
ciaciones que habían de hacer frente a la nobleza .rapaz, en esta misma - 
etapa, la agricultura veía entorpecida su divisi6n técnica del. trabajo -
por ,.razon del cultivo parcelado; pero se di6 inicio a las industrias' a - 
domicilio de los propios.. campesinos, una forma primitiva de la actual --
agroindustria, ya entonces se contemplaba la necesidad de agregar un va-
lar de transforma  ción a los productos del campo. Los gremios de las vie-
jas ciudades generaban la raíz de las organizaciones de productores que 
después se originarían en todo el mundo. 165" 

Infortunadamente, este tipo de organizaciones habría de dar 

lugar, mas tarde, a las nefastas asociaciones de carácter 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 disímbolas en una sola asociaci6ñ. 

En 1919, V. Lenin afirma que aunque la gran producción indus 
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trial ya se ha organizado, la produtci6n agrícola apenas ha empezado 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 organizaci&a estatal de la distribuci6n de los productos substi 

tuyendo al comercio privado, afectando al acopio y distribuci6n de los ce 

reales a las ciudades y de los artículos industriales al campo por el Es-

tado. Mds adelanta, el pensador -e ideólogo soviético distingue a los cam 
pesinos como los más favorecidos después del proceso revolucionario en el 
campo. pues "ahora el campesino por primera vez trabaja para a£ y se ali-
menta mejor que el hombre de la ciudad. El campesino ha visto por prime-
ra vez la libertad de hecho: la libertad de comer su propio pan, la li—
bertad de no pasar,.hambre„ I66  

Abunda Lenin dentro de su análisis de Ya problemática del cam 

po, al señalar a la reorganizaci6a de la economía social, en una gran pro 
duccida colectiva, como una. de las medidas a través de las cuales, loa pro 
doctoren da2. capo mejoren las técnicas de producei6n, enfrenten al capi-
ta1 que los optime y, explota,. den frente a los especuladoras •y mercaderes 167  

En Mxico, en la desde de los cuarentas, en plena efervescen 
cia de la Segunda Guerra Mundial,, Narciso Basada afirma. que' aunque la do 
tacián de ej idos ya ha. seguido un curso cuantitativo importante, suficien 
te.  para alcanzar 'un volfsn 'de producción , de por lo menos un cincuenta -- 
por ciento, los resultados de la aplicación de tal Reforma Agraria han de 
íºcstrado la comisión de grandes errores, en,funei6n principal de. haberse. 
entregado tierras a individuos carentes de aepiracisn para ser agriculta- 
res; además, una vas puesta la tierra en manos de los agricultoras, otro 
gran error ha"  sido lel de no *tender a la organizaci6n dada a la produc- - 
ciánde la tierra. "Hablaba a1. ilustre ideólogo mexicano, en tiempos .de - 
guerra,que ilimitadas demandan internacionales por los productos del cam-
po, daban la pauta para utilizar el dinero en coordinar la producción agrt 
cola, organizando al ejido como la gran instituciEn nacional, para plan-
tear una respuesta.al_ prob a agraria .aezieano,l'68  
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A Bassols le corresponde vivir la época de las grandes - 

dotaciones de tierras del periodo Cardenista. Entiende por dotación 

de tierras al proceso antagónico a la restitución de las tierras, en 

el que el labrador agrícola se convierte en el dueño de los instruyen 

tos de la producción y, por lo tanto, libre de la substracción que - 

inevitablemente representa la existencia de un propietario de la tie-

rra, quien ademaas determina la condición económica y social del traba 

jador; aunque larvada, titubeante, imperfecta y débil, la, naciente do 

tación de tierras tiene todo el futuro por delante, para que debida—

mente organizada la producción de esas tierras, defina el verdadero -

prop6sito revolucionario dentro de la economía de Mexico.
169  

Apunta Bassols que ya en 1920, se solicitan créditos y or 

ganízación técnica con el mismo vigor con que antes sé solicitaban --

tierrás. Todos esos -elementos constituyen junto con la tierra el pro 
blema agrario. Una organización campesina conveniente ha de prodigar 
un rendimiento integro del trabajo, enriquecido' con la aplicación de 

los recursos técnicos modernos. Remarca que "hay un sólo camino. —
Sin recorrerlo, no habrá industrialización, no habrá progreso de la - 

raza, no aumentarán en número adecuado los habitantes, no habrá pro-
greso nacional armónico, no habrá siquiera paz. El, camino es dar la 

tierra al mayor número posible de campesinos, sin más limite que el -
de la tierra misma disponible para ese fin. Habrá que dar, con la -
tierra, los recursos indispensables y la organización necesaria para 
obtener una explotación eficaz y directa de la tierra, hecha por los 

propios campesinos. Pero existen otros recursos en el seno de la so-
ciedad; se requiere solamente organizarlos en forma conveniente". 170 

En 1970, el General Ltza o Cárdenas, mismo que en 1935, -
cuando ostentaba la Presidencia de la RepGblica, expidió el decreto -
de la Ley de Asociaciones Ganaderas, afirma en un memorable discurso 
que "cumplir con los principios de la Revolución ~cena es respetar 

en forma irrestricta las libertades y los derechos individuales y ex- 
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tender'sistemáticanente las garantías y las prestaciones sociales; apli 
car la justicia con sentido de responsabilidad social; ampliar el signi 

ficado de la democracia para practicarla en lo económico y social; impo 

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés pGblico 
para distribuir la riqueza con equidad; garantizar a los ejidatarios, - 
comunidades indígenas y aunténticos pequeños propietarios, sus tierras, 

aguas y bosques que les pertenecen proporcionándoles los medios financie 

ros, la enseñanza y ayuda técnica y asistencia práctica para que organi 

cen la producción agropecuaria y forestal así como su industrialización"171  

En 1979, uno alá -de.  los intelectuales mexicanos, V. Oria pos 

tula que ante la miseria que vive el campo mexicano, hay que organizar 
y producir. Es preciso que en el medio, rural se desarrollen las formas 

justas y avanzadas de la .organización del trabajo. campesino. Con la or 
ganización social de la producción agropecuaria, debe llevarse al campo 

la tecnolog£a adecuada para,aument:ar la productividad, a fin de lograr 
uaa equidad en la distribución de la riqueza nacional 172  

Para 1976,.en.al,Valls del Mezquital el I.E.P.S.S. señala 

que "en la zona central del Estado-  de Hidalgo encontramos grandes exten 
siones dedicadas al. cultivo de alfalfa y-a la.explotacibn de ganado le-
chero'de alto registro, cuyo principal, problema no solamente a nivel es 
fatal, sino prevaleciente en el pase, es el. relacionado con la comercia 
lizaci6n de los productos que se obtienen en el campo como es el caso 
de los productos agrícolas básicos para la alimentación, en donde la di 
vveraidad de los intermediarios perjudican sensiblemente el ingreso ru-
ral en virtud de que su participación .innecesaria en el proceso de dis-
tribución del producto hace que este encarezca en los mercados de'consu 
mo final,. generando la necesidad de organizaciones agropecuarias eficien 
tes que cubran no solo el proceso mismo de la producción sino también 

propicien la transformación y la comercialización de estos productos bt 

sicosn. Entre las diversas propuestas que en concreto plantea el Insti 
tuto, hace mención de las diversas "formas de organización que podían -
adoptarse, destacando las cooperativas, las asociaciones de productores, 
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las sociedades locales de crédito agrícola y ejidal bajo la asesoría de 

la banca agropecuaria y de las uniones de crédito, ademés de contar con 

la asistencia técnica oficial, con servicios de apoyo comercial,_ de 

transportaci6n, de almacenaje y conservación de los productos agropecua 

ríos, a efecto de favorecer que los márgenes de comercialización incre-

menten el patrimonio campesino, teniendo incluso la posibilidad de redú 

cir los precios para el mercado de consumo".173  

De acuerdo a la fracción II, del artículo 2o de la Ley Gene 

ral de Crédito Rural, es finalidad de éste, "auspiciar la organización 

y capacitación de los productores, especialmente. de los ejidatarios, co 
muneros, colonos y pequeños propietarios minifundistas,. para lograr su 
incorporación y mayor participación en el desarrollo del país, mediante 
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y técnicos de que --

dispongan" .174 

Por otro lado, la Ley de Fomento Agropecuario, en su Título 

Primero,, relativo a las "Disposiciones Generales", en la fracci5n 1 de 
su artículo 4o , señala la necesidad de "planear, organizar, fomentar 'y 
promover la producción agropecuaria y forestal", mientras que en la - -
fracción VII del mismo artículo, obliga a la S.A.R.R..a "realizar y man 

tener actualizados los estudios técnicos sobre la aptitud productiva y 
clasifica¿í6n denlos recursos agrícolas, pecuarios y forestales así co-

mo de los inventarios regionales correspondientes", para puntualizar fi 
nalmente eiá la fracción VIII sobre la prioridad de '.'promover y, apoyar.'-

la organizaci6n de los productores rurales para el cumplimiento de los 

programas, la comercializaciSn de sus productos y para alcanzar los, ob-
jetivos de interés com1n".175  

Asimismo, la Ley de Asociaciones Ganaderas,176  del año 1936, 
consigna en las distintas fracciones del artículo 2o , de su capítulo - 

lo.las siguientes finalidades: 

I. "Propugnar por la implantaei6n de los métodos cientffi- 
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cos m£s prácticos y económicos, que permitan organizar y orientar la pro 
4ucci6n ganadera, a fin de aumentar su rendimiento econóiaico",objetivo - 

que puede ser alcanzado con mucha mayor facilidad cuando el extensionis-

ta pecuario trabaja coordinadamente con un grupo de productores organiza 

dos, lo cual permitirá hacer realidad los benefician que otorgan las ins 

tituciones de crédito y asistencia técnica, los programas gubernamenta-

les de apoyo a los productores alimentarios y. otras dependencias que re-
gulan la comercialización, distribución, transformación y almacenamiento 
de alimentos en este medio, que hacen propicio el aprovechamiento inte--
gral de una serie de insumos que actualmente encuentran una utilización 
inadecuada, tales como la alfalfa y derivados, subproductos del maíz, --
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 encaminen a disminuir los costos de producción, para lograr 
asimismo una substitución parcial pero adecuada de los granos que tradi-
cionalmente han formado parte de las dietas para cerdos y que, de acuer-
do a los :programas federales,, deben ser destinados .a abastecer el consu- 
eo hueano de alimentos básicos. 

II. "Regularizar la producción, ya sea intensificándola o 
limitffndola, de acuerdo con las necesidades de consumo. general exclusivá 
mente y no con el . fin de provecho particular", a fin de que el productor 
organizado participe 6 se incorpore el sistema de intercambio de mercan-
das y. manufacturas. 

III.- "Hacer una mejor distribución de los productos para el 
abastecimiento de los mercados locales y procurar por el. aumento del con 
sumo de productos alimenticios e. industriales de origen animal, de pro-- 
duccibnnacional,fomentando además el comercio exterior yorganistndose 
económicamente a afecto de eliminar  los intermediarios„ , meta que more- 
sentaré consecuentemente las utilidades, sobre todo para los productoras 
de bajos. ingresos. El contenido de esta fracción recibe un apoyo decid¡ 
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, ante todo, de estímulo,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 

pación de técnicos y profe:sionistas por un lado y de institutos de inves 
tigación y universidades por otro, a fin de que se haga vigente la apli-
cación 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 índices de la productividad porcina 
y, con ello,`consecuentar a una mejora del nivel, de bienestar de los por 
cicultores, en concordancia 'a las políticas que el Gobierno Federal ha - 
venido implementando dentro de sus planes y programas prioritarios contem 
Alados para el 'sector rural, tales como el Programa Nacional de Paquetes 
Familiares, de la D.C.A.E..M, de la S . R.H., el Plan Global de Desarrollo, 
el•'S.A M., del INI-COPLAMAR 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 econ6micas, propugnando por la formación de -
instituciones de crédito ganadero", que 'apoyen los objetivos de la frac-- 
ción II 'de este articulo y los postulados de la Ley de Fomento ̀Agropecua-
rio y del S.A.M., estimulso un incremento en los índices de la producti 
vidad, dentro de los programas fijados por el Plan Global de Desarrollo -
para estas actividades. 

VII. "Procurar por la ínstalaci6n en los lugares que se crean 
convenientes de plantas eeacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, car 
dadoras, lavadoras, etc., para mejorar, transformar y concentrar los pro 
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duetos pecuarios a fin de regular el mercado, ya sea disminuyendo, sos 

teniendo o aumentando los precios hasta donde sea coateable la explota 
. C O ón de acuerdo con el reglamento de esta Ley", en apoyo a la creación 
de nuevas fuentes de trabajo y al Plan Nacional de maleo para generar 
agroindustrias que diversifiquen las actividades productivas .y desalien 
ten la participación de los intermedi.arios.. 

VIII.; . "Propagar, entre los pequeños ganaderos, la convenien 
cia de orientar sus explotaciones pecuarias, de acuerdo con la técnica 
_moderna de producción a fin de mejorar sus condiciones econ&micas, su -
alimentaci6n,.su indumentaria y hacer cómodo e higiénico su hogar, ele-
vando en general. su nivel medio de vida", ya que ello ha de posibilitar 
su integración. al  desarrollo social y. cultural del país 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 emigración 
que se realiza a las grandes ciudades en busca de otras oportunidades. 

.IX.• "Propugnar por. la organización de sociedades cooperati 
vas de ganadero d para la realizací6n directa de las actividades econbmi 
cas inherentes a la • industria pecuarian,de .: tal :` forma que . se promueva la 
concentraci6n.,de. las , unidades de produccibai con el propósito de generar 
núcleos productivos de mayor magnitud, lo cual subsanarla en buena medí 
da los aspectos, deficitarias antes mencionados;`, el establecimiento de 
granjas colectivas o sociedades cooperativas repercutiera en una mejora. 
de las condiciones de salud pública imperantes.est la poblaci&a y conse- 
cuenteaente disminuirá la incidencia de enfermedades_ tnfectocontagíosas 
de carícter enzo6tico, además . de, asaT4imd.zar las utilidades derivadas del 
trabajo, aumentando la produccfóu y generando nuevos empleos. 

B..' „Representar ante toda clase de auto ridades,.  los .intere 
sea comunes de 'sus asociados y proponer las mecidas que estimen más ade 
cuadas para la .protección y defensa de dichos intereses", pues con ello 
ha ce perseguirse un apoyo a la producción en término a, globales. Este 
tipo de agrupaciones ha de permitir la organización  de eventos promocio 



hales tales como ferias y exposiciones que conlleven a promover tanto - 
los animales como los productos derivados de su explotación y transfor-

mación, con los consecuentes beneficios derivados de su comercialización, 

además 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 

videos en sociedad, postula que las organizaciones de productores deseco 
peñan un papel relevante en la secuencia tecnológica contenida en la es 
trategia de producciSn/ingreso, pues refuerzan las condiciones que per-
miten el control del proceso productivo por parte de los productores --
primarios para establecer desde eta posición, relaciones"interactuantes 

estables con otros agentes de la cadena alimentaria, en especial con --
las unidades agrondustriales, que permiten el desarrollo de un fuerte 
flujo tecnológico y financiero que tiende a establecer una coherencia - 	4, 
productiva entre ambas fases, constituyéndose como los eslabones más di 
námicos mediante la coparticipación de los campesinos a fin de integrar 
unidades 'agropecuarias 'intensivas en trabajo, con procesos de transfor- 
mación intensivos de capital. Las agroindus trías, como producto de la 

organización de los productores, se convierten en la base integral y di  
námica'que da 1imite'al "espacio económico alimentario nacional".17 7' 

Dentro de sus, Lineamientos de Política Agrícola, el mismo'- 
S.A.M. subraya que la p'articipación campesina se lograra mediante la or 
ganizaci6n económica y social y será el mecanismo que les permita diri-
gir todas las fases del proceso productivo; para ello, deber£ ser multi 
activa y abarcar la organización del abasto de insumos y servicios para 
la producción, el financiamiento, la programación de la producción, la 
transformación, comercialización y distribución de los productos de con 
sumo básico. Sin embargo, la ampliación 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 hacía el individualismo. 

As£ las políticas del Estado para el fomento y el apoyo a 

la organización y.capacitación de productores debe integrarse operati-

vamente a nivel local de ejido y pequeña propiedad, obedeciendo a pro-

gra¥as que respalden la concentración de acciones entre el sector pu—

blico y las organizaciones de productores tanto para asegurar la con-

gruencia de esas acciones institucionales, como para la certidumbre ne 

cesarla a los productores, de los compromisos que el Estado adquiere 

frente a ellos. 

"La alianza Estado--campesino, requiere que el primero for-

talezca a las organizaciones básicas de producci6n (ejido, sociedad de 

producción rural,,ete.) como las instancias ordenadoras de la activi-

dad econSmica de su comunidad y de los distritos de riego y temporal, 

a través de sus organizaciones superiores como. son las uniones de eji-

dos y uniones de sociedades de producción rural para ejidatarios y pe-

queaos propietarios respectivamente y las asociaciones rurales de inte 

rés colectivo como organización superior mixta. 

Para ello, es necesario que el Estado, reconozca a las,orgª 

nizaciones campesinas su espacio político-institucional que permita su 

mejor funcionamiento, participando en la formulación y evaluaciSn, en 

materia de polIticas de financiamiento y seguro agrícola en la progra-

maciSn de obras de infraestructura, administrando el funcionamiento de 

centrales de maquinaria, en la distribución de insumos y productos de 

consumo, así como en el establecimiento y operación de las plantas a---

groindustriales. 

Las uniones de ejidos y uniones de sociedades de producci6n 

rural, así como las asociaciones rurales de interés colectivo son for-

mas de organización superior que facilitan la participación democráti-

ca de los campesinos. As£, los problemas locales se discuten en las - 
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asambleas de balance y programación de las unidades básicas 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 
zaci6n superior, incrementa su capacidad de negociación frente al siste 

ma económico en su conjunto". 178  

Abunda el S.A.M.'al mencionar que "el extensionista que pro 
mueva el desarrollo agropecuario tendrá que ir transformando su activi-

dad para actuar no solamente en los procesos tecnológicos de la produc-
cion, 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 administra--

ci6n.rural, que con frecuencia son los problemas fundamentales del cam-
pesino, principalmente, del campesino organizado" 179 

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 aGn'debe consistir en la `creación de pequeñas -
unidades mini.fundistas, carentes de todas los recursos y formas de orgª 
nización 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 comunales, 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 cientfficos deben acudir 
en mayor número y calidad al campo. 

Es propósito fundamental aumentar la capacidad de trabajo, 

• organizéndola con mayor plenitud. organizar el trabajo para crear las 

unidades de producción, as£ como para la defensa de los intereses de --

los campesinos. Defendemos 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 acción. 

También será necesario fortalecer, af:n más, el desarrollo de 

los sistemas agroindustriales que integren a los_ productores con la trans 

formación y la comercialización 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 más mar- 
ginado en la actividad pecuaria, es menester señalar que la acción de. los 

ganaderos ejidales en forma organizada tender $ a "defender atinadamente 

sus intereses, al propio tiempo de que conociendo realmente sus limita—
ciones y necesidades con él apoyo de laC;N,C;-realicen gestiones -ante los 
organismos oficiales y privados, para conseguir elementos de trabajo, de 

organización, de capacitación y,de financiamiento, integrados como aso—
ciación rural de interés colectivo, con verdadera proyecciºn nacional". 181 

Jurídicamente, dicha organización .de productores .  ganaderos 
ejidales debed enmarcarse 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_produccidn, 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 "Aaociaci6n Local de Porcicultores de Mixquiahuala", co 

mo un pivote del desarrollo porcicola.regional. 
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e. Situación Nacional de la Organización de Porcicultores. 

En M xico, la historia de las Asociaciones de Productores.--
Porc£colas se remonta a]. año 1953, cuando en el mes de abril un grupo de 
porcicultores decide fundar la "Asociación Ganadera Local de Porciculto-

res de Abasolo,Gto." 

Desde entonces, el desarrollo de la actividad ha seguido un 

trayecto paralelo y simultáneo 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--
las con mejor organización, las que han visto para s£ los mayores £ndi--
ces de crecimiento. Esta expansión no siempre siguió los canones que la 
investigación pecuaria arrojó, pero si fue acompañada de jugosas utilida 
des, lo cual motiv6 un mayor interés entre los asociados por el fomento 
del subsector. 

La pujanza del subsector porcfcola se refleja en que para el 
año de 1960 ya había en el país 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--
nes  

Finalmente en la década de ' los "setenta" estas agrupaciones 
se duplican, cerrando en 1980 con 152 Asociaciones. En 1981, se regia—
tr6 la constitución de las ultimas dos organizaciones. 

Esto G.ltimos datos revelan que efectivamente existe un para 
lelo entre las altas tasas de desarrollo del ramo y el surgimiento de - 	

4 

nuevas asociaciones. De hecho, esta correspondencia no ha sido fortui— 
ta, sino que ha obedecido a que las disposiciones del Gobierno Federal 
han sido conducentes al estfaulo en diversos renglones de la propia por 
cicultura, siempre y cuando los productores se encuentren organizados. 

Ello ha de promover, en consecuencia, una creciente oferta de la carne 
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que en los Ciltimos años ha sido consumida explosivamente en el país, - 
disputando muy de cerca el primer lugar a la carne de bovino. Los es-

tímidos que el Gobierno Federal ha puesto al alcance de los porciculto 

res organizados, se han traducido en créditos m1s cuantiosos, subsidios 

ea 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 dist-utas empresas de apoyo a sus explo-
taciones porcinas. Ellos han encontrado que de esa menera disminuyen 
los costos de producci6n, los riesgos de inversi6n y la desatención de 
sus unidades productivas. A 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 inversi6n. Este ha sido 
el caso de los porcicultores de la Regi6n del Bajfo, siendo oportuno" 
señalar que algunas de sus empresas de apoyo son: Porcicultores Uní—

dos de ra.Piedad, S.A. de C.V., LAPISA, la Estaci6n`Ex, perimental de - 

Pruebas Porcícolas de León (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 cría. 

Desde el punto de vista regional, marcha a la vanguardia - 
de este aspecto la Regi6n del Bajfo, con sus estados de"Jalisco, Michoa" 
cán y Guanajuato que por su gran cantidad de Asociaciones de Porcicul-

tores,-han-dado origen a sus respectivas "Uniones Regionales de'Porci- 
cultores", tal como se señala en el. Cuadro No.-  S.: Son elles las tres 
Entidades Federativas Meres en la organización de sus porcicultores. 
y a-las dos, primeras corresponden a, la sazón, los dos primeros lugares 
en los órdenes de la población nacional porcina ptr estado. Coinciden 
asimismo con la gran zona del -  desarrollo porcino del pafs en las déca-
das de los "cincuenta" y "sesenta", consolidadas bajo el sistema de --
producci6n intensivo en mano de obra y medianamente tecnificado, pre-- 
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CUADRO No, 6 

ASOCIACIONES LOCALES DE PORCICULTORES EN LAS PRINCIPALES 
ENTIDADES FEDERATIVAS PRODUCTORAS DE CERDOS. 

Entidad 	 No. de 	 Poblacj6n 
Federativa. 	 Asociaciones, 	 Porcina. 

1) Jalisco 
2) Michoacán 
3) Guanajuato 
4) México 
5) Oaxaca 
6 

2.467,848 (1)  
1.994,107 (2)  

708,013 (7) 
966,291 (S) 
609,749 (11) 

Puebla w 674,206 	(9) 
7)  Sonora. 4 1.111,005 	(4) 
8)  Hidalgo 3 525,041 
9)  Sinaloa 2 571,811 

10)  Otros 21 7.261,929 
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ponderatttemente. Los frutos de esta férrea organización pueden reflejar 

se en el fenómeno 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 demás recursos. 

Retomando el caso especifico del Estado de Hidalgo, ha de ci 

tarse que sólo cuenta con tres "Asociaciones Locales de Porcicultores", 
correspondientes a la zona centro-este del Estado y que son las siguien- 
.tea: Tulancingo, Cuautepec y, Pachuca. Es. factible esperar que el desa-

rrollo porcieola dé lugar a la formaeión.de otros polos de crecimiento y 

con ello a nuevas agrupaciones. Es proyecto del Gobierno Federal, el im 
plementar una "Cuenca Porcina" en el cinturón dé Tlaxcoapan-Tetepango-A-

jacuba, a manera de descentralizar la porcicultura de la capital del país; 
se espera de ello el surgimientode un fuerte grupo de porcicultores. , 

A pesar del panorama ya descrito, es paradójíco•lo que mues-
tra el, Cuadro No. ó, que revela un total de 110,390, cerdos' por cada Aso-
ciación a nivel nacional en promedio. Ello implica "que .estg desproporcio 
nada en gran parte la, distribución de la población porcina referida al -. 
número de organizaciones de productores. •, Por lo mismo, el grado. de desa 
rrollo de los sistemas de producción y de sus modelos tecnológicos es inc 
quitativo,.permaneciendo rezagadas en ambos renglones las áreas desorga-
nizadas. Así, aún hay 'en el país 8 entidades federativas que carecen de 

a g 	,.. Relevante y digno de mención l Estado alguna asociación. 	 , es el caso de.  

de Veracruz que con su tercer lugar nacional en población porcina no ha 
logrado integrar siquiera una sola asociación porcícola, fenómeno .,que ha 
marchado de la mano con un incipiente y obsoleto sistema de producción- 
mixto, bajo un esquema tecnológico por demás atrasado e ineficiente; se 
contempla, a largo plazo, un cambio en la tendencia actual donde se ob-
serven innovaciones tecnológicas, 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 ¥ror un inadecuado seguimiento y poca 

supervisión realizada por la dependencia federal responsable del caso. -

En buen número de ellas, ,se han distorsionado los objetivos de carácter -

social para la producción por los de índole política, conllevando con e--

lb o el abandono por parte de los agremiados que no resultaron beneficia--

dos con dichas "conquistas políticas". 

Es prudente señalar que, la organizacióq,de los porcicultores 

mexicanos aún esta rezagada 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 específica adquiera 'la conciencia del papel 
que como rector de estas funciones, juega en el contexto porcicola nacio-

nal, es de esperarse la ocurrencia de avances espectaculares pues se han 

desaprovechado esfuerzos e ignorado responsabilidades de los elementos -

participantes. México, dispone ya de algunos recursos providentes en --

las distintas fases de la porcicultura: alimentos, animales, 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 organización de los pequeños 

productores es incipiente, ser¡ propósito de posteriores gobiernos el --

realizar un esfuerzo de organización y cooperativismo, para constituir -

unidades de producción del tamaño eficiente para racionalizar en lo eco-

nómico el uso de ticnicas más modernas y para propiciar una legítima de-

fensa de los intereses de los productores• así lo señala el I.E.P.E.S. - 
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al tiempo que abunda, "la ganadería se hace en el campo y. como solución - 

nacional incluye a la organización de sus productores" 183 

Abordando el caso de la ganadería menos favorecida, la ejidal, 

fue preciso que los ejidatarios convocaran a sus bases e integraran en --
enero de 1981 la F.N.G.E184compuesta en esencia por las asociaciones ruca 
les de interés colectivo y las uniones ganaderas ejidales•estatales, con-
templadas 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 General de Crédito Rural, en su artículo 
54 del capítulo 1 del Titulo Tercero, que, habla de los "Sujetos de'Crédi-

to".186 La F.N.G.E.,,como brazo ganadero de la C.N.C., ofrece al ejidata 
rio una opci5n real ante la falta de autonomía y decisión que le ofrece -
la actual :legislici6n ganadera, la cual data del aso de 1936 y no se ha -
adecuado a.los imperativos de los productores pecuarios ejidales de, este 
momento. Ello es reflejo de la obsoleta clasificación que como `m.xicano 
de segunda clase", hacen la falta de créditos oportunos, la escasa o'nula' 
infraestructura ganadera, .la deficiente estructura de 'ccimercialiiaci6n y 
otros fenSmenos y factores secundarios del.ejidatario. Si.  ello 'se ádicio 
na a vicios de caricter jurídico y legal, una de las alternativas más vi- 
lidas era la de buscar la organización de estos productores. 

Para septiembre de]. mismo año, la Federaci6n adquiere el ea--
rácter de A.R.I.C., cuyo objetivo prioritario, es el de integrar las 32 u-
niones ganaderas ejidales estatales en sendas A.R.I.C. Uno de sus progra 
mas de desarrollo a nivel nacional contempla, la explotación racional de - 
los cerdos, queincluyep o8   sub r ramas específicos de producción, sobre to-
do de caricter agroindustrial.187  

Políticamente, dicha Central Campesina aspira a conjuntar sus 
esfuerzos con el S.A.M., a fin de incrementar la envergadura de los pro—
gramas agropecuarios, aspirando a garantizar, a la clase campesina el dis-
frute de mejores y mis dignos niveles de bienestar, proponiendo con la or 
ganizaci6n el aporte de las soluciones que abatan el espectro del hambre 
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y consoliden la independencia económica nacional. Así, 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 programas adecuados para sostener nuestros pas 

tos; somos en esta ocasión los más desesperados para organizarnos, con el 

fin de alcanzar un fortalecimiento econ&nco que vaya en beneficio de --

nuestras familias, de nuestro pueblo y de'México,en general" 188 
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(..Otras formas de organización social para la producción --
agropecuaria. 

Aunque la figura asociativa de los productores porcícolas --
que ocupa este estudio es la Asociación Ganadera local, resulta oportuno 
abrir un panorama un poco as amplio  acerca de las demás figuras que se-
conocen y se utilizan en, la organización de los productores pecuarios en 
México. Tambifin reviste interés el estudio de las fundamentaciones que-
en materia legal dan lugar a dichas estructuras, no dejando de llamar la 
atenci&n los criterios que se han seguido para clasificarlas., 

=f.1. Fundamentaci6n legal de la:s figuras asociativas del sec 
tor rural.._ 

Las formas de asociación que para el sector rural se contem-
plan en la legislación mexicana han sido descritas y definidas por cinco 
Layen:yrncipaaes:. 

f.1.1. Ley Federal de la Reforma Agraria : 

Esta: ley reconoce como figuras-. asociativas-. al- ejido, a la co 
munidad., a los nuevos centros de`poblaciSn y 1 los ,pequeños propietarios 	̀. 
unidos, cuyos fundamentos legales de asociación se ubican en los artícu- 
los 23, 146, 147, 155 ,•156 y 171 de la mencionada Ley. 

Ley 	ito ,Rural: f.1.2. 	 General de Crfid 

Al, igual; que la ley anterior, reconoce a las mismas figuras 
de asociaci6n.y además, a las sociedades de producción rural, a los ave-
cindados, a los hijos de ejidatarios.con derechos a salvo y, a los colo-
nos, a. las sociedades cooperativas, uniones de cooperativas y uniones de 
pequeaos propietarios, constituidos así como sujetos de crédito, todo lo 
cual se contempla en los artículos 54, 56, 57, 68 y 94 de la citada legis 
laci6n. 
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f.1.3. Ley General de Sociedades Cooperativas: 

Esta ley decretada durante el régimen cardenista observa co-
mo figuras asociativas a las cooperativas, tanto de consumo como de pro-
ducción, en sus artículos lo, 72, 73, y '77, 

£.1.4. Ley General de Sociedades Mercantiles: 
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ductivas cassabi.aron substancialmente con el paso de los años. 

Demográficamente, el pa£s ha multiplicado su población en — 
una forma sorprendente, que incluso no quiso 6 no pudo ser prevista. — 
Con ello, dejaron detener validez las previsiones para el abasto de•sa-
tisfactores y de servicios,- as£ como perdió, vigencia la anterior solici-
tud de tierras. Ahora, el país precisa de más alimentos y de más tie- -
rras. Los primeros se pueden producir, pero la segunda, tarde o tempra 
no se agotan. Empero, hay quien considera que el grado de efectividad 
de una reforma agraria está determinado por su capacidad para incremen—
tar tanto la producción agrícola como : la capacidad de consuno de los cam 
peamos, en pocas palabras, por un creciente desarrollo de las fuerzas - 
productivas y-una transformación de las relaciones de producción. En 41 
rico, se cumplió el primer propósito, pero la capacidad de - consumo no se 
ha sostenido adecuadamente. 

Juridicasmente, la .mayorfa de ' las leyes ha carecido. de , la in-
tervención y participación de los productores en su elaboración. ,Por los` 
general, han 'sido las clases dominantes. en el campo -las' que lhan influfdo 
para que el orden jurídico favorezca sus interéses, marginando 'asf•los 
del, gran conglomerado rural. 

En el''£abito de lo. político , los movimientos campesinos de 
jaron de ejercer influencia real cuando finalizó ̀ 'la etapa,' armada 'de la =` 
Revolucí6n y al morir sus principales caudillos, por: lo cual su particí¥. 
pacián'polítiea pierde vigor :y se les induce la adopción -de planes y pro 
gramas de desarrollo ,y de organización antagónicas a sus mis el.emeatá--. 
les Interéses colectivos. Es entonces cuando la: clase en cl  poder ajar-
ce a travis de las instituciones- civiles la :decisión del reparto agrario, 
la construcción de obras de infraestructura agrícola la consecución de- 
crédito, el control de insumos y maquinaria, etc. Con ello, la institu--
cionalizaci6n dei pafs ejerce el control del movimiento de los campesi-
nos, modificindose as£ la validez de las legislaciones creadas con ante-
rioridad. 
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Desde el punto de vista de lo social, las leyes en materia - 

agropecuaria también han sufrido alteración en cuanto al enfoque primero. 

La satisfacci&n de muchas necesidades de la poblaci6n por otros sectores 
de la economía ha dado lugar a que un buen nGmero de compatriotas ya no 
concedan la misma importancia al campo que cuando sus ancestros luchaban 
po; obtener de su explotación el sustento más 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 
poblaci6n rural. 

En lo económico, la diversificación de las actividades.pro- 
ductivas ha restado 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 y .del crédito. Después -vendríaw.  las .;grandes agroin 
dustrias transnacionales y, en no pocos casos, ..la conversión del campe- 
sino en un asalariado.. Por otro lado,;  la orientaci6n de los recursos:- 
económicos en la presente década parece proseguir un. rumbo` diferente;.- 
se vislurnbra.la urgencia de invertir para la autosuficiencia y no ..para 
la_captaci6n de divisas; como ha parecido el interés de los :grandes en-
claves capitalistas de alta productividad,concepci6n estrechamente li-
gada a la de alta' eficiencia ..y optimizaci6n. Estos vaivenes no concuer 
dan. con la legislación, Ello obviamente, se convierte en un obstáculo. 
para la aplicación' de la misma. En el presente sexenio,presidencial, - - 
el decreto de la ley de Fomento. Agropecuario, aunque contempla el proce 
so de organización de los productores, observa con demasiada importan—
cia la exhaltación de la: capacidad de producción, no en términos de una 
real, +ef iciencia .productiva, sino como;  una prioridad política insoslaya-
ble. - Con ello, el Estado se conduce bajo una amplia conducta paterna-
lista, rompiendo con los: esquemas de autogestión de los productores, -- 
pues establece el otorgamiento, en el caso de los productores agrícolas, 

dé una serie de subsidios a los insumos y el compartimiento de riesgos 
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en casos de siniestros, como la sequía, las heladas, las inundaciones, -

etc. De hecho, estas facilidades y beneficios que representan un jumen-
so esfuerzo de derrama económica adquieren una justificación de carácter 
político; "con la alimentación del pueblo no se juega", se habría de se-
ñalar años atrás.l91Sin embargo, el paternalismo adquiere así el control 
de la producción agropecuaria, pues limita la participación y la movili-

dad de los campesinos, principalmente a través de las instancias institu 
cionales. En consecuencia, las orientaciones políticas de una Adminis---
tracibn.federal, en el marco de la legalidad, se revierten en contra de 
otras leyes, invalidándolas en aspectos torales, 6 desviando sus pro 
tos primordiales,` pues se llega incluso a proponer:: la' asociación de:pro-
ductores,'cuyo origen social 5 de clase es distinto, todo en aras de ge-
nerar un mayor rendimiento productivo. Muchos autores han cuestionado -
la validez,. de. dicho propósito, particularmente sise consideran las con-
tradicciones políticas y culturales que existen, por sólo citar un ejem- 
plo, entre aejidatarios y pequeños propietarios. 

En iguales circunstancias, las condiciones culturales han mo 
dficado,la vigencia de las leyes rurales, pues en muchas veces se ha - 
caído en él equivoco,  de establecer programas y planes que rompen radi-- 
calmante con', los esquemas culturales del productor;,. En' otros casos, la 
falta de, observancia' de la ley y la carente agilidad de sus procedimien-
tos.aburrbn:;al productor, por lo cual la misma indiferencia la transfor-
ma en obsoleta. Hay grandes grupos de mexicanos que por el desengaño y 
la incredibilidad en el. sistema legal, han ,prcpiciado..un abandono de lo 
que, por derecho les corresponde.  Aqui se conjugan la apatía, el.desengá 
áo,-la desconfianza, la ignorancia, la falta de preparación y un crónico'. 
sentimiento'` de „víctimas", ante el obstáculo del poder institucionaliza-
do. 

En el renglón de los factores productivos, la legitimidad --
funcional .de las leyes del sector agropecuario y, en particular, aquéllas 

quel regulan la organización de la ¡producción, han perdido valor y vigen-

cia ante la modificación de las condicionen de producción, de los siste- 
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mas productivos y de los niveles tecnológicos. En varios casos la adop 

ción de nuevas tecnologías ha desplazado a las tradicionales, restando - 

con ello funcionalidad a la aplicación legal. En la ganadería, es común 
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 aplicaciin de las leyes, casi Siempre en contra de los itere 
ses de los campesinos y productores más limitados del campo. 

Si aparentemente las leyes han perdido la esencia de prop6si 
tos que les di6 origen, es 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 mismo, vinculando los antagonismos 

que aún a más de 70 años de iniciado el proceso de revolución social per 
manecen latentes y cobran, de manera focal, vigor en todo el país. 

Por ello, debe considerarse como impostergable la definición 
precisa de las formas y propósitos de - la organización de los productores  
del campo. 

f.2. Criterios denla orÉanizaci6n social en la producción -- 	.: 
agropecuaria.. ,  

Aunque la generalidad de las opiniones de aquél.lós que se --
han ocupado de estudiar los fen6menos,de la producción en el campo coin-
ciden en que es preciso y necesario promover la organizaci&n de loa pro-
ductores del agro, no todas concuerdan en los. argumentos que esgrimen pa 
ra respaldar las bondades y beneficios de la propia mecinica de la orga- 
nizaci6n. 

Para el'  Estado, °aunque ha esgrimido diversas razones de ca--- 
rdcter técnico, social, económico y productivo, los motivos que dan ori-
gen a su interés por organizar a los productores del campo son priorita-
riasoente de carácter político. Muestra de ello, son las grandes centra- 
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les campesinas que han sido estimuladas y fomentadas por la acción gu--

be.rnamental, a efecto de ejercer un control del movimiento campesino. -

Esteva sugiere que el proceso de colectivización es un instrumento a --

través del cual los organismos públicos o privados establecen control p 

sujeción de los campesinos.192Para Warman, el término "colectivización" 

no sólo cayó en desuso después del régimen cardenista, sino que cuando-

se le volvió a utilizar se le confundió erróneamente, en el mejor de — 

los casos,, con el cooperativismo, cuando no se le di6 el sentido de or-

ganización. Empero, lo que si quedó claro es que el sexenio echev_erris 

ta convirtió a la colectivización en una de sus políticas prioritarias, 

dándole categoría de objetivo prioritario, natural, evidente y urgente 

de la reforma agraria mexicana. 193  Sea cual fuere la concepcipn que tan-

to el Estado como los demás sectores políticos hayan tenido del proceso 

de organización en el campo, el objetivo no enmascarado estaba en el --

ejercicio de un estricto control de las estructuras campesinas. Para -

el Estado, controlar desde arriba la participación de los productores - 
ha resultado de enorme valor. En innumerables casos ha sido cuestiona-

ble el proceso de participación de los propios productores en la deter-
minación de los derroteros del movimiento campesino. En el mejor de --
los casos, se calificaría al fenómeao como una "democracia dirigida". 

En contraste, los grandes agronegocios y la clase dominan--
te del campo han obtenido también beneficios del proceso de organiza- -

ción campesina, auspiciada gubernamentalmente. Los primeros han encon-
trado los mecanismos a través de los cuales no constituirsí ellos en --

los patrones directos del trabajador. Los segundos, han aprovechado la 

"desorganización de las organizaciones campesinas". De hecho, Esteva -- 
sostiene que en la relación entre el capital y el trabajo, el proceso -
de organización democrática de los campesinos puede fortalecer la insta 
laci6n de "contratos colectivos mercantiles", a fin de. que la relación 
resultase más equitativa.194  

Por otra parte, las distintas leyes adoptan diversos crite-

rios para discernir sobre la necesidad de organizar al campo. Algunas 
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enfocan el papel de la tenencia de la tierra. Es el caso de la ley Fede 

ral de la Reforma Agraria, cuyos objetivos económicos y sociales son los 
de brindar mejoramiento económico y social a los miembros de las organi-

.zaciones integradas, a través de. sus distinzas instancias de aprovecha-
miento, industrialización y comercialización de sus productos. Otras, -

como es el caso de la ley General de Crédito Rural, favorecen y estimu—
lan la organización de los productores agropecuarios para convertirlos -

en sujetos de crédito, a fin de que con la consecución del financiamien-

to puedan iniciar el despegue del desenvolvimiento económico. Pero en -

general, todas pretenden que la premisa de la organización del campesino 

opte por ser el artífice de su progreso social y econSmico. 

Connotados técnicos mexicanos han manifestado sus puntos de 
vista con referencia al tema. Sánchez D. estima que es necesario.consi 
durar algunos aspectos de carácter sociológico como la capacitación cam-
pesina especializada, la comercialización y distribución de insumos, el 
acceso al financiamiento como fuente de capitalización del campo, finan-
ciando 'y asegurando la• producción agropecuaria y forestal,la agroindus-- 
tri.alizaciSn, la comercialización de los productos agropecuarios y otros, 
los que deberán constituirse en eslabones indispensables del cambio real 
en los aspectos económicos y en el nivel de vida de la comunidad.195  

f.3. Principales figuras asociativas utilizadas en México pa 
ra la promoción y el fomento de las actividades agrico-
la y ganadera. 

Aunque se han venido utilizando cada vez con mayor frecuen-
cia distintas formas de asociación de los productores rurales, el fin de 
este espacio ha de ser el de describir las características de aquéllas -
que ofrecen mayor viabilidad para las actividades pecuarias, fundamental 
mente, en los sectores de productores de bajos ingresos que, en canse- -
cuencia, son el ejidal y el de la minúscula 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 organizacio-n, el cual se debe a la evolucion-

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 producción rural, y las --

asociaciones rurales de interés colectivo; b) en el segundo escalón, se-

han de encontrar las uniones de ejidos, de sociedades de producción ru-

ral, etc.; c) en un tercer grado de jerarquía, han de localizarse, en el 

caso especifico de las organizaciones ganaderas, las asociaciones ganada 

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 Confederación 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 prevista 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 nación 
concedidas. para su usufructo, ya sea agropecuario y forestal o para colo 
nización,a los campesinos que reúnen los requisitos y derechos.previs--

tos por la legislación .vigente respectiva y que además lo solicitan ante 
la autoridad agraria correspondiente. 

Las autoridades  de los ejidos  son tres las

asambleas generales, los comisariados ejidales y de bienes comunales y 

los consejos de vigilancia; la máxima autoridad es la asamblea general, 

constituida por todos los ejidatarios en pleno goce de sus derechos. 
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Su cabal funcioniento, queda ampliamente definido y expli-
citado en el capítulo II, de la Ley Federal de la Reforma Agraria, reja- 
tivo a la "Organizaci6n de las autoridades ej idales y comunales". 

Algunos investigadores afirman que un ejido debe componerse 
por cuando menos 20 integrantes, cuyo régimen de responsabilidad sea el - 
solidario y mancomunado, funcionando.  bajo la atingencia federal de la 
S.R.A. y de sus Srganos internos ya mencionados. 

Esta figura de asociación rural,' ha sido el blanco de diver-
sos y variados programas para intensificar e incrementar la producción - 
en el campo. Una de las propuestas que dieron lugar a grandes controver 
Bias fue la de la colectivización del ejido. Bien conocido es el hecho 
de que el ejido presenta una estructura harto atomizada, caracterizada -
por infinidad de pequeñas mitades, de explotación agrfcola, conocidas co 
mo "parcelas". La ausencia del proceso de parcelación y la conversión - 
del ejido en una gran unidad de producción, indivisible si las condicio-
nes de organización lo prefiriesen o:lo recámendasen,.fue al argumento -
que durante el periodo presidencial de Clyd.nas se sostuvo para intentar 
la colectivización del ejido., Acres crfticas, generalmente -infundadas,- 
dieron lugar a concepciones distorsionadas del precepto inicial, motivo 
que fue raíz de que se olvidara todo intento de colectivisacidn, pues ds 
ba luz a intensas confrontaciones ideológicas. No sólo se,le tildaba de 
"ineficaz", sino que ademfs se le acusabade "subversiva", de "soviets-- 
unte".196De hecho, el libra tercero, de la Ley Federal de la Reforma A-
graria,'relativo a la "Orgaaisscian Econ6sica del Ejidos, concede al Pre. 
sidente'de.la RepGblica_la facultad para determinar la explotación colee 
tiva de los ejidos cuando las condiciones:iaperantes en los mismos coin-
cidan con lo previsto en loes Arte. 130 y 131 de la citada ley.197  

El ejido constituye la abima conquista del movimiento social 
de 1910, en Minoico. Es de lamentarse que condiciones ajenas a sl, hayan 
dado cabida a que su productividad y eficiencia se hayan restringido. — 
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Ahora, los ejidatarios como usufructuarios de ese recurso productivo na 

cional deben aspirar a elevar la produccíón,la productividad y la efi—
ciencia, mediante la obtención de paquetes tecnol6gícos, 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 relación con la ganadería, el ejido ha visto florecer 
diversas explotaciones pecuarias. En el Norte de México, es comen en—
contrarse con ejidos ganaderos, donde se explotan extensivamente las es 
pecies:bovina, ovina-y caprina; en estos casos, se realiza una explota-
ción colectiva de los potreros, debido a que también el ganado es de -
propiedad-colectiva. En la región del Bajío, 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:económicos provenientes de la comercialización de sus productos. -
Pueden seguirse mencionando ejemplos, lo cual no es el fin de este sapá 
cío. 

Prudente resulta señalar que el ejido ha sido objeto de in- 
numerables;e:insistentes ataques, principalmente, por intermedio de los 
cuadros de la iniciativa privada: nacional. Identificados como el ala -
más reaccionaria del contexto político nacional, su quehacer crítico --
contra el ejido, se ha basado en subrayar la ineficiencia productiva Y. 
la falta de,organízaci6n.que lo caracterizan en muchos de sus casos. --
Estos apasionados;  detractores del sector social en el campo mexicano  

son ;los que con mayor. fuerza se han opuesto a invertir epa. el _ mejoramieia 
to del agro nacional; obviamente, han obstaculizado los canales de fi—
nanciamiento no al campo en general, <sino al ejido, en particular. 01-
vidan que es el sector rural más relegado el que requiere con mayor ur-
gencia de la inyección de los recursos financieros para el inicio de u-
na verdadera proyección social y económica. Cuando el caso se presente, 
sea el sector privado 6 el publico el que realize la ministraci6n de los 
recursos econSmicos, el ejido deber¡£ recibir una intensa asistencia téc 
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nica para el adecuado uso de esos recursos. Deberán ser capacitados los 

ejidatarios no sólo en las cuestiones productivas, sino también en los - 

aspectos de la planeación y la administración de sus empresas agropecua-

rias. Recibirán 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 cuidado, 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 --,ni >de veinte individuos, mexicanos por nacimiento, hombres 

6 mujeres, mayores dé 16 años 6 de cualquier edad si tienen familia a su 
cargo, con un tiempo de residencia en el, poblado solicitante de por lo.- 
menos seis. mesas antes de presentar la solicitud. Como en el caso de los 
ejidos, encuentra su fundamento legal en la Constitución Política' del --
país,-en su artículo- 27, fracciones VI, VII y:X, reglamentándose en la -
Ley Federal de Reforma Agraria. 

Asimismo, los comuneros deben trabajar personalmente la tie-
rra, siendo ella su ocupación habitual; como tales, en unión con los eji 
datarios'y los miembros de los nuevos centros de poblaci6n, 'ejidal, cons-
tituyen el sector de la propiedad social de la tierra, misma que así, ad 
quiere el carácter de inalienable, imprescriptible, intransmisible 'e - -
inembargable, no susceptible. de enajenación, cesión, hipoteca 6 gravárnen, 
ni parcial, ni totalmente, de acuerdo a lo que contempla el artículo 52 
de la Ley Federal de: ala Reforma' Agraria, 

En general, el resto de las características enunciadas y des 

critas para el caso del ejido, pueden aceptarse como de validez para el 

caso de las comunidades. Es común que tanto los ejidos como las comuni- 

123 



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 explotación agropecuaria no deben exceder en extensión 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 podrán optar por la explotación colectiva 

de los recursos,si ello conviene a los intereses de los socios. Su máxi 

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. Habrá u-

na comisión de administración, una junta de vigilancia y.un gerente. So 

bre las dos primeras,han de participar elementos integrantes de la socie 
dad, electos por la asamblea general; el gerente, pudiendo no ser socio 

de la misma, deberá demostrar poseer los conocimientos técnicos y admi—

nistrativos suficientes para llevar por buen camino el funcionamiento de 

la sociedad. 

124 



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 perso 

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:a#nión de Sociedades 

de Producción Rural, figura asociativa cuyos objetivos -múltiples y varia 
dos excluyen la explotaci6n directa de la tierra, de acuerdo a lo que es 
tipula el artículo 97 de la Ley General dé Crédito Rural. Sus objetivos 
prioritarios deberán apegarse al otorgamiento de servicios y a la trans-

formación artesanal. 

f.3.4. Asociaciones rurales de interés colectivo. 

Contempladas en la fraccí6n V, del articulo 54 de la Ley Ge-

neral de Crédito Rural como sujetos de crédito del sistema oficial de --
crédito :_rural, estas asociaciones tienen sus bases jurfdicas en los arti 
culos 58, 87, 93, 100, 101, 102 y 103, de la misma ley. Compuesta por 

la agrupación de cualquiera de las figuras asociativas descritas con an-
terioridad, estas asociaciones representan una forma superior enla orgª 
nización de los productores rurales. 

Entre sus objetivos fundamentales, las asociaciones rurales 

de interés colectivo buscan la integración de un sistema de desarrollo 

rural, donde las diversas formas de tenencia de la tierra,, combinen sus 
recursos, tanto humanos como materiales, en el cabal aprovechamiento de-
los beneficios que prodigue el esfuerzo conjunto. 

De su gran variedad de objetos, la explotaci6n directa de la 
tierra queda exclufda y asf, cada asociación se compondr6, en lo que el 
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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 régimen'de responsabilidad limitada, 6 el de responsabili-

dad suplementada, 6 el de responsabilidad ilimitada, toda vez que ello 
definirá si la aportación inicial de los socios será 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 admíni'straci6ns 
el consejo de vigilancia y los secretarlos auxiliares como 6rganos.uiáxi 
mos de decisión. 

Su constitución,luego de concordar con lo que, establece el 
artículo 87 de la Ley General de .Crédito Rural, deberá inscribirse en --' 
el Registro'. Agrario Nacional, de acuerdo a: lo que mandan las legislacio 
nes ya mencionadas anteriormente. 

f.3.5. Sociedad cooperativa. 

Una de las figuras asociativas no sólo del sector rural, si 
no de toda la econoxtfa_ en general, que . más - controversias ha provocado -
es, sin lugar a dudas ,la cooperativa. 

7Aquí, debe compartirse el. criterio que sostiene Durán,, en - 
el sentido de que Ja organización cooperativa no.es'el recurso milagro-
so gre.'per se" vaya a dar solución a los .problemas :agrícolas y peeus-- 
rios — del país. En la b+squeda de dicha solución ante los problemas ci-
tados, en el caso particular de los ejidatarios p de los muy pequeños - 
propietarios, menciona que "es apenas el instrumento que facilita la a-
plicación de las plurales asistencias necesarias para el progreso econ6 
mico y social de las actividades agropecuarias, y que coloca a los pe—
queños productores en posición ventajosa en la lucha en contra de las - 
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influencias económicas y políticas, que no pueden enfrentar c 	empresa 

ríos aislados y débiles. Las cooperativas necesariamente han de nacer -

sin capital propio, porque sus miembros no pueden aportarlo, y una de.-- 

sus funciones societarias es integrarlos. en un proceso que será necesa-

riamente muy largo. Mientras, solamente el crédito podrá substituir esa 

carencia. La mayoría 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 excepción to 

dos los actos cooperativos posibles,los"cuales requieren en gran propor-

ci6n asistencia crediticia. Pese a las demasiado abundantes frustacio—

nes en esas sociedades, sigue vigente en lo esencial la doctrina que las 
inspiró desde 1926 (Ley de Crédito Agricola)".198,  

Es en 1938, cuando el General Cárdenas promulga el decreto - 
por el cual debe observarse la Ley General ra1 de Saciedades Cooperativas, -

la cual queda debidamente reglamentada el mismo año. En la citada legis 
lación,, en"su articulo: primero, se contempla" la constitución de socieda-
des 'cooperativas cuando queden integradas por no menos de diez individuos, 
bien trabajadores 6 consumidores, según el caso, pero siempre en igualdad. 
de derechos y; de: obligaciones, donde no se procuren fines de lucro, pero 
se procure el mejoramiento social y económico de los miembros a través - 
de ' la acción "colectiva, a " fin de 'realizar ̀"un reparto ̀ equitativo de los -
rendimientos en función del giro 'productivó establecido.;  

Por otro lado, la Ley General de Crédito Rural, del año de -
1976 contempla en la fracción X, de su artículo 54, a las cooperativas 
agropecuarias como sujetos de crédito del sistema oficial' de crédito ru-
ral ' y de la banca privada. 

En loé artículos `52'y 56, de la Ley General de Sociedades  
Cooperativas, se propone la clasificación general de dichas sociedades,"  
en cooperativas de consumidores y cooperativas de productores en general, 
respectivamente. Para las primeras, el objeto fundamental de asociación 
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será el 'de obtener• en coiGn bienes o 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 constitución será el --
trabajo .en común en la producción de mercancías 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 artículo 62 de la misma Ley. 

En la explotación agropecuaria, podrá hacerse uso de ambas• 
modalidades, a fin de integrar la participación tanto de consumidores -
de insumos como de productores-de,mercancías agrícolas, pecuarias y fo- 
restales. 

Al hablar: del Capitulo III, de la mencionada Ley General de, 
Sociedades:: Cooperativas, relativa. al  funcionamiento,y administración de 
estas sociedades, es,preciso señalar que la dírección,administración y 
vigilancia de las, mismas han de recaer en cuatro Srganos'principales. -. 
la asamblea general, el consejo de administración -, consejo de vigilan 
cia y las comisiones que establezcan la ley y la asamblea general, --
-los que por , si•,mismos *ean,.,4rtíf ices de la participación democrática dé 
los .miembros ;en el rumbo de las decisiones y, acciones que determinen el 
porvenir de las sociedades cooperativas. 

Cuando se hayan reunido las condiciones legales Vy operati-
vas, la sociedad cooperativa, en obediencia al articulo 86 de la ya ci-+ 
zada legislación cooperativa, ha de promover su autorización legal de -
funcionamiento ante la S.T.P.S.,de acuerdo'a los términos marcados en 
el mismo articulo. Por otro lado, el permiso que se solicite ante la -
S.R.E.,.en observancia. de lo que considera la fracción I, del articulo 
27 Constitucional,obedecer.S ala participación de los extranjeros dentro 
de la cooperativa. 

Nuevamente al ocurrir una comunión de criterios e ideas, es 
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preciso citar a Durán, quien al discernir sobre la azarosa evolución de-

las cooperativas nacionales, afirma que la mayoría de las que afro persis 

ten llevan una vida mezquina y frecuentemente artificial, cuyo movimien-

to de organizaci6n cooperativa, cuantitativamente tan intenso, ha tenido 

muy pobres resultados. Alude a la penosa, desalentadora y aveces no — 

bien intencionada inferencia en el sentido de que uno de los mejores re-

cursos teóricos para el progreso de la explotación agrícola ejidal es de 

difícil realización y aplicación en el medio rural. Asf,al mismo tiempo 

que asevera que la cooperación organizada es' el instrumento para alcan-

zar los postulados de justicia social en la transformación agraria, seña. 
la  que la`aspiraci5n de organizar empresas agrícolas eficaces responde a 
las necesidades del desarrollo econnmico, integrándose a la llamada revo 

luci6n agrícola. Comparte un criterio bastante aceptado en relación al 

fracaso de este tipo de organizaci6n agropecuaria, sobretodo al conside-

rar que se han venido' realizando intentos de organización cooperativa có 

mo fruto de un trasplante de mecanismos teóricos'; que' resultan incompren-

sibles al productor rural,' pues en pocas ocasiones se ha reflexionado en 
.su grado de desarrollo educativo y cultural, cuando el campesino 'se'sien 
te enredado en una madeja de sistemas y métodos que no se le explican a- 

decuadamente, el proceso de respuesta es de repugnancia hacia las'organi 

zaciones cooperativas, pues no corresponden al esquema de 'Ia¥.'realidad ru 
ral. La sencillez de las normas y los procedimientos, de los sistemas 'y 
de los métodos deben ser 'laopción que concuerde con la esencia de' la vi 
da en el campo,. En ello'doberin realizarse grandes esfuerzos para ,capa- 
citar más eficientemente 'a los promotores rurales tanto de"  recetas 'econ6 

micas como tecnolágic'as y de organizaci6n. Obviamente., el'grado de des& 

.rrollo de una empresa cooperativa involucrar£ en sentido directamente -- 

proporcional la complejidad de sus mecanismos operativos, particularmen-
te, los de la administración. Sert la cooperativa entonces, la` escuela 
que genere el proceso de adiestramiento necesario para que los `producto- 

res adquieran la capacidad de manejar adecuadamente la empresa. tnobje-
tablemente, la adquisición de esas destrezas deberá obedecer a la partí 
cipación de agentes promotores del cambio, preferentemente, poseedores - 
de un gran espíritu de responsabilidad social. Concluye Durin negando - 
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"que haya un solo grupo campesino, por grande que sea su atraso cultural, 

que no sea capaz, mediante una dirección atinada, de superar rópidamente 

su torpeza inicial".249  

Aunque los propósitos de los regímenes revolucionarios del - 

país han buscado que esta figura de asociaciSn rural constituya una alter 

nativa viable y justa de la .reivindicación del trabajador rural, poco - 

se ha logrado. Durante el gobierno actual, se creó la Comisión Interse-

cretarial para el Fomento Cooperativo, misma que elaboró el Plan Nacio--

nal de Fomento Cooperativo, inserto en el Sistema Nacional de Planeación, 

obligatorio para las distintas instancias del Sector Publico y tanto nor 

mativo para las cooperativas como indicativo para el resto de los secto-

res de la economía. Se propone incrementar la participación 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  

En relación a la cooperativa como figura de asociación de -- 

los productores, ha de señalarse que las estapas superiores de su organi 
zación quedan constituidas en las Federaciones Regionales de Sociedades 

Cooperativas y la Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas, cu-

ya`fundamentación jurídica queda establecida en los artículos 74 y 72, - 

de la Ley General de Sociedades Cooperativas, respectivamente. 

Finalmente, el I.E.P.E.S., al ponderar pon su parte las bon-
dades del cooperativismo, estima que "la cooperaci6n se da cuando las --

partes involucradas asumen, sin egoísmos, el insoslayable compromiso de 

llevar, acabo la eficaz coordinación -de los esfuerzos compartidos, de --

ahí que la auténtica cooperaci6n sea participativa, dinámica y profunda-

mente democrática".201  

f.3.6. Unidad agrícola industrial para la mujer campesina 

Esta figura de asociación en el sector rural, cuyo fundamen 
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to legal se considera en los artículos 54, de la Ley General de Crédito 

Rural y 103, 104 y 105 de la Ley Federal 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 granjas agropecua-

rias e industrias rurales, molinos de nixtamal, centros de cultura y e-

ducación, guarderías infantiles,y,en general, todas aquéllas instalacio 

nes 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 artí-

culo 103, se reserve a la mujer ejidataria una unidad de dotación, co-
lindante con la zona de urbanización, donde ha de establecer la granja. 
agropecuaria y las unidades de explotación agrícola industrial. 

Como estructura orgánica fundamental, deberán observarse --
cuatro órganos,- la junta general de socias, el comité de administración, 
el comité de vigilancia y. las jefas de sección. 

Cuando las condiciones del ejido 6 comunidad favorezcan la 
integraci6n,`deben observarse lo que contemplan los artículos 103 y --
104 de la Ley Federal de Reforma Agraria, luego de lo cual, la unidad - 
deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional, momento que le con-
cede personalidad jurídica para ser sujeto de crédito,. de conformidad a 
lo que señala la fracción VIII, del artículo 54, de la Ley General de -

Crédito Rural. 

Poco en realidad es lo que puede hablarse sobre esta nueva 
forma de asociación rural, como poca es la experiencia que al respecto 

se tiene en el campo mexicana. Lo que es cierto, es que esta figura a-
sociativa ofrece -a las campesinas la oportunidad de generar diversas`ac 
tividades que les proporcionen la ocupación y el ingreso suficientes pa 
ra su mejoramiento social y ecos$mico. 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 encomiable. 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 países. 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 depauperizaci6n, 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, Mozambique y otras naciones en proceso de desarrollo reve—

lan que la activa.participaci6n de la mujer, particularmente, la campe—
sina más pobre, tiende a incrementarse: 202 

f.3.7. Asociación Ganadera local. 

Al encontrar su fundamentación jurídica en los artículos de 

la Ley de Asociaciones Ganaderas, esta figura asociativa persigue la £3. 

nalidad de mejorar las condiciones sociales y'economicas de sus agremia 
dos, según lo estipulado en el artículo segundo de la ya citada legisla 
ción ganadera. ` 

Deberá componerse por cuando menos diez individuos, conside 
rados como personas físicas o morales, propietarios de animales de cual 
quier especie, realizando funciones de dirección y administración de ex 

plotaciones animales, cuya principal actividad se involucre con la cría, 

reproducciSn, mejoramiento, engo da, ordeña, trasquila, preparación, -- 
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conservación o empaque de las mismas; bajo el régimen de explotación — 
privada, cuando se integre por pequeños propietarios; ejidal, en el ca-
so de ejidos y comunidades; y mixto, cuando concurran ambos regSmenes - 
de propiedad. 

Advertirá como estructura orgánica fundamental a la compues 
ta por cuatro órganos principales, la asamblea general, el consejo di-
rectivo, el consejo de vigilancia y las comisiones auxiliares. 

Ademis, deber£ registrar .0 constitución ante las dependen-
cias respectivas de la S.A.R.H., a fin de que en obediencia a lo seña-
lado en el articulo So. de la Ley de Asociaciones Ganaderas .y el 6o. del 
reglamento de la misma 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 las Uniones Ganaderas 
giona les, contempladas tanto en la ley como ea su reglamento. Integra-
das por representantes de las, Asociaciones Ganaderas miembros, tienen co 
mo objetivo la coordinaciin de las actividades de los miembros, dentro - 
del marco de un progrt¥a de'accibn regional, atendiendo las- recosendacio 

nes que, se sirvan formular tanto la S.A.R.H. como la C.N.G. Poseen una 
estructura orgánica similar a las Asociaciones, sólo que operan a nivel 
regional, 

A su ves, la Confederación Nacional Ganadera, de acuerdo al 
articulo segundo de la Ley de. Asociaciones Ganaderas _y al 106 de su re—
glamento, y como aglutinadora de toda& las Uniones ,Regionales :de Ganade-
ros,,ha de perseguir los mismos,finps ya descritos y ademts, los de pro- 
mover y fomentar la organización de los productores pecuarios en asocia-
ciones_locales y la constitución de uniones regionales, coordinado a al 
vel nacional su funcionamiento, de acuerdo a un programa nacional, con - 
la S.A.RH. 
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Resulta oportuno mencionar que el carácter de las Asociacio-

nes Locales, las Uniones Regionales y, en consecuencia, la Confedera- -

ción Nacional Ganadera, es 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 mínima, ni siquiera existe, a efecto de consi-

derar los procedimientos para la toma de decisiones que en su seno se 
siguen. Por lo misma, no han sido raras las ocasiones en que el carácter 

de estas agrupaciones las ha identificado con los sectores menos progre-

sistas del entorno económico nacional. Notables controversias han susci 

tado 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 Federación, la F.N.G.E., forma un tanto equiva-
lente a la C.N.G. del sector privado. 

Al concluir con ésta la descripción de las principales figu-
ras de asociación del sector rural, es oportuno aclara que se persiguió 
como fin el de describir sus características más generales y, cuando fue 
requisito, abundar en algunos aspectos de su problemática particular. 

En el caso del ejido, la abundancia de argumentos obedece,a 

la consideración, .compartida con algunos investigadores de las ciencias 

sociales, de que las peculiaridades jurídicas, organizativas, económi-

cas y sociales que lo caracterizan, lo ubican corno una estructura produc 
tiva moderna que debiera ser blanco de mayores y mis responsables aten—
ciones,pues allí se aloja la gran masa de campesinos que mayoritariamen-
te constituyen al pueblo mexicano. 

Intencionadamente, no se abordó el caso de las sociedades a-

nonimas, ni sus similares, pues ellas se relacionan más 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 zl campo, sino sólo a las que por su i-

dentificación con la cultura campesina y ganadera puede ser agentes pro-

motores del verdadero desarrollo regional y nacional. 
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CUADRO 	No. 	7 

PRINCIPALES FIGURAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

Figuras Fundasnento legal.. Sujetos 	que Objetivos Econ&nicos y Socia Organos Dependencias 
Asociati la;  integran. les. Internos responsables, 
vaa, de su autoriza 

ción, registro y funcionasfien 
to. 

Ejido Aprovechamiento, industriali Asamblea Arte. 23,:155, 156 de Comuaí- zaci6n y comercialización de General la Ley Federal de la 
dad. --= los recursos agrícolas, fo--. Co.isa-- Reforma Agraria. Nuevo - Ejidatarios rsatales, mineros, pesqueros, ciado E- S.R.A. Arte. 54 y fracción 1 
Centro Comuneros. turistieos que permiten el.- jídal y y 63 de la Ley Cena- 
da Po— constante mejoramiento econ5 de sus-- rel de ̀Crédito Rural. 
blacibn mico y social de sus mime- - bienes ..  
Ejidal. bora. comuna-- 

les, con . 
sus se- 
crétarios. auxilia-. 
res. 
Consejo 
de Vigi- 
lancia, 

Sociedad 
de pro.— 

Pequeños 
propieta-  Asamblea Art. 129 de la Ley.  Fe- 

ducci6n rios y/o General 	S.R.A. 
Igual` que en la fig. ante— 	Co isibn 

deral de la Reforma A- 
gracia. Rural. Colonos. rior. de  Adsd- 	S.A.R.H. Art. 54 frac. 11 	56 y., 

nistra-- 68 de la Ley General - 
cíen y - 	UNRURAL de Crédito Rural, 
gerente- 
junta de 
vigilan- 
cia. 
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CUADRO No. 7 

Principales figuras asociativas del sector agropecuario 

(Continuaci6n) 

Figuras Fundamento Legal. Sujetos que Objetivos Econ&uicos y Sacia Organoa Dependencias 
Asociati- la integran.' lea. Internos. responsables 
vas, de su autor¡ 

zación, re-- 
gistro y fun 
cionamiento 

Sociedad  De producción y Servicios. Gene- Art.'lo. de la`Ley 
Coopera- Trabajadores ral. S.T..y P.S. General as Socieda- 
tiva., Consejo de Ad-. des Cooperatibaa 

minsitración Art. 54 fraccidn,IX 
Consejo,. de Vi- de la Ley; General 
gilancia, de-- de Crédito Rural. 
más comisiones. 

Asociación (Uniones, de e- Aprovechamiento,. industria- Asamblea Gene- Art54.fracci6n V 
Rural de - jidos y/o co- lizaci6n y comercialización. ral. y 100 de lit Ley Gene 
Interna Co munidades y/o de los recursos_agrfcolae,- Consejo de Ad- ral de:Crédito:Rural 
lectivo, nuevos centros frutícoles, forestales, mi- ,ministraci6n y S.R.A. 

de poblaci6n)y neros 	pesqueros, turfetí=- secretarios au. 
(Uniones de e- ticos 	permitan que rl cons xiliarea, , 

jidos y/o co- tente mejoramiento eoonami- Consejo de Vi- :. 
munidades y/o co y social de sus miembros, gllancia. 
nuevos centros excepto la explotación di-- 
de poblaci&n ) recta de la tierra, además 
y ,—(Uniones de de la coordinaciSn prcducti 
Sociedades de va de sus miembros y el de- 
Producci6n ru- sarrollo regional. 
ral) 



CUADRO No. 7. 

Principales figuras asociativas del Sector agropecuario. 
(Continuaci6n) 

Figuras Sujetos que Objetivos Econ&aicoa y Socia Organos Dependencias Fundamento Legal. 
Asociati- la integran. les. Internos responsables 
vas. de su autor¡ 

zaci6n, re— 
gistro y fun 
cionamiento. 

Asociací n Productores Propugnar por el mejoramiento Asamblea Art. So. de la Ley 
Ganadera dedicados a de la ganadería y proteger los General. S.A.R.H. de Asociaciones Gª 
Local ., la explote- intereses de sus asociados : Consejo jo  nhderas. 

ci6npecua- Directivo Art. 6o. del,Reglá 
ria. Y comisio mento de la Leyde 

neo`auxi- Asociaciones Gana- 
liares. deras. 
Consejo - 

°s de Vigilan 
cia. 

Uni6n Gana Asociaciones Promover y fomentar la consti- Asamblea 
d ra  Regio Ganaderas Lo tuci6n de asociaciones ganada- General. S.A.R.H. Art. 	de la Ley  nal. cales,: 	- res locales,' elaborar el censo Consejo ciado 

de Asociaciones Ca pecuario regional y coordinar' Directivo nadaras actividades de sus miembros -- Consejo - Art del Regla- con la Secreter£* de Agricultu de Vigilan manto 
de 

 
mento 	1$ Ley de ra y Recursos Hidriulicos, cia. Asociaciones.Gana- 
deras. 

Confedera- Uniones Cena- Promover y fomentar la,consti- Asamblea 
ci6n,Nacio den. Regiona tuci6n de uniones reg,onales,- General. Art. lo. de la;  Ley 
nal'Gsnadé, les elaborar con 1* Secretaría de; ; .  Consejo. de. Asociaciones Ga- 
ra. Agricultura y Recursos Directivo. nadaras .` 

ticos la estadSstica pecuaria Consejo de Art. 103 del Regla- 
y coordinar sus, actividades y Vigilancia'. 'S.A.R.U. mento de la Ley de 
las de sus miembros con la Se- Asociaciones Ganada 
cretarfa de Ag icultúra y Re— ras.  
cursos'Hidrgulicos. 
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CUADRO No. 7 

Principales figuras asociativas del Sector Agropecuario. 
( Continuaci6n ) 

Yiguras Sujetos que Objetivos Econáaicos y Socia Organos Dependencias Fundamento Legal. 
Asociati- la integran. les. Internos. responsables 
Vis. de su autori 

zaci6n, re- . 
gistro y fun 
cionmiento. 

Unidad agro • Promover su,integraci n al con- Junta Gene Arta. 103 y 104 de 
industrial texto Mujeres no 	•eji de las actividades de pro ral de So- .R,A. la. Ley. Federal de - 
para la sw-- datar ducci6n rural, mejorando su al ciae, Cona. la Reforma Agraria 
jer'caapaei` tuaci6n:econ6aica;y social. té de Admi:. y 54 de la Ley: Gene 
na. nistraci6n, ral de, Crédito Ru— 

Comit6 de • ; ral. 
Vigilancia 
y Jefaturas 
de Sección.: 

Sociedad de Pr ctica l cita de - as act vi a- Asamblea » ¥. da .' ts. 	3 	a 	de 
tes 	naabi- po Personas ffsi- des de Comercio e Industria. de Socios. , S: de C. la Ley General de -- 
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IV. MET 0D0L0GI A . 

a;. Tesis.- Las reflexiones formuladas acerca de la situación 

de la ganadería mexicana, en general, y de cada una de sus ramas, especí-

ficámente, 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 sólo en este sector de la producción, sino - 
en el marco económico general, es la sintomatología de un malestar en to-
da la estructura productiva y no sólo nacional, sino también en otros paí 

ses, 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-

esi dicha actividad se detalló anteriormente, proporciona una serie de ele 

mentos de juicio para ordenar los factores que están obstaculizando. el --
progreso de la actividad porcícola. 

Por supuesto, la caracterización de los factores es diversa. 
Habrá necesidad de mencionar obstáculos para la porcicultura de carácter- 
estrictamente técnico. Otros, no irán .más a11 de lo relativo a las fi-- 
na zas,:y al -crédito.: De hecho, no faltarán los tropiezos por la falta de 
insumos, principalmente, si se recuerda que los prioritarios son los ali-
mentos y' de ellos, el mundo carece en cuantiosos volúmenes. Un aspecto -
más de vital importancia es el de la organización de los productores, mis 
ma que de acuerdo a lo relatado aún es insuficiente en el orden de la por 
cicul.tura nacional. 

La organización de los productores ofrece dé acuerdo a lo es 
tudiado y ya señalado en este trabajo, una gama de beneficios a los pro—
ductores, tanto en su modalidad de productores privados, como a los del - 

sector social. No intentando repetir dichas ventajas, sólo conviene ha--

cer mencion que ni la carencia de organización social en la porcicultura 
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es el único problema, ni la organización de sus productores representa -

"per se" la vfa de solución a todos los :males que la aquejan. 

b Hipótesis,• partiendo del razonamiento anterior y en la o 

bligación de realizar la inferencia necesaria para centrar y consolidar -

la hipótesis de este trabajo es preciso apuntar que la organización de --

los productores porcícolas del país constituye el instrumento idóneo, en-

tre varios, para generar el desarrollo de la producción porcina, su pro--

ductividad y el progreso social y económico de sus productores. 

c Experimentación - en la búsqueda de comprobar la validez-
de la hi ótesis formulada,se procedió a realizar una investigación en u-

na comunidad agraria,h'abiéndose.seleccionado al Municipio de Mixquiahuala, 
en el estado de Hidalgo, cuyas características ya se definieron oportuna-
mente. 

c. 1. Trabajo de Gabinete )  tanto la búsqueda del material bi 
bliográfico como su clasificación .y selección, así como la elaboración de 
análisis son los fines del trabajo en el gabinete. Producto de la selec-
ción del material de apoyo ha de resultar el marco teórico de referencia, 
mismo que se compone por los: elementos. que. a juicio del investigador orlen 
tan y norman la finalidad de todo el trabajo. El análisis pretende con--
cluir el trabajo, luego de realizar, las consideraciones de lo que se habfa 
inferido como hipotético y de lo que se obtuvo después ;de la experimenta-
cion. 

c.2. Trabajo de campo, el diseño de la estrategia de organi 
zación de los productores porcfcolas en el campo se logró luego de,adap--
tar el "Proceso de Organización de Productores", de la División de Organi 
zación de Productores,. y. Desarrollo Cooperativo, del F.I:R.A., mismo que -
contemp].a tres niveles de acción:_ fase, etapa y actividad. 

En el orden de las fases, contempla la realización de cuatro: 
factibilidad, viabilidad, ejecución y seguimiento. 
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Las etapas que engloban las cuatro fases principales son diez: 

c.2.1. Estudio del úrea de influencia 6 exploración de la co-

munidad objetivo, donde se ha de recabar la información actualizada sobre 

la tenencia de la tierra, las formas de cooperación que se hayan utilizado 

ó se utilizan en la comunidad, estableciendo coordinación con las institu-
ciones que ya se encuentren operando en la misma. 

c.2.2. Identificación y selección de los núcleos de producto 

res de bajos ingresos, inicialmente` se realiza su identificación, para que 

posteriormente se seleccionen y se programe su atención. 

c.2.3. Análisis de los recursos físicos y humanos, es un pro. 
cedimiento que en el gabinete ha de orientar el conocimiento del especiales 
ta sobre la potencialidad de la comunidad en esos órdenes. 

c.2.4. Promoción,• es la etapa en que las actividades se o- - 
rientan a lá'motivación de los participantes para realizar actividades orga 
nizativas, ̀ 'de acuerdo al contenido de la etapa en ejecución. Puede ser que 

esta etapa dé lugar a reuniones, asambleas, visitas a centros de fomento --
porcino, conferencias, charlas, cursos; de capacitación, extensión pecuaria, 

asesoramiento legal y, burocrático, con la finalidad de estrechar la distan- 
cia entre el, investigador y el productor, misma que ha de ser la simiente - 
de la confianza, factor sin el cual no es previsible obtener un resultado -
positivo. 

c.2 5 Organización del sujeto de crédito, debido a que una 
de las finalidades primordiales de la organizacibn.de los productores es la 
consecución de recursos financieros, las actividades que comprende esta eta 
pa son mucho más numerosas, pues deben constituirse en una figura asociati-
va con personalidad jurídica de acuerdo a la legislación vigente en esa ma-
tera en el país. Fundamentalmente, se deben analizar los datos de la eva-

luación primaria sobre la actividad productiva ó sus alternativas, para que 

así se seleccione el sujeto de crédito apropiado, otorgándole el apoyo le-- 
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gal correspondiente, determinando sus objetivos productivos, duración, do 

micilio y responsabilidad. En seguida, al integrar la relaci6n de los pro 

ductores solicitantes, es menester la elaboración de un croquis parcelario 

y colectivo, para definir las acciones cooperativas que el grupo seguirg.- 

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 expío 

taci6n colectiva. Al establecer la estructura orgánica de la asociación,-

sus facultades y sus integrantes, se definirán los derechos que han de - - 

ejercer y las obligaciones que han de contraer, al tiempo que se determi-

nen el tratamiento, la causa y las características de la expulsión, separa 

ción.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-

vaivación, así como el establecimiento de las causas de estímulo y sanción 

a los socios y las características del reparto de las utilidades. El espe 

cialista organizador de los productores deberá integrar la relaci6n ofi- -

cial o definitiva de las posibles soluciones y hacer el croquis de locali-

zacibn de los bienes del grupo,`. no olvidando elaborar el proyecto de Regia  

mento Interior de Trabajo, mismo que se ha de proponer a la Asamblea de So 

cios para su ajuste y aprobación., 

Una actividad de gran relevancia para esta etapa de organiza: 

ción es la de promover la realización de la Asamblea:. de Balance y Programa 

ci6n, colaborando en, el dísezyo del contenido del orden del día. Al obte---
ner¥.la copia del acta levantada en dicha Asamblea, el técnico ha de promo-

ver el registro e inscripción del Acta y el Reglamento ante la Dirección -
General .del Registro Agrario Nacional, de la. S.R.A., procedimiento con el 

cual la nueva figura asociativa adquiere personalidad jurídica en los tér-

minos de obediencia a.la legislación nacional respectiva. 

c.2.6. Formulación y evaluación del proyecto, continuando - 

con la fase de "Viabilidad", iniciada en la anterior etapa de "organiza- - 

ci6n del sujeto de crédito", la actividad de promover la completa elabora-

ción del proyecto ha de ocupar el quehacer del técnico, ya que se deberá -

analizar periódicamente 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 Técnicá, 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 -
más útil 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--
drán determinar las necesidades de continuar ó de modificar los procedí- - 
mientos establecidos._ Esta etapa constituye una de las dos que forman la - 
fase de "Seguimiento" y exige la elaboracáón 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 beneplácito o la corrección adecuada por la autori-
dad correspondiente. 

Al concluir con este la estrategia de operación en el capo, - 
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proceso que bien puede aceptarse como un antecedente al "Programa de - 

Trabajo", que para el caso 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-

rario 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 campo que prentendlaa as 
pirar al logro de los tres objetivos bisicos de este trabajo, ha de des-
cribirse en funci6c de las diez etapas de la estrategia de organizaci6n-
de los productores rurales asentada en la Metodología del Trabajo de Cam 
po. Deben considerarse las liiºitantes que para tales efectos hubieran - 
de ser enfrentadas, mismas que con un sentido critico se discutirán en - 
el iAnflisis. 

a.l.l. Estudio del área de influencia 6 exploraci6n de la -
cammidad objetivo.- las actividades de estudio del área de influencia -
zazplicaron tanto el reconocimiento fisiogrifico del área como el anglá— 
sis de las« ¥estadlaticar, oficiales con referencia a las actividades pecui 

risa, ubicando especffieamente la porcicultura. Fue preciso recorrer el 

municipio y. sus diversas localidades, a fin de conocer realmente las po-
tencialidades susceptibles de;explotaci6n en la porcicultura. Fue preci 
so realizar visitas a explotaciones, porcinas para obtener los puntos. de 
vista cita apegados a la realidad. Se iniciaron los nexos suficientes par 
ra la coordinación con las instituciones guberua entales que ya,oe'  en- 
cueatran trabajando: en la zona y sobre el aspecto particular de'inter£s 
de este trabaje. Ea lo tebricó, se tomó conocimiento de la situaci5n d 
2a tenencia de'Iatierra, asl ; como de las formas de "cooperación y asocie 
cióo utilizadas ;en la zona de estudio. 

a.1.2. Identificación y selección de los núcleos de produc- 
tores de bajos ingresos 	municipio debido a que él 	de Hízquiahualá cc- 
prende Prendé ademáis . da su cabecera municipal, una decena y poco 'mis de locali- 
dadas rurales „denominadas colonias la identificación de los núcleos de 

productores de bajos ingresos-fue considerada num£ricamente:igual al nG- 
mero_ de' localidades.: La selección de los ntficleos mencionados se bao& en 
la preponderancia de la, actividad porcina por arriba de las demás activa 
dadas pecuarias en cada localidad, aceptándose como ñficleos objetivos --
los siguientes: las demarcaciones de la cabecera municipal conocidas ca 
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mo "Los Tigres", "El Calvario" y "Taxhuadá", así como, las colonias "El-

Nueve" y "Cañada". Se programó atender a estas pequeñas comunidades del 
ejido para integrarlas en la "Asociación Local de Porcicultores de Mix--
quiahuala", luego de proceder con los pasos de la estrategia organizati-
va. 

a.1.3. Análisis 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 información recopi-
lada en la literatura consultada. De hecho, la reflexión sobre el futu-
ro porcícola del municipio obligó a considerar el gran potencial de re--
cursos disponibles. En lo humano, un cuantioso volúmen de manos dispues 
tas a explotar al cerdo, pertenecientes ;a individuos que en su gran mayo 
r£á; deseaban. dedicarse a alguna actividad relacionada al campo, cuando 

no fuera el complemento de sus actividades rutinarias, si,el—.caso así lo 
mereciera. .En materia de recursos, físicos y ecológicos, las perspecti-- 

, vas aparecían también halagadoras.. Con abundancia de esquilmos ;agríco--
las'en ciertas apocas del año, un clima permanentemente bonancible, regu 
lar; disponibilidad de agua, infraestructura al no adecuada, si aprovecha 

bis y otros aspectos técnicos y financieros, la actividad 'porcina "pare—
cía una buena alternativa de producción ante la 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 análisis de recursos qued6. claro que la comunidad mixquiáhualense -' 
en su conjunto ofrece características ideales" para el fomento y desarro-- 
•llo de casi cualquier especie pecuaria, tanto en los sistemas familiares 

de solar, como en los sistenmas.intensivos. 

a.1.4. Promoci6n.- después de estimar que las. acciones de - 
promoción deberían ir de La mano con un ambiente de confianza entre los 	;. 
productores y los promotores de su organización, se resolvió realizar - 
la promoción de la organización de los productores en forma simultánea -a 
las acciones de extensión pecuaria, de tal forma que se estrecharan los 
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contactos y se fortaleciera la confianza, mism- que se encuentra bastante 

desgastada por infortunadas colaboraciones de técnicos y.profesionistas-
es el pasado y en el presente. Así, las actividades de extensión ganade 
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, mismo que debiS 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 nGnero de ejidatarios, quienes participaron inte- 
reaadamcnte,.tanto realizando preguntas. como. señalando desventajas de la 

posible asoc3aci6n. En el caso de la reuniónsosteni.da con los ejidata- 
ríos en la colonia el Nueve fue palpable el enorme descontento y descon-
fianza que los colonos tienen por, todo aquéllo que pudiera proceder de - 
una instítuci6n gubernamental con.: la cual se confundiS:a estasintencio-. 
neo ; sGn ads, varios colonos suponían que las reuniones perseguían la- 

bGsqueda del .apoyo ;para una posiciSn política a cambio de su ingreso a - 
la gestante Asociación y de. proporcionarles cerdos através de los paque 
tes familiares  ;otros mis confundían la integraciSn da una"asociaciSn de 
productores, con la formaciSn de una Sociedad Mercantil y desconfiaban -
del .; buen resultado de`su'funcionamiento por la desigual voluntad y empe-; 
no que podría ,cada uno de los posibles integrantes; con esto se originó 
una constante repetición de,  las ;explicaciones en  torno a la esencia, icn- 
ten"ci6n, organización y funcionamiento > de una asociación de productores 
sobre todo haciendo énfasis. de la repercusiSn que este tipo de.,organiza- 
ci6n,social para la producciSn'pecuaria podía tener :dentro del marco de 
la propiedad ejidal, en consecuencia asiento .de esta colonia; resultaba 
enriquecedor el intercambio de opiniones al respecto, obligando a funda-
mentar de la mejor manera los argumentos y las explicaciones que se les 
daban. 

Para fortalecer la seriedad de los argumentos que se les es-
taban dando, se propuso visitar con ellos el Centro Nacional de Fomento 
y Capacitación en Especies Menores de Ajuchitlán, Qro., quedando propues 
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to-el día 5 de Diciembre como fecha tentativa. La indisponibilidad de - 
medios de transporte vi6 frustrada dicha visita y con ello desapareciS - 
la incipiente,si no nula motivaci6n despertada en esta colonia. 

En el caso de la colonia "El Te$P", visitada el domingo lo.-
de Noviembre de 1981, la situación fue substancialmente distinta, pues -
el interés por el desarrollo ganadero era bastante fuerte, pero fundamen 
talmente en lo relativo al ganado bovino productor de leche; as,;era di 

fícil brindarles algún apoyo por la carencia de recursos para estimular 
varias especies pecuarias. 

En la colonia "Loa Tigres", la. respuesta obtenida fue mayor, 
motivada en gran parte por las charlas que sobre organizaci6n de la.pro- 
duccí6n y sobre tópicos de la porcicultura se les proporcionaron. De he 

cho es aquí de donde sale la proposiciSn de constituir en la brevedad po 
sible la "Asociáci6n Local de Porcicultores de Mixquiahuala", pues con— 
fiaban 	

. 
que con ello se iban a ver •beneficiados en forma colectiva,, habién 

dose aceptado como fecha: tentativa para la realizaci6n de la Asamblea -- 
Constitutiva el dlá 5 de`Diciembre del mismo año: Parece: ser que en - 
gran parte, la calidad de esta respuesta obedeció a-las visitas realiza- 
das al mencionado Centro, en Ajuchitltn,Qro.' • En una de ellas,` la,com— ,-- 
gañía;del Presidente del.Comisariado'Ejidal'motivó que los productores - 
recibieran la atención del: propio.Director'del Centro, quien les propor- 
cion6 abundantes explicaciones sobre el funcionamiento del mismo, sus ob 
jetivos, su organizaci6n y detalles técnicos, dando respuesta a las in- 
quietudes emanadas de los productores. Esta visita ya llevaba si'objeti 
vo de adquirir algunos paquetes familiares de cerdos, con el propósító - 
de }r estimulando; el desarrollo de las unidades familiares de explotación. 
Esta visita resultó fructífera en tanto que.permíti6 abrir una nueva vi- 
si6n a estos porcicultores de todo un proceso productivo completamente ̀ = 
distinto al que habían visto antes,, lo que motivaba aCm mla el interés - 
por recibir sus animales. Lamentablemente s6lo les prometieron una fe- 
cha de entrega de los animales y de ahí surgieron las postergaciones sin 
fin. A la fecha no han recibido un s6lo cerdo. En principio, el interés 
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fue un tanto inusitado y se integraron varios grupos que visitaron en va 

rías ocasiones el Centro a fin de constatar lo que los primeros porcicul 

tares habían visto. 

Ante el interés despertado por las visitas al Centro de Fo—

mento y Capacitación en Porcicultura de.Ajuchitlfin, Qro., y por la "inmi 

nente" llegada 6 adquisición de los paquetes de porcinos, surgieron innu 

merables dudas e inquietudes en los aspectos zootécnicos y médicos rela-

cionados con la actividad. Fue entonces conveniente organizar una serie 

de charlas tendientes: a orientar a los porcicultores en los diferentes - 

aspectos de la cría porcina. Sobresale una plática realizada en la casa 

de uno de los porcicultores que con mayor interés estuvo participando, -

habiéndose abordado distintos tópicos relativos a alojamientos porcinos, 

manejo del hato, alimentación y otros. Conviene seáalar que esta activi 

dad estimuló bastante a los 25 asistentes, hecho que se reflejó en el a-
bundante número de preguntas realizadas. 

En todas las visitas, fueron informados de que uno de los --
principales mecanismos a través de los cuales podrían obtener los anima-
les era la asociación de porcicultores, pues al adquirir personalidad ju 

rídica como figura asociativa, tendría con ello elementos para tramitar 

con mayores argumentos la adquisición de los animales ante las autorida-
des correspondientes. 

-Sin embargo, el desaliento generado por la falta de cumpli-
miento en la entrega de los cerdos, prometida para el día 21 de Noviem-
bre, determina que la Asamblea Constitutiva de la Asociación no se reali 
ce, quedando postergada para fecha indefinida. 

El interés de varios porcicultores di6 lugar al envío de una 
carta dirigida al entonces Director General de Avicultura y Especies Me-

nores, de la S.A.R.R., remitida ya por una Asociación de Porcicultores - 

de Mixquiahuala, que indicaba encontrarse en proceso de formacida. Ello 

representaba el primer paso en la organización de los productores porci- 
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colas, respondiendo as £ 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 promoción que se venía desarrollan 

do; otros más, por el contrario, manifestaron su descontento e inconfor-

midad, 'calificando la acción como un "engaño". 

Es de relevancia el aspecto anterior, en que no obstante que 
el objetivo prioritario de las gestiones realizadas ante la D.G.A.E.N. -

.era la adquisici&n de paquetes familiares de porcinos, el hecho de haber 

obtenido: los. paquetes avícolas fue un logro de la organización de los --
productores que en esa forma ejercieron cierta presión sobre las autorí-
dades. Por comunicación verbal de algunos de ellos, se supo que un gru-
po de promotores del desarrollo rural que trabaja en la comunidad, les 
habla prometido conseguirles dichas. pollitas, sin que al paso de ocho - 

•meses tuvieran alg6n resultado positivo. Este contraste implicó un poco 
más >de motivaci6n y: confianza en la ya naciente Asociación. Pronto se -

multiplzcaron las solicitudes de adquisición de los paquetes familiares 
de pollitas. 

a.1.5. Organización del sujeto de crédito.-.en virtud de -- 

que esta etapa comprende actividades cuyo fin es el de enfocar exclusiva 
mente al productor organizado como 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 -

propósi.to la 'adopción de un paquete de beneficios en varios sentidos: - 
asistencia técnica, crédito, comercialización, 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 crédi 
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to bancario, puede repetirse que no se realizó ninguna actividad. 

Hubo el propósito de realizar el proyecto de una granja por 

cina 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 Asociación Local de Porcicultores de Mixquiahuala li-
mita la ejecución de las actividades comprendidas en esta etapa. Por -

supuesto, no es posible observar las reacciones de los productores en -
asociación, ni las posibles medidas correctivas. 

De hecho, .'donde ,es necesario esclarecer las acciones es en 
la selección de la figura asociativa, pues afín antes de iniciar la mar-
cha de los trabajos de la asociaciSn,. es patente ya la falta de cohe-.-
sión e identificación de sus integrantes entre sí. Aún más, se mani-
fiesta el descontento por aglutinar en, una sola agrupación tanto a pro-

ductores del sector social como a pequeños propietarios, opiniones deri 
vadas principalmente de los pequeños propietarios.• Este fenómeno será 
motivo de especial discusión en el momento oportuno y en el espacio es-
pecífico de este trabajo. 

a.1.8. Asistencia Técnica,- por las características del ---

proceso que matizo este trabajo, los aspectos relativos a la asistencia 
técnica representaron la porción más rica del mismo, en lo que al traba 
jo en el campo se refiere.' 

Estas actividades técnicas que se han de entender. igual 

con el nombre de "extensión o extensíonismo pecuario", persiguieron --

ser simultáneas a la labor de promoción de la organización de los pro-

ductores, pues ello involucraba uua ligazón mas estrecha con el medio 
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productivo, abordando as £ la problemática que lo aqueja. Se realizaron 

múltiples visitas no sólo a porcicultores,sino a otros productores; las 

acciones que con mayor frecuencia se realizaron fueron las de castración 
vacunación, desparasitaci6n, orientación sobre aspectos sanitarios, de-

instalaciones, manejo, reproducción y otras. Fue notable el hecho de - 
que varios productores señalaban la diferencia que había entre el cono-

cimiento médico en la realización de las operaciones, contra la forma - 
empírica que muchos de ellos habían visto y utilizado desde siempre. - 

Convencidos de que ello les beneficiaria, creció el número 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 
habla la conciencia casi generalizada de que la calidad del hato porci-
no de la región 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 xrencionarse-que la S.A.R.H., a través de su":COPROSESO, ha venido ma-
nejando el Programa Nacional de Paquetes. Familiares. Así, un paquete -
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,asl los cerdos`, las aves de corral, los conejos, las colmenas-
y otros".. En el` caso de los cerdos, un paquete familiar se compone de -
cinco cerdas, un semental y tres machos castrados para engorda. De he-

cho, además del objetivo ya mencionado sobre la alimentación de la fami 
lia campesina, los paquetes familiares ofrecen como ventajas.o benefi-- 
cios los de incrementar la calidad genitica del hato ganadero nacional 
en los medios de mayor depresión social, incrementar el inventario gana 
dero nacional en sus diversas especies, aumentar el ingreso de los nil--
cleos campesinos de menores recursos a través de los excedentes del au-
to-consumo familiar que sean debidamente comercializados, diversificar 
las actividades organizadas del ambito rural como 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 obstáculos. 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 campesinos o pequeños producto-

res quienes querían les fueran entregados sus animales en forma inmedia-

ta. No sólo era necesario programar la solicitud, sino que de antemano 

había la advertencia de que la gran cantidad de solicitudes de otras co-

munidades, la falta de capacidad instalada para producir los animales, - 

la reestructuración de la Direcciór encargada de su próducción, su pos-
terior fusión con la Dirección General de Ganadería y un sin fin de argo 

mentaciones adicionales provocó graves retrasos en la adquisición de los 

animales. 

Las gestiones iniciadas para la adquisición de los paquetes 
familiares rinden frutos el día 14 de Diciembre cuando se les hace entre 
ga de 25 paquetes familiares de pollitas de postura ( 10 hembras y 2 ma 
chos) reviviéndose así la motivación que habla menguado días atrás. Se 

incrementa notablemente el número de solicitudes de adquisición de pa--
quetes. Simultáneamente, se propician nuevas actividades de extensión- 

pecuaria, haciéndose frecuentes las consultas sobre alojamientos, mane-

jo sanitario, prevención de enfermedades, alimentación, comercializa- - 

ci6n, etc. ; el día 14 de Enero se adquieren 100 nuevos paquetes, bene- 

ficiandose así un mayor número de familias. Si bien no se ha recuperado 
totalmente la confianza y la motivación, si es creciente el interés que 
se va despertando en nuevos y potenciales criadores 'Transcurrido un - 
mes después de la primera entrega se practica la primera vacunación con 
tra la 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 la 
destreza que los productores tienen para tales efectos y, en los casos 

convenientes, emitiendo sugerencias de carácter técnico con el propósi-

to de procurar una mejor crianza. 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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anteriormente. En los casos clínicos que así lo requirieron fue conve-

niente aplicar los tratamientos correspondientes; particularmente, fue - 

necesario tratar pollitas que presentaron cuadros clínicos respiratorios, 

muy frecuentes en la estación fría del año. 

Debe señalarse que la entrega de los paquetes familiares fue 

realmente rápida, contra las experiencias de otras ocasiones y de otras 

comunidades, lo cual se debió en gran parte al apoyo que la D.G.A.E.M.-

brindiS ante el escrito al que ya se hizo referencia anteriormente. No - 

obstante, es el 4 de Febrero cuando se entregan nuevamente 30 paquetes - 

familiares de pollitas de postura y se suspenden las entregas por diver-

sas razones y argumentaciones. Principalmente, se hace mención a la re-

estructuraci6n de la D.G.A.E.M. 

Han de transcurrir casi 5 meses para que se realice la entre 
ga de 8 nuevos paquetes familiares el día 18 de junio de 1982, mismos --

que son en principio destinados al vecino Ejido de Melchor acampo, en la 
población: de Ulapa, Hgo., lugar donde se había solicitado la colabora- - 

,.ci&n técnica.'. Como la promoción oficial de estas acciones resulta defi-

ciente, los paquetes vuelven a distribuirse en el Ejido de Mixquiahuala. 

Esta Ciltima entrega de pollitas de postura, fue el fruto de 
una serie de trámites y gestiones realizadas ante la Coordinación del --
COPROSESO, de la S.R.A.R., cuyas dirigentes han visto con simpatía estas 

acciones y- han prometido intervenir para agilizar la entrega de los pa-

quetes. Ha de ser el tiempo el que diga la 'última palabra con respecto 
a estas colaboraciones lo que si queda en claro como producto de su in-
tervención, es que cuando existe buena voluntad en las acciones de las -

autoridades, es posible alcanzar logros que de otro modo se enmascaran - 
de burocratismo y de incesantes y fatigosas barrera.. 

Para esto, ya se había establecido contacto con la Represen-

taci6n General de la S.R.A.U., en el Estado de Hidalgo, con lo cual se - 

conoce al Jefe del Programa Ganadero, quien ofrece tomar cartas en el a- 

0 
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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 e1 Plan Ganadero 

del Estado, donde se contempla promover la avicultura, en particular la 

dedicada a la producción familiar de huevo, por ser uno de los mecanis--

inos 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 priorítariamente, en los granos. AGn así menciona su disponibíli 

dad para realizar gestiones tocantes a la adquisicíi5n 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 mis 

lógicas 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 venía madurando con anterioridad, pero que las diversas modificaciones 

en los planas y políticas federales, propiciaron que se aplazara su cons 
trucción no obstante que ya se contaba con un terreno en el 'dunicipío, de 
Huichapan, adquirido "exprofeso" para tal fin. La razón fundamental que 

motivaba tal decisión era que de acuerdo a la política agropecuaria ferie 

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 plazo. En Hidalgo, entidad que ni con mucho ocupa uno de los quin 

ce primeros lugares en la producción nacional del maíz, no era posible - 
orientar las acciones gubernamentales del apoyo de la porcicultura, ade- 

mas, el beneficio de su fomento no habría de generar resultados en una - 
brevedad tangible, sino que habrían de requerir de tiempo, sobretodo pa- 
ra satisfacer la demanda de alimentos de mejor calidad para la población 

humana. Sin embargo, la promoción de la cría de gallinas ponedoras re— 

presentaba la producción de proteínas de alto valor biológico y de bajo 

costo, en un plazo relativamente corto; era posible, según el funciona- 
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vio mencionado, apoyar con su fomento a los programas y planes de la Ad-

ministraciSn Federal, en particular, al S.A.M. 

Conclusión dé la visita a dicha Jefatura Ganadera fue la de-

que se promoverla la adquisición de los paquetes de pollitas ponedoras,-

se sumarían esfuerzos con los técnicos asignados al Distrito Agropecua-
rio, en calidad de extensionistas pecuarios, y se establecerla el contac 

to con dos dependencias de la misma Representación 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 esfuerzos y coordinar acciones que conduje 

ran a garantizar mejores resultados, pues sus técnicos tenían en su Plan. 

de Actividades para 1982, la organizaci6n de una Asociación Ganadera Lo-
cal para el municipio de Mixquiahuala, a la vez que pretendían organizar 
a la producción pecuaria, en distintas modalidades pero no hablan defini 
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 Subprograma 
de O.P.A.F. en el Estado, el Sábado 27 de Marzo, en una pequeña reuni6n-
de trabajo, se acordó emprender acciones que condujeran a la organizaci6n 

de los productores pecuarios, principalmente, aquéllos con los que se há 

bía venido trabajando desde el año pasado. Se planteó y se realiz6 una 

nueva reunión con los dos extensionistas del subprograma, asignados al - 
Distrito de Mixquiahuala, misma que se realiz6 el viernes 2 de Abril, ha 
biéndose invitado al Presidente del Comisariado. Ejidal de Mixquiahualay 

a otros dirigentes campesinos. Por mala fortuna, sglo se contó con la -

asistencia de los dos técnicos, quienes dieron a conocer el contenido de 

las acciones a ejecutar en el presente año y mencionaron la posibilidad 

de extender la participación ya iniciada a otras comunidades ejidales, - 

ante lo cual se les manifestó la amplia disposición para el momento en - 

que fuera más oportuno. Se pensó, en principio, en exponer las ventajas 

157 



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, los posibles apoyos que pudie 
ran haberse dado, sólo quedaron en proyecto. El avance que mayor benefi-

(lo hubiera rendido, era la, consecución de las vacunas con las que se ino 
cularon las pollitas, a fin de protegerlas contra la Enfermedad de - - -
Newcastle,,en principio,.y contra la Viruela Aviar, cuando se presentaran 
las lluvias. 

En forma simultánea a estas acciones, se practicaron otras -
inmunizaciones a las parvadas de pollitas, tanto del segundo como del ter 
cer lote, contra la Enfermedad deNewcastle. En general, puede decirse --
que los; productores respondieron positivamente a los cuidados recomenda--
dos, hechos que se manifestaron con tasas de mortalidad realmente bajas.-
Tambien, puede afirmarse que en ning(in caso la etiología de las muertes - 
fue de carácter infeccioso, cuando menos no hubo síntomas aparentes que -
asi lo manifes taran. 

En uha visita de vacunación, a la colonia Cañada, se comentó 
con afgn: de curiosidad,. la posibilidad. de que se organizará una granja --
Colectiva Femenil; en principio, la respuesta de dos señoras fue afirmati 
va, lo cual genera la posibilidad de pensar en esa otra modalidad de la - 

' 

	

	organización de la producción que es la Sociedad de'Prdducción Rural o si 
el caso lo ._fuera definiendo, la' Unidad Agroindus trial para la Mujer Campe 
sine. Ha de contemplarse con seriedad esta inquietud, pues deber $ progra 
marse su organización dentro del subprograma de O.P.A.F. para este Distri 
to. 

El conocimiento de las acciones de la C.N.C. llevó a entablar 
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comunicatíón con dirigentes de la F.N.G.E., quienes por versiones extrao-

ficiales, se supo habían suscrito un convenio con la D.G.A.E.M., 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 Campe 

sina. Una vez más la primera reacción fue positiva y se quedó en iniciar 

pláticas posteriores que redundaran incluso en la integración de la Aso--

ciación Rural de Interés Colectivo del Estado de Hidalgo, la cual habría 

de agrupar a los distintos núcleos de productores pecuarios del medio eji 

dal, para promover entre otras finalidades la obtención de créditos rura-

les, con tasas de interés preferencial. A la fecha no se ha realizado --

ninguna de las entrevistas propuestas y es de esperarse que, dado el mo--
mento.político en que vive el país por la sucesión presidencial, las comu 
nicaciones se tornen más difíciles, sino imposibles. 

Por último, como parte de las acciones de asistencia técnica, 
se han pronunciado charlas de apoyo a los técnicos del subprograma de - - 
0. P.A-.F.,. en Hidalgo; destaca la plática celebrada el safado, 29 de Mayo, 
en el Ejido de Melchor Ocamio, a las integrantes de la recién formada Un , 
dad Agrícola e Industrial para la Mujer Campesina, donde se les documentó 
sobre el Programa Nacional de Paquetes Familiares, de la S.A.R.H., hacíen` 

do especial mención de sus ventajas en el medio ejidal. - La charla, en -- 
forma aparente, despertó el interés de las asociadas, quienes solicitaron 

la adquisiciáa de cerca de 20 paquetes de pollitas ponedoras, ademas de.- 
requerir asistencia técnica, misma que se habría de traducir en la vacuna 
ci6n de la parvada criolla de. corral, lo cual no fue posible realizar en 
virtud de que el día ea'bado,'12 de junio, fecha concertada para el efecto, 
los ejidatarios no tenfan agrupadas a sus aves, por lo que el recorrido  - 
por un promedio de diez solares fue infructuoso. Se instruyó a una de las 
socias sobre el procedimiento adecuado para la vacunación contra la Virue 
la Aviar, misma que es de muy fácil ap licaci6n. Informes conocidos des-- 
pees, parecen coimmicar que si se realizó en algunos casos la vacunación. 

Para fines del mes de junio, se ha solicitado un par de char 
las mía sobre el mismo tópico. En el caso del Ejido de Teltipán, el con- 
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tacto con el promotor de la S.A.R.R. no se realizó y, consecuentemente, 
la plática 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 --a 
promotor parece tener una mayor convicción social y un espíritu más coro 

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 dedicándose -

a- la engorda de pollo, bajo un sistema de producción intensivo. Po- -
seen una caseta de buena construcción, con una superficie de 800 mts. -
cuadrados; están integrados como sujetos de crédito al Sistema oficial 

BANRURAL y con la presente es la cuarta parvada que engordan. Sin.em--
bargo, han tenido diferentes problemas 'principalmente, por la' inciden-
cia de enfermedades infecciosas, mal diseño de" las instalaciones, falta 
de, programación, de la engorda en función del mercado, carencia de com-- 

pradores6 de compradores honestos en el mejor de los casos, inadecua—
do abastecimiento de insumos, primordialmente, de los propios pollitos 
de engorda. Actualmente, se les está visitando con una frecuencia de -

dos veces a la semana. Ya han saldado parte de la deuda al BANRURAL y 

actualmente operan un presupuesto equivalente al 80.Z del costo total de 
la engorda. Han empezado .-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 bGsqueda 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 anteriores 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 convic 

160 



ci6n de liquidarlo. AGn más, han pedido la asesoría para construir otra 
caseta de engorda, e incluso para organizar a sus mujeres en una granja -
colectiva de gallinas ponedoras. Es este el caso de progreso que se en-
cuentra en el campo, cuando la dirección del ejido radica en gente hones-
ta. 
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CUADRO No. 8 

MUESTREO DE SEGUIMIENTO DE PAQUETES FAMILIARES AVICOLASa  EN MIXQUIAHUALA, HGO. 

P r o d u c t o r No. Paquetes Gallinas Gallinas en V a c u n a c i o n e s Inventario Causas de la 
recibidos recibidasb  producción- Newcastle Newcastle de galli-- baja o muei'- 

al 31-mayo- Ocular. Subcutáneas  nao en -- - te de las gá 
1982. existencia. llanas. 

Julio Escamilla 5 60 38-42 SI SI 55 Ali=. fam. 

René Pérez 3 36 23-28 SI SI 33. 

_Celia.Hendoza 1 12 8-10 SI NO 11 

Cecilia García 3 36 20-25 SI NO 34 " 
Sara Rodríguez 3 36 15-22 SI NO . 31 

Margarita García 1 12 7-9 SI NO 11 
Fidel Escamilla 2 24 12-16 SI SI 21 
Esteban Hernández 5 60 40-45 SI SI 53  
Oralia Olgufn 1 12 6-9 NO NO 12  
Pedro Ramírez 3 36 17-22 SI SI 31 

TOTAL 	'27 	324 	 292 

Observaciones: 

a. Realizado en colaboración con el C Pedro Ramírez, entre el 31 de mayo y el 5 de junio de 1982, 
•b. Las gallinas fueron entregadas a los productores el dia.14 de enero de 1982. 
c. Esta segunda vacunación no se aplicº en todos los casos por motivos no determinados. 
d. El sacrificio de los animales para consumo familiar fue principalmente de los dos gallos contenidos en cada 



VI. RESULTADOS. 

La manifestac 6n de los resultados obtenidos después de le -

participación en la comunidad rural se ha de rendir en apego al contenido 
de los propósitos u objetivos contemplados en un principio. 

a. Con relación al principal fin de este trabajo, relativo a 

lograr la agrupación de los porcicultores del municipio de Mixquiahuala,-

es triste reconocer que la respuesta fue de carácter negativo, no pudien-

do organizar a los porcicultores objeto del trabajo. 

b. En referencia al segundo propSsito de aplicar los conoci.-
vientos recibidos en la formación profesional, es realmente vasto el al—
cance ob tenido. 

Es natural que los apoyos planteados en un principio hacia - 
la producción animal no se expresen aún en toda su magnitud, pero el re-
flejo ha de plasmarse a largo plazo. Muy importante es el hecho de haber , 
orientado los esfuerzos profesionales al apoyo del sector ejidal, pues --
ello permitió fortalecer 'el espíritu del servicio y responsabilidad social 
que ya se`poseia. La consolidaci6n de ese servicio a la comunidad despeó 
tegida del lxd)ito rural mexicano ha de ser una de las premisas que con ca 
yor profundidad se inculque a los Médicos Veterinarios Zootecnistas que -
puedan imbuirse con esta experiencia. 

Resulta claro que cualquier profesionista puede convertirse-
en un agente de avance social y'econbmico, si se propone respetar la s6-
lida cultura campirana de los productores. 

e. En el afán de destacar la significación de la organización 

de los porcicultores, es preciso señalar que resulta de esta experiencia 

que todas las figuras de asociación adquieren validez en función de lazo 

na donde se utilizan,el régimen de tenencia de la tierra bajo el cual se 
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lleva a qfecto la explotaci6n,el capital en giro y otros factores; en—

tre ellos, conviene destacar la importancia de los sistemas de produc—
ci6n y los modelos tecnolSgicos 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 tecnológicmmente sea el más conveniente a sus propósitos producti—

vos. 

Por las características de la actividad porcícola y penan 
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 agrícola industrial para la mujer cam 
pesina, en el caso del sector social. 
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VII. ANALIS IS . 

En muchos casos, el hecho de obtener un resultado negativo - 

con relación al propósito toral de un esfuerzo debe estimarse corma un --

fracaso. Esta sería la evaluación más superficial. Sin embargo, si se 

penetra en los detalles de lo conseguido, tal vez no se considere tan es 

caso el resultado ó 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 priraeros. 

Ahora bien, se logró dar amplia solidez 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 inconformidad con el ámbito-
oficial, la desconfianza ante los técnicos, la incomprensión de procesos 
administrativos y burocráticos, la desilusión y el desengaño, arrastrados 

por generaciones, el enorme desequilibrio que originan en las dependen-- 
cías federal los procesos de reacómodo y reestructuración, la falta de.-. 

responsabilidad oficial en el cumplimiento de compromisos y, muchos facto 
res más. Estos obstáculos pueden acabar con la más férrea de las volun- 
tades. En este caso, al trabajar con campesinos que ya están colmados - 

de promesas, la claudicación ocurre con mayor rapidez. 

Explicar un poco el fracaso de las acciones realizadas, im—

plica conjuntar los factores mencionados a la falta de experiencia y de 

destreza en la motivación y promoción del proceso organizativo. En 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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ci6n de productores con la heterogeneidad de individuos con qu$- se tra-

baj6. Ademas, la magnitud de le agrupación no parece ahora haber sido-
la más recomendable, pues debe iniciarse la organización de los produc-
tores por núcleos de menor tamaño, pero de mayor identificación, comu—

ni6n de ideas y mejor funcionamiento. El hecho corresponde a un proce-
so de maduración de las inquietudes del. nuevo profesionista. Obviamen-
te, el resultado por negativo debe ser mucho más estimulante para aumen 
tar la acuciosidad de los procedimientos en el futuro. En consecuencia, 

de la imposibilidad de organizar a los porcicultores de Mixquiahuala - 

debe responsabilizarse 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 búsqueda constante de información fue el-
medio para obtener el conocimiento de las diversas figuras de asociación 
en el medio rural, la metodología de trabajo en la organización de los-
productores, la fundamentaci6n legal de todas las formas asociativas y-. 
el panorama general de_ que casi todos los investigadores ligados al a-
gro, las instituciones privada y públicas, las universidades, lo. poli- 
ticos y demis sujetos vinculados al campo,que`consideran es la organiza 
ci6n de la.producci6n y de sus productores, uno de los meollos donde ra 
dica el estancamiento de las actividades agropecuarias, en general, y -. 
de la porcicultura, específicamente. 

En lo practico, y a juicio muy particular, es de relevancia 
continuar con los esfuerzos que tiendan a vincular a los profesionistas 
con el medio rural, favoreciendo su acercamiento al sector social del -
campo, mismo que por su atraso y ivarginación es el que mis apoyo requie 
re.. Debe señalarse que el campo de acción de los profesionales de las 
úreas técnicas no debe desvincularse del contacto con las`. estructuras - 
sociales y econSmicas. No es dominio exclusivo de los profesionales de 
las ciencias sociales el ejercicio de esas actividades. Adn mi, la se 
tuaci6n del Médico Veterinario Zootecnista y del IngenieroAgr6namo de--
be brincar la frontera de lo técnico a lo social, donde adquiera las fa 
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cultades que le permitan motivar la confianza en el productor del campo 

hacia su ejercicio profesional. En el concreto orden de organizar al - 

productor rural, ha de aprovechar el vínculo de la confianza para pros 

ver la asociación. Este aspecto, si reduce los esfuerzos, los costos,-

y el intermediarismo, puede resultar más pr6digo que el uso de medica-

mentos, vacunas, insecticidas, hormonas y tantos otros posibles benefi-

cios adicionales. 'Esto es uno de los resultados que enfocados positiva 

mente, se recoge como lección de una primera intervenci6n profesional. 

Por otro lado, si se analiza que uno de los criterios que 

se han utilizado en la organización de los productores del campo es el 

de controlarlos políticamente, habrá de comprenderse cual es la raz6n 

de que se estimulen ciertas organizaciones y entorpezcan otras. En ge-

neral, las fundamentaciones teóricas hablan por si mismas de la amplia 
conveniencia de organizar a los productores. Pero al reflexionar sobre 

las. fallas en el funcionamiento real de esas organizaciones, debe esti-
marse conveniente una reflexión sobre el objeto para el cual están sien 
do; utilizadas. No es difícil y as i se pudo comprobar en este trabajo,-
que sea el propio productor el que se niegue a organizarse. A veces, - 
no comprende por qué es necesario que se organice y además se siente in 
capaz de organizarse independientemente. En otras ocasiones, ya no --

quiere se utilizado con fines que estructuralmente siente ajenos. No -

es difícil que el campesino considere a la organizacíbn de su conglome-
rada social y productivo como una farsa o como una falacia mediante la 

cual se saca provecho de su ignorancia y de su esfuerzo. Ello puede -- 
corresponder a explicar la actual situación de la organizacii5n de los - 
porcicultores en e]. pass, misma que es más incipiente y atrasada ea las 
zonas de menor progreso social y económico. Ante esta cruda adverten-
cia, el profesional agropecuario debe intervenir con la diligencia sufi 
ciente, a fin de no chocar con las corrfosas estructuras, fincadas en - 
un antagonismo de los políticos y los técnicos, pues ello implica en la. 
mayoría de los casos el mis grave de los errores. Se propone en este - 
espacio, que la intervenci6n del profesionista y del táctico agropecua-

rio se matice de un mis 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 transformación 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 deberá fincar su partici 

pación en la instigaciári 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 ries 
gos.de  abandonar el propósito de la participación_ al caer en distorsio 

nes que siempre ocurren y se estableció una línea de conducta profesio 

nal que se acercara a la verticalidad y a la probidad, tantas veces --

anhelada pero pocas veces alcanzada. 

Indudablemente, se ira de haber manifestado en la descrip--
ción de las distintas formas de organización agropecuaria una clara - 
ponderación del sector social del campo mexicano. El ejido, como tal, 
recibe un espacio demasiado amplio y abundante, despreciándose en for-
ma intencioriada el estudio de otras formas asociativas de la pequeña y 
mediana propiedad. No es ocupación de un proceso fariseísta, ni dema 
gógico, el hecho de estimar que es el ejido una de las más caras con—
quistas del movimiento de reivindicación social de 1910, que las genera 
clones actuales lo hayan heredado con vicios, con defectos, con baja -

productividad, no significa que deba despreciársele, sino por, el con—

trario darle la más generosa de las atenciones. Atender al ejido no im 
plica adoptar una postura paternalista. Implica capacitar a sus usu--

fructuarios, dar respuesta a sus necesidades de asistencia técnica y - 

financiera, no subsidiándolos, sino acostumbrándolos a ejercer derechos • 
y a respetar obligaciones. 
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El ejido como célula básica de la estructura social y econ6- 

mica del México agrícola de los años ochenta debe ser encaminado, porque 

así lo determinan los vastos recursos humanos y ecológicos con que cuen-
ta, a constituirse como la más clara de las opciones de la organización-
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 millones de compatriotas la satisfacción de 

la más elemental de sus necesidades, la alimentación; porque de no encon 

trar justicia social puede convertirse en un detonante de graves conse—

cuencias; porque la modernidad cultural del país no debe asimilar un Mé-

xico de segunda categoría alrededor de un México de primera categoría; 
uno, por rural, marginado y menesteroso y, otro, por urbano,derrochista-

e indiferente. 

Cada una de las figuras asociativas para la producci6n agro-
pecuaria ..deber á:consolidarse como el instrumento que evite la explotación 
del campesino y del pequeño ganadero por los funestos comerciantes. No-
es ; objeto infundado el de denostar sistemáticamente a estos sujetos, :pe 
ro por infortunio su participación se ha cubierto en la gran mayoría de- 
los casos de malicia, alevosía y perversión. No se niega el provecho de 
su 'función social; pero ante el lucro desmedido y la voracidad ilimitada 
.deben cerrarse filas y son los propios productores los; que deben velar -
por el irrestricto respeto a sus derechos. En esta sentido, habrá avan-
ce écon6mico cuando el. productor reciba un beneficio más retributivo a - 
su esfuerzo de producci6n; cuando el riesgo de haber producido granos, - 

forrajes -o.animales sea compensado por una paga menos dadivosa y más jus 
ta. 

Cuando el trabajador rural no aspire a migrar a las ciudades 
porque haya encontrado ocupación a su fuerza productiva en el mismo ámbi 
to rural y cuando sea capaz de participar en las decisiones que determi-

nen los rumbos del proceso productivo, entonces la organización de los - 

productores rurales habrá rendido frutos. Será entonces, también, cuan-

do las mujeres campesinas aspiren a ser productivas para su comunidad y 
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participen en la evolución social, económica y cultural que tanto han—

anhelado. No deberán más permitir el pisoteo de su dignidad humana, --

pues habrán 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 

satisfactores alimenticios en México no encuentra su principal barrera-

en la técnica obsoleta o inoperante, ni tampoco la obstaculiza la esca-
sez de recursos. 

La insatisfacción alimenticia nacional obedece inexorable--

mente a las deficiencias en la organización social de la producción agra 

pecuaria, aunadas a las dolosas prácticas de distribuci6n de la riqueza 
nacional, obsoletos sistemas de coiuercializaciin, distorsionados h bi--

tos de consumo alimenticio, Ineficientes .sistemas de distribuci6n y al-

macenamiento de alimentos y otros de igual importancia. 

Pugnar por el establecimiento de organizaciones de producto 
res, donde se permita ventilar la legítima expresión de cada miembro, - 
es fortalecer el sistema de participación democrítica, donde las volun-

tades mayoritarias sean las que conduzcan el destino del propio desarro 
llo social y económico a que aspiren. 

Por ello, la enseñanza medular que se extrae de este traba-

jo es la ponderación de la organización de los productores de cualquier 

comunidad agraria como uno de los mecanismos que con mayor viabilidad - 
induzcan su incorporación al proceso general de avance social y económi 
co de las Entidades Federativas y, con ello, del país en su conjunto 
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::ic;uiahuala de Juarez, ligo., a 2:= 	:_.,vier,bre de 

Sr..Dr. Enrique Salinas Aguilera, 
Director Gral. de Avicultura y 
Especies ::croes, de la S.A.R.h. 

.Durango 136-7o Piso, 
Col. Roza,* Mixico, D.T. 

DiStiI1g:: iGo I-octoz: 

Los que st;scricirsos la presente, deseamos distraer su fina 
atención a fin de - solicitar su amable interv='nci6n para que se 
puedan es:.ablecer las instancias necesarias .n la .dquisicibn.- 
de 25 paquetes familiares de, cerdos, con el fin de poder incre-
mentar y ::c¥orar el hato reproductor de nuestra comunidad, 

Hemos Hemos realizado algunas visitas al Centro Nacional de Po-
s:ento y-Capacitacian.en Porcicultura, en Ajuchitlán, Qro., del 
cuidado y calidad de los animales que a11t se .crian. Por lo -
tanto crccros que al adquirir nuestros animales en dicho Cen-
troj ilevaios bastantes aranttas tanto genéticos corno sanite-
nos, .para nuestros prop sitos productivos. 

En espera de que su amable intervención resulte favorable 
a nuestra solicitud agradeceeios debidamente su' atención y le - 
hacemos llegar un afectuoso saludo. 

ásociación local de Por cicultores de tlixquiahuala. 
(En Zormacidn). 

mazos Lista de Nombres y Firmas. 

c.c.p. Dr.-David Vallarino,Campbell.- Jefe de la Subdireccisn 
de Qrg. de Productores. 

c.c.p. Dr. t'iCuel Gnsmin de las Casas.- Jefe del Depto. de Org. 
de Forcicultores. 

	

c.c.p. Dr. Francisco Javier Gonzllez Padilla.- Je 	X81 to. 
de Producc .dn. 
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RELACION DE PERSONAS QUE SOLICITAN A LA DIRECCION GENERAL 

DE AVICULTURA Y ESPECIES MENORES. PAQUETES FAMILIARES; 

MIXQUIAHUALA, HGO. 

Nombre Pollas Pavos 

Esteban Hernández................... 2 1 
Julio Escarnilia ......:................ 3 1 
Pedro Martrnez .. ..................... 1 1 
Fernando Espinoza ............:....... 2 1 

Reiné Pérez : .......................... 2 1 Felisa Calva ....: ....................... 2 1 
Edel Tavera ..... ... ..............:..... 1 2 Lorenza Almaraz......:........:.:..:. 3 1 
Benita Nerin ...:: .:................. 2 2 
Delia,Tavera :.....::.:.::....:..:... 1 1 
Fidel Escamilla ...::.......::..:.... 3 Francisco Escamilia ................... 2 2 
Joel Bautista._........................ .2 2 Artemia Bautista .....:. e e ............ e 3 1 Elvira Calva ...............:......:... e 3 1 laureano Acosta .........:::....:..... 2 1 Camerino Mora ......:....:....:.: e .... 2 1 
Andrés Gdrera ........................ 2 . 2 
Ignacio Ortiz .............. e C..::..:... 3 1 
Luis Granados ........ 	............... 3 1 
Refugio Cano .::......... e e. • • • . a e e e e e  2 2 Teresa Ortiz ..........................e 2 2 
Héctor Calva .:........:::....:.:.:.. 2 1 
Rebeca Montes .....::....::. e .:..:.:. 3 1 Noé Tavera ..e........e .............. 3 1 
Gregoria Ortiz ......... ............... 3 1 
Luis Candelaria ...................... 3 1 
Porfiria Calva ....................... 2 2 



Relación de personas que solicitan a la Dir. Gral. de Avic. y Esp. Men. 
Paquetes Familiares, Mixquiahuala, Hgo. 

E 

Nombre 	 Pollas 	 Pavos 

9 

RafaelMartínez ............... ........ 
InocenciaLorenzo ..................... Manuel a Olvera ............eese....... 
Oiga Grezz ...........................a 
Enrique Mendoza . ..................... 
Tomasa Chávez .................. o .... . Javier calva ........................e... 
Pedro M. Ramírez ..................... Moisés Pérez ......................... 
Petra Romero ... .................... e Lorenza Almaraz .. e ................... Gloria Tovar .......................... Pedro.Bravo ..:..............eche..,.... 
Domingo Martínez .................. . Mach deJesúsMera,.e.e ............... Socorro Ortiz '  .......................0 $ 	

.. 

Domingo Martínez ................... . Francisco Rubio ...................... . I sidra Monroy ...................... e Sabino Márquez ..... » ................ 
Alvaro Rodríguez .............:....... 
Gabriela Contreras ....1 .............. 
Elia rojano ........................ e. Javier Calva ........eeeece...........e Jesús Calva .....................eseee 
AureliaCalva ....e.. eaeeee............ 
SabinaMartínez ...................... 
JuanaMartínez ..................... 
RosaMendoza ........................ 

2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3- 3 2 
2 
2 
1 
1 1. 2 3 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 



Relación de personas que solicitan a la Dir. Gral. de Avic. y Esp. Men. 
Paquetes Familiares, Mixquiahuala,-  Hgo. 

(3) 

Nombre 	 Pollas 	 Pavos 

Tula Quevedo ... ..................... 2 Manuela Bautista 	................... 3 Adela 	Pérez........................ 3 
Francisca Ortiz ..................... 2 
Yolanda Arias ............ e .......... 2 
Elorsa Pérez...... . . ........ ., .• • a. e. 1 
Eva Malo ...... ...................... 3 
Quirino Alvarado .................... 2 
Angelina Barrera ................... 3 
Martha Pérez ............:.:........ 3  
Jesús Alvarez ..... ................. 2

•  Esperanza Candelaria............... 2 Heladlo Gálvez . ................... 1 
Reina Pérez ... .:........... ... ....... 2 Carmela Jimena ..................... 2 
Marino Cruz .... .............. a. e ... 1 
Carlos Barrera ..................... 1 Clara López......................... 3 Leobardo`Alvarado .................. 3 
Oliverla Martrnez ... ... ............ 1 Dolores Estrada ..................... T Ma. de los Angeles C uvas ............ 2 
Oralia Olguin ....................... 2 
AlfonsoRomero ..................... 2 
Reina Aguilar ...................... 2 
NinaOrdeñez .................. e s . & . 3 
Pedro Martínez ....... e ....... a .... 1 
Simón Gálvez.. •.... e.e........e... 3 

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 



Pavos 

Relación de personasque solicitan a la Dir. Gral. de Avic. y Esp. Men. 
Paquetes Familiares, Mixquiah uala, Hgo. 

f4 

Nombre Pollas 

Pilar Camacho .......................... 2 
PedroJuárez 	.......................... 
Fablan Hernández ....................... 1 

2 Julio Escamilla ........................ 2 Teresa Ortiz ............:.............• 2 
Esteban Martrnez ..:.................. Julia, Candelaria ....................... 1 Amado Galvez.. ... ................:..... José-Luis,.Márquez ..................... 3 3 
Efk éni Ramrrez •..................... Leodegario Calva ................... 2 

2 Mariana Hernández ................... 1 Cristina Al 	cado a a.................... 2 
Félix Camargo ....................... 3 Angelina Granados ..... 	.............. 2 Alicia Grandes . ... ... .........:....... 2 Rubén: Hernández..................... 3 
ornando Martrnez ................... 2 César Oigurn ........................ Rafael Aguirre .....:... ............ 2 2 
Total paquetes de -Pollos.................. 223 Total paquetes de Pavos ... ............... 155 
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5ECRZTA*I DI LauCULTUIÁ 
T: 

sscºaeos Qiasnoucas 

15 	0 1982. 

A LA AUTORItAa r•ORRE^r01DI-21TE: 

Hacemos de su amable conocimiento que el 
vehículo Chevrolet Estacas 1982, al servicio. de esta 3ecre-
taría, cóniucido .por el C. LTZ. EFIAIN DL CA' TILLO, trans-
porta 1200 (VIL -)OCIE?IT0 3) pollitas de postura, con desti-
no al Estado de Hidalgo, para la promoción de los paquetes-
familiares de acuerdo al Programa I¥acional, por lo mismo --
carecen de factura de compra-venta de los animales. 

Hamos de agradecer las aten 	es que se 
sirvan dispensar, en el adecuado desarrollo 	sus funciones. 

M 	0 EFECTZ 	0 RECL^c' 	.. 

LTZ. _ 	.ISrO FIRA(E S. 

,rasga' 



s 

CI J 



dirección general de. avicultura, 
y especies menores 

BAPH 

PLANTA AVICOLA PILOTO OE : 	 FECHA 

J' e4/ í_.. (Ii /t ID 	 _ 	1¥de 	Po 	19 

REC130 122856 0 

	

RECIBIMOS DEL C. 	 T2.4/ 7 ,/ ¥fi D 

CON DOMIC1L10 EN 	 ».`-- 1¥ 	? 1¥1J.¥Q¥dGR  

LA CANTIDAD DES 	J4 '96? dli 

POR CONCEPTO DE LO SIGUIF,NTE 

C 0 N C. E P T O CANTIDAD IMPORTE 

PIE DE CRIA : Galo+ 

Gallinos 
BegSr¥. 

POLLOS: Machos 
Wi:toa 
P a plato 

HUEVOS: /ala'til 	L.. 

lehdaabial ., 

Roto 
laicº+¥ción : 	T 

ALIMENTO: Desarrollo í-¥~ 

Par, aves 
EMPAQUES: Para Hueca _ • 	?. 

Sacas aaedwr 

Neo Cat1e 
VACUNAS CONTRA: C41mi Tifoidea 

r 	:D 

DIVERSOS: 

TOTAL:  
EL DIRECTOR TECNICO 	 EL ADM ISTRAD R 



.y. 

•  dirección general de avicultura 
y especies menores 

SAR4 

PLANTA AVICOLA PILOTO DE: 	 FECHA: 

RECIBO . 	124260  
RECIBIMOS DEL C. 	479¥ssrI¥i:D¥r.¥r61_ 

LCONDORICIL10EN 	/X 11/.ri i ,

AD DE

PTO DE LO SIGUIENTE 
	 l 

C• 0 N C E P T O CANTIDAD IMPORTE 

PIE DE CRIA : Ganas 
G4lia.a 
ileabrir 

POLLOS,:. No~ 

Pera p1a i 
HUEVOS • Inhsla7 , .._ 

1nd¥st¥iel 
Roto 

Iniciaeidn 
ALIMENTO: DesenolIo  

Po~& 
Pwn eras 

EMPAQUES: P~ tla~ 
Sacas 9~ 
Na. Castie 

-VACUNAS CONTRA: Cólera Tifoidea 
Viroria Avis 

-- SI 
S il¥I•?:I , ¥ s 	T 

DIVERSOS: 

TOTAL: 	 S 77 /¥7D-c¥ 
EL DIRECTOR TECNICO 	 =OR  



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN. 

• U.N.A.M. 

un'VUILAD p 	^ 	 OF. ECV/004/II/82. 
M¥buoo 

C. LIC. VICENTE AGUIRRE DEL C. 
REPRESENTANTE GENERAL DE LA SARH. 
EN EL ESTDO DE HIDALCO. 
PACHUCA, HGO. 
PR ES ENTE.. 

Distinguido Licenciado: 

Distrai*$ su fina atención a. fin de hacer de su cono-
ciniento diversas instancias en las cuales se encuentra , -
participando .nuestra Institución y para lo cual podría ser 
conveniente Ia~participación de la Dependencia a su digno 
cargo. 

En principio, en distintos. municipios y. distritos agrf. 
colas y ganaderos del Estado, tanto de tenroral .como de 
riego, se han venido desarrollando actividades correspon-- 
dientes a la asignatura de Semestre de Campo-,, que inafortu 
nadamente no han, tenido un'erden adecuado. ;'feria de gran 
valor para, ambas` instituciones: el poder desarrollar un Pro 
grama de Trabajó Para aprovechar dichos servicios prcfesió 
nales en el agro:hidalguense Esta asignatura comprende = 
la.. rdctica profesional del Ingeniero Agrícola en el ámbi-
to .,►gricola, durante; 18, semanas, acorde.a aaostros planes 
de estudio, cl preximo,semestre'escolar iniciará el 31 de 
mayo del.'presente año. Ponla orientaci6n de..nuestros plá 
nes de; estudio,` concordantes con, las políticas-federales.-
para el sector agropecuario, en las cuales se, subrjya la a 
iz portancia de producir alimentos básicos, fundamentales- 
en la dieta del pueblo_ mexicano, sugiero a usted estable-- 
cer un acuerdo que norme la-participación de dichos educan 
dos, en base a un Programa de Trabajo definido, • 	a 

Por otro lado, el desarrollo. de los` actividades de 
Extensión Pecuaria realizadas en el ?tunicipio'de tixquiahua 
la, en colaboración con.el Departamento de Organizacien'de 
Productores Porcicolas, de la Diroccidn General de Avicul-
tura y Especies Menores, de la misma S.A.R.¡¡., en las cua-
les han tomado parto tanto el HVZ. Juan Manuel Rodríguez -
L6pes.coino el suscrito, nos ha revelado un panorama ¿lobal 
de las circunstancias de la porcicultura en Hidalgo, por - 
lo cual creemos que en diferentes renglones existen recur-
sos que no han sido eficientemente aprovechados ycue pe--
presentan un potencial para esto rubro del subsector pecua 
rio. Ed prinmera instancia, estamos haciendo referencia - 



UmiVu51DAD NAQONAL 
AUTeNoMA Da 

MZXWO 	al recurso humano de la región, que en potencia es suscepti 
ble de explotar al cerdo con grandes éxitos. De estos pro-
ductores hemos recibido. la inquietud de instalar un Centro 
de Fomento y Capacitación en Porcieultura, cuyas funciones 
tiendan a elevar el nivel tecnológico del modelo de produc-
ción que ya resulta fuera de lugar para el. contexto del de-
sarrollo agropecuario nacional. Consentimos con ello en -
que este tipo de centros tanto, abaste de animales de eleva-
do valor Lonótíco cono ofrece. la posibilidad de capacitar -
tecnol6gicamente.a los. productores. Ademas ofrece amplias 
oportunidades en la creación de nuevas fuentes de empleo, -. 
vinculadas al medio rural., del cual gran proporción de los 
hidalguense forma parte. 

El proyecto en cuestión, que en sus objetivos fundaran 
tales contempla a la relevancia social que tiene la organi-
zación de los productores pecuarios dentro del marco del de 
sarrollo general; 'requiere en su !.arte teórica 'de"u1, apoyo ¥ 
oficial en ,cuanto so refiere •a .estadísticas agropecuarias - 
del Estado. Atentamente solicitamos el apoyo' necesario pa-
ra desarrollar 'ese punto 

En espera de que la atención dispensada sirva para es- 
trechar el vinculo entro nuestras instituciones', hago propi 
cia la ocasión .para reiterara usted la seguidad de mi fina 
consideración. 

Atentamente 
"POR ;1I RAZA UAI LARA EL ESPIRITit" 
Cuautitliín Izealli ,'•f6x.. febrero 23 de 1931. 
EL COORDINADOR 

MVZ. EFPAIN DEL CASTILLO. 

EC/attl. 
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.SUI2O: In'orrie de 	 :j 
tensi&n pc?-uu._ria 	=-_ 
hucl , flgo, 

J_Lc .+4. ' r _TGc : L:¥:::_ 11 1 A'V¥ KILT 	F 
:s CIE¥7 av .-..¥'% .J LA í:.A. .H. 
COORDI:ACIO?T i? L : r.oG2r1 :A 'TACIOITAL 
D PAQU T S _ A? .s._,I  S. 
A quien corresponda: 

n atenct&i . a su atcata sol i c-itud r er 
•en el sentido de informar a Uds sobre el desaro"0 *,C --s 
actividades de extensión y fonento pecuario que _cs t- ;: cri —
tos :cenos desarrollado en el Municipio de .. c_• .>t-,-, _r , .n — 
el Dotado de Iidalgo, . a efecto de rr_o-cvc 	----------------- 	— 

' 	de . los per ur._.os productores pecuari ase C00 u?a _e 2.r:., st¥ 
te-;as que . apoyen a los. prora as . ede_a1cs en e3 

• re ios destacar los. s±Cuientes as;c.:itos .áctices, ..2:. e.cs. a 
cü :o a partir del `mes de aun .o .:e 1201 y en los cua.es 
la 	'e ca cor ti nuar;.os trabai ando t: 

1,: Conscientes de que el aspecto. de .la  
organizgciOn 'de los productores •es uno de los obstáculos íe 
si stena¥ticanente han .frenado a la producc 	in ión anal .en n ^ s— 
ro país, dimos iñició . a. lasa actividades conducentes que iz — 

' 	;;oraran ;una Asoctaci&n;Local de Productores, c : acs¥a 'a 
de "acuerdo . a' _lo : e stablecIdo en la. Ley de Asocias= o c s_ 

as :que `data del áño 1936 ; y que en su contenido  
ortañcia de.', gc''Zerar organizac{ones de 	a: Lc_ cE _ice. 
i" 	o de apoyo 'al increpen to de, la rroü"cc & 	- _ 

d ct vidad pcc:iar`as. 'De ué::'de rcai.ir un_-n.,''.  
{ t aa óo pecuaria nunici ^3, >di. nc tIca::cs ?u _ ^., :f.e 
porcina e:a la n s .difundida ; Junto; con ' ? crt¥ 	;.1 	c 
•¥.,,;•,¥a tomes de 1 	1 	 it• ¥., 	.:= 	_- _ - _ - 	ec ¥e.y. a ov acu_ `....¥ ro c.._.._ _ ..-. 	c 	— 
•r¥ - :ca ? s especies enInales' ras i s de .cs r - •tc  
¥t. 	vos _ de - tras-_.atio" & de solar.. La 1-una 'c' -cién e 	' ¥.-- 
;:e con el personal técnico del -Departa: ento de 3r 2 i^^c.^ 
de Productores Porcicolas. dit 'lunar a que se Jcnsar a en i ,c—
z:over la Asociacion Local de PorciculLores de` I;ixouiaiiva? a. 
Dedicados a-' esa' tarea¡' se realizaron varias reuniones con -- 
productores a fin de explicarles las ventajas g benef icIos . 
de constituir . la Asociaci8n. Asitiisno, se, di S atención a sø► 
li citucdes da asistencia . técnica! factor a e ró _ac  
` 	tinto n&s es t,ee.lo , con algunos productores. En '3,`_Z.:; ; _o, 
el apoyo otorgado al proyecto por el. Presidente del Ca ata` 
ciado EjIdal d; ó luar a que el 'enitus.asno ez tre I  
toree cuera en Incremento. Aunque se. `:aa 	. : c, r ea' ier- 
zar una !sa :.Mea Constitutiva de la ; sociac1Snl.  
tivos ori:tn .on :•':.e los T:roduCtcrc : '.. i - - .' 	_.¥ -..• .. - 

	

'L'C_CT_E.'¥T; 	..: Lea A„ 
tras en ta or-;;anizaci&::; cabe destacar que uro de los princI 
palas al ciertc s _•L_ a la or-anizaci&n había sido la posible 
adquisi cior. de crics a__ ¥'ete s _ ar_il_a_re s de :e_ dds, pero a, 
te la i :. cs_ti':i ;aa w_•a su^; n_strarlos, eWpEzó a cundir la; 
desconr=.a,-za r el te. or a una : nipulación con f_nes ajenos 
a la - orc_c l u.a. A la _fcc:zal aún persiste d1 interés por —
rec_l- r los -- ::-tes, no obstante que la idea de la orCar:ai A 
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cica se ha estado relegando 1ara despucrs. Ior nuestra a'te, 
er. as de por istir  en la idéa de organizarlos, he-cos esta-
blecido contacto con la- Jefatura del Subprograna de 0r¥aniza¥ 
c.Lon de rroductores Agrícolas y Forestales, en el Estado de 
:: da_o y de ello, hemos sabido aue en su Plan Anual de Acti-
vidadcs contemplan la integración de una Asociación Local Ga 
nadera, por lo que nos proponemos trabajar en conjunto para 
poder lo,rar -ejores resultados en ese aspecto. Retomando el 
asunto de los saquetes. fa ;l;a_Tess con fecha del 22 de novie~ 
bre prolciro pasado un Grupo de porcicultores que estaban in 
teresados en. recibir los paquetes dirigió un oficio al Sr. 
Director de Avicultura, en el cual solicitaban su a..:able in-
tervenc=ón para que se les proporcionaran las =acil=dades ni 
ceza3'; as para la adqulsici ó&• de los cerdos. :d^.C± Ct• n. t - 
`'¥C: rre- nabtan c todo en el Centro Ge. 	2tp y 	.... 
ció 	Z n _ orej c?''_ t:..rá1 `abicado en Ajucilitlln, aro., vw^_ ;, ór 

r 	aca por lo á SL'S ;ri tCS *_ q e les produjo enorre intcrés" 
c.i GCr a _as co_ndjc»o:2es del cui21Go ; e c ?a cr±Z' 'c que 

:L i 	 : rc .cna a a los -`i»¥-z' Cc • 

2. Particar.zando en .a Cuest n de ?.vE 
..¥4e 	a i ta= ese la resp.;est,a oterida de las «uta' 

c 	_;cc_c s ::e;:cres eñ • atenc.ózz a las ge :ic: c s 
c -' za_as . fue en el sentido de "pro. orcionar fadillaede s pa-.. 

_ 

	

	- r:_r pac e mes f n*, liares de pollitas ponedoras, • misia 
en remesas' de , 25, 100 y 30 paquetea fueron adqui. 

•r ante los sses 	d_cíembrey enero' y febrero pasados, 
c 'de lo cual se ..::: 	.__G -a entra z,or razones de diver 

sis tipas.  Para esta 2c a, ;ra vez .quft se• les vacunó en dos 
ocas; crics con la r 	e .. 	::. c os s para protcerlas cc t s :.a 

_ 	r : ad' de :•C * C4:zz :. :': 	.ir:Cr o de •ollitas ha I .c:_.:'lo 

sL 	_ :a_ : r.duc t'- a, _ 	c ..c con ello el abasto de un val- _º 
so 	c a1 	 '_. .ora es que resultaron be :coi  
C 	.CS ^.G:. _CS 	':"ter• :'.:os por t »Cj a2' la vac.ir.ac»Ón 
cc,, ..•r. 	¡:' _ •;, 	i ..r, 	_ :.r.. : c q e no s e obstaculice la - 

:: a ate - uc 	n Le ::i:cvc de las _rol:! itas Las' vis;t s -- 
crac a ..r es de todas las seranas :•cali a:::;s a,:.i :r uia: u.a?a 
cs ta permitido detectar var¥.ás situaciones; urja de ellas, 

que hucha sOnte solicitante' de po?litas:.:a seguido ;' s{ stJ en 
.o en la posibilidad de adautrir nuevos paquc-tes, est3ando 
-c_ rwestra parte que el número de pacuetes solicitados peed 
de ser -r-n.¥or de los qul cientos ( 500 5; por otro lado, . que ¥- 
cl ',^.ecb'o de' `;,^.¥Je ? e3 ü« O- O C0: O ase stenc»a ttenica J `. - 
se" 4 --, corto del c s 1 ado de - la -ra :.a' ora de los pa ue te s ya 
d¥± stribu dos, ¥ererS un -a,'or c i=d^.do atenc_8n a las ^olla 
tas 	::eco que ^c -:ato : cr un :,c- or erecl r. j ento y por 
la ..... ci, _ C¥OTi A ....c.'.'r S 3 Q3, de : f .••2EOS c-x±11? nc CS que¥ 
aaur.;ue : t t»CCS y 	baratos, r¥.^.'.:l t:: C_2 C== c -_er_tes n3 
ra _::-C".--Cr a las ''Cl l t:=:S• `Destaca se..alar que en su mayorT 
las pollitas recc i►.rr .te::ao¥.n de las amas de casa S de los - 
hijos en :dad escc? ar, por lo que el eipl eo de esta fuerza -
productiva resu_tz. i n la d=s; os' c{ Sn de un producto bastante 
barato. ',a=biént el bereficio que estas acciones generan es 
palpable en el corto plazo, situación que fortifica y apoya 
a las ::5s altas dis:.osic_c..es presidenciales en materia ah-
montarla, _res se incren-enta la d: sponibil' Cad de ali:•eñtos 
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pro c ccá CE c. ' ¥n r.ni. ;1 a ?os sectores auc nor  
cun ue izan s -'o s.zs _ rcd c o. :z , no los consu.-.+en. 

Quere:_os concretar con ello nuestro in-- 
¥or*:e, pero aprovechar la o:cr uniúad de esta co 	c ci& — 
para eternarles nuestra nas atenta sliblica noreue- ;iel . cono—
cirientó de estas acciones se genere un apoyo dác d_do, a e—
recto de . poder sats sracer la Lde i-onda • de los raquetas fa^ili a 
res, tanto de rorc{nos cono avícolas. Creeros. aue la sana de 
los escuerzos entre los suscritos y la De_ endencs.,a a 	car— 

• go ha de constituirse en uno de los nás valiosos :c_-os a a 
• alcanzar las c Las del Progra=a Nacional, de P ar•uc 	i 
res, en particular y del Sisvena Alinentar_o  
:eral. 

_ ra pie que sus a ah=es C.¥: s_cs_c:Lc•ncs raso _tcnSGI'  
aprc ec ia¥.a0. 'para repetirnos a su 2tcn a  

f:. C. j • J¥ 'Jl 	'les 21A.TIn: s íil^ 3IL tia

J 
E 	 _ _ . 	_f tí: i_ 

Cultuia~y -Especies : knores, de _a  
C.C.C. J::. 3tJLT_O CO Z, Jeme del 'o¥^ 	'^d..:c 	l 

Lado de Hidalgo, de , la S.A. .:. 
c•c.p. archivo 

ti 



rSRMA C. S. L. 

--¥¥ 	 DIRECCION GENERAL 
DE GANADERIA. ► 103.220101 

H IÁULICa 	 ASUNTO: 

MVZ, JUAN M. RODRÍGUEZ 
PRESENTE 

EN EN RELACIÓN A:SU SOLICITUD DE`. PAQUETES FAMILIARES DE 
POLLO. PARA LA ;,COMUNIDAD DE.MIXQUTAIUALA-HGO. EXHACIENDA, 
ULAPA. ME PERMITO INFORMAR A,;USTED.QUE ESTARÁN A SU 
DISPOSICI N EN EL CENTRO DE TEXCOCO;éEL DÍA;-18'DE JUNIO. 

MUCHO `.AGRADECERÉ SEAÑtECÓ6IDÓS; A" SU . DED I DO XI EMPO,: 
LLEVANDO-`LCS IMPLEMENTOS NECESARIOS -PARA. SU.M ASLADO. 

¥¥ 	SIN OTRO PARTICULAR. LE, ENVÍO';¥.UN AFECTUOSO j4 LUDO.. 

ATEN T 1' EÑ E 	
-;Y_ ¥L 	¥t_ 

MÉXICO. D. .' 17.DE JuNo\11982 
CABEZA DE :GRUPO DE 1A— MR Ci0Nw-, , 
GENERAL :DE 'GANADERIA  

¥g 	MA. DE LOS ANGELE$ Cs DE SALINAS 
nao 

ase 	C.C.P. SRA. AMORITA W. DE MERINO R.-PRESIDENTA DE:COPROSESO 
$RA.•GERTRUD K. DE VALDEZ 0.-$UBSECTOR DE GANADERÍA 
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.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 

tlán, de la UNAM. 
47.  CCPM. Colegio de Contadores Públicos de Méxi 

co. 
48.  PRI. Partido Revolucionario Institucional. 
49.  C.N.O.P. Confederación Nacional de 0rganizacic,- 

nes Populares 
50.  D.G.S.A. Dirección General de. Sanidad Animal, - 

de la S . A. R. R. 
51.  D.G.E. Dirección General de Estadística de la 

SE CON 
52." FONEP. Fondo Nacional de Estudios y Proyectos 

de NAFINSA. 
53.  NAFINSA. Nacional. Financiera, , S.A. 
54.  .I.I.S. Instituto de Investigaciones Sociales, 

de la UNAM. 
55.  C.I.A.. Centro de Investigaciones Agrarias. 
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