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ANAL!SIS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL EN EL ESTADO DE 

T L A X C A L A 



INTROOUCCION. 

Sabemos que en el Estado de Tlaxcala los recursos na

tur~les son esc~~c~ y que los factores climato16gicos no son -

los más favorables, sumado a esto existe en el Estado un marca

do minifundismo que hace que el productor agropecuario busque -

alternativas de ingreso diferente a las existentes en el campo. 

Por medio de la Inversión Pública Federa 1 canal izada 

al Sector Agropecuario, se busca incrementar la producción agrf 

cola y pecuaria a través de la creación de infraestructura (hi

dráulica y pecuaria) y el otrogamiento de servicios de apoyo -

( crédito, fertilizantes, seguro). Desafortunadamente ésta in-

versión resulta infructuosa cuando no es aprovechada adecuada-

mente debido a diferentes problemas que impiden su funcionamie~ 

to ( organización, cartera vencida, etc) 

La forma de que los recursos canalizados a incremen-

tar la producción en el campo sean biPn aprovechados es cono--

ciendo la situación real que existe en éste sector. Este es el

objetivo principal del presente diagnóstico del Sector Agrope-

cuario y que con conocimiento de causa, pretende orientar el -

rumbo hacia esa mayor productividad y bienestar de los product~ 

res en el campo. 



l.- INVERSION CANALIZADA Al SECTOR AGROPECUARIO Y

FORESTAL. 

la inversión püblica orientada al fomento agrope-

cuario tanto a nivel nacional como estatal, generalmente es

recuperable a largo plazo, mediante el incremento y desarro

llo de la producción, siendo aplicada entre otros a: Obras -

de riego, habilitación de tierras, conservación de suelo y -

agua, infraestructura ganadera, asl como a la organización -

campesina. 

1.1. Dependencias que Forman el Sector Agropecua-

rio y Forestal. 

Las dependencias que forman el Sector Agropecuario en el Es

tado de Tlaxcala son: Aseguradora Nacional Agrícola y Ganade 

ra S.A. (ANAGSA); Banco de Crédito Rural (BANCESUR); Comi--

sión Nacional de las Zonas Aridas (CONAZA); Comisión Nacio-

nal de Fruticultura (CONAFRUT); Comisión de la Malinche. FeL 

tilizantes de Tlaxcala (FERTITLAX); Secretaría de Agricultu

ra y Recursos Hidráulicos (SARH) Maquinaria para la Tierra 

de Tlaxcala (MATET) .y Secretaría rle la Reforma Anraria (SRA). 
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1.2. Comportamiento de la Inversi6n Pública Dura~ 

te los Años 1980 - 1984. 

La inversión Pública Federal Sectorial asignada -

para el Estado durante el quinquenio fué la siguiente: (mi

les de pesos en 1980 $1'096,356; 1981. )$1'791,473; 1982, -

$2'876,971; 1983, $4'690,288; 1984, $5'213,984. (Cuadro No. 

2-I). 

El incremento respecto a 1980 es del 375.5%, que

na nos da una idea real del crecimiento de la inversión en

el sector, ya que debido a la crisis por la que está atrav~ 

zando el país, nuestra moneda ha perdido valor adquisitivo

conforme ha transcurrido este periódo. 

Asf tenemos que el comportamiento de la inversión 

por año y por dependencia ha sido el siguiente: Para 1980 

la SARH, recibi6 la mayor inversi6n, lo que representó el -

32% del total; le siguieron 8ANCESUR (27.8%); ANAGSA (25.1%) 

FERTITLAX (10.1%); y con menor canalización de recursos, CQ 

NAZA, CONAFRUT y Comisi6n de la Malinche con 1.6, .2, y ---

2.7% respectivamente de la inversi6n total. (Cuadros No. --

1-I y 2-I). 

En 1981 la inversi6n por dependencia conser~a mas 
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6 menos el orden que tuvo el año anterior. ( Cuadros No. 1-1 

y 2-1). 

En 1982 se da un cambio en la inversi6n, aumentan

do la misma hacia los renglones de aseguramiento agrícola y

ganadero, lo que present6 el 46% del total de la misma, la -

SARH ejerci6 recursos en todos sus programas por el 25.2%, -

las demás dependencias recibieron inversión en el mismo or-

den de los años anteriores. (Cuadros No. 1-1 y 2-11). 

Para 1983 se mantiene el mismo orden de acuerdo al 

monto por dependencia que se tuvo en 1982 con altibajos en -

1~ inversión de cada una de las mismas, las que se puede ob

servar en los cuadro 1-l y 2-1. 

Por último en 1984 la dependencia a la cuál canal:!_ 

z6 la inversi6n más importante por su monto, fué la SARH, -

con un 37.2% del total, siguiéndole en orden de importancia

ANAGSA 30.6%, BANCESUR 27%, MATET 3.73; CONAZA .5% y CONA--

FRUT • 7%. 

Hablamos aquí en términos porcentuales para dar -

una idea mis sencilla y clara de como ha sido la evolución -

de la inversión federal canalizada al sector, pero también -

se analiza cuantitativamente el monto de la inversión por d~ 

pendencia para cada año en el cuadro No. 2-1. 
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Las dependencias que intervienen directamente en la 

contrucción de infraestructura son: SARH, CONAFRUT, CONAZA y

Gobicrno del Estado (MATET), ANAGSA y BANCESUR prestan servi

cios de apoyo al productor. 

De la inversión pública federal canalizada al sec-

tor. el Subsector Agrfcola es el que mayor porcentaje absorbe 

siguiéndole el Subsector Pecuario y el Forestal monstrando en 

términos generales una distribución del 523, 46% y 2% respec

tivamente. 
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CUADRO No. l - l 

lNVERSlON PORCENTUAL REALIZADA EN EL SECTOR 

1980 - 1984 

DEPENDENCIA 
1980 1981 1982 1983 1984 

ANAGSA 
25.l 19. 3 46.0 49.6 30.6 

BANCE SUR 
27.8 31.0 20.0 17. o 27.0 

CONAZA 
1. fi 1.9 1. 5 1.3 0.5 

CONAFRUT 
0.2 0.4 o.4 0.2 0.7 

COMISION MAL INTZI 2.7 

SARH 
32.3 32.2 25.2 23.0 37.2 

6.0 2.2 1. 3 3. 7 

MATET 

FERTITLAX 
10.2 9.4 4.6 7.6 

FUENTE: Programa de Planeación de la SARH Tlaxcala 1980-1984. 
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CUADRO No. 2 - l 

INVERSION REALIZADA EN EL SECTOR 

1980 - 1984 (Miles de Pesos) 

DEPENDENCIA 1980 1981 1982 1983 1984 

ANAGSA 274 978 347 174 1 320 598 1 330 560 l 60D 217 

BANCESUR 305 337 556 083 578 159 795 635 1 412 470 

CONA ZA 18 392 33 397 44 462 64 171 25 559 

CONAFRt!T 937 6 966 12 227 7 568 38 957.5 

COMISION MALI_!! 

TZI. 29 100 

FERT!TLAX 112 452 169 813 132 085 357 312 N.O. 

SARH 354 161 577 972 725 618 1 074 625 l 941 479 

MATET 100 069 63 823 60 417 195 302 

T O T A l .!_ 096 356 .!: 791 473 _g_ 876 971 1_ 690 288 5 213 984.5 

FUENTE: Progra~a de Planeación de la SARH Tlaxcala 1980-1984. 
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2. RECURSOS DISPONIBLES 

El estado cuenta con una extensión territorial de--

391 400 Hectáreas que representa el 0.2% de la superficie to

tal de la República Mexicana, siendo el más pequeño en super

ficie de todas las entidades federativas a excepción del Dis

trito Federal (10) 

2.1. Orografía 

La altura media del estado es de 2 600 m.s.n.m. con 

zonas montanosas que rebazan los 3 000 metro~, como la sierra 

de Tlaxco cuya extensión es de 80 Km. aproximadamente en la -

que se encuentra el Cerro del Peñón con 3 418 metros de altu

ra. 

Hacia el oeste se prolonga la sierra nevada cuya -

longitud aproximada es de 20 Km. con una altura promedio de -

3 000 m.s.n.m. 

Al suroeste se localiLa la montaña La MaltntLf con una altura 

de 4 460 m.s.n.m. (10) 

Dada la extensión montañosa, lo accidentado del te

rreno y la erosión que presentan los suelos en un grado avan

zado, se ve restringida la actividad agrícola en el estado, -
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por lo que el patrón de cultivos se reduce a la explotación

permanente de los siguientes cultivos: Maíz. frijol, trigo.

cebada y en menor proporción, haba, papa, arvejón y algunas

hortaliz.as. (7) 

2.1.l. EDAFOLOGIA 

En las sierras del norte del estado los suelos son 

de origen residual, con un desarrollo incipiente o moderado

y textura media ó arenosa. 

En 1~ parte norte <le l~ si~rra de Huamantla los -

suelos presentan en su superficie una capa de color obscuro, 

rica en materia orgánica, ácida y pobre en nutrientes, al -

sur los suelos son profundos con textura arenosa. 

En el municipio de Domingo Arenas los suelos son -

de fertilidad moderada. 

En el extremo este del estado los suelos son de -

textura arenosa y poco desarrollados. 

En la Malintzí los suelos son de textura arenosa -

con desarrollo moderado y limitaciones por una fase lftica y 

pedregosa. En las cercanías del volean, aunque en una exten

sión reducida se localizan suelos de desarrollo moderado de

rivados de ceniz.as volcánicas, con una capa superficial obs~ 
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cura o negra, rica en materia orgánica y nutrientes, conte-

niendo vegetaci6n de bosques de con1feras y encinos. 

En los lomeríos de colinas redondeadas ubicados e~ 

tre el llano de Apan y el bloque de Tlaxcala son suelos de -

desarrollo moderado. 

En el Valle de Tlaxcala - Puebla los suelos domi-

nantes son de origen aluvial, profundos o limitados por una

fase gravosa. 

2.1. 2. Uso del Suelo 

De las 391 400 Hectáreas que comprende el estado,

se encuentra en explotaci6n agropecuaria y forestal un total 

de 286 755 Hectáreas que representan el 73% de la superficie 

estatal y el 84.2% de la potencial para realiz.ar estas acti

vidades. ( Cuadro No. 1-I) (9,10) 

La superficie agrícola es de 229 633 Ha. de las -

cuáles 205 752 Hectáreas son de temporal y 23 881 Hectáreas

corresponden a tierras de riego, representando un 58. l del -

total de la superficie de la entidad. ( Cuadro No. 1- II ) 

83 606 Hectáreas son de uso forestal y representan 

el 21% del total estatal. ( Cuadro No. 1 - II) 
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En relación al subsector ganadero se cuenta con -

una superficie de 26 008 Hectáreas las cu§les se distribuyen 

en 25 827 Hectáreas de pastos naturales, 6 Hect§reas de pas

tos mcjorudos y 174 ~cctSrcas de pastos cu1tivados.(Cuadro -

No. 1 - 1 ). 

Así mismo, en esta clasificación existen 13 748 -

Hectáreas consideradas como improductivas y 38 411 Hectáreas 

que tienen usos diversos. 

En lo que respecta a la superficie agrícola, a pe

sar de las limitaciones naturales del estado, tales como la

escasez de recursos hidrológicos, el minifundismo y la ero-

sión existente; las tierras destinadas a las labores agríco

las se han venido incrementando aílo con aílo (Cuadro No. 2 --

11~ debido a la recuperación que se ha hecho de tierras ero

sionadas y que se han sumado a la producción agrfcola. 

2,2. HIDROLOGIA 

Aguas Superficiales. 

En el estado de Tlaxcala se localizan tres regio-

nes hidrológicas que en su conjunto aportan un escurrimiento 

total de 350.8 millones de M3. anuales, sus caracterfsticas-
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son las siguientes; 

Región del Rfo ~alsas.- Comprende la zona centro -

de la entidad, inicia en la Sierra de Tlaxco hasta el Valle

de Nativitas - Zacatelco. Es la zona que ofrece las mejores

posibilidades de aprovechamiento, por localizarse en ella la 

mayoría de almacenamientos, entre éstos, destaca la Presa de 

Sn. José Atlanga construfda sobre el Río Zahuapan para el -

control de avenidas en beneficio de 600 Hectáreas de riego. 

Región del Valle de México.- En ésta región se en

cuentran las cuencas del Pinuca - Oriental - libres y El Se

co, que se comparten con los estados de Hidalgo, México y -

Puebla, localizándose presas que benefician una superficie -

de 990 Hectáreas. 

Región Tuxpan - Nautla.- En ésta región se encuen

tra la cuenca Tecolutla que se comparte con el estado de Pu~ 

bla, en esta zona se localizan las presas de Cárdenas y Te-

nexac que forman un sistema de riego para 588 Hectáreas, 

Aguas subterraneas.- En el estado se han determin~ 

do cuatro mantos acufferos importantes de los que se extraen 

125.2 millones de M3 anualmente, estos son~ Alto Atoyac, Hu~ 

mantla, Soltepec y Emiliano Zapata. 
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2.3. CLIMA 

El estado de Tlaxcala posee en general climas templ~ 

dos, subhúmedos (12-lBºC) con lluvias de verano, estos se -

presentan en los valles y llanuras. 

CUADRO No. 1 - II 

CLASIFICACION DEL SUELO SEGUN SU USO Y REPRES~~ 

TACION PORCENTUAL. 

TIPO DE USO SUPERflCI E HA. 

T O T A L _291 400 100. 

AGRICOLA 229 633 SS 

TEMPORAL 205 752 90 

RIEGO 23 BBl 10 

FORESTAL 83 600 21 

GANADERO 26 008 7 

IMPRODUCTIVOS 13 748 4 

OTROS 38 411 10 

FUENTE: Programa de Planeación de la SARH Tl~xcala 1985. 



AÑO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

CUADRO No. 2 - II 

SUPERFICIE SEMBRADA DE RIEGO Y TEMPORAL PERIODO 

1980 - 1984 

RIEGO (HA) TEMPORAL (HA) TOTAL (HA) 

22 590 199 507 222 097 

27 600 203 129 230 629 

37 982 245 320 253 802 

29 445 216 020 245 470 

33 054 223 564 256 618 

FUENTE: Programa de Planeación SARH Tlaxcala 1980-1984. 

- 13 -
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3.- RECURSOS HUMANOS 

La población rural se ha caracterizado en los últi

mos años por su constante disminución, ocasionando con ello -

la concentración de la población en zonas urbanas del Estado

y la migración a estados circunvecinos (2,12). 

De acuerdo a datos censales de 1980 del total de h~ 

bitantes, 320 480 eran urbanos y 236 117 rurales, esto es, el 

57.6% y 42.4% respectivamente. 

Tomando como base datos estimados (16) se espera pa 

fª 1988 el siguiente comportamiento~ el 34.7% será rural y el 

65.3% ur~aoo, pa~·a una pob1aci6n c~~~t:l de 599 363 habitan--

tes (13). 

En cuanto a las edades de la población según censo

de 1980 esta conformada por una proporción grande de gente jQ 

ven y un reducido número de ancianos. El 44.9% de la pobla--

ción es menor de 15 años, el 50.3 esta entre los 15 y 64 años 

y el 4.8% supera los 65 años (13) 

En 1970 correspondfa al sector agropecuario el 54.5% 

de la PEA, para 1980 fué del 37.7% y en 1984 su participación 

paso a 28.7%. 
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La poblaci6n económicamente activa fué de 174 965 -

personas para 1980 cifra que representa el 31.43% del total -

estata1 correspondiendo 65 906 habitantes a la PEA agropecua

ria, que significan el 37.67 de la PEA estatal (12,13). 
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4.- INFRAESTRUCTURA 

4.1.- Infraestructura Agrícola. 

Dentro del subsector agrícola, la infraestructura--

más importante sehaencaminado a la incorporación de un mayor -

número de hectáreas al riego. Es así que c!e 1980 a 1984 se e_!! 

tregaron oficialmente 125 obras hidráulicas, haciendo la ob-

servación de que varias dc- las obras correspondientes a 1981 

(52 obras) y~ SE Encontraban en operación antes de su entrega 

( 9). 

A la fecha se tiene en operación 412 unidades de --

riego beneficiando a 22 951 hectáreas distribuidas de la si-

guiente forma"': al distrito 12G le corresponden 162 unidades -

de riego con 9 287 hectáre~s; el distrito 129 tiene 126 unid~ 

des con 6 169 hectáreas y el distrito 130 con 124 unidades y-

7 495 hectáreas (3). 

Existen dos tipos de aprovechamientos hidráulicos.

los subterráneos y los superficiales, los de mayor importan-

cía son los pozos profundos que corresponden a los subterrá-

neos. Hasta la fecha se cuenta con 330 que benefician con ri~ 

go a 14 286 hectáreas. 

*.-Según la divisi6n del Edo. hecha por la SARH; en Distri-
tos de temporal, actualmente Distrito de Desarrollo Ru-::
ra 1. 
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Dentro de los aprovechamientos superficiales según 

el orden de importancia; existen presas de almacenamiento de 

los que hay 16 con capacidad útil de 72 502 M3 (miles) que -

proporcionan riego a 2 685 Hectáreas, de estas obras la más

importante es la presa de Atlangatepec con capacidad de 

54 000 M3 (miles ) (3). 

Las derivaciones son otro tipo de aprovechamiento

superficial de las que el estado cuenta con 36 obras locali

zadas principalmente en los rios Atoyac - Zahuapan que bene

ficia a 4 177 hectáreas (3). 

El estado cuenta con 12 plantas de bombeo que rie

gan 987 hectáreas, 6 captaciones de manantiales proporcionan 

riego a 161 hectáreas y 2 aprovechamientos mixtos con los -

que se riegan 115 hectáreas. 

Así mismo, en el periódo de referencia y con el -

propósito de evitar la erosión y proteger las tierras rehabl 

litadas, se construyeron terrazas de formación paulatina en-

6 945 hectáreas.se edificaron presas filtrantes para el con

trol de azolves en 8 g17 m3 y se protegieron 1 050 hectáreas 

por medio de trabajos de bordos y zanjas (7.8). 
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4.2.- Infraestructura Pecuaria. 

La infraestructura pecuaria creada a través de in-

versi6n federal hasta 1980 se componfa de: 20 unidades bovi-

nas de las cuáles 3 corresponden a unidades bovinas de engor

da con capacidad total de 4 020 vientres y 3 unidades de las

que no se especifica el número de vientres ni su especialidad 

(7.8); 20 unidades porcinas que albergan 4 092 vientres y 7 -

unidades ovinas con capacidad instalada de 8 025 vientres. 

Durante el periódo 1981 - 1984 se crearon 6 granjas 

porcinas más incrementándose el número de vientres en l 440 -

y 2 unidades bovinas que conjuntamente contribuyen con 859 -

vientres más a la producción lechera (7.8). 

En este periódo se crearon 16 granjas avfcolas: 11-

avfcolas de engorda y 5 avfcolas de postura, con capacidad de 

55 000 pollos y 25 000 gallinas respectivamente (7.8); tam--

bién se contruyeron 2 unidades caprinas con capacidad para --

400 vientres cada una (7.8) y por último se registra la cons

trucción del rastro frigorffico para cerdos (9). 
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4.3.- Infraestructura Forestal. 

Dentro del subsector forestal, se cuenta con 3 viv~ 

ros forestales de SARH, 15 viveros municipales y 8 viveros de 

cooperativas ejidales (cuadro I - IV) en donde se producen dl 
ferentes especies forestales (9). 



CUADRO !lo. 4 

CUADRO RESUMEN DE LOS VIVEROS EXISTENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

No.VIVE 
ROS -

11 (84) 

5 (63) 

B 

3 

ORGAN 1 SMO ENCARGA CAPAC lDAD _iPL,ilrj¡\S_l T 1 PO DE 
DO DE LA OPERAC. PROGRAflA-DAUT1LTZADA PLMITA O U S E R V A C 1 O N E S 

PRES 1OENC1 A MPAL. 

PRESIDENCIA MPAL.-

CONAFRUT -

COTEPER 

S.A '.R. H. 

1•100.000 52,000 

50o-. 000- 262,335 

ORNATO Pi no ,cedro blanco,cedro-
trueno 1 eucalipto. 

_ORNATO Pi no, truena, capulin,--
FRUTA- hüejote de terreno,- -pera. 
LES. r1embril lo, cedro blanco. 

FRUTA-
L ES Nogal de castilla, chava 

cano, durazno, ciruelo,~ 
manzano, peral, tejocote. 

Cedro blanco,pino, euca~ 
lipto .. nogal, durazno,t~ 
jocote, capulfn, ciruelo 
manzan.o, mora. 

4'500;000 2'300,000 ___ fOREST. Pino, cedro blanco. 

FUENTE: Unidad de Planeaci6n y Prooramación ~e la SPP Tlaxcala 1984. 

"' o 
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5.-ESTRUCTURA AGRARIA 

En Tlaxcala el reparto agrario se considera termi

nado.ahora el paso a seguir es la consolidación de la estru~ 

tura agraria. 

En 1970, e1 ejido y la pequeña propiedad contaban

con un peso relativamente igual en cuanto a superficie ocup~ 

da, ya que del total censado, el de régimen de propiedad prj_ 

vada representaba el 48.8% y el 52.2% correspondía al usu--

fructo ejidal. En 1981 las cifras correspondian (según ci--

fras del I Informe de Gobierno del Estado) el .56% a 1 a pro-

piedad social a través de 195 ejidos, 41 nuevos centros de -

población connumeros redondos de 45 000 jefes de familia; 

35% de la superficie se encontraba repartida entre 45 000 p~ 

queños propietarios y el 9% restante del territorio estaba

ocupado por áreas urbanas y caminos (2) cuadro No. 1-V y 2-

V l. 

De acuerdo a la información directa obtenida de la 

delegación estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, -

para 1984 la superficie dedicada a actividades primarias se 

componía por un 59.4% de propiedad ejidal a través de 200 

ejidos y 41 nuevos centros de población, así el 40.6% de la

superficie restante se encuentra repartida en propiedad priv~ 

da. 
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(Cuadro No. 1 -V y 2 - V) (2.9). 

Por lo que se refiere a la pr~ctica de investiga--

ci 6n general dP. usufructo pare el .1 rin y rlep1Jroc i 6n CPnsa l (cu

yo objetivo es la regularizaci6n de derechos agrarios indivi

duales, se tiene un avance del 80% y el 20% restante se en--

cuentra en la etapa de integraci6n. 

CUADRO No. 1 - V 

CLASIFICACION DE TIERRAS CENSADAS 1975 

No. Unidades Sup. Censada 

PROP. PRIVADA 

MAYORES DE 5 Ha. 

MENORES DE 5 Ha. 

EJIDOS Y COMUNI

DADES AGRARIAS 

T O T A L 45 624 

45 423 

3 37 6 

42 047 

191 

FUENTE: V Censo Agrícola. Ganadero y Ejida1 1975, 

366 703.3 

136 081 .4 

43 052.6 

187 569.3 
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CUADRO No. 2 - V 

CUADRO ESTRUCTURA AGRARIA Y USO 

TIPO DE USO EJIDAL P. PROPIEDAD TOTAL 

TEMPORAL 131 974 
73 778 205 752 

RIEGO 14 950 
8 931 23 881 

FORESTAL 68 330 
15 270 83 600 

GANADERO 17 453 
8 555 26 008 

IMPRODUCTIVIDAD 5 168 
8 580 13 748 

OTROS 32 715 
5 696 38 411 

270 590 120 810 391 400 

FUENTE: Unidad de Planeaci6n y Programación SPP Tlaxcala 1984. 
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6.- VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION 

La producci6n agropecuaria y forestal del estado no 

ha cubierto 1a demanda de los productos de primera necesidad, 

pues mientras en unos el Estado es autosuficiente, en otros -

es deficitario. No obstante el valor de la producci6n ha ob-

servado incrementos año con año (Cuadro No. 1-VI) (7,8,9). 

6.1.- VolOmen y Valor de la Producción Agropecuaria 

y forestal en 1980. 

Analizando lo anterior, durante el periódo 1980-1984 

e1 comportamiento de la producci6n y su valor se presentó de

la siguiente forma: en 1980 el valor de la producción del sec 

ter alcanzó los 3731.3 millones de pesos siendo la participa

ci6n por subsector de: 51.6% para el agrícola; 47.4% en el P.!O 

cuario y solo el 1% para el forestal. (Cuadro No. 1-V)(7}. 

En el subsector agrícola, la producción de alimen-

tos básicos representados por el maíz, frijol y trigo, han e~ 

perimentado incrementos notables en cuanto al valor de la pr.2_ 

ducci6n. Lo anterior no si9nific6 que el volOmen de ella ha--

1 la presentado los mismos síntomas (Cuadro No. 2-VI)(8.9) 
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En el año de referencia, 1 a producción agrícola 11~ 

96 a 9l0 965 toneladas, de las culles los básicos alcanzaron

ª cubrir una tercera parte de ella con 253817 toneladas. So-

bresale en e5tc oño el ~aíz que lle~5 u 743 637 toneladas de

producción, cubriendo la demanda estatal y generando un exe-

dente de 181 575 toneladas para el consumo nacional. (Cuadro

No. 3-VI y 4-IV) (12). 

En lo referente a los otros dos productos básicos -

la producción fué de 6 595 toneladas de trigo y 3 585 tonela

das de frijol, si bien aumentó la producción, esta no alcanzó 

a satisfacer la demanda interna, ya que hubo un déficit de --

16 689 t:oneidc.id~ y G 391 tonc1.::::L~s en tri90 y frijol respectt 

vamente.(Cuadro No. 4-Vl y 5-VI). 

En el subsector pecuario el bovino productor de le

che y el cerdo son las especies cuya producción en los Dlti-

mos años ha cobrado relativa importancia. Para 1980, la pro-

ducción de las especies antes señaladas, mostró ligeres au-~ 

mentes tanto en producción corno en generación de excedentes -

al consumo del pa 'is. En 1 os bovinos productores de leche se -

obtuvo una producción de 120 455 (miles de litros); en carne

de porcino se obtuvieron 8 396 toneladas con un excedente de-

189 toneladas. Otras especies que se explotan y que tuvieron-
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déficit fueron: las aves de engorda aue alcanzar.en una produ~ 

ción de 1 598 toneladas con un déficit de 2 088 toneladas, 

asf como los ovinas y caprinos ~ue obtuvieron 772 toneladas -

con un déficit de 186 toneladas (4,5,7). 

Dentro del subsector forestal y para el mismo año -

de referencia, la producción alcanzó un valor de 37.4 millo-

nes de pesos a través de productos como madera oara celulosa, 

madera para combustibles, escuadrfa y otras. (7.9} 

6.2.- Volúmen y Valor de la Producción Aoropecuaria 

y Forestal en 1981. 

En 1981 el valor de la producción del sector tué d~ 

6 376 millones de pesos, 713 más que el año anterior, la dis

tribución por subsector no presentó modificaciones significa

tivas en cuanto a su participación en el valor de la produc-

ción (Cuadro No. 1-VI). 

la producción agrícola obtuvo en este año 864 385 -

toneladas, en donde el maíz representó el 36% ( Cuadro No. 2-

VI y 4-VI). 
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Dentro de la producción de básicos, el maf2 alcan

zó 315 362 toneladas lo oue indica un incremento del 293 en 

relación a 1980, suficiente para el abasto estatal y poder -

mandar al mercado nacional un excedente de 250 818 toneladas 

( 8). 

En tri g o y f r i "i o l , no se l o g ró al can zar 1 os reo u e-

r i mi en tos del estado y se observó un déficit del 772 y - -

6 044 toneladas respectivamente. ( Cuadro No. 5-Vl 

El balance producción - reouerimientos para 1981 -

en la actividad pecuaria, presenta siqnos negativos en va--

rios de sus productos como: La carne de bovino (-4 249 ton); 

la carne de ave y huevo (-2 032 y -4 467 ton.) Sólo los re

querimientos de leche y carne de cerdo se mostraron cubier-

tos, con un excedente de 58 560 (miles de litros) y 6 009 t~ 

neladas de carne ( Cuadro No. 5-VI ) (8). 

La producción forestal, para este mismo año fué de 

7 606 M3 de escuadría y 32 232 M3 de madera en rollo. A ex

cepción de la madera para celulosa en donde se incrementó la 

producción en un 543, en los demás productos se tuvo superfi 

cie y excedentes. El valor de la producción fué de 64 millo 

nes de pesos (8). 
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6.3.- Volúmen y Valor de la Producción Agropecua-

ria y Forestal en 1982. 

En 1982 la producción agrícola llegó a 1'171 245 -

toneladas con un valor total de 4 271 millones de pesos (Cu~ 

dro No. 2-VI). 

Dentro de la producción de alimentos básicos, se -

cubrió el requerimiento de maíz con excedentes de 114 377 t~ 

neladas, en frijol y trigo;El estado es deficitario con 7917 

toneladas y 8 479 toneladas respectivamente. 

Con re~µ~cto u 1~ producción pecuaria en 1982 se -

cubrieron las necesidades de leche y carne de cerdo, pero s~ 

guimos deficitarios en carne de bovino, carne de ave y hueve. 

En el caso de la leche se contribuyó al mercado n~ 

cional con 49 601 millones de litros (8). 

Dentro del subsector forestal se explotaron en ---

1983 una superficie de 12 141 hectáreas de especies foresta

les como: Pino, oyamel y encino. La producción que se captó

en esta actividad fué de 66 727 M3 apróximadamente, basándo

se esta en madera para celulosa 4 380 M3, madera para combu~ 

tible l 337 M3, escuadría 46 544 M3 y 2 432 M3 para postes,-
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pilotes y morillos. 

6.4.- Volúmen y Valor de la Producción Agropecua-

ria y Forestal en 1933. 

El comportamiento de la producción agropecuaria en 

1983 fué la siguiente: el subsector agrícola logró una pro-

ducción de 961 552 toneladas que en volúmcn representó 171 -

menos que el año procedente. 

ex 

dentes por 86 991 toneladas aunque este fué inferior al 

En la producción de básicos, el maíz tuvo 

año-

anterior. En trigo se incrementó la producción no llegando a 

cubrir la demanda estatal y en frijol el volúmen disminuyó -

en un 20% (8) (Cuadro No. 2-VI) 

La producción pecuaria siguió la misma tendencia:

en producción de leche y carne se lograron excedentes y en -

carne de bovino, ave, ovino, caprino y huevo la producción -

no se incremento significativamente (8). 

La actividad forestal se vió disminuida en 17.5% -

obteni~ndose 5 og2 M3 de madera para celulosa, 11 343 M3. de 

madera para combustible y 38 565 M3 de madera para escuadría 

( 8). 
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6.5.- Volúmen y Valor de la Producción Agropecua

ria y Forestal en 1984. 

En 1984 el volúrnen de la producción del sector al 

canzó 1'196 172 toneladas ( Cuadro 2 - VI ) 

Anal izando el subsector agrícola tenemos que el -

volúmen alcanzado fué de 1 '127 291 toneladas de las cuáles-

346 154 toneladas correspondieron a cultivos básicos: como

el maiz 304 823 toneladas, trigo 39 935 toneladas y frijol-

l 39ú tonelada üe estos cultivos.solo el maíz cubrió los r~ 

querimientos estatales (Cuadro No. 5-Vl) y los otros dos si 
guieron siendo deficitarios. 

El subsector pecudrio tuvo excedencias en produE 

tos como la leche y carne de cerdo (Cuadro No. 2 - VI ). -

los cuáles tuvieron una producción de 69 638 (miles de l i--

tros) y 7 364 toneladas de carne cubriendo los requerimien

tos estatales para este año. 

La carne de ovino, caprino, bovino, ave y el hu~ 

vo, aunque tuvieron incrementos no fueron suficientes para

lograr cubrir los requerimientos del estado • (9.8). 

En la producción forestal,el total del volumen-
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llegó ~ 5 600 M3 y la especie explotada más importante fué 

el pino con 35 011 M3, oyamel con 14 785 M3. 5 643 M3 y 36 

M3 de aile y enebro. 

La producción sufrió un ligero incremento con res

pecto al a~o anterior con sólo 1 000 MJ más. 

Finalmente y observando el comportamiento de la 

producción en el periódo, se aprecia que el valor de esta se 

ha incrementado , pasando de 3 731.3 millones de pesos en 

1980 a 17 141.8 millones de pesos para 1983. ( no se cita la 

cifra de 1984, debido a que no se tiene el dato del valor de 

la producción agrícola completo ). 

Dentro de la producción agrícola de básicos el es

tado ha sido autosuficiente en maíz, el cuál ha sido el pri~ 

cipal cultivo en el estado durante el periódo 1980-1984, el

volúmen de este ha presentado altibajos, esto debido a que -

la mayoría de la superficie que se siembra es de temporal, -

por lo que los rendimientos estan sujetos al comportamiento

de la naturaleza. {8,9,10) 

Es importante destacar que es la base de la alimen 

tación en el medio rural y que gran parte de la producción -

es para autoconsumo (1). 
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El trigo al inici6 del periódo tiende a incrementar 

su volúmen de producción, disminuye en los años intermedios y 

se incrementa al final del periódo, pero siempre sin llegar a 

El frijol presentó una franca disminución de su prQ 

ducción conforme pasa el periódo, aumentando así su déficit -

en el estado. 

La leche de bovino es el producto pecuario que ha -

contribuido en mejor forma al consumo estatal (Cuadro No. 2-

VI, 5-VI) canalizando hacia afuera del estado su excedente, -

conjuntamente con la carne de cerdo. No obstante se sigue ca

reciendo de carne de bovino, ave y huevo. 

Por último, es importante destacar que la produc--

ción forestal debe orientarse tanto a la conservación y mant~ 

nimiento de sus recursos. 

La producción forestal se mantuvo estable, durante

el peri6do, las principales especies explotadas fueron: Pino, 

oyamel y encino; y los usos que tuvieron estos fueron: Madera 

para ascrrfo_ celulosa y combustible ( Cuadro No. 6-VI (8,9) 



VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION 

CUADRO 1-VI.- VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIO Y FORESTAL 

(PORCENTUAL) 

AGRICOl.A 

PECUARIO 

FORESTAL 

T O T A L 

1980 198 l 1982 1 983 

51.6~ 53.9% 51.6>.; 53.9;l 

47.4 45,3 46.0 45.0 

1.0 .7 2.4 1.1 

3731.3 6376.0 &213.6 17141.8 

1984 

CUADRO 2-VI.- VALOR DE LA PROOUCCION AGROPECUARIA (MILESj 

AGRICOLA 

PECUARIO 

FORESTAL 

T O T A L 

910 965 864 385 

21 242 26 881 

45 000 54 929 

977 207 946 195 

171 245 961 552 

25 081 16 024 

66 727 55 000 

1 263 053 1 032 576 

127 291 

12 881 

56 000 

196 172 

FUENTE: Proorama de Planeación de la SARH 1979-1984. 
Delegación en el Estado de Tlaxcala. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION 

3-VL- VALOR Df. u, ?RODUCCIO!l AGROPECUARIA Y FORESTAL 

AGRICOLA 

PECUARIO 

FORESTAL 

TOTAL 

FUENTE: 

(Millones de pesos ) 

1980 1981 1982 1983 1984 

925.3 3 443 4 271 9 234.4 

768.6 2 869 3 778 7 713.8 10 403.8 

37. 4 64 164.6 193.6 

3 731.3 6 376 8 213.6 17141.8 

Proorama cte Planeación cte la SARH 1979-1984. 
Delegación en el Estado de Tlaxcala. 
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CUADRO 5 - VI 

NECESIDADES ALIMENTICIAS EN RELACION A LA CANASTA 

BASICA RECOMENDABLE Y PRODUCCION DE ALIMENTOS EN

EL ESTADO DE TLAXCALA (SAM) 

PRODUCTO 1980-1981 1982 1983 1984 

MAIZ (Ton.) 62 062 64 544 67 126 69 811 

TRIGO {Ton) 23 284 24 215 25 183 26 191 

FRIJOL (Ton) 9 976 lO 375 10 790 11 221 

CARNE DE RES(Ton) 8 289 8 620 8 965 9 324 

CARNE DE CERDO (Ton) 4 2 07 4 3 7 5 4 550 4 732 

CARNE DE AVES (Ton) 3 686 3 834 3 987 4 146 

OV I CAPRillOS (Ton) 958 996 036 078 

HUEVO (Tun) 4 373 4 548 4 730 4 920 

LECHE ( M.l ) 62 478 64 977 67 576 70 279 

FUENTE: Sistema Alimentario ~exicano 1982. 

CUADRO IV.-PRODUCTOS BASICOS 

1980 1981 1982 1983 1984 

MAIZ 243 637 315 362 178 921 154 117 304 823 

TRIGO 6 595 21 512 15 736 22 152 39 935 

FRIJOL 3 585 3 932 2 458 969 396 

FUENTE: Siste~a Alimentario ~exicano 1982 . 



ESPECIE 

CUADRO 6-VI 

PRODUCC!Oíl FORESTAL 1981 - 1984 

1981 1982 1983 1984 

ENEBRO O TASCATE 36 

AILE 

ENC r rrn 

OYAMEL 

PINO 

TOTAL 

FUENTE 

525 

4 928 7 258 6 500 5 643 

8 821 16 278 12 754 14 785 

41 180 43 695 35 746 35 011 

54 929 67 231 55 000 56 000 

Programa Forestal de la SARH 1981-1984 
Dele~ación en el Estado de Tlaxcala. 
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7.- PROGRAMAS DE APOYO A LA PRODUCCION 

Los programas de apoyo a la producci6n se crearon -

para mantener en forma estable el desarrollo del sector e in

crementar este. 

Los apoyos de que dispone el 

son: Asistencia técnica, crédito, seguro, 

mento yanadero. (1,3,7) 

sector agropecuario 

fertilizantes Y fo--

Tomando en cuenta el subsector, agrícola ó pecuario 

la asistencia técnica a los productores es proporcionada por

Ingenieros Agrónomos y 1;édicos Veterinarios Zootecnistas. 

7.1.- Subsector Agrícola 

Asistencia Técnica Agrícola.- En 1980 se contaba -

con los servicios de 27 agrónomos y el técnicos que atendían

una superficie de 110 200 Ha. (Cuadro Ho. 1-VII). Este mismo

número de técnicos apoyó a los productores en 1981 sin variar 

el número de hectáreas. 

Para 1982 se dió asistencia técnica a 118 500 hect! 

reas con 126 técnicos de los que 38 eran agrónomos y 88 técni 
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cos agrícolas • 

Durante 1983 y 1984 disminuye el número de agróno-

mos aument"nJo El de técnicos estos fueron 36 y 91 respecti-

vamente. Así redoblando esfuerzos atendieron 120 000 Ha. y -

155 969 Ha. (Cuadro No. 1-Vll. ( 7,8,9} 

CREDITO.- Es uno de los apoyos más importantes pa-

ra las actividade~ agrícolas, ya que en la medida de estos -

sean oportunos y suficientes, se puede iniciar la siembra. 

Para el periódo de estudio tenemos que en 1980, de 

la superficie sembrada ( Cuadro No. 2 -II y 2 - VII) el 283-

se sembró con créditos de avío por un monto de S305 243 lu.: 
\ ... j -

les de pesos ) Cuadro No. 2-Vll. (8). Esta superficie se in

crementó a 77 191 Hectáreas en 1981 y el monto ejercido fué

de$230 246 (miles de pesos} la superficie acreditada llegó -

a 33. 4'k. 

En 1982 crece la superficie acreditada alcanzando

las 87 500 Hectáreas que representan el 40% de la superficie 

sembrada, el monto ejercido llegó a $305 827 ( Miles de pe-

sos }. 

A partir de lg83 empieza a disminuir la superficie 

habilitada, así tenemos que este afio sólo llega a 73 000 He~ 
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táreas y en l 984 a 54 706 que porcentual mente fué el 30% y -

el 21% (7) respectivamente. 

De la superficie habilitada entre 1980 - 1984, 

75% fué ejidal y 25% pequena propie<lá<l y lo~ créditos de 

avlo fueron para productos corno: Ma,z, cebada y trigo prin

cipalmente. 

SEGURO: Corno una forma de reintegrar en parte las 

pérdidas que pudiera sufrir el productor por siniestros en

sus cultivos vienen funcionando este apoyo por medio de la

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A. Así tenernos -

que las superficies aseguradas en el periódo 1980 - 1984 -

son las siguientes .. Cuadro No. J - v·ri (8); [¡¡ 1980 ::.e ase

guraron 54 639 Hectáreas que representaron el 25% de la su

perficie. 

En 1981 se aseguraron 72 380 Hectlreas de las

que se siniestró el 59'.i.: para lo que el monto de la indemni. 

zación fué de $45 360 (miles de pesos) Cuadro No. 3 -VII.

Para 1982 se aseguraron 55 341 Hectáreas de las que el 89% 

sufrió siniestros que se indemnizaron con $176 747 (Miles

de pesos; en 1983 y 1984 se aseguraron GO 046 Hectáreas y-

47 746 Hectáreas las cuáles tuvieron siniestros en un por

centaje de 87% y 85% respectivamente. Cuadro No. 3-VII. 
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Lo anterior nos indica el alto índice de siniestros 

que hubo en el periodo (6), 

Los cultivos 111~s afcct~dos para todos los aílos fue

ron en orden de importancia: Matz, cebada, trigo, papa y fri

jol (8). 

Todo esto demuestra el riesgo que representa al pr~ 

ductor sembrar, ya que la mayor~3 de las veces con la indemnl 

zación no se llega a cubrir lo invertido en la siembra. 

FERTILIZANTES.- Ademls de utilizar abono orglnico -

los productores uti l 1zan tcs111Uit;n ubcnc: inor9;inicos entre los 

que tenemos el uso con mayor frecuencia de: Urea, sulfato de

amonio, superfosfáto de calcio triple, superfosflto de calcio 

simple, cloruro de potasio y el de fórmula 18-46-0 (7.8). El

consumo estatal por año fué : 1980 - 53 000 Ton; 1981 - -----

66 784 Ton. 1982 - 63 300 Ton; 1983 - 58 000 Ton; 1984-55 000 

Ton. 

Analizando el cuadro 4 - VII. Observamos que el uso 

de fertilizantes inorgánicos esta muy general izado en el Est~ 

do y que de la superficie sembrada con estos, porcentualmente 

es del 90% en promedio. 

El uso de fertilizantes inorgánicos se debe en par-
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te, a las carencias de nutrientes en el suelo tlaxcalteca. 

HECTAREAS RECUPERADAS DE LA EROSION.- La erosión -

es la pérdida de la capa arable de la tierra y es producida

por agentes físicos (1.6) Los tipos de erosión que se mani-

fiestan en los suelos del estado son la hídrica y eólica, -

siendo la primera de mayor importancia ya que abarca el 90%

de la superficie del estado, correspondiendo el 9% a la eó--

1 i ca. 

En el quinquenio de estudio se han recuperado 

11 594 Hectlireas. (Cuadro No. 5 - VII ) (7,8) 

la disminución en ei númer·o d12 :iect5rcas recur~rl!. 

das conforme pasa el tiempo se debe al alto costo que repr~ 

senta la incorporación por Hectárea de tierras al cultivo. -

( Cuadro No. 5 - VII ) (7,8,9) 

7.2.- Subscctor Pecuario 

Hemos visto que a pesar de que se ha tratado de

incrementar la producción agrícola aprovechando los esca-

sos recursos acuíferos con los que cuenta el estado, esta

se ve limitada por factores físicos, por lo que los produ~ 
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tores muchas veces no aprovechan en un 100% la infraestruct~ 

ra creada.Como complemento a este y con el fin de diversifi

car la producción con productos de mayor valor, se ha creado 

a través de ios aoos unidudc~ pecuari~'-

Es en el subsector pecuario donde convergen todos

los apoyos que al subsector agrícola se otorgan, los result~ 

dos que de este se obtengan se reflejarán en la producción -

pecuaria, la que depende directamente de lo que suceda en el 

área agrícola. 

Como complemento a una necesidad de aprovechar me

_jor los apoyos dados a 1 a agricultura ,se ha creado infraes-

tructura pecuaria, tratando con esto de darle horizontalidad 

al aparato productivo. 

Con la creación de esta infraestructura nacen si-

multáneamente apoyos que tratarán de que funcione en forma -

adecuada la misma, entre estos apoyos tenemos: 

Asistencia Técnic~ tarea importante que ha de cui

dar que las etapas de la producción pecuaria sean correctas, 

pero no solo con esto se llegara a la obtención de buenos r~ 

sultados, también es necesario el crédito, para que estas e~ 

presas lleguen a ser rentables en el mediano plazo, además -

del seguro ganadero que cubrira los riesgos que existan en -
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la explotación pecuaria. 

Adicionales a estos apoyos existen programas como

el Fomento Ganadero, que trata de incrementar la pobiación -

ganadera. 

7.3.- Subsector Forestal. 

Servicios de Apoyo.- Preocupante es la forma en -

que los recursos forestales han disminuido en el estado {l,-

3) debido a la explotación irracional que de ellos se hace,

ya Que muchas veces se tala el bosque para darle uso a~ríco

la, 6 se explota clandestinamente con fines de lucro. 

Los apoyos con que cuenta este subsector son,y de

forma importante , los viveros forestales de las diferentes

dependencias , en este caso lo• de maycr producción son los

de la SARH. (Cuadro No. 4 - VI CAP. IV) (7.8) 

También algunos presidentes municipales se han --

preocupado por crear sus propios vivAros. 

La función de todos estos viveros es la de produ-

ci r planta suficiente para los programas de reforestación • 

• 



AÑO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

CUADRO tlo. 1 - VII 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

AGRONOMOS 

27 

27 

38 

36 

36 

TECNICOS 

81 

81 

88 

91 

91 

TOTAL 

108 

108 

126 

127 

127 
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SUP.ATENDIOO 

110 200 

110 200 

118 500 

120 000 

155 969 

FUENTE: P~cqr~ma de Planeación de la SARH 1980-1984. 

MO 

l 980 

l 981 

l 982 

1983 

1984 

Deleqación en el Cst3da rl~ Tlaxcala. 
CUADRO No. 2 - Vil 

CREDITOS DE AVIO AGRICOLA 

sup, HAB, HA, MONTOS EJERC.(Miles de$) 

62 312 

77 l 91 

87 500 

73 000 

54 706 

305 243 

230 246 

305 827 

536 963 

952 717 

FUENTE: Banco de Crédito Rural Centro Sur 1980-1984. 
Sucursal "A" Tlaxcala. 
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CUADRO No. 3 - VII 

SEGURO AGRICOLA - SUPERFICIE ASEGURADA 

AÑO SUP. 1-\~t.U. COBERTURA SUP. SIN !ESTRADA INDEMIZAC. 
Ha. (Miles $ ) (Miles $) 

1980 54 639 * * 

1 981 72 380 343 268 42 880 45 360 

1982 55 341 263 671 49 643 176 747 

l 983 60 046 1 35 963 52 282 240 632 

l 984 47 746 286 163 40 669 184 213 

FUENTE: Aseouradora Nacional Aoricola y Ganadera, S.A. 1980-1984. 
A0encia Estatal Tlaxcala. 

* - Se carece de Información 

AÑO 

1980 

1981 

l 982 

1 983 

1984 

CUADRO No. 4 - VII 

SUPERFICIE FERTILIZADA Y SEMBRADA 

1980 - 1984 

SUP. SEMBRADA 

222 097 

230 629 

253 802 

245 470 

256 618 

SUP. FERTILIZADA RELACION PORCENTUAL 

188 000 84.6 

209 495 90.8 

232 300 91.5 

220 000 09.6 

246 607 96.0 

FUENTE: Fertilizantes de Tlaxcala 1980-1984. 
Representación en el Estado de Tlaxcala. 
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CUADRO No. 5 - "I I 

HECTAREAS RECUPERADAS DE LA EROSION POR DEPENDENCIA 

1981 1984 

DEPENDrnCIA 1980 1981 1982 1983 1984 

S.A. R.H. 2 162 27 3 63 422 459 

CONAZA-PIDER 570 552 413 

GOB.EDO -PIDER 1 370 1 fl44 861 

M.A.T.E.T. l 210 247 567 422 159 

TOTAL 3 942 2 442 2 887 1 705 618 

FUENTE: Unidad de Planeación y Programación 1981-1984. 
Del eqaci ón Regí ona l en el Estado de Tl axcal a. 
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8.- COMERCIALIZACION 

El lograr un adecuado sistema de distribución y c~ 

mercialización de lo~ productos agropecuarios. es uno de los 

objetivos prioritarios del sector. ya que este punto repre-

senta un eslabón clave en el ciclo económico de la produc--

ción campesina por capitalizar su economía (6) 

Aunque el volfimen de producción agrorecuaria no es 

muy significativo respecto a ciertos productos • algunos ex~ 

dentes se venden en las ciudade~ de Puebla y D.F. y otros -

son exclusivamente para el autoconsumo (1) 

A pesar de que el estado tiene suficiente~ •• I! ... -
V 1 u .;o 

comunicación para transportar los bienes de los centro~ de -

producción a los centros de consumo (l ), la comercialización 

se hace en gran parte a trav!s de intermediarios y acaparad~ 

res que obtienen mejores ganancias que los mismos producto--

res. 

Existen diferentes cana1es de comercialización en-

tre los que destacan: 1) Productor - mayorista - consumidor. 

2). Productor~ comerciante local (transportista)- mayorista-

detallista - consumidor. es importante senalar que gran --
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parte de las ganancias las absorbe el transporte local). 3) 

Productor - CONASUPO o industria- consumidor. (1) 

Reflr1endoncs al mafz que es uno de los productos 

en los que el estado tiene excedentes, la mayoría de los -

productores lo comercializan por medio de la CONASUPO, que

capta el grano y posteriormente lo distribuye a sus tiendas 

rurales y a pequefios comerciantes. Otra parte importante de 

este producto se destina para autoconsumo. 

Otro cultivo que ha sido una alternativa cuando -

las lluvias se atrasan, es la cebada, la cuál se comercialj_ 

za a través.de 1a .;:¡¡¡prc~e !nip11lc:.ora Aqrícola S.A .• que eli-

minó lacompetencia de las malteras en la compra de la ceba

da, asumiendo íntegramente el sistema de intermediación. 

El mayor volúmen de granos es 1 levado a las fábrj_ 

cas por intermediarios (1). 

La mayor parte de hortalizas producidas en el es

tado son comercializadas directamente por los productores -

en la central de abasto de la Ciudad de Mlxico, en bodegas

que el Gobierno del Estado adquirió para este fin. 

Respecto a infraestructura de comercialización -

el Estado cuenta con bodegas distribuidas en diferentes mu-
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nicipios (7,8,9) cuadro No. 1 - VIII, las cuales son sufi--

clentes para la captación de la producci6n, además existen -

cuando menos un mercado en cada uno de los 44 municipios de

la entidad asT como apoyo brindado por 1nst1tuciones dedica

das a este f,n ( IMPECSA - CONASUPO ) , con todo esto no se -

ha logrado optimizar la comercializaci6n para lograr con --

ello el abaratamiento de los artículos de consumo popular y

la obtención de un precio más justo por lo que se produce. 

El destino de la producción pecuaria generada en -

el estado actualmente es del orden de un 40% para autocons~ 

mo y el 60% restante se comercializa dentro o fuera del est~ 

do (1 ), es importante mencionar que la producción que se de~ 

tina a la comercialización no es un excedente, sino que se -

convierte en un ingreso adicional debido al bajo poder adqui 

sitivo de la población. 

Como se mencionó al principio de este cap,tulo, los 

canales de comercialización en el subsector pecuario son c~ 

si los mismos. 

La leche de bovino la comercializa directamente el 

productor en las poblaciones urbanas que es donde existe 

mayor poder adquisitivo. Algunos otros lo hacen por medio -

de empresas como es el caso de LICONSA, Chambourcy y Quesos 
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Noche buena, esta última del Estado de Hidalgo. Estas em--

presas dan asistencia técnica a los productores y los pro-

veén de insumos más baratos, como concentrados, sales mine

rales, medicinas, a cambio los productores llevan la leche

ª centros de acopio que se encuentran estratégicamente lo-

cal izados en el estado o directamente a la planta. Antes -

de liquidar la producción obtenida la empresa descuenta el

valor de los insumos consumidos. 

Generalmente la carne de bovino es comprada dire~ 

tamente en la explotación por un intermediario, ya que el -

productor carece de los medios para transportarla. El inteL 

mediario venrle ñl introductor y este al detallista que es -

quien la comercializa al consumidor. 

En la comercialización de carne de porcino, exis

te una asociación de productores, los cuales tienen un con

venio para abastecer de materia prima al rastro frigorífico 

de Coaxomulco, donde después de ser sacrificado se comerci~ 

liza en el su~este del pa~s. principalmente Veracrúz o Ta-

basca. 

Otros productores con medios de transportar los -

cerdos comercializan en las empacadoras existentes en el Es 

tado ( Huamantla, Tlaxco, Sn. Pablo Apetatitlán ) o venden 
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a intermediarios que siguen este canal de comerclalizaci6n. 

Algunos pequeños productores de traspalio venden

directamente sus animales a detallistas. 

La producción de pollo de engorda es comercializa

da en la misma granja por medio de un intermediario que o

lleva la mayoría de las veces a un depósito de pollo vivo a 

donde concurren otro tipo de intermediario que se dedica a

sacrificar y limpiar el pollo, ya que en el Estado de Tlaxc.!!_ 

la no existe oficialmente un rastro de aves. Posteriormente 

.,.1 pollo limpio es adquirido por el detallista, que luego -

vende al consumidor. 

Parte de la producción es vendida en el Estado, p~ 

ro en ocasiones llegan intermediarios de otros estados lle

v~ndose la misma; por lo que los intermediarios locales pa

ra hacer suficiente el abasto tienen que salir a comprar el 

producto a estados vecinos, sobre todo Puebla. 

El huevo generalmente es comercializado por un in

termediario que lo adquiere en las granjas y posterlorment~ 

lo vende al consumidor. Todo esto dentro del estado. 

La carne de ovino tiene principalmente demanda en

ferma de barbacoa. Los restaurantes y personas que se dedi-
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can a prepararla en el Estado de Tlaxcala compran borregos

directamente al productor, y en algunos casos, es el mismo

productor quien la comercializa. Es difrcil encontrar tabl~ 

jeros que vendan esta especie en sus establecimientos. La -

producci6n de carne en gran parte se comercializa dentro -

del estado. 

La comercializaci6n de los productos forestales -

es absorbida en un 30% por el Estado y está orientada prin

cipalmente a los productos de aserrío, muebles y cajas de -

empaque, el 70% restante sale de la entidad, principalmente 

en apoyo a la inrtuc;t;ria c~lulósica. :?g1cmeradc$ 7 a::crr1o :;-

otros. 

El estado de Tlaxcala cuenta con la siguiente in

dustria forestal para la explotaci6n de los bosques: 2 ase

rraderos paraestatales, un aserradero ejidal, tres aserrad~ 

ros particulares, 2 talleres para caja de empaque, una f~-

brica de palillos y una fábrica de escobas. 



CUADRO tto. 1 - ~III 

NUMERO DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS 

HASTA 1980 Y CütlSTRUIDOS 1981 - 1984. 

AÑO tlo. BODEGAS CAP. TON. 

Hasta l 980 24 62 400 

1981 120 000 

1982 6 12 2 5 o 

1983 1 000 

1984 8 18 400 

T O T A l 40 214 050 

FUENTE: Programa de Planeación de la SARH 1981-1984 
Delegación en el Estado de Tlaxcala. 

- 53 -
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9.- EVALUACION 

Tlaxcala es un estado que sigue insertado en el -

padrón productivo, definido como de agricultura tradicional. 

Si bien es cierto, que las inversiones canaliza-

das al sector presentan incrementos año con año, estos no -

han sido suficientes para proveer de alimentos en cantidad

igual a los requerimientos de la población, materia prima a 

la industria y generar empleos (9,12) 

Por otro lado, se ha observado que en los últimos

años la proporción de la Población Económicamente Activa -

ocupada en las actividades primarias, ha venido disminuyen

do, significando con esto, que el sector no ha sido capaz -

de retener a la creciente población rural. (12) 

Es de observar pués, que el sector requiere de e~ 

trategias de planeación y programación del gasto bien defi

nido, sobre todo en aquellas zonas prioritarias del desarr~ 

llo particularlzando m~s sobre lo antes señalado, tenemos -

lo siguiente: 

La inversión sectorial ha sufrido incrementos del 

375.5% en el lapso de 1980 - 1984, en donde la modalidad -

normal ha prevalecido en su aportación con un 80% de esta Y 
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el resto a la modalidad PIDER. 

Dicha inversión se canaliza principalmente hacia -

los programas de obras de riego, habilitación de tierras erQ 

sionadas y conservación del suelo y agua dentro del subsec-

tor agrícola; unidades porcinas, bovinas, avícolas y capri-

nas en el pecuario; y en el forestal, hacia la conservación

de la suµerficie arboldda mediante la reforestación. 

La superficie en explotación agropecuaria y fores

tal, representa alrededor del 73% de la considerada corno po

tencialrnante. La dedicada al cultivo , sufrió un incrernento

del 5.5% durante los últimos cinco años, llegando a 56 618 -

hectáreas. La superficie irrigada es de 27 693 Hectáreas, -

por la incorporación de 6 427 hectáreas más el riego, lo --

cu~l se considera como bueno debido a la escasez de recursos 

hidráulicos del estado, lo que representa un 23.2% de incre

mentos en el periódo 1980 - 1984, en relación a la superfi-

cie total del cultivo. 

Res~ecto a la actividad agrícola en la producción

de básicos se sigue siendo autosuficiente en maíz, aportando 

en los cinco años de estudio 871 255 toneladas ( Cuadro No.-

5 - V , 6 - VI ). 

En trigo no se llegó en el quinquenio a los reque-
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rimientos de producción por 1o que se seguirá importando de 

de otros estados este importante grano para el Estado. 

En frijol se sigue siendo deficitario. 

Referido al mismo periódo, la superficie pecuaria 

se ha mantenido sin cambios aparentes, esto es en los mis-

mos niveles de explotación abarcando una superficie de ----

260 000 hectáreas Cuadro No. 2 - 11 ), dejando de ser una 

ganadería extensiva para pasar a la intensiva o semi-inten

siva. En este subsector destaca la importancia que se le -

dió a la creación de unidades avícolas de engorda y postura 

así como a la construcción del rastro frigorífico en apoyo

ª las unidades porcinas existentes. En cuanto al rastro ca

bría hacer el comentario de que es necesario para el buen -

funcionamiento de éste, la plena organización de los porci

cultores, pués de no ser asf, dicha obra será subempleada -

y no cumplirá con los fines para la que fué creada. 

El balance producción - demanda de la activi

dad pecuaria p·resenta signos negativos en varios de sus pr~ 

duetos como la carne de bovino, ovino, caprino, huevo y ca~ 

ne de ave. En el caso de la leche y la carne de cerdo se ha 

cubierto la demanda y se ha contribuido con excedentes al -

consumo nacional los últimos cinco años. 
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La actividad del subsector forestal se ha limita

do en su mayor parte a la conservación y mantenimiento del

área arbolada mediante la reforestación. El volGmen y valor 

de su producción se ha incrementado año con año, pero se -

aprecian reducciones del 88% en la ob.tención de madera para 

celulosa, que representa la aportación principal para el -

sector industrial. 

Si bien es cierto, que el sector tiene una impor

tancia relevante dentro de la economfa nacional y estatal,

debi do a que en el se producen los alimentos para el pueblo 

ción dedicada a la actividad primaria en el estado represen 

ta el 37.7% de la Población Económicamente Activa, observa~ 

do una tendencia decreciente en los últimos años, debido -

principalmente a la escasa generación de empleo y baja redl 

tuabilidad en la producción. 

En el estado, el reparto agrario puede considerar

se que ha ter~inado. La tarea a emprender es la consolida-

ción de la estructura agraria, la cuál mantiene desde hace

varios años su proporción de superficie ejidal y pequeña -

propiedad en: 56% y 35% respectivamente. 

Es evidentemente pués, que dentro del mismo sector 
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se presentan desigualdades en el desarrollo de sus distintas 

actividades y solo mediante el establecimiento de estrate--

gias bien definidas en la programación, en la prioridad que

se le de para el mejoramiento, ampliación y conservación de

la infraestructura, eficiencia en el manejo adecuado del ga~ 

to, establecimiento de una buena organización de los produc

tores, lograr un mejor uso de la infraestructura existente -

para la comercialización,podrá el sector minimizar el dese-

quilibrio en él existente a través de inversiones destinadas 

al incremento de la producci6n. 



ANALISIS DEL SUBSECTOR AGROPECUARIO 



- 59 -

l.- INVENTARIO GANADERO 

En base a estadí~ticas rlel Programa Ganadero de -

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, las e~ 

pecies que se explotan son: Bovinos, (leche y carne) porci

nos, ovinos, caprinos, aves (engorda, postura, guajolotes), 

equinos, conejos y colmenas. 

El número de unidades da cada especie se puede -

ver en el Cuadro No. 1-1 y se da referencia de los años ---

1979 a 1983 que son los datos más actualizados. 

Los bovinos en general tuvieron un 

14 346 unidades en el periódo 197g - 1983. 

decremeni.u , -
U<: -

En los 3 primeros años del quinquenio el número -

fué incrementándose y posteriormente en 1982- 1983 decrece

rapidamente, esta baja es causada principalmente por el sa

crificio de animales ( en su mayoría vacas lecheras ) , deci 

sión tomada por los productores debido al precio controlado 

que tiene su producto (leche) y a los altos costos de pro-

ducción. 

El número de cerdos en relación a 1980 aumentó en 

29 575 unidades, incremento logrado gracias a los servicios 
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de apoyo que ofrecen las diferentes dependencias del Sector 

Público. 

Los ovinos disminuyeron en número de 100 876; ci

fra que refleja el fracaso del programa de repoblación ovi

na en el estado causada por la desorganización de los pro-

ductores, al tratar de explotar intensivamente esta especie. 

Hubo un aumento en el número de caprinos de 17 092 

unidades, resultado positivo ya que es una especie poco ex

plotada en el estado y que ultimamente se ha tratado de 

aprovechar intensivamente hacia la producción de leche para 

la fabricación de quesos. 

En cuanto a las aves de engorda y postura, se in

crementó el número de éstas en 40 564 y 171 182 unidades -

respectivamente. 

Logró alcanzado por el interés del Gobierno del -

Estado y las dependencias del Sector Pecuario por ofrecer -

nuevas alternativas de producción al campesino y al mismo -

tiempo tratar ·de lograr la autosuficiencia en estos produc

tos. 

Los equinos son utilizados regularmente en las -

faenas de la tierra. El número de estos disminuyó en 80 460 

unidades.baja que fué influenciada por la mecanización cada 

vez mayor en el campo. 



CUADRO No. 1-I INV. GANADERO 1979-1983. 

ESPECIE 

PRODUCTO 1979 1980 1981 1982 1983 

BOVINOS 

CARNE 50 409 51 133 55 223 50 358 43 235 

LECHE 50 408 51 133 55 224 50 358 43 236 

RJRCINOS 177 448 180 451 190 842 180 732 207 023 

OVINOS 211 171 213 905 214 905 76 277 110 295 

AVES 

ENGORDA 57 616 60 924 63 651 104 166 98 180 

POSTURA 8 604 9 186 9 420 128 986 180 486 

GUAJOLOTES 304 211 305 855 311 855 119 007 119 002 

CONEJOS 

COLMENAS 

EQUINOS 

FUENTE: 

9 139 9 696 10 335 1 244 

12 966 14 420 14 936 4 246 

152 726 154 040 153 608 86 621 

Proorama Ganadero de la SARH 1979-1983 
Delegación en el Estado ne Tlaxcala. 

267 

2 575 

72 266 

- 61 -



- 62 -

II.- VOLUMEN DE LA PRODUCCION PECUARIA 

El comportamiento del volúmen total durante el 

quinquenio de estudio fué el siguiente: En 1980 el total de

la producción pecuaria era de 14 641 toneladas y 121 856 mi

les de litros de leche. Cuadro l - 111 (7.8). Para 1984 la -

producción fué de 12 881 tLneladas y 72 338 miles de litros; 

lo que indica qee el volúrnen decreció en - 12%. Probablemen

te las estadfsticas del año de referencia sean estimadas, ya 

que al compararlas con lo! años siguientes se observa una b~ 

ja muy brusca en el volQn1en dP pr0rlucci6n de todo~ lo~ pro-

duetos, por lo que para reflej¿¡i· el incremento tomamos como 

base el año de l 981, que muestra un incremento del 52%, pero 

no todos los productos tuvieron esta tendencia por lo que a

continuación mencionaremos por especie y productos su campo.!:_ 

tamiento. 

BOVINOS 

En 1980 la producción de carne de bovino fué de 

3 154 toneladas, reprrsentando el 21.5% del vo·1úmen total de 

la producción para e!e año. 

La tendencia que siguió este producto fué hacia la 

baja paulatina llegando a un volúmen de 1 902 toneladas (1984) 
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que porcentualmente llega a ser el 15%, como lo muestran los 

Cuadros No. 1 - 111 y 2 - 111. 

Los requerimientos estatales de este producto no -

alcanzan a cubrirse teniendo deficiencias del 20 y 38%, Cua

dros No. -111 y 3 - 111. 

LECHf. 

El comportamiento de la producción de leche bovina 

para el periódo de estudio, aunque cubrió los requerimientos 

astata1c~ ( a excepri6n de 1984 Cuadro No. 1-lll y 3 - 111)

esta fui disminuyendo de velamen, asf tenemos que 1980 se -

produjeron 120 455 (miles de litros de leche) y en 1984 ----

69 634. 

Las cifras anteriores nos muestran un decremento -

en la producción de leche del 42~ para el quinquenio y en -

promedio de 8.41 anu~l. 

Est~ producto tuvo excedentes que fueron comercia

l izadas por compañías especializadas en el D.F., Puebla y E~ 

tactos circunvecinos. En 1980 el excedente representó el 50%

de la producción (Cuadros tlo. l - Ill y 3 - III) y al finali 

zar '984 faltaron 645 miles de litros para cubrir la demanda 

del Estacte•. 



- 64 -

PORC lilO S 

Lo~ mejores logros en producción se han obtenido -

en esta especie, así tenemos que en 1980 se produjeron 8 396 

toneladas de carne, aunque en 1981 esta ci~ra no se alcanza

ª prcducir es a partir de este ano qu~ empieza haber incre· 

mentas anuale~ en promedio de 17.5% (Cuadro No. 111) 11~ 

gandc la producción a 1 364 toneladas de carne para 1984. 

Porcentua1n ente 1 a carne de cerdo producida se CO!!! 

portó de una manera estable a lo largo de 1os 5 anos repre -

~t:r.t;:.r.dc entre el 51 y 59% del total de 1 o producido (Cuadro 

No. 2 - 111). 

En cuanto a1 requerimiento estatal de este produc

to, se ha cubierto satisfactoriamente (Cuadro No. 3 - 111). 

OVINOS 

De esta especie se aprovechan dos productos: carne 

y 1 an ''. 

Carne 

La tasa de crecimiento de la carne ovina en el lu~ 

tro fué de 10.6% y en promedio 2.1% para cada ano, aunque --
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debemos considerar que de 1981 a ]982 esta tasa se redujo,-

pero luego sigui6 un crecimiento constante. En 1980 se prodM 

jeron 527 toneladas de carne y al finalizar 1984 se registr6 

Und producción de carne de 583 toneladas ( Cuadro No. 1 -III 

2 - III), estas cifras representan el 3.6~ y 5~ respectiva-

mente del total del volúmen pecuario producido esos años. E~ 

te porcentaje tan bajo no cubre las demandas de carne ovina

de la población (Cuadro No. 3 -111). 

Lana 

El volúmen de lana producido durante los años de -

esta análisis siguió una marcada estática, ( Cuadro No. 1 -

III) comparando lo producido tenemos que solamente se produ

jeron 28 toneladas más entre 1980 y 1984. Su contribución al 

total de producción pecuaria es de 1.4X y 2% respectivamente. 

CAPRINOS 

Es la especie que menor importancia económica re-

presenta para el Estado, en 1980 llegó a un volúmen de 245 -

toneladas de carne y 1 401 miles de litros de leche. Para --

1984 los caprinos son orientados hacia la producción de le-

che, la cuál aumenta en 1 303 miles de litros y la carne de-
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caprino disminuyó en 97 toneladas. 

AVES 

Carne 

Tomando como datos las cifras del Cuadro No. 1-III 

vernos que la producción de carne de ave se ha incrementado -

de 905 toneladas de carne en 1981 a l 470 toneladas en 1984, 

lo que muestra una tasa de crecimiento de 62% para el perió

do (no se toma en cuentd 1980 por 1c expuesto al principio

del capítulo). 

A pesar de que hay incremento en lB producción de 

carne de pollo anualmente, su contribución dl vo1úmen total

pecüario ha sido estable representando esta del 8 - 11% (Cu~ 

dro No. 2 - III ). 

Así mismo esto no ha podido solucionar los reque

rimientos totales de este producto en el Estado. 

Huevo 

De la misma forma que la carne de av.e, el huevo -

seguido una línea ascendente en su volúrnen, de 893 toneladas 

de huevo en 1981 a l 086 toneladas en 1984, esto es 21.6% de 
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incremento ( Cuadro No. 1-l l I y 2-1 I I ) lo cuál no repre-'

sentó una contribución similar a la producción pecuaria t~ 

tal, pués contrariamente esta ha disminuido del 10% al 8%

y no cubrió los requerimientos estatales de la población -

Cuadro No. 3-III) 
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CUADRO No. 1 - 11 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION PECUAR.IA 

1980 - 1984 

ESPECIE 

PRODUCTO UNIDAD 1980 1981 1982 1983 1984 

BOVINOS 

CARNE TONS. 3 154 1 .685 l 832 1 939 902 

LECHE M.LT. 120 455 82 962. . 72 254 69 558 69 634 

PORCIHOS 

CARNE TONS. B 336 4 322 5 085 6 823 7 364 

OYlllOS 

CARNE TONS. 527 280 301 426 583 

LANA TONS. 210 210 215 225 238 

CAPRINOS 

CARNE TONS. 245 129 132 136 148 

LECHE M. LT. l 401 2 704 2 704 

AVES 

CARNE TONS. l 598 905 925 933 470 

HUEVO TONS. 75 893 906 911 086 

ABEJAS 

MIEL TONS. 412 45 48 62 86 

CERA TONS. 24 3 3 4 4 

TOTAL TONS. 14 641 8 472 9 447 11 459 12 881 

M.LT. 121 856 82 962 72 254 72 262 72 338 

FUENTE: P rno rama de Planeación de la SJIRH J.980-1984 
Delegación en el Estado de Tlaxcala. 
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CUADRO No. 2 - I I 

VALOR PORCEfHUAL DE CADA PRODUCTO POR ESPECIE 

1980 - 1984 

ESPECIE ~ " % % % 

PRODUCTO 1980 1981 1982 1983 1984 

BOV !NOS 

CARNE 21. 5 20 19.3 17 15 

LECHE 98.8 100 100.0 96 96 

PORCINOS 

CARNE 57.3 51 53.8 59 57 

ov rnos 
CARNE 3.6 3 3 4 5 

LANA 1. 4 2.4 2 2 2 

CAPRINOS 

CARNE l . 6 2 l l LEC HE 1 . 2 6 4 
AVES 

CARNE 10.9 11 10 8 . 11 

HUEVO .!i 10 10 8 8 

ABEJAS 
~ 

NIEL 2.8 . :; • 5 . 5 1 

·e ERA .1 • 01 . 01 .1 . l 

FUENTE: Investigación directa. 



CUADRO No.3 - II 

NECESIDADES ALIMEHTICIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN 

RELACION A LA CANASTA BASICA RECOMENDABLE Y PRODUC-

CION DE ALIMENTOS (SAH) 

ESPECIE 1980 

PRODUCTO UHIDAD ¡913¡ 1982 1983 1984 

BOVINO 

CARNE TOfl. 8 28!1 8 620 8 965 9 324 

LECHE M.LTS. 62 478 64 977 67 576 70 279 

PORCINO 

CARNE TON. 4 207 4 375 4 550 

AVES 

CARNE TON. 3 686 3 834 3 987 

HUEVO TON. 4 373 4 548 4 730 

OVINO .-_,CA-

PRINOS. 

CARNE TON. 958 996 l 036 

FUENTE: Datos elaborados en base a información del 
Sistema Alimentario Mexicano 1982. 

4 732 

4 146 

4 920 

l 078 

- 70 -
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III.- VALOR DE LA PRODUCCION ~ECUARIA 

Del valor total de la producción pecuaria y fores-

tal, el subsector pecuario ha representado porcentualmente e_!! 

tre el 47 y 45% durante el periódo 1980 - 1984 (7,8} no t.;-

mando en cuenta que un bu~n porcentaje del valor de la produ~ 

ción agrícola es de~lda a cultivos forrajeros y algunos gra-

nos para la alimentación animal. 

Tomando como referencia el quinquenio 1980 - 1984,

el valor total de la producción pecuaria creció en 350.1%. --

(7,8) analizando el precio de dos produr.tos y tPniendo de --

ejemplo la carne de res y el huP.vo vemos que: en 1980 el hue

vo tenía un costo de S ??.20 Kg. y en 1984 $190.00 Kg. que --

significa un aumento de 598.Si del precie. 

La carne de res en diciembre de 1980 tuvo un pre-

cio de $140.00 Kg. y antes de finalizar 1984 alcanzó el costo 

de S 1 035.00 el Kg. que indica un incr~mento de 639.2% ( La

fuente de estos datos ful la Delegación Estatal de Comercio). 

El volGmen producido de huevo y carne de res sola

mente creció en el mismo periódo 21.6% y 12.8% resrectivamen

te ( Cuadro No. 1 - III). De lo anterior, podemos decir que;

el valor de la producción pecuaria no debe su aumento durante 
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el peri6do a que se halla incrementado el volúmen de la produ~ 

ci6n, si no más bien el crecimiento que han tenido los precios 

de los productos debido esto lógicamente a las devaluaciones -

que ha tenido nuestra moneda y la consecuente pérdida del va-

lor adquisitivo durante el lapso de estudio. 

El valor de la producción de los diferentes produc-

tos pecuarios fué el siguiente (miles de pesos): 

La carne de bovino en 1980 logró un valor de 182 932 

(miles de pesos) y al finalizar 1984,853 998 (miles de pesos)

con un crecimiento de 367%. ( Cuadro No. 1 - III ) 

En 1980 el valor de la producci6n de leche lleg6 a -

903 403 (miles de pesos) y 3 133 530 (miles de pesos) en 1984-

con un incremento de 247% en el quinquenio. ( Cuadro No. 1-III) 

En 498% aumentó el valor de la producción de la car

ne de cerdo durante el lustro que se estudia. Las cifras co--

rrespondientes son $403 008 ( miles de pesos) y $2 408 028 (mi 

les de pesos) para 1980 y 1984 respectivamente. 

La carne de ovino y lana tuvieron incrementos de 

420.5% y 416% en el valor de lo producido durante el lapso de

estudio, las cifras aparecen en el Cuadro No. 1-III. 

El valor de la producci6n de carne y leche de cabra-
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obtuvo un crecimiento de 192% y 731.5%. 

Finalmente la carne de pollo y huevo alcanzaron un-

aumento en el valor de su producci6n de 486% y 8 334.5%. este

último el valor m~s alto registrado en el periódo de estudio.

y es el único en el que el aumento del valor de la producci6n

es debido a que hubo un incremento significativo en la produc

ci6n. El volúmen y el valor de la producción de los diferentes 

productos pecuarios pueden compararse en los cuadros 1 -II del 

capítulo anterior y el 1 - III de este capitulo. 



CUADRO No. 1 - III 

VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA 1980 - 1984 

ESPECIE 

PRODUCTO 1980 1981 1982 1983 1984 

BOVINOS 

CARNE 182 932 282 800 410 505 523 820 853 998 

LECHE 903 413 026 342 818 352 2 377 480 3 133 530 

PORCINOS 

CARNE 403 008 612 962 984 725 1 458 270 2 408 028 

OVINOS 

CARNE 47 430 50 732 89 065 138 000 246 900 

LANA 7 350 8 D56 4 183 13 735 37 920 

CAPRINOS 

CARNE 22 050 28 160 42 980 43 880 64 360 

LECHE 17 723 19 768 21 874 147 368 

AVES 

CARNE 74 768 112 472 223 035 268 980 438 060 

HUEV.O 800 944 3 343 79 886 151 822 

TOTAL l 660 474 2 143 236 3 598 062 4 904 051 7 481 986 

FUENTE: Programa de Planeación de la SARH 1980-1984 
Delegación en el Estado de Tlaxcala. 

- 74 -
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IV.- EXISTENCIA Y CALIDAD DEL AGOSTADERO 

Del total de la superficie del estado, en 1970 el-

10.76% (42 150 Ha.) fué de uso pecuario, siendo en su mayo-

rfa pastos naturales (98%) y el resto pastos mejorados (2%). 

( 3, 7) 

Para 1980 la superficie dedicada a la ganadería r~ 

present6 el 9.8% (38 357 Ha.) del total estatal, correspon-

diendo 35 902 Ha. (93%) a pastos naturales. 

La disminuci6n que se registra respecto a 1970 se

debe a que gran parte de las tierras no se utilizan para 

agostadero por estar erosionadas (3). 

En el peri6do 1980 - 1984 hubo un decremento de -

- 32% (12 350Ha}enlas tierras de uso pecuario, quedando para 

el desarrollo de actividades pecuarias 26 007 Ha. que se el~ 

sificaron en: Pastos naturales 25 827 Ha. pastos mejorados 6 

Ha. y pastos cultivados 174 Ha. (1) 

Esta disminuci6n se explica por la marcada explo-

si6n demogr~fica y el crecimiento de la superficie agrícola. 

La Síntesis Geográfica del Estado de Tlaxcala ---

(1981 ) nos muestra una tabla de las posibilidades de uso p~ 

cuario en la entidad y es la siguiente~ 



- 76 -

- Terrenos aptos para el cultivo de pastos. 

2 045.304 Km 2 . 

- Terrenos aptos para el aprovechamiento de veget~ 

1 104.024 Km 2 . 

- Terrenos aptos para el aprovechamiento de la ve

getación únicamente por ganado caprino. 

525.630 Km 2 . 

- Terrenos no aptos para aprovechamiento pecuario. 

25.g65 Km 2 . 

Un~ pa~te de la superfir,iP. del estado tiene aptit~ 

des para uso pecuario, pero el campesino necesita primero as~ 

gurar la alimentación de su familia con granos básicos, por

lo que la mayoría de esta superficie es utilizada para la -

agricultura. 
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CAPITULO V 

TECNOLOGIA DE PROOUCCION 

En términos generales la actividad ganadera se re~ 

liza a nivel familiar y en todas las regiones del estado.(3) 

Existen también zonas definidas de explotación in

tensiva con fines comerciales como son: Calpulalpan. Huaman

tla. Tlaxco, Terrenate y Xaloztoc (12) 

La explotación extensiva esta limitada por las di

mensiones territoriales del estado. ( La que se ha visto di~ 

minuida por factores como la explosión demográfica y el in-

cremento de la superficie agrícola). 

En la producción de leche existen dos tipos de ex

plotación: La rústica familiar y la especializada, la prime

ra aporta aproximadamente el 54% de la producción con rendi

mientos muy bajos; y la segunda el 46% del total de la pro-

ducción con un rendimiento medio de 2 417 Lts./ Cab/año(3,7) 

El sistema especializado corresponde en un 64% a -

explotaciones particulares ubicadas en el sur del estado y -

el resto a explotaciones ejidales colectivas localizadas en

toda la entidad. (3) 
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Los principales problemas que enfrentan son: depe~ 

dencia de concentrados, escasez de cultivos forrajeros, fal

ta de organización ( en explotaciones ejidales ) y asisten-

cía técnica insuficiente. 

La estructura de la ganadería bovina productora de 

carne en el estado es de dos ti pos que son: Los criadores de 

ganado de lidia en los municipios de Atlangatepec, Domingo -

Arenas, Tetla , Tlaxco, Terrentac y Xaloztoc; y una sola ex

plotación semi-intensiva de carácter ejidal comercial de ga

nado Aber Deen Angus. (3, 12 ) 

1.os sistemas de explotación porcina se clasifican

en 3 niveles que se caracterizan por la tecnología con que -

cuentan~ 1). La explotación altamente tecnificada, la cuál

aporta el 65% de la producción de carne de cerdo; 2). Explo

taciones medianamente tecnificadas que generan el 15~ de prQ 

ducción; 3). Explotaciones con baja tecnología o casi nula,

aporta el 20%. (12) 

La ganadería ovina se ha explotado de forma exten

siva, hubo intentos de instalar granjas colectivas que resul 

taran un fracaso, se construyeron 6 unidades ovinas en el E~ 

tado que formaban parte de un programa de repoblación ovina, 

(se importó ganado de Australia) actualmente estas unidades-
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están abandonadas. 

Los programas de fomento son insuficientes, la --

S.A.R.H. da en aparceria los borregos de acuerdo a la exten

sión que tenga cada productor para alimentarlos. 

La explotación caprina sigue haciéndose en forma -

extensiva, unido a esto, la falta de apoyo técnico ha origi

nado la baja calidad genética de los hatos, instalaciones 

inadecuadas, sanidad y alimentación deficiente. 

Existen en el Estado 2 unidades caprinas tecnific~ 

das dedicadas a la producción de leche y pie de cría de bue

na calidad genética. 

Por otra parte existen dos tipos de avicultores en 

el estad(): 

1). Pequeños avicultores; 2). Avicultores ejidales 

3). Avicultura de traspatio. 

No existen estadísticas del número de pequeños avi 

cultores, considerando los que tienen una o dos casetas con

capacidad de 5 000 aves cada una, que dependen mucho de los

al imentos balanceados comerciales y del precio que impongan

los grandes avicultores al producto. 

Los avicultores ejidales, nacieron por una politi-
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ca gubernamental de crear unidades avícolas en zonas de baja 

rentabilidad agrícola 6 grupos de campesinos demandantes de

tierra, estas unidnde~ dependen también de los alimentos ba

lanceados y el incremento en el precio que estos sufren. 

La avicultura de traspatio es la que practican la

mayoria de las personas en el medio rural, esta es fomentada 

por la S.A.R.H. a través de su programa de paquetes familia

res ( gallinas, patos, guajolotes ) 
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ASISTENCIA TECNICA. 

La asistencia técnica pecuaria en el Estado, es -

proporcionada a través de personal especializado de depende~ 

cias oficiales como: Secretaría de Agricultura y Recursos Hi 
dráulicos, Banco de Crédito Rural, Aseguradora Nacional Agrf 

cola y Ganadera S.A. y Leche Industrializada CONASUPO S.A. -

(7 .8). 

La asistencia técnica consiste básicamente en hacer 

visitas periódicas a las unidades ganaderas; en éstas, se re 

visan los registros productivo~~ inventarios~ tratamiento~~ 

los animales enfermos. indicándoles las actividades a seguir 

en las diferentes etapas productivas y guiando los producto

res a corregir errores, además ayudan a tramitar apoyos para 

la producción canalizándolos hacia las dependencias respons~ 

bles. 

El Médico Veterinario Zootecnista, es el profe;sioni~ 

ta por el que se conocen los problemas de los productores y 

a través de él se determina la solución más viable. 

Anal izando el periódo 1980 - 1984 podemos observar -

que en 1980, había un total de 36 Médicos Veterinarios Zoo--
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tecnistas trabajando para 4 dependencias oficiales, mismas--

que atendían un total de 64 unidades pecuarias ejidales(7,8,9) 

es necesario aciarar que dentro de la SARH no todos los médi

cos prestan servicios en las unidades pecuarias, ya que exis-

ten programas como el de Sanidad Animal ( donde el Médico Ve

terinario trabaja en el laboratorio o en campañas de vacuna-

ci6n), Fomento de Especies Menores y Planeaci6n ( aquf se pl~ 

nifica la dirección que ha de seguir la ganaderfa de acuerdo

ª las pol iticas del Gobierno Federal y Estatal). 

El Estado de Tlaxcala cuenta con una Sucursal "A"

del Banco de Crédito Rural, que se encuentra ubicada en la -

Ciudad de Tlaxcala y tres sucursales "B" en los municipios -

de Calpulalpan, Huamantla y Tlaxco. 

Los Médicos Veterinarios 6 Gerentes de Producci6n

asi sten técnicamente a las unidades pecuarias que contrata-

ron créditos con el banco, de acuerdo a la zona de influen-

cia de las sucursales. 

En LICONSA, los Médicos Veterinarios Zootecnistas

o Asesores Agropecuarios estan distribuidos en cada zona de-. 

influencia de los Centros de Acopio. (principalmente asisten 

técnicamente a pequeños productores). 

Para 1984 el namero de Medicas Veterinarios se in-
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crement6 en 29, para llegar a un total de 65. (Cuadro 1.7)

quienes atienden a go unidades pecuarias que se desglosan -

asf: 39 unidades lecheras, 26 granjas porcinas, 16 unidades 

avfcolas, 7 ovinas y 2 caprinas. Esto quiere decir que se

ha conservado estable el número de unidades a atender por -

Médicos Veterinarios {7.8) 



DEPENDENCIA 

SARH. 

BANCE SUR 

ANAGSA 

LICONSA 

TOTAL 

CUADRO r;o. l - 7 

ASISTENCIA TECN ICA 

1980 1981 1982 1983 
MVZ. IHG. ,OTR. MVZ. ING. OTR. MVZ. lNG. OTR. MVZ. ING. OTR. 

21 8 30 21 B 30 ' 24 B 30 24 B 

9 3 9 9 3 9 11 4 11 11 4 

o o l o o 2 o o 2 o 

5 o o 5 o o 5 o o 5 o 

36 11 39 36 H 39 42 12 41 42 12 

FUENTE: D•to~ elaborados con información directa de las 
Dependenciás. 

30 

11 

o 

42 

1984 
MVZ. ING. OTR. 

35 14 39 

35 14 39 

21 7 11 

2 o 

65 21 56 
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7.- DESTINO DE LA PRODUCCION. 

La producci6n pecuaria generada en el Estado, esta 

destinada en un 40% para autoconsumo y el 60% restante se c~ 

mercializa dentro y fuera del Estado, este porcentaje de co

mercializaci6n no quiere decir que existan excedentes, más -

bien indica el bajo poder adquisitivo del medio rural. (1). 

Aunque el volúmen de producción agropecuaria no es 

muy significativa, algunos excedentes se venden en las Ciud~ 

des de Puebla y México y parte de esta producción es para au 

toconsumo. (1). 

Destino de la Producción Lechera .- Parte de la -

producción de los pequeños productores de leche es destinada 

al consumo de las zonas urbanas con mayor poder adquisitivo

como son: Tlaxcala, Sta Ana, Apizaco, Tlaxco, Calpulalpan, -

Huamantla, Zacatelco. 

La Producción de establos ejidales y de algunos -

particulares es destinada a Ciudades más grandes como Puebla 

y el Distrito Federal en forma de queso y leche pasteurizada 

y derivados, por medio de compañias como Chambourcy, Liconsa 

y Nochebuena (3). 
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El volúmen de carne bovina producida en el Estado

se vende por medio de tablajeros, en todos los municipios -

del Estado, ya que la entidad no cuenta con infraestructura

para comercializar estos productos, cabe destacar que una m! 

nima parte es vendida en el Distrito Federal. (3). 

La carne de cerdo tiene diferentes destinos entre

los que tenemos: empacadoras (para la elaboraci6n de salchi

cha, jam6n, chorizo, queso de puerco etc.) en las Ciudades -

de Tlaxco, Huamantla y Sn. Pablo Apetatitlan, siendo comer-

cializada por intermediarios. La uni6n de ejidos del Valle -

de Huamantla destina su producci6n al rastro frigor6fico de

Coaxom~lco, para comer~ializarse en los Estado de Veracruz y 

Tabasco. 

Los productores de cerdos de traspatio venden di-

rectamente sus animales a los detallistas (7.8). 

La producción de pol)o de engorda se comercializa 

dentro del Estado, principalmente y es vendida al detalle -

en los mercados de las principales Ciudades de la entidad.

Parte de esta producción se comercializa, a través de inte~ 

mediarías, en la Ciudad de México. 

En su totalidad la producción de huevo de granjas 

ejidales, es utilizada para el consumo estatal. 
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De igual forma la carne ovina principalmente se ~

consume dentro del Estado o se comercializa por intermedia-

rios, en la Ciudad de M~xico (información de campo). 
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VIII.- CREDITO 

En este capítulo se analizan los años 1981-1984* -

con datos proporcionados por la Sucursal "A" del BANCESUR en 

Tlaxcala. 

Los créditos más utilizados en el campo, son: 

Créditos de Avío, que se otorgan para sufragar ca

pital de trabajo y su pago es a corto plazo ( sin exceder de 

tres años ) . 

Crédito Refaccionario.- Son préstamos a mediano -

plazo los cuáles se utilizan para financiar inversiones fi-

jas, el plazo de pago depende de la vida útil de la inver--

sión y de la capacidad de pago del sujeto de crédito.(no de

be exceder de 15 años). 

El monto total de créditos otorgados en 1981 fué -

de $519'639 000.00 al finalizar 1984 ésta cifra aumento a -

------------------ $1 609 777 000.00 que representa el 310.21: 

más que en 1981. 

*.- No se obtuvieron datos confiables referentes al año 1980, por la

que se analiza el periódo 1981 - 1984. 
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Analizando el Cuadro No.1-VII se observa que lama

yor demanda de créditos es la de avío sobre los refacciona--

rios. asl tenemos que los primeros representaron en porcenta

je el 68.7%. 80.3%, 89.6%; 89.2% y para los segundos: 31.2%--

19.7%. 10.4%, 10.8% en los anos 1981, 1982, 1983 y 1984 res-

pectivamente. 

En cuanto a monto. la mayor importancia la han teni 

do los créditos de avfo, que refleja la descapitalización que 

existe entre los productores agropecuarios y que ésta ha cre

cido conforme pasa el periódo. 

Habiando ~$pcc1fic~mPnte del Subsector Pecuario y -

analizando el Cuadro No. 2-VII. sucede lo mismo en los crédi

tos de avío aumentan ano con ano y los créditos refacciona--

rios disminuyen lo que es indicativo de la fuerte descapitali 

zación que existe en el Subsector Pecuario y que para produ-

cir se depende cada vez más de los créditos de avío. 

Los créditos refaccionarios fueron destinados por -

los productores para la compra de equipo y a la rehabilita--

ción de sus unidades de producción, en 1981 el monto de estos 

fué el 39% del total de créditos otorgados al Subsector Pecu~ 

ria. posteriormente en 1982 y 1983 representó el 25 y el 18%-
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finalmente en 1984 ésta cifra sólo alcanzó el 5%. (Cuadro No. 

3-VII). 

El cridilo de av,o ganadero tuvo el siguiente campo~ 

tamiento al inició del periódo de estudio representó el 65% -

del total de crédito otorgado al Subsector Pecuario, la de--

manda de este siguió una línea ascendente en 1982. 1983 (cua

dro No. 4-VII) significando el 75 y 82X respectivamente, fi-

nalmente en 1984 representó el 95% del total de créditos otar 

gados al Subsector. 

Las líneas de crédito de avío ganadero que manejó el 

BANCESUR en el Estado durante el periódo 1981-1984 fueron las 

siguientes : ovinos de engorda, bovinos de cría, bovinos de -

engorda, bovinos de leche, porcinos de cría y porcinos de en

gorda, Cuadro No. 3-VII. 

En cuanto a monto, las lineas más importantes fueron: 

bovinos productores de leche y los porcinos de cría y engorda 

(Cuadro No.3-Vll). 

Analizando el comportamiento de los montos de los -

créditos, se tiene que los avíos para bovinos productores de

leche han sido los más importantes en cuanto a su monto dura~ 
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te el peri6do de estudio (1981-1984), pero a su vez han ido di~ 

minuyendo, ya que de representar el 65.6% ( Cuadro 3-VII) de -

los créditos de avío ganadero total al final del peri6do sólo -

llegan a 32.5%. 

Las líneas de crédito para porcinos de cría y porci-

nos de engorda siguier6n una linea ascendente representando al

inici6 del peri6do 11.9 y 21.1% del monto total para ese año, y 

para el final del peri6do (1985) estos porcentajes fueron de --

25.B y 37.6% respectivamente. 

Finalmente los créditos de avío para bovinos de engo~ 

da, bovinos de cría y ovinos de engorda tuvieron un comporta--

miento muy variable y los dos al timos s61o se habilitaron en --

1984. 

Todas éstas cifras reflejan que la cría y engorda de

porcinos ha tenido una demanda creciente por los productores y

que los bovinos productores de leche, aunque siguen teniendo i~ 

portancia, tiende a disminuir cada vez más su demanda. 



CRED!TO 

TOTAL 

REFACC!ONAR!O 

AV!O 

REFACClONAR!O 

AC,R TC:OLA 

GANADERO 

AVICOLA 

FUENTE: Banco de 

AVIO 

AGRlCOLA 

GANADERO 

AV!COLA 

AV IO GANDERO 

RE FACCIONARIO 

FUENTE: Banco de 
Sucursal 

CUADRO No. l - VI l 

CUADRO COMPARATIVO OE ~ONTOS DE 
CDED!TD DE IVIO Y REFACC!ONAR!O 

EJERCIDOS POR EL BA~CESUR PERI2 

DO 1981 - 1984. 

1981 ~ 1982 1983 

519 639 52? 374 838 748 

162 471 31. 2 104 337 19. 7 87 766 

357 168 68. 7 424 037 80.3 7ó0 982 

162 472 104 337 87 76§. 

81 967 50.4 64 348 61. 6 42 313 

80 504 ~9.6 39 989 38.4 ~5 -153 

Crédl to Rural Centro Sur 1981-1984 Su cursa 1 "A" 
357 16l) 424 037 ~ 

230 246 64.4 305 827 72. l 536 963 

126 922 35. 6 113 210 ~.9 212 419 

600 

CUADRO No. 2 -Vil 
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~ 1984 

l 609 777 

10.4 174 562 

89.6 435 215 

174 562 

48.2 143 003 

" n :...1 .... .., 25 059 
6 500 

Tlaxca1a. 
435 215 

71. 5 952 717 

?8.2 474 241 

. 3 8 257 

COMPARATIVO DE MONTOS EJERCIDOS POR EL BAUCESUR 

DE CREOITOS OE AVIO Y REFACC lONAR ID GANADERO pg_ 
RIODO 1981 - 1984. 

207 426 158 199 _257 872 ~ 

126 922 61. l 118 210 75 212 419 82 474 241 

80 504 39.0 39 989 25 45 453 18 25 059 

Crédito Rural Centro Sur 1981-1984 
"A" Tlaxcala. 

% 

10.B 

89.2 

81.9 

14.3 

3. 7 

65.3 

33.0 

.6 

95 

5 



CUADRO !lo. 3 -VII 

DATOS COMPA~ATIVOS DEL EJERCICIO DE AVIO GANADERO 
/ POR CICLOS. 

TIPO DE CREDITO V ACTIVIDAD 1981 1982 ::; 1983 ,; 1984 

AVIO GANADERO 

OV !NOS 
BOVINOS 
BOVINOS 
BOVINOS 
PORCINOS 
PORCINOS 

AVICOLA 

ENGORDA 
POSTURA 

AGRICOLA 

Engorda 
Crta 

Engorda 
Leche 
Cri a 
Engorda 

FUENTE: 

!Qlli ~ 424 037 

540 1.2 074 . 9 
83 313 65. 6 64 462 54.5 
15 1841 l l. 9 14 572 12. 3 
26 8851 21. 1 38 102 32. 2 

1 

TOTALES 126 92~ llB 210 
1 

--¡ 

305 827 

~ 

021 
95 023 
38 057 
78 318 

212 419 

60D 
8 257 

536 963 

. 5 
44.7 
17.9 
36.8 

1 435 215 

14 785 
2D 279 

180 219 
104 299 
154 659 

474 241 

1 600 
8 257 

952·717 

Datos elaborados con /información del 
Sucursal "A" Tl axca l ~. 

Banco rle Cr"érli to Rura 1 Centro Sur 

( t-<i les de Pesos) 

% 1985 'L 

886. .2 
3.1 
4.2 28 447 3.6 

3B.0 252 672 32.5 
21. 9 2DO 859 25.8 
36 .!l 292 127 37.6 

775 721 



cu1;DRO No. ª-Vil 
CANCO DE CREDITO RURAL DEL CENTRO SUR, S.N.C. 

SUCURSAL "A" TLAXCALA 
OFICINA DE CRED!TOS REFACCIONAR!OS 

DATOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DE CREDITDS R[FACCIONARIOS POR 
C 1 Cl. OS. 

TIPO DE CREDITO Y ACTIVIDAD 

REFACCIONARIO AGRICOLA Bl 967 

REFACCIONARIO GANADERO 80 504 

REFACCIONARIO 

S U M A S !62 471 

FUENTE: Banco de Crédito Rural Centro Sur 
Sucursal "A" Tlaxcala 1981-1985 

64 348 

39 989 

(Miles de Pesos) 
1984 1985 

42 313 143 003 255 000 

45 453 25059 - 145-805 

-6 900 

-_,-·-·· ___ ,F•¡: a 
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Otra fuente de crédito utilizado por el productor es 

canalizada a través del FIRA, que son los Fideicomisos, insti

tuidos en relación con la agricultura dentro del Banco de Méxi 

ca, estos Fideicomisos son los siguientes: 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ga

nadería y Avicultura. 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

(FEFA) Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 

Créditos Agropecuarios (FEGA). 

Los objetivos de estos fondos son mejorar las condi

ciones de vida de los productores de bajos ingresos, fomentar

la producción de alimentos básicos y generar empleos en el se~ 

tos social rural. 

Los tipos de créditos que opera FIRA son: 

1). - Habilitación o Avío. -(corto plazo) para sufragar el ca pi tal 

de trabajo de las empresas agropecuarias, su plazo de --

amortización, está en función a la capacidad productiva-

de la empresa, sin exceder 3 años. 

2).- Refaccionarios.- (mediano y largo plazo) para financiar -

inversiones fijas en las empresas agropecuarias, el plazo 
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está en función de la vida útil de la inversión y la capa

cidad de pago de la empresa financiada, sin exceder de 15-

años. 

3).- Prendarios.-(Corto plazo) para facilitar la comercializa-

ción de los productos y su plazo de pago es generalmente -

hasta de 6 meses. 

Las tasas de interés son variables de acuerdo al costo porcen-

tual promedio de la banca que el Banco de México da a conocer.

mensualmente. 

Los prestamos se hacen por tipo de rama: Agrícola. frutícola, -

ganado menor, ganado bovino de leche, ganado porcino, avicultu

ra de carne, bovino de carne, avicultura y huevo. 

Comparando los Cuadros Nos. 5-Vll y 6-VII se aprecian 

el mayor monto de los préstamos refaccionarios y las ramas de -

producción que tienen líneas de crédito ( avío y refaccionario). 

El monto en los 2 tipos de crédito sigue un crecimien 

to continuado, que no necesariamente indica que la demanda del

servicio, tenga el mismo comportamiento, si no más bién esto es 

indicativo de la inflación que existe en el país. 



CUADRO No. 5-VI I 

DATOS COMPARATIVOS DE LOS MONTOS EJERCIDOS POR 
EL FIRA (AVIO) EN EL PERIODO 1981-1985 PORRA
MA DE ACTfVlDAD. 
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AVlO (Miles de pesos) 1981 1982 1983 1984 1985 

29 100 36 445 86 128 210 977 

RAMA GANADO MENOR 
(Porcino, ovino, capri-
no, aves) 19 565.4 JO 056.2 23 616. l 

RAMA BOVINO LECHE 935 34 967 
RAMA GANADO PORCINO 480 914 7 558 
RAMA AVICULTURA CARNE 2 800 4 361 5 497 
RAMA BOVINO CARNE 6 522 19 179 440 
RAMA BOVINO DOBLE PROP. 8 800 
kAMA AV!CUL TURA HUEVO 2 250 

FUENTE: Fideicomiso Instituido en relación a la Agri cuT tura 1981-1985. 
Agencia en el Estado de Tlaxcala. 

CUADRO No. 6-VII 

DATOS COMPARATIVOS OE LOS MONTOS EJERCIDOS --
(CREDITDS REFACCIONARIOS) POR EL FIRA EN EL Pf 
RIODD 1981-19B5 POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

31 080 
77 555 
19 755 
38 591 
29 176 

4 100 
10 720 

REFACCIONARIOS 1981 1982 1983 1984 1985 

(Mil es de Pes os) 

IQifil,_ 80 432 90 674 148 240 512 016 

RAMA GANADO MENOR 37 709 60 569 51 973 152 539 

{Porcino,ovino~caprino, 

aves) 
RAMA BOVINO LECHE 34 506 18 078 82 793 208 975 
RAMA GANADO PORCINO 5 836 8 729 7 763 81 012 
RAMA AVICULTURA CARNE 4 267 11 094 
RAMA BOVINO CARNE 2 381 2 076 809 45 266 

FUENTE: Fideicomiso instituido en relación a Ja Aoricultura 1981-1985 
Agencia en e J Estado de Tlaxcala. 



REFACCIONAR!OS 
(Miles de Pesos) 

RAMA BOVINO DOBLE PROP. 
RAMA AVICULTURA HUEVO 

(CONT. CUADRO 6-Vll) 

1981 1982 1983 

222 

- sa -

1984 1985 

13 130 
635 
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R E e o M E N o A e 1 o N E s 

Se ha podido constatar en los capítulos anteriores, de este -

diagnóstico, las necesidades que han de atenderse en un futu

ro, no ~ólo de inversión sine tambi§n de servicios y de apoyo. 

Por consiguiente, estas son las recomendaciones, que de algu

na manera podrían ayudar a que la productividad en el Sector 

Agropecuario del Estado se vea incrementada. 

Es necesario se instru~ente un sistema de información confia-

ble ya que algunos de los datos proporcionados no son exactos 

sino estimados o en otros casos proyecciones de años anterio

res. Esto sera de gran ayuda para conocer las fallas existen

tes y corregirlas, por medio de las dependencias correspon--

dientes. 

Debe realizars~ un diagnóstico a nivel municipal, para cono-

cer en detalle las necesidades específicas de cada uno. 

Consolidar la infraestructura existente en el Sector ya que -

existe en el Estado una buena cantidad de infraestructura --

agrícola y pecuaria que no opera a su total capacidad, debido 

a diferentes problemas (organización, cartera vencida, falta

de asistencia técnica etc.). Por lo tanto es de gran importa~ 

cía que todas las obras que se encuentren en esta situación -
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sean identificados y apoyadas en el aspecto oue reouieran, 

llevando a cabo un programa de reactivación de infraestructu

ra rural ociosa. 

Capacitación a Productores 

Es recomendable que los productores adquieran conocimientos -

básicos de acuerdo al recurso oue estén explotando. 

Esto se logrará con la asistencia técnica adecuada y median

te cursos periódicos de capacitación, además de promover nue 

los extensionistas radiquen en las comunidades. 

Estimular la Producción 

Como una medida para alentar la producción sería conveniente 

realizar una revisión periódica de los costos de producción 

por parte de las autoridades correspondientes, con el fin de 

obtener una utilidad justa para los productos a través de la 

asignación de precios razonables. 

Adecuados Canales de Comercialización 

Orientar a los productores en la venta de sus productos, me-
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diante estudios de mercado de los orincipales productos en los 

centros urbanos de mayor importancia a través de la elimina- -

ci6n del mayor número de intermediarios. 
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Concertación Intersectorial 

El conducto por el cual se lleva a cabo la concertación inter

sectorial es el Comité Estatal de Planeaci6n para el Desarro-

llo (COPLAOE) dentro del cual se llevan a cabo asambleas plen~ 

rias, en la que tienen representación: 

Las Dependencias y Entidadc~ de la Administración Pública Fed~ 

ral, representantes de organizaciones mayoritarias de trabaj~ 

dores y campesinos, representantes de organizaciones mayorita

rias de empresarios y titulares de comisiones donde participen 

los Sectores Público, Social y Privado. 

El COPLADE como integrante del nivel regional del Sistema Na-

cional de Planeación a través de una de sus vertientes: la rle 

concertación, promueve la participación de los diversos secto

res de la sociedad en el proceso de planeación, a~em~s promue

ve la celebración de acuerdos de cooperación, entre los secto

res que actuan a nivel estatal oara orientar sus esfuerzos al 

logro <le los objetivos del desarrollo del Estado. 

Asimismo, en el seno de este a través de la formulación y ac-

tualización de los Planes Estatales de Desarrollo y su compati 

bilización con el Plan Nacional de Desarrollo, el COPLADE apo~ 

ta criterios para la toma de decisiones en relación a políti-

cas financieras, tributarias, subsidios, etc., y actuar en la 
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instrumentación de estrategias intersectoriales para lograr -

la concertación de los Sectores, Público, Social y Privado. 
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Coordinación Interinstitucional 

E1 mecanismo para la coordinación interinstitucional lo cons

tituyen los gabinetes especializados, orincipalmente el gabi

nete agropecuario, que será la instancia oue permitirá conci-

1 iar y coordinar la particip~ci6n de l~s diferentes dependen-

cias SARH. BANCESUR, CONAZA, MATET, CONAFRUT, ANAGSA, etc.) 

que convergen en las actividades oroductivas en el medio ru-

ral. 

Dentro de este gabinete agropecuario se discutirán las políti 

cas intersectoriales como producción y productividad agrope-

cuaria y forestal, producción y distribución de insumos, ferti 

lizantes, semillas, plaguicidas, maouinaria y eouioo, asiste~ 

cia técnica, capacitación y organización de productores, fi-

nanciamiento y aseguramiento, precios de garantía y subsidios. 

La coordinación interinstitucional en el nivel estatal se 11,g_ 

va a cabo en el marco del Convenio Unico de Desarrollo, a tra 

vés de los Comités Estatales para el Desarrollo (COPLADES). 

En estos se unifican criterios de Planeación Nacional del De

sarrollo Rural Integral, con las propuestas de los Sectores -

de la Administración Pública Federal y las prioridades y es-

trategias planteadas en los Planes Estatales, considerando 

también las demandas de los Sectores Social y Privado en mat_g_ 

ria de Desarrollo Rural. 
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Simplificación Administrativa 

Las acciones que ha emprendido la SARH con el ob~eto de modeL 

nizarse implantando Programas de Reestructuración y Descentr~ 

lizaci6n Administrativa, cnn~isten e?1 un proceso de tra11sfe-

rencia de atribuciones, funciones y recursos de las Oficinas 

Centrales hacia las Delegaciones y de estas a los Distritos -

de Desarrollo Rural, estos últimos constituyen la base de la 

instrumentación de los Programas Operativos de la Secretaría, 

de concertación con los Sectores Social y Privado y de coordi 

nación con las dependencias y entidades oue participan en el 

Sector. 

Integrados a los Distritos de Desarrollo se encontrarán Cen-

tros Regionales de Servicios y Asistencia Técnica, oue tendrán 

la función de integrar las acciones dispersas de las depende~ 

cias y entidades involucradas con la producción agropccuariu 

con el propósito de coordinar las acciones interinstituciona

les y ofrecer integralmente los servicios y apoyos oue solici 

ten los productores. 

Los Centros se estructuran con Jefaturas de apoyos e insumos 

para la producción; organización y capacitación de producto-

res; de servicios especializados y de apoyos para el desarro

llo social en donde sP. proporciona la asistencia técnica esp~ 

cializada e insumos, apoyos y servicios necesarios para la 

producción. 
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Es importante señalar oue los extensionistas deben radicar 

dentro de la comunidad que atiendan con el fin de detectar en 

forma mis directa la oroblemitica y necesidades de la comuni

dad y de esta manera proporcionar mediante la asistencia tfic

nica oportuna y adecuada, las soluciones especificas nue se -

requieran. 



B 1 B L 1 O G R A F 1 A 

1) Centro de Estudios 
Políticos, Económicos 
y Sociales. Partido 
Revolucionario Insti
tucional. 

2) Dirección General de 
Estadistica. 

3) Gobierno del Estado 

4) Instituto Nacional de 
Estadística, Geogra-
fía ~ !nf0~m~tir~ - -
(INEGI) Gobierno del 
Estado de Tlaxcala. 

5) Instituto Nacionol de 
Estadística, Geogra-
ffa e Informática y -
S.P.P. 

6) Poder Ejecutivo Federal 

7) S.A.R.H. 

Plan Estatal de Desarrollo 
1982 - 1988. 

V Censo Agrícola Ganadero y Eji-
dal 1970. 
Edit. Talleres Gráficos de la Na
ción 1976. 

.Plan de Desarrollo Agropecuario -
1981 - 1987. 
Edit. Gobierno del Estado de Tla~ 
ca 1 a. 
Plan Tlaxcala 1984 - 1987 

Anuario Estadístico del Estado de 
Tlaxcala. 
Edit. Talleres de Manufacturas L~ 
sag, S.A. 

Manual de Estadísti~as Básicas 
del Estado 1984. Talleres de la 
Dirección General de Integración 
y Análisis de la Información. 

.Plan Nacional de Desarrollo 
1983 - 1988. 
Presidencia de la República 
Talleres Gráficos de la Nación, -
1983 . 

. Programa Nacional de Desarrollo -
Rural Integral 1985 - 1988. 

Estadísticas Distrito de Temporal 
I, II y III. 1980 - 1983. 



8) S.A. R .H. 

9) s. p.p. 

10) S.P.P. 

11) s. p.p. 

12) s. p.p. 

13) S.A.R. H. 
Estatal. 

14) s. p.p. 

15) S. A.R. H. 

2 

Delegación 

Evaluaciones del Sector Agropecua
rio. 1981, 1982 y 1963. 

Estadísticas-Unidad de Planeación-
y Progr.!mJ.c i ér.. l9BO - 1983 

Síntesis Geográfica de Tlaxcala 
1981. 

Talleres de la Dirección General -
de Inteqración y Análisis de la I~ 
formación. 

Guia pat·a ld elaboración de los 
Programas de Acción Estatales 1981. 

X Censo de Población y Vivienda. 

Desarrollo Forestal en el Estado -
de Tlaxcal a. 
(Progrd111d HedidnO P1dzo l9&5-19BS) 

Inventario de Infraestructura 

Programa Estatal de Desarrollo Ru
ral Inteqral. 
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