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INTROOUCC!ON 

En la actualidad nos encontramos ante problemas de b.ija productividad 

de los sect:ores económicos del pais, que const:ituyen por si solos una de las 

mayores preocupaciones de la Administración Pública actual, por los efectos 

negativos que ocasiona en la lucha contra_ la crisis económica por la <JUe ;e 

atraviesa. 

La Administración Plibllca Federal en su afán de lograr que dichos sec

tores económicos {Agropecuario, Industrial y de Servicios) mantengan "' lü~ren 

un crecimiento más o menos constante, ha ut:ilízaéo diferentes mecani.;mos -

económicos encaminad_os a lograr este objetivo, tales como: Destinar un ma

yor presupuesto a los sectores· que muestran el más bajo crecimiento, '"stimu 

los fiscales y en otras casos CI otorgamiento de créditos enfocados a lograr 

el objetivo anterior. 

Quizá el sec_tor primaría o agropecuario es el que ha sido motivo de una 

mayor atención por parte del Gobierno redera!, debido al papel tan importan

te que juega dentro de· la Economía del país en la producción de productos 

básicos, escencia de la alimentación de la poblac!ón mexicana. 

La. producción de estos productos básicos y particularmente la comercia

lización de ·ellos es lo que constituye el motivo principal de este es_tudio. 

Se ha 'seleccionado la zona de la Ciénega de Chapala como ·ct:ntro de -

estudio; por considerar que cumple con una serie de requisitos, desde el· punto 

de vista· de . ia-·com.ercialización como son: 

a) Una gran diversidad de productos susceptibles de ser comercializados. 

b) Una gran .extensión territorial rica, desde U.'I punto de vista agrícola. 

e) ·Una ilifraestructura, en cuanto a rransport:e y vías de comunicación 

se refiere, bastante considerable, y 
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d) La existencia .de mercados de consumo cercanos a la zona estudiada.. 

En cuanto a la actividad comercial de los productos básicos, es una ta

rea de utilidad insoslayable, que influirá en la creación de una estructura co

mercial eficiente, que elimine inrermediarios innecesarios y que sea capaz de 

atender las necesidades básicas y propicie la existencia de patrones de consu

mo ajustados a la necesidad y capacidad de la mayoría de la población, que 

aumente la eficiencia y coordinación de los sistemas comerciales, orientándo

la hacia la distribución de bienes básicos, propiciando prácticas de consumo 

sanas. 

La comercialización de los productos básicos tiene una labor importante 

en dos grandes áreas: 

1.- Aumentar la productividad de la Economía en su conjunto. 

2.- Apoyar a las clases mayoristas, especialmente a las marginadas.. 

En cuanto a los productores, ésl:os se enfrentan ante problemas de distin 

tas índoles como son: 

1.- Tener bajo poder de negociación y participar escasamente en el pro

ceso de comercialización, debido al desconocimiento de las condicio

nes del mercado. 

2.- Los aspectos de tipo Sociológico y Político en que se desenvuelven. 

3.- Las deficiencias en la infraestructura que puedan prevalecer. 

El presente estudio se encuentra referido a la problemática del productor 

de granos básicos de la Ciénega de Chapala, en el proceso de comercialización· 

que a él le corresponde llevar a cabo como parre integral en su conjunto. 

Por· otra parte trataremos de conocer las condiciones operativas y problemáti

cas a las que se enfrenta en la comercialización de su producción agrícola. -

tratando de responder a Ja falta de sincronización de la oferta y la demanda. 
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que genera variaciones considerables en los in¡¡resos de los productores. 

Estos se ven obligados a ajustar su producción en condiciones de aleo 

riesgo e incertidumbre la más de las veces; ante situaciones de esta naturale

za es que et Estado se ve obligado a intervenir dentro de un marco jurídico 

apropiado con apoyos y servicios complementarios en diferentes fases del pro

ceso integral de la comercialización, tratando de buscar una regularización de 

los precios en los mercados, persiguiendo dos objetivos fundamentales: 

1.- Proteger al agricultor de fluctuaciones esl:acionales exageradas en 

los precios rurales, porque da a conocer con anticipación d nivel de 

precios de garantfa de los productos. 

2.- Proteger al consumidor de las alzas inmoderadas en el precio de los 

art:iculos de primera necesidad. 

En la medida en que el Gobierno Federal cumpla con los dos objetivos, 

anteriores, estará resolviendo problemas tanto de la población en su conjum:Il\, 

como el del productor agrícola, en su constante lucha por lograr una comer.

cialización más sana de sus productos. 
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CAPITULO 

CARACTERISI1CAS GENERALES DE LA ZONA 



CARACTERJ5rICAS GENERALES DE LA ZONA 

1.1.- Breve Historia (Agrfcola) 

La construcción de los diques de protección en el Lago de Chapala en 

. el año de 1910, con la completa disecación de sus partes Sur y Sudeste, di6 

origen a una superficie de cerca de 60,000 hectáreas. Fué imposible destinar 

los terrenos disecados a fines agrícolas, por estar sujetos a inundaciones suce

sivas anuales.. 

La porción disecada correspondía al gran vaso del Lago de Chapala, por 

lo tanto, todos sus suelos son de orígen lacustre los que han quedado sujetos 

a la acción de las aguas hasta la fecha de su disecación. 

Cuando bo<_jaba el nivel ele] Lago de Chapala, debido a la disminución de 

las lluvias, las partes más elevadas de la Ciénega aparecían quedando expues

tas a los agentes atmosféricos, los que produjeron su intemperismo, dando orí 

gen a los suelos más antiguos, y por lo tanto más intemperizados. 

A la· vez. <;µe las;~ eie9.adas quedaban inundadas por una lámina de 

agua de <listín=· espesmr SDbTI<P lai. cwtl. se desarrollaron gran cantidad de plan

r:as =u.áticas, qt>E at ser sepult:adas por nuevos arrastres de los ríos dieron 

=igen a suelos orgánicos, que const:ituyen actualmente los más recientes. 

"La complicada formación lacustre de la Ciénega, di6 orfgen a suelos de 

carácter orgáni=· y a suelos de carácter mineral, ¡. . .Jveniendo estos últimos 

de rocas indeteroinadas, debido a la diversidad de materiales que existen en 

las cuencas de alimentación de los ríos Duero y Lerma, origen indiscutible de 

los sedimentos qt.'e los mismos arrastraron y depositaron en lo que hoy se co

noce como Ciénega de Chapala." (1) 

(1) F!ogio Hiramont"'1 íernando. Gcografia Económica Agrícola del Estado de Michoacán. Di-

.rección de Econaatia Rural. México.. Pág .. 161. 
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1..2..- Localización de las Zonas de Culti1K> 

Al tratar esre importante pwno de la investigación, he tomado " bien 

mostrar un panorama general de las principales zonas de cukivo del Esrado de 

Michoacán, enridad a la que pertenece en su mayor parre la zona de la Ciéne 

ga de Chapala, para después de una manera particular, enfocar el estudio a la 

zona investigada.. 

La fisiografia del Estado de Micboacán determina el aspecto de sus zo

nas de cultivo. Hacia el Noroeste y Norte se encuentra la región de los va

lles más importantes, en donde existen grandes áreas de suelos profundos y de 

gran fertilidad que se han formado de Jos sedimentos acarreados por las co

rrientes que bajan de la Sierra. 

En el centro del Estado las serranías dejan lugar a un gran valle. que 

hace muchos años fué cién.:ga a varias y chicas planicies y a pequeñas mese

tas; teniendo todos suelos profundos y fér>:.iles. En el Sur ya dentro de la 1.0-

na caliente existen planicie! bastante grandes, cuyos suelos son de gran ferti -

lidad. 

Por último tenemos la región Suroeste, que es sumamente montañosa, 

pero que en las ..:osta.s tiene importantes valles de suelos ricos y producdvos. 

Como Ja topograffa general de los terrenos del Estado es montañosa y accide~ 

rada, abundan las tierras de cultivo en lomas y laderas. 

El lng. Fernando rlogio Miramontes, en su estudio sobre Ja Geografía 

Económica Agrícola del Estado de Michoacán nos .1uestra una interesante di

''isión agrícola del Estado, que he considerado para este est:udio. "El Estado 

de Michoacán quedó dhidido agrkolamente en siete distritos, prácticamen~e 

se puede decir que son siete grandes regiones que abarcan muchas más chicas, 

y que están más o menos diferenciadas por su producción: 

Distñto Agrícola N<> !-

Comprende la zova conocida como la Ciénega de Chapa.la con Mmücipios 

muy producti\'OS como sqn: Guaracha, jiquilpan, Sahuayo, Pajacuarán, lxtl~ 
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Venustiano Carranza, Briseila::. Vista Hcrn1osa de Negrete y en el Escado de 

jalisco parre de la municipalidaci de Jarnay_ 

Distrito Agrícola NI> 2 

Se conoce como la Ciénega de Zacapu (hace mucho tiempo que se dese

có), y comprende los Municipios de Zacapu, Coeneo, Huiniqueo y Villa Jimén= 

entre otros; el Valle cuenta aproximádamente con una extensión de 45,000 

hectáreas. 

Distrito Agrícola Nll 3 

Se localiza en la parte Norte y principalmente en el Municipio de Alvaro 

Obregón en el plan conocido como de San BartoJo_ 

Distrito Agrícola Nll 4 

En este distrito existen suelos planos y en pendientes entre los que se 

encuentra el denominado Gran Plan de Tier~a Caliente. que comprende los Mu 

nicipios de Apatzingán, Buena Vista y Tepalcatepec entre otros.. 

Distrito Agrícola Nº 5 

Su configuración general de estos terrenos es accidentada, habiendo gra!! 

des extensiones de pJ,rnas, entre los que se distingue el Llano de Antúnez en 

los ,\\unicipios de Parácuaro y Nuern Urecho y parte del Plan de Tierra Calien 

te_ 

Distrito ,o\grícola N'' 6 

En este distrito predominan las tierras .agrícolas en pendiente. aunque 

también existen p'anas, los Municipios que la .conforman entre otros son: 

\!iila A1adero; Curácuaro, Tuzuntla, Huecamo entre 1.os más importantes. 

Disúito Ar,ricola N2 7 . 

Son los terrenos más accidentados del Estado, ya que por él atraviesa la 

Sierra Madre del Sur, los Municipios más importantes que lo conforman 5on: 
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Coalcomán, Villa Victoria, Arteaga entre otros." (;:; 

Zonas de cultivo en la Ciénega de Chapala. 

Es de suma importancia ubicar la susüdio.:ha tona desde un punto de vista 

geográfico para tener una idea más clara de la región estudiada.. Como ya se 

mencionó anteriormente las principales zonas de culti~o de la Ciénega de Cha

pala se encuentran enmarcada;; dentro del distrito agrícola número uno y en el 

distrito de riego NO 24 determinado por la Secretaria de Agricultura y Recur

sos Hidráulicos (S.A.R.H.), en el Estado de Michoacán.. 

"La Ciénega de Chapala y por consiguiente el distrito de riego N2 24, 

se encuentra localizado al Noroeste del Estado de Michoacán en la República 

Mexicana, entre los paralelos 190 51' 15" y 20<1 15' 27" de latitud 

Norte y los meridianos 102•2 26' 45" y 1020 45' 36" de longitud Oeste 

de Greenwich; ocupa parte de la zona desecada del Lai¡o de Chapala con una 

superficie e.ocal de 48,088 h•,ctáreas y dominada con obras de 46, 171 hectáreas 

y comprende parte de los Municipios de: Tinguindín. Venustiano Carranza, -

Villamar, Pajacuarán, Jiquilpan, Briseñas, Sahuayo, Vista Hermosa, lxtlán y 

pane de la municipalidad dE' Jamay en el Estado de Jalisco. La altitud me

dia es de· 1,523 metros sobre el Nivel del Mar." (3) 

Es. digno de señalar qu.;i en los mencionados Municipios se encuentran las 

mejores tierras agrícolas del distrito y qu_izá del Estado en su conjunto. 

NOTA: Para tener una mejor localización de los Municipios anteriores, consu.!_ 

tar el Mapa de la Ciénega de Chapala al :;nai del presente capitulo. 

Las principales zonas de cultivo de la Ciénega se encuentran distribuidas 

en un total de 45 ejidos en el Estado de Michoacán, ocupando una superficie 

cultivable de 38,408.50 hectáreas y un total de 10,176 productores agrícolas 

beneficiados. 

(2) íloglo Miramontes íernando. Obra citada. Págs. 217, 218 y 219. 

(3) Sub-Socretarla de Agricultura y Operación. Dlrocc!On General de Distritos de Riego. 

Distrito de Riego NO 24. Ciénega de Chapala, Mich. 



En t.:l 'f::_..;r.idn , k: j.d1h. o ocupa un cotaf de 3 t!jidos }'" un Uunicipio 

( jarnay, j<d.). con una e."cnsiún de 2.187.50 hcct1lreas y un total de 324 pro

ductores beneficiados. 

El cuadro NO 1 referente a In tenencia de In tierra en ta. CÚ~nega de.-' 

Chnpala, nos muestra 

Cuadro Nº 1 

TIPO 

Ejidal 

P. Propiedad 

Colonos 

Total Distrito 

SUPERFICIE 
HECT A REAS 

40,596 

7,492 

48,088 

... 
; 11,;~5 ·•• 

Fuente: Deparramento de Estadistica e Hidrometría. de la S..A..R..H. 

Delegación Sahuayo, .\lich. 

Es de suponer que cada uno de los Municipios que conforman Ja superfi

cie de Ja Ciénega, cuente con ranchos, haciendas y potreros que constiluyen 

por si mismas las principales zonas de culcivo de Ja mencionada r~gión; por 

ocra parce~ es imporcanre señalar que los ejidos con una extensi6::-" ::,avor a 

las veinte hectáreas, cuenta can áreas de agostadero para el gar...4.do, conocj

dos con el nombre de Mancomún o Boyer.::is, que vienen-a proporcionar una e~ 

pectativa mayor de desarrollo agropecuario para el territorio de La Ciénega de 

Chapala... 

l.3.- Evaluación de las '.Wnas de Cultivo 

En virtud del sinúmero de factores que en una misma reg1on influyen en 

la mayor o menor productividad, de la misma he evaluado la de la Ciénega de:!_ 

de el punto de vista de su climatología, estructura de sus suelos, hidrologia e 

infraestructura prevaleciente. 

9 



1.3.1.- Clitn.1 

El Est;.itlo lk \ .. ~ld1\J,n_·,¡n por ~ll uhicaciún g~ug.r:if1ca 1 :ic \'C ;itcct;1dn por 

dos principales tipos •le climas que hacen de este Estado uno de tus m:\s im

portantes, desde un punto dt! vista agropecuario de la República. ~\c~ir.:nnu. 

ºSe presenta el caso Je a.l~unots de sus z.oOas en <\\Íc ;,1 pesar de la clev~ 

da altitud que tienen, se encuenttan climas scmitropicatcs y tropicales,, <lcbidu 

a la in[lucncia. de su topograf!a. normalmente este tipo de climns se localizn 

en la región. Centro y Sur ·del Estado". (') 

El clima templado o también llamado de tempemturas medias. ·ptcsenta 

en Michoac(lO las características de uñ clima bcningo .. con cstaéiones poc-o di

ferenciadas, verano de calor moderado e invierno bnsta.nte tolerable. Las tcm 

µeraturas medias mensuales son mayores en \~JS mt.~es de Abril a. junio~y- \:.is 

medias mensuales mínimas, tienen· lu~ar en Diciembre y Enero. El clima:. ~ep 

plado afecta una z.ona. en que se encuentran los l\\unicipios de Cotij:l, Güara

cha, Jiquilpan, Sahuayo, Cojurnatlán, Pajacuarán, Vista Hermosa, etc. que no e,; 

otra que la de la Ciénega. de Chapala en su mayor parte. 

"En el caso particular de la Ciénega en cuanto a su cl3"ificación clim.a

tológica y de acuerdo al sistema. de clasificación del Dr. C. W. Thorntwaite, 

el clima del área es _C.S'3 a' ·o sea semi-seco con .. moderada demas!a tle agua: 

estival, templado cáHdo con bajo régimen rle~ calor. (5) 

El cúadro · N2 i nos muest ~a una vi~ión más general ·de la_ situación cli

matológica. que· "gúaida la. región .. de la. Ciénega durante el- transcurso ·del año. 

Heladas 

En la mayor part~/d.él. Estado se registran heladÜ-que perjudican a la 

agricukura, la intensídad <l~':ellas;·;,;;:: disminuyendo a medida que el clima te.!!1 

piado se va co~virtierid~:~n:cáü<lo,~ sie~do completamente desconocidas en las 

zonas donde reina este' Óltimo, 
·-,' 

(q Luque S. Alberto.: .¿~r~ogra~fa\d~f Es~ida de Michoacán. Edit. Escolar. Mé<ico. 

(5) Sub-Secretaría de· Agricuitu~a ·;:opei~ción. Obra Citada. 

10 



Cuad10 Nº 2 

' .·Febrero ::; .. 
M~r'ib ;:{ 
Ab~i-¡ .-~1-:: .. 

. ·. M~y¿'~:f'., 
2·J~ni~S~·: 
··.Juli°d''.'/ 

·Agosto··.·' 

Septi'e'ri.l:>ni'. 
·O~t~bré' 

Noviembre 

Diéiembre 

.'Total Anual 

·,,- -

···.c.TÉMPÉRATÚRÍ\' ... ·· 
. ·MEDIA oc .. ',;.:. 

" _. - '- ~-,--- ,,_.;- ' ' ~ ,, -·-

727.0 

Nota: Los .,Jatos son promedio do 10 años de observación. 

DE DIAS CON: 

Fuente: Departamento de Estadística e Hidrometría de la S.A.R.H. Delegación SAUlJAYO, MICH. 



La época en que principian las heladas en Jos lugares más fríos, es en 

los primeros días del mes cie Noviembre y terminan durante los ~!timos de 

Marzo. Las tempranas se presentan en Octubre y las tardfas en Abril. 

Normalmente la zona de la Ciénega de Chapala se ajusta al promedio de 

Diciembre a Febrero, en cuanto a las heladas el cuadro N<> 3 nos muestra la 

situación prevaleciente en algunos de los Municipios de Ja mencionada zona, 

que por otra parte es la misma en toda la región, en cuanto al citado fenó

meno. 

Cuadro N<> 3 

[xtlári~ 

Jjquil¡ian 

Sahuayo 

Promedio 

LAPSO EXTREMO 
SIN HELADAS 

DIAS 

229 

22S 

225 

227 

229 

229;, 

227.33 

En base_ al cuadro anterior podemos conclufr que únicamente Ja zona: de 

la Ciénega ce Cnapala se ve afe~tada por el fenómeno de las heladas en un 

promedio de do; meses y medio a Jo largo de todo el año; esto propicia que 

la agriculnrra no se vea afectada de· una manera grave a consecuencia del ci.:. 
tado fenómeno. 



Si a lo anterior añadimos que el período afectado por las heladas es de 

Diciembre a Enero, entonces estamos hablando de un efecto dañino a la agri

cultura casi nulo; ya que los citados meses son utilizados para preparar y sem 

brar la tierra para el período agrícola Primavera-Verano. 

1_3.2..- Suelos 

Para hacer la evaluación de los suelos se han tenido en cueiu:a doi! pun

tos importantes: 

22 

Una clasificación desde un punto de vista agrfoola 'co"riiercial ·_de Jos 

terrenos prevalecientes en el Estado. 

Una clasificación desde el punto de vista 

la zona de la Ciénega de Chapala. 

"~' '- ·--'-, 

productiv~'.'d: ·.'i()S. suelos eri 

De acuerdo a la clasificación agrícola-comercial de los terrenos, éstos 

quedan divididos de la siguiente manera: 

a} Riego 

b) Humedad o jugo 

c) Temporal 

d) Pasta! 

e) Monte y orcos 

a) Riego 

En este grupo quedan incluidos los terrenos de riego y medio riego, los 

cuales ocupan en el estado una superficie bastante corta, debido principalme!! 

te a que la topografía es montañosa, accidentada y también a la falta de el~ 

mentQS _para llevar a cabo la construcción de obras de irrigación, pero no ob~ 

cante esto,se puede decir que en la mayor parte de los Municipios existe,n tie 

rras de este tipo. 
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b) Humedad o jugo 

Estas tierras sólo se encuemrnn en Municipios ,fo ln sierra y en algunos 

puntos de la Ciénega de Chapala y Zacapu. Abarcan en el Estado una super

ficie total, inferior a la irrigada. Son terrenos que por su humedad garanti

zan mejor que los de temporal el desarrollo de los cultivos que en ellos se lle 

van a cabo. 

e) Temporal 

Son los que ocupan· la mayor área de· 1a superficie total laborable, la c~ 

lidad y constitución dé ellos es su.n1ainente v.n.rinble y muchas veces no es po

sible det¡illarla. Se dédicári .de preferencia a los cultivos de Maíz, Frijol, Tri

go, Sorgo, GáÍ"barizo, etc; 

d) Pascales 

En esta dl~isl~~ quZdan inclufdos los plan~s y en cerro. Estos terrenos 

por su exten;ióri"oc~~~n .·el .primer lugar en tierras para la ·ganadería. 

ei Monte .Y. otros: 

Los t~r;enos de monte son de constitución preponderantemente boscosa. 

En ocros terrenos están incluídos los improductivos, pantanosos, pedregosos, 

caminos, etc~ 

Para hacer la división desde el punto de vista productivo de los suelos de 

la Ciénega de Chllpala he tomado en consideración lo señalado por el lng. Fe!. 

nando Flogio Mira•nontes, en su estudio sobre la Geografía Económica Agríco

la del Estado de \1lichoacán, con respecto a la clasificación de los terrenos. 

"Para hace1 la división por clases de los terrenos de la Ciénega de Cha

pala, se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

Condiciones de alcalinidad 

Condié:iones de drenaje 

Condiciones del .suelo 
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Las condiciones ropogr:Hic::is no se consideran en cuenta ~r ser unifor

me la Ciénega. 

En base a lo anterior los suelos se distribuyen· en. cuatro categorías: 

1.- Suelos de primera, 

z.- Suelos de segunda. 

3.- Suelos de tercera y 

4.- Suelos de cuarta 

- . . 
Los de primera son aquéllos qué por sus condiciones_. a·gricolas •actu:ilc,;, 

son susceptibles de dar los mayores rendimientos en· la región, .1mdi_emlo ,;cr 

cultivados en toda época del año. y- con gran diversidad de••ó.;ltivos, normaltuc-~ 
te tienen un buen drenaje; 

Los suelos de segunda son aquellos que por sus condiciones actuales. n<• 

pcrmitc·n ni agricultor obtener IoS mejores rendimiéntos. con ·e1 ~isrno c<>Stt• 

que se obtienen en los suelos tle primera por carecer de un buen sistema de 

drenaje, por otra parce contienen alCali en su esrrucrura física. 

Los suelos de tercera son aquellos en los cuáles __ se encuentra el rnpeta

te muy superficial o están afectados por ·alcali en concentración tal _que hac!-' 

sumamente riesgoso ~u cultivo, a la vez ·que' son poco ·prod.uctíVoS. 

- ' " ' - -~ 

Los suelos· considerados de -cuarta _-son ··aquellos ·que_.·a la v_ez que tienen 

un mal drenaje están afectados por· un :álcali negro, en concencración tal~ quc

hace inconveniente su. culcivo. 

El número aproximado de:hectáie-as que corresponde a cada uno· son;--

Primera 20,519.8 

Segunda 21,050.7 

Tercera 6,128.6 

Cuarta 6,964.8 

NOTA: "ALCALI: Es todo exceso de sales minerales de ciertos elementos 

químicos que generalmente se presenran en el suelo en forma de cloruros, su_!_ , 

_fatos, carbonatos, nitratos de sodio y magnesio. 
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ALCALI NEGRO: 

Se llama así debido a la propiedad que tiene de disolver el material or

gánico dando un color obscuro a la superficie del suelo". (6) 

Si observamos la cantidad de hectáreas dominadas por cada tipo de suelo 

en la Ciénega, nos damos cuent:a que est:o hace a la zona altamente producti

va, ya que la extensión dominada por los suelos de primera y segunda sobre~ 

sa a los de tercera y cuarta; propiciando con ello una perspectiva de desarro

llo mayor para la región. 

Si a lo anterior le añadimos que un total aproximado de 20,163 hectáreas 

posee sistemas de riego, entonces estamos hablando de una de las regiones 

más productivas del Estado de Michoacán desde un punto de vist:a agrícola.. 

1.3.3.- Hidrología 

La Ciénega de Chapala cuenta con dos importantes cuencas que favore

ce::t el desarrollo de la agricultura de la región, además de la existencia de 

varias presas utilizadas para cuestiones de riego en la citada zona, por otro 

lado la existencia del lago más grande del país: el de Chapala.. 

Cuenca del Río Lerma 

"Es la más grande de la República Mexicana, abarcando parte de los 

Estados de México, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco 

y Nayarit, y su extensión rotal es de 128, 421 Km2." (7) 

El río nace en el Municipio de Almoloya del Est:ado de México, desem~ 

ca en el Lago de Chapala, del que sale con el nombre de Río Grande o de 

Santiago Tolotlán que desagua en el Océano Pacífico. 

Las principales afluentes que el Lerma recibe son: los ríos Tlalpujahua 

y Cachivi, que se unen en Contepec y Maravatio. Después recibe las aguas del 

(6) Flagia M. Fernando. Obra citada. Pág. 215, 216. 

(7) Flagia M. Fernando. Obra citada. Pág. 1~5-
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r;c~ :\11.o;uip -. i>ueru .uluyl.;ndcdu t!l primen:. ~.-n el Munat.:ipiu d~ A11..;:unacutiru 1· 

•.!l :St!gundG t.:n d .\\u111...ip10 de lbarra. 

Cuenca del Río Duero 

"La extensión superficial que tiene esta cuenca es más o m~tlos- de 2,.320 

km 2, abarcando Municipios como Jacona, lxtlán, Zamora~ Pajacuarán, Vista Her 

masa, Briseñas, entre otros." (S) 

Esta cuenca se considera de mucha importancia agrícola, pues en ella -

están los valles de Zamora y Tangancicuaro, la Cañada de Chilchota y gran 

parte de la Ciénega de Chapafa; regiones muy importantes por sus variadas 

producciones. El río llega hasta la Ciénega de Chapala donde afluye al Lerma 

en terrenos del Municipio de !barra, Mich. Las aguas del río Duero son apro

vechadas en todo su trayecto para riego, utilizándose en la ciudad de Zamora 

para generar energía _eléctrica. 

Presas 

riego: 

La Cié.nega:cuentCcon tres importantes presas utilizadas para fines de 

"Presa Te recua to con un total de· .1.2 ·millones de m3 

Presa Jaripo, con capacidad: de )0.2 'millones de m 3 

Presa Guaracha con capacidad. de. 40.2 millones de m 5 "- (9) 

Lago de Chapala 

"Es el mayor del país, entre los Estados de jalisco -y Michoacán, su supe! 

ficie es de 1,109 Km 2; tiene una profundidad media de diez menos; recibe las

aguas d"I río Lerma y le sirve de emisario al Grande de Santiago, que -desem

boca en el Océano Pacífico." (10) 

(8) Fiogio M. Fernando. Obra Citada Pág. 153. 

(9) Sub-secretaría de Agricultura y Operación. Ob. Cit. 

(10) Selecciones del Reader's Digest. Gran Diccionario Enciclopédico IluS1:ndo •. Deci•Os!_ 

gunda edición. México, 1979. Tomo III. P_ág. 990. 
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Desde el punto de vista agrícola en la Ciénega sus aguas son utilizadas 

para regar una superficie aproximada de 3,807 hectáreas. 

NOTA: Para una mejor localización de las cuencas, presas, y del Lago de -

Chapala, ver el mapa titulado: Ciénega de Chapala; aJ final de éste 

capítulo. 

Un aspecto de suma importancia lo constituye el uso que se le da a las 

· aguas existentes en la zona para cuestiones agrícolas. 

"El distrito de riego ·No 24 o zona de la Ciénega de ChapaJa cuenta con 

14 equipos de bombeo: 

1.- Abraham Guerra con 1Sm3 /seg. para riego y drenaje. 

2.- Casa Fuerte con 6m3 /seg. para riego y drenaje. 

3.- Pajacuarán con l.2m 3 /seg. para riego y drenaje. 

4.- Guaracha-Cooperativa con 0.4m3 /~eg. para riego. 

5.- La arena con o.sm3 /seg. para riego. 

6.- San Luis con l.2m 3 /seg. para riego y drenaje 

7.- ·!barra con O.Sm 3/seg. para riego. 

8.- Cumuato con 4.9m 3 /seg. para drenaje. 

9 • ..: San juan c..on 0.4m3 /seg. para riego y drenaje. 

10.- Hinojosa con l.Sm 3/seg. para drenaje. 

11.- Ballesteros con 4.9m 3 /seg. para· drenaje. 

· 12.- San Cris1.obal con 3.Sm3 /seg. para drenaje. 

13.- Guarach.i con 10.Sm 3/seg. para drenaje. 

14.- Pescadores con lm3 /seg. para drenaje." (11) 

Lo anterior propicia que la mayor parte de la región posea tierras. de ríe 

go, idóneas ·para el desarrollo de la agricultura. 

El cuadro N2 4 sobre el aprovechamiento de las aguas, nos da la paUta 

para considerar la zona de la Ciénega de Chapala como altamente productiva 

(1~) Sub-secretaria de Agricúltura y Operación. Obra citada. 
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agrfcolameme; por la cantidad de hecrireas afecraJ.i.s por t.U si,uación, auna

do a la calidad de sus suelos hace de la región en su conjunto propicia para 

el desarrollo de dicha actividad. (Véase cuadro en la siguiente página). 

1.3.4 Infraestructura 

La zona de la Ci6nega de Chapala cuenta con una importante infraestru~ 

tura económica y grandes recursos para su desarrollo, a I<;> anterior d<>be agr!::'_ 

garse una localización cercana a importantes mercados de consumo como son: 

Guadalajara, Morelia, Sahuayo, Zamora; además de la existencia de vías de 

comunicación rápidas para el acceso al centro del país.. 

Existe una amplia red de comunicación que hace que la wna tenga un 

rápido acceso a los mercados 1nencionadus. También cuenta con una red ferro 

viaria susceptible de mejorarse y aprovecharse en forma 6ptima.. La existen

cia de pequeñas pistas de aterrizaje localizadas estratégicamente dentro de la 

región con el fin de tener un acceso más directo a las zonas de cultivo. 

Infraestructura de riego mayor a las veinte mil hectáreas, disponibilidades 

subterráneas y superficiales casi en la mayor pan:e de los Municipios que la 

conforman; ;uelos de gran calidad y un clima idóneo, hacen de la zona de la 

Ciénega de Chapala una región altamente productiva agricolamente. (Véase 

vías de comunicación al final del capítulo). 

1.'4.- Principales Productos Agrícolas 

La calidad de los suelos de la Ciénega de Chapa!a, el clima templado y 

la existencia de una infraestructura de riego son factores.de suma importan

cia que hacen de la región susceptible de ser explotada agñcolameme con una 

gran diversidad de productos, todos ellos con alta demanda en los diversos 

mercados de consumo. 

El cuadro NQ 5 sobre los tipos de productos cultivados en la Ciénega. 

nos ofrece un panorama más amplio; mostrándonos indirectamente el poten

cial comercializador de los productos cultivados en la citada región.. 
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Cuatlro Nº 4 

··TIPO DE •. 
APROVECHAMIENTO 

. Presa Tarecuato 

Presa Jaripo 

Presa Guaracha 

Uombeo A. Guerra 

Hombeo Pajacuarán 

Darraje 

TOTAL 

APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA IUEGO 

CAPACIDAD 
MiLLONf.:S 

[)E M3 

·TOTAL UTIL • 

VOLUMEN 
ANUAL 

UTILIZADO 
MILLONES 

DE M3 

GASTO 
DE OBRA 
DE TOMA 

M3/SEG. 

Fueme: Departamento. de. Est~df~d~~'~ ~iir~>'rii,~1;'(¿¡] ::P~t;;~~~.i~?;j!"-F9~v6,. ~le~. de la s.A.R.H. 
, "' ' :, . _: ·~' 

11,466 

20,163 

SUP. 
CUENCA 

KMZ 

SS 
IOS 
162 

2,156 



Es impon:ance señalar que la cantidad. de hectárcJ.S cultiva.das por cada 

tipo de produc~o. varía cada. nuevo ciclo productivo. pero en términos genera

les se ajusta :tl promedio seña.lado en dicho cuadro. 

Cuadro NO S 

Alpis~~f. 
Cártamo 

Cártamo 

Cebada (R) 
Cebolla - (R) 

Col (Rl 

Frijol {R) 

Garbanzo l'R} 

Garbanzo iH) 

jicomace (R) 

\1afz elote:.o ( R) 

Trigo {R) 

Varios (R) 

Suma: 

PRINCIPALES_ P_RODUCTOS 

65 

66 
. -1 

8,515 

216 

205' 

618 

565 

18,854. 

PRIMA ifgR:_4_:'..vERA/;.¡0: .·.· ... 

Cebolla ; CT) -
Col .. /(TJ .. 
Frij,;l . - (T},: 

Jito maté (T). 

Maíz \MR) 

Maíz ('r"} 

Sorgo (MR) 

Sorgo (T) 

1 

10 

266 

32 

S,864 

3,364 

S,864 

13,SSS 



Conr. 

CULTIVO 

Varios 

Varios 

Súma: 

,\laiz· 

Sorgo 

Suma.: 

(T) 

(T) 

PERENNES: 

Alfalfa (R) 

Fresa 

Pradera· 

(Ri 
(R) 

SUMA.TOTAL 

PROMEDIO DE HECTAREAS 
CULTIVAO.'\S 

f ~:: .~~J, 
... ,,-;. 

290 

33 

. é· . .25,956 

689 
···. ··z.207 
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CIENEGA DE CHAPALA 

ESfADO DE JALISCO 
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\ 
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j 
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DE CHAPAL:\ 
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A 

EüO. DE JALISCO 

Cotija de Ja Paz 

CIENEGA DE CllAPALA 

VJAS DE COMUNICACION 

=z- 1 z z 
...... 1 

t 

4 
NORTE 

DE GUANAJUATU 

z..:z: Carreteras - Vfa Férrea 

Aeropuerto 
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CAPITULO 11 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 
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SISTEMAS DE COMERCIALIZAClON 

2..1.- Organización Adminisrrativa Comercial 

Es Ja Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (S.A.R.H.), la "!! 
cargada de regular las áreas de cultivo en Ja zona de Ja Ciénega de Chapala. 

E~ preocupante Ja falra de ptanificación de Ja producción, para que no haya 

sobreproducción, ni falta de productores por la mala organización; aquí es don 

de inicia la problemática comercializadora de Ja zona, precisamente en la fal

ta dt! planeación; situación que es aprovechada por ros intermediarios~ 

Por otra parte aún cuando existen en la región aproJcimádamente un to

tal de 48 unidades ejidales, ésras no operan de una manera organizada, Jo que 

propicia que el agricultor pierda gran parte de sus utilidades, justa retribu

ción a su trabajo en el proceso de comercialización de sus productos. 

2.2.- Canales de distribución 

Los canales de distribución en la Ciénega de Chapala tienen dos orígenes 

principales: 

- Público 

- Privado 

Público.-

Por parte d•;l Sector Público el·proceso comercializador se efectúa a tr~ 

vés de CONASUPO, que cuenta con un .total .de 23 bode.gas de almacenamien

to de productos agrícolas, dist~füuidas en-toda ·Ja ~egl6ri con una capacidad de 

65,370 tonelada,;, con el obj~t6'. de· pÓde.r éapcar l'l mayor cantidad de éstos 

productos. 

Las 23 bodegas están 'distribuidÍis de la siguiente manera: 
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Cuadro N2 6 

BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

MUNICIPIO 

Chavinda 

.Villa mar 

Jiquilpan 

Pajacuarán. 

Tanhuaw 

Venustiano Carranza 

Vista Hermosa 

Yurécuaro 

TOTAL 

BODEGAS 

2 

4 

1 

2 

2 

Fuente: Departamento de Estadística e Hidrometría de la S.A.R.H. 

Delegación Sahuayo, Mich. 

El Municipio de La Harca Jalisco, que aún cuando no se considera como 

pare.e de la Ciénega de Chapala, por su cercanía a ésta acapara gran canddad 

de granos en las bodegas existentes en dicho Municipio. 

Es digno de >'eñalar que el Gobierno tiene ubicada en el Municipio de -

Briseñas Michoacáu, a la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), la que 

adquiere granos para su selección y convertirlos en semillas mejoradas; para 

después surtidas a toda la Ciénega y zonas aledañas. 

Privado.-

Por parte del Sector Privado el proceso de comercialización se lle>'ll a C! 
bo a través de 21 compr~dores o intermediarios, los cuáles adquieren la mayor 

parte de la producción agrícola, éstos están distribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro N!I 7 

.'l.WNICIP!O 

Jiquilpan 

Sahuayo 

San Pedro 

Cuma tillo 

El Fortín 

Briseñas 

Vista Hermosa 

TOTALES 

Fuente: 

INTERMEDIARIOS 

De n'ueva cuenca el .\-tuniéipiÓ ~J~ lá Barca J~Hsco: inil~ye de ,una manera . 

determinante en el proceso de comp~a ~e- prod.~"t~o~:ag~·¡COh1~·;, a-):r·~-~~~ -~e·\j!! ,_ 

co intermediarios y _una· empresa ugro~nd~criai, lñ que ac:ipit.r~ altos indices 

de granos para su proceso y venta a nivel nacional. 

2.3.- Normas de Calidad 

Retomando lo serialado por el lng. Fernando Flogio Miramonces, en su 

obra sobre la Geografía Económica Agrícola del Estado de· ,\.-tichoacán. en el 

sentido áe las características de lu tierra al mencionar que: "En Jos Munici

pios que conforman la Ciénega de Chapala se encuentran las mejores tierras 

agrícolas del distrito y quizá del Estado en su conjunto." (1.1:) 

Si a lo ancerior le añadimos que el gobierno a través de la Productora 

Nacional de Semillas (PRONASE), ·destina semillas de alca calidad para ser 

(1Z) F!ogio M. fernando. Obra citada. 
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sembradas en !a zona, da como resultado una producción agrícola de alta cali 

dad: ésto queda demostrado a través de la potencialidad comercializadora de 

la zona en términos monetarios: "En el último ciclo productivo primavera-ve

rano de 1986 aproximádamente se comercializaron <.¿uince Mil Millones de Pe-

sos." (13) 

2.4.- Transporte 

Es de vicul importancia contar con un· equipo de transporte, que permita 

agilizar las operaciones de maniobras, al momento de levantar la producción y 

llevarla a su venta. El secror privado es el encargado de transportar la cose

cha de los productores agrícolas que no cuentan con dicho medio. 

Muchas de las veces son los intermediarios los que proporcionan el ·servi

cio con la condición de que el productor venda su cosecha a éste; con la CO_!! 

secuente merma en las utilidades del agricultor. y es que desgraciadamente 

no existe un ejido que cuente con transporte propio y donde el sector público 

prácticamente, no· tiene participación en este sentido. 

(!3) Oepta •. de Programación de .la s;A.IÍ.H. Sahuaya, Mich. 
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C A P 1 T U L O. l I 1 

FINANCIAMIENTO PARA OPERACIONES COMERCIALES 
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FINANCIAMIENTO PARA OPERACIONES COMERCIALES 

3.1.- Sistemas de Crédito 

Entre los factores de la producción adquiere singular importancia el cré

dito, tipo de financiamiento que tiene relación directa con la productividad: 

dadas las circunstancias económicas en que se desenvuelve.o la mayor parre 

de los productores agrícolas. 

El crédito para la producción agrícola es proporcionado por cualquier in~ 

titución de la banca nacionalizada. En el caso particular de la Ciénega de 

Chapala el crédit~ es proporcionado en su mayor parre por BANRURAL a tr~ 

vés de las sucursales ubicadas en los Municipios de Briseñas, Vista Hermosa 

y Jiquilpan. 

3.1.1.:. Tipos de Crédiro:.y Camcteristicai Operacionales 

Antes de tratar. los tipos de .'c~édito es justo señalar que la ciénega se 

ajusta a tres ciclos prod~ctivo~::_-

pi.imavera. -- Verano 

ocoño-, -- in_vi~r.no 

·Cielo primavera ;- ve~ano ·(iiño, 
''.•· _· _-

Se espécÚíca lo anterior, porque la Secretárra: .de Hacleridk ~ .Crédito~P_Q 

:~:: ~:;¡~e~::::::::"~~: :~,:::~~~:as¡~e¿ifsr:rtJi:~éª~'~![:?:!i~;;~e~L 
ciclos seiialados anteriormente. 

Crédito de Avío.-

Se otorga para la adquisición d~ lós insumos, teniendo un plazo de liqui

dación al final del ciclo prodi:{ctiv6,. para el que se solicitó; los interéses varían 

de acuerdo al ciclo eri que ,se o.torgue y ~n base a las tasas estipuladas por 

la S.H. y C.P. 
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Crédito Refaccionario.-

Este crédito se otorga para la adquisición de maquinaria agricola, imple

mentos y refaccicnes, el plazo fluctúa de dos a cinco años y su liquidación 

asf como los intereses son sobre saldos insolutos. 

3.1.2.- Requisitos para el Otorgamiento de Crédiros 

·Crédito de Avío.-

Tener firmas ele conocimiento, comprobación del individuo como sujeto 

de crédito, en el caso de ser ejidatario; llenar una solicitud de crédito propo!_ 

cionada por el comisariado ejidal, asi como su correspondiente autorización, t~ 

ner tierras de cultivo en la zona y certificación de las mismas por el comis2: 

riada ejidal, tener la autorización del subcomité de crédito de la institución 

bancaria. 

Crédito Refaccionario.-

Los requisitos son: tener propiedades libres de cargos fiscales (en el ca 

so de los ejidos se ocorga a grupos denominados de trabajo con un mínimo de 

siete individuos). 

En el caso de los particulares y pequeños propietarios debes:i demostrar 

ser dueños de sus tierras mediante escrituras de las mismas.· 

3.2.- Asistencia Técnica 

La Secretaría de Agricultura y Recursqs_: f-!icl,rá_idicos (S.A.R.H.), a través 

de la Subsecretarfa de Agricultura y Óp~rD.~ionesi y el distrito de riego NI! 24 

de la Ciénega de Chapala, ha implenientado. siete Úeas de asistencia técnica 

que cubren la ma¡or parte de la zona (46,171 Has.}, y la gran mayoría de los 

prorluctores. agrfco:ilas. 

Para una mejor comprensión de .lo anterior veáse el mapa de áreas de 

asi:tencia técnica . al final del. capítulo. 
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La asistencia técnica es una asesoría que se le proporciona. al productor 

agrícola sobre una serie de problemas a los que se puede enfrentar al mame!! 

to de cultivar sus tierras, los tipos de aseso[ía más comunes son sobre: 

Utilización de se1'"!1illas mejoradas. 

- Selección sobre los productos adecuados a cultivar en base a la fisiol!?_ 

gia de la tierra. 

- Prevención de plagas a los cultivos, etc. 

La Subsecretaría de agricultura y Operación· hace llegar al. productor 

agrícola la 

- Asistencia técnica divulgativa:.. 

Asistencia t-écnica extensiva. 

- Asistencia técnica Intensiva;. 

Divulgativa.- ' -·~¡ -" 

Es 
_: .. \'. \.. ..:: ¿ ~ ··-._ - • 

proporcionada utilizando lós medíos d~·coinuriicación prevalecient':'s en 

. (RaciíC>, pe;iódicos;.boletines, etc:)'. , . la zona. 
'j:::-.:-~: '.':>_.'.; 

::'J <.t .... , ... 

.. ,_,'; 

Extensiva.-: 
-~º· - -

-Este tipo. ~e a;;iste~cia '5-e'.jrilpa'ri¡;; de Ú,;a inanera.·gfobai. á· un _deÍermin~ 
grupo- de producrb~ds y áJ~'t;íncib's_e ª':pr~grarh~ det~rniinadoii. de; cuÍtivos. do 

···<' :-···<·:_,;_; :~."-~ :::~ :;·~. ' . 
¿º:~--~ 

1 ntensi va;.~ .--~---:::.--.:~; .-é~·:~--; -;"--~~-:j~.;~~/~;~ -:c---~--·:;'--"·"--
Esta ',~e. p;_~p~~~~~ri;a~_'-~f~~-~{~:m~n.te · rt:C~da' prod_uctór • . 

·:·/~' ~\-:: :; :,· ~·" - <;: .--

3.3.- Estimulas. Í<;i~~ales, 

En la actualidad en el sector agropecuario prácticamente no se pagan i_!!l 

puestos, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, se ha hecho n~ 

cesada la· reducción del presupuesto federal y por ende los estímulos fiscales; 

de aquí que sea primordial la racionalización en el uso de ellos y exigir una 

administración más cuidadosa de los ya existentes. 
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En una economía como la nuestra,, los subsidios co;"'~titu1ren un instrume_!! 

to que el Estado emplea, para poner a sectores productivos en condiciones de 

igualdad con otros más desarrollados, y es que socialmente muchas veces son 

necesarios para lograr que ·los participantes de dichos sectorP.S tengan un cre

cimiento más dinámico y armónico. 

En la medida que se cumpla con lo anteñor, los est:ímulos fiscales ten

drán razón de ser como instrumento de fomento económico y sooiaL 

3.4.- Políticas de Precios de Garantía 

La fijación de precios de garantía es una política de índole económica 

utilizada por el Gobierno Federal con el fin de poder equilibrar la oferta y la 

demanda de los proJuctos agrícolas, así como fomentar la producción de los 

mismos, desgraciadamente la reacción que desata la elevación de los precios de 

garantía es un incremento generalizado de todos ios bienes que tienen su ori

gen en este tipo de p~oductos. 

Todo esto es sencillamente porque los precios que se establecen muchas 

veces son bajos comparados con los aumentos que presentan los ·demás produc

tos, ocasionando con ésto, que el productor tome la determinación de sembrar 

otro tipo de cultivos que le reditúe mayor ganancia_ 
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METOOOLOGIA 

4.1.- Elección del Tema 

Es propósito primordial de toda investigación y por ende del investigador 

que la realiza, manifestar un criterio abierto hacia la selección de temas de 

interés para la colectividad y que , por otra parte, vayan logrando paulatina

mente, una sensibilización de los individuos y/o autoridades que se encuentran 

en la toma de deC:siones, para lograr una comprensión de la problemá.tica 

social prevaleciente. 

De cualquier modo y a pesar de las limitaciones que puedan afectar los 

alcances de la investigación, ésta debe reunir hasta donde sea posible, las si

guientes características: 

"l.- Poseer una verdadera y amplia proyección social y que tenga la 

posibilidad de reflejarse en una transformación de la sociedad. 

2.- Ser novedosa, es decir, que tenga matfces de singularidad y que 

sea interesante para poder ofrecer ideas, hipótesis o lineamientos 

a futuros estudios.. 

3.- Est:u orientado para que su resultado sirva en el diseño de es

trategias para la solución o mejoramiento de la siruación en que 

se encuentra la sociedad, o los grupos sociales." (14) 

La comercialización de los productos agric:>las en la zona de la Ciénega 

de Chapala (Problemática y Perspectiva), ha sido seleccionado como tema de 

investig_ación, por reunir de una u otra manera las tres características anterio 

res. 

Con la primera por estar enfocado hacia un problema social concreto, 

como lo es la comercialización de productos agrícolas en el sector agropecua

rio, problema cjue por su naturaleza no es exclusivo de una región, territorio o 

(14) Rojas S. Raúl. Guía para Realizar Investigaciones Sociales. UffAM Móxico, 1985 Pág. 41 
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zona en particular; sino que bien puede ser una situación prevaleciente a nivel 

Estatal o Nacional en dicho sector productivo; de aquí la proyección y reper

cusión que puede tener una investigación de esra naturaleza. 

En cuanto al aspecto de novedad y de interés social referido a la segun-

. da característica, la presente investigación puede dar odgen a futuros estudios 

desde el punto de vista de la comercialización, que permitan obtener una se

de de resultados que sirvan como base al diseño de estrategias encaminadas a 

.Jograr una solución y/o mejoramiento de la problemática comercializadora que 

enfrentan los grupos sociales prevalecientes en dichas zonas o territorios, en 

cuanto a los productos agrícolas cultivados. 

En la medida que se cumpla con lo anterior se estará logrando la terce

ra característica de una investigación social, referido al diseño de estrategias 

de mejoramiento en la sociedad o grupos sociales que la conforman. 

4.2.- Alcances y Limitaciones de la Investigación 

Los alcances de toda investigación pueden ser tan amplios como la cant.!_ 

dad de recursos. financieros, humanos, materiales, metodológicos y de tiempo 

con que se cuenten; se deben de considerar porque de una manera u otra li

mitan cualquier estudio. Muchas veces son objeto de que las investigaciones 

se ajusten a marcos teóricos más restringidos y a problemas de investigación 

más concretos. 

Este es el cas:> de la presente investigación, que aunque el titulo se re

fiere a la comercialización de los productos agrícolas en la zona de la Ciéne

ga de _Chapala, el enfoque dado está referido en su mayur parce a uno de los 

participantes prim:>rdiales en el. prnc<>so comercializador de dicha zona: El 

productor agrfcol< .. 

Lo anterior no significa que no se traten aspectos del intermediario o 

de los mercados de cons~mo; sino que la problemática a la que se enfrentá el 

- agricultor al momento rle vender sus cosechas es altamente preocupante y -

afecta de una manera más directa a la productividad del sector primario o 
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agropecuario; porque es él precisamente el que le da razón de ser a dicho se~ 

tor; y porque a cravés de la capacidad que tenga para hacer producir sus tie

rras se estará en la posibilidad de medir la productividad de la zona y del sec 

tor mismo. 

4.3.- Planteamiento del Problema 

Para tratar este importante punto de la investigación podemos dar cita a 

lo señalado por Fred N. Kerlinger en el Stmtido de determinar criterios para 

el planteamiento de problemas de investigación, este autor señala: 

1.- El problema deberá. expresar una relación entre dos o más variables. · 

2.- El problema. debe formularse claramente y sin ambigüedades. 

3.- El problema· y 1i:i formulación del mismo deben ser tales que impli;-. 

quen ¡;.;.· p6si.biÚdaa •de comprobación empirica.. 
} : .-· 

~q 

Finalmente.ha~e énfasis en que la mejor forma de plantear un problema 

es de la rnanera :m.ás',simple: elabore una pregunta.." (15) 

Lo anterior se refuerza a través de la cita de Felipe Pardinas: "Limitán 

donas ya a la elección de un problema de investigación, el procedimiento prá~ 

rico puede ser anotar· una serie de preguntas que nos sean sugeridas por la 

observación del á~ea de fenómenos que vamos a estudiar." (16) 

Tomando en. consideración lo anotado anteriormente. he seguido este sim

ple pero efectivo métod.; de plantear el problema a investigar: así que lo ha 

ré formulando la 'siguiente pregunta general: 

¿En qué medida el productor agrícola de la zona de la Ciénega de Chap~ 

la se ve afectado' positiva o negativamente por la estructura comercializadora 

(15) Fred N. Kerlinger. Bases para Realizar Investigaciones Pág. 20. 

(16) Pardinas Felipe. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Pág. 
141. 
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de los productos agrícolas prevalecientes en dicha zona, y de que manera lleva 

cabo el papel que le corresponde en el proceso de comercialización de dichos 

bienes de la manera más conveniente a sus perspectivas de desarrollo? 

Esta pregunta general dará surgimiento a una serie de preguntas partiC.!;! 

lares a las que se tratará de dar respuesra en el transcurso de la investiga

ción. 

Pero aunque sea de ésta manera un. tanto simple de plantear el proble

ma , servirá para darle cuerpo teórico y más firme a la determinación de la 

hipótesis. 

Antes de llegar al planteamiento de ·dicha hipótesis es indispensable que 

se establezcan los objetivos generales a los que deberá de ajustarse este estu

dio. 

4.4.- Objetivos Generales 

El establecimiento de los objetivos es parte fundamental en cualquier e~ 

tudio, ya que son los puntos de referencia o señalamientos que guían el desa

rrollo de una 'ifivestigación y a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos. 

Para plantear k·s objetivos es indispensable conocer con cierto detalle, 

qué se pretende lograr a través de la inve_scigación; esto permitirá fijar objetj_ 

vos debidamente fundamentados y susceptibles de alcanzarse, en base a lo an

terior es que tomar. razón de ser los tres primeros capitulas, por el hecho de 

darnos todo un panorama general de la zona a investigar. 

Los objetivos que se establezcan deben estar claramente expresados, para 

evitar trastornos .) posibles desviaciones en el proceso de la investigación. 

En base a lo anterior, se plantean los siguientes objetivos: 

1.- Identificar los factores que condicionan las actitudes del agriculcc· con re~ 

pecto a la estructura de comercializaci6n prevaleciente en la zona· de la -

Ciénega de Chapala. 
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2.- Proporcionar elt!m~ntcs de juicio para fundamentar políticas, estrategias y 

acciones tendientes a integr:ir .il productor agrícob. i la estructura come.::_ 

cializadora, de una manera más sana e inccgraL. 

3.- Establecer un punto úe referencia. para evaluaciones futuras, de cambios 

estructurales de los diversos pacticipantes en el proceso de comercialixa

ci6n de la región. 

4.- Lograr la comprobación o disprobación de la hipótesis formulada al respe~ 

to. 

Por otro lado, hay que considerar la disponibilidad de recursos financieros 

humanos y materiales; los cuáles .determinan en última instancia, la consecu.

ción de los objetivos. Trataré que limitaciones de esta· índole, afecten lo m~ 

nos posible a la realización del presente estudio. Confío en que se compren

da tal situación. 

4.5.- Planteami.ento de la Hipótesis 

La hipótesis en la investigación, no se limita a la orient:aeión de compi

lación de los datos. sino además, y fundamentalmente a establecer relaciones 

. significativas entre fenómenos, apoyándose en el conjunto de conocimientos or 

ganizados y sistemáticos que se tengan al respecto. 

De aquí que sea necesario definir lo que es hipótesis; así como delinear 

sus elementos estructurales, que nos permitan tener un mejor panorama de es 

te punto de la investigación. 

La definición tomada del diccionario nos clice: "hipótesis es una suposi

ción que se establece provisionalmente como base de una investi¡¡:ación que pu~ 

ue confirmar o negar la valídéz de aquélla." {17) 

{17) Selecciones óel Reader's Oigest. Ob. cit. Pág. 1838. 
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Pero una hipótesis no es tan sólo la suposición de cierto fenómeno, sino 

que necesariamente debe tener ciertos elementos de apoyo que le den razón 

de ser dentro de todo proceso de investigación social, al respecto diremos que 

la hipótesis contiene tres elementos estructurales: 

"l.- Las unidades de análisis, que pueden ser los individuos, grupos, viviendas~ 

instituciones, etc. 

2.- Las variables, o sea las características o propiedades cualitativas o cuanti 

tativas que presentan las unidades de análisis. 

3.- Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las varia 

bles y éstos entre si." (18) 

En base a lo anterior se está en la posibilidad de formular la hipótesis 

de ésta. 

"Mientras mayor sea la carencia de sistemas de comercialización estruc

turados ·adecuadamente, mayor será el desequilibrio prevaleciente entre los ele 

memos que integran dichos sistemas y por tanto, mayor la problemática a la 

que se tienen que enfrentar los productores agrícolas en la venta de su pro -

ducción, con el consecuente efecto negativo en el sector primario o agropeClJ!!: 

río de la Economía Nacional". 

Esta hipótesis cur;;¡:ile con una serie de requisitos que la hacen suscepti

ble a ser sometida a prueba, como son: 

Primero: Se refiere a un universo o contexto específico:· productores agríco

las de la Ciénega de Chapala. 

Segundo: Las variables (Estructuración de sistemas de comercialización. jr ve.!! 

ta de productos agrícolas), y las unidades de análisis (Productores 

(18) Rojas S. Raúl. Ob. cit. Pág. 94. 

42 



agrícolas y sector primario o agropecuario), son conceptos claros en 

los que se cuenca con indicadores para medir las variables e identi

ficar las unidades de análisis. 

Tercero: Esta hipótesis puede probarse a través de diversas técnfcas de in"es

tigaci6n, por ejemplo: la encue&a p<>r muesne<:> o· 1á observación en 
última instancia.. ~:.- ·-·; :,.> 

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

Eri términos generales, los eres. punto~ •·IUJteriorés :se~•ajúSrari a los. eleriren 

tos estructurales· de· toda hipótesis,·. ;efia1aclé>s áf prinhiplo :ciei d~arr~úo' de es-
··. 

te punto. 
·,, -:,_·, 

4.6.- Diseiio .de la M~lir¡~ ;:/. . ' } '."'.. e 

es ne~:c~ªayr(~a1.•c;;~t~te-tr·;~1;s::tjs1°c'.:as;1~:;~ ~~:;~¡~f.:;.;:::.:::.::'::" .:"::::·~:, 
mismas . . ,. :que·~se desea:ri. estÜcliar- en aquélla. 

« :¿-_ 
'~· - ... -

Todll mt.ie:Súa; ~ara ·e¡úe .:;o&i:i.nbe los objetivos preestablecidos debe. reunir 

las sigui~més blliaci:erfstiéasi ;, 
; ""'' -;~" . ' .. --~ 

"\·~t1~;;,'.F;i~~~;fr:.;:::,:.::: ::::::'.' ··'"" .. .,.~·r ,~ 
{_:.:¡;r~ '.~<-~·o:'-~-; 

z:.c • ~i:ns~rti~z!~'¡~;rr~r::ª,.;c;~=~t~:a e~:~::~~:r::.1e~:~:n:;::~rsi_ 
e¡:r()ies: .. ~. ¿:¡9r~~<·~~··~~~:t>·.· 

-- -~ <·-,- "'=-==:e;:-='..,;:;;;::,~-?~7'i-ii-~;·'?·-: 

, .. ::z.z¿~~rt~1~~~1~~;t ;.:::·:::,~·~-::::::. ";.:-.:,~::= 
ren dos asp~C:tos· .. :,': ;,;~,\°'.' <" ''·' ·· • 

'' ·~:-.~·-~\'..;~\.~i.~:-. /;,,; :':.,:::-:''.;: _: ).·, --~'\:/,:': :_ 
-.;;~·; ,., ' .::·_~.·:· :; ... ~~:.-"· <·':': .. ,i';·_ ."'.;:,_-. ~· ., 

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

(19) Fische;de la Ve~a,~a'iL'. ;;La~~~cii" a la Investigación de Horcados. Pág~ 44. 
'-.::· ~: .. 
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- El nivel de confianza y 

- La precisión o el error máximo que pueda aceptarse en los resultados. 

Dentro de un plan prefijado de muestreo probabilístico y a través de la 

herramienta estadística denominada estimación de proporciones, cuyo funda

mento se encuentra en la frecuencia relativa que considera la ocurrencia de 

un suceso "x" veces de "n" tenemos la siguiente fórmula que nos servirá para 

calcular el tamaño adecuado de la muestra: 

Donde: 

n Tamaño de la muestra. 

Z Nivel de confianza requerido para generalizar los resultados hacia toda la 

población. 

p Probabilidad de que se realice el fenómeno estudiado. 

q Probabilidad de que no se reauce. 

E Error permitido para generalizar los resultados en función del grado de 

precisión deseado. 

Dada la limitación de recursos, se trabajó con un nivel de confianza del 

95% y un error permitido de 9%. Esto quiere decir que los datos de la mues

tra resultan idénticos en la población, es igual al 95%, o sea hay un 5% de 

. probabilidad de que difiera. En cuanto al error permitido sirvió para calcular 

el intervalo donde se encuentran los valores de la población.. 

Para la determinación de p y q referidos a la variabilidad del fenómeno 

y determinar su valor porcentual se realizó un estudio piloto, tomando como 

objetivo al productor agrícola en la zona de la Ciénega de Chapala. 

Cuestionario Piloto. 
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Se utilizó un estudio con una premuestra Je diez. casos, apltcando cinco 

preguntas dicotómic:i.s. 

1.- <Actualmente goza usted de algún.tipo de.crédito por parce del Gobier

no? 

2.-

3.-

4--

5.-

<.'\provecha alguna de las ventiljru; que ofrece el Gobierno en el fomento 

de la producción agrícola? 

<Se dedica exclusivamente ·a1 cultivo de la tierra? 

<Considera. que ~J:c.\l~t-~vo de. la tierra le resulta rentable? 

-t·" -
<Los pr0-ductos a·grtcolas ·los vende a particulares o al Gobierno? 

'-- ·._ ~. -,~·~: :··'> 

·---:'~·.::_-r: 
Les result~dcis A~: '1a5 ·~i~co preguntas anteriores para esrat..lecer el valor 

de p y q fueron:·:'.: · · 

: . -~ . .: .. ;_~·-.VAL.ORES 
AFiR:\IATIVA 

¡...; :~ 
.2 .• -,. ·, ___ 3 -

3:- ;¡ 

•4_..:. ·>7· 

. 3;- ___!!__-

ABSOLUTOS 
NEGATIVA 

4 

7 

3 

3 

2 

19 

De un. total de cin".uenra:' posibles respuestas treinta y uno fueron positi

vas "p" y diec_iOÚ~Y~.~:. ~egátÍ~~~· ~, qit ·en [éfminos reJativos se tiene: 

p 31/50 _0.62 62% 

q 19/50 0-38 38% 

1.00 = 100% 
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Ordenando los datos conocidos hasta el momento tenernos que: acudien

do a las tablas del área bajo lu curva normal, se obtuvieron los $iguientes v&

lores: Para el nivel de confianza Z = 95% = 1.96 así mismo E = 9%, el cual 

expresado en decimales nos da 0.09 sustituyendo los valores conocidos en la 

fórmula tenemos: 

Donde: 

Z = Nivel de confianza = 95% = 1.96 

p Probabilidad a favor = 62% = 0.62 

_q Probabilidad en contra = 38% = 0.38 

E Error de estimación = 9% = 0.09 

Sustituyendo los valores: 

(1.96)2 (0.62) (0.38) 
n= --'""==---==-~==-

(0.09)2 

l
. no.<. i •-.-.-.. 

3.84 (0.62) (0.38) 

0.0081 
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Donde: 

n = Muestra corregida. 

no = Muestra inicial.. 

N = Población o universo. 

Sustituyendo: 

112: . 
n = 

trO 

Cuando inter~i tene·r .'una 'müestra ·_representativa de una población den

de la cual se f,iied-~n definir dif~~e~ces :grupos y se desea esrablecer dife-

rencias entre ello~.~se proc'ede a. éalcular: cm tamaño de muestra para el coral 

y distribuírlo proporC:ionalmerirn en cada uno de los grupos. 

El tamaño d_e la mue_sFa _calc_ulado es 111; para aÍijarla o distribuirla se 

requiere conocer la fr3;·cci6n_ de tos grupos, o sea, la proporción que represen

ta cada uno con· _respeéw: aLtotal de la población. 
- -'--,--:::-o'"; ,'·~----o -

con la fórmula: 

Nh 

N 

Donde: 

Nh Subpoblación o grupo. 

N Población. 
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1 
1 

Para afijar la muestra se sigue el procedimiento siguiente: 

La fracción de los grupos Nh/N se multiplica por la muestra total (n) o 

sea: Nh/N (n). 

La afijación de la muestra estará dacia en base a las unidades de des~rr~ 

llo existentes en la Ciénega de Chapala, las que a la vez contienen . el t.otal 

de ejidos que conforman dicha zona. 

La afijación de la muestra quedará de la siguiente forma: 

Cuadro NO 8 

AFIJACION MUEsrRAL 

UNIDADES DE TOTAL EJIDATARIOS FRACCION MUESTRA DE 
DESARROLLO (Nh) GPOS. (Nb/N) GPOS. (nh) 

1 1,944 0.18 20 

2 3,646 0.32 36 

3 5,725 0.50 55 

TOTALES 11,315 1.00 111 

La Ciénega de Chapala cuenta con tres unidades de desarrollo, las cuáles 

afectan a un conjunto de municipios, así como áreas de asistencia técnica, a 

una determinada cantidad de hectáreas y a un número determinado de usuarios. 

La afijación de la muestra y particularmente la cantidad de encuestas. a efe~ 

tuar _1!n. cada una de las unidades de desarrollo, estará determinada en base a 

los municipios afectados por tal situación. Cualquier municipio seleccionado 

para la aplicación de las encuestas, será representativo siempre ·y cuando co

rresponda a la unidad de desarrollo correspondiente. 

Los municipios que conforman las unidades de desarrollo son: 
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Unidad de Desarrollo Nº 

Municipio Tinguindín 

Municipio San Antonio Guaracha 

Municipio Jiquilpan. 

Unidad de Desarrollo Nº 2 

Municipio Sahuayo 

Municipio Venustiano Carranza 

Unidad de Desarrollo Nº 3 

Municipio Pajacuarán 

Municipio lxtlán 

Municipio Briseñas 

Municipio Vista Herrn:osa 

Municipio jamay 

Por último señalaré que se agregó un diez por ciento -·a-, Ja:- muestra, con 

el fin de eliminar cuestionarios incompletos o poco legibles. 

4.7~- Diseño del Cuestionario 

Un cuestionario es un sistema de preguntas que tiene como finalidad ob

tener datos para una. investigación; el. éxito- en-_Ja obtención de información de 

pende· de como se plantean éstos. 

"La construccí 5n de cuestionarios presupone seguir una met_od()lc:>_gía sus:

tentada en: El cuerpo de teoría, el marcll c.;;nc~ptuil ~ q1.le se apoya el_ es

tudio, las hipótesis que sé pretenden proba~ y lós objetivos, de ·lainvestig;ación" 

(20) 

Los cuestior.arios deben estar. estructurados de tal forma que pe.rmitii.ri 

lograr los objetivos gen~rales y p~rticulares de la investigación, ·así comci_ la

comrnobaci6n o negación de las. hipótesis fijadas. 

(20) Rojas ,. Roúl. . Obf<? .Ci·tada. Pág. 137. 
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En el caso particular de esta investigación, el cuestionario está estructu 

rado por una serie de preguntas abiertas y cerradas, por considerar que son 

las idóneas. 
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r 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

será de carácter abso-

mayor 

ción. 

1.- Sexo 

2.-

a) 
b) 

e) 

3.- Edad en 

a) 

b) De 

e) De 33 a 

Estudios realizados·. 

a) Ninguno 

b) Primaria "e) Otra 

e) Secundaria 
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5.- La tierra que culriva es: 

a) Propia 

b) Renrada e) Ambas 

6.- <Perrenece a alguna asociaci6n ejidal? 

a) sr b) No 

7.- La exrensi6n 

a) 

B.-

9.-

10.-

11.- El_ tipo 

e a) Penonal -
b) 

.e) 

materia prima) 

12.- <Tiene maquinaria 

a) sr 

( . ) 
14) 
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i;~.- .:Quó tipo de rnaquinart:t es? 

'1) Tracror 

b) Máqu;,,., trilladora 

e) Camiones de carga 

d) Otros (especifique) -----

14.- De los siguientes productos agrícolas, c1Cuál(es} siembra con más frecut?n 

cia? 
·. a) Mari·~ •.• 
'b) .s~;~c; ' 

< e) ·fr'igo > '·· 

15.- ¿En ti'a:Se a que determina el tipo 

·,;_).Mejor pagado 

. b) En su tierra se cultiva mejor 

· · c) Otro (especifique) 

16.- Para levantar su cosecha, ¿oe qué medios 

a) Utiliza su propia maquinaria 

b) El gobierno le otorga el servicio 

c) Contrata a particuiares 

17.- <Qué destino dá a su producción 

a) Para su venta 

b) Autoconsumo 

l8.- <Qué tipo de transporte utiliza 

a) Propio 

b)· De· particularei: 

l 9.- ¿A quien vende su producción? 

a) Particulares 

b) .Gobierno (Conasupo) 

¿porqué?: 
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20.- ¿considera que actualmente es rentable el culthu de la tietra? 

:i) Sí b) No 

iPorqué?: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

21.- Además de la agricultu~a, <S7 u~~·--. -
a) ;sr 
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4.8.- Tabulación y Análisis ue Datos 

La rabulaci6n consiste en ordenar la información recopilada y contar el 

número de aspectos que caP.~ entre las características establecidas. 

Cuando no se dispone de medios. electrónicos par:i procesar la informa

ción (caso particular del . estudio preserÍ.te}, e.1 investigador debe valerse de la 

tabulación manual para cont!ibufr',al·apoyo .de las tablas o cuadros estadísti-

cos. .- ·.:<.·) 
En cuanto al. aruÍ.li~Í~.d~ ,elatos, R:iúl Rojas Soriano, en su obra ya citada, 

expresa: 

"El p;~~edimienio se. puede. resumir. del siguiente modo!~ --~ -"'' :~;.·~~: 
~::..;-~--··--

!.- En el pdmer apartado se exp~ne 113- pregthltá junl:~~.:J~ s!JS·:;tiirn~civa:s ·~····· 
respuesta·)' fas· cif~as globales en números ab~~l~cos; y.

0

porcen~l.laiiis:}? ', •• 
---: .:-~?::_~;~·: :_;_· , ~~º,,_::_._oc.:/~ -;-o'' 'O;---~·~--

2.- En el siguiente apartado se. anata la descripdói>_qúecllace 'el )n'Íé~iiga~ór;; 

J.- :: '.~ .:::'.::: ;:: .. ¡::.::.~~,:~;;;;, .. ~;; .. :,} ,; .i~;;; 
esrn1to~ que componen la muestra,· tomando cómo ~~~· los .¡,6i~entaj~~ ., . 

~·· "" - ~ '" . . . : --

globales. 
·,-, ·.-" - ·:·:··,; 

4.- Aquí se formulan aquél los: supuestos 'qU~-;~;pli~~e~ los hallazgos y •los pó'.'" 

sibles factores que deter.minan las. <Úferenci~ entre· grupos o estrato~:: 

5.- En d tiltímo apartido. se. hacen las o.f:¡servac.i()nes o. recordatófíos"qúe se 
consideren.· dfi, intej)~s ,g.er1eraí·c¡jarac~¡;(·maneío de la información. o· el estu;

dio eii-gen.era~.~,· 

De acuerdO. a lo· anterior· tenemos: 
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Pregunta NO 1 

Texto de la pregunta: Sexo. 

AL TERNAT!V AS DE 
RESPUESTA 

Masculino 

2 Femenino 

CIFRAS 
ABSOLUTAS 

94 

17 

PORCENTAJE 

84.68 

tÚt 
, 

Interpretación: El 85% de lo,; productores agrícolas de la Ciénega de, Chapala 

son hombrns y sólo un 1 S\~ son mujeres, lo que quiere decir . que por cada 6 

hombres hay una mujer en la muestra. Por lo tanto, es el sexo masculino el 

que conforma en su mayor parte al productor de la zona. 

, Pregunta Nil, 2 · 

l .Soltém 

2 ·casad<> 

Viutfo 

4 ·-Divo· c{ado 

5 Unién libre 

o---'c --

lllf <'rnrernción: 1;1 23% de los agricultores de la z~-na son pcr~onas solteras, un 
0!.2ó% son casanos y sólo un 15.31?~ ~on personas _v¡;,da~. Lris respuestas 4.y 

5 son nulas en su resulta~o, creem1)S que debido al arraigo de:las costumbres 

en la ;.rma. 
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PrcguntJ. ~"' 3 

T~'\.tO de JJ. pregunta: Edades ~n .iñus cumplido,:,. 

ALTERNATIVAS DE ClFR."\S 
RESPUEsrA ABSOLUTAS 

Hasta 25 años 12 

2 De 26 a 39 años 15 

3 De 33 " 39 años e JO 

4 De 40 a so anos '25 

5 .\1ás. de 50 años 
29···· .. · 

lnterprer.ación; La mirad <le (os ~ntn~1.·i.st.tdo.., 

!ns 25 y .los 39 años. -el 22.52~~ ene re 40---v 50 

.PORCENTAJE 

:ulos. De acuerdo a estos·· resulrados, pndt:!rrios c:onsidcrar lu regil-5_n con 

ras perspectivas de desarrollo por el tipo de pobl:lción c¡ue la 

Pregunta NQ 4 

Texto de fa pre~unt:i: E.scudü1s r~aiiladc1.s. 

."\LTERNATIV,'\S DE r:IFRAS 
RESPL'E.'>TA ABSOLUTAS 

'.'\inguno 20 

2 Primaria 33 

Secundaria 52 

4 Bachillerato o equiv. 6 

5 Otras 

PORCENT:\jE .. 

18.Ul 

.. 29~i'L,. 

'16.84· 

5-40 

Interpretación: El 18.0!% de la población carece de estudio el 29.72% · ticn·e 

estudios primarios, el 46.84% cuenta con estudios sec\J!ldarios y sólo un SAO% 

los tiene a nivel medio superior. 
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La característica preocupante de Jas cifras porcentuales anteriores, es el 

hecho de que por cada dos personas que rienen estudios de primaria una no 

cuenta con ellos, situ.:ición que viene a merm:ir la capacidad negociadora del 

productor. 

ºPregunta N!l 5 

-Texto de la preguntll' La tierra 

AÍ..TERNAT!V:\S U.E 
RESPUESfA 

Propia 

.2 . Rentada 

3 .. Ambas 

lnrerpretaci<jn: Mús de las dos terceras partes de los agricultores de la Cién~ 

ga de Chapala. (85.58%), cuenta con tierras de cultivo propias. El l.J.41% ren

ta la tierra. para cultivada y sólo el 1.80% posee tierras propias }' rentadas. 

Este último t-ipt> de prod.r.ictores son sumamente escnsos y normalmente son 

personas .que: poseen nito~ recurso,:.; que les permite sostener dicha situación. 

Pregunta Nº 6 

TexLo _Jn Ja preg 1Jnt.a·: ¿Pertene.ce a alguna asociación ejidal? 

cALT¿HNATIVA _OE 
. K.ESPÜESTA 

Sí 
2 No 

CIFRAS -
ABSOLUTAS 

103 
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lnterprctaci•~n: El 92 ... 79% de los producto1i;:s .1~ricola.s torrnan ~ne ~t: algun:t 

asociación t!jidal (ejidatarios). La tcnc.:nria c!t: l.l t1crr~l LºU b. 1.ona i::.;.r:.i t>$

cructuraúa en su gran mayoría Ue t!St~ rndner.i. St.-•IP un 7.2ü'!, Je [,,..:;, prudut:

tores no son ejidatarios, lo que ~ignifica que su tierra est.:.i tipifü:.td..s como de 

peque~a propiedad. 

Pregunta NQ 7 

Te.xto de la pregunta: L.:t e.xtensión de sú 

AL TE-RNATIVAS DE 
.RESPUESf A -

De 1 a s Has. 

2 De 6 a JO Has._ 

De 11 a 15 !fas;-

4 De 16 a 20 Hns; 

,\lás de 20 H'-!.S. 

19 -

52 

23 

12 

·s 

fn::erpretaciún: ~his de la mitad de )os Prod11ctoreS dc··~¡J tt!gi6n (63.f.>5~~). p~· 

see tierras cura extensirjn va de l a 10 Hás., _un._31.53% entre l l ~· 2.0 il.1s •. ;'" 

srjJo un 4.50'.-ii cuenr..i cc.m mds <le 20 Has... Por ta-rii6 la lenencia de !-;_._ tierra 

esr.J repartida de una. manera rn~ _o menos _i..miforrne. 

Pregunta i':q 8 

Texto de la pregunta: La:; caraC:teri.stica.s de su propiedad -.son: 

ALTERNATIVAS DE 
RESPCESTA 

1 Riego 
2 Temporal 
3 Ambas 

CIFRAS 
ABSOLUTAS 

16 
95 

_PORCENTAJE 

-14.41 
85~58 
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lm:erpretación: Más de las dos terceras parces de los productores (85.58%), 

poseen tierras con características de temporal y riego, lo que significa '~':· .... 

todo el año se aprovechan. El 14.41% de ellos siembran en épocas de llu

via o temporal, lo cual demuestra la capacidad productiva de la zona.. 

·Pregunta NO · 9 

_Texto de_ la. pÍegunta! De los apoyos que el• gobierno ofrece para el fomento 

de la agricU!tura (semillas mejorada5, fertilizantes, -

'Ai.TERNATIVAS DE -. 
RESPUESTA 

I: Si 

2': No 

t~cnica; etc.), (utiliza usted alguna? 

CIFRAS 
ABSOLUTAS 

102 

9 

PORCENTAJE 

. 91.89 

. . 
- - - ~. - . - - '· 

Interpretación: El9L89% del productor encuestado respondió ·que. recibe' y 

aprovecha los '~a~oyos otorgados por el gobierno. El 8.10% n~ '10 utiliza, debido 

a que cuenta con los suficientes recursos para solventar los 'gastos. de produc

ción. 

Pregunta NI? lo. 
Texto de .1>1 pregunta: 

ALTERNATIVAS DE-
. kESPUESTA 

Si 

2 No 
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lnterpretación: La mayo ria de los productores { Oó.48~) .. cuenta con crédito 

bancario. L'n 13.51% no io utiliza, debido a lo expu~to en la pregunta ante

rior. 

Pregunta Nº 11· 

Texco de la pr".gunca: El 

ALTERNATIVAS 
RESPUES!"A 

Personal 

2 Refaccionario. 

3 Avío 

4 Hipotecado 

Otrn 

lnterprecación: El 36.45~l cíe los enc·uestados utilizan el crédito <le avío 

!las, fertilizantes, insecticidas, etc.). el 2.08% utiliza el crédito personal, el 

7.29'.b riene crédito r.efaccionario {crHnpra de maquinaria .Y equipoi F s•)J~, un 

-l.16% tiene crédito hipocecario. en base a la tenencia de :su tierra. (") 

Pregunta N2 12 

Te."to de la pregunta: ¿Tiene ."??._quinaria -agricola? 

ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

l Sí 

2 No 

CIF'RAS 
ABSOLUT:\S 

24 

87 

(•)flota: Las cifras absolutas y el por~entaje está dei:erC?fitad~.~~-base-a' 

dos positivos de la pregunta número· 10. 
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Interpret;::.ción: Sólo un 21.62% de los encuestac.los cue:::.;.!. c.uu t11a4uinaria agri_. 

cofa y más de las dos terceras partes (78.37%) no la tiene; lo que significa 

que la gran mayoría tiene que contratar dicho servicio. 

Pregunta N2 13 

Texto de la pregunta: ¿Qué tipo de 

ALTERNATIVAS DE 
RESPUESfA 

-1 - Tracto~· 

- zc Máquina trilladora 

T Camión de ~arga: 
4' Oiro (más de lin 

tipo -de ma(¡ufoaria) 

Interpretación: El 58.33% de -los que tienen maquinaria agrícola son tractores, 

el 12.50% cuenta con máquina trilladora y WI 20.83" tiene camión de carga. 

El 8.33% restante se refiere a aquéllos que cuentan con más de un tipo de 

maquinaria. Aquéllos que tienen tractor expresaron que es más accesible eco 

nómicamenre adquirir éste que una trilladora y es también más indispensable 

que un camión de carga, debido a que el tractor les sirve para preparar y 

sembrar la tierra, además de poder rentarlo a ceros productores que no lo ten 

.gan. (•) 

Pregunta Nli:14 

Texto de la ·pregunta: De los siguientes productos agrícolas, ¿cuál(es) siem

-bra. con más frecuencia? 

(*) Nota: las: cH~a~,:áflsolutas y los porcentajes, están dados con base en los 24 result.!_ 

dos ;iosÚiv~s- ( t~ner '.,aquinaria) de la pregaata nú11ero 12. 
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ALTERNATIVAS DE CIFRAS PORCENTAJE RESPUESTA ABSOLUTAS 

1 Maíz 31 27.92 

2 Sorgo 54 46.64 

3 Trigo 9 8.10 

4 Cártamo 12 10.81 

5 .Legumbres en gral. ·3 2.70 

;6 1.60 

, ,: •, ' :'. ~ i_ •; r • - : 

lnterpr;~ación: El ·27.92% 'cultl~á 'r..:íaíi, eL~B,64% cultiva sorgo, el 6.10% trig.;; 

10.s1% sie;,,bia cárta~a; ;s610 un 2. 70%' cultiva regumbres en. general y :(;;C1.80% ... 
otro tip6 de !=Ulti~.;:falfaltá; garb;nzo; ·;.:fpi~te: etc.) 

- -:_-::--:::- - -

Pregunta. N9 '.is .}.S . .. 
Texto dé ·i,ac!'-~~i~nta:. {En bllSe ; qué determina el 

que ·debe sembrar.? 

ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

1 · i'vlejcr pagado 

2 .En ,;u tierra se 

cuh h·a mejor 

3 Ot·o (especifique) 

26 

85 

Interpretación: S6lo un 23.42% de los productores toman como base el aspec

to del precio dul producto en su venta, para cultivarlo. Más de las dos. ierc.!: 

ras parces (76.57%) expresó que es la junta ejidal la que determina ·los. produ.E: 

tos que "" deben cultiv:u, es decir. que es de común acuerdo a nivel .. eJidal la 

elección del prvrlucto u cÚlrivar. Se a,·oc:in por los de más demanda. 
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Pregunta NQ 16 

Te:..to de Ja ¡:.regunra: Para levantar su cosecha, ¿De qué medios se vale? 

ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

Utiliza su propia 

maquinaria 

2 El gobierno le oto!_ 

ga el sen'icio 

CJFRAS 
ABSOLUTAS 

23 

3 

3 Contrata particula.: 85 

res 

PORCENTAJE 

Interpretación: Sólo un 20. 72% cuenta con maquinaria necesaria -para levantar 

su cosecha y llevarla a su venta, un 2-70% de este servicio lo otorga el gobie!_ 

no y la mayor parte de los encuestados se ve en la necesidad de contratar e! 

servicio, ocasionando un gasto excesivo para el productor y la reducción de sus 

utiliaades, como consecuencia. 

Pregunta NQ._-17 

Texto de Ja-pregunta: _¿Qué destino da a su producción 

ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

l Para su venta 

2 - Autoconsumo 

3 - ocio 

CIFRAS 
ABSOLUTAS 

108 

3 

97_29 

- 2.70 -

lnterpretación: 97 .2!1% de -los i._g iicul ccaes_-_ •. -__ -.• _-C-•~a-~b-.etl_nsaen_·na __ -· _ ~J'a'_-,-._·-·.P.·_.•q~ou ___ de,-_,_u_._-.cg' crian·--~.--n_._:_.P'..ª_--a••••-r __ 1_·cae;_._v_d·-~e __ -.~~laa·_,_- _ 
un 2. 70% la: ui:iliza. para su alirrientacióri'~ 

·--=-:_, 
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gente, destina su producción para autoconsurno, pero esta cantid~d no pasa de 

las dos toneladas y por lo general es maíz. 

Pregunta N2 18. 

Texto de la pregunta:· <Qúé tipo de transporte útiliza para ·vender su cosecha? 

ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

1 Propio 

2 Particulares 

3 Se lo proporciona 

el gobierno 

31 

76 

4 .3.60. 

Interpretación: El 27.92% de los productores llevan a la vt:nta su pro<luccicjn 

en transporte propio. Normalmente éstos son productores con altos in~resos 

que les permite contar con esta ventaja. El 68-46'.I> de los agricultores se '"' 

en la necesidad de contratar éste servicio. por no contar con los recursos ne

cesarios para tenerlos por si mismos. El 3.60% restante. expresó que en un 

momento dado, el gobierno les proporciona el servicio. 

Pregunta N2 19 

Texto de la pregunta:. .¿A. quien :vende su producción? 

ALTERNATI_\IAS DE.C:;:-~ 
- RESPUEST.A 

l Particulares 

2 Gobierno 

Otro 
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Interpretación: Casi el total de los productores vende su producción a los in

termediarios o particulares y sólo el 5.40% lo hace al gob.;erno (Conasupo). 

La razón argumentada, es que al abrir las bodegas de Conasupo fuera de tie_!!l 

po, el productor tiene que vender casi obligadamente a los particulares, que 

incluso, no respetan los precios de garantía. Aquéllos que le venden a Cona

supo son Jos que cuentan con bodegas para almacenar la producción y, por lo 

tamo, pueden esperar a que la Conasupo compre al precio de garantía. 

Pregunta N2 20. 

Texto d!! . la:: pregunta: ·¿considera 

la tierra? 

. . .. -;_._ 
-ALTERNATIVAS DE 

. R.ESPUEST A 

l Si 

2 No 

Interpretación: El 21.62% de los agricultofes consideran que sí es redituable 

el cultivo de la tierra. En cambio máS -de las dos terceras partes (78.37%), 

:-io ·10 consideran así. Estos últimos juzgan. que es rentable para aquéllos cuyo 

promedio de hectáwa.s es mayor a las 10 y se cuenta además, con maquinaría 

agrícola. La rnayo·:fo no tiene estas ventajas y además los gastos de produc

ción cada dia son mayores. 

p .. i .. ~Unta ~.;g· 21 

Te-xto de la pre¡;unta:. Además de .fa agricultÚra,· ¿s~: cledlcá' 'a otra actividad?. 
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ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA· 

i sr. 
2· No 

CIFRAS 
.ABSOLUTAS 

PORCENTAJE 

·29.72 

' '/ ' .. 

fnterpretación: . _ • . _ .. agricultor~S- se ·dedica a .at'ro tipo de 

·actividades Y. un ·i0.27%, su actividad principal es. la agrÍcÚltur~,_ 16 .que signifi. 

ca que siempre están en espera de buenas cosechas· par,;. pódérvívi~ mas .o 

menos desahogadamente. 

A continuación se presentarán las gráficas de todas _y cada una de -las· -

preguntas que conforman el cuestionario y .desarrolladas anteriormente. Esto 

es con el fin de poder tener un mejor panorama y comprensión de_ las_ mismas' 
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Gr.:ífíc;:i NQ 1 

Vl/Jí?f/M :Vlasculino 

(ji 111111 D Femenino 

SE X O 

(B4.68%) 

(15.31%) 
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Gráfica N2 2 
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Gnifica N2 3 

a 111111 D 
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( ) Más de.SO años (26.12%) 
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Gráfica Nº 4 

(l l I: 1 ll) 
¡{\:', \y. \') 
~-\\'q\\y 

e:sruo1os REALIZADOS 

e ) ::iecunrnuia~--
(( ( \ \(( \ Ü) Bachillerara o equixa!ente 
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Gráfica NO 5 

<Ll/071/]) 

0))))))) 

LA TIERRA QUE CULTIVÁ Es •.• 
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Gráfica NQ 6 

éPERTENECE A ALGUNA ASOCIAÓON EJIDAL? 
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Gráfica Nll i 

LA EXTENSION DE SU PROPIEDAD ES - • -

(///Wl/J De 

~ 111 i 111 ! D De 11 

t 1 111 1 : 11 rn -º;,, 

e ) 
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Gráfica Nº 8 

LAS CARACTRRI~CA~ OECSU PROPUIDAD SON • 

Q)))))) Riego 

Oí!l/lflJ Ambas 
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Gráfica N2 9 

cSON APROVECHADOS LOS APOYOS A LA AGRICULTURA QUE EL 

rtl/T//lJ No 
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Gráfica Nº 10 

<TIENE ALGUN TIPO DE CREOITO BANCARIO? 
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Gráfica N2 11 

e J 
QWOIL/J 
<11111111]) 
( ) Hipotecario 
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Gráfica NQ lZ 

~_s\~1 1~S\~ W\ \'lll\I 
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Si 

No 

(21.62%) 

.. (78.37%) 
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Gráfica N2 13 

~~~ Tractor 

a 11111111 D 
( ) Camión de,, Carga 
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Gráfica NQ 14 

PRODUCTOS AGRICOLAS CULTIVADOS CON MAYOR _FRF.CUENCIA 

Qllllll) Maíz (27-92%) 

WJ_t.i) Sor ge (48-64%) 

Trigo 
--

(8.10%) 

~11111111~ Cártamo (10.81%) 

<:!Jtl:/fM) Legumbres (2.70%) 

e ) Otros (L80%) 
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Gráfica NR 15 

lEN BASE A QUE DETERMINA EL TIPO DE PRODUCTO AGRICOLA 

QUE DEBE SEMBRAR? 

( ) Mejor Pagado en 

rtlll//l) Otro 
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Gráfica NQ 16 
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Gráfica NO 17 

UHH eJBT/JJ 
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Gráfica N!l 18 

¿QUE. TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA LLEVAR A VENDER 

SU PROOUCCION AGRlCOLA? 

(111111111} Propio 

-ezzzom 
e ) 
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<A QUIEN VENDE SU PRODUCCION AGRICOLA? 
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Gr;ífica ,'!9 20 

¿CONSIDERA QUE ACTUALMENTE ES UENTABLE EL CULTIVO 
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Gráfica NQ 21 

ADEMAS DE LA AGRICULTURA cSE. DEDICA A OTRA ACTIVIDAD? 
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4.9.- Comprobación o disprobación de la hipótesis 

En este punto de la investigación, la palabra comprobación significa de

mostrar y comprobar si los hechos observados concuerdan con la hipótesis pr~ 

puesta; disprobar es verificar que los hechos observados no corresponden con 

dicha hipótesis. 

Para lograr lo anterior se requiere de la utilización de técnicas de inve~ 

"ligación como la documental y la de campo; que sirven de base metodológica 

. para emitir tales juicios. Estas fueron desarrolladas en !os capítulos y pun

tos anteriores~ 

La estructuración tfe -c;isLemas de comerciuJización en eJ sector agrope

cuario de la Ciénega de Chapala y la problemática a la que se enfrenta el 

productor ngriC:ula en Ja 'r-""enta Ue sus productos, constituyen las variables y 

unidades de análisis de la hipótesis de la investigacidn. 

El grado de equilibrio que presentan los integrantes de corlo sistema de 

comercialización, determinará el desarrollo ¿l estancamiento de este con res

pecto al sector producrivo al que pertenece. 

Si la situación ~nterior Ja enfncamo5 o dirigimos hacia el sector prima -

rio o agrupecuario, y si c0ncrcti1.amos aún más hacia una zona decerminada 

corno la de la Ciénega rlc· í:::h~pala. entonces fa csuucruración efe un sisten1a 

de coinercinli¿,:J,ción presenr..: un 1k·s~1 juste más a<:t!nruado ene re los integran

tes que lo cont0rm.1n (Prr_1ductur - canales de distribuciiln - mercados de con 

sumo J. 

F1 dt~:-ujuste rcpcrcutt.-· ~-h:· una manera m~Í.s dire1-L1 al productor al mo

HtP!Ho de ve:iri('!' .su µrmh;r·.:~ ::: .~,~ t11..:.:·.¡ .. i, yu ~ué t.:<m~idt:~ra la alternativa de 

·;.~ .irierla a los p:rrticuiares (intermediarios) ,,:, .. d ::>t:'CttH público; des~raciada

!He:n:: dicho ::;er:-tor a! abrir r:udiamc:nte SU..'> ht>cfr::!a:- d·~ nlmacenn.miento, en 

manos de la CON,·\St:p(1~ prra:oca indin:."ct:1m~r:rt." que -el agricultor teng¡1 que 

vr.:ndt:r .:i particL:i.,u·~~.s: Jn ;1nter:or .:;i:: .:-ompr!..lehú an el hecho de qut" el 94.59% 

d~~.: toral dt: ta r;rc.;.!uc:cí:~n :1:;.:icola lu :ic:iparan á:::;ru.s. para después revonderla 
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al mismo gobierno, con la consecuente utilidad para el primero, ya que el in

termediario compra la producción muy por debajo del precio oficial y la vende 

en base al precio de garantía vigente para tal producto. 

La consecuencia lógica de lo antes expuesto, es primeramente una mer

ma considerable en las utilidades del agricultor al vender su producción por 

.abajo de los precios de garantía estipulados por el gobierno, y segundo se pie!. 

de el control del sistema comercializador y por consiguiente se provoca el - · 

'desequilibrio del sistema mismo. 

Ante situaciones de esta índole poco importa que un 92% de los produc

tores utilice los fomentos a la agricultura que le proporciona el gobie.rno; sf 

al momento de comercializar su producción parte de: sus utilidades, se ... queda,n. 

en manos de los intermediarios existentes. 

Dadas las situaciones planteadas anteriormente, se conduye y :~6rnpr\l~tía 
la existencia de desajustes en las estructur~"co,";,~rci~li~dorasL~eFs~ct.;~~~ri:... ·. 

mario, en dicha zona y donde desgraciadami:nt~, prodUct.;~ agrfc~la'·es el . 

más afectado por tal situación. · 
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CONCLUSIONES 

El Estado, según lo establece el Plan Nacional de Desarrollo publicado e! 

31 de Mayo de 1963, está obligado a continuar y mejorar su labor de reccoria 

económica, que· es la que ha propiciado la pror!uccividad nacional bajo nuesrro 

sistema. 

"D~sgraciadamente la heterogeneidad que caracteriza al aparato producci_ 

vo se m~niciesca, particularmente en una gran disparidad en !os niveles de pr~ 
duccividad. entre las ramas productivas de codos los sectores y regiones." (21) 

Los bajos niveles de productividad son como consecuencia del uso de tec 

nologías inadecuadas, tanto social como regionalmente, de la naturaleza de 

los mercados de bienes e insumos que restringen la difusión de mejoras de 

productividad, aunados con formas inapropiadas de organización que obstaculi

zan el dinamismo del aparato productivo en. su conjunto. 

En lo que concierne al sector agropecuario o primario de la economía; 

la situación prevaleciencc, de bajas de productividad se debe en gran parce a 

las mismas razones expuestas en la cita anterior .. 

Por lo canco, para que dicho sector vislumbre un desarrollo armónico, 

constante y más o menos soscenidn, ajustd.ndose a los requerimientos de la 

Economía en su conjunto, no basta con que el gobierno federal le proporcione 

toda clase de aparas técnicos, financieros y hurnanos, como fomento para la 

producción de bir ncs agropecuarios, si se ca rece de una estructura organiza

ciona! lo suficier1temente sólida, que permita el aµro\'echamienro adecuado de 

dichn..;, apoyos; c,1nalizados a rrdvC.s del presupuesto federal .. 

El abasto, oportuno y suficiente en los mercados de consumo de produc

tos agropecuarios, es el. parámetro que sirve para medir la efectividad de los 

(?1) Programó :1acional ~i: Capaci ta:ión Prnductividad.. 1984-1986. Poder E:jec_u~~~a·' íed!._ 

ral. Pág. 2~ 
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apoyos proporcionados por el gobierno fed~ral al propio sector; asr como la 

efectividad de la estructuración de los sistemas organizacionales prevalecien

tes .. 

Desafortunadamente, cuando un país se ve en la necesidad de importar 

granos básicos hasta por 3 '024,000 toneladas en 1986 (según datos p roporcioll!: 

dos por la S.A.R.H. a través del Programa nacional Agropecuario, Forestal y 

·Agroindustrial de 1986), y 5' 130,000 ton. en total de otros tipos de produccos. 

-agropecuarios, para satisfacer la demanda nacional (que en el mismo año fué 

.aproximádarntmte de casi 22'000,000 de toneladas y donde la producción sólo 

cubrió el 84% de dicha demanda, según datos de la propia fuente), entonces 

es obvio pensar que no se cuenta con la capacidad necesaria para ser autosu

ficientes en este aspecto. 

Con base en lo anterior y por los resultados obtenidos, estarnos hablando 

de una ineficiencia, tanto de los apoyos brindados por el gobierno al fomento 

de la producci6n agropecuaria (que en el año de 1986 ascendieron aproxim:id~ 

mente a once mil millones de pesos, a través del Programa de Crédito del 

mismo año), como de los sistemas de producción y comercialización estableci

dos para tal fin. 

De· aquí que se haga necesaria In planeación y estructuración adecuada 

de los sistemas productivos; c¡ue permitan lograr la tan deseada autosuficiencia 

alimentaria. aderná$ de un mejor et¡uilibrici entre los integrantes de los siste:

mns de con1ercialización prevaleciente en dicho sector agropecuario. 

De no buscar lo anterior, poco importará que el gobierno trace_ de im

plantar ncc.vc.s pr Jyectos o modificar- io::;: -ya existentris. si malformaciones-·-qu~

propician los desequilibrios t:n i1.1s sistt:?mas de comerclalización como son: 

rnal<.t~ administr:-.ciones. corrupciones. burocrntismos .. ere.. no son corregidos 

d1~ r~íz. 

Vesgraciad.:-..ment_~ los efectos ne~;.1tivos r¡ue propician los desequilibriOs. 

de las t:':Sl ructuras de !•>:-. sistema.~ de C('.~nercialización se hacen en cadena, 



cllale~quiera ttue sea el sector productivc. al que pertenezcan.. Este es el caso 

del ~cctor agrcpecua1io, que- debído al de;:surd.en c;·dstt.nlle l.!ntre lo:; elcrncntos 

que lo confurr<<Jn, hace que el efecto negat1-.-o no s6lo repercuta en la econo

mía nacllJnal. sino sobre todo y de una manera rnüs Llirecta, en una zona o re 

gión determinada del sector mismo. 

Si1uación a la que se tienen que enfrentar los integrantes de los siste

mas de comercialización de una zona preponderantemente agrícola como lo es 

la de la Ciénega de Chapala; región del Estado de Michoacán, tema central 

del presente estudio. 

Para una mejor comprensión de dicha región y estado en su conjunto, 

mencionaremos que a nivel sectorial, las acti,idades agropecuarias, silvicolas y 

pesqueras resultan predominantes en el estado, con una aportación del 21% al 

PIB estatal dos y media veces más que el 8..3% correspondiente al promedio 

del país. (Según datos del Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e In

formática). 

"Por otra parte la actividad agrícola es la de mayor importancia dentro 

riel PIB primario de Michoacán, aportando ei 53% del mismo. A nivel nácional, 

el Estado se s.túa entre las entidades con una mayor participación en este 

'-=•.:!CtGr t contribuyendo con 5 .2% del total. 11 
:::: ) 

Ahora :Oien, la situación prevaleciente en la región de la Ciénega de Ch~ 

pala no dist.:!. mucho ue la existente en toáo el Estado de Michoacin. al me

no~ en lo que a la producción de granos bá.;;;cos se refiere, debido a sus altos 

índices. í.07"'o del tO".al de la producción deí estado, contribuyendo con ésto al 

.::Ci.--:'.. üel PlB en lo concernienre ..! b. :lcti·.tia<::iti agroµ~cuaria estatal. 

L:i pr0blemútica de ia Ciénega de Chap.ala. no .;urge entonces en la pro

ducción~ sino -=~ el momento de ia conlerciaj¡zación o venta de los prod1:1ctos 

:1grr•pecuaríc.s oor parte de lo.s produc'-ores. Esto. debido a la mala estructur__!. 

c:i6n 1Je los si:;temas de comercializaci6n prevalecientes en dicha zona. 

(?.2) 'l:ichoacár.: Cuacerno de fnfryr~ación ;lara la ?!:1ne3ción INEGI. S.P~P. Pág. 96 
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Lo anterior conlleva a que el intermediario o acaparador, sea el principal 

beneficiado con esta situación y por ende el productor el perjudicado. Ni el 

gobierno en su papel de mediador y participante directo en los sistemas co

mercializadores, puede cambiar tal situación. 

Por ejemplo, el Gobierno a través de CONASUPO, en el año de 1986, de 

una producción nacional de 19'645,215 toneladas de granos básicos sólo adqui

r.ió o pudo comprar 3'889,000 toneladas. (Según datos de la S.A.R.H. en su 

Programa Nacional Agropecuario, Forestal y Agroindustrial, 1986). 

Esta situación ·de desajuste a nivel nacional es provocada o iniciada en 

las regiones o zonas productivas del pafs. Tal es el caso de la Ciénega, don

de el Gobierno tiene una participación casi nula en la compra de granos bási

cos ( 5% del total comercializado), y los acaparad.ores una situaci6n de control 

de las compras con un 95% del total comercializado. 

" 
Esta malformación en gran medida surge por la rigídéz de los precios de 

garantia manejados .Por !?! Gobierno, mientras que el intermediario aumente 

unos éuantos pesos al precio de la semilla, sobre el estipulado por el Gobier

no, éste estará acaparando los más altos indices de producción de la región; 

por la simple razón de que el productor vende su cosecha a quien le pague 

más. por ella¡ desafortunadamente casi nunca la vende a CONASUPO por est:ar 

sujeta su negociad6n a unos precios de garántía, que no permite la flexibilidad 

que debe tener una situación de oferta - demanda, que permita una participa

ción más directa del Estado en dicha actividad. 

Es triste que el Estado elabore, implemente o modifique planes o pro

gramas encaminados a la. mayor productividad del sector agropecuario, si al 

final situaciones de este tipo se_ siguen dando, para perjuicio del productor, del 

Esrado y de la comunidad en general y sólamente el beneficio de unos cuan

tos, eñ éste caso el gran número de intermediarios que existen en zonas tan, 

productivas del país, como la estudiada. 

En última instancia, lás potencialidades de una región como la de la 
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Ciénega, se materializarán en favor de la comunidad en general, en la medida 

en que el Estado cumpla con una función de coordinación, promueva un ópd

mo aprovechamiento de las perspectivas de desarrollo no sólo en una región 

en particular, sino de un sector productivo en su conjunto.,, en este ·caso. el 

agroindustrial, base de la Economía Nacional. 
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