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JNTRODUCCION 

COMO PARTE DEL ESTADO, EL SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL E HIDRAULICO COORDINA

DO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, COMPARTE LA RES-

PONSABILIDAD DE ATENUAR LAS CONTRADICCIONES QUE SE DAN EN NUESTRA SOCIEDAD EN 

CRECIMIENTO. 

PRIMERO, ENTRE EL PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR: EL CONSUMIDOR RECLAMA MAS PRO

DUCTO POR SU DINERO, EN TANTO QUE EL PRODUCTOR DEMANDA MAS DINERO POR SU PRO

DUCTO, 

SEGUNDO, ENTRE EL PRODUCTOR Y LOS RECURSOS NATURALES: MEDIANTE SU TRABAJO, -

EL PRODUCTOR ALTERA AL MEDIO, PARA MAXIMIZAR LOS PRODUCTOS EXTRAIDOS EN LOS -

RECURSOS AGUA, SUELO Y BlOTA, EN TANTO QUE EL MEDIO DEMANDA QUE PARTE DEL T~ 

BAJO SEA INVERTIDO PARA REGULAR SU ALTERACION Y DETERIORO. 

TERCERO, ENTRE LA SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES: EN SU PROCESO DE CRECI-

MIENTO, LA SOCIEDAD DEMANDA MAS PRODUCTOS A PARTIR DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y LOS EMPUJA HACIA UN MAYOR GRADO DE ENTROPIA; ESTO ES, DE MAYOR DESORDEN, -

QUE INVEITABLEMENTE DEMERITA LA CALIDAD DE LA VIDA, 

LAS FUERZAS HISTORICAS DE MEXICO HAN CONFIGURADO UN SECTOR PRODUCTIVO PRIMA

RIO QUE SE CARACTERIZA POR SER PROFUNDAMENTE DICOTOHICO; TENER UNA PRESION DJ! 

HOGRAFICA SOBRE SUS RECURSOS AGUA, SUELO Y BIOTA; TENER UNA IMPERFECTA CORRE

LACION ENTRE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA Y SU USO ACTUAL Y EL DIVORCIO -

ENTRE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y EL APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE. ESTE SEC-

TOR, HASTA AHORA, HA RESPONDIDO CON ESFUERZOS AL PAPEL QUE LA NACION LE HA -

ASIGANDO, INCREMENTANDO SU OFERTA DE PRODUCTOS, PROPORCIONANDO A LA VEZ, BRA

ZOS, CAPITAL Y DIVISAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES SECUNDARIOS Y TER-

CIARIOS DE LA ECONOMIA, 

NUESTRO DICOTOMICO SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO, MUESTRA POR UNA PARTE, A UN -

SUBSECTOR DE CORTE EMPRESARIAL, EFICIENTE, COMPETITIVO, MODERNO Y MINORITARIO, 

QUE USA !.OS RECURSOS ECOLOGICOS DE MEJOR CALIDAD. ESTE SUBSECTOR HA SIDO -

FACTOR CLAVE DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y DE MATERIAS PRIMAS BARATAS PARA 



EL SECTOR URBANO Y HA GENERADO DIVISAS Y EMPLEOS. 

POR OTRA PARTE, TENEMOS UN SUBSECTOR TRADICIONAL, MAYORITARIO, QUE USA EL RE

CURSO ECOLOGICO DE MENOR. CALIDAD Y CUYO POTENCIAL PRODUCTIVO HA ELUDIDO HASTA 
AHORA, LOS MEJORES ESFUERZOS DEL ESTADO POR DESTRABARLO. ESTE SUBSECTOR HA 

SIDO CLAVE PARA LA PRDDUCCION DEL ALIMENTO BASICO DEL PAIS: MAIZ Y FRIJOL, -

WlllEN HA SIDO EL PRINCIPAL APORTADOR DE MANO OE OBRA PARA EL SECTOR URBANO. 

HASTA AHORA EL SUBSECTOR EMPRESAR !AL HA UTILIZADO LA MAYOR PARTE DE LA TECNO-
LOGIA GENERADA POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. SU 

ORGANIZACION GREMIAL Y SU RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIAC!ON ENTRE EL CONOCIMIE.f! 
TO y LA GANANCIA HAN s roo FACTOR CLAVE DE su EXITO. 

LO ANTERIOR, OCASIONADO TAMlIEN PORQUE LAS PREMISAS DE GENERACION TECNOLOGICA 

DETERMINADAS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS H!DRAULICOS, HAN SI
DO MAS CONSISTENTES CON LA PRDDUCCION ESPECIALIZADA, QUE CARACTERIZA AL SIST~ 
MA EMPRESARIAL DE PRODUCCION, QUE CON LA DIVERSIDAD QUE TIPIFICA A LOS SISTE

l'AS TRADICIONALES. 

UN CLARO EJEMPLO DE ASOCIACfON "PRODUCTOR EMPRESARIAL - INVESTIGADOR", SE DA
EN EL ESTADO DE SONORA, EL CUAL MUESTRA COMO UNA PROFUSA GENERACION DE TECNO

LOGIAS Y EL INGENIO Y TENACIDAD DEL PRODUCTOR PARA TRANSFORMAR DE INMEDIATO -

EL CONOCIMIENTO EN ALIMENTOS, HAN SIDO HISTORICAMENTE FACTOR TORAL DE NUESTRO 

PAIS, EN SU LUCHA POR LA S06ERANIA ALIMENTARIA. 

POR LO QUE SE REFIERE AL DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LOS SIS
TEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCION, INFLUYERON LAS EXPERIENCIAS DESARROLLADAS 

EN MEXICO (EL EXTRANJERO PARA SU DEFINICION. A FINES DE LOS AÑOS SETENTA -

SE FORMULARON PROYECTOS, ACTUALMENTE YA EN PROCESO DE MADURAC ION, CON OBJETO 
DE DESARROLLAR PROTOTIPOS DE EXPLOTACION DE LA TIERRA EN LOS QUE SE CONJUGA-

RIA A LOS ELEMENTOS TORALES DE LA TECNOLOGIA TRADICIONAL Y DE LA MODERNA, BU~ 

CANOO INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA Y DEL TRABAJO, CONSERVAR LOS 

RECURSOS NATURALES, DESARROLLAR LA INTEGRACION AGROPECUARIA Y FORESTAL Y MEJQ 
RAR EL MANEJO POST-COSECHA. TODO ESTO PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A LOS 

PRODUCTORES TRADICIONALES BAJO ESQUEMAS ESPECIFICOS. 



SE ESTIMA QUE HACIA FINES DE SIGLO, LA POBLACION NACIONAL SERA DE 100 MILLO

NES DE HABITANTES. ESTO SIGNIFICA QUE LA OFERTA DE ALIMENTOS Y DE MATERIAS 

PRIMAS PROVENIENTES DEL CAMPO DEBERAN AUMENTAR, EN 25% CON RELACION AL AÑO DE 
1985, PARA CONSERVAR EL NIVEL ACTUAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA. SIN EMBARGO, 

PARA POSIBILITAR LA CORRECCION DE DEFICIENCIAS NUTRICIONALES DE NUESTROS SEC

TORES SOCIALES DEPRIMIDOS, SERA NECESARIO INCREMENTAR EN MAS DE 25% LA PRO--
OUCCION DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL. ESTA EXIGENCIA AGUDIZARA A FUTURO LAS 
CONTRADICCIONES SOCIALES REFERIDAS EN UN PRINCIPIO. 

EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE ME PERMITO SOMETER A LA CRITICA DEL JURADO, PROFE

SORES Y CONDISC IPULOS, VERSA SOBRE LA FORMA EN QUE LA SECRETARIA DE AGRICULTQ 
RA Y RECURSOS HIDRAULICOS COMO COORDINADORA DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL 

E HIORAULICO SE HA TRNlSFORMADO Y SE PREPARA PARA REALIZAR SU TAREA, ANTE EL
SECULAR, PERO SIEMPRE NUEVO PROBLEMA DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y MATERIAS 
PRIMAS PARA EL PUEBLO DE MEXICO, 

PARA LO ANTERIOR, SE REALIZO EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SE DETERMINARON 

ALGUNAS HIPOTESIS: 

EL SECTOR PUBLICO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y -

RECURSOS H!ORAULICOS, HA REALIZADO H!STORICAMENTE DIVERSAS ACCIONES EN MA

TERIA AGROPECUARIA, FORESTAL E HIORAULICA: 
lSATISFACEN REALMENTE LAS DEMANDAS DEL MEDIO RURAL PARA SU DESARROLLO INTs 

GRAL? 

- HA EXISTIDO CONGRUENCIA ENTRE LOS MODOS DE PRODUCCION Y LOS MOMENTOS HISTQ. 
RICOS DEL PUEBLO MEXICANO, CONSIDERANDO EL ANALISIS DE LA EVOLUCION HISTO

RICA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIORAULICO,
OE LAS FORMAS DE ORGNlIZACION PARA LA PRODUCCION Y DE LOS MOVIMIENTOS SO--

CIALES, 

• 
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- EXISTEN FUERTES REZAGOS Y GRADOS OE DESARROLLO ENTRE LA PROOUCCION AGROPE

CUARIA DEL SECTOR SOCIAL (TRADICIONAL), FRENTE A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
EMPRESARIAL. 

- EL MODELO DE DESARROLLO PROPUESTO CONSTITUCIONALMENTE ES EL FUNDAMENTO - -
PARA ENCAUZAR LA MOOERN!ZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HfDRAU
LICO, 

- LA SECRETARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAUL!COS PROMUEVE EL DESARROLLO 
DEL SECTOR EN BASE AL ANALISIS DE LAS FIGURAS JURIOICAS QUE HAN REGIDO SO-
BRE LA TENENCIA DE LA TIERRA, SUS FORMAS DE ORGANIZACION Y CARACTERISTICAS 
COMO UN !DADES DE PROOUCC!ON INDIVIDUAL O REGIONALMENTE CONSIDERADOS, AS! -
COMO A LAS CARACTER!STICAS EC0LOGICAS Y SOCIOECONOM!CAS DEL TERRITORIO NA
CIONAL. 

- LAS ESTRATEG fAS DE APOYO A LA PRODUCCION EN EL SECTOR PRIMARIO HAN SIDO LA 
BASE PARA LA DEFIN!CION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES EN RELACION A LA PRQ 
DUCCION,, CRED!TO, ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION. 

- EXISTEN ALGUNOS INSTRUMENTOS JURrDICO-ADM!NISTRATIVOS PARA APUNTALAR LAS -
ESTRUCTURAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. 

- LA MODERNfZAC!ON ADMINISTRATIVA DEL SECTOR ES UNA HERRAMIENTA PARA COADYU
VAR AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, 

A FIN DE DAR RESPUESTA AL PROBLEMA PLANTEADO Y VALIDEZ A LOS PLANTEAMIENTOS -
HIPOTETICOS SEilALADOS, SE REALIZO EL PRESENTE ESTUDIO QUE EXPONE UN PUNTO DE 
VISTA RESPECTO A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORES

TAL E HIORAULICO. 

EL CAPITULO I CONTIENE LA RETROSPECTIVA DE LA EVOLUCION DEL SECTOR, AS! COMO 
UN DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LA COORDINADORA DEL MISMO; SEÑALA ADEMAS EL -
ORIGEN DE LA INTERRELAC!ON CON INSTITUCIONES NACIONALES, AS! COMO LOS LOGROS 

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION A NIVEL FEOERACION - ESTADO. 

EL CAPITULO I 1 VERSA SOBRE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION TRAD lCIONAL Y EMPRESA
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RIAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU EVOLUCION, SU ENTORNO Y LAS ESTRATEGIAS • 
DE APOYO A LA PRODUCCION. 
ABORDA T AMB IEN LO REFERENTE A LOS PROBLEMAS SECULARES Y ACTUALES DEL CAMPO. 

EL CAPITULO U! SE REFIERE A LA PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACION AGROPECUA
RIA, FORESTAL E HIDRAULICA, CONSIDERANDO LA CONCEPCION DEL DESARROLLO RURAL -
INTEGRAL Y LA MODERNIZACION DEL SECTOR, COMO INSTRUMENTO PARA FORTALECER LOS 
SERV!CIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION DEL MEDIO RURAL. 

POR OTRO LADO, EL CAPITULO !V CONnENE ALGUNAS CONCLUSIONES Y RECQo!ENDACIO
NES Y' EL CAPHULO V l!ACE REFERENC!A AL APOYO BIBLIOGRAF!CO REQUERIDO PARA EL 
DESARROLLO DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
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EVOLUCION HISTORICA DEL SECTOR 

EL PRUER ANTECEDENTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (1) SE ENCUE!J. 
TRA EN EL DECRETO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1842, QUE CREO LA DIRECCION GENERAL DE 
INDUSTRIA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTERIORES. 
A ESTA AREA SE LE ENCOMENDARON LAS FUNCIONES OE FOMENTO AGROPECUARIO, AGREGAN
OOSELE EN 1846 LAS RELATIVAS A COLON!ZACION. 

LAS BASES PARA LA ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA, DE 22 DE ABRIL DE 1853, CRE~ 

RON EL MINISTERIO DE FOMENTO, COLONIZAC!ON, INDUSTRIA Y COMERCIO, CON LAS FUN
CIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO, COLONIZACION E IRRIGACION, 

LA LEY DE SECRETARIAS DE ESTADO, DE 13 DE MAYO DE 1891, LA DENOMINO SECRETARIA 
DE FOMENTO, CON LAS MISMAS FUNCIONES ANTES CITADAS. EN 1917, LA LEY DE SECRf 

TARIAS DE ESTADO AGREGO A SUS FUNCIONES ORIGINALES ~AS DE DOTACION DE TIERRAS 
Y FRACCIONAMIENTO DE LATIFUNDIOS; Y POR LA LEY DE 25 DE DICIEl-l!RE DEL MISMO -
ARO, CAMBIO SU DENOMINACION A SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO, ARADIENDOSf 
LE LA FUNCION DE RESTITUCION DE TIERRAS, 

EL 22 DE MARZO DE 1934, LAS FUNCIONES RELATIVAS AL REPARTO DE TIERRAS SON. TRANi 
FERIOAS AL DEPARTAMENTO AGRARIO, CREADO EN ESA FECHA. 

EN 1939 LA LEY DE SECRETARIAS LE ASIGNA LAS FUNCIONES RELATIVAS A LAS MATERIAS 
FORESTAL Y DE CAZA. 

LA LEY DE SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO DE 7 DE DICIEMBRE DE 1946, LE 
DA EL NOM!RE DE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, MISMO QUE APARECE EN LA 
LEY DEL 23 DE DIC!EfSRE DE 1958, Y LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA COLONIZACION Y 
TERRENOS NACIONALES PASARON AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION. 

o.o, 22-I-1963. 

(1) PRESll)[f(ClA DE LA REPUDLICA, COORDINACIDK GENERAi. DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS, HAftU!L DE DRGAlllZA
ClDH DEL GOBIE~O FEDERAL 19BZ, HEXICO, TALLERES GRAF!COS DE LA HACIOH, S,C, DE P,E, Y R.S., 19BZ. 
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EL ANTECEDENTE ORGANICO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS H!ORAUL!COS, DATA DE 1921, 

AL CREARSE LA D!RECCION DE !RR!GACION, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE AGRICUJ:. 

TURA Y FOMENTO, ASIGllANOOLE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACION DEL SER

VICIO HIDROLOGICO, EL ESTUDIO DE LOS GRANDES PROYECTOS DE lRRIGACION, Y LA CON~ 

TRUCCION Y OPERACION DE LAS OBRAS DE RIEGO. (1) 

EN EL AilO DE 1924, POR RAZONES DE ECONOMIA SE SUPRil>IIO LA DlRECCION DE IRRIGA

CION QUEDANDO SUS ATRIBUCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTAC!ON E -

IRRIGACION DEPENDIENDO DE LA ENTONCES DIRECC!ON DE AGUAS DE LA SECRETARIA DE -

AGRICULTURA Y FOMENTO, 

LA LEY SOBRE !RRIGACION EN AGUAS FEDERALE-S, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL 

9 DE ENERO DE 1926, CREO EN ESE MISMO AÑO LA COMISION NACIONAL DE !RRIGACION, 

DEPENDIENDO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO. 

LA LEY DE SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO, CREO EL lo. DE ENERO DE 1947, 

LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS, ENCOMEtlDANDOLE LAS FUNCIONES DE LA COMl

SION NACIONAL DE IRRIGAC ION, CON EXCEPC!ON DE LOS RELACIONADOS CON LOS DISTRI

TOS DE RIEGO Y CON LA CONSERVACION DE SUELOS QUE, POR DECRETO PRESIDENCIAL PU

BLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 31 DE DICfEMBRE DE 1946 PASARON A DEPENDE?. DE 

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 

EN FECHAS POSTERIORES, CON APOYO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY CITADA EN EL PA-

RRAFO PRECEDENTE, MEDIANTE ACUEP.OOS Y DECRETOS PRESIDENCIALES LAS DIRECCIONES

DE AGUAS, DE !NGENIERIA SANITARIA Y DE OBRAS HWRAULICAS, QUE DEPENOIAN RESPEf. 

TIVAMENTE DE LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE SALUBRIDAD Y ASIS

TENCIA, Y DE COMUNICACfONES Y OBRAS PUBLICAS, PASARON A DEPENDER DE LA SECRET~ 

q¡A DE RECURSOS HIDRAULICDS, CUYAS FUNCtONES Y FACULTADES SE ENCUENTRAN ENUN-

CIADAS EN EL ARTICULO 12 DE LA LEY DE SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO DEL 

24 DE DICIEMBRE DE 1958 Y EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE AGUAS DE FE-

CHA 11 DE ENERO DE 1972. 

(1) PRESIDENCIA DE LA REPllBLICA, COORDINACJON GENERAL DE ESTUDIOS Ai:t!JNJSTRATJVOS, MA/lUAL DE ORGANIZA
C ION en Glll IERNO FEDERAL ..... OP, CJT. 
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CREACION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA SARH, RESULTADO DE LA FUSION DE LA SECRE

TARIA DE AGRICULTURA Y GANADER!A Y DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS -

DETERMINADA POR LA PROMULGACION DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRAC!ON PUBLl 
CA FEDERAL DEL 22 DE DICIEHJRE DE 1976, LE CONFIERE ATRIBUCIONES QUE CORRES-
PONO!AN A AMBAS SECRETARIAS OE ESTADO, A EFECTO DE VINCULAR ESTRECHAMENTE LA 

ADMINISTRACION DEL INSUMO AGUA A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA PRODUCCION. 

CON LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA EN EL DIARIO OFI
CIAL DEL 12 DE AGOSTO DE 1977, QUEDAN FORMALIZADAS LAS RESPONSABILIDADES AS!§. 

NADAS A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMIN!STRATfVAS QUE LA CONFORMAN, MISMO QUE QUs 
DA DEROQ\00 CON EL DEL 13 DE SEPTmllRE DE 1982, 

LAS MODIFICACIONES QUE POR DECRETO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1982 SUFRIERA LA -
LEY ORGAN!CA DE LA ADMIN!STRACION PUBLICA FEDERAL, QUE EN LO QUE COMPETE A LA 

SECRETARIA DE AGRl'CULTURA Y RECURSOS HlDRAULICOS Y QUE BAS!CAMENTE CONTEMPLO

LA REAS!GNACION DE ATRIBUCIONES EN LO RELATIVO A ECOLOGIA Y FAUNA, MISMAS QUE 

PASAN A SER RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG!A, 
LA CUAL SURGE EN LA FECHA SERALADA ANTERIORMENTE, ORIGINO QUE; POR UN LADO, -
SE REESTRUCTURARA EN ESE SENTIDO PARCIALMENTE A LA SECRETARIA, Y QUE POR OTRO 

SE AJUSTARA EL NUEVO MARCO JURID!CO ADMINISTRATIVO INTERNO QUE SUSTENTARA LAS 
ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMfN!STRAT!VAS DE LA DEPENDENCfA, 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA SU PU
BLICA HASTA EL 7 DE JUNIO DE 1985, EN VIRTUD DEL PROCESO DE MODERN!ZACION AD

MINISTRATIVA EN QUE SE VIO HIVOLUCRADA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS 
H!DRAUL!COS DESDE 1983. EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS Y DERIVADO DE LAS DISPO

SICIONES EMITIDAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, EN AGOSTO DEL MISMO MO SE SlMPLl 
F!CA MAS A FONDO LA ESTRUCTURA ORGAN!CA DE LA SECRETARfA, FORl'AL!ZANOO LA ES

TRUCTURA DE ORGAN!ZAC!ON QUE ACTUALMENTE TIENE CON LA PUBL !CAC!ON DE SU REGL~ 
MENTO INTERIOR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC!ON DEL 23 DE AGOSTO DE 1985, 

QUE SE MODIFICA POR: 

LA REORGAN!ZAC!ON DE LA COM!S!ON DEL PLAN NACIONAL H!DRAULICO ESTABLECIDA 
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MEDIANTE DECRETO DEL 7 DE AGOSTO DE 1986, QUE DA LUGAR AL INSTITUTO MEXI
CANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA. 

POR EL ACUERDO DE READSCRIPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
RURAL, DEL 13 DE AGOSTO DEL M!SMO MO. 

CON RESPECTO A SU PAPEL DE COORDINADORA DEL SECTOR, CASE SEMLAR QUE EL SURGI
MIENTO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS H.!. 
DRAULICOS ES SIMULTANEO, EN VIRTUD DE QUE, CON FUNDPMENTO EN LOS ARTICULOS 50 

Y 51 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE 1976, FUE EXPf 
DIDO EL ACUERDO PRESIDENCIAL QUE ESTABLECE EL AGRUPAM!ENTO DE LAS ENTIDADES PA 

RAESTATALES POR SECTORES DE ACTIVIDAD NACIONAL, Y DES!GNA A LAS DEPENDENCIAS -
CENTRAL!ZADAS QUE HABRAN DE COORDINAR SUS ACCIONES, (Z} (3) 

A CONTINUACION SE DESCRIBE EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL GLOBAL DE LA DEPENDEIJ. 
CIA EN SU NIVEL CENTRAL Y FORANEO, M!~O QIJE CONSIDERA LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

lo. COMO DEPENDENCIAS INDIV!OUALES, ES DECIR, LA SECRETARIA DE AGRICU!:_ 
TURA Y GANADERIA (SAG} Y LA SECRETAR!A DE RECURSOS HIORAULICOS {SRH} 

2o." PERIODO 1977 • 1983 

~ 3o. SITUACION DE 1984 

LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA Cl)1PRENSION DE LA PROBLEMATICA • 

DEL SECTOR. 

(2) SECRETARIA DE P!!OGR!KICIOH Y PRESUPUESTO, ACutROO POR EL QUE LAS ENTIDAOES OC LA All<IHISTRACIOH PU 
BllCA .PARAESTATAL, A QUE SE REFIERE ESTE ACUEROO, SE /.GRUPAH POR SECTORES A EFECTO DE QUE SUS RELJI" 
ClOHES COll EL EJECUTIVO FEOEIW., SE REALICEN A !RAYES DE LA SECRETARIA O OEPARTAMENTO DE ESTACO .:: 
QUE SE !tTERHIHA, KEXICO, O,F., DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 17 OE ENERO DE 1977. 

(J) SECRETARIA DE PROGRAHACJON Y PRESUPUESTO, ACUERIXJ POR El QUE LAS ENTJDAOES OE LA AC>llNISTRACION PU 
BLlCA PARAESTATAL A QtJE SE REFIERE ESTE ACUERDO, SE AGRUPARAN POR SECTORES, A EFECTO DE QUE SUS Rl 
LACJONES CON EL EJECUTIVO FEOEIW., EN CUHPLIHIENTO A LAS OISPOSICIONES LEGALES APLICABLES SE REALT 
CENA TRAVES OC LA SECRETARIA OC ESTADO Y DEPARTAMENTOS ADHIHISTRATIVOS COffi SE INDICA, HEXICO, .:: 
O.F., DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION, 13 DE SEPTIEHlRE OE 1962, 
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• 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADER!A 

( SAG ) 

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAUL!COS 

( SRH ) 
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DIAGNOSTICO INST!TUC IONAL l SAG - SRH } 

AREAS CENTRALES 

LA ORGANIZAC!ON DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS H!DRAULICOS COMO -
RESULTADO DE LA FUSION DE LAS EX-SECRETARIAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) 
Y DE RECURSOS H!DRAUL!COS (SRH), SE CONSTITUYE EL FACTOR FUNDPJ>IENTAL PARA LA 
INTERPRETAC!ON DE LA ACTUAL SITUAC!ON, YA QUE LAS ESTRUCTURAS DE LAS DEPENDE!!_ 
CIAS ANTES MENCIONADAS, OBEDECIAN A CRITERIOS DE ORGANIZACION HETEROGENEOS, 

LA SAG ESTABA ESTRUCTURADA CON UNA DIV!SION ORGANICA BASADA EN LAS ESfECtALt
DADES AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL. 

LA SRH, EN CAMB !O, AGRUPABA SUS FUNCtONES MEDIANTE BLOQUES DE ACTIVIDADES lN
TERDEPENDIENTES, REPRESENTATIVOS DE LA SECUENCIA DE TAREAS REQUERIDAS PARA •• 
PLANEAR LA CONSTRUCCION, REALIZAR FUNC?ONE9 PARA LA CONSTRUCCION H!ORAULICA Y 
OPERAR LOS SISTEMAS DE !RRillAC!ON Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. ES DECIR, 
PRESENTABA UNA FORMA DE DEPARTAMENTALIZAC!ON QUE PUEDE DENOOINARSELE ORGANIZ~ 

CION POR PROCESO. 

LA PRIMERA CARECIA DE UNA ESTRUCTURA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACION; LA
SEGUNDA LA HABIA ESTABLECIDO CON RANGO JERARQUICO DE SUBSECRETARIA, 

LA SAG, AUN SIN DEFINIRLAS COMO TALES, CONTABA CON LAS DIRECCIONES GENERALES
DE AGRICULTURA, PARA LA PLANEACION AGRICOLA, Y DE ECONOMIA AGRICOLA PARA LOS
ESTUD!OS ECONOMICOS Y LA INFORMACION Y ESTADISTICA. 

LA SRH, AUN A PESAR DE HABERLA DEFINIDO CG10 DE PLANEACION, CONTABA CON UNA -
SUBSECRETARIA QUE TENIA ASIGNADAS FUNCIONES DIS!MBOLAS Y DIFERENTES A LAS DE 

PLANEAC ION; TALES COMO LOS ESTUD !OS PARA LA CONSTRUCC!ON, LA PREVENCION DE LA
CONTAMINACION DE LAS AGUAS, EL MANEJO DE CUENCAS Y EL INVENTARIO DE RECURSOS 

NATURALES, A PESAR DEL NOMBRE OEL ORGANO SUPERIOR, LA UN!CA OIRECCION GENE

RAL CON CONF!GURACION PLANEATIVA ERA LA DE PLANEACION, YA QUE EN LAS OTRAS -
PREDOMINABAN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS, 
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LA INFORMAC!ON Y ESTADISTICA, POR OTRA PARTE, ERA APORTAOP. POR UNA DIRECCION 
ESPECIFICA DE LA DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE RIEGO. 

AREAS FORANEAS 

CON RELAC!ON A LAS UN!OAOES FORANEAS, LA ORGA,NIZAC!ON OE LA SAG SEGUIA EL MO

DELO DE ESTRUCTURACION Y FUNCIONAMIENTO VERHCAL ESTABLECIDO COMO PATRON DE -

LAS OFICINAS CENTRALES: CADA OIRECC!ON GENERAL SE REFLEJABA EN DELEGACIONES 
FORANEAS EN LOS ESTADOS, LA SECRETARIA LAS COORDINABA A TRAVES DE UN AGENTE-

GENERAL OE AGRICULTURA, AL SOSTENERSE CENTRALIZADOS EL MANOO Y LOS PRESUPUEi 

TOS, EL AGENTE GENERAL CAREC!A DE UNIDAD DE MANDO SOBRE LAS DELEGACIONES. -

POR OTRA PARTE, LA REPRODUCCION DE LAS D!RECCIONl:S GENERALES EN LAS ENTIDADES, 
HABIA ORIGINADO UNA EXTENSA LONGITUD DE CONTROL PARA EL AGENTE GENERAL (APROXl 

MADAMENTE 27 UN !OADES BAJO SU MAADO l. LO qUE CAUSABA LA AUTONOMIZAC ION DE LAS 

DELEGACIONES y su ACUERDO DIRECTO CON LAS OFre!NAS CENTRALES. 

EN LA SRH, LA ORGANIZACION FORANEA ESTABA ORIENTADA PRINCIPALMENTE A LAS AREAS 

IRRIGABLES Y COMPLEMENTARIAMENTE A LA PROTECCION, APROVECHAMIENTO Y MANEJO OE 
CUENCAS, MEDIANTE LAS GERENCIAS GENERALES DE RECURSOS H!DRAUL!COS, A NIVEL Ei 

TATAL Y RESIDENCIAS OE OBRA, DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO; DESARROLLANDO FU!J. 

C IONES DE CONSTRUCCION Y OPERACION, RESPECTIVAMENTE. 

AOEMAS, LA SRH CONTABA CON LAS COMISIONES DESCONCENTRADAS POR CUENCAS HIOROLQ 

G!CAS. 

CON EXCEPCION DE ESTAS ULTIMAS, QUE POSEIAN INDEPENDENCIA SUFICIENTE DE LAS -
DIRECCIONES GENERALES, PRESUPUESTAL Y DE MANDO, LAS ESTRUCTURAS FORANEAS OE -

AMBAS EX-DEPENDENCIAS RESENTIAN LA INGERENCIA DIRECTA DE LAS DIRECCIONES GENf 

RALES DE OFICINAS CENTRALES; AUN CUANDO CABE DESTACAR LA RELATIVA AUTONOMIA -

OPERATIVA DE LOS DISTRITOS DE RIEGO. 

COMO PUEDE APRECIARSE, EN AMBAS EL CONCEPTO DE DESCONCENTRACION SE MANIFESTABA 

COMO UNA DELEGACION SIMPLE DE FACULTADES DE LAS DIRECCIONES GENERALES CENTRA

LES HACIA LAS AREAS FORANEAS. AUNQUE EH FORMA MAS EVIDENTE EN LA PRIMERA, -
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EN LAS DOS EX-DEPENDENCIAS LA DESCONCENTRACION ERA VULNERADA POR EL EJERCICIO 
DIRECTO DEL MANDO DE LAS OFICINAS CENTRALES, CADA DIRECCION GENERAL DICTABA 
SUS ORDENES EN MATERIA OPERATIVA, LEJOS DEL LUGAR EN DONDE SE DESARROLLABAN -
LOS PROGRAMAS Y CON BASE EN DECISIONES QUE CARECIAN, EN GRAN PARTE DE LOS CA
SOS, IJE LA EFICIENTE, OPORTUNA Y CONFIABLE INFORMACION. 

CON LA PROMULGACION DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL -
EN 1976 (4), SE DETERMINO LA FUSION JUR!D!CA Y ADMINISTRATIVA DE LAS EX-SECR~ 
TARIAS OE AGRICULTURA Y GANAIJER!A Y DE RECURSOS HIDRAUL!COS. SIN EMBARGO, -

COMO PODRA OBSERVARSE NO SE LOGRO EN EL PLANO DE LA ORGANIZACION Y DE LOS - -
HECHOS, DADO QUE, COMO YA SE MENCIONO, CONVERGIEroN HACIA LA NUEVA SECRETARIA 
SIN UNA PREVIA COMPATIB!LIZACION DE CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO ORGANICO, DOS -

TIPOS O FORMAS DE ORGAN!ZACION. 

ES CONVENIENTE SEílALAR, QUE LAS CONDICIONES PREVALECIENTES EN EL MEDIO RURAL, 
ORIGEN DE LA FUSION, EX!GIAN QUE LA INTEGRACION ORGANICA Y FUNCIONAL DE AMBAS 
EX-SECRETARIAS, SE REALIZARA SIN DETRIMENTO IJE LA CONTINUIDAD EN LOS SERVI--

CIOS QUE BRINDABAN. 

LO ANTERIOR Y LA AUSENCIA DE UNA CONCEPCION NORMATIVA CLARA PARA REGULAR EL -
PROCESO DE FUSION, CONSOLIDA EN 1977 UNA ORGANIZACION CENTRAL HIBRIDA, EN LA 
QUE SE SUPERPONEN ESTRUCTURAS Y M!OELOS DE AGRUPAMIENTOS ORGANICOS POR PRODUf 
TOS, POR FUNCIONES, POR TERRITORIOS Y POR SERVICIOS. TODO ESTO, DA COMO RE
SULTADO QUE LA SARH INICIE SU FUNCIONAMIENTO CON UNA ESTRUCTURA ORGAN!CA SO-

BREDIMENS!ONADA. 

(4) PODE~ tJECUTIYO FtOCIW., U:Y ORGMICA OC LA A!MntlSTRACION PUBllCA FtOCRM., lf:XICO, D,F., DIARIO • 
Of'ICIAL OC LA f[DtAACIOff, zg OC DICIElllRt OC 1976, 
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RESUMEN COMPARATIVO OE UNIDADES ORGANICAS (5) 

DEPENDENCIA 
SAG SRH SARH 

N 1 V E L 1976 1976 1977 
-, 

SUBSECRETARIAS 3 3 5 

OFICIALIA MAYOR 1 1 1 

CONTRALORIA INTERNA 1 

COORDINACION GENERAL 1 

DIRECCIONES GENERALES* 30 17 49 

INSTITUTOS 7 7 

CCJ.USIONES 9 8 

COLEGIO 1 

TOTAL 41 31 72 

* Y UNIDADES HOMOLOGAS 

(5) Sl:CRETAAIA DE llORICtlLTIJI.\ Y REClJRSOS HIDRAULICOS, EYOLUCION ORGAMICA In SECTOR,,,,.OP, CIT. 
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DIAGNOSTICO DE LA SECRETARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

1977 - 1993 
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DIAGNOSTICO SARH 1977 - 1983 

LAS MOOIFICACIONES ESTRUCTURALES Y LAS TRANSFERENCIAS O READSCRIPCIONES ORGA
NICO-FUNC!ONALES SE REALIZARON OE 1977 A 1983, SIN OBSERVAR EL IMPACTO GENERAL 
DE SU READSCRIPCION SOBRE EL CONJUNTO DE LA ORGANIZACION OBTENIENOOSE COMO R,S 
SULTADO, NO LA SINTESIS FUNCIONAL, SINO LA YUXTAPOSICION DE ORGANOS Y FUNCIO
NES, COMO PUEDE OBSERVARSE A CONTINUAC!ON. (5) 

PLANEACION 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, SE. INCORPORA A LA SARH CON LA ORIENTAC!ON QUE 
HABIA SOSTENIDO EN LA SRH, ESTO ES, COMO ORGANO DE SERVICIO PARA LA CONSTRUC
CIO« Y ADMINISTRACION DEL AGUA, CONSERVANDO SU COMBINACION INADECUADA DE FUN
CIONES ADJETIVAS Y SUSTANTIVAS, CON LAS DIRECCIONES GENERALES DE PLAMEACION, 

ESTUDIOS ·REAUZABA ESTUDIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION·, USOS DEL AGUA Y ·
PREVENCIQN DE LA CONTAM!NACroN y DEL SERVtcro >f.'TEOROLOGICO NACIONAL, ESTA Uh 

TIMA PROCEDENTE DE LA SAS. 

CON ESTA ESTRUCTURA MANTIENE SU FUNCIONAMIENTO HASTA PRINCIPIO OE 1982., EN •• 
QUE LE SON INCORPORADAS LAS DIRECCIONES GENERALES DE APROVECHAMIENTOS HIORAU
LICOS Y DE CONTROL DE RIOS E INGENIERIA DE SEGURIDAD HtDRAULICA, PERTENECIEN
TES HASTA ENTONCES A LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIORAULICA, Y SE CREA 
Y ADSCRIBE A ELLA LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION PROGRAMATICA PARA QUE • 
JERARQUICE Y ORIENTE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, 

AL INICIO OE LA PRESENTE AOMINISTRACION, SE REINCORPORA A LA SUBSECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA HIORAULICA, LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE RIOS E !NGENI,S 

RIA DE SEGURIDAD HIORAULICA, 

(5) IECRETAAIA Dt: l.GRICll.TURA Y Rl'.CURSOI HIDAAULICOS, EVOLUCION ORGAHICA llQ. SECTOR MlRIC\l.lllRA Y RI'.·· 
CURSOS HIORAULICOS 1976-1985, l\EXICO, HOVIEMIRI'. 1985, 
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AGRICULTURA 

LA PRINCIPAL MODIFICACION EN LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA CONSISTIO EN LA 
INCORPORACION DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE DISTRITOS DE RIEGO Y DE UNIDA

DES OE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL D~ LA SRH Y LA CREAC!ON DE LA D!RECC!ON 
GENERAL DE DISTRITOS DE TEMPORAL, RAZON POR LA CUAL CAMBIA SU DEN<X-llNACION • 
POR LA DE AGRICULTURA Y OPERAC!ON, TERMINANDO DE CONFORMARSE CON LAS DIRECCIQ. 

NES GENERALES DE AGRICULTURA, DE CONSERVAC!ON DEL SUELO Y AGUA, DE SANIDAD Vf 
GETAL, DE ORGANIZAC!ON DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y' FORESTALES, DE PRODUC-
CION Y EXTENSION AGR!COLA, DE ECONOM!A AGR!COLA Y DE ASUNTOS ALGODONEROS; --
CCl'IO AS! TAMB!EN, EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS, . 

EN 19.80 POR ACUERDO DEL ENTONCES SECRETARI-0 DEL RAMO, SE DISUELVE LA DIREC--
C!ON GENERAL DE PRDDUCCOON Y EXTENS!ON AGR!COLA Y' SUS FUNCIONES SON TRANSFERl 

DAS A LA DIRECC ION GENERAL DE DISTRITOS DE TEMPORAL, EXCEPTO LAS DE DESARRO-
LLO DE LA COMJN!OAD QUE SE ENTREGAN AL C<X-IITE DE PROMOCION DE SERVICIOS SOCI~ 
LES, 

EN ESE MISMO ARO SE FUSIONAN LAS DIRECCIONES GENERALES DE DISTRITOS DE R!EGO
y DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL Y CONFORMAN LA DE DISTRITOS -
Y UNIDADES DE RIEGO, QUE FINALMENTE EN 19.82. ADOPTA LA DENOMINACION DE DISTRI

TOS DE RIEGO, 

POR SU PARTE, LA D!RECCION GENERAL DE ASUNTOS ALGODONEROS SE INTEGRA A LA DI

RECCION GENERAL DE AGRICULTURA EN 1983, 

GANADERIA 

LA SUBSECRETARIA DE GANADER!A SE INCORPORA CON POCOS CAMBIOS A LA SARH, SOSTf 
. NIENDO A LAS DIRECCIONES GENERALES DE GANADERIA, DE AVICULTURA Y ESPECIES ME

NORES y DE SANIDAD ANIMAL, AS! COMO LOS INSTITUTOS DE OVINOS Y LANAS, DE INSf 
MINACION ARTIFICIAL,. DE LA LECHE Y EL NACIONAL DE INVESTIGACIONES PECUARIAS, 
EN 1982 EXTINGUE ORGANICAMENTE A LA DIRECCION GENERAL DE AVICULTURA Y ESPE--
C!ES MENORES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE OVINOS Y LANAS Y LOS INCORPORA FUNCIQ. 

NALMENTE A LA DIRECC!ON GENERAL DE GANADERIA, 
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EN LA SUBSECRETARIA FORESTAL Y DE LA FAUNA QUE TENIA SIETE DIRECCIONES GENERA 
LES (SAG) SE EXPANDE A DIEZ EN LA SARH. MAS TARDE SU ESTRUCTURA ALCANZAR!A:

LA CIFRA DE 23 UNIDADES DEPENDIENTES DEL SUBSECRETARIO Y, EN 1980, SE REES--
TRUCTURA Y REDUCE A ll. 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

RESPECTO DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SU ESTRUCTURA LA
CONSTITUYEN LAS DIRECCIONES GENERALES DE GRANDE IRR!GACION, DE APROVECHAMIEN
TOS H!ORAUL!COS Y DE CONTROL DE RIOS E INGENIER!A DE SEGURIDAD HIDRAUL!CA, -
QUE YA EXIST!AN EN LA SRH; LA DE PEQUEÑA !RRIGAC!ON QUE Cl'J-IBIA SU DENCfüNACION 

POR EL DE OBRAS HIDRAULICAS E INGEN!ERtA AGRICOLA PARA EL DESARROLLO RURAL, -
CUANDO SE ABSORBE LA D!RECCION DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA SAG; LA DE CAPTA
CIONES Y CONDUCCIONES DE AGUA QUE SE CONFORMA CON LAS FACULTADES QUE CONSERVO 
LA SARH LUEGO DE ENTREGAR LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL~ 
DO A LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS, HOY SEDUE¡ Y LA 
D!RECCION GENERAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROCEDENTES DE SAG. 

EN 1979, CON LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION Y ORGAN!ZACION, SE -
CREA LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, QUE POSTERIORMENTE 
EN 1982 SE CONVIERTE EN DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS -
H!DROAGRIC{)LAS, 

COORDINAC!ON SECTORIAL 

EN 1977 AL CONFORMARSE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS PARA QUE CADA SECRETARIA 
DE ESTADO SE ENCARGARA DE COORDINAR A LAS ENTIDADES PARAESTATALES QUE DESARRQ 
LLARAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE APOYO A ELLAS, SE MOTIVA LA CREACION 
DE LA COORDINACION DE INTEGRAC ION Y DESARROLLO QUE HA DE REALIZAR A TRAVES DE 
LAS DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y DESARROLLO PARAESTATAL Y DE INTEGRACION 
Y EVALUACION ECONCMICA, LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS FACULTADES QUE COMO
CABEZA DE SECTOR CORRESPONDEN A LA SARH, 
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AGROINDIJSTRIAS 

POR ULTIMO, EN 1979 SE INCORPORA A LA ESTRUCTURA DE LA SARH, LA COORDINACION· 
GENERAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, CONSTITUIDA PARA PROMOVER V FOMENTAR EL 

APROVECHPJ.HENTO DE LOS EXCEDENTES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA V FORESTAL, 

ESTA COORDINACION PERMANECIO FUNCIONANDO CON LAS DIRECCIONES GENERALES DE PL~ 
NEACION AGROINOUSTR!AL V DE FOMENTO DESDE SUS INICIOS HASTA 1983, EN QUE SE • 

DECIDE su INCORPORACION ca-to DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL A LA 
COORDINACION GENERAL DE INTEGRACIDN Y DESARROLLO. 

DE LA MISMA FORMA QUE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION DE LAS OFICINAS CENTRALES, 
LA ORGANIZACION FORANEA INICIAL DE LA SECRETARIA DE AQRICULTURA Y RECURSOS Hl 
DRAULICOS FUE EL RESULTADO ESTRUCTURAL DE LA FUSION. 

A REAS FORAN EAS 

EN 1977, FUE DADO A CONOCER EL MODELO DE ORGANIZACfON DE LAS REPRESENTACIONES 
GENERALES, DESTINADO A UNIFICAR EN EL NIVEL FORANEO A LAS AGENCIAS GENERALES· 
DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y A LAS GERENCfAS GENERALES DE RECURSOS HIORAULI·· 
COS, 

ESTE PRIMER MODELO ESTRUCTURA A LAS REPRESENTACIONES GENERALES HASTA EL NIVEL 
DE JEFATURAS OE PROGRAMA DEFINIENDOSELE¡ LAS FUNCIONES DE COMPETENCIA DE CADA 
SUBSECTOR, LA IDEA CENTRAL DE ESTA COOCEPCION ERA LA DE POSIBILITAR QUE LAS 
JEFATURAS DE PROGRAMA DETE~INARAN, PARTIENDO DE LAS CARACTER!STICAS V NECESl 
DAOES DE SU AMBITO GEOGRAFICO, LAS JEFATURAS DE SUBPROGRAMA QUE FUERAN INDIS
PENSABLES PARA LOS TRABAJOS ESPEClALIZADOS, 

POR LO QUE SE REFIERE A LAS ORGANIZACIONES QUE ADOPTARON LOS DISTRITOS DE Rif 
GO Y DE TEMPORAL PARA SU FUNCl~AMIENTO LUEGO DE LA FUSION, CABE DESTACAR, -
QUE LOS DISTRITOS DE RIEGO CONTINUARON CON LA ESTRUCTURA ORGANICA HEREDADA DE 

LA SRH, HASTA 1980 EN QUE SE LE DOTA DE 15 FORMAS DE ORGANIZACION MODULAR --

AJUSTABLES A LAS CARACTERIST!CAS DE CADA UNO DE LOS 77 DISTRITOS DE RIEGO. -
LOS DISTRITOS DE TEMPORAL POR SU PARTE, EN PRINCIPIO, ADOPTAN UNA FORMA SUB--
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SECTORIAL DE ESTRUCTURACION, POR LO QUE BASICAMENTE SE CONFIGURAN CON LAS JE

FATURAS DE OPERACION AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL Y POSTERIORMENTE SE REORG~ 
NIZAN POR FUNCION QUEDANDO CON LAS JEFATURAS DE PROGIWIACION, PRESUPUESTACION 
Y EVALUACION, DE DESARROLLO, DE OPERACION Y DE AlfüNISTRAC!ON. 

Cel-10 SE HA PODIDO OBSERVAR, LA SECRETARIA FUE OBJETO DE REESTRUCTUACIONES SIN 
UNA PLANEACION QUE IMPRIMIERA DIRECC!ONALIDAD Y COHERENCIA AL CONJUNTO DE MO
DIFICACIONES PARCIALES QUE A LO LARGO DEL TIEMPO FUERON REALIZANDOSE PARA DAR 

RESPUESTA A SITUACIONES COYUNTURALES Y QUE AL IMPLANTARSE NO PRÉVIERO.N LOS -· 
EFECTOS QUE ESTAS HABRIAN DE GENERAR EN LA ORGANIZACION GLOBAL DE LA OEPENDE!J. 

CIA. 
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DIAGNOSTICO 1984 

LA BASE PARA INICIAR CON LAS ACCIONES DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DE LA -
SECRETARIA, EN 1984, FUE TENER EL CONOCIMIENTO PLENO DE QUE LA DEPENDENCIA -

HABIA CRECIDO DESORDENAMENTE, DE QUE SOSTENIA UNA EXCESIVA CENTRALIZACION DE 
FUNCIONES Y DECISIONES, DE QUE PERSISTIAN DUPLICIDADES DE FUNCIONES, Y SISTE
MAS Y DE QUE LOS MODELOS DE AGRUPAMIENTO ORGANICO DE CADA UNA DE SUS UN IDAOES 
ADMINISTRATIVAS SUPERIORES, RESPONO!AN A LA APLICACION DE DIVERSOS CRITERIOS 
DE DEPARTPMENTALIZAC!ON. (5) 

LO ANTERIOR, AUNADO A LAS CONTRADICCIONES FUNCIONALES Y A LA CARENCIA DE ADE
CUADOS SISTEMAS DE OPERACION Y ADM!NISTRAC!ON, ORIGINARON LA SIGUIENTE PROBLf 
MAT!CA: 

- ESTRUCTURAL 

, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS ESTRUCTURAS PROGRAMAT!CA Y ORGANICA, Y DE 

AMBAS CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 

EXCESIVA CENTRALIZACION DE FACULTADES, DECISIONES Y RECURSOS. 

- COORDINACION !NTERINSTITUC!ONAL 

DEFICIENTE COOROrNACION CON LOS SECTORES QUE REGULAN O PRODUCEN LOS -

BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA FOMENTAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Y FORESTAL. 

INADECUADA COORD!NACION DE PROGRAMAS INTER!NST!TUCIONALES, FALTA DE 
VINCULACION DE LOS COPLADES Y, POR ULTIMO, 

DIVERSIDAD DE CRITERIOS DE REG!ONALIZACION. 

(5) SEC!ITTAAIA DE .IGRICUl.TlllA Y RECURSOS HIDRAULICOS, EVOLUCION ORGAIUCA DE1. SECTDR ..... OP. CIT. 
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CARENCIA DE SISTEMAS FORMALES Y DE APOYOS INSTITUCIONALES PARA LA 

ORGANIZACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE PRODUCTORES. 

CARENCIA DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION 

DESARTICULACION DE ACTIVIDADES AFINES Y CGIPLEMENTARIAS 

- RELACIONES LABORALES 

DEFICIENTE OPERACION DE LOS PROGRAMAS, MOTIVADA POR PROBLEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y CONFLICTOS LABORALES. 

29 



INTERRELAC!ON CON INSHTUCIONES NACIONALES 
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ANTECEDENTES 

EL PLAN SEXENAL DEFINIDO PARA EL PERIODO 1941-1946, TIENE COMO PROPOSITO LO-
GRAR LA UNIDAD DE MANDO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 

BAJO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL PLAN Y PARA HACER REALIDAD SUS POSTUL,8. 
DOS, EL GOBIERNO FEDERAL CONVOCO, MEDIANTE LA CREACION DE CONSEJOS MIXTOS DE 
Fa.lENTO AGROPECUARIO (6), LA CONGREGACION DE AUTORIDADES ESTATALES O MUNICIPA . -
LES, EMPLEADOS TECNlCOS DE AGRICULTURA O DEL DEPARTAMENTO AGRARIO, Y PARTICU-
LARES QUE HASTA ESA FECHA VENIAN TRABAJANDO EN FORMA AISLADA, Y QUE SE ORIEN
TABA HACIA EL MISMO OBJETIVOi "INCREMENTAR E INTEGRAR LA PRODUCCION AGROPE-
CUARIA". 

LO ANTERIOR, SE CONCIBfO BAJO UNA FORMA DE ORGANIZACION QUE PERMITIERA A LOS
CONSEJOS EXAMINAR LA SITUACION AGROPECUARIA DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA PARA -
ELABORAR PROGRAMAS DE INVESTIGACION, PROMOCION Y TRABAJO QUE ELEVARAN EL NI-

VEL PRODUCTIVO, CON LA D!RECCION TECNICA DE LA SECR[TARIA DE AGRICULTURA Y FQ 

MENTO. 

ESTOS CONSEJOS FUERON ESTABLECIDOS PARA QUE PUDIERAN FUNCIONAR EN CADA UNA DE 
LAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA POR ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GO
BIERNOS DE LOS ESTADOS, 

LOS CONSEJOS MIXTOS DE FOMENTO AGROPECUARIO SE CONSTITUYERON CON CARACTER CD!! 
SULT!VO Y SE INTEGRABAN CON LAS SIGUIENTES REPRESENTACIONES: 

al DEL GOBIERNO FEDERAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO (AGENTES GENERALES) 

DEPARTAMENTO AGRARIO (DELEGADOS DE ORGANIZACION AGRARIA} 

COMISION NACIONAL DE IRRIGACION (COMISIONADOS) 

(6) SECRETARIA OC AGRICULTURA Y FO!t:NTO, OECRETO QUE AUTORIZA LA CREACION OC COllltJOI MIXTOS OE í()f<[Jt· 
TO AGROPECUARIO, HEXICO, OIARIO OFICIAL OE LA FEOERACION OCL 8 DE OCTUBRE DE 1941, 
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b) DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

, DEPARTAMENTOS DE FOMENTO, AGRICULTURA, ESTADISTICA, ETC. 

e) DE ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS 

BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL (AGENCfAS) 

BANCO NACIONAL DE CREDITO A!lRICOLA (AGENCIAS) 

LIGAS DE CCfolUNIDADES AGRARIAS 

ASOCIACIONES AGRICOLAS 

ASOCIACIONES GANADERAS 

ESTABAN PRESIDIDAS POR EL GOBIERNO DE CADA ESTADO, Y EN AUSENCIA DE ESTE POR

EL AGENTE GENERAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO, 

LOS CONSEJOS MIXTOS DE FCfolENTO AGR0PECUARIO, SE CREARON CON OBJETO DE: 

" ELABORAR LOS PROGRAMAS Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBAN DESARRO
LLARSE EN CADA ENTIDAD PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SO
CIALES DE LA VIDA RURAL, Y PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION AGROPECUA
RIA", 

POR LO ANTERIOR, ENTRE SUS FUNCIONES PRINCIPALES SE LE DEFINIO: 

EL ESlUDIO DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A PROMOVER EL ADELANTO DE Lll AGRI
CULTURA Y GANADERIA REGIONALES DURANTE TODO EL PROCESO QUE VA DESDE LOS 
TRABAJOS INICIALES DE SIEMBRA O DE CRIA, HASTA DE VENTA DE PRIMERA MANO 

DE LA PRODUCCION RURAL, CCfolPRENDIENDO: 

a) ASPECTOS TECNICOS 

INVESTIGACIONES EN MATERIA DE GEOGRAFIA, OROHIDROGRAFIA, CLIMATO

LOGIA, GEOLOGIA, HIDROLOGl'A, RECURSOS HIDRAULICOS, OBRAS DE RIEGO, 
AGROLOG!A, FLORA SILVESTRE, ETC. 
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PLANES DE COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS, ASl COMO 
OBTENCION DE ESPECIES VEGETALES RESISTENTES Y DE VACUNAS PARA INM.!!. 
NIZAR AL GANADO. 

FO~ULAClON DE PROGRAMAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 

INFORMACION AGROPECUARIA SOBRE CLASIFICACION DE TIERRAS, DISTRIBU

ClON GEOGRAFICA DE CULTIVOS, DE RECURSOS FORESTALES Y DE ESPECIES 
GANADERAS; INDUSTRIAS DERIVADAS Y DATOS ESTADISTICOS SOBRE PRODUC
CION, DlSTRIBUCION Y CONSUMO. 

b) ORGANIZACION DE PRODUCTOS 

e} ASPECTOS ECONOMlCOS 

, TENENCIA DE LA TIERRA, REGIMEN AGRARIO, TRABAJO RURAL, CATASTRO 

, ADMINISTRACION RURAL 

COSTOS DE PRODUCC ION 

ORGAN IZACION AGR !COLA 

CREDITO AGRICOLA 

PARA LA EXPLOTACION RACIONAL DE LA TIERRA EN RELACION A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION, CON LAS FORMAS DE COMERCIO DE LA PROOUCC ION AGRICOLA Y 
CON DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE IMPUESTOS A LA PRODUCCION. 

COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA INTERRELACION CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES PRf 
SENTABA PARTICIPACION MAS DIRECTA AUNQUE NO COORDINADA¡ ES DECIR, LOS ESFUER
ZOS SE DIERON EN FORfo'A AISLADA, POR OTRO LADO, LA CREACION DE LOS CONSEJOS 
MIXTOS NO CONTEMPLABAN LA PARTIC IPAC ION DE OTRAS INSTI'TUC IONES EN LO RELAC IO

NADO CON SEGUROS A LA PRODUCCION, PERTILIZANTES Y COMERCIALIZACION. 

A PARTIR DE 1966, SE HAN HECHO INTENTOS DE COORDINACION PARA RESOLVER LOS PRQ. 
BLEMAS QUE CAUSO LA DESINTEGRAC ION DEL SECTOR Y QUE COMO RESULTADO PROVOCO LA 
PERD!OA DE AUTOSUFICIENCIA OE GRANOS, 
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EL GOBIERNO FEDERAL HA REALIZADO ESFUERZOS PARA LOGRAR LA COORD!NAC!ON DEL -
SECTOR, QUE CRONOLOG!CAMENTE SE PUEDEN !OENT!F!CAR EN DISTINTOS PERIODOS PARA 

ORIENTAR ACCIONES POR CONDUCTO DE DISTINTOS ENTES COORDINADORES; ASIMISMO HA 
REALIZADO ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EN SU NIVEL CENTRAL Y -
POR ESPECIALIDAD: 

1965-1969 

ENTE COORDINADOR 

- COM!SION DE ADM!NISTRAC!ON PUBLICA 
( C.A.P. J 

- GRUPO DE ACCION DEL SECTOR AGROPE-
CUARIO (G.A.S.A.) 

OR IENTAC ION 

- REALIZACION DE 
ESTUD!OS. 

l 970 - COMI S ION COORDINADORA DEL SECTOR 
AGROPECUARIO (COCOSA) 

1976 - COM!SION NACIONAL COORDINADORA DEL 

1977 

1982 

1983-1985 

SECTOR AGROPECUARIO (CONACOSA) 

- GABINETE AGROPECUARIO 
}

- COORD !NAC ION Y 
F lJAC ION DE METAS 

- SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (S.A.M.) ¡· REGULAC!O.N DE !Ni 
T~NCIAS QUE PARTl 

- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTARIO CIPAN EN EL DESA-
( PRONAL J RROLLO RURAL INTf 

GRAL, 
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19B6 

l9B7 

S ITUAC ION ACTUAL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CENTRAL 

- CC*IISION NACIONAL FORESTAL (7} 

- COM!SfON NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO PECUARIO (B} 

l
-COORDINACION, -

ATENC ION Y RESO
LUCION DE ASUNTOS 
DE NATURALEZA FQ. 
RESTAL. 

l . 
-COORD INACION Y -

ATENC ION DE ASU!j_ 
TOS DE NATURALE

ZA PECUARIA. 

ACTUALMENTE SE PUEDEN IOENTIF°ICAR DISTINTAS INSTITUCIONES NACIONALES QUE SE -
INTERRELACIONAN EN LAS FUNCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL: 

a} DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 

, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

SECRETARIA DE PESCA 

b} DEL SECTOR PARAESTATAL 

BANCO NACIONAL DE CREOITO RURAL (BANRURAL} 

COMISION NACIONAL DEtSUBSISTENCIAS POPULARES (CONA~·UPO} 

ASEGURADORA NACIONAL AGRICOLA Y GANADERA, S.A. (ANAGSA} 

FERTILIZANTES MEX!CMOS, S.A. (FERTIMEX} 

(7) SECRETARIA DE AGRICULTURA y RECURSOS HIORAULICDS, ACUEROO POR EL QUE SE CREA LA CCJUSION NACIONAL· 
FORESTAL, MEXICO, DIARIO OFICIAL DE LA FEOCRACION OCL 6 OC FEBRERO DE 1986, 

(B) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, ACUEROO POR EL OUE SE CREA LA C(JllSION NACIONAL· 
PARA EL DESARROLLO PECUARIO, MEXICO, DIARIO OFICIAL OC LA FEDERACIOH OCL 5 OC JUNIO DE 1987. 
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e) BANCA NACIONAL IZADA 

LAS FUNCIONES QUE CADA UNA OE ESTAS REALIZA A LA FECHA ORIGINAN ALGUNOS PRO-
BLEMAS: 

INCONGRUENCIA DE METAS 

DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

, FALTA DE COORDINACION 

D 1 SPEND ro DE RECURSOS 

DICHOS PROBLEMAS ORIGINADOS BASICAMENTE EN ASPECTOS DE ORGANIZAC!ON DE PROOUf 
TORES, CAPACITACION RURAL Y ASISTENCIA TECNICA. 

LO ANTERIOR EJEMPLIFrCA LA FALTA DE COORDINACION Y OISPERSION DE ESFUERZOS -
QUE EXISTE ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE INCr.DEN EN EL MEDIO RURAL. 

ESTO PUEDE OBSERVARSE EN LOS SIGUIENTES CUADROS; EL PRIMERO MUESTRA LA DIS-
TRIBUC?ON DE FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS INSTANCIAS Y EL SEGUNDO LA REGION~ 
LIZACION BAJO LA CUAL ACTUALMENTE OPERAN, 
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SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIDRAULICO 

RE:;J~NALIZACIOH ADOPTADA PARA EL FUNCIONAHIENTO ACTUAL (9) 

~1 1 

1 
REGIONAL ESTATAL ttUfllCIPAL INTEIU'l.t!tlCIPAL TOTAL 

°' 
1 

1 
S. A. R. H. 35 DELE'GACIOflES 191 D!STiUTOSDE · 110 CENTROS DE APOYO ll7 

1 
ESTATALES. DE~RAOUO RURAL [ 

S.R.A. j 1• DElEGACIONES 'm PROK)TORIAS m 
i AGllARJAS, 

: 
SRIA. OC r!SCA ' 31 OElEGACIONES ¡m OFICINAS DE PESCA 185 

i FEDERALES, 

CO.'t.'SUPO 1 6 GERERCJAS 31 DElEr.ACIONts 

1 
7Z ACEPcCll.S 109 

1 REGIOMALES 

JAHJIUQM.. l 11 RrGIOKALES 119 Sl!CL'RSALES A : !!8 SUC:JRS.llES ,. ~5!J 
1 . 

BA!CA W10MALIVDA ! 10 RESIDUICIAS 
1 : 150 AGOiCIAS• "" 1 

/JIACSA l" GlRENCIAS .. GlRENCIASDE 1 65 CORRESPO'ISALIAS• ! 
"' 11Ec1or-..us DrtCINA, ¡ 

rtRTl>tl 1 ll onrrAc:oNEs i .. SUCl..'RS.\l.ES• " REG!Otw.ES, 1 
1 ' 

TO T l. L 

! 
87 m 192 1906 

1 
Z44!J 

• ESTOS TAllllER FtJNCIOKAA A :mn INTERESTATAL. 

(9) SECRETARIA 11: AGRICU1.TURA y RECURSOS HIDRAll.ICOS, ANALIS!S SECTORIAL 1985 ..... 0P. en. 
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CRITERIOS DE REGIONALIZACION 

LA REGIONALIZACION ADOPTADA POR LAS DEPENDENCIAS QUE INCIDEN EN EL SECTOR RU-
RAL, C(}IO SE MUESTRA EN EL CUADRO. ESQUEMATIZAN LOS 2.,449 CANALES MEDIANTE 
LOS CUALES SE DAN ATENCION A LA POBLACION RtlRAL CUYA ACTIVIDAD SE ORIENTA A -
LA PROOUCCION AGROPECUARIA. (9) 

CABE RESALTAR QUE ESTOS CANALES NO CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE SU OBJETIVO EN 
VIRTUD DE LO SIGUIENTE: 

- CADA DEPENDENCIA O ENT !DAD MANEJA CRITERIOS DE REGIONALIZACION DISTINTOS, 
POR LA MISMA INDEPENDENCIA EN LA EJECUCION DE SUS ACCIONES, YA QUE NO SE 
CONSIDERAN COMO PARTE DE UN SISTEMA, 

- SOLO LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS SE HA REGIONA

LIZADO DE ACUERDO CON LOS "COPLADES"; ES DECIR, EN BASE A LO QUE ESTABLg_ 
CE LA LEY DE Pl.ANEACION. 

- POR LO ANTERIOR, LA INEXISTENCIA DE UNA REGIONAUZACION UNICA AGUDIZA LA 
OESINTEGRACIOO DEL SECTOR, Y POR LO TANTO, LA INADECUADA ATENCION AL -
CAMPESINO, 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, A CONTINUACION SE PUEDEN IDENTIFICAR TRES LAMINAS -
RESPECTO A LOS SERVICIOS, APOYOS E INSUMOS A LA PRODUCC!ON, QUE PRESTAN LAS -
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INCIDEN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E Hl 
DRAUL!CO. 

(9} SECRETARIA ll: llGRICILTURA Y RECURSOS HIDRAIJl.ICOS, AHAl.ISIS SECTORLIL 1985, MEXICO, JllllO 1985, 
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SERVICIOS, APOYOS E INSUMOS i1UE PRESTAN DIVERSAS DEPENDENCIAS O 

ENTIDADES QUE INCIDEN EN FORMA DIRECTA EN EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
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INSTITUCIONES ~UE INCIOCN EN El ll[S,IR!:OLLO RURAL INTEGRAL 
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DESCONCENTRAC ION Y DESCENTRALIZACION 

EN LA INTERRELACION CON INSTITUCIONES NACIONALES, LOS ESFUERZOS EN MATERIA DE 

DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION (9) SE PUEDEN AGRUPAR EN CUATRO RUBROS: 

1. ATRIBUCIONES 

DESDE 1983 LAS DEPENOENC?AS Y ENTIDADES FEDERALES HAN REALIZADO ESFUERZOS 

PARA DESCONCENTRAR FACULTADES Y RECURSOS, AUNQUE ESTOS HAN SIDO DISPERSOS, 

2. FUERZA DE TRABAJO 

LA FEOERACION DEDICA MAS DE 250,000 TRABAJADORES Al DESARROLLO AGROPECUA

RIO, FORESTAL V PESQUERO, MIENTRAS QUE LOS GOBIERNOS ESTATALES, SOLO - -

13,416 (5%). 

3, ENT 1 DADES 

LA FEDERAClON DISPONE 168 ENTIDADES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO AGROPE-

CUARIO SECTORIZADAS EN SEIS DEPENDENCrAs, LOS GOBIERNOS ESTATALES 9B ( 3 

POR ESTADO J. . 

4, PRESUPUESTO 

EL PRESUPUESTO FEDERAL DEDICAOO A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ES DE 1.4 BI

LLONES Y EL ESTATAL ES DE 81 MIL MILLONES {2%). 

(9) SECRETAAIA tE AGRICULTURA y REWRSOS HIORAl.UCOS, AHAl.ISIS SECTORIAL 1985 .... ,QP, en. 
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RESUMEN 

TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE PUEDE ANALIZAR COMPAAATIVAMEHTE EN EL CON
TEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA RECAER EN EL PUNTO INICIAL DE ESTE CAPIT]! 
LO, ES DECIR, QUE EN EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIDRAULICQ,·NO SE HAil 
LOGRAOO OBTENER OPTll'KJS RESULTADOS DEL SECTOR PUBLICO CENTRAL Y PMAESTATAL -
DEBIOO A: 

FUERTE fRAGMttHACION SECTORlAL 

DESCOORD!NACION !NTERlNSTITUClOtlAL QUE PROVOCA .DUPLICIDAD DE 
ACCIONES, 

CONCENTRACION DE DECISIONES EN LA FEDERACION 

DIFERENTES CR!TERIOS DE RE6IONAL IZACION 

DISPENDIO DE RECURSOS 
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·, 

SISTEMA DE Ail'llNISTRACIDN DESCDNCENTRADA Y DESCENTRALIZADA 

A TRAVES DE LOS CONVENIOS UNICOS DE DESARROLLO DE 1985 Y 1987 LAS DEPENDENCIAS 
DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL HAN ESTABLECIOO COMPROMISOS CON CADA UNA DE LAS E!! 
TIDADES FEDERATIVAS, QUE RESPONDEN A LOS CRITERIOS DE MODERNIZACION A()llNIS-
TRATIVA DICTADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y QUE CADA DEPENDENCIA HA ESTABLEq 
00 CON CADA ESTADO. DICHOS COMPROMISOS, POR LO QUE SE REFIERE A AQUELLAS Df 
PENDENCIAS QUE INCIDEN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E Hl,DRAULICO, SE • 
PDDRIAN AGRUPAR BAS !CAMENTE EN: 

LA DESCENTRALIZACION DE LA ACMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

DESCENTRALIZACIDN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
PROGRAMA Y ACCIONES DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

FEDERAL. 
OBRAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS DEL ESTADO, TANTO EN ASPECTOS DE 
DESARROLLO URBANO, COMO EN CUESTIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES. 
PROGAAMAS DE DESARROLLO RURAL 
PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LAS ZONAS ARIDAS 

i'OR LO ANTERIOR, Y A FIN DE DAR MAYOR CLARIDAD S~ PRESENTA EN EL CUADRO SI-·· 

GUIENTE UN RESUMEN DE LOS Cct1PROMISOS ASUMIDOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULT!!, 
RA Y RECURSOS HIDRAUL!COS, LA SECRETARIA DE LA REFORflA AGRARIA, LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 
QUE SE ENCAUZAN AL LOGRO DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y DE LA REFORMA AGRA··· 
RIA INTEGRAL •. (101 

(IO) SECRETARIA OC AGRICULTURA Y RECURSOS HIDMULICOS, COMVEHIO lllICO DE OCSARlllLLO QUE C!LEBP.A LA SE-· 
CRtTARIA DE ... COH EL ESTADO LIBRE Y SOBERNIO DE .. , (1986-1987), 
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ll. AlfüNISTRACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL Y 

EL DESARROLLO HIDRAUL!CO 
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SISTEMAS DE PROOOCCION AGROPECUARIA Y FOOESTAL 
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EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

SISTEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL 

ANTECEDENTES H ISTOR !COS 

EN LA EPOCA PREHISPANICA, LAS TIERRAS INDIGENAS PERTENECIAN A LOS PUEBLOS Y -
SE CULTIVABAN COMUNALMENTE. AUN CUANDO EXISTIAN MERCADOS DE ALIMENTOS, EL -

DESEO DE POSES!ON DE LA TIERRA ERA LIM!TAOO, PORQUE SE USABA COMO UN MEDIO DE 
SATISFACCION DE LAS NECESIDADES PRIMARIAS O PARA CUMPLIR CON UNA FUNCION SO-

CIAL. DE ACUERDO AL USUFRUCTO DE LA TIERRA SE CLASIFICABA DENTRO DE VARIAS-
MODALIDADES: HABIA LAS QUE CONTRIBU!AN A LOS GASTOS DE LA COMUNIDAD Y MONTE 
COMUNAL, LAS OUE SERVIAN PARA FINANCIAR LAS GUERRAS, AQUELLAS CUYA COSECHA SE 

DESTINABA A ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y LAS QUE SE ASIGNABAN INDIVIDUALMENTE A 
FAMILIAS O GRUPOS DE FAMILIAS PARA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA. ESTAS ULTIMAS 

NO PODIAN VENDERSE Y SE PERDIAN LOS DERECHOS DE USUFRUCTO SI SE DEJABAN SIN -

CULTIVAR POR OOS CICLOS MRICOLAS (11}. ES INDUDABLE QUE ESTE SISTEMA DE -

USO DE LA TIERRA TAN COMPLEJO, TUVO INFLUENCIA EN LA AGRICULTURA MEXICANA, -
AUNQUE QUIZA DE MENOR IMPORTANCIA QUE LA INFLUENCIA EUROPEA SUBSECUENTE. 

CUANDO SE CONSUMO LA CONQUISTA, ESPAAA ESTABLECIO EN MEX!CO EL SISTEMA DE ENCl1_ 
HIENDA, QUE CONSISTIA EN LA ENTREGA DE PUEBLOS ENTEROS Y DE TIERRAS, A LOS -
CONQUISTADORES INDIVIDUALES, CON EL OBJETO DE ADMINISTRAR, CIVILIZAR Y HACER LA 

CONVERSION RELIGIOSA DE LA COMUNIDAD Y ESTO LES DABA DERECHO DE HACER TRABA-

JAR A LOS !ND!GENAS Y RECOLECTAR TR!BUTOS. EN LOS 300 MOS DE DCfüNACION, -
LOS ENCOMENDADOS CREARON DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA QUE TEfl!AN ENCl1_ 
MENDADA; FUE AS! COMO SE ORIGINARON LAS GRANDES HACIENDAS, VERS!ON AMERICANA 
DE LAS EXPLOTACIONES EUROPEAS DE FINES DE LA EDAD MEDIA, EN ESTE SISTEMA LA 
ESTRUCTURA DE CLASES ESTABA PERFECTAMENTE ESTABLECIDA, LOS DUEÑOS O SEÑORES,-· 

SIRV!ENTES nuE AUXILIABAN EN LA ADMHIISTRACION y MANO DE OBRA ERA PROPORCIONA 

(11) REYES, CASTAr1EOA P. 1984, 
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DA A MUY BAJO COSTO POR LOS CAMPESINOS QUE VIVIAN DENTRO DE LA UNIDAD SIN PO

SEER NADA O MUY POCO. ESTA ESTRUCTURA SE PROLONGO HASTA DESPUES DE 1910 (11) 

AQUI FUERON ESTABLECIDAS LAS BASES DE LA PRODUCCION EMPRESARIAL AGROPECUARIA

y FORESTAL EN MEXICO. 

LOS ESFUERZOS HECHOS DESDE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA Y POSTERIORMENTE EN LA

EPDCA DE LA REFORMA (1856), PARA DEVOLVER LAS TIERRAS A LOS PUEBLOS INDIGENAS, 

FUERON INFRUCTUOSOS, POR EL CONTRARIO SE CONSOLIDO EL CONCEPTO DE PROP!EDAO -

PRIVADA (11). LAS TIERRAS COMUNALES FUERON AQUELLAS DE MENOR CALIDAD PRODUf. 

TIVA. 

DURANTE EL PORFIRIATO (DE 187.6 A 1910), SE REFORZO EL "PEJUGAL" Y EL ARRENDA

MIENTO; EL PRIMERO PARA LOS PEONES ACASILLADOS A QUIENES LES DABAN UNA PARCE

LA COMO MEDIO PARA COMPLEMENTAR SUS SALARIOS Y EL SEGUNDO PARA PEQUEílDS AGRI

CULTORES QUE ERAN INQUILINOS DE LA HACIENDA, LA HACIENDA ERA UN SISTEMA DE 

PRODUCCION INTEGRAL BIEN ORGANIZADO EN TODAS SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PERO 

SUSTENTADO SOBRE UN GRAVE PROBLEMA DE DESIGUALDAD SOCIAL. ALGUNOS DE LOS • 

~ACENDADOS IMPORTARON O INCLUSIVE CREARON TECNOLOGIA, AUNQUE EN MUY PEQUEÑA -

~SCALA. EN GENERAL, SE PUEDE OCCIR QUE NO HUBO AVANCES CONS !DERABLE~ EN LA

~GRICULTURA Y GANADERJA EN ESTE PERIODO, REALMENTE NO SE REQUER!AN AVANCES -

TECNOLOGICOS EN CIRCUNSTANCIAS DONDE NO HABIA COMPETENCIA NI UNA NECESIDAD ·-

iMINENTE DE ELEVAR LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCION, 

BAJO ESTE SlSTEfo'A, LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA LA POBLAC!ON NACIONAL DE-

CRECIO EN FORMA CONTINUA Y AUMENTO LA PRODUCC!ON DE f!ATERIAS PRIMAS DE EXPOR

TACION, PRINCIPALMENTE HENEQUEN, ALGODON, AZUCAR, CAFE, CHICLE, GANADO Y CUE

ROS.(11) 

A PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO, EL 97% DE LA TIERRA ESTABA EN MANOS DE LOS HACEN

DADOS, EL 2% DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y EL 1% ERA TIERRA DE LOS PUEBLOS; HABIA 

830 HACENDADOS, 410,345 AGRICULTORES, 20,120 GANADEROS Y 3,1 MILLONES DE JOR

NALEROS. ESTA ERA UNA SITUACION INESTABLE, PRODUJO UN PROFUNDO DESCONTENTO-

(11) REYES, CASTAÑEDA P. 1984, OP. CIT. 
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Y CULMINO CON LA REVOLUCION DE 1910 (11}, LA PRIMERA SOLUCION INTEGRAOORA • 

SE PRESENTO 7 AROS DESPUES Y FUE RESUMIDA EN EL ARTICULO 27 DE LA CONSTITU--
CION DE 1917, DONDE SE TRATA DE CONCILIAR, SIN DESVIRTUARSE, TODAS LAS PROPUEi 
TAS MAS IWORTANTES SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO, SE DEFINEN OOS TIPOS DE TE-

NENCIA: EL EJIOO Y LA PEQUEÑA PROPIEDAD RURAL (12}, AUNQUE EN SU EJECUCION -
SE REPITIO EL PROBLEMA DE PROPORCIONAR LA MEJOR CALIDAD DE TIERRA AL SECTOR -
PRIVADO Y LADERAS O TERRENOS POBRES A LOS EJIDATARIOS. 

LA DESAPARICION DE LA HACIENDA FUE UN PROCESO PAULATINO, ENTRE LOS PERIOOOS -
DE CARRAtlZA Y EL DE OBREGON SE PRETENDIO IMPULSAR UNA ESTRUCTURA COMPUESTA -
POR UN SECTOR DE "EJIDO COMPLETO" O "EJIOO PEGUJAL", CUYOS USUFRUCTUARIOS SE
RIAN AL MISMO TIEMPO TRABAJADORES DEL SECTOR EJolPRESARIAL, (12} 

EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DEL GENERAL ALVARO OBREGDN, SE DESTACA LA NECESI-

DAD DE CREAR UNA ESTRUCTURA CAPAZ DE ASIMILAR EL AVANCE TECNOLOGICO PARA ADQUl 

RIR COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, A TRAVES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD 1-\0DERNIZ~ 
TE; AL MISMO TIEMPO, SE SOSTUVO EL CRITERIO DE LAS TENENCIAS EJIDALES Y COMU
NALES COMO ETAPA TRANSITORIA QUE CONDUCIRIA EVENTUALMENTE, A LA PEQUEÑA Y ME

DIANA PROPIEDAD. EN EL PERIODO DEL PRESIDENTE PLUTARCO EL!AS CALLES SE FUN

DA EL CREDITO AGRICOLA OFfCIAL Y SE INICIA LA POLITICA DE IP.RIGACION CON LA 
CONSTRUCCION DEL PRIMER DISTRITO DE RIEGO; DOS DECADAS DESPUES HABRA DE 1NTE!!_ 
SIFICARSE ESA POL!TICA Y SER UNA DE LAS BASES SOLIDAS, QUIZA LA MAS IMPORTAN

TE, EN QUE SE ESTABLECE LA PRODUCCION COMERCIAL. (12} 

EN EL PERIODO PRESIDENCIAL DEL GENERAL LAZARO CARDENAS SE RECONOCE LA PEQUEÑA 
PROPIEDAD, PERO SE LE DA UN PAPEL PREPONDERANTE AL EJIOO EN LA ECONOMIA NACIQ 
NAL Y SE PLANTEA LA NECESIDAD DE IMPULSARLO COffi UNA ORGANIZACION COOPERATI-· 

VISTA SOLIDA. (12} 

A PARTIR DE 1933, SE OBSERVA UN CRECIMIENTO ACELERADO Y SOSTENIDO DEL SECTOR

INDUSTRIAL, EL CUAL SE ACENTUO MAS EN LA DECADA SW.JIENTE POR LA INFLUENCIA -

QUE TWO LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ESTA CONFLAGRACION REQUIRIO DE ENORMES-

{11) REYES, CASTAAEDA P. 1984, DP. CIT. 

(12) CCl41SIDN ECONCM!CA PARA AMERICA LATINA 1982, 
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CANTIDADES DE MATERIA PRIMA DE LOS PAISES QUE NO PARTICIPABAN DIRECTAMENTE -
EN ELLA, com FUE EL CASO DE MEX!CO y TODA LATINOAMERICA. APARECIERON MERCA 

DOS ILIMITADOS Y PRECIOS ATRACTIVOS QUE ESTIMULARON A LOS PRODUCTORES PARA -

ENTRAR MASIVAMENTE A LOS CANALES DE EXPORTACION, POR OTRA PARTE, ESTADOS -

ltl!OOS REQUIRIO DE MANO DE OBRA CONSIDERABLE PARA FAENAS DE CAMPO, LA CUAL SA 
LIO DE IUICO, CON EL CONSIGUIENTE DESBALANCE INTERNO, ESTO HIZO QUE LA AGRI

CULTURA EMPRESARIAL QUE YA HABIA INTENSIFICADO SU OPERACION, Ccx-IENZARA A MECA 

NIZARSE PARA SUPLIR EL DEFICIT DE MANO DE OBRA QUE SE HABIA CREADO Y PODER A!:, 
CANZAR LOS VOLUMENES DE PRODUCC ION QUE SE PRETENDIAN. 

ESTOS FENOMENOS PROPICIARON CAMBIOS DRAST!COS EN LA MAGNITUD, INTENSIDAD Y -

TENDENCIA DEL DESARROLLO AGROPECUARrD COMERCIAL DENTRO DEL CONTEXTO DEL DESA

RROLLO GENEPJ\L; SE DEFINID CLARAMENTE Ccx-10 UNA ACTIVIDAD SUBORDINADA A LAS Df 

MANDAS DEL CRECIMIENTO URBANO-INDUSTRIAL, AS! COMO AL MERCADO DE EXPORTACION. 

ESTA ORIENTACION CARACTERIZA A LOS GOBIERNOS SUCESIVOS. (12) 

ES AS! COMO EL MODELO AGRARIO DE ESTRATEGIA OFICIAL POSTCARDENISTA, EN TERMl

NOS GENERALES, PRESENTA UNA ESTRUCTURA B!MODAL, CON UN SECTOR FUNDAMENTAL - -
AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE PRIVAOO EN LAS AREAS DE MAYOR POTENCIAL PRODUCTIVO Y 

UN SECTOR CAMPESINO, BASICAMENTE ~JIDAL, AUNQUE NO EXCLUSIVO, DE CORTE TRADI

CIONAL EN ~L RESTO DEL TERRITORIO. (121 

AL TElfüNAR LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, EL PAIS HABIA ACUMULADO RESERVAS FINA!! 
CIERAS QUE SE EMPLEARON EN FORTALECER LA INDUSTRIA E IMPULSAR LA POLITICA DE 

GRAN IRRIGACION, ESTO CONDUJO A QUE EN LOS PERIODOS PRESIDENCIALES DE LOS LI

CENCIADOS MIGUEL ALEMAN A GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SE FORTALECIERA Y CONSOLIDARA -
LA PRODUCC!ON EMPRESARIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL. ESTA TENDENCIA INFLUYO -
PARA mDIFICAR EL ARTICULO 27 CON LA EXPEOIC!ON DE CERTIFICADOS DE !NAFECTAB!. 

LIDAD GANADERA, AS! COMO EL AUMENTO DE TAMAÑO INDIVIDUAL DE LA PEQUEÑA PROPlf 

DAD. (12) 

CURIOSAMENTE LAS CONDICIONES DEL EXTERIOR QUE PROPICIARON LA EXPORTACION DE -

(12) CEPAL, 1982, OP. CIT. 
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CIERTOS PRODUCTOS, HAN SIDO MODIFICADAS DE ACUERDO A LAS POLITICAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES, Y REPENTINAMENTE, SE HAN TORNADO ADVERSAS PARA LOS PRODUC

TORES, UN EJEMPLO ES EL GRAN "DUMPINr." DE ALGODON DE ESTADOS UNIDOS DE LA -
DECADA DE LOS CINCUENTAS, QUE PUSO A LOS PRODUCTORES MEXICANOS FUERA DEL NEGQ 
CID E INCLUSIVE EN PELIGRO A REGIONES AGRICDLAS COMO LA DE LA LAGUNA. OTROS 

CASOS HAN SIDO LAS HORTALIZAS, CITRICOS Y EN EL PRESENTE LA EXPORTAC!ON DE -
MANGO Y DE BECERROS. 

ESTA CARRERA ASCENDENTE QUE LLEVABA LA PRODUCCION EMPRESARIAL SE DETUVO A PRI!J. 

CIP!OS DE LOS AÑOS SETENTAS, A MEDIADOS DE ESTA DECADA SE HABIAN ORIGINADO -

PROBLEMAS POLITICOS QUE OBLIGARON AL GOBIERNO DEL LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA 
A REFORMULAR EL AGRARISf>l'.l CARDENISTA, SE VUELVE A VER EN EL EJIDO ORGANIZADO

EL INSTRUMENTO DE REHABILITACION DE UNA DINAMICA AGRICOLA, ORIENTADA A SATIS
FACER LA DEMANDA INTERNA DE ALIMENTOS, ESTA REVtSION DE ESTRATEGIAS QUEDO -

PLASMADA EN LA LEY FEDERAL DE AGUAS, LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA Y LA -
LEY DE CREDITO RURAL. EL MODELO AGRARIO PROPUESTO CONSISTIA EN: 

1) UN SECTOR DE EMPRESAS AGRICOLAS DE TAfo',MO MEDIANO, DE 10 A 100 HAS. DE -

RIEGO O SUS EQUIVALENTES O HASTA 300 HAS., EN LOS CASOS DEFINIDOS POR LA 

LEY. 

2} UN SECTOR DE PEQUEÑA PROPIEDAD DE HASTA 10 HAS,, CUYA INTEGRACION EN COO

PERATIVAS DEBIA ESTIMULARSE. 

3} UN SECTOR EJIDAL COLECTIVIZADO, EN LOS EJIDOS DE AREAS DE MAYOR POTENCIAL 

PRODUCTIVO. 

4) UN SECTOR EJIDAL PARCELARIO, FUNDAMENTALMENTE EN AREAS DE TEMPORAL DE BA

JOS RENDIMIENTOS. 

5) UNA PEQUEílA PROPIEDAD GANADERA CON EL TERRENO SUFICIENTE PARA MANTENER --

500 CABEZA DE GANADO MAYOR O SU EQUIVALENTE DE GANADO MENOR. (12) 

(12) CEPA!., 198Z, OP. CIT. 
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ANTE ESTA NUEVA POLITICA GUBERNAMENTAL, LA PRODUCC!ON COMERCIAL AGROPECUARIA-. 

Y FORESTAL REACCIONA Y SE ENFOCA HACIA UNA TENDENCIA COMPLEJA DE HACERSE MAS 

INTENSIVA Y PRODUCTIVA, V!A TECNOLOG!A Y MERCADEO, PARTICULARMENTE EL DE EX--

PORTAC!ON. ES LA SITUAC!ON QUE VIVE ACTUALMENTE ESTE SECTOR. 

EL SISTEMA EMPRESARIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL 

DESCRIPCION 

EN LA DECADA PASADA SE PUBLICO BASTANTE LITERATURA SOBRE LAS FORMAS BASICAS -

DE PRODUCCION DEL CAMPO EN MEX!CO, ENTENDIOA EN SU SENTIDO MAS AMPLIO. TODOS 

LOS AUTORES DESCRIBIERON UNA POLARIZACION ENTRE LA AGRICULTURA EMPRESARIAL O 

CAPITALISTA Y LA CAMPESINA O TRADICIONAL. (IJ) 

LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE AMBAS FORMAS DE PRODUCCION Y LAS CARACTERISTICAS 

SOBRESALIENTES DE LA AGRICULTURA COMERCIAL SE RESUMEN COMO SIGUE: 

!) EL SISTEMA EMPRESARIAL ESTA D!SEFiAOO PARA QUE EL DESTINO DE LA PRODUCCION 

SEA EL flRCAOO NACIONAL E INTERNACfONAL Y EL TRABAJO DESCANSA FUNDAMENTA!:. 

MENTE EN EL USO DE MANO DE OBRA CONTRATADA POR UN SALARIO. EN CONTRASTE, 

EN EL SISTEMA TRADICIONAL, LA PRODUCCION ES PARA EL AUTOABASTO AUNQUE - -

SIEMPRE TIENE UN COMPONENTE MERCANTIL Y LA FUERZA DE TRABAJO ES BAS!CA--

MENTE FAMILIAR (12). ESTAS CARACTERISTICAS DETERMINAN DIFERENCIAS FUND~ 
MENTALES QUE ESTABLECEN MARCOS MUY DIFERENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES, 

PRACTICAS DE MANEJO Y MODELOS DE ORGANIZACION Y PRODUCCION EMPLEADOS. (14) 

2) EL OBJETIVO BASICO DE LA PRODUCC!ON EMPRESARIAL, SE SEGUIA POR EL PRINCI

PIO DE MAXIMIZACION DE GANANCIAS O BENEFICIOS NETOS. LA ORGANIZACION -

DEL PROCESO DE TRABAJO ES DIRECTRIZ, EXPLICA LA NECESIDAD QUE TIENE LA -

PRODUCC!ON EMPRESARIAL DE DESARROLLAR CONSTANTEMENTE LOS PROCESOS DE PRO

DUCC!ON, LO QUE SE TRADUCE El/ UNA MAYOR PART!CIPACION DEL CAPITAL, PRINC!. 

(121 CEPAL, l98Z, OP. CIT. 

(13) SCHEJTHAN, A. 1982. 

(14) GONZALEZ E., A. 1985-A. 
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PALMENTE EN MAQUINARfA E !NSUfXJS, Y EN UNA DISMillUCION RELATIVA DE LA MA
NO DE OBRA, LO QUE EXPLICA SU CREC!EllTE DESPLAZAMfENTO DE ACTIVIDADES DE 
CAMPO EXTENSfVOS HACIA SfSTEMAS DE PROOUCCION MAS !NTENSfVOS, QUE EN oca 
SIONES EXTREMAS SE ASEMEJAN MAS A UN PROCESO !NDUSTRfAL QUE A UHO RURAL. 

3) LA INTENSIFICAC!ON DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION, PARA QUE ESTOS SEAN RE!! 
TABLES, REQUIEREN DE LA APLICAC!Otl DE LA TECNICA MODERNA. POR ESTA RA-
ZON, LA INVESTIGACION QUE GENERA AVANCES CIENTIFICOS Y TECNICOS SE CON--· 
VIERTE Efl UN COMPLEMENTO rNPRESCINDrBLE PARA EL DESARROLLO DE ESE TIPO -
DE SISTEMAS (14). ESTA S!TUAC!ON EXPLICA POR QUE CASI SIEMPRE SE IDENTl 
FICA A LA PROOUCClON EMPRESARIAL EN EL CAMPO CON LA MODERNIDAD Y CON LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS TECNICAMEtlTE HAS AVANZAOOS, LOS CUALES REQUIEREN - -
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DE UNA ESTRUCTURA DE SERVICIOS DE APOYO BIEN 
ESTABLECIDA. 

4) OTRA DE LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE ESTE SISTEMA ES LA ESPECIALIZACION 
PRODUCTIVA, AS! COOO, EL DESTINO DE SUS PRODUCTOS, LA AGRICULTURA EMPR§. 
SARIAL SE ESPECIAtlZA PRINCIPALMENTE EN CULTrVOS OE ALTA DENSIDAD ECONOM.!_ 
CA, co~ LAS HORTALIZAS, LOS FRUTALES o AQUELLOS ALTAMENTE MECANIZADOS -
COl'O EL TRIGO Y SOYA, QUE RESPONDEN A LAS CONDICIONES DEL MERCADO EXTERNO 
E INTERNO, YA SEA PARA SATISFACER NECESIDADES ALIMENTARIAS O OE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA INOUSTR IA. LA GANAOERIA Ef.l'RESARIAL SE ESPECIALIZA, POR

EJEMPLO, EN LA PROOUCCION AVICOLA Y PORCICOLA O LA PROOUCCION DE LECHE -
PARA EL MERCAOO INTERNO, LA PRODUCC!ON FORESTAL EMPRESARIAL, SE ORIENTA 
A LA OBTENCION DE MADERA DERIVADA OEL APROVECHAMIENTO OE BOSQUES O SELVAS 

NATURALES, 

5) OTRA CARACTERISTICA MAS OE LOS SISTEMAS EMPRESARIALES OE PROOUCCION ES EL 
ALTO GRADO DE ORGAN!ZACION, TANTO EN EL PROCESO DE TRABAJO, COMO DE LAS -
DISTINTAS UNIDADES DE PROOUCCION. EL SURGIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES ES, A LA VEZ, UNA NECESIDAD Y UNA CONSECUENCIA DEL DESARmLLO 
DE LA PROOUCC ION EMPRESARIAL EN EL CAMPO. ESTAS ASOCIACIONES SON EL IN.§. 

,14) GONZAIEZ E., A. 1981-A .... ,OP, CIT. 

58 



TRUMENTO DE ~E SE SIRVEN LOS PRODUCTORES PAl!A INFLUIR A SU FAVOR EN EL -
PROCESO DE CCJ-IERC!ALIZAC!ON DE SUS PRODUCTOS; PARA REDUCIR SU COSTO; PARA 
LOGRAR BUENAS CONO!CWNES EN LA NEGOC!ACION DE CREO!TOS; PAl!A EXIGIR SE -

LES OTORGUEN TODOS LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PROOUCCION QUE SON - - -
l11'RESCINOI5LE5 PARA SU BUEN FUNCIOtWttENTO Y DESARROLLO. FINALMENTE A 

TRAVES DE ELLAS BUSCAN Y' LOGRNI EL APOYO POLITICO. 

TODAS LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES SON COMUNES A LAS UN IOAOES QUE PRACTICAN 
UNA PRODUCCION EMPRESARIAL. SIN EMBARGO, EL PROCESO DESIGUAL DE ACUMULACION 
DE CAPITAL EN ESTE SECTOR, AUNADO A LA Dt'IERSIOAD EN LAS CONDICIONES ECOLOGI- • 
CAS, EXPLICAN LA DIPERENCfACI~N ~E: EXISTE, DENTRO DE LAS UNIDADES DE PRODUC

CION. 

TIPOLOG IA DE LOS PRODUCTORES 

DE ACUERDO CON LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL), LOS EMPRES~ 
RIOS AGRICOLAS SE CLASIFICAN EN TRES GRUPOS: 

1) GRANDES: UTILIZAN MAS DE 2,500 JORNADAS SALARIALES AL AÑO; LA FUERZA DE 
TRABAJO FAMILIAR NO TIENE IMPORTANCIA. 

2) MEDIANOS: UTILIZAN ENTRE 1,250 A 2,501) JORNADAS SALARIALES ANUALMENTE. 
LA FUERZA OE TRABAJO FAMILIAR ES DE POCA SIGNIFICACION. 

3} PEQUEÑAS: EL NUMERO DE JORNADAS SALARIALES UTILIZADAS EN UN MO FLUCTUA 
DE 500 A 1,500. LA AJERZA DE TRABAJO FAMILIAR TODAVIA ES MENOR QUE LA 

ASALARIADA. 

4} PRODUCCION EMPRESARIAL INCIPIENTE: DE ACUERDO CON LA MODIFICACION DE LA 

CLAS !FlCACION DE LA CEPAL, PROPUESTA (14), DENTRO DE LA PRODUCC ION -
EMPRESARIAL TAM5IEN SE UBICAN AQUELLAS UNIDADES CUYA PRODUCCION TIENE UN-

l 14) GONZAlEZ E., A. 198S·A •• , .,OP. CIT. 
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INCIPIENTE CARACTER EMPRESARIAL, LAS CUALES CORRESPONDEN A LOS QUE CEPAL 

DENOMINA "EXCEDENTARIOS" Y "TRANSICIONALES", SE TRATA DE UNIDADES QUE 
YA SE ESTAN DESARROLLANDO CON UN SENTIDO EMPRESARIAL, AUNQUE TODAVIA CO!i 
SERVAN ALGUNOS RASGOS DE LA PRODUCCION TRADICIONAL, 

SEGUN LA CEPAL, LOS EMPRESARIOS PECUARIOS SE CLASIFICAN EN LOS SIGUIENTES -
TRES GRUPOS: 

1} GRANDE: SU CAPITAL PECUARIO ES MAYOR QUE 300 NOVILLOS O SU EQUIVALENTE. 

DE ACUERDO CON LOS ZOOTECNISTAS, EL TAMMO DE ESTAS UNIDADES ES EQUIVALE!! 
TE AL DE LA GRAN EMPRESA AGR!COLA. 

2) MEDIANA: SU CAPITAL PECUARl1J ES ENTRE 50 Y 300 NOVILLOS O SU EQUIVALENTE. 

3} PEQUERASi EL CAPITAL PtCUARIO ES MENOR ~E 50 NOVILLOS O SU EQUIVALENTE. 
LOS ZOOTECNISTAS. CONSIDERAN PEQUERA A ESTA ESCALA, YA QUE LA UNIDAD PUEDE 

SER ATENDIDA POR EL PRODUCT0R Y SU PAMILIA CON COMPLEMENTO MENOR O IGUAL 
AL APORTE FAMILIAR. 

POR LO QUE RESPECTA A LAS UNIDADES EMPRESARIALES FORESTALES, LOS ESPECIALISTAS 
CONSIDERAN QUE SON LAS QUE UTILIZAN PROCESOS INDUSTRIALES PARA EL APROVECHA-
MIENTO DE LA VEGETACION ARBOREA ESPONTANEA TEMPLADA Y TROPICAL. 

DE ACUERDO CON LA FUENTE CITADA ft.NTER!ORMENTE, EN EL CUAL SE REPROCESO EL V 

CENSO Ar.R!COLA, GANADERO Y EJIDAL DE 1970, EN LA AGRICULTURA MEXICANA TAN SOLO 
EL 1.8% DE LOS PRODUCTORES SON EMPRESARIOS Y EL 19 .8% TIENEN UNA INCIPIENTE -

PRODUCC ION EMPRESARIAL. 

POR LO QUE RESPECTA AL TIPO DE TENENCIA, EL 21.2% DE LOS EJIDATARIOS FUERON -

CLASIFICADOS COMO EMPRESARIALES. POR OTRO LADO, EL 22,5% DE LOS PREDIOS PRl 

VADOS PRACTICABAN UNA AGRICULTURA EMPRESARIAL. 

EN EL MAPA QUE MUESTRA LA DISTR!BUCION GEOGRAFICA DE LOS SISTEMAS DE PRODUC-

CION AGRICOLA DE LA REPUBLICA MEXICANA (15}, LA AGRICULTURA EMPRESARIAL SE E!i 

CUENTRA LOCALIZADA PRINCIPALMENTE EN LOS GRANDES DISTRITOS DE RIEGO, SOBRE TQ 
DO EN LOS DEL NORTE DEL PAIS, EN LAS AREAS OE BUEN TEMPORAL, Y EN LAS PARTES 
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DEL TROPICO HUMEOO ESPECIALIZADAS EN LA PROOUCCION DE BIENES DESTINADOS AL CQ 
HERCIO EXTERIOR O A LA INDUSTRIA INTERNA. (15) 

EN EL SUBSECTOR PECUARIO, LA !NFORMAC!ON EXISTENTE SOBRE LOS TIPOS DE PREDIOS 

ES MUCHOS f\l\S ESCASA QUE EN LA AGRICULTURA. DE ACUEROO CON LA CEPAL, LOS PRE

DIOS EMPRESARIALES SUKi\BAN LA CANTIDAD DE 43,461 DE LOS CUALES 48. 7% ERAN DE 

TAMAÑO PEQUEÑO, 41.4% DE TAMAÑO MEDTANO Y 9 .9% DE GRAN ESCALA, LAS EMPRESAS 

PECUARIAS GRANDES TENfAN EN PROMEDIO 177 NOVILLOS-EQUIVALENTES, LAS MEDIANAS-

105, Y LAS PEQUEÑAS 59, 

LOS SJSTEl'AS PECUARIOS INTENSIVOS, TODOS ELLOS ORGANIZADOS EMPRESARIALMENTE, -

TIENEN UN ALTO GRADO DE INTEGRACJON PRODUCTIVA, YA QUE MANEJAN DESDE LA PROOUf 

CION DE INSUMOS HASTA EL PROCESAMIENTO Y LA DlSTRIBUC!ON DE SUS PRODUCTOS. -

DE ACUERDO CON JNFORl'ACION RECIENTE, EN LA PROOUCCION DE POLLO, POR EJEMPLO,

MAS DEL 74% SE OBTIENE EN EL 2,2% DE LAS GRANJAS; APROXIMADAMENTE EL 2.2% DE 

LAS GRANJAS DEDICADAS A LA PRODUCCION DE HUEVO APORTARON EL 90% DE LA PROOUC

CION TOTAL DE ESTE PRODUCTO; EL 46:t" DE LOS INVENTARIOS PORCINOS PRODUCEN EL -

72% DE LA CARNE; EN EL CASO DE LA LECHE, EL 18% DE LOS INVENTARIOS APORTAN -

MAS DEL 54% DE LA PROOUCCION DE LECHE, LAS EMPRESAS INTEGRALES DE PRODUCTO

RES GENERAN APROXIMADAMENTE EL 80%, EL 53% Y 20% DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS 

PARA AVES DE POSTURA, CEROOS Y POLLOS DE ENGORDA RESPECTIVAMENTE, (16) (17), 

EN EL SECTOR FORSTAL, LA PROOUCCION EMPRESARIAL ESTA REPRESENTADA POR ALREDE

DOR DE 1,700 NUCLEOS AGRARIOS QUE PRODUCEN 3,3 MILLONES DE METROS CUBICOS DE 

f\l\OERA EN ROLLO, EL 35% OE LA PROOUCCJON NACIONAL. (18} 

AHORA BIEN, CONSIDERANDO LAS BASES DE LA POL!TICA DE DESCENTRALIZACION (12} -

DE LA VIDA NACIONAL Y DE DESARROLLO REGIONAL QUE SE SUSTENTAN: 

l. EN LO POLITICO, CON LA REDISTRIBUC!ON DE COMPETENCIAS ENTRE LAS INSTANCIAS 

DE GOBIERNO. 

(121 CEPA!., 1982, OP, CIT. 

(151 GONZA1.E2 E., A. 1984, 
(161 CAHARA NACIOllAL OE LA INDUSTRIA DE LA TRAHSFORllACIDN, 1986, 

071 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, 1986. 

(18) CASTAÑOS H., J,L, 1984, 



2. EN LO ECONOMICO, CONSIDERANDO UNA REDISTRIBUCION GEOGRAFICA AAS EQUITATI
VA, PARA LO CUAL SE PUEDE DEFINIR COMO UNO DE LOS AMBITOS DE· ACCION PRIO
RITARIA DEL FOJ>'ENTO DE LA PRODUCCION A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

3. EN LO CULTURAL Y EDUCATIVO CON EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTU-
RAL DE LAS REG?ONES Y DEL DISFRUTE DE OTRAS MANIFESTACIONES CULTURALES, 

POR LO ANTERIOR, SE PUEDE OETERMINAR QUE LA EVOLUC!ON QUE HA OBSERVADO EL SEf 
TDR AGROPECUARIO DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL ES EL FORTALECIMIENTO
DE LA AUTORIDAD EN LOS TRES AMBM'OS DE ACTUACION CENTRAL, DELEGACIONAL Y DIS
TRITAL. 

EN LO RELATIVO AL ASPECTO ECONOM!CO, EL FOMENTO A LA PRODUCCION MEDIANTE LA -
MECANIZACION Y EL MEJOR#ltENTO OE APLICACION TECNOLOGICA PODRIA ORIGINAR LA -

REDISTRlBUCION DE LA W\NO DE OBRA POR LA GENERACION DE EMPLEO SOBRE TOOO EN -
ZONAS TEMPDRALERAS CON BAJOS IND?CES DE PRODUCTIVIDAD. 

UN FACTOR QUE IMPLICA CAMBIOS CULTURALES 't EDUCATIVOS EN ESENCIA, ES LA IDEN
TlFICACION DEL PRODUCTOR COMO PART rcm.N'l'E ACTIVO DOTADO FORMALMENTE DE RES-

PONSABILIDADES QUE PUEDEN SER EJERCIDAS A TRAVES DE GRUPOS ORGANIZADOS, LO -
QUE COADYUVA A FORTALECER LAS RAtCE3 DE LOS l!ABrTA!ITES EN SUS LUGARES DE ORI
GEN, 

POR LO ANTER!OR, LA OPCION ES CONT!NtlAR PORTALECIENDO LA EXISTENCIA DE UNIDA
DES DE PRODUCCION DE CARACTER EXTENSIVO, LO QUE PROPICIARA LA PROOUCCION - -
EMPRESARIAL. ESTO PARA NO PROVOCAR EL CARACTER PREFEHENCIAL DE LA PRODUCCION 
INTENSIVA EN LA RECEPCION DE ESTIMULOS Y APOYOS A LA PRODUCCION, 
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ENTORNO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCC ION 
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RELACIONES DEL SISTEMA EMPRESARIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL CON EL ENTORNO 

LA NECESIDAD DE SOLUCIONAR TODOS LOS PROBLEMAS QUE SE LE PLANTEAN, TANTO EN -
EL PROCESO PRODUCTIVO COMO AL RELACIONARSE CON EL ENTORNO, EXIGE QUE LA PRO-
DUCCION EMPRESARIAL SE DESARROLLE COMO UN SISTEMA ORGANIZADO. 

LA ESTRUCTURA DE RELACIONES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LA PRODUCCION EMPRESARIAL 

EN EL CPJolPO Y SU ENTORNO ES PJof PLIA Y COMPLEJA, TODA ESA DIVERSIDAD OE RELA
CIONES PUEDEN AGRUPARSE EN CINCO ASPECTOS: 

ll ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

2) RELACIONES CON OTRAS FORMAS DE PROOUCC!ON DEllTRO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Y FORESTAL. 

3) RELACIONES CON OTROS SECTORES DE LA ECONOMIA 

4) RELACIONSS..CO~ EL ... EXffºtQo .• y 

5) RELACIONES CON EL ESTADO, 
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1) LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

LA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES EMPRESARIALES ES UNA NECESIDAD Y UNA CONS_g_ 
CUENCIA DEL DESARROLLO DE ESA FORMA DE PRODUCCION. ESTA ES LA RAZON POR LA 
CUAL SON LOS MEJOR ORGANIZADOS ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS QUE PARTICIPAN EN -
LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL. 

EL SURGIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES LES PERMITE A ESTOS DEFEN-
DER MEJOR SUS INTERESES ECONCtl!COS EN LA PRODUCCION, Y TAMBIEN EN OTROS AMBl

TOS, SOBRE TODO, CUANDO SE TRATA DE DEFENDER EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA Tlf 
RRA QUE LES ASEGURA SU DESARROLLO. ASI, POR EJEMPLO, EN LAS NEGOCIACIONES -
PREVIAS A LA F!JACION DE LOS PRECIOS DE GARANT!A TIENEN MAS POSIBILIDADES DE 
INFLUIR DECISIVAMENTE A SU PAVOR, EN OTROS CAS09, SU CONTROL SOBRE LA COr-EJ!. 

CIALIZACION DE PRODUCTOS ES TAL QUE PUEDEN MODIFICAR LOS PRECIOS DEL MERCADO. 
POR LO QUE RESPECTA A LOS INSUM09, DICHAS ASOCIACIONES HACEN POSIBLE EL QUE -
SUS MIEMBROS PUEDAN DISPONER DE ELLOS CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD Y CALIDAD. -
ALGO SIMILAR PUEDE DECIRSE CON RESPECTO AL CREDITO Y A LOS DEMAS SERVICIOS DE 

APOYO A LA PRODUCCION. 

ES PRECISAMENTE A TRAVES DE TALES ASOCIACIONES QUE LA PRODUCC!ON EMPRESARIAL
LOGRA VINCULARSE CON LA !NVEST!GACION RESPECTIVA, PARA APOYARLA Y PARA EXIGIJ!. 
LE RECIPROCIDAD, PORQUE EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y DE LA TECN!CA LLEGA A 
REPRESENTAR PARA ESA FORMA DE PRODUCCION UNA INVERSION. 

FINALMENTE, TALES ASOCIACIONES SON EL MECANISMO MEDIANTE EL CUAL LOS PRODUCTQ. 
RES SE RELACIONAN CON EL ESTADO CON EL FIN DE OBTENER APOYO POLIT!CO, 
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2) RELACIONES DE LA PRODUCC!ON EMPRESARIAL CON LA PRODUCCION TRADICIONAL 

MUCHAS Y MUY DISCUTIDAS HAN SIDO LAS RELAC!ONES ENTRE ESTAS DOS FORMAS DE PR.Q 
DUCCION EN EL CAMPO MEXICANO, SIN EMlARGO, ENTRE LAS MAS IMPORTANTES SE PUf 
DEN CITAR LAS SIGUIENTES: 

a) UNA RELACION DE DOMINACION TAL QUE EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION EMPRES~ 
RIAL SE TRADUCE EN EL PAULATINO DESPLAZAMIENTO Y/O ABSORCION DE LAS DEMAS 

FORMAS DE PRODUCCION rn EL SECTOR AGROPECUARIO, (191 

b) UNA IMPORTANTE TRANSFERENCIA DE EXCEDENTE DE LA PRODUCCION TRADICIONAL NO 

SOLAMENTE HACIA LA PRODIJCC ION EMPRESARIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FOREi 
TAL, SINO TAMB!EN HAC?A OTROS SECTORES DE Lf\ ECONOMIA. (20) 

e) EL SECTOR EMPRESARIAL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE EMPLEOS EN LA PRODUCCION-
AGROPECUARIA Y FORESTAL. DA OCUPACION A l' 315,443 EMPLEADOS Y JORNALE--
ROS, LOS QUE SEGUN EL CENSO DE POBLACION DE 1980 (21), FORMABAN PARTE DE 
LA POBLACION ECONOM!CAMENTE ACHVA DEL SECTOR, Y TAM!IEN OCUPA TEMPORAL
MENTE Al '423,006 PRODUCTORES TRADICIONALES, LOS QUE TIENEN QUE TRABAJAR 
POR UN Sf\LARIO PARA ALCANZAR A CCJo!PLETAR LOS REQUERIMIENTOS M!N!MOS DE SU 

F#l!LIA, 

d) SI SE EXCLUYE AL MA!Z Y AL FRIJOL, LA AGRICULTURA EMPRESARIAL ABASTECE AL 
SECTOR TRADICIONAL DE MUCHOS DE LOS PRODUCTOS QUE REQUIERE PARA SU ALIME!J. 
TACION, COMO ES EL CASO DEL TRIGO, ARROZ, HORTALIZAS, ETC. 

e) EL SECTOR EMPRESARIAL APOYA LOS PROGRAMAS DE EMERGENCIA CUANDO FALLA LA -
PRODUCCION EN EL SECTOR TRADICIONAL DEBIDO SOBRE TODO A CONDICIONES CL!~ 

TOLOGICAS, 

(19) smEH!H, CHARLES, 1979. 

(20) GUTTELl'AH, H. 1976, 

(21) SECRETARIA DE PROGRAl\\ClON Y PRESUPUESTO. 1966, 
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3) RELACIONES CON OTROS SECTORES DE LA ECONOMIA 

EL SECTOR EMPRESARIAL ESTA ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LA INDUSTRIA, CON EL 
SECTOR SERVICIOS Y CON LA BANCA, 

CON LA INDUSTRIA, PORQUE ESTA LO ABASTECE DE MAQUINARIA Y DE INSUMOS Y, POR -

EL OTRO LADO, LA PRODUCCION EMPRESARIAL PRODUCE LOS BIENES QUE LA INDUSTRIA -

REQUIERE, YA SEA COMO MATERIAS PRIMAS (CONSUJolO PRODUCTIVO) O COMO SATISFACTO
RES PERSONALES PARA LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA EN LA INDUSTRIA 
(CONSUMO DIRECTO}, 

LA INTEGRACION CON LA INDUSTRIA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL LE -

PLANTEA A ESTA ULTIMA ESTIMULOS Y EXIGENCIAS PARA SU DESARROLLO; TAL ES EL C~ 
SO DE LOS CULTIVOS INDUSTRIALES, DE LAS ACTJV IDADES PECUARIAS RELACIONADAS -

CON LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DE LAS ACTIVIDADES SILVICOLAS QUE Tlf 

NEN QUE VER CON LA INDUSTRIA FORESTAL. 

CON EL SECTOR SERVICIOS, PORQUE EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION EMPRESARIAL EN 
EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL REQUIERE DE LA EXISTENCIA DE TODA UNA ES--

TRUCTURA DE SERVICIOS DE APOYO A LA PROOUCCION Y PORQUE, ADEMAS, LA PRIMERA -

ABASTECE A LA SEGUNDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

SUS RELACIONES CON LA BANCA SON MAS IMPORTANTES DE LO QUE SE CREE; LA MODERNA 
PRODUCCION EMPRESARIAL ES INCONCEBIBLE SIN EL CREDITO. PARA OPERAR REQUIERE

DE MUCHO DINERO, NO SOLO PORQUE EN ELLA TODO SE CCXo1PRA Y TODO SE VENDE, SINO 
ADEMAS, PORQUE CON EL DESARROLLO DE LA PRODUCC!ON SE REQUIERE CADA VEZ MAS Dl 

NERO PARA INICIAR UN NUEVO NEGOCIO. ESTA ES LA BASE DE LA GRAN IMPORTANCIA 

QUE PARA ELLA TIENE EL CREDITO; TANTO DE AVIO, PARA CUBRIR LAS NECESIOADES DE 

CAPITAL DE TRABAJO; COMO REFACCIONARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE INVER-
SION. LA TASA DE RECUPERACION DE DICHOS CREDITOS ES MUY ALTA. 
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4) RELACIONES CON EL EXTERIOR 

CONTRARIAMENTE A LO OBSERVADO DURANTE EL PERIODO 1960-80, EL SECTOR AGROPECU~ 
RIO Y FORESTAL SE CONVIRTIO EN IMPORTADOR NETO A PARTIR DE 1980. NO OBSTANTE' 

EL GRAN DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES EL DEFIC!T DE LA BALANZA CCJolERCIAL HA
!00 CRECIENDO. 

DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE INFORMAT!CA, CONTABILIDAD Y GLOSA DE LA SARH, EN-
1985 PRESENTO UN DEFtCIT DE 605.5 MILL,ONES DE DOLARES. EL CAFE, LAS HORTALl 
ZAS Y EL ALGODON CONCENTRARON EL 71.1% OEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGRICO
LAS; EL MAIZ, SORGO, SOYA, Y OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, SEMILLAS PARA SIEMBRA, 
TRIGO, FRIJOL, Y ARROZ CONTRIBUYERON CON EL 95S DE LAS IMPORTACIONES AGRICOLAS. 
EN ESE MISMO ARO, EN LA PROOUCCION PECUARIA, EL GANADO BOVINO REPRESENTO EL -
95.5$ OE LAS EXPORTACIONES Y, PARAOOGICAMENTE, TAMBIEN REPRESENTO EL 45.8$ OE 

LAS IMPORTACIONES, EN LA PRODUCCION FORESTAL, LA RELAC!ON IMPORTACIONES/EX
PORTACIONES ES OE 6,4 A l. EL PRINCrPAL PRODUCTO DE EXPORTACIONES ES El -
IXTLE DE LECHUGUILLA (37,9%). EN LAS IMPORTACIONES, EL CAUCHO NATURAL REPRf 
SENTA EL 45, 5% DEL TOTAL; LAS MADERAS ASERRADAS EL 16.81:, LA CANELA EL 7 ,6% -
Y OTRAS MADERAS, PLANTAS, FLORES Y RAICES EL 21,U, (22) 

EL DESARROLLO DE ESTE SECTOR EMPRESARIAL DEL CAMPO CREA UN MERCADO CRECIENTE
PARA LA MAQUINARIA, EQUIPO E INSUMOS PROOUCIOOS EN EL EXTRANJERO; ADEMAS, CON 
FRECUENCIA LOS PRODUCTORES COMPRAN Y VALIDAN TECNOLOGIA OE EMPRESAS TRANSNA-
CIONALES, LO CUAL CREA UNA COMPETENCIA MUY FUERTE CON LAS INSTITUCIONES OFl-
CIALES DEL PA!S, 

OTRA FORMA DE INTEGRACION CON LAS TRANSNACIONALES ES A TRAVES DE CONTRATOS. -
USUALMENTE LA EMPRESA TRASNACIONAL PROPORCIONA INSUMOS EN ESPECIE, CREDITO, -
ASESORIA Y SUPERV,ISION TECNICA. EL PRODUCTOR AGROPECUARIO APORTA SU PREDIO, 
SUS INSTALACIONES Y SUS BIENES DE CAPITAL, PARA LOS DISTINTOS GASTOS Y FISCA

LIZA Y ORGANIZA LAS LABORES, (23) 

(ZZ) UKIDAO DE INFORl\o\TICA, COKTABJLIDAD Y GLOSA, 1905, 

(23) RM1A, R. 19B4. 
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5) RELACIONES CON EL ESTAOO 

VARIOS AUTORIES (24), (25), COINC~DEN EN SEfiALAR QUE EL ESTADO MEXICANO HA JJL 
GADO UN PAPEL PRIMORDIAL EN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION EMPRESARIAL DEL -
SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. LAS POL!TrCAS DE IRRIGACION, DE FIJACION DE 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS y DE suasroros A LOS INSUMOS, LA POLIT!CA CREDITICIA. 

DE INVESTIGAC!ON, DE INVERSION Y DE SERVICIOS DE APOYOS A LA PRODUCCION, SE -
HAN ESTABLECIDO CON EL PROPOSITO CLARO DE FORTALECER EL DESARROLLO DE ESTA -
FORMA DE PRODUCCION, 

COMO PUEDE OBSERVARSE EN LOS CINCO PUNTOS ClTADOS ANTERIORMENTE, EN MEX!CO -
EXISTE UNA FUERTE TENDENCIA A LA FO~ DE PRODUCCION EMPRESARIAL POR LOS BENf 
FICIOS SOCIOECONOMICOS QUE REPRESENTA, ADEMAS DE PONER EN S!TUACION DE MAYOR 
COMPETITIVIDAD A LOS PRODUCTORES, TANTO EN EL ASPECTO NACIONAL COMO INTERNA-
CIONAL. 

ASIMISMO, LAS CARACl'ERISTICAS POUTICAS Y SOCIALES DE MEXICO EXIGEN UNA FORMA 
DE PRODUCCION f'AS ORGANIZADA PARA BENEFlClO DE LA GRAN MAYORIA QUE REPRESENTA 
EL PRODUCTOR TRADICIONAL, 

(24) IERHANDEZ, l. 1975, 

(25) HEVITT DE A., C, 1976, 
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RELACIONES DEL SISTEMA EMPRESARIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL CON LA INVESTIGACION 

LA INVESTIGACION CCJ.10 FUENTE DE TECNOLOGIA, EXISTE DESDE LOS ORIGENES DE LA -
ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL. EL PRODUCTOR HA SIDO DESDE LA ANTIGUEDAD, 
EN MAYOR O MENOR GRADO, INVE:STIGADOR, DE ACUERDO CON SUS APTITUDES V NECESID~ 
DES, LA PRODUCCION EMPRESARIAL EN MEXtCO, AUN CUANDO BASICAMENTE ADOPTO LOS 
MOLDES EUROPEOS, RECIBID TAMB IEN MATERIALES {MAIZ, CACAO, GUAJOLOTE, ETC,} V
TECNOLOGfA INDIGENA, QUE LE oro MATICES MUY PARTICULARES y QUE SE CONSERVAN -
HASTA EL PRESENTE, 

DURANTE LA COLONIA LOS INSUMOS TECNOLOGICOS FUERON TRANSPLANTES NO PLANEADOS
DE ESPAÑA, AS! COMO LOGROS PROPIOS. ALGUNAS FORMULAS DE PRODUCCION ORIGINA

LES SE DESARROLLARON PRINCIPALMENTE POR LAS COMUNIDADES RELlGIOSAS. LAS - -
APORTACIONES MAS SOBRESAL!ENTES FUERON EL CONOCfMIENTO DE LOS RECURSOS NATU~ 
LES, DONDE PARTICIPARON ALGUNOS VIAJEROS INTERNACIONALES DE RENOMBRE. SIN -
EMBARGO, SE TUVO UN ESTANCAMIENTO INTELECTUAL QUE CONTINUO EN EL MEXICO INDE
PENDIENTE, SIN QUE SE HUBIERA ESTABLECIDO UN SIST!:MA PROPIO DE INVESTIGACION, 

EN EL SIGLO XIX COMENZARON A LLEGAR MAS TECNOLOGIAS DE EUROPA, QUE ESTABA EN
PLENA REVOLUCION INDUSTRIAL Y DONDE VA SE HABIAN INTRODUCIDO INNOVACIONES AL 
CAMPO, CCMO EL USO DE MAQUINARIA, FERTILIZANTES Y DIVERSOS AVANCES EN MEDICINA 
VETERINARIA PARTICULARMENTE EL USO DE VACUNAS, A FINES DE ESE SIGLO, EN PLf 
NA EPOCA PORF!RIANA, LAS HACIENDAS RECIBIERON UNA INFLUENCIA DECISIVA DE LA -
TECNOLOGIA DERIVADA DE LA INVESTIGACION FRANCESA Y HUBO INTERCAMBIO DE ESTA,
AUNQUE DISCONTINUA, QUE SE PROLONGO HASTA EL PRIMER CUARTO DE ESTE SIGLO, -
LOS CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION, NO FUERON MUY IMPORTANTES, PORQUE

COMO ANTES SE SEflALO, TECNOLOGIA PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS EMPEZO A CO--
BRAR I°MPORTANCIA A PARTrR DE LA DECADA DE LOS VEINTES Y SU INFLUENCIA HA IDO 
EN CONTINUO AUMENTO HASTA EL PRESENTE. EN LAS DECADAS DE LOS TREINTAS Y DE 
LOS CUARENTAS, CGllENZA A PRODUCIRSE TECNOLOGIA PROPIA, FRUTO DE LOS INSTITU

TOS DE INVESTIGACION V LA PRODUCC!ON EMPRESARIAL FUE LA PRIMERA EN UTILIZARLA, 
PORQUE HABIA SIDO ENFOCADA PARA SERVIR PRINCIPALMENTE A ESTA. 
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DEWINDA Y APOYO DE INVESTIGACION 

LA DEMANDA DE TECNOLOGIA POR PARTE DE LA PRODUCCION EMPRESARIAL, ES MUY ALTA

y SE CONSIDERA ACTUALMENTE COMO UNA CONDICION BASICA DE SOBREVIVENCIA PARA -
ESE SISTEMA, LOS PRODUCTORES DEDICADOS A LA MISMA, RECURREN AL INIFAP, A -
LAS rosnTUCIONES DE EDUCACION AGROPECUARIA SUPERIOR, AS! COMO, A LA ASESORIA 
PARTICULAR DE PROFESIONALES DEL R.AMO, CASAS COMERCIALES Y LABORATORIOS PRIVA

DOS. fRECUENTEMENTE TN-lBIEN RECURREN AL EXTERIOR, ESTABLECIENDO CONVENIOS -
CON DEPENDENCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO O DE INVESTIGACION, AS! COMO CON EMPRs 
SAS TAANSNACIONALES A LAS CUALES LE HACEN TRABAJOS DE VALIDACION DE SUS TECNQ 
LOOIAS. 

LA PRDDUCCION EMPRESARIAL HA INSTrTUCIONALIZADO SUS RELACIONES CON LA JNVEST.!. 
GACl1JN A TRAVES DE LOS AílOS, Y SE f!AN GENERADO PATRONATOS PARA LA INVESTIGA-
CION (26), QUE TIENEN LA FORMA LEGAL DE ASOCIACIONES CIVILES Y ENTRE SUS FUN

C!OflES SE ENCUENTRA LA DE CAPTAR FONDOS A TRAVES DE LA PRODUCCION Y VENTA DE 
SEMILLAS MEJORADAS, CUOTAS VOLUNTARIAS Y CUOTAS DE EXPORTACION, AS! COMO IND!!. 
CIR LA PARTICIPACION DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS. TAL ES EL CASO DE SO
NOllll, QUE EN 1986 APORTARON l '386.6 MILLONES DE PESOS POR PARTE DE LOS PRODUf. 
TORES AGR!COLAS Y PECUARIOS, AS! COMO DEL GOBIERNO ESTATAL, LO QUE REPRESENTA 
El 42l; DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA INVEST!GACION EN EL ESTADO. ESTE MODE
LO DE APOYO Y UTILIZACION DE LA INVEST!GACION, SE HA IMPLEMENTADO EN OTROS ·
ESTADOS, TALES Cct!O SINALOA, 0AJA CALIFORNIA NORTE, MEXICO, AGUASCALIENTES, -

TABASCO, COAHUILA, Tl\MAUUPAS, CAMPECHE Y OTROS. 

LOS PATRONATOS CITADOS NO SOLAMENTE SON UN VALIOSO AUXILIO FINANCIERO PARA LA 
m\IESTIGACION, SINO T.AMBIEN PROPORCIONAR OTROS TIPOS DE ESTIMULOS AL PERSONAL 
CIENT!FICO; ENFOCADOS A PROPORCIONAR ESTABILIDAD ECONOMICA Y DE ESTA MANERA -
fOl'ENTAR SU ARRAIGO EN LA REG ION. ESTO ASEGURA INDUDABLEMENTE LA CONTINUIDAD 

llt LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION. 

ílfil CASTElO R., E. Y Hl.IIDOZA, S, 1980, 



LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE EN CUANTO A APORTACIONES EN MATERIA DE INVEST!-

GACION, LA S.A.R,H, HA GENERADO TECNOLOGIA REFERENTE A: 

VARIEDADES MEJORADAS {667). 

- PROTECCION Y POODUCCfON DE CULTIVOS {100}. 

- USO EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO. 

- APROVECHAMIENTO DE SUELOS ENSALITRADOS. 

- PROCEDIMIENTOS DE DtAGNOST!CO DE ENFERMEDADES DE ANrMALES DOMEST!COS. 

(100 DE LAS CUALES HA LOGRADO PREVENrR 40}. 

- CARACTERIZACtON DE INGREDIENTES PAPA LA AW'ENTACION ANI~AL. 

- DEFINICION DE SECUELAS DE SECADO (41) PARA ESPECIES FORESTALES. 

- CARACTERISTrCAS DE LAS MADERAS DE NUESTROS BOSQUES. 

DICHAS INVESTIGACIONES HAN SIOO APOYADAS CON LA EXtSTENCfA DE LOS MENCIONAÓOS 

PATRONATOS, LO QUE DE ALGUNA FORMA MUESTRA UNA C~LTURA Y FUERTE GRAOO DE OR~ 

NIZACION DE LOS PRODUCTORES -SOBRE TODO COl'!ERCIALES- PAP.A ELEVAR LA PRODUCTI

VIDAD DE SUS TIERRAS. 
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ANALISIS DE LA ADOPCION DE TECNOLOGIA 

CRITICAS DE ALGUNOS CIENTIFICOS SOCIALES SOBRE EL IMPACTO DE LA REVOLUCION •• 
VERDE EN LA AGRICULTURA MEXICANA, Y PARTrCULARMEN'l'E AL SECTOR DE PRODUCTORES 
TRADICIONALES, SERALAN QUE DICHA ESTRATEGIA NO BENEFICIO A ESTE SECTOR, SINO 
POR EL CONTRARIO, CONTRIBUYO A POLARIZAR A LA AGRICULTURA; ES DECIR, AMPLIO -

LA BRECHA ENTRE LA AGRICULTURA EMPRESAR?AL Y LA DE SUBSISTENCIA. 

EN EL TRANSCURSO DE LA ULTIMA DECADA Y COMO CONSECUENCIA DE LA DECLlNACION -

DEL CRECIMIENTO AGRICOLA, SE RECONOCIO QUE LA TECNOLOGIA GENERADA, NO ERA - • 
ACCESIBLE AL SECTOR MAYORITARIO DE LA AGRICULTURA NACIONAL. 

UNA EXPLICACION SOBRE ESTA SlTUAClON ES QUE LA TECNOLOGIA GENERADA, CON UN Etl_ 
FOQUE DISCIPLINARIO y POR PRODUCTO (O CUL TIVOJ, ORIENTABA A LOS PRODUCTORES A 
LA ESPECIALIZACION DE PRODUCTOS, CUANDO LA UNIDAD DE PRODUCCION CAMPESINA ES 
POR NATURALEZA DIVERSIFICADA, PRACTICA POLICULTIVOS (NO UNICULTIVDS) E INTEGRA 

DIVERSOS RECURSOS Y ACTIVIDADES CON UN PROPOSlTO DE AUTOSUFICIENCIA. 

POR OTRA PARTE, INVESTIGADORES QUE HAN TRABPJADO CON AGRICULTORES EN ZONAS •• 
CON CONDICIONES ECOLOGICAS LIMITATIVAS, SERALAN DIVERSAS CAUSAS DE LA BPJA •• 

ADOPCION. 

1) UN SISEMA INEFICIENTE PARA INFORMAR A LOS PRODUCTORES DE LAS NUEVAS TECN.Q. 

LOGIAS. 

2} ESCASEZ DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS. 

3) LA DIFICULTAD DE LOS PRODUCTORES PARA CONSEGUIR LOS INSUMOS EN EL LUGAR Y 

M~ENTO OPORTUNO. 

4} UNA RELACION NO FAVORABLE ENTRE LOS PREC I,os DE LOS INSUMOS y DE LOS PRO-

DUCTOS. 

5) PROBLEMAS EN EL MERCADEO DE LOS PRODUCTOS. 
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6) INSUFICIENTES CAMINOS OE ACCESO A LAS UNIDADES OE PROOUCC!ON. 

7) EL BAJO NIVEL DE EOUCACION FORMAL DE LOS PRODUCTORES, 

8) LA FALTA OE INTERES OE LOS PROOUCTORE5 Etl PRODUCIR PARA EL MERCADO, 

9) LO INADECUADO DE LAS TECNOLOGIAS OE PROOUCC!Otl REC~ENOAOAS. 

LO ANTERIOR IMPLICA REALtZAR ESTUDIOS DE AOOPCION OE TECNOLOG!A EN LAS DIVER
SAS REGIONES DEL PA!S, DONO~ SE PRACTICAN SISTEMAS TRADICIONALES OE PROOUCCION, 
PARA OETE~INAR CON PRECISION CUALES 50N LOS FACTORES QUE FAVORECEN O LIMITAtl 
LA APL!CACION GENERALIZADA OE LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS, 
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ESTRATEGbl5 DE APOYO A LA PROOUCC!ON 
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ESTRATEGIA DE APOYO A LA PRODIJCCION 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CONSTITUYE UN ESFUERZO DE MOVILIZ~ 
CION DE LA SOCIEDAD PARA LOGRAR EL CAMBIO ESTRUCTURAL Y ALCANZAR LOS PROPOSI· 
TOS NACIONALES DE SOBERANIA ALIMENTARIA, BIENESTAR SOCIAL DE LOS CAMPESINOS Y 
LA JUSTICIA AGRARIA. 

ESTOS PROPOSITOS SON BASE FUNDAMENTAL DEL PRONADRl 19B5-1988, CUYO CUMPLI--
MIENTO TIENE COt-0 EJE CENTRAL LA REACT!VACION PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL. 

EN ESTE CONTEXTO, EL SISTEMA INTEGRAL DE ESTIMULOS A LA PRODUCC!ON AGROPECUA
RIA (27), REPRESENTA LA CONCRESION DE LA VOLUNTAD POLITICA DEL GOBIERNO DE LA 
REPL8LICA PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS, OBJETIVOS Y METAS -
TRAZADOS, EN UN MARCO DE COOROINACION INTER!NSTITUCIONAL, INTERGUBERNAMENTAL
y CON LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS. 

EL SISTEMA INTEGRAL SE SUSTENTA EN LA VINCULACION Y APJ>lONIZAC!ON DE TODOS LOS 
SERVIC !OS Y APOYOS QUE OTORGA EL ESTADO, PARA EL OPTIMO APROVECHAMIENTO DEL -

POTENC !AL PRODUCTIVO Y DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, CONSIDERANDO LAS NECESID~ 
DES ESPECIFICAS Y LA PARTICIPAC!ON DE LOS PRODUCTOS RURALES. 

ESTE SISTEMA, POR SUS CARACTERIST!CAS DE COORDINACION INTER!NSTITUCIONAL E l!J. 
TERGUBERNAMENTAL, OPERARA CON BASE EN LOS RECURSOS AUTORfZADOS Y DE ACUERDO -
CON LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES LES CONFIEREN

A LOS AGENTES PART!C IPNffES. 

A CONTINUACION SE MUESTRA GRAFICAMENTE LOS PROPOSITOS DEL SISTEMA: 

(27} PODER EJECUTIVO FEDERAL, 1986, 
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SISTEMA INTEGRAL DE ESTIMULOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
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INSTRUMENTACION DEL SISTEMA 

LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ESTIMULOS A LA PRODUCC!ON AGROPECU~ 

RIA, BUSCA LA COINCIDENCIA DE LA ACC!ON OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTID~ 

DES, EN TIEMPO, ESPACIO Y DIRECCION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PRODUCTO· 
RES RURAL ES • 

LA ESTRATEGIA PREVE AVANZAR EN LOS PROCESOS DE DESCONCEllTRACION Y DESCENTRALI· 

ZACION, 1-0DERNIZACION Y SIMPLIPICACION ADMINISTRATIVA EN LA COORD!NAC!ON INTE.!l, 

INSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL Y EN EL IMPULSO A LA PARTICIPACION DE LOS -
PRODUCTORES ORGANIZADOS. 

EN LA INSTRUMENTAC!ON OEL SISTEMA DESTACAN LOS LINEAMIENTOS SIGUIENTES: 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACION INTERINST! 

TUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL, EN LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y EN LOS • 
AMBITOS NACIONAL, ESTATAL Y DISTRITAL. 

/~ 
CONSOLIOACION DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS Y DE CORRESPONSABILIDAD, PARA EL 
MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA PRODUCClON, TRANSFORMACION, 

ACOPIO Y DISTR!BUCION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

ADOPCION DE UNA REGIONALIZACION UNICA POR LAS INSTITUCIONES QUE ATIENDEN 

AL CAMPO. 

HOMOLOGACION DE CRITERIOS NORMATIVOS Y DE PROCEDIMIENTOS A NIVEL D!STRI· 

TAL, ESTATAL Y NACIONAL. 

DESCONCENTRACION DE MAYORES FACULTADES Y RECURSOS HACIA LOS ORGANOS OPE~ 

T!VOS. 

SlMPLIFICACION OE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS EN LA ATENCION DE LOS PRODUC

TORES. 

PROMOCION DE LA ACCION CONCERTADA ENTRE EL ESTADO Y LOS PRODUCTORES PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD Y EL APROVECHAMIENTO RACIONAL -

DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y NATURALES. 

78 

/ 



FORTALECIMIENTO OE LOS COMITES DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO
RURAL, COl«l LA CELULA BASICA DE PLANEACION OPERATIVA, DE COORDINACION IN
TERINST!TUC IONAL Y DE CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES, 

EL.SISTEMA OPERA CON BASE EN LA INTEGRACION DE TODAS LAS ACCIONES E INSTRU-
l<EffOS DE QUE DlSPONEN LAS INSTITUCtoNES DE LOS ORDENES DE GOBIERNO PARTICI-

PANTES. 

LOS INSTRUMENTOS CLAVES DE SU FUNCIONAMIEITTO LO CONSTITUYEN EL PROGRAMA NACIQ 
NAL AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRO!NDUSTR!AL (PNAFA), LAS ENCUESTAS DE COSTOS
DE PRODUCC!ON Y COEFICIENTES TECN!COS, Y LOS CONVENIOS DE DESARROLLO RURAL, 
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ACCIONES PRIORITARIAS DEL ·s. I.E.P.A. 

LAS ACCIONES PRIORITARIAS Y ESTRATEGICAS ACORDADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTl 
DAOES, CONFO~E A SUS FACULTADES Y AMBHO DE COMPETENCIA, PARA OPERAR EL SISTf 
MA INTEGRAL DE ESTIMULOS A LA PRODUCCIDN AGROPECUARIA SON: 

A} ACCIONES PARA EL fORTALEC !MIENTO DE LA PROGRAMAC ION 

SE FORMULARA ANUALMENTE EL MARCO ECONOMICO OEL SECTOR AGROPECUARIO Y FO-
RESTAL, A FIN DE ORIENTAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCfAS Y ENTIDADES, -
DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL "PRONADRI". 

SE COMPATIBILIZARA Y SINCRONIZARA EL PROCESO DE PROGRAMACION PRESUPUESTA
CION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPONSABLES A NIVEL NACIONAL, ESTA
TAL Y DtSTRITAL. 

SE ELABORARAN PROGRAMAS CALENDAR?ZADOS QUE INCLUYAN METAS EN MATERIA DE -
OPORTUNIDAD DE CREO?TO Y SES\JR0, A tUVEL ESTATAL Y OISTRITAL. 

SE ESTABLECERA UNA METODOLOGIA UNICA PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE
PRODUCCION POR REGION Y CARACTERISTICA TECNOLOGICA, CON EL PROPOSITO DE 
ORIENTAR MAS EFICIENTEMENTE LOS ,APOYOS Y EST!MULOS A LA PRODUCCION AGROPf 
CUARIA Y FORESTAL. 

SE UNIFICARAN LOS CRITERIOS DE ZON!FICACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDA
DES DEL SECTOR AGROPECUARIO CON BASE EN LA REGIONAL IZAC!ON ESTATAL ESTA-
BLECIDA POR LOS "COPLADES" Y EN LAS NECESIDADES DE OPERACION DEL SECTOR. 

SE PRCJ-IOVERA UNA MAYOR VINCULACION DEL SECTOR CON UNIVERSIDADES Y CENTROS 
DE INVESTIGAC!ON, PARA LA GENERAC ION DE TECNOLOGIA EN MATERIA DE SEMILLAS, 

FERTILIZANTES, FORRAJES Y AGROQUl1'1ICOS. 

SE ACTUALIZARAN Y PROMOVERAN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE COOPERACION 
C!ENTIFICIA Y TECNICA QUE APOYEN LA EJECUCION DE ACCrDNES PRIORITARIAS. 

SE FORMULARAN PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO PARA CADA DISTRITO OE DESARROLLO 
RURAL, CON LA PART!CIPACION OrRECTA. ÓE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS. 
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SE ARMONIZARAN LOS PROGRAf-1.\S DE INVERSION Y GASTO FEDERAL, ESTATALES Y M!!. 

NICIPALES, INCLUIDOS LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL DEL CONVENIO -
UN!CO DE DESARROLLO, A FIN DE ATENDER PRIORIDADES CONCURRENTES Y DE INTE
RES COMUN. 

B) ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS Y NIVELES DE OPERACION 
DEL SISTEMA, 

SE FORTALECERA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN EL GABINETE AGROPE-

CUARID, LA COMIS!ON NACIONAL DE AL?MENTACION Y EL CGIITE TECNICO PARA LA 
INSTRUMENTACION DEL PLAN, 

SE CONSOLIDARA EL COMITE DE CONSULTA Y CONCERTACION PARA LA PLANEACION -

DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, COMO ORGANO DE PARTICI PAC ION DE LOS PRODUf. 
TORES A NIVEL NACIONAL, 

SE IMPULSARA EL SUBCOMITE DE DESARROLLO RURAL DEL "COPLADE" C(lolO LA UNICA 
INSTANCIA DE COORD!NACION DE ACCIONES A NIVEL ESTATAL, EN EL MARCO DE LOS 

CONVENIOS UNICOS DE DESARROLLO FEDERACION - ESTAOOS, 

SE FORTALECERAN LOS COMITES DIRECTIVOS COMO UNICA INSTANCIA DE COORDINA-

CION INTERINSTITUCIONAL Y DE CONCERTACfON CON LOS PRODUCTORES EN EL AMBITO 

DlSTRITAL. 

SE INSTALARAN EN LOS SUBCOMITES DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL LAS COMISIO

NES ESTATALES DE ORGAN IZACION, CAPAC!TACION Y ASISTENCIA TECNICA. 

SE DESCONCENTRARA UN 20% ADICIONAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA -

SARH A SUS DELEGACIONES Y DISTRITOS, A FIN DE FORTALECER LA CAPACIOAD DE 
EJECUCION DE OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS Y DE CONCERTACION CON LOS -

PRODUCTORES. PARALELAMENTE, SE FORTALECERA LA CAPACIDAD DE GESTION DE -
LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS, MEDIANTE LA DELEGACION DE FACULTADES. 

SE PROMOVERA EL ESTABLECtM!ENTO DE COMPROMISOS CALENDARIZAOOS PARA LA DEi 

CENTRALIZACION, DESC0NCENTRACION Y SIMPLIF!CACION ADMINISTRATIVA, EN TODAS 

LAS ENT IOADES QUE ACTUAN Efl EL CAMPO, 
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SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE OESCONCENTRAC ION DE PERSONAL DE LA SARH 
A LAS DELEGACIONES, DISTRITOS Y CENTROS DE DESARROLLO RURAL, EN EL tlARCO 

DEL PROGRAMA DE MODERnIZACION ADMINISTRATIVA y con EL OBJETO DE AUMEllTAR 
EL APOYO DIRECTO A LOS PRODUCTORES, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES, 

C) ACCIONES DE APOYO A LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES RURALES 

SE INSTRUMEllTARA un PROGRAMA DE DIFUSIOll y DIVULGACION DIR!GfOO AL PRODUf 

TOR A nIVEL OISTRITAL, Y SE ELABORARA UNA GUIA DE SERVICIOS, APOYOS Y ES
T!MULOS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO, FORESTAL Y - -
AGROINDUSTR !AL, 

SE IllSTALARAll MODULOS DE !llPORMACIOn, OUEJAS Y SUGERENCIAS, A lllVEL DIS-
TR!TAL SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPEllDENCIAS E INSTITUCIONES, 

SE PROMOVERA LA !NTERRELACION DE LA POLITICA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
AGRICOLAS con EL COSTO DEL PROCESO INDUSTRIAL y LOS PRECIOS DE LOS PRODUf 
TOS FINALES, con EL PROPOSITO DE EQUILIBRAR LA RELACION COSTO-PRECIOS-UTl. 

LIDAD EN LA CADENA PRODUCT?VA. 

SE FORTALECERA EL PODER DE GESTION DE LOS PRODUCTORES EN EL SENO DE LOS -
COMITES DIRECTIVOS D!STRITALES Y EN LOS "COPLADES'' A FIN DE QUE LOS PRE-

CIOS AUTORIZADOS PARA INSUMOS, SERVICIOS Y PRODUCTOS SE HAGAN EFECTIVOS -

AL PRODUCTOR. 

SE REALIZARAll A NIVEL OE DISTRITO, LOS TRAMITES PARA EL OTORGAMIENTO DE -
LOS ESTIMULOS FISCALES, AS! COMO LA ENTREGA DE LOS CORRESPONDIENTES CERTl 

FICADOS A LOS PRODUCTORES, 

SE APOYARA A NIVEL DISTR!TAL EL ESTABLECIMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENA
MIEllTO DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS, CON EL OBJETO DE QUE LOS INSUMOS LLE

GUEN DIRECTAMENTE AL PRODUCTOR, Y SE PROMOVERA QUE SU DISTR!8UCION SE RE~ 
LICE A TRAVES DE ORGANIZAC!OnES DE PRODUCTORES, ESTABLECIENDO COMISIONES 

POR MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 
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~E ACTUALIZARA EL PADRON DE SUJETOS DE CREDITO, EN FORMA COORDINADA POR -
LA SRA Y BANRURAL. 

SE AWLIARA LA COBERTURA DEL SEGURO DE VIDA CAMPESINO A SUS DEPENDIENTES 
D!RECTOS, DE !GUAL MANERA, EL PROGRAMA DE MUJER CAMPESINA CONTARA CON -

SEGURO DE V!DA. 

SE ENTREGARAN A LOS PRODUCTORES, POR PARTE DE ANAGSA, LOS FINIQUITOS DE 

LIQU!DACION DE SINIESTRO DURANTE LOS 15 DIAS HABILES DESPUES DE HABERSE -
REAL!ZAOO EL DMO, A FfN DE QUE LAS !NST!TUCIONES HABIL!TADORAS, SUSPENDAN 
TODO T !PO DE CARGOS POR ESE CONCEPTO. 

SE PROMOVERA LA PART!CIPACION DE LOS PRODUCTORES EN EL SISTEMA NACIONAL -

DE ABASTO, A TRAVES DE SU ORGANIZACION, PARA LO CUAL SE CELEBRARA UN CON
VENIO ENTRE SECOFI, SAR!l, SRA Y ll'ANRURAL. 

SE PROMOVERA LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN EL TRANSPORTE 
Y COMERCIAL IZACION DE PRODUCTOS E INSUfilS. 

SE ESTABLECERA UN CONVENIO BANRURAL-IMSS PARA CUMPLIR CON LOS SERVICIOS 

DE SALUD A LOS PRODUCTORES HABILITADOS, EN EL LUGAR OE SU ACTIVIDAD PRO-
DUCTrVA. 

D) ACCIONES DE APOYO A LA PRODUCCION 

GENERALES: 

SE FACULTARA A LAS SUCURSALES "A" DE BANRURAL, PARA AUTORIZAR DIRECTM-IEN
TE LOS RECURSOS CRED!TICIOS DESTINADOS A LA COMPRA DE INSUMOS POR CUENTA 
DE LOS PRODUCTORES. 

SE BUSCARAN ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION A TRAVES DE LA APERTURA DE -
NUEVOS l'ERCADOS REGIONALES E INCENTIVOS AL CONSUMO DE PRODUCTOS DE BAJA -

DEMANDA LOCAL, 

SE PROMOVERA LA UTIL!ZACION OE LAS LINEAS DE CREDITO DE BANCO-MEXT PARA 
LA EXPORTAC!ON, A FIN DE QUE SE AMPLIE El NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICI!!_ 

RIOS. 
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SE ESTABLECERAN CENTROS DE SERVICIOS lNTEGRALES EN LOS DISTRITOS DE DESA
RROLLO RURAL, CON EL OBJETO DE S\JM!NISTRAR EN FORMA INTEGRADA, SUFICIENTE 
Y OPORTUNA LOS APOYOS, INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ELEVAR 
LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

SE ELABORARA UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL BAJO RESPmlSABILl 
DAD DE LA SARH, QUE CONTARA CON APOYO DE LAS INSTrTUCIONES FINANCIERAS. 

SE FORTALECERA EL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION, QUE CONTEMPLE EL CO!J. 
TROL DE PLAGAS, USO DE INSUMOS Y LA O~ERACION Y MAITTENIM!ENTO DE LA MAQUl 
NARIA AGRICOLA. 

SE PROMOVERA LA CONSHTUC ION DE PATRONATOS, A FIN DE IMPULSAR LA INVESTl
GACION Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL, 

SE APOYARAN PROGRAMAS DE APLICACION Y VALIDACION TECNOLOGICA PARA EL CON

TROL INTEGRADO Y COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTE LA ACTIVIDAD 
DEL SECTOR, CON ESPEC !AL ATENC ION A LOS PRODUCTOS BASICOS Y DE EXPORTACION, 

SE EXPEOIRAN LAS D!SPOS!CIONES NECESARIAS PARA QUE LA VALIDACION DE LA -
TECNOLOGtA DESARROLLADA SE REALICE CON MAYOR OPORTUNIDAD. 

EN MATERIA AGRICOLA: 

SE CONTINUARA APOYANDO A LA PROOUCCION AGRICOLA, MEDIANTE UNA POLITICA DE 
PRECIOS MAS TRANSPARENTE, CUYA OETERMINACION SE REALIZARA A PARTIR DE LOS 

COSTOS MEDIOS DE PRODUCCION, IMPACTADOS POR LOS INCREMENTOS EN LOS PRECIOS 
DE INSUMOS Y SERVICIOS, ADICIONANDO COMO TASA DE UTILIDAD MINIMA EL COSTO 
DE OPORTUNIOAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, DURANTE EL PERIODO PRODUCTIVO. 

SE D!FUNDIRAN OPORTUNAMENTE LOS PRECIOS DE REFERENCIA Y DE GARANTIA, ACOJ!. 

DADOS POR EL GABINETE AGROPECUARIO, ESPECIALMENTE EN LOS DISTRITOS DE --

DESARROLLO RURAL. 

SE REOUCIRA EL NUMERO DE MINISTRACIONES DE CREOITO A LOS PRODUCTORES QUE 
EN LOS TRES ULTIMOS CICLOS AGRICOLAS NO HAYAN INCURRIDO EN CARTERA VENCIDA, 
Y SE PROMOVERA LA AMPLIACION DE LOS MARGENES DE PINANC!AM!ENTO. 
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- SE OPTIMIZARA EL USO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE DIRECTORES DE --
PRODUCCION, ATENDfENDOLOS EN FORMA COORDINADA POR BANRURAL, FfRA Y --
FICART. 

SE PONDRA Erl MARCllA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL FO>lENTO A LA PRODUC-
CION DEL MAIZ, A PARTfR DEL CICLO PRIMAVERA - VERANO 1986, 

SE DARA MAYOR APOYO FINANCIERO Y DE GARANTIAS DE RfESGO COMPARTTOO AL PRO 
GRAMA DE INCREMENTO A LA PRODUCC ION DE OLEAGINOSAS EN LAS AREAS DE TEMPO:
RAL, 

SE AMPLIARAN LAS LINEAS DE FINANCIAMfENTO PARA LA REPARACION Y REHABfLITA 
CION DE MAQUINARIA AGRrCOLA, srMPLIFICANDO LOS TRAMITES, 

SE ELABORARA UN PROGRAMA UNICO DE MECAN!ZACION AGRICOLA, A NIVEL NACIONAL, 

QUE ORtENTE" LOS SERVIC!09 DE MECANIZACION HACIA LAS REr,IONES Y CULTIVOS -
CON PRIORIDAD SOC!OECONOMICA, 

SE INTEGRARA UN SISTEMA DE !NFORMACION SOBRE COMERCIALIZACION, QUE CONSI

DERE A NIVEL D!STRITAL LA CREACION DE CENTROS DE INFORf.1ACION Y ENLACE CO

MERCIAL, OUE DIFUNDAN LAS NORMAS DE CALIDAD, CANALES DE COMERCIALIZACION, 

DEf.1ANDA, REGULACIDN ARANCELARIA Y OTORGAMIENTO DE CREDITOS PREFERENCIALES 
PARA LA EXPORTACION. 

SE PRCl-IOVERA EL APROVECHAMIENTO lfITEGRAL DEL ACUERDO QUE ESTABLECE UN SU.!!_ 
SIDIO EN FAVOR DE LOS SUJETOS DEDICADOS A LA PRODUCC!ON DE FLORES, A FIN 

DE INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN MATERIA PRIMA, MAQUINARIA Y EQUfPO. 

SE DESARROLLARA UN PROGRAMA DE ANAL!SIS DE LOS RESrDUOS TOXICOS EN PRODUf. 

TOS VEGETALES, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LOS ALIMENTOS DE CONSUMO NA

CIONAL Y DE EXPORTACION, 

SE DESARROLLARAN PROGRAMAS DE SIEMBRA-EXPORTACION CON LA PARTICIPAC!ON DE 

COMPRADORES Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS. 

EN COORDINACION CON LA SHCP, SE ESTABLECERAN LOS ESTIMULOS FISCALES QUE

PROMUEVAN LA INVERSION Y CAPITALIZACfON EN EL SUBSECTOR AGRICOLA, BENEFI

CIANDO PRIORITARIAMENTE A LOS PRODUCTORES DE BASICOS Y A LAS AREAS DE --

TEMPORAL. 
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- SE CONSOLIDARAN LOS CONCURSOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA MAIZ, FRIJOL, -
TRIGO Y ARROZ, APRDVECllANDOSE LAS EXPERIENCIAS DE LOS PRODUCTORES GANADO
RES PARA DIFUNDIR SUS TECNICAS A OTROS PRODUCTORES, 

EN MATERIA PECUARIA: 

SE FORMULARA UN PROGRAMA DE REVERSIOM DE PRIMAS DE SE~URO, C~ EL OBJETO
DE INCREMEN'f AA EL NUMERO DE CABEZAS DE GANADO ASEGURADAS, 

SE DESARROLLARA UN PROGR#IA DE VALIDACION Y DEMOSTRACION DE TECNOLOGIA Pf 
CUARIA, CON APOYO DE ASISTENCIA TECNICA Y GARMTIAS DE RIESGO COMPARTIDO. 

SE ESTABLECERM PRADERAS DE DEMOSTRACION DE FORRAJES Y LEGUMINOSAS, AS! -
CCJolO DE CULTIVOS ALTERNATIVOS, A FIN ~E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD PE-
CUARIA. 

SE CREARAN BANCOS DE SEMEN Y NITROGENO LIQUIDO REGIONALES, ESTATALES Y -
OISTRITALES, A FIN DE QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES -
ESPECIES PECUARIAS, MEDIANTE LA MAYOR UTILIZACION DE LOS PROGRAMAS DE IN
SEMINACION ARTIFICIAL. 

- SE PROMOVERA EL TRNISPLNHE DE EMBRIONES, A TRAVES DEL PROGR#lA DE REGIS
TRO PRODUCTIVO, QUE PERMITA APROVECHAR EL POTENCIAL GENETICO DE LAS DIFE
RENTES ESPECIES PECUARIAS, 

SE SUSCRIBIRAN CONVENIOS CON LOS PRODUCTORES DE GANADO DE ALTO REGISTRO,

A FIN DE IMPULSAR EL MEJORAMIENTO GENETICO DE BOVINOS PRODUCTORES DE LE--
CHE Y CARNE, LA SARH PROMOVERA LA DONAC?ON DE SEMEN DE RAZAS CEBUINAS 

,PARA SU APLICACION EN VACAS HOLSTEIN. 

SE IMPULSARA EL PROGRAMA ESPECIFICO DE PROOUCCION, ABASTO Y CONTROL DE Lf 
CHE DE VACA 1903-1988, A EFECTO DE INCORPORAR UN MAYOR NUMERO DE PROOUCTQ 

RES, 

SE INCREMENTARAN LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA ATENCION DE MASTITIS, BRUCELQ. 

SIS Y LA INFESTACION POR GARRAPATAS EN AREAS TROPICALES. 
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SE . INSTALARAN TRAMPAS ENJAMBRE Y SE PROTEGERA LA ZONA FRONTERIZA PRODUCT.Q. 

RA DE MIEL, PARA EVITAR DMOS A LA PRODUCC ION Y A LA SALUD PUBLICA EN LAS 
AREAS BAJO RIESGO POR EL ARR1BD DE LA ABEJA AFRICANA. 

SE PROMOVERA ANTE LA SHCP EL OTORGAMIENTO DE EST!MULOS FISCALES A LAS -

INVERSIONES AVICOLAS EN MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSTRUCCION DE CASETAS Y Sl 
LOS, Y ADQU!SICION DE POLLAS DE CRIA, AS! COMO A LA INVERSION DE MAQUINA
RIA Y EQUIPO, SEMENTALES DE CRIA Y, LA MODERNIZACION DE BODE6AS, EDIFICIOS, 

NAVES Y CORRALES, EN APOYO A LA PRODUCCION DE CARNE Y DE HUEVO PARA PLATO, 

SE PROMOVERAN LOS CONCURSOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN MATERIA PECUARIA, -
ATENDIENDO A LAS PRIORIDADES NACIONALES, CONTEMPLANDO EL OTORGAMIENTO DE 
PREMIOS EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQU!PD, AS! COMO EN INSUMOS ES-
TRATEGICOS, 

EN MATERIA FORESTAL: 

SE APOYARA CON CREDITO Y SE6URO AL SllBSECTOR FORESTAL, CON EL PROPOSITO -
DE PROTEGER LAS INVERSIONES ACTUALES E IMPULSAR LA ADQUISICION DE MAQUINt 

RIA Y EQUIPO DE EXTRACCION Y TRANSPORMACION, AS! COMO PARA LA TRANSFORMA
CION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ELABORADOS. 

SE PROMOVERAN LOS PROORAMAS DE RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS FORESTA-

LES, QUE PERMITAN DISPONER DE MATERIAL GENETICO EN CANTIDAD Y CALIDAD NE
CESARIAS PARA EL ABASTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE PLANTAS, REFORESTA
CION Y PLANTACIONES. 

SE APOYARA A PRONASE EN LA PRODUCCION DE GERMOPLASMA PARA ESPECIES FO--
RESTALES Y EN LA CREACIDN DE BANCOS REGIONALES DE AL~ACENAMIENTO. 

SE IMPULSARAN LOS ESTUDIOS REFERIDOS A SANIDAD Y PROTECCION FORESTAL, PRf. 
VIENOOSE LA ACTIVA PART!CIPACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LOS PO-

SEEDORES DEL RECURSO. 

SE DIFUNDIRA AMPLIAMENTE EL DECRETO QUE OTORGA ESTIMULOS FISCALES PARA EL 
DESARROLLO Y FOMENTO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD FORESTAL, A EFECTO DE INCO!l, 
PORAR EL MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES A SUS BENEFICIOS, 
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SE PROMOVERAN APOYOS PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES FORESTALES EN 
MATERrA DE ?NSTALAC!ON DE Vt'/ER09 ~JIDALES PARA LA PRODUCCION OE PLANTAS 
FORESTALES Y COMERC?ALES. 

SE PROMOVERAN LOS CONCURSOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN MATERIA FORESTAL, -
ATENDIENDO LAS PRfORlOADES NAC?ONALES 't CONTEMPLANDO EL OTORGAlllENTO DE -
PREMIOS EN INFRAESTRUCTURA, ¡.!¡\QUINARIA y EQUIPO, AS! COMO EN rnsums ES-
TRATEGICOS. 

EN MATERIA AGROINOUSTRIAL: 

SE PONDRA EN MARCHA, A PARTIR DE 1986, EL PROYECTO NACIONAL ESTRATEGICO -
DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL. 

SE APOYARA LA CANAL!ZACION DE RECURSOS DE INVERSION PUBLICA, CREDITO PRE

FERENCIAL Y SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA QUE LOS PROYECTOS DE -
INVERSION AGRO!NDUSTR!AL SE CONVIERTAN EN AGROINDUSTRIAS CON CAPACIDAD DE 
AUTOGESTION, 

SE DARA ATENCION FINANCIERA PREFERENCIAL A LAS AGROINDUSTRIAS PROPIEDAD -
DE LOS PRODUCTORES, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES PRIORIDADES: CONSOLIDA
CI-ON DE AGRO!NDUSTRIAS Elt OPERAC!ON, REHABILITACION DE EMPRESAS INACTIVAS 
y PROMOCION DE NUEVOS PROYECTOS ESTRATmcos. 

SE ESTABLECERAN SERVICIOS TECN!COS INTEGRALES A LAS AGROINDUSTRIAS, QUE -
LES PERMITAN EN EL MENOR TIEMPO ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA Y ELEVAR LOS 
NIVELES DE PRODUCC!ON DESDE LA ETAPA DE EJECUC!ON Y PUESTA EN MARCHA; -
HASTA LA OPERACION DE LAS PLANTAS. 

SE PROMOVERAN MECANISMOS DE APOYO TECNICO DIRECTO A LAS AGROINDUSTRIAS -
PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES, A TRAVES OEL PROGRAMA DE DIRECTORES DE PRO
DJCCION O DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS, 

SE ASEGURARA A LAS AGROINDUSTRIAS PROPIEDAD DE PRODUCTORES ORGANIZADOS, -
EN LO RELATIVO A SUS INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAS PRIMAS, 
PRODUCTOS TERMINADOS Y A LOS TRABAJADORES DE LA MISMA. 

88 



SE PROMOVERA Y ASESORARA A LAS AGROINDUSTRIAS EN EL USO DE LOS EST!MULOS 

FISCALES CONTENIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL PARA EL ABASTO, A FIN DE QUE 
AMPLIEN Y l()DERNICEN SU rNFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 

SE FORTALECERAN LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES TENDIENTES A APOYAR LA CO
MERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROrNOUSTRIALES A TRAVES DEL PROGPAMA DE APQ 

YO PARA LA PEQUEflA Y MEDIANA TNDUSTR!A DE CONASUPO. 

SE APOYARA LA INVESTIGACION COMERCIAL E INFORMACION SOBRE MERCADOS EN AS
PECTOS DE MARCAS, PRESENTACION, NORMALIZACION, A TRAVES DE SERVICIOS DE -

ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL A LAS AGROINDUSTRIAS, TANTO PARA ABASTECER -

MERCADOS LOCALES, COMO PARA EXPORTACION. 

SE APOYARA A LAS AGROINDUSTRIAS EN LA PROMOC!ON Y APLICACION DE NUEVOS -
DESARROLLOS TECNOLOGTCOS, INTENSIFICANDO El USO DEL PROGRAMA DE RIESGO -

COMPARTIOO, MEDIANTE LA APORTACION COMPLETA OE RECURSOS; AST COMO A TRAVES 
DEL PROGRAlo'iA INDICATIVO DE DESARROLLO TECNOLOGICO, VINCULANDO LA OFERTA -
DE LOS CENTROS OE INVESTISACION, CON LAS NECESIDADES DE LAS AGRO!NDUSTRIAS. 

EN RESUMEN, SE PUEDE CONCLUIR QUE CON El OBJETO DE APOYAR A LOS PRODUCTORES -
TRADICIONALES PARA QUE LOGREN MAYORES NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD -

AGROPECUARTA, EL ESTADO MEX!CANO HA PUE5TO EN ~RACTICA ACCIONES EN DOS SENTI -
DOS; POR UN LADO, LAS QUE SE RELACIONAN CON LA POL!T!CA AGRAR!A Y QUE TIENEN

QUE VER CON LA AMPL!AC!ON OE LA SUPERFICIE DE CULTIVO, DEBIENDO SEMLARSE QUE 
ESA FRONTERA ES FINITA, Y POR EL OTRO, LAS ACCIONES TENDIENTES A ESTIMULAR LA 

PRODUCCION. 

A TRAVES DEL TIEMPO, EL ESTADO HA IMPULSADO POLITICAS QUE TIENDEN A UN MEJOR

APROVECHAMIENTO DE LAS AREAS OCUPADAS POR EL PRODUCTOR TRAOIC IONAL, ENTRE LAS 

QUE SE HAN OESTACAOO: 

1} LA F!JACION DE PRECIOS OE GARANTIA A PRODUCTOS BASICOS, QUE GARANTICEN UN 

INGRESO MIN!MO PARA LOS PRODUCTORES, 

2) EL CRECIENTE OTORGAMIENTO DE CREOITOS QUE PROPORCIONAN EL CAPITAL DE TRA

BAJO PARA LOS PRODUCTORES. 
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3} LA IMPLEMENTACION DEL SEGURO AGRICOLA COMO UNA POLITICA COMPLEMENTARIA AL 
CREOITO, QUE PRETENDE ASEGURAR QUE EL PRODUCTOR SEA SUJETO DE CREOITO. 

4} EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POUTICA DE ORGANIZAC!ON Y CAPACITACION DE LOS
PROOUCTORES TENDIENTE A FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE ACEPTEN Y APR.Q. 
V ECHEN LOS SERV teros QUE PROPORCIONAN, 

5) EL DESARROLLO DE UNA REO DE OISTRIBUCION DE INSUMOS A PRECIOS ACCESIBLES 

PARA L~ PRODUCC ION, COMPLEMENTADA CON POLITICAS DE APOYO A LA COMERCIALI
ZACION A FIN DE QUE SUS PRODUCTO~ SUPEREN LOS CANALES CLASICOS DE VENTA. 

6} EL APOYO A LA MECANIZACION PARA QUE INCREMENTEN LA SUPERFICIE COSECHADA Y 
LOS RENDIMfENTOS POR UN IOAD DE SIJPERf[CIE. 

7) LA FORMACION DE UN SERVICIO NACIONAL DE EXTENSION AGROPECUARIA Y FORESTAL, 
RESPONSABLE DE HACER LLEGAR A LOS PRODUCTORES TODOS LOS SERVICIOS PROPOR
CIONADOS POR LA SARH Y QUE CUENTA ACTUALMENTE CON UN NUMERO ESTIMADO DE -

13,000 EXTENSION!STAS. QUE SE CONSTITUYEtl EN EL PRIMER CONTACTO ENTRE LA 
.. ~ARH Y EL PRODUCTOR, LO QUE PERMITE RETROALIMENTAR, EN BASE A NECESIDADES 
LOS ASPECTOS OPERATIVOS, 

UNA IDEA DE LA IMPORTANCIA QUE A TRAVES DEL TIEMPO HAN TENIDO ESTAS ACTIVIDA
DES DE APOYO A LA PRODUCCION, LE DA EL HECHO DE QUE EL GASTO BRUTO EJERCIDO -
POR EL SECTOR PUBLICO FEDERAL Y SUS ORGANISMOS PARAESTATALES RELACIONADOS CON 
EL SECTOR AGROPECUARI,O PASO DE 7 MIL MILLONES DE PESOS EN 1970, A 77 MIL MILL.Q. 
NES EN 1977, LLEGANDO EN EL SIGUIENTE ARO A 93 MIL MILLONES DE PESOS, EQUIVA
LENTES APROXIMADAMENTE A UN 10% DEL GASTO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO. (28~A} 

l2B·Al SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAUL!COS, 1981, 
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PROBLEMATICA SECULAR Y ACTUAL 
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LOS SISTEMAS DE PROOUCC!ON 
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EVALUACION DEL SISTEMA EMPRESARIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL 

EL OBJETIVO DE LA PRODUCC!ON EMPRESARfAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, 
SE BASA EN EL PRINCIPIO DE MAXIMIZACION DE GANANCIAS. EL PROCESO DE ACUMUL_a 
CION DE CAPITAL, IMPULSA EL DESARROLLO TECN6L(Jg!CO, YA OUE A TRAVES DE ESTE -

SE INCREMENTA LA RENTABILIDAD DE ESE CAPll'AL. EL DESARROLLO DE ESTA FORMA -
DE PRODUCCION, LLEGA A UN PUNTO TAL EN EL QUE SE ULTERIOR AVANCE SOLO ES POSl 
BLE SI SE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD; DE AH!, QUE LA EVOLUCION TECNfCA SEA IN-
DISPENSABLE, 

EN ESTA FORMA DE PRODUCCION SE UNEN LA PROPOENS!ON AL CAMBIO TECNOLOGICO, LA
POSIBILIDAD ECONOMICA Y ORGANfZAT!VA DE APLICARLO EN EL PROCESO DE PROOUCCION 
Y LA VOLUNTAD OEL ESTADO PARA APOYAR ESE TIPO DE DESARROLLO, MISMO QUE ELEVO 
LOS PARAMETROS ECONClol!COS f!ASTA LA DECAOA DE LOS SETENTAS, CUANDO SU RITMO -
DISMINUYO Y SE C()IENZO A IMPORTAR MAIZ NUEVAMENTE. 

EL SISTEMA EMPRESARIAL HA APORTADO IMPORTANTES BENEFICIOS ECON()llCOS PARA EL
PASI, SIN EMBARGO, EL USO INTENSIVO DE LOS RECURSOS QUE ORIENTAN EL DESARROLLO 

DE ESTE TIPO DE PRODUCCION HA TENIDO TAMBIEN REPERCUSIONES NEGATIVAS TANTO -
PARA LA ECONOMIA 't LA SOCIEDAD, ASf COMO PARA EL MEDIO ECOLOGICO. 

LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO HA PUESTO DE MANIFIESTO -
QUE EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION EMPRESARIAL EN EL CAMPO TRAE COMO CONSECUE!i 
CIA TARDE O TEMPRANO UNA PEROIOA DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, YA QUE SE 
ESPECIALIZA EN LOS PRODUCTOS MAS REDITUABLES, MISMOS QUE FRECUENTEMENTE ESTAN 
ORIENTADOS AL MERCADO EXTERIOR O SIRVEN DE APOYO A LA INDUSTRIA. EL ABASTO
OE LOS ALIMENTOS TRADICIONALMENTE CONSUMIDOS POR EL PUEBLO, GENERALMENTE SE -
QUEDAN CON EL NO EMPRESARIAL; TAL ES EL CASO DEL MAIZ Y EL FRIJOL EN MEXICO. 
POR OTRO LADO, FRECUENTEMENTE SE CAE EN UNA DEPENDENC lA TECNOLOG ICA DEL EXTE
RIOR COMO ES EL CASO DE LA MAQUINARIA Y AGROQUIMICOS. 

EN EL AFAN DE OBTENER LAS MAXIMAS GANANCIAS, LO CUAL ES RAZONABLEMENTE EXPLI
CABLE, EN OCASIONES SE HACE UN USO IRRACIONAL DE LOS INSUMOS QUE AFECTA EL -
ECOSISTEMA; TAL ES EL CASO DE LA CONTAMINACION DEL SUELO Y AGUA POR EL USO -
EXCESIVO DE AGROQUIMICOS; EL DETERIORO DE LOS PASTIZALES NATURALES COMO CONS.[ 
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1 

CUENCIA DEL SOBREPASTOREO Y DE LAS PRACTICAS INCORRECTAS DE MANEJO; DE LA TALA 

IRRACIONAL DEL BOSQUE Y DE LA SOSTENIDA REDUCC!ON DE LAS AREAS FORESTALES MA
DERABLES, 

MUCHOS AUTORES, ENTRE ELLOS GRIFFIN (28-B) SEÑALAN LAS CONSECUENCIAS SOCIALES 

QUE TIENE LA APLICACION DE LOS AVANCES TECNICOS POR LOS PRODUCTORES EMPRESA-
RIALES, ENTRE LAS MAS IMPORTANTES ESTA EL AUMENTO EN LA POLARIZAC!ON DE LOS 

PRODUCTORES DEL CAMPO Y LA DESIGUAL D!STRIBUC!ON DEL INGRESO, CON TODAS SUS -
CONSECUENCIAS, 

NO OBSTANTE TODOS LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA PRODUCCION EMPRESARIAL DEL SEf. 
TOR AGROPECUARIO Y FORESTAL; LO CIERTO ES QUE SE TRATA DE UNA FORMA DE PRODUf 
C!ON EFICIENTE QUE ES IMPORTANTrS!MA PARA EL SECTOR Y PARA EL PAIS. EN LA -
ACTUALIDAD, LA PRESENCIA DE ESTE SECTOR ES INDISPENSABLE DESDE LOS PUNTOS DE 
V !STA ECONOMICO COMO IMPORTANTE ORIGEN DE DIVISAS, FUENTE DE EMPLEOS PARA LA

POBLAC!ON Y UN FACTOR COMPLEMENTARIO IMPORTANTE PARA LOGRAR LA SOBERANIA ALI
MENTARIA. 

(28-B) GRIFF!N, K. 1981, 



PERSPECTIVAS DEL SISTEMA EMPRESARIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL 

EL PROCESO H!STOR!CO DEL DESARROLLO DEL PAIS HA MOSTRADO UNA TENDENCIA DE APJ1. 
YO DEFINIT!VO EN SERVICIOS, TECNOLOGrA Y CONOCIMIENTOS, QUE HAN FAVORECIDO --
PREFERENTEMENTE LA PRODUCC !Oll EMPRESAR!AL AGROPECUAR!A Y FORESTAL. SIN EMBAJ!. 
GO, EN EL PRESENTE, EL GOBIERNO FEDERAL Y ALGUNOS GOBIERNOS ESTATALES HAN MA
NIFESTADO SU Fl~E !NTENC!ON DE REFORZAR PRIORfTARIAMENTE EL DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA TRADICIONAL. EN CASO QUE TENGA EL EXITO QUE SE ESPERA DE ESTE -
PROGRAMA NACIONAL LOS RESULTADOS TENDRAN EFECTOS TRASCENDENTALES, EN EL EQU!
LIBRIO DE LOS DOS SISTEMAS PRODUCTIVOS QUE PREDOMINAN EN MEX!CO. 

POR CONSIGUIENTE, EL ESCENARIO FUTURO ESTARA DEFINIDO PRINCIPALMENTE POR EL -
ENFASIS OE LA ATENC!ON GUBERNAMENTAL AL SECTOR TRAD!C!ONAL, AS! COMO A LA VE

LOCIDAD DE RESPUESTA QUE TENGA EL PROCESO DE CAMBIO. 

EL SECTOR EMPRESARIAL HA SIDO Y SERA UN ELEMENTO ESTRATEGICO PARA EL PAIS --
PORQUE: 

1} PRODUCE VOLUMENES CONSIDERA6LES DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y MATERIA PR!MA 

PARA LA INDUSTRIA DE CONSUMO NACIONAL. 

2} EN EL DESCANSA LA MAYOR PARTE DEL SECTOR EXPORTADOR DE PRODUCTOS AGROPE-
CUARIOS Y FORESTALES QUE GENERAN DIVISAS INDISPENSABLES PARA FAVORECER LA 
BALANZA DE PAGOS DEL PAIS. 

3} PORQUE TIENEN LA CAPACIDAD DE CAPITALIZAR AL CAMPO. 

4} DISPONE OE LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR, !NCLU-
YENDO LA FUERZA DE TRABAJO MECAN!CA Y LA FLEXIBILIDAD PARA USAR LA HUMANA. 

5) ESTA APOYADO CON UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y TIENE LA EXPERIENCIA 

EN SU UT!LIZAC!ON. 

6) TIENE AMPLIO APOYO DEL CREDfTO NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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7) UTILIZA LA TECNOLOGIA PRODUCIDA POR LA INVEST!GACION E INFLUYE DE VARIAS 
MANERAS EN EL DESARROLLO DE ESTA. 

8) UTILIZA LA ASfSTENCfA TECNfCA OFICIAL Y PRfVADA. 

ESTAS CARACTERIST!CAS LO DEFtNEN COMO EL SECTOR MAS D!NAMICO Y TECNlFfCADO -
DEL CAMPO MEX !CANO, EL CUAL TIENE CAPACfDAD DE RESPUESTA PARA LOGRAR LA SOBE

RANfA ALIMENTARfA y UN MEOfO DE LOGRAR LA fNDEPENDENCIA TECNOLOG!CA sr SE CO!J. 

TINUA CON LA POL IT!CA DE EST!MULOS PARA LA PRODUCCION CON ESTE PROPOSITO. -
LOS INCONVENIENT[S DE ESTE MODELO TENDRAN QUE MODTFICARSE PRINCIPALMENTE PARA 
LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAR, ASIMISMO EL CONTEXTO SO

C!OECONOMICO EN QUE SE DESARROLLA LA ACT!VfDAD PRODUCTIVA DE ESTA FORMA DE -
PROIJUCCION. ESTO ES MUY IMPORTANTE SI ES QUE QUEREMOS SOLUCIONAR EL DEF!CIT 

DE ALIMENTOS QUE SE PREVEE PARA EL MO 2000, POR EJEMPLO, EL CASO DE TRIGO
DONDE PARTICIPA FUERTEMENTE EL SECTOR EMPRESARIAL SE ESTIMA QUE SE REQUERIRAN 

13 MILLONES DE TONELADAS, ES DECIR, 114% MAS DE LO QUE SE PRODUJO EN 1986 (30) 

SIN EMBARGO, SE REQUIEREN ACCIONES DE CONCERTAC!ON DEL ESTADO CON EL SUBSECTOR 
EMPRESARIAL YA QUE SU PART!CIPAC!ON SERA DENTRO DE UN PROCESO DE CAPrTAL!ZA-

C!ON, LA MISMA SITUACION !!ABRA DE HACERSE PARA OTROS CULTIVOS DE AL TO VALOR 

ENERGETICO POR HECTAREA CCJ10 ES EL CASO DE LA PAPA QUE TIENE EXTENSO POTENCIAL, 

ESTA SERA UNA ESTRATEGIA CONCRETA PARA CONTRrBUIR A LA SOBERANIA ALIMENTARIA

POR PARTE DEL SUBSECTOR EMPRESARIAL. 

POR LO TANTO, LA SITUAC!ON FUTURA DE LA PROOUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL EN 
SU CARACTER BIMODAL (EMPRESARIAL Y TRADICIONAL) Y ASUMIENDO QUE NUESTRO SISTf. 

MA POL!T!CO CONTINUE CON LAS TENDENCIAS ESTABLECIDAS; EL SISTEMA DE INVEST!G~ 

CION SUGIERE QUE EL MAYOR BENEFICIO PARA LA PROOUCC!ON DEL PAIS EN LOS SENTI

DOS SOCIAL, TECNICO Y PRODUCTIVO, HABRA DE LOGRARSE MEDIANTE UN BALANCE Y - -
COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DOS FORMAS DE PROOUCCION. ESTE BALANCE DEBERA -
TOMAR EN CONS!OERAC!ON PRIORITARIAMENTE A LA INVESTIGACION PARA LA SOLUC!ON. -
DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AMBOS TIENEN ACTUALMENTE y QUE HAN sroo ANA

L IZADOS EN LOS APARTADOS DE ESTE CAP !TULO. 

(JO, FERNANOEZ G., R 1986, 

96 



PROBLEMAT!CA SECULAR 
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PROOLEMAS SECULARES PRIORITARIOS 

. LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN MEXICO COMO SON: LA OESNUTRICION, 
LA M!GRAC!ON DEL SECTOR RURAL A LAS ZONAS URBANAS Y COMO BRACEROS DE LOS EST~ 
DOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y EN GENERAL EL ATRASO DEL NIVEL DE VIDA DEL SEC-
TOR CAMPESINO, TIENEN SU ORIG~N EN PARTE, EN LA PRESENCIA DE PROBLEMAS SECUL~ 
RES GENERALES Y ESPECIF!COS QUE ffAN LIMITADO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES AL REDUCIR LA PROOUCCION, LA PRODUCTIVIDAD Y LOS -
RECURSOS NATURALES, ENTRE ESTOS PROBLEMAS SE PUEDEN MENCIONAR LA EROSION, -
LA SEQUIA, LAS HELADAS, LA SALINIDAD, LA DESFORESTACION Y LOS INCENDIOS FORE2_ 
TALES, OTROS PROBLEMAS SECULARES AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACION Y LA ECO
NOMIA DEL PAIS AL PROVOCAR FUGA DE DIVISAS; ENTRE ESTOS SE TIENEN LA CONTAMI
NACION AMBIENTAL, LAS ENFEIU'IEOAOE9 TRANSMISIBLES AL ffUMANO POR ANIMALES, LA -
DEPENDENCIA EXTRANJERA DE MATERIAL GENETICO ANil1AL Y VEGETAL, ASI COMO DE PL~ 
GUIC!OAS Y EL DEFICfT DE PRODUCTOS CELULARES, ( 29) 

OTRO PROBLEMA SECULAR ES LA DEFICIENTE INTEGRACION DE LOS RESULTADOS DE LA !!J. 
VESTIGACION CON LA EJECUCION DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INVESTIGACION, EXISTEN OPCIONES PARA TRATAR ALG,!!. 
NOS DE ESTOS PROBLEMAS, SIN EMBARSO, SE RECONOCE LA FALTA DE UN MAYOR IMPULSO 
PARA GENERAR OPCIONES TECNOLOGICAS QUE AL APLICARSE AYUDEN A REDUCIR LOS EFEf. 
TOS DE LOS PROBLEMAS SECULARES MENCIONADOS EN LA POBLAC!ON Y EN LA ECOOOMIA -
DEL PAIS. (31) 

ENTRE LOS PROBLEMAS.MAS RELEVANTES, SE PUEDEN IDENTIFICAR LOS SIGUIENTES: 

l. QUE AFECTAN PRODUCC!ON, PRODUCTIVIDAD Y RECURSOS NATURALES 

1.1 EROS!ON 

EROSION ES UN PROCESO FIS!CO QUE CONSISTE EN EL DESPRENDIMIENTO, ARRASTRE 

(Z9) lf\STITllTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS, 1987, 

{JI) COLEGIO DE POSTGRADUAOOS, 1977. 
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Y DEPOSICION DEL SUELO, SUS MINERALES Y MATERIA ORGANICA, PROPfCtANOO LA· 
DISMtNUCtON DE SU ESPESOR Y SU CAPACIDAD DE PRODUCIR COSECHAS, (31) 

EN MEXICO, POR LAS COND!C!ONE8 OROGRAFICAS 't DE PRECtPITACtON SE FAVORECE 
EL PROCESO EROSIVO, EL CUAL. SE ACELERA POR EL USO DE PRACTICAS INADECUADAS 
DE PRODUCCl1JN Y AL DESCONOClMfENTO POR LOS PRODUCTORES DE LA MECANICA DE
LA EROSfON, SE ESTlMA QUE EL 80% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL PAIS PRESE!!. 
TA DIFERENTES GRADOS DE AFECTACION POR EROSION Y EL 16% (32 MILLONES 509. 

MIL HECTAREAS!, CON EROS ION 9EVERA Y PRACTICM-1ENTE AL MARGEN DE CUALQUIER 
ACTIV !DAD DE PRODUCC ION, (32.l 

LAS CONSECUENCIAS QUE OCASIONAN LA EROS?ON EN PRIMERA INSTANCIA AFECTAN A 

LAS AREAS DONDE ACTUAN, DtSM?NUYENDO SU PRODUCTIVIDAD ARRASTRANDO FERTILl 
ZANTES, HERBICIDAS 't OTROS PROOUCT03 ilUlM?COS APLICADOS AL SUELO, A TRAVES 
DE LAS CORRIENTES SUPERFICfALES QUE SE FORMAN. EN ESTE ASPECTO, SE HA -
PODIDO DETERMINAR QUE LA PERDIDA DEL SUELO 12%, EQUIVALE APROXIMADAMENTE-

A LA DISMINUCION, DEL 14%, DE SU PRODUCTIVIDAD. EN RELAC!ON A LA PERDIOA 
DE INSUMOS, SE HA PODIDO EVALUAR QUE HASTA EL 60% DE LOS FERTILIZANTES -
APLICADOS POR EL PRODUCTOR 30N ARRASTRADOS EN SUSPENSION POR LOS ESCURRI
MIENTOS QUE SALEN DE SU PARCELA DURANTE EL CICLO AGR!COLA. POR OTRA PA)l 

TE, ENTRE MAYOR SEA LA EROS?ON, MrnOR SERA LA RETENCION DE HUMEDAD DEL --
SUELO, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SEQUIA SERA MAYOR. (32) 

LA EROSION ES GENERADA POR EL IMPACTO DE LAS GOTAS DE LLUVIA Y EL EFECTO
ABRASIVO DEL VIENTO MAGNIFICADA POR CARACTERfSTICAS DEL PAISAJE COMO LA -
PENDIENTE DEL TERRENO Y LA EROSlONABILIDAD O SUSCEPT!BfLIDAD DEL SUELO A 
SER EROSIONADO, 

SIN EMBARGO, LOS EFECTOS EROSIVOS PUEDEN SER ATENUADOS A TRAVES DEL DESA
RROLLO DE LA CUBIERTA VEGETAL QUE PROPORCIONA PROTECCION AL SUELO DE LA -
ENERGIA DEL AGUA Y EL VIENTO, A TRAVES OE OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVA-
e ION, QUE PERMITAN MANEJAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES, 

(31) COLEGIO DE POSTGRAOUADOS. 1977. 

(JZ) VAZQUEZ A. D. 1986, 
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LA CUBIERTA VEGETAL NATURAL lfA PROBADO SER LA MEJOR ESTRATEGIA PARA LA -
CONSERVAC!QN DEL SUELO, LOS BOSQUES DE PINO Y OYN-IEL NO PIERDEN MAS DE 10 
KG/HNMO, EN TANTO QUE PASTIZALES Y ZACATONALES POCO ALTERADOS PIERDEN -
ALREDEDOR DE 650 KG/HA/ARO COMPARATIVAMENTE CON LAS PERDIDAS QUE REGISTRAN 
LOS TERRENOS AGR!COLAS DE 5 A 50 TONllfA!MO, PERDIDAS AUN MAYORES SE-
HM REGISTRADO EN st!ELOS DESPROVISTOS DE VEGETAC?ON, (33} 

SIN EMBARGO, EXISTEN ALTERNATIVAS PARA REDUCIR ESTAS PERDIDAS A TRAVES -
DEL MANEJO DE RESIDUOS DE COSECHA Y OBRAS DE CONSERVACION DE SUELOS, SE 
HA COMPROBADO QUE DEJAR LOS ES1)1JILM65 DEL CtJLTIVO SOBRE EL TERRENO PUEDE 

REDUCIR LA EROS!ON HASTA EN UN soi. LOS CULTl'VOS TUPIDOS COMO LA AVENA 
Y CEBADA REDUCEN LA EROSION HAYl'A EN tlN 60i EN Cl)IPARACION DE CULTIVOS DE 
ESCARDA COMO MA!Z Y FRIJOL, (341 

LAS PRACTICAS COMO LAS TERRAZAS DE FORMAC!ON SUCESIVA ABATEN ADICIONALME!l_ 
TE LA EROSION EN UN zs:t; Y LOS BANCALES HASTA UN B5X. (35) 

FINALMENTE, CABE DESTACAR QUE EN VIRTUD DE LA ESTRECHA RELACION INVERSA -
QUE EXISTE ENTRE LA EROSION Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SUELO, EN LA MEDIDA QUE 
SE ESTABLECEN PRACTICAS MAS EFICACES PARA REDUCIR LA EROS!ON, LOS INCRE-
MENTOS EN LA PRODUCC!ON SE EIACEN EVIDENTES. 

CONSIDERANDO QUE LA NATURALEZA TARDA 300 AÑOS PARA FORMAR UNA CAPA DE sug_ 
LO DE APENAS 25 MM., Al SUELO SE LE DEBE DE CONSIDERAR COMO UN RECURSO Rf 
NOVABLE CON LENTITUD, POR LO QUE ES IMPERATIVO CONC!ENTIZAR LA PRODUCTOR 
SOBRE SU GRAN VALOR Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE El CONSERVARLO FISICA Y -
PRODUCTIVAMENTE. Al RESPECTO SE CONSIDERA NECESARIO ACTUALIZAR Y REGLA
MENTAR SOBRE BASES TECNICAS, LA LEY DE CONSERVACION DE SUELOS DE 1946, BU.§. 
CAR LAS INSTMC!AS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES COMO "F!RCO" Y -
"FO!R" ENTRE OTRAS, PARA LOGRAR APLICAR DE INMEDIATO MEDIDAS CORRECTIVAS
Al PROBLEMA DE EROSION, AS! COl1l, FORTALECER LOS PROGRAMAS DE LA SARH A -
TRAVES DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL Y ENFATIZAR SOBRE LA ASISTEN
CIA TECNICA, CAPACITACION Y ORGAN!ZA,C!ON DE PRODUCTORES. 

l33l FIG11EROA, S,O, 1975. 

tl4} TERRAZAS, C,J, 1977. 

(35} TRUEBA, C.A. 1978. 
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CON ESTE MARCO DE REFERENCIA, LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HI· 

DRAULICOS POR CONDUCTO DEL INIFAP (29) PROYECTA FORTALECER LA INVESTIGA·· 
CION SOBRE CONSERVACION DEL SUELO Y EL AGUA A TRAVES DE ACCIONES ESPECIFl 
CAS ENTRE LAS QUE DESTACAN: 

A) PRCJ.lOVER UNA INVEST!GACION ENFOCADA A GENERAR INFORMACION PRACTICA, 

DE APLICACION INMEDIATA PARA EL CCJ.lBATE DE LA EROSION E INCREMENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SUELO, ACORDE A LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

QUE APLICA EL CAMPESINO Y A LA SITUAC!ON FINANCIERA POR LA QUE ATR~ 
V !ESA EL PAIS, 

B) VINCULAR ESTRECH/>MENTE LA INVESTIGACION CON LOS GRUPOS OPERATIVOS • 

ENCARGADOS DEL DISEÑO DE PROGRAMAS, APLICACION Y iiS!STENCIA TECN!CA 
EN MATER!/\. DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA. 

C) GENERAR Y VALIDAR METODOS Y PRACTICAS DE CONSERVACION DEL SUELO Y • 
AGUA, TANTO MECANICAS C!X-10 VEGETATIVAS MODERNAS, C!X-10 TRADICIONALES, 

CON LA RESPECTIVA INFORMAC!ON SOBRE LA DISMINUCION EN LA EROS ION, • 
INCREMENTO EN LA PRODUCTfV!DAD Y LAS RESOLUCIONES BENEFICIO/COSTO • 

QUE ES POSIBLE ESPERAR DE ELLAS. 

D) AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA MECAN!CA DE LA EROS ION; LA EROSIVl 

DAD DE LA LLUVIA POR REGIONES, EROS!ONABIL!DAD POR TIPOS DE SUELOS, 

ASI COMO DEMAS FACTORES DEL PA!SAJE QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. 

E) FORTALECER LOS VINCULOS CON LAS UNIVERS!DADES E INSTITUCIONES DE EO.!!_ 
CACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA. 

F) AMPLIAR EL ALCANCE DE LA INVEST!GAC!ON HAC!A LOS SISTEMAS SILVO-PA~ 

TORILES CON EL MISMO ENFOQUE DE PRODUCCION-CONSERVACION: 

G) DISEÑAR Y EVALUAR EQUIPO LIVIANO PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS QUE 

REDUZCAN COSTOS DE PRODUCCION Y MINIMICEN LA EROS!ON DEL SUELO. 

(Z9) lff!FAP, l987. OP, CIT. 
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1~2 SEQUIA 

LA SEQUIA ES UN FENOMENO METEOROLOGICO QUE SUELE PRESENTARSE AÑO TRAS AÑO, 
EN MAYOR O MENOR GRADO, EN TODAS LAS AREAS TEMPORALERAS DE MEXICO Y DEL -
MUNDO, COMO UNA CONSECUENCIA DE UNA PRECIPITACION PLUVIAL BAJA O MAL DIS
TRIB,UIDA. CUANDO LA SEQUIA COINCIDE CON LAS ETAPAS REPRODUCTIVAS DE LOS 

CULTIVOS, EL RESULTADO PUEDE SER LA PERDIOA PARCfAL O TOTAL DE LAS COSE-
CHAS. COMO EJEMPLO DEL IMPACTO QJE LA SEQUIA PUEDE TENER, CONJUGADA CON 
OTROS FACTORES, SE CITA QUE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN lBlO Y LA REVO
LUCION MEXICANA DE 1910, FUERON PRECEDIDAS POR SEQUIAS QUE AGRAVARON EL • 
PROBLEJo'A DEL HAMBRE. MAS .RECIENTEMENTE EN 1979, LA SEQUIA ACOMPAllAM DE 
HELADAS, ORIGINO GRANDES IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS, (36) 

LA SEQUIA EN MEXICD ES UN PROBLEMA SECULAR, LAS CAUSAS QUE LA ORIGINAN -
SON, ENTRE OTRAS, LA LOCAL!ZAC!ON GEOGRAFICA (LAHTUD) Y LAS CARACTERISTl 
CAS OROGRAF!CAS DE NUESTRO PAIS. 

EN MEXICO, LOS CULTIVOS BASICOS (MAIZ, FRIJOL, ARROZ, TRIGO Y SORGO) QUE 
EN SU MAYORIA SE SIEMBRAN EN CONDICIONES DE TEMPORAL, HAN SIDO LOS MAS -
AFECTAOOS POR LA SEQUIA EN LOS ULT!MOS AÑOS, DURANTE EL PERIODO DE 1975 
A 19B2, LA SUPERFICIE SINIESTRADA POR SEQUIA, ANUALMENTE FLUCTUO DE 400 A 
CASI 4 MILLONES DE HECTAREAS, CON UN PROMEDIO ANUAL, EN ESTE PERIODO DE 8 
MOS, DE 1'229,509 HAS. 

LA SEQUIA AFECTA TAMBIEN A LA GANADERIA LIMITANDO LA DISPONIBILIDAD DE FQ 
RRAJE Y DIRECTAMENTE DEL AGUA PARA BEBER, EL RESULTADO FINAL ES LA BAJA 
DE PESO DEL GANADO, SU DEBILITAMIENTO Y EVENTUALMENTE LA MUERTE. 

LOS EFECTOS DE LA SEQUIA EN MEXICO SE HAN REFLEJADO DIRECTA O INDIRECTA-
MENTE EN DIFERENTES ASPECTOS ECONOMICOS, SOCIALES Y POLITICOS; ALGUNOS OE 

LOS PRINCIPALES SON LOS SIGUIENTES: 

- BAJA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LOS PRODUCTORES TEMPORALEROS DEL PAIS. 

l36) REYES, e.e. 1961. 
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• MIGRACION DE GRANDES GRUPOS DE CAMPESINOS AL EXTRANJERO O A LAS CIUDA

DES, CONDE VAN A ENGROSAR DRAMATI CAMENTE LOS CINTURONES DE MISERIA. 

• INSUFICIENTE PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN EL PAIS POR LO QUE HAN T~ 
NIDO QUE IMPORTARSE CONSTANTEMENTE EN LOS ULTl~OS Ai10S, CON LA CONSE-
CUENTE FUGA OC OIVISAS. 

LAS OPCIONES DE SOLUCION DE LA SARH l!NIFAP) PARA EVITAR DAfiOS POR SEQU!A, 

CONSIDERAN DOS ENFOQUES FUNDAMENTALES: EL PRIMERO CONSISTE EN CONVIVIR -
CON LA SEQUIA SIN MODIFICAR LA DISTRIBIJCION ACTUAL DE LOS CULTIVOS; ESTE

ENFOQUE INCLUYE LA CONSERVACION DE HUMEDAD EN EL SUELO Y EN PEQUEMS OBRAS 
DE CAPTAC!ON DE AGUA, Y' EL SEGUNDO ENFOQUE COMPRENDE UNA REGIONAL!ZACION

OE CULTIVOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS, 

EN RELACION AL ENFOQUE OE CONVIVIR CON LA SEQUIA, SE DISPONE DE TECNOLOGIA 
Y VARIEDADES ADAPTAOAS DE MAIZ, FRIJOL Y TRIGO QUE PERMITEN DISMINUIR EL

RIESGO, DEBIDO A SU PRECOCIDAD Y A QUE FUERON DESARROLLADOS PENSANDO EN -

UNA MAYOR EFICIENCIA DE USO DE AGUA. SE DISPONE DE !NFORMAC!ON SOBRE ~ 
SRANZA MINIMA QUE PERMITE UNA REDUCCION DEL 6Qt EN COSTOS DE PREPARACION
DEL TERRENO, AS! COMO DE TECNOLOGIA PARA CAPTAR AGUA EN REGIONES DE ESCASA 

PRECIPITACION lBORDOS DE CONTORNO, CONTRAS). EN LOS DOS ULTIMOS MOS, -

SE HA DESARROLLADO TECNOLOG!A PARA USO DE PLAST!COS EN AGRICULTURA, LO QUE 
PERMITE, ADEMAS DE ASEGURAR LA COSECHA, UN INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS, 
LOGRANDOSE EXPERIMENTALMENTE 2,000 KG/HA EN MMZ, CONTRA 220 KG/HA EN EL 

SIS TEMA TRADICIONAL Y 542 KG/HA EN FRIJOL, CONTRA 15B CUANDO NO SE USO -

PLAST!CO EN UN MO CRITICO. TAMBIEN SE HA GENERADO TECNOLOGIA PARA PR.Q. 
PORCIONAR UN RIEGO DE AUXILIO EN ETAPAS CRITICAS DEL CULTIVO (SEQUIAS) ·
USANDO BORDOS PARCELARIOS, LO QUE PERMITE ASEGURAR COSECHA Y SE HAN LOGRA 

DO RENDIMIENTOS DE 1,300 KG/HA DE MAIZ Y 750 KG/HA DE FRIJOL. 

EN CUANTO AL ENFOQUE DE REGIONAL!ZACION, SE HAN ESTUDIADO OTROS CULTIVOS

CON MAS PROBABILIDADES DE EXITO EN LAS ZONAS CON ALTO INDICE DE SEQUIA, • 

ENTRE ESTOS SOBRESALEN MIJOS, AMARANTO, GARBANZO, GIRASOL, CEREALES FOR~ 
JEROS, NOPAL Y PAP!TA GUERA; TODOS ELLOS CONSIDERADOS COMO CULTIVOS DE A!,. 
TERNATIVA QUE HAN PERMITIDO GARANTIZAR COSECHA EN MOS EN QUE SE OBTUVO -

PERDIDA TOTAL POR SEQUIA DE MAIZ Y FRIJOL. 
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1.3 H E L A O A S 

ENTRE LOS RIESGOS CLIMATOLOGICOS A OUE ESTA EXPUESTA LA AGRICULTURA EN -

MEXICO, El DAÑO OCASIONADO POR HELADAS, ES UNO DE LOS MAS IMPORTANTES. -

LA OCURRENCIA OE HELADAS EN NUESTRO PAIS ES UN PROBLEMA SECULAR, ESTO DE

BIDO PRINCIPALMENTE A LA ALTITUD Y DROGRAF!A DE UNA BUENA PARTE DEL PAIS, 

AS! CO~l'.l A LA LATITUD, SOBRE TODO EN LA ZONA NORTE DE MEX!CO. 

EL IMPACTO ECONOM!CO QUE LAS HELADAS HAN CAUSADO A LA AGRICULTURA HA SIDO 

MUY ALTO EN LOS ULTIMOS AÑOS. POR EJEMPLO, A PR!NClPIOS DE SEPTIEMBRE -

OE 1974, LAS HELADAS DAílARON EN FORMA SEVERA LOS CULTIVOS DE MAIZ Y FRIJOL 

SEMBRADOS EN TLAXCALA Y EN LAS PARTES ALTAS DE LOS ESTADOS DE MEXICO, HI

DALGO, QUERETARO Y PUEBLA, DEJANDO A TODA LA POBLACION CAMPESINA SIN LOS 

GRANOS BASICOS PARA SU AL!MENTAClON. SIN EMBARGO, POR SU FRECUENCIA, LOS 

DAílOS Y RIESGOS ~.AS ALTOS POR HELADAS, SE TIENEN EN EL NOROESTE, NORTE Y 

NORESTE DEL PA!S, DONDE SE CULTIVAN GRANOS BASICOS, FRUTALES Y HORTALIZAS. 

AS! POR EJEMPLO, EN ENERO DE 1984, LAS PLANTAC!Ot'/ES DE CITR!COS OE NUEVO

LEON FUERON DAfiADAS POR HELADAS, OCASIONANDO GRANDES PERDIDAS A LOS PRO-

DUCTORES, REOUCIENDOSE LA EXPORTAC!ON DE ESTE PRODUCTO. 

NO OBSTANTE LA IMPORTANCIA ECONOMICA OUE REPRESENTAN LOS DMOS CAUSADOS -

POR HELADAS A LOS CULTIVOS Y ANtMALES, SE HA HECHO MUY POCO PARA ATACAR -

ESTE PROBLEMA. A LA FECHA EN MEX!CO, NO EXISTEN ESTUDIOS ORIENTADOS A -

DESARROLLAR O ADECUAR METODOS USADOS EN OTROS PAISES QUE PUDIERAN AYUDAR 

A REDUCIR o ELIMINAR El OMO DE LAS HELADAS, LO QUE AGRAVA AUN HAS LA sr
TUAClON. 

DEBIDO A QUE EN NUESTRO PA!S SE CARECE DE LA TECNOLOGIA PARA CONTROLAR -

LAS HELADAS ES lND!SPENSABLE APOYAR LAS SIGUIENTES LINEAS DE !NVESTIGAC!ON: 

A) REALIZAR ESTUO[QS PARA EVALUAR EL RIESGO DE HELADAS EN LAS REGIONES 

AGRICOLAS QUE EN FORMA SECULAR TIENEN ESTE PROBLEllA. 

Bl BUSCAR GENES DE TOLERANCIA A HELADAS, AS! COMO VARIEDADES PRECOCES 

()UE PERMITAN EVADIRLAS. 
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C) DESARROLLAR O EXPERIMENTAR METODOS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS 

HELADAS EN LOS CULHVOS DE ALTO VALOR ECONOMICO COMO FRUTALES Y 
HORTALIZAS, 

D) ESTUDIOS TOPOCLll'ATOLOGICOS PARA- SELECCIONAR LOS LUGARES APROPIADOS 

DE ACUERDO A LA ESPECrE VEGETAL Y SU TOLERANCIA AL FRIO. 

E) DESARROLLAR O ADECUAR TECNl_CAS PARA PRONOSTICAR HELADAS, YA SEA -

ORIGINADAS POR PERDIDAS DE· RADFACION (HELADAS LOCALES) COMO AQUE
LLAS DE ORIGEN AOVECTIVO (HELADAS A NIVEL DE MESOESCALA), 

SOBRE ESTE ULTIMO PUNTO, SERA NECESARIO ESTABLECER UNA COOROINACION MUY -
ESTRECHA AL INTERIOR DE LA PROPIA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS Hl 
ORAUUCOS, ENTRE EL INIFAP Y' EL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL DE OTRA -

MANERA, SERA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE OBTENER Y PONER EN PRACTICA ESTE TI

PO DE INFORMACION AGROMETEOROLOGlCA TAN NECESARIA PARA LOS PRODUCTORES -
AGRICOLAS DE MEXICO. 

1.4 S A L 1 N 1 D A O 

EN MEXICO, CON EL DESARROLLO DE LA IRRIGACION Y Ami CUANDO SE CUENTA CON 

AGUAS DE BUENA CALIDAD, SE f!A PRESENTADO EL PROBLEMA DE LA SALINIDAD DE -

LOS SUELOS QUE SE MANEJAN BAJO CONDICIONES DE RIEGO, ESTO SE DEBE, EN -

GRAN MEDIDA, AL MANEJO QUE SE HA HECHO DEL AGUA DE RIEGO, DEL SUELO Y DE 

LOS CUL T!VOS, ( 37) 

EL 75i DE LOS TERRENOS EN CONDICIONES DE RIEGO SE ENCUENTRAN EN LAS ARICAS 
Y SEMIAR!DAS, EN DONDE EL RECURSO AGUA ES MUY LIMITADO Y LAS CONDICIONES 

PARA LA ACUMULACION DE SALES EN EL SUELO SON MUY FAVORABLES, DEBIDO A LA 
RELACION ADVERSA DE PRECIPITACION CON RESPECTO A LA EVAPORACION Y A ílUE -

EN GENERAL LOS DISTRITOS DE RIEGO NO FUERON DOTADOS DESDE SU INICIO OE UN 

(37) ACEVES, N,E, 1979. 
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BUEN SISTEMA DE DRENAJE QUE LES PERMITIERA ELIMINAR EL AGUA DEL SUBSUELO

y ENVIARLA FUERA DEL DISTRITO. 

LA SUPERFICIE CON PROBLEMA DE SALINIDAD DE SUELO, SE ESTIMA EN ALREDEDOR 

DE l.7 MILLONES DE HECTAREAS. EL PROBLEMA MANIFIESTO VA DESDE UNA REDUf. 
CION DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS HASTA ABANDONO DEL TERRENO POR -

IMPRODUCTIVO. LO ANTERIOR DEBIDO A LOS DMOS TOXICOS DIRECTOS DE ALGU-
NOS ELEMENTOS, ASI COMO A LA ALTA PRESION OSMOTfCA GENERADA POR LA ALTA -
CONCENTRACION DE SALES, 

AUNQUE EL CAMPO DE LA INVESTI'GACION EN SALINIDAD DE SUELOS ES NUEVO EN -
MEXICO Y LA EXPERfMENTACION NO HA SEGUIDO UNA LINEA DEFINIDA, EN ALGUNAS 

INSTITUCIONES DE FORMACION AeAOEMICA, SE HAN ESTUDIADO LAS PARTICULARIDA

DES DEL PROCESO DE LAVADO EN LO PEFERENTE A LA DEPENDENCIA QUE EXISTE - -
ENTRE LAS SALES DESPLAZADAS CON RESPECTO A LAMINAS DE AGUA APLICADAS. 

ACTUALMENTE A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVEST!r,ACIONES PARA EL - -
APROVECHAMIENTO DEL AGUA (PRONAPA}. SE PRACTICA INVESHGACION EN LAS SI-

GUIENTES LINEAS: 

l. ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD Y LA ACTIVIDAD DE 

SALES EN EL SUELO. 

2, EVALUACION DE MEJORADORES QUIMICOS. 

3, EVALUAC!ON DE METODOLOGIA DE SELECCION DE GENOTIPOS TOLERANTES A -

SALINIDAD, EN ltiVERNADERO Y LABORATORIOS, 

PARA EVITAR QUE EL PROBLEMA DE LA SALINIDAD DE LOS SUELOS DE MEXICO SIGA -
AVANZANDO, ES NECESARIA LA DOTACION DE UN BUEN SISTEMA DE DRENAJE A LOS -
DISTRITOS DE RIEGO. PARALELAMENTE A LO ANTERIOR DEBEN FORTALECERSE LAS 

LINEAS DE !NVESTIGACION YA ESTABLECIDAS, AS! COMO LA TRANSFERENCIA DE LA -
TECNOLOGIA DISPONIBLE A LOS USUAR[QS, ESTO PODRA CONSEGUIRSE CON LA FOR
MACION DE RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS Y EL APOYO PARA EL ESTA-

BLECHHENTO Y OPERAC!ON DE LABORATORIOS DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS Y -

AGUA EN LOS MAS IMPORTANTES DISTRITOS DE RIEGO DEL PAIS, 
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1,5 OESFORESTACION 

EN EL MUNDO, LOS RECURSOS FORESTALES CONSTITUYEN UNA DE LAS RIQUEZAS MAS 

IMPORTANTES PARA EL HOMBRE, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA OEL RECURSO GE
NETICO ECOLOO ICO, COMO DEL ECONOM[CO, DEBIDO A QUE POR SU CARACTER RENOV~ 
BLE, ESTAN LLAMADOS A OCUPAR EL LUGAR DE LOS ENERGETICOS NO RENOVABLES. 
(Z9}. 

LA EXPLOSION DEMOGRAFfCA Y TODAS LAS IMPLICACIONES QUE TRAE CONSIGO, HAN
TENIDO UN IMPACTO CONS!OERABLE EH LOS RECURSOS FORESTALES, EN GENERAL, LA 
PRUEBA MAS OBJETIVA DE ELLO, ES LA DESFORESTACION, FACTOR DE DEGRADACION 
DEL SUELO Y AGUA, Y POR TANTO, DEL MEDIO ECOLOG!CO QUE SE IMPACTA, (Z9} 

GENERALMENTE LA DESFORESTACfON SE cotmOERA COMO S!NONff'O DE DESERTIFICA

C!ON: SIN Ef1lARGO, ESTA ULTIMA, PUEDE PARHR DE AREAS ORIGINALMENTE AGRI

COLAS O PECUARIAS, MIENTRAS QUE LA PRfMERA SOLO PUEDE CONS!OERARSE COMO -
UN PROCESO DE ELIMINACION DE LA CUBIERTA FORESTAL, DE AREAS QUE POR SUS -
CARACTERISTICAS SON DE USO FORESTAL. NO OBSTANTE LAS DIFERENCIAS ANTE-
RIORES, AMBAS CONVERGEN EH EL DEiER!ORO DEL folEOIO ECOLOGICO EN GENEAAL, -

TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA DECLINACfON AMBIENTAL Y SOC!OECONOMICA DE -
LAS AREAS RURALES AFECTADAS. (29) 

JUSTO ES RECONOCER QUE EL PROBLEMA DE LA DESFORESTACION SURGE COMO UNA M,& 
NIFESTACfON DE LAS CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS DUEÑOS Y POSEE

OORES DEL RECURSO Y DE LOS GRANDES PROBLEl"AS QUE ENFRENTA EL SUBSECTOR -
FORESTAL. LO QUE FINALMENTE SE DEFINE COMO PRrNCf PALES CAUSAS DE LA DEi 
FORESTACION SON: 

1) EL CAMB 10 OE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES 

Z) LAS CORTAS CLANDESTINAS 

3) LAS CORTAS !NMOOERAOAS 

(29) INIFAP, 1987, OP. CIT, 
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4) LOS INCENDIOS 

5) EL PASTOREO DESORDENADO, PLAGAS, ENFERMEDADES, 

6} LA MARGINACION DE LOS DUEÑOS Y POSEEDORES DE LOS RECURSOS FORESTALES. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS RECIENTEMENTE, REVELARrn ~UE EN TODO EL TERRI
TORIO NACIONAL, SE PIERDEN 255,000 HAS., AL AÑO POR DESFORESTACION PROGRf 
SIVA; SIN EMBARGO, SE CARECE DE fNFORMACION CUANTITATIVA SOBRE LOS DESMO!i 

TES OCASIONADOS DIRECTAMENTE POR LOS HABITANTES DE LAS AREAS FORESTALES, 
DEBIDO AL GRAN DlNAMfSMO DE ESTA ACTIVrDAD, QUE ADEMAS SE REALIZA EN LAS
AREAS MAS ALEJADAS Y DE DIFICIL ACCESO, (39) 

AL CONSIDERAR LA S!TUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y LAS CARAC
TER!STICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS PROP!ETAR!OS Y POSEEDORES DE LOS MISMOS, 
SE SIENTE LA NECESIDAD DE CONOCER LAS INTER-RELACIONES DE TODOS LOS ELE-

MENTOS DEL ECOSISTEMA EN QUE SE ENCUENTRAN, PARA ANALIZARLOS COMO UN TODO 

Y AS! DERIVAR EL USO V MANEJO MAS IOONEOS, A FIN DE MANTENER UNA EXPLOTA
CION ECONOM!CAMENTE PRODUCTfVA SIN CAUSAR DETERIORO A LOS RECURSOS FORES
TALES, PARTIENDO DE LO ANTERIOR, ES NOTORIA LA !MPORTANClA QUE EL USO -

MUL TIPLE DE LOS RECURSOS NATURALES ADQUIERE EN LA SOLUC!ON O DISM!NUCION
DE LA DESFORESTACION, PUE~TO QUE ESTE ES UN srsm4A DE PRODUCC!ON FORES-

TAL QUE SE BASA EN EL MANEJO Y ADMIN!STRAC!ON DE LOS RECURSOS NATURALES -
ASOCIADOS CON EL BOSQUE, BAJO PR!NCIPrDS ECONOM!COS, ECOLOGICOS Y SOCIA-

LES, POR OTRO LADO, ES PRIORITARIO TAMB!EN LOGRAR LA CAPACITACION Y CO!i 
CIENTIZACION DE LOS PRODUCTORES PRIMARIOS EN EL MANEJO DE SUS RECURSOS, -

PUESTO QUE CUALQUIER ACC!ON QUE SE EMPRENDA, NO SERA EFECTIVA SI NO SE -
CUENTA CON LA PART!CIPACION DIRECTA DEL SECTOR SOCIAL. SIN EMBARGO, DA

DO EL CARACTER INTRINSECO DEL USO MUL TI PLE Y A QUE SU METOOOLOG !A DE APLl 

CACION ES DIFERENTE PARA CADA ECOSISTEMA, SE PODRIAN CONSIDERAR COMO TE-
MAS PRIORITARIOS DE INVEST!GACION (29), ESTUDIOS SOBRE: 

A} CARACTERISTICAS SINECOLOGICAS Y GRADO DE PERTURBACION DEL ECOSISTEMA. 

(a9) IHIFAP, 1987, OP. en, 

(¡g) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, S,F. 
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B) USO ACTUAL V POTENCIAL DEL SUELO, 

C) APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS, 

D) PLANTACIONES FORESTALES, 

E) INTRODUCC!ON DE ESPECIES, 

F) ESPECIES EN PELIGRO DE EXT!NCION V AMENAZADAS, 

G) FAUNA SILVESTRE, 

H) RECREACION, V 

!) SISTEMAS AGROSILVOPASTORfLES, 

l. 6 INCENDIOS FORESTALES 

LOS INCENDIOS FORESTALES EN SUS VARIADAS MANIFESTACIONES, SON EN MEXICO,

UNO DE LOS PROBLEMAS MAS GRAVES V SERIOS A QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS LOS 

BOSQUES. 

LOS INCENDIOS TIENEN UNA FRECUENCIA, INTENSIDAD Y PATRON DE QUEMA IRREGU
LAR. ESTAS CARACTERISTICAS ESTAN CONTROLADAS POR EL CLIMA, LA ACUfolJLA-
CION DEL CO~BUST!BLE, LA COMBUSTrBIL!DAD Y LAS CONDICIONES DE LOCALIZA-

CION DEL SUELO, ESPECIALMENTE LA TOPOGRAFIA. tZ9) 

CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, LA CIVtLfZAC!ON PROCREO LA TENDENCIA A CON

SIDERAR AL FUEGO C()IO DESASTRE (AUNQUE EN ALGUNOS CASOS SEA BENEFICO) V, 

POR TANTO SE HAN REALIZADO ESFUERZOS MASIVOS PARA EXCLUIRLO COMPLETAMENTE 
DE LOS BOSQUES. SIN EMBARGO, EN EL PAIS, DURANTE LA EPOCA DE ESTIAJE, -

AÑO TRAS AÑO, LOS INCENDIOS FORESTALES CONTINUAN ARRASANDO LOS BOSQUES. 

LAS RAZONES POR LAS CUALES SE QUEMAN LOS BOSQUES SON VARIAS, PERO EN GENf 

RAL OBEDECEN CONCRETAMENTE A SITUACIONES DE INOOLE SOCIOECONOMICA, 

(29) INIFAP, 1987, OP, CIT. 
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SE CONSIDERA QUE EL 97~ DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN MEXICO, TIENEN UN 

OPIGEN ANTROPOGENICO, PRINCIPALMENTE POR LA APERTURA DE AREAS DE CULTIVO, 

PASTOREO, ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL BOSQUE, INCENDIOS INTENCIONADOS, -

FOGATAS MAL APAGADAS, FUMADORES, OLEODUCTOS, GASEODUCTOS, ETC. 

EN PARTICULAR FALTA CONOCIMIENTO. EN LA DETERMINACION DE INDICES DE PELI

GRO PARA CADA ZONA DEL PAIS EN BASE A CARACTER!STICAS CLIM¡\TOLOGICAS Y Tl 

PO DE fo!ATERIAL COMBUSTIBLE, METODOLOG!AS PARA LA EVALUACION DE LOS IMPAC

TOS ECOLOGICOS Y ECONOMICOS DE LOS INCENDIOS, METODOLOGIAS DE EVALUACION 

DEL IMPACTO DE LOS ItlCENDIOS EN BASE A SU MAGNITUD Y TIPO, ESTUDIO DE ME

TODOS DE COMBATE ADECUADOS A LAS ZONAS DEL PAIS Y SOBRE ECOLOGIA DEL FUE

GO. 

LA INVESTIGACION ES DE GRAN UTILIDAD PARA LA PREVENCION, COMBATE Y EXTIN

CION DE INCENDIOS, MEDIANTE EL CONOC!lHENTO DE LOS INDICES DE PELIGRO Y 

DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO SEGUN LAS CONDICIONES NATURALES DE LA ZONA -

DEL PAIS DONDE SE PRESENTEN, LO CUAL PERMITE LA PLANIFICACION DE LAS ACTl 

VIDADES PERTINENTES AL CASO, PARA AS! OPTIMIZAR LA DISTRIBUCION EN TIEMPO 

Y ESPACIO DE LOS ESCASOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DISPONIBLES PARA 
LA PROTECC ION DE LOS BOS~UES. ADEMAS CON EL CONOCIMIENTO DEL Ifo!PACTO -

ECOLOGICO DEL FUEGO, SE PUEDEN ADOPTAR DECISIONES EN CUANTO A SU FUERZA -

DESTRUCTIVA O A SU UTILIDAD PRACTICA CON FINES DE MANEJO SILVICOLA. 

2. QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA, FLORA Y FAUNA 

2.1 CONTAMINACION AMBIENTAL 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL HA TRAIDO CONSIGO UNA VARIEDAD DE FORMAS DE CON
TAMlNACION AMBIENTAL QUE CADA DIA SE INCREMENTAN, EL DESARROLLO TECNOLO

GICO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES HA EXIGIDO LA -

UTILIZACION DE PRODUCTOS OUIMICOS PARA CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES, -

SHI EMBARGO, EL USO INDISCRIMINADO DE INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FERTILI-

ZANTES, ETC., ES LA PRINCIPAL CAUSA DE LA CONTAMINACION PROVOCADA POR LAS 

ACTIVIDADES AGROPECUAPIAS Y FORESULES, OTRAS FUENTES DE CONTAMINACION, 
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LO SON LOS DESHECHOS INDUSTRIALES Y LA LLUVIA ACIDA, EN EL TROPICO MEXIC~ 

NO EL DESARROLLO DE AFLATOX!NAS EN LOS GRANOS ALMACENADOS, REPRESENTA UN 

PELIGRO PARA LOS HUMANOS, POR SER ALTAMENTE TOXICAS. 

ENTRE LOS EFECTOS QUE OCASIONA EL ELEVADO USO DE AGROQUIM!COS SE PUEDEN -
MENCIONAR LOS SIGUIENTES: 

1) EFECTO ACUMULATIVO EN CADENAS ALIMENTICIAS, 

2.) RUPTURA DEL EQUILIBRIO EN LA RELACION PRESA-PREDADOR QUE OBLIGA A UN 
MAYOR USO rf PLAGUICIDAS. 

3) LIHITANTES EN LOS MERCADOS DE EXPORTAC!ON A PRODUCTOS QUE REBASAN -
LOS LIMITES DE TOLERANCIA EN RESIDUOS DE PLAGUICIDAS. 

4) INTOXICAC ION DE GANADO POR CONSU"'1 DE PASTOS CON ELEVADA CONCENTRA-
C!ON DE NITRATOS, 

5) CONTAMINAC!ON DE LECHE POR ANTIB!OTtCOS, ETC. 

DEBE MENCIONARSE QUE~ NO OBSTANTE LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE HA OCASIONADO 

EL USO DE AGROQUIMICOS EN EL MEDIO AMBIENTE, SIN SU APLICACION NO SERIA -
POSIBLE OBTENER EL VOLUMEN DE ALIMENTOS QUE DEMANDA LA POBLACION. 

ACTUALMENTE SE CARECE DE INFORMACION CUANTIFICADA A PARTIR DE LA CUAL SE

PUEDA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACION DE LOS -

SISTEMAS DE PRODUCCION FORESTALES Y AGROPECUARIAS, 

NO OBSTANTE QUE EXISTEN VACUNAS PARA PREVENIR ALGUNA DE ESTAS ENFERMEDA-

DES, FALTA MEJORAR, ENTRE OTROS METODOS PREVENTIVOS, LAS VACUNAS EXISTEN
TES; DESARROLLAR METODOS DIAGNOSTICOS CONFIABLES Y GENERAR METODOS DE -
CONTROL ZOOSANITARIO; ADECUADOS A LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION EN MEXICO. 

ENTRE OTROS CASOS ES NECESARIO DILUCIDAR COMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD 
AL HOMBRE. TAMBIEN SE REQUIERE INVESTIGACION BASICA PARA CONOCER LAS C~ 

RACTERISTICAS DEL AGENTE Y PODER DISCERNIR EL METODO DE CONTROL. 
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LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS Y DE INFRAESTRUCTURA EN ESTA AREA SON 
ENORMES. SE DEBEtl INTEGRAP. GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS ALTAMENTE CAPACI
TADOS, CON INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO Y' DEDICACION EXCLUSIVA A UN
SOLO PROBLEMA, EN UNIDADES DE ESTRICTO AISLAMIENTO Y LABORATORIOS BIEN -
EQUIPADOS, 

2. 2 ENFERMEDADES ZOONOTICAS 

,LAS ZOONOSIS O ENFERMEDADES TRANSMISIBLES AL HUMANO POR ANIMALES, SON MU.!,, 
TIOLOGICAS Y SON CAUSADAS PRINCIPALMENTE POR MICROORGANISl'OS Y PARAS!TOS. 
ENTRE ELLAS ESTAN LA ENCEFALITtS EQUINA VENEZOLANA, LA RABIA, LA Tll!ERCU
LOSIS, LA BRUCELOSIS, LA TOXOPLASMOSIS, LA TRimOSOMIASIS~ LA TRIQUINELQ. 
SIS, LA CISTICERCOSIS, LA MIASIS Y LAS INFESTACIONES POR PULGAS, ETC. EN 
MUCHOS CASOS ESTAS ENFERMEDADES ESTAN ASOCIADAS A LA CONDICION SOCIOECON.Q. 
MICA DE LA POBLACION HUMANA. SU TRATAMIENTO EN HUMANOS NO GARANTIZA SU 
ERRADICACION, PUES LOS ANIMALES CONTINUAN com RESERVOR!OS. 

LA GRAVEDAD DE SU PRESENTACION VARIA, ALGUNAS CAUSAN LA MUERTE DEL INDIV!. 
DUO MIENTRAS qUE OTRAS PASAN INADVERTIDAS POR CARECER DE S INTOMATOLOGIA -
ESPECIFICA, LAS PERDIDAS DrRECTAS SON EL DAflO A LA SALUD DEL INDIVIDUO 
Y LAS INDIRECTAS SON LOS COSTOS DE HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO Y LAS -
HORAS-HOMBRE PERDIDAS. EJE1'.PL0: EL BROTE DE ENCEFALISIS EQUINA VENEZ.Q. 
LANA OCURRIDO EN MEXICO EITTRE 1970 Y 1972, EN QUE SE DIAGNOSTICARON 51,137 
CASOS EN HUMANOS, DE LOS CUALES 93 FUERON FATALES. 

3. QUE PROVOCAN FUGA DE DIVISAS 

3.1 DEPENDENCIA EXTRANJERA DE MATERIAL GENETICO ANIMAL Y VEGETAL Y DE 
PLAGUIC !DAS, 

3.1.l MATERIAL GENETICO 

LOS MATERIALES GENETICOS BASICOS MEJORADOS, TIENEN UN ALTO POTENCIAL 
DE PRODUCC!ON Y SON DE BUENA CALIDAD, POR LO QUE CON SU UTIL!ZACION 
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SE FAVORECE LA PRODUCC!ON DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL. 

SIN EMBARGO, EN MEX!CO A PESAR DE TENERSE MATERIALES MEJORAOOS EN -
f!UCHOS DE LOS PRODUCTOS AGR !COLAS, NO EXISTE LA SUFIC !ENTE PRODUC-

CION DE SEMILLAS PARA SATISFACER LAS NECESIOADES DE LOS PRODUCTORES, 

POR LO ~UE ES NECESARIA SU IMPORTPCION. EN EL CASO DE BOVINOS Y -

AVES NO EXISTE AUN EL MATERIAL GENET!CO BASICO, POR LO QUE SU DEPE!!_ 

OENC!A ES PUN l'AVOR. LO ANTERIOR TRAE com CONSECUENCIA UNA FUGA 

DE :J!VISAS Y UNA DEPENDENCIA DEL EXTERIOR EN LA PRODUCCION DE ALI-

f!ENTOS ílUE REQUIERE LA POBLAC!ON. (29) 

3.1.2 P L A G U 1 C 1 DAS 

LOS AGROQU!M!COS QUE SE E1'1'LEAN EN LA AGRICULTURA SON DE FABRICACION 

NACIOUAL· O DE IMPORTACION. EN GENERAL MUCHOS DE LOS PRODUCTOS AGRQ 

QUIMICOS PRODUCIDOS EN EL PAIS SON DEBIDO A ílUE SUS PATEllTES ESTAN 

VENCIDAS, SE CONSIDERA NECESARIO INCREMENTAR LA PROOUCC!ON NACIO-

NAL DE ESTE TIPO DE AGROqU!MICOS PARA ELEVAR LA CAPACIDAD INDUSTRIAL 

Y PARA AHORRAR EN LO POSIBLE DIVISAS EXTRANJERAS. 

LAS NECESIDACES DE PLAGUICIDAS PARA MEXICO EN 19BS FUERON DE Utl TO

TAL DE 2B ,000 TONELADAS [INGREDIENTE ACTIVO) DE LAS CUALES EL 76~ -

SON PRODUCTOS DE FABRICAC!ON NACIONAL Y 24% DE IMPORTACION. EN 0.!!_ 
DEN DE CONSUMO, ESTOS PRODUCTOS INCLUYEN: INSECTICIDAS, FUNGICl-

OAS, HERBICIDAS, FUMIGANTES, RODENTIC!OAS Y OTROS, (29) 

EN ESTE CONTEXTO CABE DECIR QUE LOS AGROQUIMICOS SON DE IMPORTANCIA 

BASICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PP.ODUCC!ON Y PRODUCTIVIDAD AGR!CQ 

LA NO RESUELTOS AUN, O PARA MEJORP.R EL CONTROL DE PLAGAS QUE ACTUA!:_ 

MENTE SE T l ENE. 

CABE MENCIONAR QUE PRODUCIR EN EL PA!S PRODUCTOS QU!M!COS PARA LA -

AGRICULTURA, tlO BASTA PARA PHORRAR DIVISAS, ES DE PRIMORDIAL IMPOR-

(29) IMIFAP, 1987. O?. CIT. 
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TANCIA QUE ESTOS DEN UN CONTROL IGUAL O MEJOR A LOS PRODUCTOS DE •• 

IMPORTAC!ON POR LO QUE HACE NECESARIO TENER UN CONTROL DE CALIDAD • 

EFECTIVO. 

ADICIONALMENTE PUEDE SUGERIRSE QUE ES NECESARIO QUE SE REALICE UNA 

EVALUAC!ON PER!OD!CA DE TODOS LOS AGROQU!M!COS DE !MPORTAC!ON, PARA 

DEFINIR LOS QUE DEBAN PERMANECER EN EL MERCADO POR SU ECONOM!A Y -· 

POR SU EFICACIA. POR OTRA PARTE, SE DEBE FORTALECER UNA ACCION l!i 

TER!NSTITUC!ONAL PARA ELIMINAR PRODUCTOS CON POCA EFICACIA, EN FA·· 

VOR DE PRODUCTOS MEJORES Y ES~ECIP!COS, 

3 .2 OEFIC!T DE PRODUCTOS CELULOS!COS 

LA !MPORTAC!ON OE PRODUCTOS FORESTALES EN 1985, ASCENOIO A 130 MIL 

MILLONES, DE LOS CUALES EL 85% (110 MILLONES) CORRESPOND!O A PRODUf. 

TOS CELULOS!COS (44% A MATER!AS UHL!ZADAS EN LA FABRICACION DE PA· 

PEL Y 41% A PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS) Y EL 15% A OTROS PRO·· 

OUCTOS FORESTALES. (40) 

MEX!CO ES UN PA!S QUE HA SUFRIDO CONSTANTEMENTE DEFIC!TS EN PRODUC

TOS CELULOSICOS, EN EL PERIODO 1976-1985, LA PRODUCCION DE CELUL.Q. 

SA TUVO UN CRECIMIENTO MEDIO DE 3 .1% QUE FUE INSUFICIENTE PARA CU-

BR!R LAS NECESIDADES DEL MERCAOO NACIONAL, POR LO QUE SE HA TEN!OO

QUE RECURRIR A IMPORTACIONES PARA LAS INDUSTRIAS DE CELULOSA Y PAPEL. 

LAS CAUSAS DEL BAJO CRECIMIENTO DE LA PRODUCC!ON DE CELULOSA SON: • 

BAJO ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, MAL CONTROL DE PRECIOS, AL

TOS COSTOS DE !NVERS!ON E INCERTIDUMBRE ECONOMICA, CABE MENCIONAR 

QUE LA RAMA MAS IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA FORESTAL ES LA CELULOSA 

Y PAPEL, POR LA INVERS!ON QUE REPRESENTA, EL VALOR DE LA PRODUCCION 

Y LA GENERAC ION DE EMPLEOS, 

(40) CAMARA NACIOOAL DE LAS INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA SILVICULTURA 1985-1986, 
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LOS APORTES DE LA INVESTIGAC!ON A LA SOLUCIDN DE ESTE PROBLEMA SE -

HA ENFOCADO PRINCIPALMENTE A LA CARACTERIZACION DE LA MADERA DE ES

PECIES OE RAPIOO CRECIMIENTO PARA SU UTILIZACION COMO MATERIA PRIMA 
EN LA FABRICACION DE CELULOSA, ASf COMO LA DEFINICION DE SUS SISTE
MAS DE CULTIVO INTENSIVO. 

SE HA DETECTADO QUE DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION DE CELULOSA -
EXISTEN MULTIPLES PROBLEMAS, DEBIDO A GRAN VARIEDAD DE ESPECIES UT,!. 

LIZADAS; POR LO TANTO SE DEBEN CONTINUAR PROMOVIENDO PROYECTOS DE -
INVESTIGAC!ON PARA CARACTERIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PULPEO, A 

ESPECIES DE RAPIOO CRECIMIENTO, SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADAS EN -
LA OBTENC!ON DE CELULOSA Y FABRICACION DE PAPEL, ADEMAS SE PROPO

NE INTENSIFICAR LOS ESTUDIOS PARA DEFINIR LOS METODOS DE ESTABLECI-
MIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, CON LO CUAL SE CONTRIBUIRIA A 

RESOLVER EL PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA A ESTAS l!J. 
DUSTRIAS, 

4, QUE AFECTAN EL DESARROLLO RURAL 

4.1 DEFICIENTE !NTEGRACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION CON LA 
EJECUCION DE PROGRAMAS FORESTALES Y AGROPECUARIOS. 

EN MEX!CO, EN LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE TIPO TRADICIONAL Y DE SUBSl2_ 
TENCIA, EXISTEN PRODUCTORES CON EXTENSIONES PEQUEílAS QUE APROVECHAN EN -
FORMA LIMITADA LAS TECNOLOGIAS filDERNAS DE PRODUCCION QUE CONSUMEN LA MA-

YOR PARTE DE SU COSECHA Y QUE RECIBEN INGRESOS AGRICOLAS REDUCIDOS; EN 

CAMBIO LAS EXPLOTACIONES MODERNAS, CUENTAN CON EXTENSIONES MEDIANAS O GRAtJ. 
DES DE TIERRA, USAN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION Y PRODUCEN PRINCI

PALMENTE PARA EL MERCADO. 

EN NUESTRO PAIS SE DISPONE DE TECNOLOGIA GENERADA POR LA INVESTIGAC!ON EN 

LAS AREAS FORESTAL Y AGROPECUARIA; SIN EMBARGO, ESTA NO HA SIDO ADOPTADA 

EN FORMA MASIVA POR LOS PRODUCTORES, LA BRECHA ENTRE LOS RENDIMIENTOS -
QUE OBTIENEN Y LOS QUE PODRIAN OBTENER CON EL USO DE TECNOLOGIA DISPONIBLE 
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ES VARIABLE y PUEDE IR DEL 50 AL 100% y EN ALGUNOS CASOS HASTA EL 2ooi -
SEGUN EL CULTIVO Y LA REG ION, l29) 

AL TRANSFERIR LA TECNOLOG!A DISPONIBLE, SE ESTARIA EN POSIBILIDAD DE DIS
MINUIR LAS IMPORTACIONES DE MAIZ, FRIJOL, SORGO, SOYA, MADERA EN CORTES -
ESPECIALES Y PIES DE CRIA; ABATIR EL INDICE DE SUBEMPLEO DE LOS PRODUCTO
RES QUE LLEGA A SER DEL 80% DURANTE SEIS MESES DEL AílO; Y PARA LOGRAR QUE 
EL 30% DE LA POIRACtoN DEL MEDIO RURAL OBTENGA INGRESOS SUFICIENTES PARA 
CUBRIR SUS REQUERIMIENTOS AL!KNTICIOS ENTRE OTROS, 

EXISTEN EXPERIENCIAS QUE HAN DEMOSTRADO QUE CON TECNOLOGIAS MODERNAS DE -
PRODUCCION Y EL APOYO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COORDINADOS, SE PUEDEN 

HACÉR MAS EFfCIENTES LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS; EJEMPLO DE LO ANTE-
RIOR ES EL PLAN PUEBLA, EN QUE LOS FACTORES DE CAMBIO FUERON: 

1) PRACTICAS CULTURALES EFICIENTES 

2) VARIEDADES 

3) ACCIONES DE DIFUS!ON A PRODUCTORES E INSTITUCIONES 

4} CREDITO SUFICIENTE Y OPORTUNO 

5) SEGURO AGRI COLA 

6) LIBRE ORGANIZAC!ON CAMPESINA 

DISPONIBILIDAD DE INSUKJS EN LUGARES ACCESIBLES PRINCIPALMENTE DE 

FERTILIZANTES, 

8} MERCAOO 

EN EL PLJ!ll PUEBLA LOS RENDIMIENTOS DE MAIZ HAN IDO DE 1,31 TON/HA EN 

1968 A 3,08 TON/HA EN EL PERIODO DE 1976-1980, 

(Z9) !HlfAP, 1987, OP, CIT. 
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EN El CASO DE LA AGRICULTURA EMPRESARIAL, CUYO EJEMPLO SON LOS TRIGOS EN~ 

NOS, SE PASO DE UN RENDIMIENTO DE 800 KG/HA EN 1950, A CASI 3,000 KG/HA 
EN 1971, Y PARA 1986 PASO A 4,500 KG/HA. 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGtAS EN FORMA MASIVA, HA SIDO LIMITADA EN PARTE 
POR LA FALTA DE APOYO DE SERVfC!OS INSTITUCIONALES COORDINADOS E INFRAES

TRUCTURA, FALTA 't OPORTUNIDAD DE INSUMOS Y POR CARENCIA DE TECNOLOGIAS •• 

APROPIADAS A LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS Y SISTEMAS DE PRODUCC!ON DE 

LOS PRODUCTORES, PRINCIPALMENTE DE LOS CAMPESINOS, LA ADOPCION DE LA -· 
TECNOLOGIA SE HA LIHITAOO TAM!!EN POR LA POCA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA -

MEJORADA QUE EL lN IFAP HA LIBERADO PARA SU MUL T!PLICACION Y COMERCIALl· 

ZACION. 

A PARTIR DE 1985 LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS POR 

fONOUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUA 
RIAS (INIFAP), EN COORDINAC!ON CON OTRAS INSTrTUC!ONES DEL SECTOR AGROPE

CUARIO, ESTA HACIENDO UN ESFUERZO ORGANIZAOO PARA TMNSFERIR LA TECNOLO-· 

GIA GENERADA, TANTO EN ZONAS DE RIEGO Cl)olO DE TEMPORAL. LOS OBJETIVOS -

DE ESTA ESTRATEGIA·SON LOS SIGUIENTES: 

1) VINCULAR EL SISTEMA DE GENERACION DE TECNOLOGIA CON EL SISTEMA PRO

DUCTIVO REGIONAL. 

2) CAPACITAR A LOS AGENTES DE CAMBIO Y PRODUCTORES EN EL MANEJO Y APLl 
CACION DE LA TECNOLOGIA EN LAS CONOICIONES REALES OE LA UN!DAO DE -

PROOUCCION, Y 

3) RETROALIMENTAR A LOS CENTROS DE INVEST!GACION RESPECTO A NECES!OAOES 

DE INVEST!GACION CAPTADAS DIRECTAMENTE. 

ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, EL INIFAP TIENE EN MARCHA El PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE PROOUCCION QUE ESTA DEDICADO, EN COLABORACION CON LOS OTROS 
PROGRAMAS DE INVEST!GACION, A GENERAR TECNOLOGIA APROPIADA A LAS CONDICIQ 

NES SOCIOECONOM!CAS Y SISTEMAS DE PRODUCCION DE LOS PRODUCTORES, ESTE • 

ENFOQUE DE INVESTIGACION PRETENDE GARANTIZAR ~UE LA TECNOLOGIA Y LOS MATf 
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RIALES GENETICOS PRODUCIDOS POR EL INIFAP TENGAN LAS MEJORES POSIBILID~ 

DES DE ADOPCION POR LOS DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTORES QUE EXISTEN EN -
MEXICO. 

CON EL PROPOS!TO DE PRECISAR A PROFUNDIDAD LOS PROBLEMAS QUE FRENAN EL -
USO DE TECNOLOGIA, ES NECESARIO EVALUAR A NIVEL REGIONAL LAS ESTRATEGIAS 

DE TRANSFERENCIA EMPLEADAS. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, EN CADA CENTRO 
ESTATAL DE INVESTIGACION FORESTAL Y AGROPECUARIA, ES NECESARIO REFORZAR -

LAS UNIDADES DE DIFUSION TECNICA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA Y 
EL EQUIPO ADECUADO A SU FUNCION. 

EN RESUMEN, LOS PROBLEMAS SECULARES PRIORITARIOS SE PUEDEN AGRUPAR COMO -
SIGUE: 

l. QUE AFECTAN PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y RECURSOS NATURALES 

1.1 EROS ION 

1.2 SEQUIA 

1.3 HELADAS 

1.4 SALINIDAD 

1.5 DESFORESTACION 

1.6 INCENDIOS FORESTALES 

2. QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA, FLORA Y FAUNA 

2.1 CONTAMINACION AMBIENTAL 

2.2 ENFERMEDADES ZOONOTICAS 

3. QUE PROVOCAN FUGA DE DIVISAS 

3 .1 DEPENDENCIA EXTRANJERA DE MATERIAL GENETICO ANIMAL Y VEGETAL 

Y DE PLAGUICIDAS. 

3.1.1 MATERIAL GENETICO 
3 .1.2 PLAGUICIDAS 

3 .2 DEFICIT DE PRODUCTOS CELULOS!COS 
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4. QUE AFECTAN EL DESARROLLO RURAL 

4 .1 DEFICIENTE INTEGRACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

CON LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS FORESTALES Y AGROPECUARIOS. 
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PROBLEMAS DE EMERGENCIA ACTUALES 

1) EN MATERIA AGRICOLA 

2) EN MATERIA PECUARIA 

3) EN MATERIA FORESTAL 
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PROBLEMAS DE EMERGENCIA ACTUALES 

l) EN MATERIA AGRICOLA 

COl'O EJEMPLO DE PROBLEMAS DE EMERGENCIA SE TIENE LA RECIENTE LLEGADA A -
MEXICO DEL AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO QUE CAUSA LA MUERTE DE LAS -
PALMAS EN 4 A 6 MESES, AS! COMO SEVEROS DAOOS EN ALGUNOS PAISES COMO -

JAMAICA EN DONDE SE HA REPORTADO LA MUERTE DE MAS DE 4.5 MILLONES DE PAL
MAS. SE CALCULA QUE LA TASA DE AVANCE DE MORTALIDAD ES A RAZON DE UN -
MILLON DE PALMAS AL ARO. EN MEXICO SE CONFIRMO SU PRESENCIA EN LAS COS

TAS DE QUINTANA ROO EN 1982, DONDE SE ESTIMA UNA MORTALIDAD DE 85 MIL PA!:, 
MAS Y UN AVANCE PROMEDIO DE DISPERSION DE 30 KILOMETROS POR AÑO. 

LA IMPORTACIA DEL AMARILLAMIENTO LETAL EN MEXICO, RADICA EN QUE EXISTAN -

170,000 HAS. SEM&RADAS CON PALMA DE COCO QUE PRODUCEN 135,000 TON. DE CQ_ 
PRA AL ARO, TIENEN LA MAYORIA DE LAS PLANTACIONES EXISTENTES VARIEDADES -

SUSCEPTIBLES A LA ENFERMEDAD. EN LA ACTUALIDAD CERCA DE 50,000 TRABAJA
DORES FIJOS Y 20,000 EVENTUALES OBTIENEN SUS INGRESOS DIRECTAMENTE DE ESTE 

CULTIVO, SIN CONSIDERAR LOS EMPLEOS EN LA INDUSTRIA Y COMERCIO RELATIVOS
AL COCO. ADICIONALMENTE, LA PALMA DE COCO ES UN SIMBOLO DEL TROP!CO, SU 

SOMBRA Y FRUTOS SON DE GRAN IMPORTANCIA. 

COMO CONSECUENCIA EN LA IOENTIFICACION DEL AMARILLAMIENTO LETAL EN MEXICO, 
LA SARH TOl'O DE INMEDIATO LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA EVITAR SU DIS-

PERSION. COMPLEMENTARIAMENTE EL INIFAP, ELABORO UN PROYECTO DE INVES
TIGACION EN EL QUE SE PRETENDE CONOCER A PROFUNDIDAD LA ENFERMEDAD Y LOS 

MATERIALES GENETICOS DEL COCOTERO, AS! COMO DEFINIR LAS ESTRATEGIAS PARA-
SU CONTROL. LOS SUBPROYECTOS PRINCIPALES SON: 

A) EPIDEMIOLOGIA DEL AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO EN LA PENINSULA 

DE YUCATAN, Y 

B) MEJORAMIENTO GENETICO, QUE INCLUYE LA COLECCION Y EVALUAC!ON POR -

RENDIMIENTO Y RESISTENCIA AL AMARILLAM!ENTO LETAL OE CULTIVARES DE 

COCOTEROS NATIVOS E INTRODUCIDOS (lNlA-SARH. 1984) 
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SE ESTIMA QUE LA OBTENCION OE UNA VARIEDAD MEJORADA RESISTENTE LLEVARA ~

APROXIMADAMENTE 20 MOS, POR LO QUE SE CONSIDERA NECESARIO FORTALECER LOS 
ESTUDIOS EN BIOTECNOLOGIA CON EL OBJETO DE REDUCIR EL TIEMPO. 

PARA LA REAUZAC!ON DE LOS SUBPROYECTOS MENCIONADOS SE REQUIEREN RECURSOS 
HUMANOS Y SU CAPACITACION, AS! COMO APOYOS PARA LA OPERACION DEL PROYECTO 
V UNA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA MINIMA. (29) 

2) EN MATERIA PECUARIA 

EN El CASO DEL AREA PECUARIA SE TIENl EL EJEMPLO DE LA ABEJA AFRICANA QUE 

FUE INTRODUCIDA AL BRASIL EN 1956. EN 1957 ALGUNOS ENJAMBRES ESCAPARON 
POR ACCIDENTE REPROOUCIENOOSE PROFUSAMENTE EN EL MEDIO CIRCUNVECINO, INI

C!ANDOSE SU DISPERSION. COMO CONSECUENCIA OE LA INVASION DE LA ABEJA -
AFRICANA EN PAISES COMO PARAGUAY Y BOLIVIA EXISTE UN ABANDONO GENERALIZA

DO DE LAS EXPLOTACIONES APICOLAS. VENEZUELA Y COLOMBIA ERAN ORIGINALME!!, 
TE PAISES EXPORTADORES DE MIEL Y ACTUALMENTE SU PROOUCC!ON NO CUBRE NI Sl 

QUIERA LA OEMANOA INTERNA, LO QUE HA PROVOCADO UN INCREMENTO CONSIDERABLE 
EN El PRECIO LOCAL OE LA MIEL. EN 1982 LA ABEJA AFRICANA INGRESO A CEN· 
TROAMERICA, OETECTANOOSE EN GUATEMALA Y EL SUR DE MEXICO EN 1986, 

EN 1984 SE CREO EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA ABEJA AFRICANA, 

BAJO LA DIRECCION DE LA SARH. OICHO PROGRAMA CONTEMPLA CUATRO ASPECTOS-
0 FASES: 1) PREVENC!ON, 2) CONTENCION, 3) CONTROL Y 4) MEJORAMIENTO; 

LOS CUALES INCLUYEN OIFERENTES ACTIVIDADES ESPEC!FICAS PARA EL MANEJO OE 
LOS APIARIDS. EL INIFAP PARTICIPA EN ALGUNAS DE ESTAS, SIENDO LAS -
MAS IMPORTANTES LA RELATIVA Al CONOCIMIENTO OE ALGUNOS PARAS!TOS DE LAS -

ABEJAS, ESTUOIOS GENET!COS SOBRE RECRIA OE REINAS Y MEL!PONICUL TURA. 

3) EH MATERIA FORESTAL 

OTRO PROBLEMA OE EMER(;ENCIA PRESENTADO RECIENTEMENTE (1983) ES EL MARCADO 

(29) IN!FAP, J9B7. OP. CIT. 
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DETERIORO EN EL ARBOLADO DEL BOSQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL DESIEB_ 
TO DE LOS LEONES, LA MAGNITUD DEL DMO ES 2,248 HAS., DIRECTAMENTE AFEC 

TADAS, CON UN VOLUMEN MADERABLE DE 903,349 M3, DEL CUAL 116,379 M3 CORRE~ 
PONDE A ARBOLES TOTALMENTE MUERTOS. 

LAS CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA, SON ENTRE OTRAS: LA MARCADA ALTERAC!ON
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO EN EL AREA, CON TENDENCIA A LA DESAPARIC!ON DE -
LA CUBIERTA VEGETAL, GENERADORA DE ELEMENTOS VITALES PARA LA POBLACION -

DEL DISTRITO FEDERAL Y AREAS COLINDANTES; ADEMAS SE RECONOCE LA FUNCION -
RECREATIVA QUE SE LES ASIGNA ACTUALMENTE. 
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LA ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL 
Y EL DESARROLLO H IDRAULICO 
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ANTECEDENTES 

LOS PRIMEROS SERES INTELIGENTES DEL GENERO HIX-IO SAPIENS, NUESTROS MAS REMOTOS 

ANTEPASADOS, PRONTO SE DIERON CUENTA DE QUE VIVIR CERCA DEL AGUA AUMENTABA -

SUS POSIBILIDADES DE VIDA, AS! COMO LA CALIDAD DE LA MISMA. POR TAL RAZON,

ALGUNOS DE ELLOS ABANDONARON EL NIX-IADISMO PARA ASENTARSE JUNTO A LOS RIOS O -

LAGOS Y ASEGURARSE AS! LA SUPERVIVENCIA. (50) 

EL HOMBRE PRIMITIVO CAZABA ANIMALES SALVAJES Y RECOLECTABA FRUTOS PARA ALIME!! 

TARSE. DEB!O HABER ALGUN TIEMPO EN QUE ESCASEARON LOS ANIMALES Y SOLAMENTE 

SE ALIMENTO DE FRUTOS Y RA!CES. ESTE HECHO PUDO HABER COINCIDIDO CON EL -

DESCUBRIMIENTO DE QUE LOS ANIMALES DEL AGUA TAMBIEN LE PODIAN SERVIR DE ALI-

MENTO, ADEMAS DE QUE LOS ARBOLES FRUTALES CRECIAN MAS FRONDOSOS EN LAS TIERRAS 

HUMEOAS, ES DECIR, CERCA DE DONDE ABUNDABA EL AGUA. (51) 

INCLUSO, PUDO MUY BIEN DARSE OTRA COINCIDENCIA: LAS SEMILLAS DE LOS FRUTOS -

QUE CONSUMIA Y QUE ARROJABAN AL SUELO GERMINARON MUY PRONTO DANDO ORIGEN A -

NUEVAS PLANTAS SIMILARES A LAS QUE LES DABAN EL SUSTENTO. ES DE SUPONERSE -

QUE LA OBSERVAC!ON DE ESE HECHO LOS HIZO PENSAR QUE ELLOS PODIAN HACER CRECER 

SUS PROPIAS PLANTAS Y AS! AMPLIAR SU REGIMEN ALIMENTICIO. ES POSIBLE TAMBIEN 

QUE LA CURIOSIDAD PROPIA DEL SER HUMANO LO HAYA LLEVADO A EXPERIMENTAR CON Sf 

MILLAS DE OTRAS PLANTAS DESCUBRIENDO ADEMAS QUE REGANDOLAS CON AGUA CRECIAN -

MEJOR Y MAS RAP lDAMENTE. 

ES AS! COMO SUPONEMOS QUE EL HOMBRE INVENTO LA AGRICULTURA A PARTIR DE LA ASQ. 

C!ACION ENTRE LOS ELEMENTOS BASICOS: AGUA, TIERRA, HUMEDAD, GERMINACION Y -

COSECHA, QUE LE PERMITIERON, POR PRIMERA VEZ ENSU CORTA HISTORIA, MODIFICAR -

SU ENTORNO Y BENEFICIARSE DE EL. NO LO IMAGINAMOS DE OTRA MANERA, PUES NO -

CREEMOS QUE LA AGRICULTURA HAYA SURGIDO ESPONTANEAMENTE, SINO COMO RESULTAOO 

DE UNA ESTRECHA RELAC!ON ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDID AMBIENTE NATURAL DURANTE

MUCHOS MOS. ( 52) 

(50) OPAR!H, A, 1978, 

(51) PALEPJI, ANGEL.; WOLF ERIK, 1980. 

(52) FORTSON R. JAMES. 1984, 
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EL AGUA EN LA AGRICULTURA 
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LA AGRICULTURA DE TEMPORAL 

LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ACTUALIDAD SE HAYA ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON 

LAS CONDICIONES CLIMATICAS, EL TIPO DE SUELO, EL TIPO DE CULTIVO, LA CLASE DE 
RIEGO Y EL METOOO DE SIEMBRA ENTRE OTROS FACTORES. POR LO QUE SE REFIERE AL 

RIEGO, ESTE DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PROPORCIONADA 

POR CANALES, ACEQUIAS, DIQUES Y PRESAS Y EN ALGUNOS CASOS POR LA CANTIDAD QUE 
ALIMENTA DICHOS INSTRUMENTOS DE DISTRIBUCION DE AGUA CREADOS POR LA MANO HUM~ 
NA. (53) 

EN EL CASO DE LA AGRICULTURA DE TEMPORAL, LAS PRECIPITACIONES ANUALES SON LAS
QUE APORTM EL AGUA PARA QUE LOS CULTIVOS PROSPEREN. EMPERO, EN MUCHAS OCA

SIONES, LOS CULTIVOS T[MPORALEROS SUFREN LAS CONSECUENCIAS DE LAS IRREGULARI
DADES CLIMATICAS Y METEOROLOGICAS QUE SE PRESENTAN AÑO CON AÑO. 

ALGUNAS VECES LLUEVE MUCHO Y EL EXCESO OE HUMEDAD DAÑA LAS MICES O LAS SEMI
LLAS DE LAS PLANTAS. EN OTRAS OCASIONES EL AGUA DE LLUVIA ES INSUFICIENTE -

PARA HACER GERMINAR LOS CULTIVOS O PARA SU DESARROLLO O SIMPLEMENTE SE RETRA

SAN LAS LLUVIAS O NO LLUEVE, CIRCUNSTANCIA QUE SE VUELVE PARTICULARMENTE CRI
TICA CUANOO EN LA REGION NO EXISTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA SUPLIR LA -

FALTA DE AGUA. 

EXISTE UNA GRAN DIVERSIDAD DE CLIMAS EN LA TIERRA, PERO SE HA HECHO UNA CLAS! 
FICACION GENERAL DIVIDIDA EN SEIS TIPOS DE CLIMA PARA SIMPLIFICAR SU IOENTIF! 

CACION ATENOIENOO EXCLUSIVAMENTE Al REGIMEN DE LLUVIAS. ( 49) ELLOS SON LOS S! 
GUIENTES: 

LU..Q 

DESERTICO 

ARIOO 
SEMIARIOO 

(49) LVOVICH, HARK. 1975. OP. CIT. 

(53) PAAOO, LUIS. 1951. OP, CIT. 

PRECIPITACION ANUAL 

INFERIOR A 120 MM 

120 A 250 MM 

250 A 500 ~ 
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!...!..E...Q. 

SEMIHUMEDO 

HUME DO 

MUY HUMEDO 

PRECIPITACION ANUAL 

300 A 1000 MM 

1000 A 2000 MM 

SUPERIOR A 2000 MM 

ESTOS PROMEDIOS DE LAS PRECIPITACIONES MEDIDAS EN MILIMETROS SON EL RESULTADO 

DE PROMEDIO ANUALES CALCULADOS A LO LARGO DE OECADAS. 

DEL CONOCIMIENTO DE TALES CARACTERISTICAS EN LOS DISTINTOS REGIMENES DE LLU-

VIAS, ES DE DONDE EL AGRICULTOR TOMA LA DECIS!ON DE SEMBRAR EL TIPO DE CULTIVO 

MAS ADECUADO A LA CANTIDAD OE AGUA QUE RECIBIRA EL SUELO. CADA PLANTA REQU!f. 

RE DE UN MINIMQ DE AGUA PARA DESARROLLARSE Y SI ESTE REQUISITO SE CUMPLE, LA 

COSECHA SERA SATISFACTORIA. 

LA AGRICULTURA DE TEMPORAL ES EL METODO MAS UTILIZADO EN EL MUNDO SUBDESARRO-

LLADO, AUNQUE EXISTEN EXCEPCIONES COMO EN EL CASO DE LA FEDERACION INDIA QUE, 

A PESAR DE SU ATRASO EN OTROS ASPECTOS, POSEE EL TERCER LUGAR MUNDIAL EN !N--

FRAESTRUCTURA DE REGADIO. 

AHORA BIEN, PARA QUE LAS LLUVIAS PRODUZCAN LOS MAXIMOS BENEFICIOS A LA AGRICU!:_ 

TURA DE TEMPORAL, HAN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES: LA CANTIDAD 

DE LLUVIA HA DE SER SUFICIENTE PARA REPONER LA GASTADA EN LA ZONA OCUPADA POR 

LAS RAICES (ZONA RADICULAR); SU FRECUENCIA DEBE SER TAL QUE SUMINISTRE HUMEDAD 

AL SUELO ANTES DE QUE LAS ESPECIES VEGETALES PADEZCAN POR SU CARENCIA; SU IN-

TENSIDAD NO DEBE SUPERAR LA VELOCIDAD DE INFILTRACION DEL SUELO PARA QUE NO Rf_ 

SULTE PERJUDICIAL. (54) 

OCURRE, SIN EMBARGO, QUE FRECUENTEMENTE LAS LLUVIAS NO SE AJUSTAN A LOS REQU!_ 

SITOS MENCIONADOS. LA VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES HACE QUE -

CAMBIEN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO, PUES EN ESTE SENTIDO LA NATURALEZA ACTUA 

EN OCASIONES INESPERADAMENTE AOO CON AÑO, MES CON MES Y AUN DIA CON D!A. 

(54] RUIZ DE VELAZCO ll!ALIO. 1936, 
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LA CIENCIA DEL RIEGO 

EL ARTE DE REGAR ES UNA PRACTICA ANT!QUIS!MA QUE SE HA CONVERTIDO EN UN TECNI
CA. EN EL TRANSCURSO DE SU HISTORIA, LAS CIVILIZACIONES HUMANAS HAN PERFEC-
CIONADO DIVERSOS SISTEMAS DE REGADIO QUE HAN MEJORADO SUS AGRICULTURAS"Y LES -
PERMITIERON SOBREVIVIR. CULTURAS ENTERAS, COMO LA MESqPOTAMICA, LA EGIPCIA Y 
LA CHINA, PARA CITAR A LAS MAS CONOCIDAS, HAN FLORECIDO SOBRE TIERRAS IRRIGA--
DAS. LA MAYOR PARTE DE LOS ESTUDIOSOS ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL DESARROLLO 
CULTURAL HA ESTADO ESTRECHAMENTE LIGADO A LA PRACTICA SISTEMATICA DEL RIEGO, -
LO QUE HA PROPICIADO LA PERMANENCIA DE UNA AGRICULTURA ESTABLE Y SEDENTARIA. 
(56) 

A TRAVES DE LA HISTORIA ESCRITA DE LA HUMANIDAD EXISTEN ABUNDANTES DOCUMENTOS 
QUE DAN FE DE LA ANTIGUEDAD DEL REGADIO. HPfflURABI, SEXTO REY DE LA PRIMERA 
DINASTIA BABILONICA, PROMULGO EL CODIGO DE HJ!.'lMURABI, DE CUYO CONTENIDO SE DE-
DUCE QUE LA EXISTENCIA DEL PUEBLO DEPENDIA DEL REGADIO. UNA DE LAS LEYES DE 

DICHO CODIGO ESTABLECE QUE SI UN HABITANTE DESCU!DA LA CONSOLIOACIDN DE SU PA.!l, 
TE CORRESPONDIENTE DE ORILLA DE CANAL, Y LAS AGUAS ARRASTRAN LOS CULTIVOS, - -
ESTE ESTA OBLIGADO A DEVOLVER EL GRANO PERDIDO POR SU CULPA. 

SE ATRIBUYE A UNA ANTIGUA REINA ASIRIA, QUE SE SUPONE VIVID ANTES DEL AÑO 2000 
A.C., HABER DIRIGIDO SU POL!TlCA A LA DESVIAC!ON DE LAS /.GUAS DEL NILO A FIN -
DE QUE REGARAN TIERRAS DEL DESIERTO DE EGIPTO. LA !NSCRIPCION DE SU TUMBA Rf 
ZA AS!: "YO IMPUSE EL AGUA PODEROSA QUE CORRIERA BAJO MIS DICTADOS Y LLEVE -
SUS AGUAS A FERTILIZAR TIERRAS QUE ANTERIORMENTE flABlAN SIDO YERMAS Y DESHABI

TADAS". 

LOS CANALES QUE SE CREE FUERON CONSTRUIDOS DURANTE EL REINADO DE ESTA MUJER DE 
ASIRIA TODAVIA LLEVAN AGUA. EXISTEN TESTIMONIOS Y DOCUMENTOS SOBRE LA CONTI

NUIDAD DEL REGAD!O EN EL VALLE DEL NILO DURANTE MILES DE AROS Y DE IGUAL MANERA 
Y POR PERIODOS RELATIVAMENTE LARGOS EN SIRIA, PERSIA, INDIA, JAVA E ITALIA. 

(56) U,S. at:PARTHEHT OF AGR!CULTURE. 1968. 
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EGIPTO SE PRECIA DE POSEER LA PRESA MAS ANTIGUA DEL MUNDO, CONSTRUIDA HACE -

UNOS 5000 AllOS, PARA ALMACENAR AGUA PARA EL RIEGO Y EL ABASTECIMIENTO DE LA -

POBLACION Y CUYAS DIMENSIONES SON 108 METROS DE LONGITUD POR 12 METROS DE AL

TURA. EL SISTEMA OE RIEGO IMPLANTADO EN EL NILO HACIA EL AÑO 3300 A.C., TQ. 

DAVIA DESEMPEÑA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA AGRICULTURA EGIPCIA ACTUAL. 

EN CHINA, DONDE LA AGRICULTURA SE INICIO HACE MAS DE 4000 AÑOS, SE MEDIA EL -

EXITO DE L/1 GRESTION DE LOS ANTIGUOS MONARCAS POR SU SABIDURIA Y POR EL PRO-

GRESO IMPRIMIDO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL DE LAS AGUAS. 

EL PUEBLO ELIGIO COMO REY A YU, OE LA DINASTIA HS!A (2200 A.C.), A CAUSA OE -

SU EXCEPCIONAL LABOR DESARROLLADA EN EL CAMPO DE LA REGULAC ION DE LAS AGUAS. 

LA FAMOSA PRE~A DE TX-KlANG, QUE EN LA ACTUALIDAD CUMPLE TODAV!A SU COMETIDO 

PERFECTAMENTE, FUE CONSTRUIDA POR UN HOMBRE LLAMADO LI Y SU HIJO, EN LOS - -

TIEMPOS DE LA DINASTIA CHIN (2000 A.C.), Y RIEGA UNA EXTENS!ON DE MAS DE 200 

MIL HECTAREAS DE ARROZALES. 

PARECE SER QUE EL CANGILON HIDRAULICO (RECIPIENTES METALICOS ADOSADOS A LAS -

PALETAS DE UNA RUEDA HIDRAULICA PUESTA EN UNA CORRIENTE DE AGUA, QUE RECIB IAN 

EL LIQUIDO Y DE ESTA FORMA, POR SU PROPIO PESO, GIRABAN Y SERVIAN PARA EL SU

MINISTRO DE AGUA), SISTEMA MUY UTILIZADO PARA EL BOMBEO DE AGUA EN CIHNA Y -

PAISES LIMITROFES, FUE INVENTADO POR AQUELLOS AÑOS Y SU INVENTOR FUE VENERADO 

COMO UN DIOS POR MUCHOS PUEBLOS BENEFICIADOS. EL GRAN CANAL DEL RIO AMAR!-

LLO, DE UNOS 1200 KM DE LONGITUD, FUE CONSTRUIDO DURANTE EL IMPERIO SU! EN -

LOS AÑOS 569-618. 

LA PRACTICA DEL REGAD!O EN LA INDIA ES ANTERIOR A LA LITERATURA EGIPCIA, EN -

UN PERIODO DE TIEMPO DIFICIL DE DETE~INAR. EXISTEN PANTANOS EN SRI LANKA -

(ANTIGUO CEILAN) QUE TIENEN MAS DE 200D AÑOS DE HABER SIDO CREADOS PARA ZONAS 

DE CULTIVO. DOCUMENTOS DE LOS AOOS 300 A.C., DAN CUENTA OE QUE ESTE PAIS SE 

ENCONTRABA COMPLETAMENTE IRRIGADO Y SU PROSPERIDAD ERA MUY GRANDE GRACIAS A -

LAS DOS COSECHAS QUE SE PODIAN RECOLECTAR AL AÑO. 

CUANDO LOS ESPAÑOLES PISARON POR PRIMERA VEZ TIERRAS DE MEX!CO Y PERU, DESCU

BRIERON INSTALACIONES DE CIERTA COMPLEJIDAD QUE HAB!AN SIDO UTILIZADAS PARA -

ALMACENAR Y CONDUCIR RESERVAS DE AGUA DURANTE MUCHAS GENERACIONES Y CUYO ORI

GEN SE HABIA PERDIDO INCLUSO PARA LA TRAD!CION ORAL. 
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LAS ZONAS DESERTICAS QUE NECESITAN SER IRRIGADAS SON MUY EXTENSAS Y SE ENCUE!! 
TRAN EN TODOS LOS CONTINENTES. LA FRANJA AR IDA ESTA DIVIDIDA EN DOS: LA -
SEPTENTRIONAL, QUE SE EXTIENDE DESDE EL OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y MEXICO
HASTA ESPARA, MEDIODIA FRANCES, ITALIA Y GRECIA, PENETRANDO EN EL ASIA MENOR 
HASTA COMPRENDER LA MAYOR PARTE DE LA INDIA Y CHINA; Y LA MERIDIONAL, QUE IN
CLUYE UNA PROPORCION DEL SUR DEL CONTINENTE PJ.1ERICANO MAS LA PARTE QUE SE EN
CUENTRA AL ESTE DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES, ABARCA TAMBIEN LA MAYOR PARTE 
DE SUDAFRICA UNIENOOSE A LA FRANJA SEPTENTRIONAL POR LA PENINSULA ARABIGA Y -
LA INDIA, PARA SEPARARSE POSTERIORMENTE ENGLOBANDO A AUSTRALIA. 

EL RIEGO SUELE SER DEFINIDO COMO LA APLICACION ARTIFICIAL DEL AGUA AL TERRENO 
CON EL FIN DE SUMINISTRAR A LAS ESPECIES VEGATALES LA HUMEDAD NECESARIA PARA 

SU DESARROLLO. EN UN SENTIDO MAS AMPLIO, LA IRRIGACION PUEDE DEFINIRSE - -
TAMBIEN COMO LA APLICACION DE AGUA AL TERRENO PARA PROPORCIONAR A LA TIERRA -
UN ESTADO FAVORABLE PARA LA AGRICULTURA. (42) 

EL RIEGO PUEDE REALIZARSE DE DIFERENTES FORMAS: POR INUNDACION; POR SURCOS-
0 TABLARES ANCHOS O ESTRECHOS; POR RIEGO SUBTERRANEO; POR ASPERSION, O SEA UN 
SISTEMA DE TUBERIAS CON PEQUEÑAS PERFORACIONES QUE IRRIGAN Et TERRENO COMO LO 
HARIA LA LLUVIA; POR GOTEO, QUE ES UNA VARIANTE DEL METODO DE ASPERSION, PERO 
QUE SUELTA UNAS GOTAS CONTINUAS CUIDADOSAMENTE MEDIDAS PARA DARLE A LA PLANTA 
EXCLUSIVPJ.1ENTE LA HUMEDAD NECESARIA, 

MUCHAS REGIONES AGRICOLAS DEL MUNDO SE VALEN EXCLUSIVAMENTE DEL RIEGO PARA --
PROVEER DE AGUA A SUS.CULTIVOS. EN ZONAS DE CLIMA HUMEDO EN DONDE NO LLEGA 
A LLOVER DURANTE UNO O DOS SEMANAS, EL AGUA DE RIEGO FUNCIONA COMO COMPLEMENTO. 

EN ALGUNAS ZONAS DEL GLOBO TERRAQUEO, LA HUMEDAD PROPORCIONADA POR EL AGUA A!. 
MOSFERICA NO PROCEDENTE DE LLUVIA REVISTE UNA ENORME IMPORTANCIA. VEAMOS LA 
RAZON. EN CIERTAS ZONAS DEL OESTE DE AUSTRALIA EL ROC!O APORTA LA HUMEDAD -
PARA LA PROL!FERAC!ON DE PASTOS EXCELENTES PARA LA GANADERIA. TAMBIEN EN EL 
DESIERTO DE NEGEV, QUE SE LOCALIZA EN EL SUDOESTE DEL MAR MUERTO ES CONS IOERA-
00 COMO UNO DE LOS MAS INHOSP!TOS DEL MUNDO, EL ROCIO PROPORCIONA LA MAYOR --

(42) BOOHER, L.J. 1974, 
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PARTE DE LA HUMEDft.D NECESARIA EN VERANO PARA EL CULTIVO OE LA vro. PUESTO QUE 

LAS ESCASAS LLUVIAS QUE OSCILAN ENTRE LOSt 100 V LOS 280 MM ANUALES, SE VEN -

COMPLEtlENTft.DAS POR UN NUMERO OE NOCHES DE ROCIO OUE VARIA DE 100 A 250 MM AL 

ARO. {52) 

POR OTRA PARTE, LA AGRICULTURA EN DIVERSAS REl110NES DEL MUNDO DEPENDEN EXCLU

SIVAMENTE DEL AGUA QUE PROVIENE DE LOS ESCURRIMIENTOS DE LOS RIOS. EN MUCHAS 

OCAS IONES ESTOS FENOMENOS DEVIENEN EN INUNDACIONES, SIN EfBARGO, COMO LOS AGRl 

CULTORES DE ESAS REGIONES CONOCEN Lo.:> SUELOS V LOS CULTIVOS OUE COf'l'ATIBIL!ZAN 

CON ESAS COODICIONES, LLEGAN A BENEFICIARSE DE ELLAS. 

EL AGUA SUBTERRANEA CONSTITUYE OTRA FUENTE IMPORTANTE DE HUMEDAD PARA LOS VE

GETALES, PERO SOLO SI CUENTA CON CIERTAS CARACTERISTICAS; DEBE ENCONTRARSE -

CERCA, PERO SIEMPRE DEBAJO DE LA ZONA RADICULAR, DE LO CONTRARIO, SI EL AGUA 

CUBRE LA RAIZ DE LA PLANTA, AQUELLA IMPIDE EL PASO DEL OXIGENO ASFIXIANDO AL 

VEGETAL. 

EN CUALQUIER CASO LAS OBRAS DE IRRIGAC!ON V EL REGADIO EN GENERAL TIENEN COfl'.J 

OOJETO PROPICIAR LA AGRICULTURA, ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SUELO V ABRIR -

NUEVAS TIERRAS DE CULTIVO. 

(SZ) FORTSON R. JAMES, 1984. OP, CIT, 
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LOS HIDROCULTIVOS 

LA CIENCIA DEL HIDROCULTIVO, LLAMADA TAIBIEN ACUICULTURA E HIDROBIOLOGIA APLl 
CADA EN ALGUNOS PAISES, ES RELATIVAMENTE NUEVA AUNQUE TENGA SUS ANTECEDENTES 
EN El PASADO, PUES SE 3ABE QUE ALGUNAS CULTURAS LACUSTRES Y RIBEREMS PRACTI. 

CARON DIVERSOS CULTIVOS EN AGUA DE UNA ~ANERA ELEMENTAL, SIN EM!ARGO, HA -· 
SIDO HASTA EL PRESENTE SIGLO CUANDO EL CULTIVO EN AGUA DE ESPECIES Alll'ENTl-

CIAS ANIMALES O VEr,ETALES HA ALCANZADO UN DESARROLLO SATISFACTORIO. 

LA HIDROPON!A ES TAL VEZ UNA DE LAS RAl-\>\S DE LA HIDROBIOLOGIA A LA QUE SE LE 
HA HECHO MUY POCA DIFUSION A PESAR DE.' QUE LLEVA MAS DE CUARENTA AiiOS DE PRAC-
TICARSE EN LOS PAISES MAS DESARROLLADOS, lflDROPONIA SIGNIFICA LITERALfENTE 

LABOR O TRMJIJO EN AGUA; SU NOM!RE PROVIENE DE LOS VOCABLOS GRIEGOS HIDROS -

(AGUA) Y PONES (TRABAJO), EXISTEN REGISTROS DOCUMENTALES QUE AFIRMAN QUE -· 

LOS INGLESES REALIZARON EXPERll-ENTOS HIDROPONICOS HACE MAS DE TRESCIENTOS --
AílOS, EN AQUELLAS PRUEBAS SE DEMOSTRO QUE UNA DIVERSIDAD DE VEGETALES PODIAN 

BROTAR Y CRECER EN AGUA A LA QUE SE LE AAADIAN SOLO CIERTOS MINERALES QUE SEJ! 
VIAN DE NUTRIENTES, (_521 

POSTERIORMENTE, DURANTE EL SIGLO XIX V TN-IBIEN EN INGLATERRA, LOS EXPERTOS -
BRITANICOS CONSIGUIERON DILUCIDAR QUE CLASE DE ELEMENTOS MINERALES ERAN LOS • 

QUE APROVECHABAN f>EJOR LAS PLANTAS PARA CRECER. DE ESA EPOCA PROVIENE PROS~ 
BLEl'ENTE LA ACTUAL DEFINICION DE HIDROPONIA QUE DICE MAS O r-ENOS AS!: CULT.!. 
VO DE PLANTAS EN AGUA QUE CONTIENE NUTRIENTES, 

AQUI EN MEXICO NUESTROS ANTEPASADOS IUICAS PRACTICARON UN TIPO DE CULTIVO EN 

AGUA QUE BIEN PUEDE TOl-\>\RSE COMO HIDROPONIA. SE TRATA DE LAS CLASICAS CHI-

NAMPAS QUE CONSISTIAN EN UNA ESpECIE DE BALSA O PLATAFORMA EN LAS QUE SEM!RA

BAN FLORES V PLANTAS ALIMENTICIAS CUYAS RAICES TOMPJ!AN SUS NUTRIENTES DEL -·

AGUA DE LOS LAGOS Y CANALES. 

EN LA ACTUALIDAD HA PROLIFERADO EN LOS PAISES EUROPEOS Y AUN EN LOS ESTADOS • 

(SZ) Flll!TSON R, JAMES. 1984. OP. ClT. 

133 



UNIOOS Y CANADA LA JARDINERIA HIDROPONICA, PRACTICADA EN LOS HOC,ARES TANTO -

PARA CULTIVAR FLORES Y PLANTAS DE ORNATO, COMO PARA PROVEERSE DE ALIMENTOS EN 

CASA. SE SIEfllRAN PRINCIPALMENTE HORTALIZAS Y FRUTAS, AUNQUE SI SE CUENTA -
CON UNA UNIDAD HIDROPONICA GRANDE, ES POSIBLE TMIBIEN COSECHAR CEREALES GRAMl 

NEOS, COTILEDONEOS Y LEGUMINOSOS. EMPERO, EN ESAS SOCIEDAOES RICAS LA HIDRQ. 

PONIA HA SIDO TOMADA MAS COMO UN PASATIEMPO QUE COMO UNA NECESIDAD VITAL DE 
OBTENER ALIMENTOS A BAJO COSTO. 

SIN EMJARGO, POR OTRO LADO, LA HIDRPONIA HA SIDO TOMADA MUY ENSERIO, PUES DU

RANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GRAN BRETAM INSTALA

RON UNIDADES DE CULTIVO HIDROPONICO EN VARIAS ISLAS DEL PACIFICO PARA PROVEER 
DE ALIMENTOS A SUS TROPAS. ALGUNAS DE ESTAS INSTALACIONES CONT!NUAN EN FUN

CIONAMIENTO CON OPT!MOS RESULTADOS, 

ISRAEL, POR SU PARTE, HA DESARROLLADO DESDE HACE UNAS TRES DECADAS SUS PROPIOS 
SISTEMAS HIDROPONICOS C<J.lO ALTERNATIVA AGR!COLA, LOS ARASES TAMBIEN HAN IN

CURSIONADO EN ESTA TECNICA DE CULTIVO, PUES SUS ARIDOS TERRITORIOS REOUIEREN 

DE ENORMES INVERSIONES EN IRRIGACION PARA HACERLOS PRODUCTIVOS. 

LAS PERSPECTIVAS SON ENORMES, PUES ES POSIBLE CULTIVAR DESDE EL LEGENDARIO -

ARROZ, HASTA DIVERSOS CEREALES COMO LA CEBADA Y EL MIJO PASANDO POR EL CULTIVO 

DE PLANTA HIGROFILAS (ACUATrCAS} CCfolO LOS JUNCOS, LAS CMAS, EL BAMBU, LOS -

MANGLARES Y LOS LIRIOS, QUE BIEN PUEDEN UTILIZARSE CON FINES COMERCIALES YA • 

SEAN DE ORNATO, INDUSTRIALES O COMO ALIMENTO PARA ANIMALES (FORRAJE}. ( 41-Al 

EN EL ASPECTO ANIMAL, LA ACUICULTURA SE OCUPA DEL CULTIVO DE PECES O PISCICUJ:. 
TURA, YA SEA PARA ALIMENTOS O PARA ORNATO; LA RANICULTURA SE REFIERE A LAS RA 

NAS; EL CULTIVO DEL CANGREJO DE R!O SE LLAMA ASTACICULTURA; EL DE LA ALMEJA -
DE RIO SE DENOMINA NAYADICULTURA; LA OSTRICULTURA SE OCUPA DE LAS OSTRAS U O~ 

TIONES Y EL DE LA MITICULTURA SE REFIERE A LOS MEJILLONES. 

EXISTEN, SIN EMBARGO, MUCHAS OTRAS POSIBILIDADES DE ACUICULTURA QUE ES TAN POR 
DESARROLLARSE, CCt>IO LA DE LOS CARACOLES, LAS TORTUGAS, LOS CRUSTACEOS, LOS PA 

(41:A) ASTURIAS, ALFREDO. 1969, 
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TOS Y TODA ESPECIE ANI~AL QUE TENGA EL AGUA COMO PARTE DE SU HABITAT NATUP.AL. 

LA PRODUCCION DE SUS PROPIOS ALIMENTOS HA SIDO Y SERA PARTE INTEGRANTE DE LA 
CIVILIZACION HUMANA Y CONDICION SINE QUA NON DE SU PERMANENTE EVOLUCION. LAS 
METAS ALCANZADAS POR LA HUMANIDAD DESDE LA CONSTRUCCION DE LOS PRll-EROS OBSE.!!, 
VATORIOS ASTRONOMICOS EN LA ANTIGUA MESOPOTAMIA HASTA EL PASO DEL EXPLORER •• 
POR EL SEPTIMO MIEHlRO CONOCIDO DE NUESTRO SISTEMA SOLAR, EL GIGANTESCO URANO, 
HAN SIDO POSIBLES GRACIAS, EN BUENA MED!DA, A QUE EN TIEMPOS REMOTOS NUESTROS 
ANTEPASADOS SUPIERON CONDUCIR EL AGUA HACIA SUS CAMPOS DE CULTIVO. 

SIN EMBARGO, DIA CON DIA EL HOHlRE ENCUENTRA NUEVAS DIFICULTADES PARA SATISF~ 
CER LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE INFINIDAD DE PERSONAS, AUN LAS MAS ELEME!! 
TALES. POR ELLO, EL DESARROLLO Y LA EXTENSIDN DE LA TECNOLOGIA DEL REGADIO 
Y LOS H IOROCULTIVOS ES ACTUALMENTE UNA NECESIDAD DE PRIMER ORDEN, 
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LOS RECURSOS HIDROLOGICOS DE MEXICO 
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LA LLUVIA EN MEXICO 

PARA CALCULAR LA PRECIPITACION MEDIA ANUAL EN EL TERRITORIO MEXICANO PODRIAMOS 
IMAGINARNOS UNA SUPERFICIE DE DOS MILLONES DE KILOMETROS CUAORAOOS POR 78 CEN

TIMETROS DE r.ROSOR, LO QtlE IMPLICARIA UN BILLON Y MEDIO DE METROS CUBICOS DE -
AGUA CAYENDO EN FORMA DE LLUVIA EN EL LAPSO DE UN MO. ( 41) 

O, DICHO EN OTROS TERMINOS, EL· PROMEDIO ANUAL DE LLUVIAS DEL PAIS SERIA DE 700-
717 MlllMETROS. SIN EMlARGO, ESTE CALCULO SOLO SERIA UTIL EN TERMINOS ESTA-

DISTICOS PARA COMPARAR ESTA CIFRA CON, POR EJEMPLO, LA CIFRA PROMEDIO MUNDIAL, 
QUE ES OE 811 MlllMETROS; CON LA DE FRANCIA, QUE ES DE MIL 28 MlLIMETROS; O -
CON LA DE JAVA, QUE ES DE TRES MIL 729 MILIMETROS. 

EN REALIDAD LA DISTRIBUCION PLUVIAL EN MEXICO ES SUMAMENTE VARIABLE EN ESPACIO 

Y TIEMPO: POR UN LADO, MIENTRAS QUE EN EL NORTE HAY ZONAS CUYAS PRECIPITACIO-
NES ANUALES SON DE sao MlllMETROS, EN EL SUR HAY OTRAS ZONAS QUE RECIBEN DOS -

MIL MlLIMETROS ANUALES. ESTO DIO LUGAR A QUE LA REPUBLICA SE CLASIFICARA EN 

ZONAS SEGUN SU PRECIPITACION PLUVIAL Y UNA DE ESAS CLASIFICACIONES ES LA QUE -
CONS l DERA CUATRO TIPOS DE REGIONES, (52) 

A) LAS DE LLUVIAS ABUNDANTES, CON MAS DE DOS MIL MILIMETROS QUE EN LA --
VERTIENTE DEL GOLFO ABARCAN LAS SIERRAS ORIENTAL Y DE OAXACA, LAS t'llNTAílAS DEL 
NORTE DE CHIAPAS, EL ISTMO VERACRUZANO, ASI COMO LOS MACIZOS DE TEZIUTLAN, ---
PUEBLA, Y DE LOS TUXTLAS EN VERACRUZ. AQUI LAS LLUVIAS ABUANOANTES HAN DADO 

LUGAR AL NACIMIENTO DE R!OS CAUDALOSOS COMO EL PÍINUCO, EL PAPALOAPAN, EL NAU-
TLA, EL COATZACOALCOS Y EL SISTEMA MEZCALAPA-USUMACINTA CON EL MAYOR POTEN---
CIAL HIOROLOGICO DEL PAIS. EN LA VERTIENTE DEL PACIFICO ESTAS ZONAS ABARCAN 

LA SIERRA DE MlAHUATLAN EN OAXACA Y EL SOCONUSCO EN OlIAPAS. 

B) LAS ZONAS CON LLUVIAS DE 800 A DOS MIL MlLlMETROS, COMO SON, EN LA VEJl. 

TIENTE DEL PACIFICO, LA LLANURA COSTERA DESDE SINALOA HASTA CHIAPAS, LA SIERRA 

MADRE OCCIDENTAL Y LA S !ERRA MADRE OEL SUR OE CHIAPAS, Y EN LA VERTIENTE DEL -

(41) BASSOl.S 8AfALLA, ANGEL. 1967-1984. 

tSZ) FORTSON R,,JA14ES. 1984, OP, CIT. 
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GOLFO, LA PENINSULA DE YUCATAN, LAS COSTAS DE VERACRUZ Y TABASCO Y LAS VERT!E!J. 

TES INTERIORES DE LA S !ERRA MADRE ORIENTAL YLA SIERRA DE OAXACA. 

C) LAS ZONAS CON LLUVIAS ENTRE 300 Y 800 MI LIMETROS, COMO SON EL NORTE -

DE TAMAULIPAS, LA ALTIPLANICIE MERIDIONAL, LAS COSTAS DE SONORA, EL NORTE DE -

LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, LOS EXTREMOS NORTE Y SUR DE LA PENINSULA DE BAJA -

CALIFORNIA, LOS VALLES Y DEPRESIONES INTERIORES DEL CENTRO DEL PAIS Y EL EXTRf 

l'O NORTE DE LA PENINSULA DE YUCATAN. 

D} LAS ZONAS CON MENOS DE 300 MILIMETROS, QUE COMPRENDEN LA ALTIPLANICIE 

SEPTENTRIONAL, EL DESIERTO DE SONORA Y CASI TODA LA PENINSULA DE BAJA CALIFOR

NIA. 

TAMBIEN INFLUYE EN LA DISTR!BUCION PLUVIAL EL QUE HAYA ESTACIONES LLUVIO-

SAS Y ESTACIONES SECAS, YA QUE ESTAS DETERMINAN LOS DIFERETNES REGIMENES DE -

LLUVIA: 

1) EL DE INVIERNO CON UN 30 POR CIENTO O MAS DE LA LLUVIA ANUAL, COMO EN 

LA COSTA DE BAJA CALIFORNIA, 

2) EL DE CUALQUIER EPOCA DEL MO, COMO EN EL NORTE DEL PAIS, NORTE DE ---

CHIAPAS Y PARTE DE TABASCO. 

3) EL _DE LAS LLUVIAS DE VERANO, CON UN 80 POR CIENTO OE LLUVIAS EN LA ES-

TACION ESTIVAL, COl'O OCURRE EN CASI TODO EL RESTO DEL PAIS. 

TODAS ESTAS VARIACIONES EN LA CANTIDAD Y PERIODICIDAD DE LAS LLUVIAS, AUNA 

DAS AL HECHO DE QUE MUO!AS VECES SE PRESENTAN COMO TEMPESTADES Y CICLONES, --

SALVAN A MEXICO DE SER UN TERRITORIO SEMISECO O SEMIDESERTICO, CON RENDIMIENTO 

AGRICOLA CASI NULO, Y LO UBICAN ENTRE LOS DE AGRICULTURA DE TEMPORAL, CON UN -

CIERTO GRADO DE RENDIMIENTO. (45) 

(45) OEH!NG, H.G. 1981. 
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EL AGUA SUBTERRANEA 

UN ULTIMO ASPECTO A CONSIDERAR EN CUANTO A LOS RECURSOS HIOROLOGICOS CON LOS • 

QUE CUENTA f.EXI CO SON SUS AGUAS SUBTERRANEAS, LL¡\}lADAS ACUIFEROS, CUYA EXISTE!! 

CIA NO SOLO FUE CONOCIDA S !NO TAMBIEN APROVECHADA POR CIVILIZACIONES COMO LA 

MAYA, COMO COl>ENTARAMOS AL DESCRIBIR EL LUGAR DE LA LLUVIA DENTRO OEL CICLO

DEL AGUA EN LA NATURALEZA, DEBEl'OS RECORDAR OUE EL AGUA SUBTERRANEA TAMBIEN ES 
PARTE DE ESTE CICLO, 

LOS ACUIFEROS SON DE DIFERENTES TIPOS, ALGUNOS SE ORIGINARON EN TERRENOS DE 

ALUV!ON-TERRENOS QUE QUEDAN AL DESCUBIERTO DESPUES DE LAS AVENIDAS DE LOS RIOS 

Y SON DE CONSISTENCIA ARENOSA, ARCILLOSA O DE GRAVA. LA FORMAC!ON DE ESTE Tl 

PO DE ACUIFEROS ES RECIENTE EN LA HISTORIA DE LA GEOLOGIA. OTROS SE ORIGINA· 

RON EN LA ERA TERCIARIA Y FORMARON SEDIMENTOS LACUSTRES Y, POR ULTIMO, ESTAN • 

LOS ACUIFEROS QUE SE FORMARON EN EL CRETACEO, ULTIMO PERIODO DE LA ERA SECUND_& 

RIA, EN SUELOS DE ROCAS CALIZAS. (41) 

EN LOS TERRITORIOS ARIDOS Y SEMIARIDOS DE MEXICO EL CONSUl'O DE LAS AGUAS S~BTs 

RRANEAS ES PRil'ORDIAL, TANTO PARA USO DOMESTICO COl'O PARA LA AGRICULTURA. EN 

ESTOS CASOS LOS ACUIFEROS NO SON SINO UN RECURSO MAS, UN DEPOSITO "ESCONDIDO"· 

QUE AYUDA A LA TIERRA Y AL HOl>tlRE A SOBRELLEVAR CIERTAS CARENCIAS DE LLUVIAS, 

RIOS, LAGOS O MANANTIALES, (52} 

AUNQUE ALGUNOS EXPERTOS HAN ESTIMADO EL VOLUMEN ALf.'ACENADO EN LOS ACUIFEROS •• 

DEL PAIS EN ALREDEDOR DE 240 MIL MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA Y OTROS •• 

SE LIMITAN A UNA CIFRA DE 170 MILLONES, LA MAYOR PARTE DE ESA AGUA SUBTERRANEA 

NO ES APROVECHABLE DEBIDO A SU EXCESIVA PROFUNDIDAD, POR LO QUE ESTAS CIFRAS • 

DISMINUIRIAN EN FORMA SUMAMENTE DRASTICA A UNA CANTIDAD DE 27 MIL 800 MILLONES 

DE METROS CUBICOS DE AGUA SUBTERRANEA APROVECHABLE. 

HAY UN FACTOR QUE DEBE TENERSE EN CUENTA EN LA EXPLOTACION DE LOS ACUIFEROS Y 

ESTE ES LA SOBREEXPOLOTACION QUE PRODUCE, ENTRE OTRAS COSAS, HUNDIMIENTOS EN 

(41) BASSOLS BATALLA, ANGEL. 1967-1984. OP. CIT. 

(S2) FORTSON ~.JAMES. 1984. OP, CIT. 
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EL SUELO. ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS DRAf'ATICOS EFECTOS DE LA SOBREEXPLOTACION 

DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS SON EL AUMENTO CONSIDERABLE DE LOS COSTOS DE PERFO· 
RACION Y DE BOMBEO DE LOS ACUIFEROS, Ccx-10 ES EL CASO DE LA COMARCA LAGUNERA,· 

EN COAHUILA; LA INTRUSION SALINA EN LOS ACtlIFEROS COSTEROS, COMO SUCEDE EN -· 

SNHO DOMINGO, BAJA CALIFORNIA SUR, EN DONDE EL HUNDIMIENTO ES DE HASTA NUEVE 
flETROS BAJO EL NIVEL DEL MAR Y, COMO YA SE DIJO, EL HUNDIMIENTO DE LOS TERRf. 
NOS, FENOMENO QUE SE PUEDE APRECIAR EN EL CENTRO DE LA CAPITAL. [ 4S) 

ESTOS PROBLEMAS HAN ORIGINADO UN NUEVO TIPO DE VEDA: EL SS POR CIENTO DEL Tf. 

RRITORIO MEXICANO ESTA SUJETO A REGLAMENTACIONES SUMAMENTE RIG!DAS PARA LA E_! 
TRACCION DE AGUA SUBTERRANEA. 

UN ULTIMO DATO ACERCA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN MEXICO ES SU CLASIFI CACION 

EN RENOVABLES Y NO RENOVABLES. SEGUN ESTUDIOS DE LA SECRETARIA DE llGRICULT)! 
RA Y RECURSOS HIDRAUL!COS, EL VOLUMEN ANUAL DE AGUAS RENOVABLES ES DE 31 MIL 

MILLONES DE METROS CUB!COS ANUALES, EN CUANTO AL AGUA SUBTERRANEA NO RENOVA 
BLE, LOS ESTUDIOS REALIZADOS HASTA LA FECHA, QUE ABARCAN ALREDEDOR DE LA MITAD 

DEL AREA DEL PAIS, CALCULAN SU VOLUMEN EN 110 MIL MILLONES DE METROS CUBICOS, 
[44) 

EL PATRIMONIO HIDROLOGICO DE MEXICO, SIN SER DE LOS MAS SOBRESALIENTES DEL •• 

MUNDO, ES LO SUFICIENTEMENTE VASTO PARA BRINDARNOS BELLOS PAISAJES EN DONDE SE 
COIBINA UN SUELO FERTIL, UNA HERMOSA VEGETAC!ON Y POR SUPUESTO RIOS CAUDALOSOS, 

ARROYOS SERPENTEANTES, LAGUNAS Y LAGOS EN CUYAS AGUAS PODEMOS VER REFLEJADA • 
LA lflMENS!DAD DEL COSMOS. ESTA RIQUEZA QUE NOS HA LEGADO LA NATURALEZA SE-

GUIRI\ APOYANDO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL PAIS POR MUCHOS AAOS, INCLUSO 
SIGLOS, SI SABEMOS UTILIZARLA EN FORMA INTEGRAL, SOBRE TODO PRESERVANDO EL •• 

EQUILIBRIO ECOLOGICO Y AUN RESTITUVENDOLO, PUES NO DEBEMOS OLVIDAR QUE AUNQUE 
PARTE DE NUESTRO TERRITORIO ES ARIDO O SEHIAR!DO, GRACIAS A LAS MODERNAS TEC

NOLOGIAS DE REGADIO SE HA LOGRADO GANAR ALGUNAS TIERRAS AL DESIERTO, 

(44l ttlllSIOH DEL PLM HACIOHAL HIDRAULICD, 1981. 

(45) DEMING, H,G, 1981, OP. tll. 
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LA OBRA HIORAULICA EN 1-EX!CO 
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DIQUES, PRESAS Y CANALES EN EL VALLE DE MEXICO 

UNO DE LOS PRIMEROS INDICIOS DE QUE YA SE HABIA INICIADO EN EL MEXICO PREHIS
PAN! CO UN SIS TEMA DE RIEGO QUE, AUNQUE RUDIMENTARIO, IMPLICABA UNA RELATIVA -
!NGEN!ER!A HIDRAULICA, HAN SIDO LOS RESTOS DE UN SISTEMA DE REGADIO DESCUBIEB, 
TOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE MEX!CO, SOBRE LA ACTUAL CARRETERA QUE UNE AL DI~ 
TRITO FEDERAL CON EL CENTRO ARQUEOLOGICO DE TEOTIHUACAN. (43) 

EN ESTE SITIO TODAVIA HOY PUEDEN VERSE VARIAS OBRAS QUE CONFIGURARON UN S!STf 

MA DE RIEGO COMPLETO: UN DIQUE PRINCIPAL DE TIERRA APISONADA DE 530 METROS DE 
LARGO POR 7 DE ANCHO Y 11 DE ALTO, SEGUIDO DE DOS PEQUEilOS DIQUES, CONECTADO. 
EL ULWIJ A UN CANAL QUE FINALMENTE SE PIERDE EN LAS MILPAS DEL NORTE DE ATL~ 
TON ro, 

ESTE SISTEMA, LL~DO MARAVILLA, CONECTAllA CON EL DIQUE PRINCIPAL LAS FALDAS· 

DE LOS CERROS MALINALCO Y MARAVILLA -DE AH! EL NOMBRE- CONVIRTIERON EL VALLE· 
ENTRE AMBOS Eli UN DEPOSITO DE AGUA, A ESTA REPRESA, UNOS 250 METROS MAS Afl~ 

JO, SEGU!A UNO DE LOS PEQUEílOS DIQUES CUYA FUNCION ERA DETENER EL AGUA QUE CQ. 
RRIA DE UNA MANERA NAUTURAL DE NORTE A SUR PARA DESVIARLA ABRUPTAMENTE HACIA 

EL ESTE CON UN CANAL QUE FORMABA CASI UN ANGULO RECTO CON EL ANTERIOR, AS! 
LA CORRIENTE DE AGUA SEGU!A UNA CURVA DEL NIVEL MAS FAVORABLE PARA IRRIGAR ·
UNA MAYOR EXTENSION DE TIERRA, MAS ABAJO EST AflA EL TtRCER DIQUE, DE 25 ME·

TROS DE LONGITUD, CUYA FUNC!ON PARECE SER QUE TAl1l!EN ERA DESVIAR LA CORRIEN· 
TE PARA QUE SIGUIERA UNA CURVA FAVORABLE PARA EL RIEGO. A ESTE DIQUE SEGU!A 
UN CANAL QUE LLEVABA AGUA HACIA LOS TERRENOS CULTIVADOS, DICHO SISTEMA APA· 
RENTEMENTE NO ESTABA CONECTADO A NINGUN MANANTIAL O CURSO DE AGUA, POR LO QUE 

SE SUPONE ESTABA DESTINADO A CAPTAR AGUA DE LLUVIA, (52) 

A PARTIR DEL SIGLO XV LA PARTE ORIENTAL DEL LAGO DE TEXCOCO SE FUE INTEGRANDO 

POLITICA Y ECONOMICAMENTE AL TERRITORIO DE ACOLHUACAN, SITUADO AL OESTE DE D.!. 
CHO LAGO Y AL SUR DEL VALLE DE TEOTIHUACAN. ESTE TERRITORIO SE HALLA D!V.!. 

DIDO EN DOS PARTES, LA M:R!DIONAL Y LA SEPTENTRIONAL, POR LOS RIOS CHAP!NGO Y 

TEXCOCO. 

l43) BRIBIESCA, JOSE LUIS. 1960. 

(52) FORTSUN R. JAMES. 1984, OP, CIT, 
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LA PORCION SEPTENTRIONAL, CONDE SE ASENTO EL VIEJO SEÑORIO DE TEXCOCO, COMEN

ZO A DESARROLLARSE CUANDO PASO DE LA AGRICULTURA DE ROZA A LA INTENSIVA DE R~ 

GAOIO Y TERRAZAS. (LA AGRICULTURA DE ROZA, TUMBA Y QUEMA ES UN SISTEMA DE -

CULTIVO EN EL CUAL SE TALA Y SE QUEM>\ UNA PORC!ON DE BOSQUE PAR LUEGO SEMBRAR 

LA TIERRA CON EL METOOO DEL BASTON PLANTADOR, LLAMADO TAMBIEN COA SEMBRADORA, 
Y ESPERAR LAS LLUVIAS DE TEMPORADA}. 

ESTA ZONA DISFRUTABA DE TRES SISTEMAS DE RIEGO DIFEREtlTES IDEADOS DE ACUERDO 

A LAS DISPONIBILIDADES DE AGUA DE LA REGION. EL PRIMERO DE ELLOS, EL SISTE

MA CENTRAL, ERA ALIMENTADO POR LOS MANANTIALES DE LA SIERRA ALTA ENTRE LOS -

PUEBLOS OE AMANALCO Y TOTOLAPAN Y DISTRIBUIA EL AGUA MEDIANTF; UNA RED DE CAN.B_ 

LES. EL SEGUNDO SISTEMA, LLAMAOO REGADIO DEL SUR, SE NUTRIA DE AGUA EN LAS 

CORRIENTES QUE OESCENDIAN DEL t'IJNTE QUETZALTEPEC Y ERAN CONDUCIDAS POR UNA -

RED DE CANALES HACIA LOS PUEBLOS DE IXAYOTL, TEQUESQUINAHUAC Y TETZCUTZINGO -

Y PROBABLEMENTE OTROS MAS, 

EL TERCER SISTEMA O REGADIO DEL NORTE SE PROVEIA DE AGUA EN LOS MANANTIALES -

DE LA S !ERRA DE TEXONTLAXTLE AL NORTE DEL RIO PAPALOTLA Y DE AGUAS QUE PROVE-

NIAN DEL PROPIO VALLE OC TEOTIHUACAN, LOS CANALES DE DISTRIBUCION DE ESTE 

SISTEMA LLEGABAN INCLUSO A LA MISMA CIUDAD DE TEXCOCO, SEDE DE LOS PODERES -

DE LA REG!ON, QUE FUERA CONOCIDA COMO EL IMPERIO TEXCOCANO ALIADO DE LA GRAN 

TENOCHTITLAN Y ENCABEZADO POR EL EMPERADOR NEZAHUALCOYOTL. 

CUANDO HERNAN CORTES LLEGO AL VALLE DE ANMUAC -ENTONCES UNA CUENCA CERRADA-

LO DESCRIB!O COMO UN SISTEMA LACUSTRE CON DOS LAGUNAS SEPARADAS POR CERROS DE 

POCA ALTURA, UNA DE LAS CUALES TENIA AGUA DULCE Y LA OTRA SALADA. LAS DOS 

LAGUNAS A LAS QUE SE REFERIA CORTES PORMABAN EN REALIDAD EL LAGO DE TEXCOCO -

Y EFECTIVAl.\ENTE CONTENIAN AGUAS SALADAS Y DULCES, 

PARA ESTE ENTONCES TENOCHTITLAN Y LOS PUEBLOS VECINOS DE TLATELOLCO, TLACO PAN, 

IZTAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMICLO PRACTICABAN LA AGRICULTURA SOBRE CHINAMPAS, 

ESPECIES DE HUERTOS FLOTANTES EN LAS AGUAS DULCES QUE LOS PROVE IAN OE ALIMEN

TOS Y FLORES, LO QUE CORTES PRESENCIO FUE EL RESULTADO DE UNA GRAN OBRA HI

DRAULICA OUE MEDIANTE UN DIQUE ENORME SEPARABA EL AGUA DULCE DE LA SALADA, -

ADEMAS DE PROTEGER A LA CAPITAL MEXICA CONTRA LAS INUNDACIONES, ESTE MURO -

FUE CONSTRUIDO BAJO EL REINADO DE IZCOATL, 
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YA CON EL EMPERADOR MOCTEZUMA EL VIEJO EN EL TRONO DE MEXICO, EL DlqUE FUE l!J. 
SUFICIENTE PARA DETENER UNA INUNDAC!ON QUE SE DICE LLEGO HASTA TEXCOCO, EN

TONCES EL EMPERADOR MEXICA P!DIO AYUDA AL REY DE TEXCOCO, NEZAHUALCOYOTL, - -
PARA QUE SE HICIERA CARGO DE CONSTRUIR UN NUEVO DIQUE MAS RESISTENTE IDEADO Y 
DIRIGIDO POR EL PROPIO MONARCA. 

EL ALBARRADON SE ERIGIO CON PIEDRA Y MADERA Y TENIA UNA LONGl11JD DE 16 KILOMf 

TROS, A SU TERMINO VOLVIA A SEPARAR LAS AGUAS SALADAS DE LAS DULCES Y PERMl 

TIO EL RESURGIMIENTO DE LAS CHINAMPAS. TAMBIEN SE CONSTRUYO UN ACUEDUCTO DE 
DOBLE CANAL QUE DE CHAPUL TEPEC PROVEIA A. LA CAPITAL MEXICA CON AGUA DE SUS M~ 

NANTIALES. POCO TIEMPO DESPUES, BAJO EL REINADO DE AHUIZOTL, ESTE SISTEMA -
RESULTO INSUFICIENTE Y TUVO QUE SER COMPLETADO CON LA CONSTRUCCION DE OTRO -

ACUEDUCTO QUE TRAIA AGUA DESDE COYOACAN HASTA EL TEMPLO MAYOR. 

DURANTE LOS AÑOS PREVIOS A LA CONQUISTA, EL VALLE DE ANAHUAC CONOCIO UN ESPLE!i 
DOR QUE ASOMBRO A LOS ESPAÑOLES. EL LAGO CENTRAL DE LA CUENCA SE HALLABA Dl 

VIDIDO POR GRANDES DIQUES QUE A LA VEZ SERVIAN DE CALZADAS PARA COMUNICAR A -
LA GRAN TENOCHTITLAN CON LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES. LAS AGUAS CONTROLADAS 

~ FAVORECIERON UNA AGRICULTURA VARIADA Y PROSPERA QUE CONTRIBUYO A LA CONSOLID~ 
CION DEL PODER PDLITICO, ECONOMICO Y MILITAR DEL MAYOR IMPERIO QUE HAYA CONO

CIDO MESOAMERICA. (52} 

(SZ) FORTSON R. JAMES. 1984, OP, CIT, 
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LA. INGENIERIA HIDRAULICA PRECORTESIANA 

LOS VESTIGIOS OE OBRAS HIORAULICAS PREVIAS A LA LLEGAOA OE LOS ESPAflOLES EN -

EL SIGLO :XVI HABLAN OEL IMPORTANTE GRAOO DE DESARROLLO QUE ALCANZARON LAS CU!:_ 

TURAS INDIGENAS DEL MEXICO ANTERIOR A LA CONQUISTA DE LOS ESPMOLES. NO FU,S 

RON GRANDES ALARDES INGENIERILES, PERO SI SORPRENDENTES Y EFICACES EN CUANTO 

A SU CONCEPCION Y FUNCIONALIDAO, DICHAS OBP.AS PRESTABAN UN SERVICIO DIVERSO; 

UNAS ESTABAN DESTillADAS AL CULTIVO DE IRRIGACION, OTRAS AL ABASTECIMIENTO DE -

AGUA A LAS CIUDADES Y OTRAS MAS CUMPLIAN UNA FUNCION DE DEFENSA CONTRA LAS -

INUNDACIONES. 

AQUELLAS RELACIONADAS CON LA IRRIGACION AGRICOLA SIGNIFICABAN EL PASO CUALÜ,8_ 

TIVO ENTRE LA PRACTICA DE UNA AGRICULTURA PR!MIT!VA SUJETA A LOS REGIMENES DE 

LLUVIAS IMPERANTES (EL TEMPORAL), Y EL EJERCICIO PLANIFICADO PARA OBTENER CO

SECHAS PE~.NENTES EN CUALQUIER EPOCA DEL AflO, LAS OBRAS CIVILES URBANAS, -

POR OTRO LADO, CONSTITUYERON UNA ESPECIE DE GARANTIA PARA LOS HABITANTES DE -

LAS CIUDADES EN CONTRA DE LOS DESBORDAMIENTOS DE LAGOS y RIOS, HECHO QUE ocu~ 

RRIA CON FRECUENCIA. UNO DE LOS PRIMEROS VESTIGIOS DE UN SISTEMA DE CONTROL 

DEL AGUA EN EL MEXICO PREHISPMIICO LOS CONSTITUYE LA RED DE CANALES DE SAN LQ 

RENZO, EN EL ACTUAL ESTAOO DE VERACRUZ, QUE SE REMONTA A LA EPOCA DE LOS OLM,S 

CAS Y CUYA FUNCION SE CREE ERA PRECISAMENTE DE DESAGUE, (LA CULTURA OLMECA, 

QUE SE DESARROLLO HACIA EL AÑO 1son A.C •• OCUPO LA REGION SITUADA EN LAS COS

TAS DEL GOLFO DE MEXICO, DESDE EL RIO PAPLOAPAN HASTA LA LAGUNA DE TERMINOS,

y QUE ABARCA EL SUR DEL ACTUAL ESTADO DE VERACRUZ Y TODO LO QUE ES TABASCO), 

LA LINEA PRINCIPAL DE ESTA RED TIENE MIL fi74 METROS DE LONGITUD, EN TANTO LAS 

TRES LINEAS SECUNDARIAS SOLO ALCANZAN LOS 29.4 METROS, LOS CANALES ESTAN - -

HECHOS DE LOZAS DE PIEDRA CORTADAS Y ENSAf'llLADAS Y PRESENTAN UN DESNIVEL PARA 

LA SALIDA DEL AGUA. (57) 

EN CUANTO A LA AGRICULTURA DE !RRIGACION, ESTA FUE PRACT !CADA EN MESOAMERICA 

(CUNA DE LAS CIVILIZACIONES DEL MEXICO ANTIGUO) A PARTIR DE LA CULTURA TOLTg_ 

CA (ENTRE LOS SIGLOS IX Y XII DE NUESTRA ERA) Y SE LOCALIZO PRINCIPALMENH 

l57) VARIOS AUTORES, 1981, 
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EN El VALLE DE MEXICO APROVECHANDO LAS AGUAS DE LOS RIOS TULA, LERMA Y ATLIX

CO, O SEA LOS CURSOS DE AGUA MAS CERCANOS A LA MESETA DE ANAHUAC. SURGE UNA 

PREGUNTA: lPOR QUE ESTE TIPO DE AGRICULTURA PLANIFICADA SE PRACTICO UNICA-
MENTE EN LA MESETA Y NO EN LAS PLANICIES COSTERAS DEL GOLFO O DEL PACIFICO? -
LA RAZON ES MERAMENTE OROGRAFICA. 

LA PARTE CENTRAL DE MESOAJ.ERICA ESTA LIMITADA Al NOROESTE POR LA DESEMBOCADU· 

RA DEL RIO PANUCO Y AL NOROESTE POR LA DEL RIO SANTIAGO; AL SUR POR LA REGION 
ITSHICA DE CHIAPAS; SU BORDE ORIENTAL LOS CONSTITUYE El SISTEMA MONTAÑOSO -

QUE DESCIENDE Al GOLFO DE MEXICO FORMANDO LLANURAS COSTERAS DE POCA !NCLINA--
CION Y SU BORDE OCCIDENTAL BAJA ABRUPTAMENTE HACIA El PACIFICO, POR LO TANTO. 
NO ERA FACIL APROVECHAR CURSOS DE AGUA DE ESOS BORDES: LOS DE LA COSTA DEL -

GOLFO PORQUE CORREN ENTRE ZONAS BOSCOSAS; LOS DEL PACIFICO PORQUE DADO SU CU,!!. 
SO VIOLENTO NO HABIA EN AQUELLAS EPOCAS TECNOLOGIA QUE PUDIERA CONTROLARLOS, 

EN LAS MESETAS, POR El CONTRARIO, LA SITUACION ERA MAS FAVORABLE. LOS RIOS, 
PESE A SER TORRENCIALES, POD!AN SER CONTROLADOS CON LAS TECNOLOGIAS EXISTEN-

TES; HABIA CORRIENTES DE AGUA PERMANENTES ORIGINADAS EN LOS DESHIELOS DE LAS 

S !ERRAS Y TAMB !EN SE CONTABA CON LAGOS QUE ERAN FUENTES DE ABASTECIMIENTOS, 

ESTAS FUERON LAS RAZONES DE PORQUE El CENTRO DEL PODER POL!TICO, ECONOMICO Y 

MILITAR DEL MEXICO PREHISPANICO ESTUVO EN EL CENTRO DE MESOAMERICA Y DE POR-

QUE EN ESTA ZONA SE DESARROLLARON LAS TECNICAS HIDRAUL!CAS QUE SOLO UNA SOC!s 

DAD CON CIERTO GRADO DE DESARROLLO PUEDE PRODUCIR. (52) 

(52J FORTSON R, JAAES, 1984. OP, CIT, 
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LOS ACUEDUCTOS DEL VIRREINATO 

LO PRIMERO OUE ORDENO CORTES UNA VEZ CONCLUIDA LA GUERRA DE CONQUISTA DE MEXl

CO-TENOCHTITLAN FUE QUE SE REPARARAN LOS ACUEDUCTOS OE CHAPULTEPEC Y COYOACAN, 

Y SE RESTABLECIERA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA CIUDAD. 

LUEGO YA CON EL VIRREY LUIS DE VELAZCO EN EL PODER, OCURRID UNA GRAN INUNDA---

C!ON EN 1555 QUE CAUSO MUCHOS DAÑOS MATERIALES Y MUERTES. ENTONCES SE MANDO 

CONSTRUIR UN ALBARRADON EN EL B'ARRIO DE SAN LAZARO PARA CONTENER LAS AGUAS PRQ 

VENIENTES DE TEXCOCO, SUSTITUYENDO AS! AL DE NEZAHUALCOYOTL QUE FUE DESTRUIDO 

DURANTE EL SITIO DE LA CIUDAD. ESE MISf-0 AÑO DOS ALARIFES AL SERVICIO DEL 

CABILDO DE LA CIUDAD DE MEXICO PROPUSIERON DESVIAR LOS CAUCES DE LOS RIOS QUE 

VACIABAN SUS AGUAS EN EL LAGO DE TEXCOCO, PARA QUE NO AUMENTASE SU NIVEL Y SE 

EVITARAN MAS INUNDACIONES, SE HICIERON INTENTOS EN ESTE SENTIDO, PERO NO SE 

CONCRETO NINGUNA OBRA DEPINTrVA, 

SIN EMBARGO, LAS INUNDACIONES CONTINUP.RON SIENDO UN PELIGRO LATENTE, COMO LAS 

PROVOCADAS POR EL RIO CUAUTITLAN, A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII, QUE TA1'1l!EN -

OCASIONO GRP.NDES PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS, PARA PREVENIR OTRO DESASTRE 
SE REALIZO UNA GRAN OBRA HIDRAUL!CA CONSISTENTE EN UN TUNEL DE 15 KILOMETROS 

DE LONGITUD EN EL RUMBO DE NOCH!STONGO, QUE DESAGUARIA EL VALLE DE MEXICO - -

HACIA EL DE TULA. LOS TRABAJOS SE HICIERON EN EL PLAZO DE UN AílO CON LA PA.!J. 

TICIPACION DE CASI f'ED!O MILLON DE !NDinENAS BAJO LA DIRECCION DEL INGENIERO 

Y COSMOGRAFO FRANCES HENRI MARTIN, LLAMADO TAMBIEN ENRICO MARTINEZ. 

PASADO EL TIEMPO, DERRUMBES CONSECUTIVOS INUTILIZARON EL TUNEL, POR LO QUE SE 

DECIDID CONVERTIRLO EN UNA GRAN ZANJA A CIELO ABIERTO, QUE PARA EL AÑO 1789 CQ 
MENZO A DESAL0JAR LAS AGUAS NEGRAS DE MEXICO HACIA EL RIO CUAUTITLAN. LOS -

DESECHOS L!QUIOOS DE LOS HOGARES ERAN ARROJADOS DIP.ECTA~ENTE A LAS ACEQUIAS -

CONECTADAS CON LA ZANJA Y LOS SOL IDOS SE RECOL'ECTABAN PARA SER TIRADOS FUERA -

DE LA CIUDAD. 

EN CUANTO A OBRAS DE USO AGRICOLA, SOLO HUBO UNAS CUANTAS DURANTE EL PERIODO -

VIRREINAL. LA MAS IMPORTANTE FUE TAL VEZ LA LAGUNA ARTIFICIAL DE YURIRIA, -

IDEADA Y D!RIGIDA POR EL FRAILE ESPAOOL DIEGO DE CHAVEZ EN EL SIGLO XVI. 
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TA141IEN .SON DE MENCIONARSE L~S PRESAS DE LOS SANTOS, EN LA CAP.ADA DE MARFIL Y 

LA DE OLLA GRANDE, AffiAS EN GUANAJUATO, QUE SE CONSTRUYERON ENTRE LOS MOS --
1741 y 1776. (56) 

POR LO QUE TOCA A OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ESTAS FUERON EN SU M~ 

YORIA ACUEDUCTOS DE PIEDRA. DON MANUEL ROMERO DE TERREROS CONSIGNA EN SU Ll 

BRO LOS ACUEDUCTOS DE MEXICO EL HECHO DE QUE DURANTE LA COLONIA SE CONSTRUYE
RON MUCHOS Y MUY SOLIDOS ACUEDUCTOS EN DIVERSAS CIUDADES DEL VIRREINATO, ALGJ! 
NOS DE ELLOS DE HERMOSA ARQUITECTURA Y AUDAZ CONCEPCION. 

EN LA CIUDAD DE f.EXICO EN TIEMPOS DEL VIRREY MARQUES DE MONTESCLAROS (1603-1607) 

SE INICIO LA CONSTRUCCION DE UNA ARQUER!A DE MAMPOSTERIA QUE LLEVARIA AGUA AL 

CENTRO DESDE LAS ZONAS ALTAS DE CHAPULTEPEC Y SANTA FE. EL ACUEDUCTO FUE -
TERMINADO DURANTE LA GESTION DEL VIRREY MARQUES DE GUADALCAZAR EN 16ZO. LA 
OBRA TENIA EL PROPOS ITO DE SUSTITUIR A UNA ANTERIOR QUE CONSISTID EN UNA ESPf 
CIE DE ATARJEA DE CONSTRUCCION DEFICIENTE QUE DABA SERVICIO DESDE 1576. 

ESTE BELLO ACUEDUCTO TENIA CERCA DE MIL ARCOS QUE DESPUES DE PASAR POR CHAPUb 
TEPEC SEGUIA EL TRAYECTO DE LA VERONICA. LA TLAXPANA Y SAN COSME, PARA TER
MINAR EN LA ESQUINA DE LAS ANTIGUAS CALLES DE LA MARISCALA Y SANTA ISABEL, -

DETRAS DEL ACTUAL PALACIO DE LAS BELLAS ARTES. 

DE ESTA OBRA DICE ROJ.ERO DE TERREROS: "TENIA ESTE ACUEDUCTO LA PARTICULARI·

DAD DE SER ROBLE: POR LA PARTE SUPERIOR CORRIA EL 'AGUA DELGADA' DE SANTA • 

FE Y POR LA INFERIOR EL 'AGUA GORDA' DE CltAPULTEPEC. E~TA NO ERA POTABLE NI 

SE FILTRABA Y AQUELLA, EN LA ESTACION DE LLUVIAS, SOLIA LLEGAR MUY TURBIA. -
MAS TARDE, EN 16BZ, EL AGUA QUE VENIA DE SANTA FE SE ENTUBO EN CMERIAS DE •• 

PLOMO", l57l 

"OTRO ACUEDUCTO", DICE DON MANUEL, "FUE CONSTRUIDO EN TIEMPOS DEL DUQUE DE Ll 
NARES (1711-1716). POCO SE SABE DE EL. SE LE LLAMO DE BELEN PORQUE PASABA 

FRENTE AL ANTIGUO CONVENTO DE ESE NOMBRE. POR EL CORRIA Ar.UA GORDA DE CHA-· 

PULTEPEC, DESDE UN MANANTIAL QUE HABIA DENTRO DEL PALACIO DE LOS VIRREYES. • 

l56} U,S. OEPARTMEJIT OF 1.GRICULTURE. 1968, OP, ClT, 

(57} VARIOS AUTORES, 1981. OP, CIT. 
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SE COMPONIA OE 905 ARCOS DE l'AMPOSTERIA Y L~.DRILLO; ABARCABA CUATRO KILOMETROS 

A LO LARGO DE LA AVENIDA CHAPULTEPEC HASTA EL SALTO DEL AGUA". 

CERCA DE~ DISTRITO FEDERAL EN EL ESTADO DE MEXICO, EXISTIAN LOS ACUEDUCTOS DE 

LOS REMEDIOS (1765) QUE NUNCA ENTRO EN SERVICIO; EL DE XALPA O EL SITIO, EN -

CUAUTITLAN, EL DE TEPUXACO, TAMJ fEN EN CUAUT!TLAN, Y EL OE GUADALUPE EN TLAL

NEPANTLA. 

El HISTORIADOR ROMERO DE TERREROS APUNTA EN SU LIBRO QUE "EN LOS ANTIGUOS MO

LINOS OE TRIGO, AS l COMO EN LOS BATANES Y EN LAS HACIENDAS AZUCARERAS, SE DE

PENDIA DE LA FUERZA HIDRAULICA PARA EL MOVIMIENTO DE fo'UELAS Y TRAPICHES, Y EN 

CONSECUENCIA, EN MUCHAS DE ESTAS FINCAS FUE NECESARIO CONSTRUIR ATARJEAS A -

RAS DE TIERRA O ELEVADOS ARCADUCES, DE CORTA O LARGA EXTENSION, SEGUN EL CASO, 

PARA HACER LLEGAR EL AGUA HASTA EL LUGAR REQUERIDO". (57) 

"SERIA IMPOSIBLE", SIGUE DICIENDO EL HISTORIADOR, "ENUMERAR TODOS LOS MOLINOS 

E lNGEN !OS DEL PAIS QUE CONTABAN CON ACUEDUCTOS PARA EL OBJETO INDICADO; PERO 

SERIA IMPERDONABLE DEJAR DE MENCIONAR, CUANDO MENOS, LOS DE LAS ANTIGUAS HA-

CIENDAS SAN JOSE VISTA HERMOSA Y CH!CONCUAC, EN EL ESTADO DE MORELOS". ESTE 

ULTIMO SE COMPONE DE CIENTO VEINTE ARCOS DE 1-[DIO PUNTO, DE MAS O MENOS, CUA

TRO METROS Y MEDIO DE ALTURA POR SEIS DE LATITUD. ERA UN ACUEDUCTO DOBLE: -

POR UNA ATARJEA SE CONDUCIA AGUA SULFUROSA Y POR OTRA AGUA DULCE O POTABLE, -

MISMAS QUE MANABAN DE DISTINTOS MANANTIALES. ESTE ACUEDUCTO ES UNO DE LOS -

MAS ANTIGUOS DEL PAIS: DATA DE LAS POSTRIMER!AS DEL SIGLO XVII. 

TAMB!EN SE ERIGIERON ACUEDUCTOS EN OTROS LUGARES DEL PAIS. EL DE MOREL!A, -

ESTABA FORMADO POR 253 ARCOS, SURT!A A 300 FUENTES PUBLICAS Y SE AL !MENTABA -

DE LOS MANANTIALES DE CARINDAPAS, EL MORAL, EL RINCON Y SAN MIGUEL DEL MONTE, 

FUE INICIADO EN 1785 Y TODAVIA ESTA EN PIE UNA PARTE. EN ZACATECAS, EL ACUf 

DUCTO LLEVABA AGUA AL CENTRO DE LA CIUDAD DESDE UN MANANTIAL CERCAflO LLAMADO -

EL CUBO; FUE CONSTRUIDO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX Y PRESTO SERVICIO CASI CIEN 

AÑOS COMPLETOS. EN CHIHUAHUA HUBO UNO CON SEIS KlLOMETROS DE EXTENSION, QUE 

DATA DE 1751-1792 Y LLEVABA AGUA DEL RIO CHUV!SCAR, 

(57) VARIOS AUTORES, l9Bl. OP, CIT. 
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ES FAMOSO EL ACUEDUCTO DE OAXACA TERMINADO EN 1739, SURTIA A LA CIUDAD DESDE 

UN MANATIAL EN EL CERRO DE SAN FELIPE Y CORRIA POR ENTRE PROFUNDOS BARRANCOS. 
EL ACUEDUCTO DE QUERETARO, CONCLUIDO EN 1739, TIENE POCO MAS DE UN KILOMETRO 

DE LARGO, PERO SU AUDAZ DISEílO DE ARQUERIA TUVO QUE SER ERIGIDO SOBRE UNA HO!J. 
DONADA, POR LO QUE EN ESA PARTE MIDE UNOS 23 METROS DE AL TURA. MENOS IMPOR

TANTE, PERO NO MENOS SOLIDO ERA EL ACUEDUCTO DEL CARMEN EN PUEBLA, QUE SURTIA 
A LA URBE DESDE UN MANANTIAL EN LAS AFUERAS, 

PERO NO SOLO SE CONSTRUYERON ACUEDUCTOS EN LA ETAPA COLONIAL, VERACRUZ Y -

GUADALAJARA SE VIERON FAVORECIDAS CON LA INTERVENCION DEL FRANCISCANO FRAY -
PEDRO ANTONIO DE BUZETA, QUIEN IDEO UN INGENIOSO SISTEMA EN AMBAS CIUDADES, -

PRIMERO, EN 1725 EN EL PUERTO Y MAS TARDE, EN 1740, EN LA CAPITAL DE LA NUEVA 
GALICIA. 

EL PERIODO INDEPENDENTISTA NO FUE PRODIGO EN OBRAS HIDRAULICAS Y SOLAMENTE SE 
HICIERON AQUELLAS QUE LA NATURALEZA Y SUS D!BATES OBLIGARON A EFECTUAR. EN 

CASI UN SIGLO C(}1PLETO SOLO SE CONSTRUYERON DOS OBRAS IMPORTANTES Y SE ATENDIO 

POCO EL CRECIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA CAPITAL MEXICANA. HABIENDOSE 
EXTENDIDO LA CIUDAD DE f'1EXICO SOBRE LAS PLANICIES LACUSTRES QUE ANTAílO ALBER

GARON A LOS LAGOS DE LA GRAN TENOCHTITLAN, PARA LA MITAD DEL SIGLO XIX SE PR.Q. 
DUJERON UNA SERIE DE INUNDACIONES QUE ALCANZARON UNOS NIVELES DE HASTA TRES -

METROS DE AL TURA. 

ESTO OBLIGO A LAS AUTORIDADES A INICIAR LA CONSTRUCCION OEL GRAN CANAL DEL -
DESAGUE, CON 47 KILOMETROS DE LONGITUD, Y EL TUNEL DE TEQUISQUIAC DE 10 KILO

METROS, ESTAS OBRAS TARDARON MUCHOS MOS EN SER TERMINADAS POR LO QUE SU -
INAUGURACION SE LLEVO A CABO EN 1900. ADEMAS, LA GRAN ZANJA LLAMADA TAJO DE 

NOCHISTONGO, ABIERTA UN SIGLO ANTES, SE CONVIRTIO EN UN PELIGRO PARA LA SALU

BRIDAD PUBLICA Y SE PROCEDIO A CUBRIRLA CUANDO SE DECIDIO CONSTRUIR EL GRAN -

CANAL Y EL NUEVO TUNEL, 

TAMBIEN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RESULTABA INSUFICIENTE, A PARTIR DE LA sg_ 
GUNDA MITAD DEL SIGLO XIX SE INICIO LA PERFORACION INDISCRIMINADA DE POZOS DE 
POCA PROFUNDIDAD AL GRADO DE QUE AL FINAL DEL SIGLO EXISTIAN MAS DE MIL. POSl 

BLEMENTE ESA EXTRACCION DE AGUA DISMINUYO LA PRESION DE LOS ACUIFEROS LOCALES 

Y EMPEZARON A AGOTARSE CASI TODOS, EN ESPECIAL LOS MANANTIALES DE CHAPULTEPEC, 
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AZCAPOTZPLCO Y COYOACAN. FUE ENTONCES QUE SE REGISTRARON LOS PR!llEROS HUNO!· 
MIENTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CUYO NIVEL DESCENOIO UNOS CINCO CE!!_ 
TI METROS POR ARO, 

MIENTRAS TANTO EN LA PROVINCIA LOS GOBIERNOS LOCALES SE ENFRENTABAN A SUS PRO· 
PIOS PROBLEMAS TANTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMO DE DESALOJO DE AGUAS • 
NEGRAS POR MEDIO DE DRENAJE, 

EN PUEBLA, POR EJEMPLO, FUNCIONARON HASTA 1855 LAS VIEJAS TUBERIAS DE BARRO -· 
COCIDO QUE HABIAf{ SIDO INTRODUCIDAS TRESCIENTOS MOS ATRAS PARA El ABASTECI··· 
MIENTO OE AGUA A LA POBLACION, A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX •• 
FUERON SUSTITUIDAS POR TUBERIAS METAL!CAS COf{ TOMAS DE AGUA DE LLAVE, QUE POCO 
A POCO COMPLETARON UN SISTEMA MAS EP!CAZ QUE FUE AMPLIADO CUANDO SE CAPTARON • 
LOS MANANTIALES DE CIENEGUILLA Y RENTERIA, CUYAS AGUAS ERAS CONDUC!OAS Y DIS-· 
TRIBUJOAS TOTALMENTE CON TUBOS DE METAL, 

GUADALAJARA POR SU PARTE, TENIA ANTES DE 1890 DRENAJES A CIELO ABIERTO Y SU •• 
ABASTECIMIENTO DE AGUA NO ERA DE LOS MAS SALUBRES. FUE HASTA LA ULTIMA DECA· 
DA DEL SIGLO XIX QUE EL GOBIERNO INICIO LAS OBRAS QUE MEJORARIAN LOS SERVfCIOS 
OE SUMINISTRO Y DRENAJE, ALGUNAS DE LAS CUALES TODAVIA ESTAN EN FUNCIONAMIENTO. 
DE ESA EPOCA DATA TAMB!EN EL ACUEDUCTO DE GUADALAJARA, CUYA PART!CULAR!OAD ES
TRIBA EN QUE SE INICIO A FINES DEL SIGLO PASADO Y SE TERMINO EN 1903, POR LO • 
QUE SE COf{S!DERA EL ACUEDUCTO DE ARQUER!A MAS NUEVO DE MEXICO Y TAL VEZ DEL •• 
MUMOO, 

MONTERREY HA PADECIDO PERMANENTES PROBLEMAS OE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE SU 

FUNDACIOM, DURANTE EL SIGLO XIX CUANDO TODAVIA NO APUNTABA COMO UNA C!UOAO 
INDUSTRIAL, LA SULTMA DEL NORTE SE VIO EN LA NECESIDAD DE COMPRAR AGUA EN LA

VECINA POSLACION DE SANTA CATAR!fiA, TOMADA DEL RIO DEL MISMO NOMBRE, QUE FUE • 
CONDUCIDA A MONTERREY POR MEOIO DE UNA ACEQUIA CONSTRUIDA PARA ESTE EFECTO, • 

YA EN LOS PRIMEROS MOS DEL PRESENTE SIGLO EL GOBIERNO OEC!D!O SOLVENTAR ESE • 
PROBLEMA DE ESCASEZ CONSTRUYENDO LAS PRESAS GRANDE Y CHIQUITA QUE EN CIERTA M.§. 
DIOA SOLUCIONARON LA FALTA DE AGUA. 

PERO LA HISTORIA DE LA OBRA H!DRAULICA EN MEXICO NO TERMINA AQUI, EL PERIODO 
MAS AFORTUNADO QUE NUESTRO PAIS HA CONOCIDO EN ESTE SENTIDO ES El POSREVOLUCIQ. 
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NARIO, PUES DE SESENTA AÑOS A LA FECHA (1986) SE HAN ERIGIDO OBRAS Sill PRECE

DENTES QUE TENDREMOS OPORTUNIDAD DE CONOCER EN LOS SIGUIENTES PAPELES. EN -

ESTE PER!OOO SE HAN CONSTRUIDO DESDE OBRAS DE REGADIO, GIGANTESCAS PRESAS, -

PLANTAS H!DROELECTRICAS, TERMOELECTRICAS, POTABIL!ZADORAS, DESAL!N!ZADORAS Y 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, HASTA LAGOS ARTIFICIALES, COMO ES EL CASO DE 

LA RECUPERACION DEL EX 1.AGO DE TEXCOCO, LABOR REAL?ZADA PARA RESCATAR LO QUE -

OTRORA FUERA UN GRAN LAGO NATURAL. (52) 

(52) FORTSON R, JAMES. 1984, OP, C!T, 
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CONTROL DEL IMPETU DEL AGUA 

EL HOMBRE PREHISTORICO, AL CONOCER LA IMPORTANCIA DEL AGUA, SE ESTABLECIO A -

ORILLAS DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y LOS MARES, ANTE EL fülOR DEL ATAQUE DE LOS 

ANIMALES FEROCES ALGUNAS TRIBUS CONSTRUYERON SUS VIV!ENOA.S SOBRE LA SUPERFICIE 

DEL AGUA, LAS CUALES SE CONOCEN CON EL NOMBRE DE PALAFITOS, 

DESDE QUE EL HOMBRE SE HIZO SEDENTARIO Y SE ASENTO A LAS MAAGENES OE LAGOS Y 

RIOS, ENTENDIO QUE EL AGUA LE SERVIA PARA MUCHAS COSAS MAS, C]UE PARA IRRIGAR 

SUS CULTIVOS O SACIAR SU SED, SE DIO CUENTA DE QUE EL AGUA PODR!A SER TAN -

BENEFICIOSA COOO PERJUDICIAL, SEGUN SE LE UTILIZARA. EN EXCESO INUNDABA SUS 

CAMPOS O ARRASTRABA SUS VIVIENDAS AMENAZANDO SU VIDA; SI ESCASEABA, ENTONCES 

SE VE JA OBLIGADO A EMIGRAR HACIA OTRA CUENCA QUE LE DIEP.A MAYOR SEGURIDAD. 

ES DE SUPONERSE QUE ESTA EXPERIENCIA EN CONTACTO CON EL AGUA LE DIO CON EL P~ 

SO DEL TIEllPO EL CONOC!llIENTO PARA SERVIRSE DE ELLA Y NO SER SU VICTIMA. SI 

GURAMENTE DE ESTA CONVIVENCIA SURGIO LA IDEA DE LA PR!lo!ERA OBRA HIOP.AUL!CA, -

CUYA REAL!ZAC!ON SE PIERDE EN LA OSCURIDAD DE LA PREHISTORIA. NO SE SABE -

MUY BIEN QUE CLASE DE OBRA ERA, PERO LA IMMINAMOS COMO UN CANAL RUDIMENTARIO 

QUE CONDUCIA EL AGUA DE SU FUENTE NATURAL A UN LUGAR DONDE PODIA SER APROVE-

CHADA Y CONTROLADA, (52} 

DE LO QUE S 1 EXISTEN VESTIGIOS QUE HABLAN DE SU FORM~ Y UTILIZACION ES DE LOS 

CANALES, DIQUES Y PRESAS MINERAR!AS DE LA MESOPOTll.'!IA, EGIPTO, LA INDIA, Y -

CHINA, ALGUNOS DE LOS CUALES AUN SE HALLAN EN FUNCIONAMIENTO. 

LAS PRESAS HAN SIDO SIEMPRE UN INSTRUMENTO ADECUADO PARA CONTROLAR LAS AGUAS. 

NO SOLO SIRVEN PARA ALMACENAR EL LIQUIDO, EVITAR INUNDACIONES O PROVEER DE -

RIEGO A LOS CULTIVOS, DE UNAS DECADAS A LA FECHA TAMBIEN SE LES CONSTRUYE PARA 

GENERAR ELECTRICIDAD APROVECHANDO LA FUERZA DE LOS TORRENTES QUE POR ELLAS -

PASAN; INCLUSO EX !STE OTRO TIPO DE OBRAS HIORAULICAS LLAMADAS DIQUES, DISEM

OOS PARA CONTROLAR EL AGUA Y RECUPERAR TIERRAS QUE HAN ESTADO SUMERGIDAS COMO 

( S21 FCRTSOH R. JN<EI. 1984. 
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EN HOLANDA, PAIS CONOCIDO POR SU TENACIDAD PARA GANAR TERRENOS AL MAP. 

EN LA EPOCA CONTEMPORANEA LOS EGIPCIOS HAN RATIFICADO SU HABILIDAD PARA DOMI

NAR EL IMPETUOSO NILO, AL CONSTRUIR LA GIGANTESCA PRESA DE ASUAN, CUYOS 120 -

MILLONES OE TONELADAS DE ROCA, ARENA Y HORMIGON CONTIENEN UN LAGO DE 500 KILQ 

METROS DE EXTENSION, HAN DUPLICADO LA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD Y FERTILIZA~ 

DO CIENTOS DE HECTAREAS DE TIERRAS DESERTICAS ANTERIORMENTE IMPRODUCTIVAS.(49} 

EXISTEN DIVERSOS PROPOSITOS PARA CONSTRUIR UNA PRESA, PERO SIEMPRE SE HACE -

CON LA IDEA DE APROVECHAR EL ENORME POTENCIAL OUE OFRECE EL AGUA CUANDO PUEDE 

SER CONTROLADA. ADEMAS DE SERVIR C!X-10 REGULADORAS DE CURSOS DE AGUA O CON

TENEDORAS, LAS PRESAS, AUN LAS HIDROELECTRICAS, CUMPLEN UNA FUNCION MUL TIPLE; 

SE LES PUEOE USAR COI() CRIADEROS DE ESPECIES PISCICOLAS O COMO LUGAR DE RECREO 

PARA LA PESCA, LA VELA Y OTRAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS. (43} 

EL ASPECTa ECOLOG!CO Y TURISTICO REVISTE MUCHA IMPORTANCIA ECONOMICA Y AMBIE~ 

TAL, YA QUE LOS VALORES ESTETICDS DEL PAISAJE CUANDO SON RESPETADOS E INCREME~ 

TAIJOS PRODUCEN UN BIENESTAR QUE REDUNDA EN UN MEJOR NIVEL DE VIDA PARA LOS --

HABITANTES DE LA REGION. PERO EN OTRAS OCASIONES LA CONSTRUCC!ON DE UN EMBAh 

SE PRODUCE ALTERACIONES QUE HACEN DISCUTIBLES SUS BENEFICIOS. 

EL AGUA ES CONSTANTEMENTE CONTAMINADA OE DIVERSAS MANERAS Y TODAS ELLAS ATEN

TAN CONTRA LA SALUD, LA FORMA MAS FRECUENTE DE CONTAMJNACION ES A TRAVES DE 

LAS AGUAS NEGRAS QUE ELIMINAN UNA CIUDAD O UM POBLACION VIRTIENDOLAS EN LOS 

RIOS Y LAGOS ALEDAÑOS QUE A SU VEZ LE SIRVEN OE ABASTECIMIENTO. OTRA FORMA 

CO!otlN DE ENSUCIAR EL AGUA ES ARROJAR BASURA DIRECTAMENTE EN LAS FUENTES ACUO

SAS O BIEN EN LAS ATARJEAS Y COLAOERAS DE DESAGUE DESDE DONDE ES ARRASTRADA -

HASTA UN VERTEDERO QUE DESEMBOCA EN RIOS, LAGOS O EL MAR. 

SIN EMBARGO, A PARTIR DE LA INDUSTRIALIZACION HAN SURGIDO CONTAMINANTES MUCHO 

MAS PELIGROSOS Y DE ESTRUCTURA MAS COMPLEJA. UN EJEMPLO DE ELLOS ES EL PE-

TROLEO Y SUS DERIVADOS QUE SON DESECHADOS EN LOS MARES. 

(4J) BRIBIESCA, JOSE LUIS. 1960, 

(49) LVOVICH, HARK. 1915, 
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OTROS CONTAMINANTES MODERNOS SON LOS PLAGUICIDAS QUIM!COS PARA USO AGRICOLA, 

LAS LLUV !AS Y EL RIEGO EN ALGUNOS CASOS, SUELEN ARRASTRARLOS HACIA LOS RIOS Y 

LAGOS EN LOS QUE DAÑAN A LAS ESPECIES ANIMALES Y LA FLORA ACUATICA. IGUAL -

SUCEDE CON LOS FERTILIZANTES DE ORIGEN QU!M!CO CUYOS COMPUESTOS FAVORECEN LOS 

CULTIVOS, PERO AL SER ARAASTRAOOS HACIA EL AGUA TAMBIEN TERMINAN CONTMl!NANDQ 
LA, 

GRAN PARTE DE LOS CONTMl!NANJES SON MATERIAS ORGANICAS QUE SE DISUELVEN AL -
CONTACTO CON EL AGUA Y SE VUELVEN INOFENSIVAS, NO OBSTANTE, ALGUNOS NUTRIE!J. 

TES CONTENIDOS EN DICHAS MATERIAS SUELEN MULTIPLICARSE BlOLOG!CAMENTE PRODU-

CIENOO UN FENOMENO LLAMADO EUTROFICACION, QUE SIGNIFICA SOBRECARGA DE NUTRIE!J. 

TES QUE ACTUA EN UNA DETERMINADA EXTENSION DE AGUA. ESTE EXCESO DE NUTRIEN

TES PROVOCA EL CRECIMIENTO DESMESURADO DE LA VIDA VEGETAL DE UN LAGO O RlO E 

INCREMENTA LA DEMANDA DE OXIGENO QUE DICHAS PLANTAS REQUIEREN PARA SEGUIR CRf 

CIENDO. 

AL ROMPERSE EL EQUILIBRIO NATURAL ENTRE EL VOLUMEN OE OXIGENO DISUELTO EN EL

AGUA Y LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES QUE LO NECES !TAN LA VIDA SE VE AMENA 

ZADA; LOS PR!MER~S EN MORIR EN LA LUCHA POR EL OX !GENO SON LOS PECES. MUCHAS 

VECES HA OCURRIDO QUE CUANDO EL OXIGENO SE TEPJHNA LOS UNICOS CAPACES DE MAN

TENERSE EN ESE MEDIO ENFERMO SON BACTERIAS, QUE CONT!NUAN DESCOMPONIENDO LOS 

RESTOS VEGETALES Y ANIMALES Y P~DUCEN UNOS GASES SULFUROSOS MALOLIENTES QUE 

INDICAN LA VIRTUAL MUERTE DE ESAS AGUAS. 

SE SABE QUE EL PRINCIPAL CAUSANTE DE LA EUTROFICACION SON LAS AGUAS NEGRAS Rl 

CAS EN NITRATOS Y FOSFATOS, AUNQUE TAMB!EN LOS FERTILIZANTES CONTRIBUYEN A --

ESE PROCESO DE DETERIORO. EN SUMA, EL AGUA TAMBIEN LLEGA A INDIGESTARSE CUA!J. 

DO ESTA SATURADA DE DESECHOS. AGOTA SU PROV!SION DE OXIGENO, SE VE IMPEDIDA 

DE PURIFICAR SU PROPIA FAUNA Y FLORA POR LA MISMA FALTA DE OXIGENO Y NO PUE

DE ABSORBER MAS PORQUE EL PROCESO DE FOTOSINTESIS HA SIDO INTERRUMPIDO POR LA 

SOBRECARGA DE CONTAMINANTES, SI NO SE AYUDA A ESTAS AGUAS TAL VEZ NUNCA LO

GRARAN RECUPERARSE, 

HACE POCOS AílOS SE INICIO, EN ALGUNOS LUGARES DEL MUNDO, LA BATALLA CONTRA LA 

EUTROFICACION MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA QUE Ccx-IPRENDE, POR EJEMPLO, EL USO 

DE UNIDADES DE CARBON Y CIENO ACTIVADOS PARA PROBAR SI ES POSIBLE LIMPIAR LAS 
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AGUAS CONTAMINADAS. EN APARIENCIA LOS RESULTADOS HAN SIDO SATISFACTORIOS, -

PERO LA CONTAM!NAC!ON SIGUE YENDO UN PASO ADELANTE DE LAS MEDIDAS PARA CONTR~ 
RESTARLA. 

LA IMPERIOSA NECESIDAD DE DISPONER DE AGUA CON CALIDAD B!OLOGICA Y EL lNMlNE!! 

TE RIESGO DE CONTN11NAR AUN MAS LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO HAN LLEVADO Al 

HOMBRE A REPLANTEARSE LOS METODOS PARA COMBATIRLA. LOS ESTUDIOS INDICAN QUE 

APARENTEMENTE ES MAS ECONOMICO Y EFICAZ ATACAR LA CONTN-l!NACION EN SUS FUENTES 

Y REDUCIR EL RITMO DEL FLUJO DE DESECHOS QUE LAS ENSUCIAN QUE INSTALAR PLANTAS 

PARA El TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, YA QUE SON MUY COSTOSAS. 

LA TECNOLOGIA PERMITE TRATAR QUIMlCAflENTE UN CIERTO VOLUMEN DE LAS AGUAS RESl 

DUALES QUE DESECHA LA INDUSTRIA Y OTRO TANTO DE LAS AGUAS NEGRAS. LOS METO

DOS APLICADOS VAN EN RELAC ION DIRECTA CON EL GRADO DE CONTAM!NAC!ON, AS! COMO 

CON El DESTINO POSTERIOR QUE SE LES DARA; ESTO ES, RECICLARLAS PARA El CONSU

MO HUMANO, AGR!COLA, INDUSTRIAL, RECREATIVO -DEPORTES ACUATICOS- O PARA REGAR 

AREAS VERDES URBANAS. 

EN LOS CASOS EN QUE El AGUA TENORA NUEVNIENTE CONTACTO CON El CUERPO HUMANO,

El TRATMllENTO A SEGUIR ES EL MAS RIGUROSO Y A ESAS AGUAS SE LES LLAMA RENOV.8_ 

DAS, CUANDO NO SE DESTINAN A USO HUMANO O AGRICOLA, SE EMPLEAN EN OTRAS AC

TIVIDADES COMO LA RECREACION -MIENTRAS NO IMPLIQUE CONTACTO CON EL CUERPO HU

MANO-, El RIEGO O LA INDUSTRIA, QUE INCLUYEN LA POSIBIL!OAD DE CANALIZARLAS -

HACIA LOS ACU!FEROS PARA APROVECHAR LOS PROCESOS NATURALES DE DES INFECC!ON -

POR EVAPORACION, SED!MENTAC!ON, B!ODEGRADACION Y BIODISOLUC!ON. 
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DESALINJZAC!ON DEL AGUA 

LA IDEA DE DESALINIZAR EL AGUA DE MAR PARA HACERLA POTABLE ES MUY ANTIGUA. -
LOS PRIMEROS PASOS SE DIERON HACE MAS DE DOS MIL AOOS Y SUS PRINCIPIOS BASICOS 
SON MUY SIMILARES A LOS UTILIZADOS POR LA MODERNA TECNOLOGIA. 

EL FILOSOFO V C!ENTIF!CO GRIEGO ARISTOTELES SUGIRIO HERVIR EL A!iUA DE MAR V -
CAPTURAR SU VAPOR, EL QUE AL CONDENSARSE DARIA POR RESULTADO AGUA DULCE PUES 
LA SAL QUEDARIA SEDIMENTADA. DE PASO, EL SABrO INVENTO SIN PROPONERSELO EL 

PROCESO DE DEST!LACION, QUE ES UNA FORMA DE PURIFICAR EL AGUA LIBRANDOLA DE -
LAS SALES QUE CONTIENE EN DISOLUCION, 

SE SABE TAMB!EN QUE LOS ANTIGUOS NAVEGANTES PRACTICABAN UNA VARIANTE DE ESTA 

TECNJCA DE EVAPDRACION PARA OBTENER AGUA DULCE EN SUS TRAVESIAS LARGAS. PO
NIAN AGUA SALADA A CALENTAR AL SOL V SE LAS INGENIABAN PARA ATRAPAR EL VAPOR 

QUE SE CONDENSABA DENTRO DE UNOS RECIPIENTES QUE LES SERVIAN DE DEPOSITOS. -
METO DOS S IM !LARES AUN SE UTILIZAN EN LA NAVEGACION MODERNA. OTRO METO DO DE 

DESALAC ION ES CONGELAR EL AGUA, LO QUE OBLIGA A LA SAL A CONCENTRARSE EN SAL
MUERA QUE PUEDE QUITARSE ANTES DE QUE EL HIELO SE DERRITA V AS! EL AGUA DULCE 
RESTANTE PODRA USARSE SIN GRANDES RIESGOS. (53) 

LA MODERNA TECNOLOGIA APLICADA EN LAS GIWIDES PLANTAS DESALINIZADORAS QUE FU!! 
C!ONAN EN EL MUNDO, NO SE APARTA MUCHO DE LA TECNICA PROPUESTA POR ARISTOTELES, 
SOLO QUE ES BASTANTE MAS COMPLEJA V PERFECCIONADA. (46) 

EN LOS ESTADOS UNIDOS EXISTEN VARIAS DE ELLAS QUE DESTILAN MILLONES DE LITROS 
AL D!A PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE. EN ARABIA SAUDITA PRACTICAMENTE PROPOJ!. 
CIONAN TODA EL AGUA QUE CONSUMEN SUS HABITANTES, GRACIAS A Ull SISTEMA DE PLA!! 

TAS QUE PURIFICAN DOS MILLONES DE LITROS DIARIOS. 

LA ISLA GRIEGA DE PATMOS TIENE UNA PLANTA MOVIDA CON ENERGIA SOLAR QUE DESALA 

UNOS 28 MIL LITROS DIARIAMENTE. POSEE DEPOSITOS QUE SON LLENADOS DURANTE LA-

(46) F.A.O. 1974. 

(53) PAROO. LUIS. 1951. 
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NOCHE PARA nuE EN EL DIA LA ENERGIA DEL SOL EVAPORE EL AGUA ílUE VA A CONDEN-

SARSE EN UNOS RECIPIENTES HERMETICOS QUE SIRVEN DE ABASTECEDORES. (52) 

SIN EIBARGO, EL PRINCIPAL OBSTACULO A QUE SE ENFRENTA LA DESALINIZACION DEL -

AGUA DE MAR NO ES EL TECNOLOGICO, SINO EL ECONOMICO, PUES LIMITA LA PROLIFE~ 

CION DE ESAS INSTALACIONES. ADEMAS, EN CASO DE PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

DEL COSTO, SE PRESENTA OTRA DESVENTAJA EL CONFLICTO DE QUE HACER CON LA SAL -

SOBRANTE. lSE PODRIA DEVOLVER AL MAR? lSE TENDRIA QUE ALMACENAR EN BODE-

GAS O ENTERRARLA Etl DEPOSITOS SUBTERRANEOS? 

COMO VEMOS, LA TECNIFICAC!ON DE LA VIDA MODERNA NOS BRINDA DIA A DIA NUEVAS -

SOLUCIONES, PLANTEANDO A LA VEZ NUEVAS INCOGNITAS A LOS Hcx-IBRES DE CIENCIA -

QUIENES SE ESFUERZAN CONSTANTEMENTE POR ENCONTRAR RESPUESTAS. TAL VES EN UN 

FUTURO NO MUY LEJANO SE ENCUENTRE SALIDA A LOS MULTIPLES PROBLEMAS QUE PLANTEA 

LA OESALACION DEL AGUA DE MAR Y ENTONCES ESTAREMOS CIERTOS DE QUE LAS RESER-

VAS DE AGUA DULCE DEL PLANETA SON TAN EXTENSAS COMO EL OCEANO MISMO. 

(52) FORTSON R, JN1!:S. 1984, 
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LA LLUVIA ARTIFICIAL 

CONTROLAR EL CLIMA TERRESTRE HA SIDO UNO DE LOS SUEÑOS DE LA HUMANIDAD A LO -

LARGO DE SU HISTORIA, SOLO HASTA BIEN AVANZADO EL PRESENTE SIGLO Y CON UN -
MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS LEYES F IS ICAS QUE RIGEN EL CLIMA DEL PLANETA, SE -
PUDO SABER QUE ESA POS IBILIOAD ERA FACTIBLE, SIN EMBARGO, SU REAL IZACION NO 

ES TAN SENCILLA CGIO SE CREYO EN UN PRINCIPIO, (46) 

PARA PROVOCAR LLUVIA ARTIFICIAL ES INDISPENSABLE QUE COINCIDAN LOS MISMOS FAf 

TORES ATMOSFERICOS QUE LA PROllJCEN NATURALMENTE Y NO ES NADA FACIL REPRODUCl)i 

LOS O SABER EL MOMENTO EXACTO EN OUE SE VERIFICARAN, PUES ES ALGO QUE ESTA S!!. 
JETO A CAMBIOS REPENT !NOS EN CADA UNO DE ESTOS FACTORES; LA INTERRELACION QUE 
EXISTE ENTRE EL MOVIMIENTO DE ROTACION TERRESTRE, LA CANTIDAD E INTENSIDAD DE 

LA RADIACION SOLAR, LA TEMPERATURA ADECUADA, LA HUMEDAD AMBIENTAL NECESARIA -

Y LAS CORRIENTES DE AIRE REQUERIOAS, 

LA OISTR!BUCION DESIGUAL DEL VAPOR DE AGUA SE DEBE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS 

A LA DIVERSIOAD DE VIENTOS O A SU AUSENCIA, VA QUE NO TRAEN LA TEMPERATURA --
ADECUADA PARA CONDENSAR LA HUMEDAD V NO SE PRODUCE LA PRECIPITACION. EN OTROS 
CASOS LA PRESION ATMOSFERICA NO ES SUf!CIENTE PARA QUE SE LLEVE A CABO EL FE

NDMENO DE CONDENSACION. SI NO MANEJARAMOS ESTA INFORMACION SE PODP.IA PENSAR 
QUE LAS LLUVIAS SON CASI PRODUCTO DE UN MILAGRO, LO QUE SUCEDE ES SENCILLO 
DE EXPLICAR. CADA FACTOR DE LOS YA MENCIONADOS DEBE COINCIDIR EN UN PUNTO -

PRECISO DEL TIEMPO Y EL ESPACIO. SI NO SE DAN ESAS CONDICIONES NO LLUEVE LO 
NECESARIO O SIMPLEMENTE NO LLUEVE. (46) (47) 

POR TODO ESTO CIERTOS EXPERIMENTOS HAN TENIDO UN EXITO RELATIVO, YA QUE LA ·

SIEMBRA DE NUBES CON EL FIN DE HACER LLOVER HA OBTENIDO RESULTADOS BASTANTE -
LIMITADOS COMO PARA CANTAR VICTORIA. ALGUNAS VECES V EN ALGUNAS LOCALIDADES, 
LA SIEMBRA DE NUBES MEDIANTE EL METOOO TRIGGER MECHANISMS (MECANISMOS DISPARt 

DORES O DE GATILLO) HA PROVOCADO LLUVIAS ESCASAS CUYOS BENEFICIOS CONCRETOS -
NO VAN EN RELACION CON EL ESFUERZO TECNICO Y ECONOMICO PARA PRODUCIRLAS. ES-

(46) F .A.O. 1974, 

(47) F,A,0, 1976, 

160 



TOS 1'.ECMHSf'OS DE REACCION SON BASICAl'ENTE COMPUESTOS QUIMICOS 0UE AL CONTACTO 

COO EL AIRE Y A UNA TEMPERATURA Y PRESION DETERMINADAS CREAN UN M!CROCLIMA DE 

ALCANCE Y DURACION MUY REDUCIDOS. 

SE SABE AHORA CON MAYOR SEGURIDAD QUE LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR EL CLIMA DE 

UN DETERMINADO SECTOR GEOGRAFICO REQUIERE DE UN MANEJO ABSOLUTO DE FUERZAS EN 

MAGNITUDES MUY POR ENCIMA DE LAS QUE LA ACTUAL CIENCIA Y LA TECNOLOG!A METEO-

ROLOG!CA PUEDEN OFRECER, (52) 

~ !2) FC4'7SO~l R, J.Al'ES, 1984. 
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EL FUTURO DEL TEMPORAL 

LA AGRICULTURA DE TEMPORAL SE PRACTICA EN MAS DEL 80 POR CIENTO DE LAS TIERRAS 

CULTIVADAS EN LA REPUBLICA MEXICANA. SUS RENDIMIENTOS Y PROSPERIDAD DEPENDEN 

EXCLUSIVAMENTE DE LOS FACTORES CL!MATICOS FAVORABLES COMO LAS LLUVIAS ANUALES 

Y LAS TEMPERATURAS REGULARES. MIENTRAS ESTOS FACTORES SIGAN CUMPLIENDOSE EL

FUTURO DE DICHA MODALIDAD AGRICOLA PUEDE SER PROMISORIO EN BENEFICIO DE LOS -

HABITANTES DE ESTE PAIS. 

SIN Ef'BARGO, ALGUNAS REGIONES SUFREN ENORMES PERDIDAS ECONCfüCAS CUANDO LOS -

CULTIVOS NO RINDEN POR FALTA DE AGUA. EN ESOS CASOS EL MRICULTOR SE VE EN 

LA NECESIDAD DE DISPONER DE ALGUN METODO DE RIEGO ALTERNATIVO QUE LO PROTEJA -

ANTE LA ESCASEZ DEL LIQUIDO. EN CIRTAS ZONAS TEMPORALERAS HA SIDO POSIBLE -

CONSTRUIR PEQUEÑAS OBRAS DE IRRIGACION POR CASOS DE EMERGENCIA. 

EMPERO. SEGUN ESTUD ros AGROLOGICOS REALIZADOS EN LOS UL TIMOS AÑOS. LA AGRICUL

TURA DE TEMPORAL PUEDE LLEGAR A OPTIMIZARSE SI SE APROVECHAN INTEGRALMENTE LAS 

BONDADES DE LOS CLIMAS PROPICIOS PARA PRACTICARLA. Y EN UN PAIS COMO EL NUE~ 

TRO LA EXPLOTACION DE LOS DONES QUE LA NATURALEZA NOS HA DADO SE PRESENTA COMO 

LA ALTERNATIVA MAS VIABLE. (41) 

POR EJEMPLO, EL TERRITORIO NACIONAL ES RICO EN ZONAS HUMEDAS Y SEMIHUMEDAS --

CUYOS SUELOS, CLIMA, TEMPERATURA Y OROGRAFIA OFRECEN BUENAS POSIBILIDADES PARA 

LA AGRICULTURA TEMPORALERA. SON REGIONES nuE YA HAN s roo PARCIALMENTE APROVf. 

CHADAS, PERO COMO SU POTENCIAL ES INMENSO TODAVIA SE PUEDE OBTENER MUCHO DE -

ELLAS, 

ENTRE ESTAS SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES: LA PLANICIE DE TABASCO QUE COMPRE!!, 

DE LA REGION DE LA CHONTALPA, CUYAS CARACTER!STICAS CLIMATICAS SE EXTIENDEN -

HAC!A EL SUROESTE DE CAMPECHE, EL SUR DE ílUINTANA ROO, SURESTE DE VERACRUZ, -

PARTE DE LA SERRAN!A NORTE DE CHIAPAS, DE LA LLAMADA LACANDONIA, EL SOCUNUSCO 

Y UNA PORC!ON DE LA COSTA CHIAPANECA. (41) 

(41) BASSOLS BATALLA, ANGEL. 1967-1984. 
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TAMBIEN SE INCLUYEN ALGUNAS PORCIONES MEDIAS V ALTAS DE LAS HUASTECAS HIDAL--

GUENSE Y VERACRUZANA, AS! COMO UNA PARTE DE QUERETARO. EN EL OCCIDENTE ESTAN 

LAS PLANICIES Y REGIONES MONTAÑOSAS CENTRALES DE NAYAR!T, CON UNA PORCION DE 

BAHIA DE BANDERAS. HACIA EL SUR, EN LA VERTIENTE DEL PACIFICO, ESTAN ESPERA!! 

00 SER APROVECHADAS DIVERSAS ZONAS DE PLANICIE Y DE MONTAM EN LOS ESTADOS DE 

MICHOACAN, GUERRERO Y OAXACA, CORRESPONDIENTES A LA SIERRA MADRE DEL SUR. 

LAS CARACTER!STICAS QUE PRESENTAN LAS ZONAS MENCIONADAS SON EN GRAN MEDIDA MUY 

UNIFORMES EN CUANTO A PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO QUE UNA AGRICULTURA DE 

TEMPORAL OFRECE LA POSIBILIDAD DE OBTENER BUENA RENTABILIDAD. DESDE LUEGO EL 

FACTOR CLIMAT!CO DEBE SER COMPLEMENTADO CON TECNICAS DE CUL T!VO ADECUADAS, FE]! 

TlllZAlffES Y UNA N!VELAC!ON DEL TERRENO EN LOS CASOS DE LADERAS MONTAÑOSAS --· 

PARA EVITAR LA EROSION DE SUELOS CON PGCA PROFUNDIDAD, (52) 

PUEDE DECIRSE QUE ESTAS REGIONES TROPICALES Y SUBTROPICALES ESPERAN SER CON--

QUISTADAS PARA LA AGRICULTURA. TAMB'IEN SE PUEDE AFIRMAR QUE, AUNQUE LOS RE-

CURSOS DEL CLIMA EN DICHAS ZONAS NO HA SIDO MEDIANAMENTE UTILIZADOS, EN ELLAS 

SE ENCUENTRA El FUTURO DE LA AGRICULTURA TEMPORALERA, 

(52) FORTSOfi R, JAl<ES, 1984, 
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LA PROOUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL Y LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

SIN EL AGUA SENCILLAMENTE NO SE POORIA PRACTICAR NINGUN TIPO DE ACTIVIDAD • • 
AGRICOLA, YA QUE ELLA PROPORCIONA EL ELEMENTO PRINCIPAL PARA LA GE~INACION DE 

TODO VEGETAL: LA HUMEDAD. ASf ES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNOO Y BAJO CUAL-· 
QUIER CLIMA, YA SEA HIJHEOO, DESERT!CO, FRIO O CAL!DO. SU PRESENCIA ES INOIS· 
PENSABLE, PERO NO SIEMPRE SE DISPONE DE ELLA EN LAS CANTIDADES REOUERIDAS, AU!J. 

QUE EN OCAS IONES SU ABUNDANCIA PROVOCA EXCESOS OE HUMEDAD QUE PERJUDICAN LOS • 
CULTIVOS, LA CUESTION NO ES SOLAMENTE DISPONER DEL MUA, SINO SABERLA UTILI
ZAR DE UNA MANERA OPTIMA PARA BENEP1e10 DE LA AGRlctlL1URA y DEL HOMBRE MISMO, 
(55) 

MUCHOS S !GLOS LE HA TOf'ADO AL SER HUMANO APRENDER A APROVECHAR RACIONALMENTE 
EL AGUA EN LOS USOS AGRICOLPS, EL EJERCICIO DE UNA !RRIGACION PLANIFICADA ES 

RESULTAOO DE LAS LIMITACIONES QUE SU MEDIO AMBIENTE LE IMPONE: SI EL AGUA DE 
LLUVIA ES POCA, SE VE OGLIMDO A TOMARLA DE RIOS Y LAGOS Y ALMACENARLA EN PRE
SAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION; SI LAS LLUV[AS SON ABUNDANTES Y REGULARES, 
NECESITA SEMBRAR EN LA EPOCA ADECUADA EL CULTIVO APROPIADO AL VOLUMEN DE AGUA 
QUE RECIBIRAN SUS CMPOS; S! SE PREVE QUE LA TEMPORADA DE LLUVIAS ES IRREGU·· 
LAR O INSUFICIENTE, SE TOMA PRECAUCIONES PARA CUBRIR EL FALTANTE CON EL AUXI·· 

LIO DE UN SISTEMA DE RIEGO, 

PARA PODER CAPTAR Y DISTRIBUIR EL AGUA PROVENIENTE DE FUENTES NATURALES SON Nf 
CESARIAS LAS PRESAS. LA CONSTRUCCION INTENSIVA DE ESTAS OBRAS HIDRAULICAS SE 
!N!CIO EN MEXICO DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO Y HAY VARIOS TIPOS DE ELLAS: DE AJ:. 
MACENAMIENTO PARA EL SUMINISTROS OEAGUA POTABLE, OE ALMACENN-llENTO PARA IRRIG~ 
CION, DERIVAOORAS -QUE SON LAS ~UE SE CONSTRUYEN CON EL OBJETO DE DERIVAR LA· 
CORRIENTE DE AGUA DE LOS RIOS HACIA LOS CANALES QUE VAN A LOS DISTRITOS DE Rlf 
GO-, PARA LA RECARGA DE ACUIFEROS, H!DROELECTRICAS Y DE USO MULTIPLE. (43) 

PARA 1950 LA CAPACIOAO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE TODAS LAS PRESAS ERA DE 17 
MIL 200 MILLONES CUBICOS DE LOS CUALES EL 67 POR CIENTO CORRESPONDIA AL USO •• 

(43) BRIBIESCA, JOSE LUIS. 196G, 

(55) U,S, DEPAAMMT OF Al'lUCUlTURE, 1965, 
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AGR!COLA. ESTE PROCENTAJE, SIN EMBARGO, HA IDO VARIANDO DEBIDO A QUE EN LOS 

UL TIMOS AÑOS SE HAN CONSTRUIDO PRESAS DE MAYOR CAPACIDAD PARA LA GENERAC!ON -

DE ENERGIA QUE LAS DESTINADAS PARA EL RIEGO, DE AH! QUE PARA PRINCIPIOS DE -

ESTE AMl DE 1986, MIENTRAS QUE LA CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO ASCIENDE 

A 146 MIL 573 MILLONES DE METROS CUBICOS, SOLO EL 34 POR CIENTO SE DESTINA AL 

REGADIO. 

LA MAYOR PARTE DE LAS PRESAS PARA RIEGO CONSTRUIDAS EN NUESTRO PAIS ESTAN EN

LAS REGIONES AR!DAS, UBICADAS AL NORTE, EN DONDE LA AGRICULTURA DEPENDEN EXCLJ!. 

S!Vi*IENTE DE LA !RRIGACION PARA SOBREVIVIR. ESTAS REGIONES SUFREN DE EPOCAS 

DE SEQUIA QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS ESTADISTICOS, SE PRESENTA UNA CADA 

DIEZ AílOS CON UNA DURACION QUE VARIA DE UNO A TRES MDS. OTRA GRAN PARTE DE 

ESTAS PRESAS SE LOCALIZAN EN LAS REGIONES SEM!AR!DAS, UBICADAS TAMBIEN AL NOE_ 

TE DEL PAIS Y EN EL ALTIPLANO. 

ACTUALMENTE (1986) MEX!CO POSEE POCO MAS DE 20 MILLONES DE HECTAREAS ABIERTAS 

AL CULTIVO DE DECENAS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, DE ESE TOTAL, 5 MILLONES -

500 MIL HECTAREAS RECIBEN AGUA A TRAVES DE UNA INFRAESTRUCTURA DE !RRIGAC!ON 

QUE SUMINISTRA ALREDEDOR DE 50 MIL MILLONES DE METROS CUBICOS AL AÑO. 

DE ESTA DOTACION DE AGUA SE APROVECHAN EFICAZMENTE UNOS 37 MIL MILLONES DE Mf 

TROS CUBICOS Y EL RESTO SE PIERDE EN LA CONDUCCION Y DISTR!BUCION. LOS POCO 

MAS DE 15 MILLONES DE HECTAREAS RESTANTES ABIERTAS AL CUL T!VO CORRESPONDEN A 

LOS CICLOS DE TEMPORAL Y NO RECIBEN AGUA DE LOS SISTEMA DE RIEGO, LA PRODUf. 

TIVIDAD DE ESTAS TIERRAS SE ENCUENTRA SUJETA A LAS CONT!NGENC !AS DE LAS LLU-

VIAS DE TEMPORADA, PERO AUN ASI PROPORCIONAN APROXIMADAMENTE EL 46 POR CIENTO 

OE LA PRODUCC!ON AGR!COLA NACIONAL. (47) 

LOS PRODUCTOS QUE 11AYOR CANTIDAD DE AGUA POR HECTAREA CONSUMEN AL AÑO SON EL

ARROZ, CON 30 MIL METROS CUB!COS; LA ALFALFA CON 21 MIL METROS CUB!COS; LA C~ 

ílA DE AZUCAR CON 17 MIL METROS CUB!COS, Y EL JITOl'ATE CON 13 MIL METROS CUB!

COS. SIN EMBARGO, EL MAIZ Y EL TRIGO JUNTOS SON LOS MAYORES CONSUMIDORES DE 

AGUA CON EL 34 POR CIENTO DE LOS 50 MIL MILLONES DE METROS CUBICOS QUE SUMI--

(47) F.A.O. 1976. 
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NISTRAN LAS OBRAS DE IRRIGACION, A SU VEZ EL FRIJOL, EL ARROZ, LA SOYA Y EL 
CARTAMO CONSUMEN EN CONJUNTO EL 13 POR CIENTO DE DICHO VOLUMEN, EN VISTA DE 

LOS REOUER!M!ENTOS CADA VEZ MAYORES EN EL SUMINISTRO OE AGUA PARA RIEGO, SE -
HA PENSADO IMPLANTAR UN SISTEMA DE DOTACION POR VOLUMENES PRECISOS QUE SUSTI-

TUYA A LOS ACTUALES METODOS DE DISTRIBUCION POR HECTAREA Y POR CULTIVO, LO 
QUE SE BUSCA ES LA OPT!MIZACION EN EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO, PUES LA -
O!SPONIBILIOAO DE AGUA, AUNQUE ES SUFICIENTE, NO ES INAGOTABLE, POR LO TANTO, 

DEBEMOS CU !DARLA. 

SE ESTIMA QUE PARA EL MO 2000 LA DEMANDA DE AGUA EN LOS DISTRITOS DE RIEGO -
SERA APROXIMADAMENTE DE 94 MIL 500 MILLONES DE METROS CUBICOS, CUANDO SE HAYAN 

INCORPORADO AL SISTEMA NACIONAL OE IRR!r.AC!Oft OTROS 5 MILLONES 300 MIL HECTA
REAS MAS PARA HACER Urt TOTAL OE POCO MAS DE 10 MILLONES DE HECTAREAS IRRIGA-

DAS, (44) 

(44) C041SlON OEL PlAN NACIONAL HlDRAULlCO, 1981. 
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SISTEMAS DE RIEGO 

EN TERMINOS REALES EL 40 POR CIENTO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ESTA FORM~ 

DO POR ZONAS ARlDAS V SEMIAR!DAS QUE SE HAN IDO EXTENDIENDO A CAUSA DE LA ERQ. 

SION DEL SUELO -ES DECIR, LA RE~()CION DE LA CAPA BIOLOGICA DE ESTE- V QUE IRAN 

AVANZANDO IRREMISIBLEMENTE SI NO SE DETIENE ESTE PROCESO LLPMADO DE DESERT!Fl 

CACION. HASTA LA FECHA EL FENCl>IENO HA ALCANZADO A DIECINUEVE ESTADOS DE LA 

REPUBLICA EN LOS OUE HABITAN UNOS 10 MILLONES DE PERSONAS nuE PADECEN UNA SE

RIA ESCASEZ DE AGUA. LAS PERSPECTIVAS DE MEJORAMIENTO EN EL NIVEL DE VIDA -

DEPENDEN CASI EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y DE SU USO RACIONAL 

EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, 

EN EL CJIJ~PO MEXICANO ES MUY IMPORTANTE EL AGUA PARA LA IRRIGACION DE SUELOS -

AR!DOS Y SEMIARIDOS DESTINADOS A LA AGRICULTURA. LOS SISTEMAS DE RIEGO APLl 

CADOS EN DICHAS ZONAS VA HAN SIDO PROBADOS EN MEXICO Y EN OTRAS PARTES DEL --

MUNDO CON BUENOS RESULTADOS, V BASICAMENTE SON LOS SIGUIENTES: RIEGO POR INU!! 

DACION, RIEGO POR SURCOS, RIEGO POR ASPERSION V RIEGO POR GOTEO. CADA UNO -

DE ELLOS SE UTILIZA DE ACUERDO A LAS CARACTERIST!CAS DEL SUELO V NECESIDADES 

DE HUMEDAD DE LOS CULTIVOS SEMBRADOS. (42) (47) 

EL RIEGO POR INUNDACION ES UN SISTEMA EN EL QUE EL AGUA SE DISTRIBUYE POR -

GRAVEDAD SOBRE UN TERRENO PREVIAMENTE NIVELADO Y ENCERRADO POR PEQUHiOS DIQUES 

QUE NO DEJAN ESCAPAR EL LIQUIDO FUERA DE LOS LIMITES DE LA PARCELA. REQUIERE 

DE GRANDES VOLUMENES DE AGUA, PERO SE APLICA EN ZONAS DE SUELOS POCO PERMEABLES 

QUE LA ABSORBEN LENT/IMENTE, SE UTILIZA DE PREFERENCIA EN EL CULTIVO DEL - -

ARROZ Y EN ALGUNOS TIPOS DE HORULIZAS Y PLANTAS FORRAJERAS. NO ES EXCLUSI

VO DE LAS ZONAS AR!DAS V SEMIAR!DAS, PERO SE USA CON FRECUENCIA EN ELLAS. 

EN EL RIEGO POR SURCOS EL AGUA TJIJolBIEN SE DISTRIBUYE POR GRAVEDAD SOBRE UN T~ 

RRENO NIVELADO PARA TAL PROPOSITO. EL LIQUIDO PENETRA LATERALMENTE EN LOS -

SURCOS, CUYAS PROFUNDIDADES VARIAN ENTRE LOS 15 V LOS 30 CENTIMETROS, SU -

EMPLEO ES FRECUENTE EN CULTIVOS QUE SE SIEMBRP.N EN HILERAS COMO EL TABACO, EL 

(4Z) BOOHER, L.J. 1914. 

(47) F.A,O. 1976, 
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JITOMATE, EL ALGODON, EL MAIZ, LA PAPA Y LA C.A.ÑA DE AZUCAR. TAMPOCO ES EXCL!!_ 

SIVO DE LAS ZONAS ARIDAS, PERO SE UTILIZA MUCHO EN ESTAS REGIONES. l42) 

EL SISTEMA POR ASPERSION ES UN METODO DE RIEGO QUE SE APLICA EN CASI CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO Y NO REQUIERE DE N!VELAC!ON, AQU! EL AGUA ES DISTRIBUIDA EN 

FORMA DE LLUVIA MEDIANTE ASPERSORES GIRATORIOS COLOCADOS A LO LARGO Y ANCHO -

DEL CAMPO QUE SE MUEVEN POR LA PROPIA PRES!ON HIDRAULICA QUE PROPORCIONA LA -

BOMBA. LA EXPERIENCIA HA DADO EL CONOC!tl!ENTO DE LA CANTIDAD DE AGUA QUE Nf. 

CES!TAN LOS CULTIVOS Y DE LA CAPACIDAD DE ABSORC!ON DEL SUELO. DE ESTA MANf. 

RA LOS VOLUMENES DE AGUA PUEDEN SER MEDIDOS Y CONTROLADOS A VOLUNTAD, LO QUE 

REDUNDA EN UN AHORRO SUSTANCIAL DEL RECURSO HIDRICO Y EN ALTOS P.ENDIMIENTOS -

POR HECTAREA, 

EN LO QUE TOCA AL RIEGO POR GOTEO ESTE HA PROBADO SU EFECTIVIDAD TANTO EN MEXl 

CO COMO EN OTROS PAISES CON GRANDES EXTENSIONES DESERTICAS Y SEMIDESERTICAS. 

ES UN SISTEMA PERFECCIONADO QUE APORTA VOLUMENES PRECISOS DE AGUA Y EVITA EL 

DESPERDICIO, YA QUE LA GOTA DE AGUA CAE EN EL LUGAR EXACTO DE LA RA!Z DE LA -

PLANTA, JUSTO DONDE ES NECESARIA LA HUMEDAD, SU FUNC !ONA11!ENTO ES SENCILLO, 

PUES CONSISTE EN UNA RED DE TUBER!AS CON PEQUEÑOS ORIFICIOS COLOCADOS A CIERTA 

DISTANCIA POR LOS QUE EL AGUA QUE GOTEA ES CONTROLADA MEDIANTE REGULADORES DE 

FLUJO Y CAE EN CANTIDADES CALCULADAS ENTRE 1 Y 8 LITROS POR SEGUNDO POR HECT~ 

REA, SEGUN EL T 1 PO DE CULTIVO Y DE SUELO. lSZ) 

ESTE SISTEMA REQUIERE DE AGUA LIBRE DE SALES MltlERALES Y OTRAS PARTICULAS Ml

CROSCOP!CAS, QUE PODRIAN LLEGAR A BLOQUEAR EL FLUJO DE LOS DIMINUTOS ORIFI··· 

CIOS. LA UTILIZAC!ON OPTIMA DEL RIEGO POR GOTEO SE CONSIGUE EN SUELOS DE •• 

TEXTURA MEDIA, LIGERAMENTE ESTRATIFICADOS, O EN AQUELLOS CON TEXTURA GRUESA,

PERO NO ARCILLOSOS, EN LOS QUE EL AGUA SE FILTRA SIN D!F!CULTAD. NO ES RECQ. 

MENDABLE, EN CAMBIO, PARA SUELOS LIGEROS. 

EN MEX !CO, EN ALGUNAS ZONAS DE LOS ESTADOS DE DURANGO, COAHU !LA, CH !HUAHUA, • 

SONORA Y BAJA CALIFORNIA SE CULTIVAN POR GOTEO DIVERSOS FRUTALES COl'O HIGUERAS 

NARANJOS, DURAZNOS, OLIVOS, MANZANOS Y VIDES. 

(42) BOOHER, L.J. 1974. OP. CIT. 

(52) F~P.:so~ R. JAf.IES, 1984, 
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IRRIGACION CON AGUA SALINA 

DE UNAS DECADAS A LA FECHA SE HA PODIDO COMPROBAR OUE ES PERFECTAMENTE FACTI

BLE UTILIZAR AGUA SALINA (AGUA QUE CON EL TIEMPO SE HA IDO IMPREGNANDO DE SA

LES DE SODIO Y POTASIO PRESENTES EN LA TIERRA Y EN LAS ROCAS) O INCLUSO AGUA 

DE MAR PARA IRRIGAR CULTIVOS SIN PERJUDICAR SERIAMENTE A LAS PLANTAS Y SIN Dg_ 

TER!ORAR LOS SUELOS. EL UNICO REQUISITO QUE PARECE INDISPENSABLE PARA OBTE

NER BUENOS RESULTADOS ES QUE EL SUELO SFA ARENOSO O DE GRAVA, YA QUE SU GRAN 

CAPAC !DAD DE ABSOP.ClON PERMITE QUE LAS SALES SE DEPOSITEN A UNA PROFUNDIDAD -

EN LA CUAL NO DAMN LAS RAICES. (47) 

EN LOS SUELOS DE ARCILLA NO ES POSIBLE IRRIGAR CON AGUA SALINA, PUES LAS SALES 

SE QUEDAN RETENIDAS ENTRE LAS PARTICULAS DE LA TIERRA ARCILLOSA MUY CERCA DE 

LAS RAICES. ES DECIR, EL SUELO DE ARCILLA NO TIENE UNA BUENA CAPACIDAD DE -

DRENAJE NATURAL Y POR LO TANTO EL AGUA SALINA PERMANECE MUCHO TIEMPO EN LA -

ZONA RADICULAR DE LA PLANTA AFECTANDOLA SERIAMENTE. 

CON AGUA SALINA SE PUEDEN IRRIGAR CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, PASTOS -

PARA FORRl.JE Y HASTA CEREALES. LA TOLERANCIA A LA SAL QUE ESTOS VEGETALES -

PUEDEN DESARROLLAR ESTA DETERMINADA BASICAMENTE POR EL TIPO DE SUELO QUE PER

MITE A LA PLANTA T(}!ARSE EL T!EtlPO NECESARIO PARA ABSORVER SOLO LA HUMEDAD Y 

EN ALGUNOS CASOS UNA BAJA PROPORCION DE SAL QUE NO LE AFECTA. ADEMAS COMO -

EL AGUA TAMBIEN COITT!ENE NUTRIE!lTES MINERALES COMO EL CALCIO, EL POTASIO, EL 

FOSFORO Y EL AZUFRE, ENTRE OTROS, LA PLANTA REFUERZA DE ESTA MANERA SU RECIEN 

ADQU !RIDA TOLERANCIA A LA SAL. 

LO QUE OCURRE EN UN SUELO ARENOSO O DE GRAVA ES QUE LA FILTRACION DEL AGUA SE 

EFECTUA DE UNA MANERA BASTANTE RAPIDA, POR LO QUE LA ZONA RADICULAR DE LA - -

PLANTA -QUE ES LA QUE ABOSRBE LA HUMEDAD NECESARIA- APENAS ESTA EN CONTACTO -

CON LAS SALES DAÑINAS, PRINCIPALMENTE SODIO Y MAGNESIO, ADEMAS QUE LOS ESPA-

C!OS ENTRE LOS PELILLOS RADICULARES Y LA GRAVA O LA ARENA SE LLENAN DE AIRE -

DEJANDO SOLAMENTE UNA PEL!CULA DE HUMEDAD QUE ES LA QUE APROVECHA EL VEGETAL 

PARA NUTRIRSE. 

(47) F.A.O. 1976. OP. CIT. 
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TODAS ESTAS RAZONES HAN LLEVADO A PENSAR QUE EL AGUA SALINA PUEDE SER UTIL!Zl 
DA SIN GRANDES RIESGOS EN SUELOS DE ARENA O GRAVA, EN 1949 SE INICIO UN EXP,S 

RIMENTO EN ESTE SENTIDO EN ISRAEL, EN LA CIUDAD DE ELIAT, JUNTO AL MAR ROJO;
SE PLANTO UN JARDIN EN MEDIO DEL DESIERTO Y SE REGO CON AGUA StlBTERRANEA SAL~ 
DA; DE DOSCIENTAS ESPECIES, SOLO DOS DE ELLAS MURIERON. 

MEXICO POSEE UNA EXTENS?ON DE SUELOS ARENOSOS QUE PODRIAN SER IRRIGADOS CON • 
AGUA SALINA Y CULTIVAR EN ELLOS; SIN EMB'ARGO, ESTO SE PRACTICA SOLAMENTE A UN 
NIVEL EXPERIMENTAL Y NINGUN PLAN AGR?COLA COMPRENDE ESTE TIPO DE RIE&O EN NUEi 
TRO PAIS, (521 

UN PROBLEMA MENOS COMPLICADO ES EL DE REGAR CON AGUA MUY ALCALINA, PUES ESTO
SE CONTRARRESTA CON EL USO DE ACIDO SULFURICO O DE ACIDO FOSFORICO. 

OTRO PROBLEMA CONSISTE EN QUE UNA GRAN DIVERSIDAD DE SUELOS DEL TERRITORIO N~ 
CIONAL SE HALLAN CONTAMINADOS POR SAL Y QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHA· 

MIENTO AGRICOLA PERO QUE PODRIAN SER DESALINIZADOS Y VOLVERSE PRODUCTIVOS. • 
LA LIMITANTE EN ESTE CASO ES DE TIPO ECONOlflCO, YA QUE IMPLICARIA HACER INVE.!J. 
SIONES QUE SON INCOSTEABLES EN ESTE MOMENTO, 

(52) FORTSC~ R, JA~!S, 1984. OP. en. 
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EL TRílPICO HUMEOO MEXICANO 

LAS REGIONES TROPICALES HUMEDAS DEL PAIS -PRINCIPALMENTE LAS ZONAS DEL GOLFO

y DEL SURESTE- ABARCAN UNA EXTENSION DE 46 MILLONES DE HECTAREAS APROXIMADAME!i 

TE Y SE LES CONSIDERA COMO LA ZONA AGRICOLA MAS IMPORTANTE DE LA REPUBL!CA. -

ESTIMACIONES RECIENTES INDICAN QUE EXISTEN ALLI ALREDEDOR DE 7 ,5 MILLONES DE 

HECTAREAS NO APRO\'O:CHADAS INTEGRALMENTE; LA MAYO,q PARTE DE ESAS TIERRAS SON -

SUELOS c::¡ UN ALTO Y MEDIANO POTENCIAL AGRICOLA QUE CUEtiTAN CON CLIMAS FAVO~ 

BLES PARA EL BUEN DESARROLLO DE UNA AGRICULTURA DE TEMPORAL INTENSIVA O SEMl
INTENSlVA. (44) 

ALLI LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES ALCANZAN UN PRC!-IEDIO ANUAL DE MIL 720 MM,

CON UN NIVEL MAXIMO DE 24 HORAS QUE EXCEDE LOS 150 MM, ESPECIALMENTE EN VERA

NO, EL AGUA DE LLUVIA OUE ESCURRE HACIA LOS RIOS Y ARROYOS (ESCURRIMIENTO -

SUPE~ICIAL), CALCULADA EN UNOS 278 MIL MILLONES DE METROS CUBICOS AL MO, Rf 
BASA SUS CAUCES Y OCASIONA FRECUENTES DESBORDAMIEtlTOS PROVOCANDO ENCHARCAMIE!i 

TOS, ADEl'AS DE INUNDACIONES QUE PUEDEN DURAR MESES. TAMB!Ell LA HICAPACIDAD 

DE ALGUNOS SUELOS PARA ABSORBER TAL CANTIDAD DE AGUA REPERCUTE DESFAVORABLE-

ME.~TE EN LA ECONOMIA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE ESAS REGIO-

NES, PUES IMPIDE LLEVAR A BUEN TElfüNO EL CULTIVO DE LA TIERRA, EL CONTROL 

DEL AGUA, ENTONCES, DEBE REALIZARSE POR MEDIO DE OBRAS 01JE DETENGAN LAS AVENl 

DAS Y DE SISTEMAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBSUPERF!CIAL. 

LAS TEMPEP.ATURAS DE DICHAS REGIONES SON DE ALREDEDOR DE 24 GP.ADOS CENTIGRADOS 

COMO PROMEDIO ANUAL, CON MAXIMAS DE 42 GRADOS EN LOS MESES MAS CALUROSOS. EL 

PERFIL TOPOGRAFICO ES MAYORITARIAMENTE PLANO -SON PLAtl!CIES COSTERAS-, SIN -

PENDIENTES PRONUNCIADAS Y EN ALGUNAS ZONAS LOS SUELOS POSEEN UN ALTO NIVEL -

FREAT!CO (NIVEL SUPERIOR DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS). 

EL TROPICO HUMEDO PRESENTA DIFICULTADES PARA LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA Df. 

BIOO A UNA DIVERSIDAD DE FACTORES, SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES OBSTACULOS -

PRECISAMENTE EL EXCESO DE AGUA QUE SE ACUMULA EN LA SUPERFICIE DEL SUELO, SO-

(44\ CIJ!ISICll DEL PLAll NACIQN'L HIDRAULICO. 1981. 

172 



BRE TODO EN LA EPOCA DE LLUVIAS. LA PERMANENCIA DEL AGUA SOBRE LA SUPERFICIE 

DEL SUELO DURMHE PERIODOS PROLONGADOS IMP !DE POR COMPLETO EL CULTIVO DE LA -
TIERRA, ADEMAS DE oUE LA COMUNICACION TERRESTRE SE ENTORPECE A TAL GRADO QUE 
LLEGA A SER NO SOLAMENTE ESCASA, SINO NULA, 

CUANDO SE PUEDEN CULTIVAR LAS TIERRAS EL EXCESO DE AGUA ES DESFAVORABLE PORQUE 
PROPICIA LA PROLIFERACION DE PLAGAS Y ENFE~EDADES Y LA RAPIDA DESCOMPOSICION 

DE LOS PRODUCTOS CUANOO ESTOS CAEN AL SUELO, ADEMAS DE oUE DIFICULTA LA MECA
N!ZACION Y LA REALIZACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, 

PARA PREVENIR Y ALIVIAR LOS EXCESOS DE AGUA EN LAS ZONAS TROPICALES SE EMPLEAN 

DIVERSAS TECNICAS; CADA UNA DE ELLAS SE APLICA SEGUN SEAN EL TIPO DE SUELO, 
LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS, LOS NIVELES DE ACUMULACION DE AGUA POR LLU
VIA O ESCURRIMIENTO, LOS TIPOS DE CULTIVO Y EL NIVEL DE PENDIENTE DEL TERRENO, 
(46) (47) 

LA CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION EN RIOS, LAGOS Y LAS AREAS PRODUCTIVAS 
ES UNA DE ESAS TECNICAS. LAS DIMENSIONES Y EL MATERIAL CON QUE ESTOS SE CONi 

TRUYEN SE DETERMINA SEGUN LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE CALCULA DEBERAN CONTROLAR. 

OTRA TECNICA PARA COMBATIR EL EXCESO DE AGUA SON LOS SISTEMAS DE DRENAJE SU-
PERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL. EL DISEÑO DE LOS DRENES, COLECTORES E INTERCEP
TORES SE HACEN TCJolANDO EN CUENTA LA MAGNITUD DE LOS ESCURRIMIENTOS QUE HAY QUE 

DESALOJAR, SU DURAC!ON E INTENSIDAD, ADEMAS DE LA VELOCIDAD Y EL TIEMPO CON -

QUE SE NECESITA DESAGUAR UN TERRENO EN PARTICULAR. 

LAS GRANDES PRESAS QUE SE HAN CONSTRUIDO EN LAS ZONAS DEL TROPICO HUMEDO - -
TAMB !EN TIENEN UNA FUNCION DE CONTROL DEL AGUA. SON PRESAS PARA USOS MULTI

PLES, QUE SIRVEN TANTO PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA C<JIO PARA EL -
CONTROL DE AVENIDAS, ADEMAS DE QUE SON UTILIZADAS PARA LA NAVEGACION, LA PES

CA Y LA RECREACIDN. 

COMO SE PUEDE ADVERTIR, EL DCtHNIO DEL AGUA ES UN REOUISITO INDISPENSABLE PARA 

(46) F.A.O. 1974, OP. CIT. 

(47) F.A.O. 1976, OP, C!T, 
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QUE LAS CONDICIONES DE V!DA Y LA PRODUCCIOll DE LOS HABITANTES DE ESTAS REG!O

NES MEJOREN, SIN EMBARGO, NO SOLO HAY QUE TOMAR ENCUENTA LAS CARACTERISTICAS 

FISICAS DEL TROPICO HUMEDO ( INutWAClONES, DEFICIENTE DESAr.UE SUPERFICIAL, NI

VELES FREATICOS ALTOS, EROSION, INCOMUNICACIONl. SI::o rn1BIEll EL ALTO COSTO -

DE LAS OBRAS DE CONTROL DEL L!ílUIDO Y LAS CARPCTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE 

ESTAS ZONAS, EN DONDE EXISTE UN ALTO INDICE DE POBREZA Y SUS HABITANTES, • -

ARRAIGADOS A SUS MILENARIAS COSTUMBRES, GENERALMENTE SE OPONEN TANTO A LAS Af 

CIONES INSTITUCIOllALES COMO A LOS CAMBIOS DE ORGANIZACION Y TWIOLOGIA. 

NO OBSTANTE, LAS IllST!TUCIONES GUBERNAMENHLES, PARA TRATAR DE SALVAR LOS OB~ 

TACULOS MEr/CIOllAOOS, LLEVA A CABO DIVERSAS ACCIONES OUE CONSISTEN NO SOLO EN 

<-A REALIZAC!Oll DE LAS OBRAS DE CONTROL DEL AGUA, SHIO Ell PROPORCIONAR A LOS -

CAMPESINOS !NFOR~ACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TWIICA, CREDITOS PARA, EN

TqE OTP.AS COSAS, LA COMPRA DE EQUtPOS AGRICOLAS ADECUADOS, ADEMAS DE HACER ~

CONSTANTES 1:1VESTIGAC!ONES Y ELABORAR MATERIAL DE DIVULGACION RELACIONADO CON 

T::GllCAS DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION AGROPECUMIAS ADECUADAS A ESAS Tlf 

RRAS. ASIMISMO LLEVAN A CABO PRACTICAS DE MANEJO Y CONSERVACION DEL AGUA Y 

LOS SUELOS Y CONSTRUYEN CAMWOS PARA FACILITAR EL ACCESO A ESAS REGIONES. 

EL Cl\MPO MEXICANO ES UN ABANICO DE CLIMAS, SUELOS Y TRADICIONES QUE HACE NECf 

SARIOS TRATAMIENTOS ESPECIFICOS PARA CADA REGIOll Ell LO OUE AL USO Y CONTROL -

DEL AGUA CON FillES AGRICOLAS SE REFIERE, EXISTE:! ZONAS DESERTICAS, COMO LAS 

DE SONORA, QUE SOLO GRACIAS A LOS DIVERSOS METOOOS MODERNOS DE IRRIGACION --

HAN PCDIDO SER CULTIVADAS CON RESULTADOS OPTIMOS. TPJ.1BIEN HAY ZONAS -LA MA

YOR PARTE DEL PAIS- Erl DONDE LA AGRICULTURA DEPENDE EXCLUSIVPMENTE DE LAS BOi!_ 

DADES DEL CLIMA Y CUYA PRODUCTIV!DAD SE PUEDE ELEVAR CON EL APOYO DE OBRAS DE 

RIEGO SUPLEMENTARIAS. POP ULTIMO, ESTAN LAS ZONAS DEL TROPICO HUMEDO EN DO!:!_ 

DE EL DESARPOLLO DE LA AGRICULTURA ES AUN UN DESAFIO, PERO QUE CON LOS AVANCES 

DE LAS JNVESTIGACIOtlES Y LA TECNOLOGIA SE ESPERA PUEDAN SER, EN UN FUTURO NO 

MUY UJAtlO, EXPLOTADAS EN TODO SU POTENCIAL, (44) 

;~•I Ct"'!SIC'• ere PLA!I NACICUAL HICRAVL!CC, 1981, 
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PROBLEMATICA EN EL MASTECIMIENTO llE AGUA POTABLE 

175 



PROBLEMAT! CA EN EL ABASTECI~IENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA l'ETROPOLITANA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO. 

LA TAREA H!DRAULICA DE ABASTECER DE AGUA A LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, DEBE ATENDER POR UNA PARTE, LA DEMANDA P.NUAL QUE PP.OVOCA EL INCRE

f.:ENTO POBLACIONAL EST!llADO EN NOVECIENTOS MIL HABITANTES, V POR OTRA REDUCIR 

LA SOBREEXPOLOTACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO SUBTERRANEAS EN LOS VA

LLES DE MEXI CO V TOLUCA-1 XTLAflUACA. 

ES IH'ORTANTE DESTACAR QUE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO NO -

CUENTA CON SITIOS ADECUADOS PARA REGULARIZAR EL AGUA DE LLUVIA, POR ESTAR ASE!:J. 

TADA LA POBLACION EN LA PARTE MAS BAJA DEL VALLE; LAS PREC!PIUCIONES MEDIAS 

SON DE 730 MM., ANUALES EN PP.OMEDIO, CONCENTRADAS EN CUATRO MESES DEL AOO, -

QUE DAN UNA RECARGA AL ACUIFERO DEL ORDEN DE LOS 725 MILLONES DE M3 ANUALES,

EQUIVALENTES A 23 M3/SEG. V UNA SOBREEXPLOTACION DE M~S DEL 100 POR CIENTO -

DE LA RECARGA, CAUSA FUNDAMENTAL DE LOS HUNDIMIENTOS, LO QUE HACE NECESARIO -

EJECUTAR PROVECTOS OUE PEPMITAN LA lllPORTACION DE AGUA EN CUENCAS EXTERNAS QUE 

COADYUVEN A DISMINUIR LA SOOREEXPLOTAC!ON DEL ACUIFERO MEDIANTE LA CANCELACION 
DE POZOS, ( 43) 

ACTUALMENTE EL SUMINISTRO ES DE APROXIMADAMENTE 62 M3/SEG., QUE PROVIENE DE -

LAS SIGUIEtlTES FUENTES: 

44 M3/SEG. SUBSUELO DEL VALLE DE MEXICO 

9 M3/SEG. SISTEMA LERMA 

6 M3/SEG. SIS TEMA CUTZll}1ALA 

M3/SEG. REUSO DEL AGUA 

M3/SEG. APROVECHAMIENTOS SUPERFICIALES 

DE ESTE .1BASTECIMIENTO DE 62 M3/SEG. PARA USOS DOl~ESTICOS, INDUSTRIALES Y DE

SERIJIC!OS, LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAUL!COS, A TRAVES DE LA 

(43) BRIBIESCA, JOSE LUIS. 1960. OP, CIT. 
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COl-l!SION OE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO, PROPORCIONA 22 M3/SEG., qUE INCLUYEN -

16 M3/SEG, DE AGUAS DEL PROPIO VALLE DE MEXICO, CONDUCIDOS A TRAVES DE 16 ~ 

MALES CON APROXIMADAMENTE 300 POZOS EN OPERACION Y LA PRESA MADIN, AS! COMO -

6 M3/SEG., DEL SISTEMA CUTZAMALA, TENIENOOSE PROGRAMADO A 1988 SUMINISTRAR --

18 M3/SEG,, ADICIONALES, DE LOS CUALES f!ABRAN DE DESTINARSE ANUALMENTE 2 M3/SEG. 

PARA CURBIR LA DEMANDA POR EL INCREMENTO POBLACIONAL Y UNA CANTIDAD SIMILAR -

PARA CANCELACION DE POZOS EN LOS VALLES SOBREEXPLOTADOS ~E JUICO Y TOLUCA-I! 
TLAHUACA, 

ESTE VOLU~N ADICIONAL, SE DARA CON 13 M3/SEG., PROVENIENTES DE FUENTES EXTEJi 

NAS Y 5 M3/SEG., DE !NTERCAIBIO DE AGUAS NEGRAS TRATADAS POR AGUAS BLANCAS -· 

QUE HOY EN DIA SE DEDICAN A RIEGO E INDUSTRIA. 

EN ESTA TAREA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, UN PROGRAMA A CORTO PLAZO ES LA CONSERVACION DE CAUDP.LES ACTUALME!!_ 

TE SUMINISTRADOS, MEDIANTE LA REHABILITACION Y REPOSICION DE POZOS EN LAS LI

NEAS DE CONDUCCION EXISTENTES, AS 1 COMO LA CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS EN -

ASENTAMIENTOS AISLADOS QUE NO CUENTAN CON LA INTERCONEXION DE LAS REDES DE -

DISTRIBUCION BUSCANDO A LA VEZ NO DISMINUIR LA POTENCIALIDAD DE LOS ACUIFEROS, 

PARA EVITAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA SOBREEXPLOTACION, CUY AS CONSECUENCIAS 

SON: EL ABATIMIENTO DE LOS MANTOS ACUIFEROS; EL HUNDIMIENTO DE LA CIUDAD DE • 

MEXICO; EL DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA EXPLOTADA; LA APARI-

CION DE AGRIETAMIENTOS DEL TERRENO QUE PONEN EN PELIGRO DE FALLAS A LAS ESTRUf 

TURAS EXISTENTES Y EL CAMBIO Y TRANSTORNO ECCLOGICO, 

AUNADO A LO ANTERIOR SE CONSIDERA FUNDAMENTAL EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU~ 

LES Y SU REUSO EN LA INDUSTRIA, RIEGO Y OTROS SERVICIOS, CON LO QUE SE LOGRA

RA LIBERAR AGUAS LIMPIAS PARA USO DOMESTICO, O BIEN REDUCIR LA SOBREEXPLOTA-

CION DE LOS ACUIFEROS, PARA LO CUAL SE DISPONE DE DIVERSOS PROYECTOS, ENTRE • 

LOS QUE SE CUENTA LA PLANTA LECHERIA, TOTALMENTE TERMINADA Y EN PROCESO DE M~ 

DURACION, PARA APORTAR UN CAUDAL DE 400 LTS/SEG., A FIN DE INTERCW.SIAR ESTAS 

AGUAS POR LAS DEL SUBSUELO QUE ACTUALMENTE UTILIZA LA TERMOELECTRICA JORGE -

LUKE EN EL ESTADO DE MEXICO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ESFUERZOS QUE EN ESTA MATERIA REALIZA EL SECTOR PU

BLICO, SE REQUIERE IMPLANTAR LA OBL!GACION A LAS INDUSTRIAS DE TRATAR SUS ---
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AGUAS RESIDUALES y REC!RCULARLAS EN sus PROCESOS, sr ES QUE ES su DESEO PERl-lt 
NECER EN EL VALLE DE MEX!CO. 

EL TRATAMIENTO DE AGUA ES UNA SOLUCION MAS ECONOM!CA QUE LA !MPORTAC!ON DE -
AGUA DE FUENTES EXTERNAS (50 POR CIENTO), REQUIERE DE REDES DE DISTRIBUCION 
Y SOBRE TODO DE UN CAfB10 DE ACTITUD TANTO DEL INDUSTRIAL COMO DEL AGRICULTOR, 

YA QUE EN LA ACTUALIDAD SE RESISTrn A UTIL!ZARLAS, PRUEBA DE ELLO ES QUE EX!§. 
TEN EN EL VALLE DE MEXICO, PLANTAS CONSTRUIDAS POR EL DEPARTAMENTO DEL OISTR]_ 
TO FEDERAL Y El ESTADO DE MEX!CO CON UNA CAPACIDAD MAYOR A LOS 5 M3/SEG,, DE 
LOS CUALES ESCAS#\ENTE SE UTILIZAN 2 M3/SEG, (44) 

LO DESEABLE ES QUE ESTA C!UDAD NO CRECIERA ARRIBA DE LOS 25 MILLONES DE HABI
TANTES E INCLUSIVE SE FRENARA ANTES DE LLEGAR A ESTA CIFRA; DE NO SER AS!, LAS 
NUEVAS GENERACIONES TENORAN OUE RECURRIR A PROYECTOS DE !MPORTACION DE AGUA -
CON DESNIVELES ~YORES A LOS 2000 METROS, O BIEN DESARROLLAR TECNOLOGIA ALTA
f.ENTE ESPECIALIZADA QUE PERMITA UTrl!ZAR LAS AGUAS NEGRAS TRATADAS PARA CONSQ 

MO HUMANO A UN COSTO crnPET!Tl'VO, 

LO ANTERIOR, RESULTA VITAL EN V!RTUO DE QUE CUALQUIER ESFUERZO INSTITUC!ONAL
EN RELAC!ON A LA PROOLEMATICA AGROPECUARIA, FORESTAL E HIDRAUL!CA RESULTARIA 
INSUFICIEITTE, SI EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO CONTINUA A LOS RITM:JS ACTUALES; -
ES POR LO TANTO ESTE FACTOR SOCIAL, UN ASPECTO DETERMINANTE PARA MEDIR LA EFES, 
TIV!DAO DE LOS ESFUERZOS, 

(44) C{)llSION DEL PLNI HACIOHAL HIDRAULICO, 191!1. 
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ABASTEC !MIENTO DE AGUA A TRP.VES DE FUENTES EXTERNAS 

PNTE LA PROBLEMATICA QUE YA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX ENFRENTA LA CIUDAD 

DE MEXICO CON LOS ACELERADOS R!TflJS DE HUNDIMIENTO, PROVOCADOS POR LA EXPLOTA

CION DEL AGUA SUBTERRANEA Y LA CADA OIA MAS DIFICIL TAREA DE ABASTECER LA DE

MANDA DE AGUA POTABLE SIN AFECTAR LOS ACUIFEROS DEL VALLE DE MEXICO, SE HIZO 

NECESARIO RECURRIR A LA TRANSFERENE IA DE AGUA DE CUENCAS EXTERNAS AL VALLE, -

COMO EL SIS TEMA LERMA QUE f>EDIANTE UNA BATERIA DE POZOS PROFUNDOS Y UN ACUE-

DUCTO, ENTRO EN OPERACION EN 1951 PARA COMPLEMENTAR LA OFERTA DEL LIQUIDO, CQ 
YA DEMANDA YA NO ERA POSIBLE SATISFACER CON LOS CAUDALES LOCALES, EL SISTEMA 

LERMA SE INICIO CON 4 M3/SEG., Y PARA 1974 LLEGO A APORTAR 14 M3/SEG., EXPLOTA 

CION QUE CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO OCASIONO UN SEVERO ABATIMIENTO DE LOS 

ACUIFEROS DE LOS VALLES DE TOLUCA E IXTLMUACA, POR LO QUE FUE NECESARIO REO]! 
CIR SU EXPLOTACION. 

A PRINCIPIOS DE LA DECADA DE LOS 70'S, EN EL VALLE DE MEXICO, SE INCREMENTO -

LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS POR MEDIO DE POZOS Y NORIAS, MOTIVADO POR 

LA CREACION DE GRAN CANTIDAD DE INDUSTRIAS Y FRACCIONAMIENTOS QUE RAPIDAMENTE 

SE DESARROLLARON, ORIGltlANDO NUEVAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE, TANTO EN EL 

DISTRITO FEDERAL, COMO EN LOS 11 MUNICP!OS DEL ESTADO DE ~EXICO QUE PARA ESE

ENTONCES YA SE ENCONTRABAN CONURBADOS A LA CAPITAL, LO QUE HIZO NECESARIO EL 

PLANTEAMIENTO DE ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIU

DAD DE MEXICO, MEDIANTE CUENCAS EXTERNAS DIFERETENTES A LA DEL LERMA, LA QUE 

PARA ENTONCES, YA PRESENTABA SIGNOS DE SOBREEXPLOTACION. (43) 

ANTE ESA S!TUACION, EN 1972 SE CONSTITUYE LA COM!S!ON DE AGUAS DEL VALLE DE· 

MEXICO, CON EL OBJETO DE PROGRAMAR, PROYECTAR, CONSTRUIR, OPERAR Y CONSERVAR 

LAS OBRAS NECESARIAS PARA APROVECHAR LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE LA CUENCA DEL 

VALLE DE MEXICO, AS! COMO AQUELLAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA TRAER EL LIQUI

DO DE OTRAS CUENCAS. ( 48) 

A PARTIR DE ENTONCES, SE CONTINUARON LOS ESTUDIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA -

(43) 6Rl61ESCA, JOSE LUIS, 1960. 

(46) LANZ CAROENAS, JOSE TRINIDAD, 1962. 
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POTABLE INICIADOS POR LA EXTINTA CCMISION HIDROLOGICA DE LA CUENCA DEL VALLE 

DE MEXICO, QUE INCLUIAN DIVERSAS ALTERNATIVAS, DESDE CAPTACIONES CERCANAS AL 
VALLE DE MEXICO, HASTA CUENCAS HIDROLOGICAS TAN LEJANAS C(}10 LA DEL RIO PAPA
LOAPAN, PREVALECIENDO EN ESTOS ANALISIS EL DEJAR RESERVAS PARA LOS USOS LOCA 

/ -
LES PRESENTES Y FUTUROS, ANALIZANDDSE SU FACTIBILIDAD HIDROLOGICA, TECNICA, -
POL!TICA, socm, ECONOMICA y FINANCIERA. SE CORRELACIONARON CAUDALES DISPQ. 

NIBLES, LONGITUD DEL RECORRIDO, DESNIVELES RESPECTO A LOS PUNTOS DE CAPTACION 
Y ENTREGA, ENERGIA PARA SU OPERACION, TOPOGRAFIA, C~LIDAD DEL AGUA, TENENCIA 

DE LA TIERRA, ASPECTOS TENCOLOGICOS, CAMBIO DE USO DEL AGUA Y SUS CONSECUEN-
CIAS, 

LAS REGIONES MAS VIABLES PARA ESTE ABASTECIMIENTO CON FUENTES EXTERNAS, CORREi 
PONDIERON A LAS CUENCAS DE: CUTZAMALA AL OESTE, TECOLUTLA Y ORIENTAL LIBRES 
AL ESTE, AMACUZAC AL SUR Y TULA (TAXHIMAY} AL NORTE, APORTANDO 19, 15, 7, 11 

Y 2.5 M3/SEG., RESPECTIVAMENTE, CON LO QUE SE ESTIMA PODRAN CUBRIRSE LAS DEMfl!! 
DAS DEL '!!TAL LIQUIDO PARA EL AÑO 2000, COMBINANDOSE CON EL AHORRO POR REUSO

DEL AGUA MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y SU INTERCAMBIO POR AGUAS -
BLANCAS QUE HOY EN DIA SE EXTRAEN DEL SUBSUELO DEL VALLE DE MEXICO Y QUE SE -
DESTINAN A USOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, 

LA UTILIZACION DEL AGUA DE ESTAS CUENCAS, NO DEBE VERSE DESDE UN PUNTO DE V li 
TA EXCLUSIVO DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA AL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, YA QUE DESDE SU ORIGEN Y A LO LARriO DE LA CONDUCCION, DEBEN ATENDER -

EN PRIMER LUGAR LAS NECESIDADES LOCALES, ACTUALES Y FUTURAS. 

SE REQUIERE DESDE LUEGO, EL CUIDADO DE LAS ZONAS DE CAPTACJON Y LA PRESERVA-

CION DE LA CALIDAD DEL AGUA, EFECTUANDO OBRAS QUE NO SOLO EVITEN DAAAR El Sl2_ 
TEMA ECOLOGICO, SINO QUE TIENDAN A MEJORARLO, PERO FUNDAMENTALMENTE HABRPN -
DE TOMARSE EN CUENTA LOS PROBLEMAS SOCIO-POL!TICOS QUE SURJAN, MOTIVADOS POR 

LA TRANSFERENCIA Y/O CAMBIO OEL USO DEL AGUA, ENTRE HABITANTES OE UNA MISMA -
ENTIDAD, O ENTRE DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y AUN ENTRE DEPENDENCIAS QUE 
MANEJAN DISTINTOS USOS DEL AGUA, PARA SU ADECUADA Y OPORTUNA SOLUCION, (.44) 

(44) Cl)llSION OEL PLAN NACIONAL HIDRAUL!CO, lgBl, 
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EXISTE SIEMPRE UN GRAN PROBLEMA A RESOLVER EN ESTE SENTIDO: EL HABITANTE DE-

LA CIUDAD EN SU GRAN MAYORIA, VE AL AGUA POTABLE COMO UN DERECHO, COMO PARTE 

DE SU "HAB!TAT"; POR OTRA PARTE, EL HABITANTE DE LAS ZONAS OE CAPTAC!ON, CON

SIDERA LA EXPLOTAC!ON Y TRANSPORTE DE AGUA EN BLOQUE, C(J>IO UN DESPOJO; CONCI
LIAR ES EL RETO Y LA GRAN RESPONSABILIDAD; HACER CONCIENCIA EN LOS HABITANTES 

DE LA CIUDAD DEL GRAN ESFUERZO OUE CONLLEVA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, 

QUE RECLAMA CORRESPONDENCIA POR PARTE DEL USUARIO, EN CUANTO A SU CUIDADO, -

BUEN USO Y PAGO DEL SERV IC!O. 

( 
181 



111. PERSPECTIVA DE LA ADHINISTRACION Y ORGANIZACION AGROPECUARIA, 

FORESTAL E HIDRAULICA DE HEXICO 
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
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OBJETIVOS DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

EL PROPOS!TO FUNDAMENTAL Y LOS OBJET !VOS GENERALES Y ESPECIFICOS QUE SE PLAN· 
TEN! EN EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 19BS-198B (58}, SE 

SUSTENTAN EN LOS PRINCIPIOS BASICOS OE JUSTICIA AGRARIA, SOBERANIA ALIMENTARIA 
Y BIENESTAR SOCIAL, CONSIDER#IOO LA PARTIC!PACION DEl-OCRATICA Y ACTIVA DE LA 
POBLACION PARA PROMOVER SU INCORPORACION PLENA AL DESARROLLO ECONOMICO Y SO-
CIAL DEL PAIS. 

LOS PLANTEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LAS POLITICAS SECTORIALES DE REFORMA AGRA· 
RIA INTEGRAL, AGUA Y BOSQUES Y SELVAS, CONTENIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE CESA 
RROLLO B83-1988 (59}, CONCURREN EN LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL INTE-
GRAL, 

LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO, BUSCAN ARTICULAR DE MANERA 
CONGRUENTE LAS ACCIONES DE LA5 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AIJ.llNISTRACION
PUBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE ALIMENTACION, SALUD, EDUCACION, VIVIENDA, CESA 

RROLLO URBANO Y ECOLOGIA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PESCA, FINANCIAMIENTO, 
ABASTO Y COMERCIALIZACION, FOMENTO INDUSTRIAL, ENERGIA, CAPACITACION Y PRODU.f. 
T!VIDAD, ENTRE OTROS, 

PROPOS !TO FUNDAMENTAL 

MEJORAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACION OEL MEDIO RURAL E INCREME!! 
TAR LOS NIVELES DE PRODUCCION, EMPLEO E INGRESO, CON BASE EN LA TRANS· 
FORMACION DE LAS ESTRUCTURAS ECONOMICAS Y SOCIALES PREVALECIENTES Y •• 
SUS RELACIONES DE INTERCAMBIO, AS! COMO EN SU PARTICIPACION ORGANIZADA 
Y LA PLENA UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y FINANCIEROS, CON •• 
CRITERIOS SOCIALES DE EFICIENCIA PRODUCTIVA, PERMANENCIA Y EQUIDAD, •• 
FORTALECIENDO SU INTEGRACION CON EL RESTO DE LA NACION. 

( 58). S,A,R,H, 1985 • A, 

(59) PODER EJECUTIVO FEDERAL, 1983, 
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LOGRAR ESTE PROPOS{'TO FUNDAMENTAi.. IMPLICA REVERTIR LA TENDENCIA OE MA,!i 
GINACION DEL CAMPO PARA INDUCIR SU CRECIMIENTO EQUILIBRADO CON EL ME-

DIO URBANO; INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD; ELEVAR LOS IN-
GRESOS DE LOS CAMPESINOS, Y PROPICIAR LA RETENC!ON DE SU EXCEDENTE EC.Q. 
NOMICO. 

OBJETIVOS GENERALES 

LA ELEVACION A RANGO CONSTITUCIONAL DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, DE

TElfüNA LA OBLIGACION DEL ESTADO PARA ARTICULAR LOS MEDIOS Y CONDICIO
NES QUE SON IMPRESCINDIBLES PARA LOGRARLO, EN UN MARCO DE ACCIONES CO!!. 
CRETADAS CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. 

EL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACION RURAL TENDRA COlil 
BASE LA TRANSFORMACION DE LAS ESTRUCTURAS ECONOMICAS Y SOCIALES PREVA
LECIENTES EN EL MEDIO RURAL Y SUS RELACIONES DE INTERCAMBIO. 

FORTALECER LA RELACION ESTADO-CAMPESINOS, AMPLIANOO LA PART!CIPACION -
DE LA POBLACION RURAL EN LAS DECISIONES QUE IMPACTAN EN SU DESARROLLO
y BIENESTAR, A FIN DE LOGRAR EM EL MEDIO RURAL, EL PLENO GOCE DE LAS -
GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES, Y AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD MAS -

IGUAL.ITARfA, 

LAS ACCIONES DE REORDENAC!ON ECON()MICA y CAMB ro ESTRUCTURAL SE INTERRs 

LACIONAN PARA ASEGURAR LOS OBJEHVOS GENERALES Y ESPECIF!COS DEL PRO-

. GRAMA. 

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR Y CDNS !DERANDO LA PROBLEMATlCA DEL DESARRO
LLO RURAL, SE HAN DEFINIDO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
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GENERALES 
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ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

EL DESARROLLO FUTURO DEL PAIS DEPENDERA EN GRAN MEDIO¡\ DE LOS AVANCES QUE SE

LOGREN EN EL DESARROLLO RURAL. PARA ELLO ES NECESARIO TRANSFOPAAR ESTRUCTU

RAS Y EVITAR QUE EL BIENESTAR DE LA POBLACION Y EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL 

CAMPO, CONT!NUE SUBORDINAD0 A LAS PRIORrDADES DE OTROS SECTORES DE LA ECONOMIA. 

LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL TIENE COMO PROPOSITO MEJORAR EL -

BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MEDIO RUML, CON BASE EN EL FORTALECIMIENTO DE

LA DEMOCRACIA Y EN EL DESARROLLO CON JUST!CtA SOCIAL, LA INDEPENDENCIA Y SOBf 
RANIA NACIONAL. ( 58) 

AVANZAR EN LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD MAS IGUALITARIA IMPLICA LA INTEGflA 

CION DEL SECTOR RURAL AL DESARROLLO NACIONAL, A TRAVES DE POLIT!CAS Y ACCIONES 

QUE ABORDEN DE MANERA SIMULTANEA LAS TAREAS DEL CRECIMIENTO, LA ESTAS ILIDAD Y 

EL BIENESTAR SOC !AL. 

EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL COMO GRAN TAREA NACIONAL, DEMANDA LA PARTICIPA-
CION ACTIVA Y CONJUNTA DE TODOS LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES INVOLUCRA-

DOS. AL ESTADO, COMO RECTOR Y CONDUCTOR, LE CORRESPONDE ORGANIZAR LOS RECUE_ 
SOS DE LA SOCIEDAD PARA PROMOVER Y ORIENTAR EL DESARROLLO DEL CAMPO; A LA CO

MUNIDAD RURAL COMPETE PARHCIPAR EN LA ORIENTACION, EJECUCION Y LOS BENEFICIOS 
DE LAS ACCIONES; A LOS PRODUCTORES Y TRABAJADORES OEL CAMPO, PRINCIPALES AGE!!_ 

TES DE ESTE PROCESO, CORRESPONDE COLABORAR COMPROMET !OAMENTE EN LA MEJORIA DE 

SU BIENESTAR Y EL DE LA POBLACION EN GENERAL. 

LA CONSECUC!ON DE LOS OBJETIVOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS REQUIEREN LA -

CONCERTACION DE ACCIONES ENTRE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, PARA -

CONJUGAR LOS RECURSOS Y ESFUERZOS DE LA SOCIEDAD Y GARANTIZAR LA PARTICIPACION 

DEMOCRATICA. 

(58) S.A,R.H. 1985 ·A. OP. CIT. 
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LA COORO!NACION DE ACCIONES ENTRE LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES TANTO DEL GO
BIERNO FEDERAL COMO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, ES CONDICION INDISPENSABLE -
PARA LA INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA. 

LA DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

PERMITIRA ATENDER LA PROBLEMAT!CA REGIONAL DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS Y 
DAR LA DEBIDA AUTONOMIA EN LAS DECISIONES A LAS INSTANCIAS LOCALES, PARA APO
YAR LA VIABILIDAD OPERATIVA DE LA ESTRATEGIA, 

PARA QUE EL DESARROLLO RURAL SEA AUTOSUSTENTADO, ES NECESARIA LA INTEGRACION
DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE BENEFICIO SOCIAL, ARTICULANDO LAS ACTIV!DA-· 
DES PRIMARIAS ENTRE SI Y CON LAS DEMAS FASES, DE MANERA QUE PERM!T!RA RETENER 
EL EXCEDENTE ECONOM!CO, A FIN DE QUE LA DINAM!CA PRODUCTIVA GENERE LOS Efo'l'LEOS 

E INGRESOS NECESARIOS PARA QUE LA POBLACION RURAL PROCURE LAS CONDICIONES DE
SU PROPIO BIENESTAR, 

CONFORME A LA LINEA DE REORDENACION ECONOMICA DEFINIDA EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO, LA ESTRATEGIA SE ORIENTA A EVITAR EL DETERIORO DEL BIENESTAR SO-
CIAL RURAL, A MANTENER LA PLANTA PRODUCTIVA Da SECTOR AGROPECUARIO EN CONDI· 
CIONES DE ACTIVIDAD QUE ASEGUREN LA OFERTA DE ALIMENTOS aASICOS Y A PROTEGER
EL EMPLEO EN EL CAMPO. 

EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL ES EN ESENCIA UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO ESTRUCTU· 
RAL. SE ENCAUZA A REDEFINIR PROCESOS PRODUCTIVOS Y REVERTIR TENDENCIAS EN -
LAS RELACIONES SOCIOECONOMICAS; INCREMENTAR LA FORMACION DE CAPITAL Y ~DERNl 
ZAR E INTEGRAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, AS! COMO AVANZAR EN LA SUPERACION 
DE LAS CAUSAS DE LOS REZAGOS EN EL BIENESTAR RURAL, POSIBILITANDO LA PARTICI· 

PACION DE LA POBLACION RURAL EN LOS PROCESOS ECONOMICOS Y SOCIALES QUE LE ••• 
AFECTAN Y REDISTRIBUYENDO CON MAYOR EQU!OAD LA RIQUEZA SOCIAL. 

POR ULTil1l NO DEBEMOS OLVIDAR QUE PARA CUALQUIER MODELO ECONOMICO QUE SE PRE
CIE DE EQUITATIVO Y DINAM!CO, EL DESARROLLO RURAL ES LA PIEDRA DE TOQUE, EN -
TODAS LATITUDES, PARA GENERAll EL EXCEDENTE BASICO QUE SOSTENGA LA INVERSION • 
EN LOS OTROS SECTORES lSERVICIOS, INDUSTRIAL, INVESTIGACION TECNOLOGICA} DE • 

UNA f.'ANERA SANA Y AUTOSOSTENIDA. 
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., ... 

ESTA ESTRATEGIA PERMITIRA CONSOLIDAR ACCIONES EN LA ORGANlZACION Y ASIGNACtON 
DE RECURSOS PARA LOGRAR LA MODIFICACION GRADUAL DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
SOCIAL, DE MANERA QUE SE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

EL PROCESO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SERA GRADUAL, EN FUNCION DE LA RES--

PUESTA Y LA PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA POBLACION RURAL EN LAS ACCIONES, 
Y DE LA CAPACIDAD DE OPERACION DEL ESTADO. 

BAJO ESTAS CONSIDERACIONES, EL PROGRN-IA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
SE SUSTENTA EN CUATRO LINEAM!EMTOS ESTRATEGICOS: 

a) LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS BASICOS PARA EL -

BIENESTAR SOC !AL; 

b) LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL; 

el LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ACTIVIDADES RURALES Y, 

dl LA GENERACION DE EMPLEO Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO, QUE TIENEN COMO -
PREMISA BASICA LA PART!CIPACIOrl DEMOCRATICA DE LA POBLACION RURAL, 
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VINCULAC!ON OEL PLAN NACIONAL OE DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS DE LA MODERNIZA
CION ADMINISTRATIVA. 

PARA EL CASO DEL SECTOR COORDINADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS 
HIDRAULICOS, EL PROGRAMA DE MDDERNIZACION EN EL CONTEXTO DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO ( 59) PRETENDE ALCANZAR UNA SERIE DE OBJETIVOS. 

l. OTORGAR SEGURIDAD JURIDICA A LA TENENCIA DE LA TIERRA 

ES OBLIGACION DEL ESTADO LA !MPARTICION DE LA JUSTICIA AGRARIA, AS! COMO -
EL PROPORCIONAR SEGURIDAD JURIOICA A LAS OIFERENTES FORMAS DE TENENCIA Y • 
LA ASESORIA A LOS CAMPESINOS. ESTO EN CONSECUENCIA ASEGURA LA PRODUCCION 
DE TODO EL SECTOR RURAL, NO SOLO DEL AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA MODERN!ZACION ADMINISTRATIVA SE PROPONE PARA --

ESTE PUNTO "UNA REV!S!ON PERMANENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS AGRARIOS PARA A!:. 
CANZAR LOS POSTULADOS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDI'CA DE LA TENENCIA DE • 
LA TIERRA" (58), BAJO LOS PRECEPTOS QUE ESTABLEZCA LA SECRETARIA DE LA RE· 
FORMA AGRARIA, 

2. IMPULSAR LA ORGAN IZAC ION DE LOS PRODUCTORES 

ESTE OOJET!VO SE CUMPLIRA SI SE OBSERVA EL RESPETO A LAS FORMAS Y ORGANOS 
DE GOBIERNO DE LAS CC»IUNIDADES RURALES, ESTO CON EL FIN DE EVITAR LA DI-· 
VERSIFICACION DE GRUPOS CON INTERESES ESPECIFICOS AL INTERIOR DE LAS LOC~ 
LIDAOES, TANTO EL NIVEL DISTRITAL COOO EL ESTATAL, SON LAS INSTANCIAS POR 
LAS CUALES, LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES UBICADOS EN SU AREA DE COMPf 
TENCIA, PERMIT!RAN "ASIGNAR EL PRESUPUESTO DIRECTAMENTE A LA INSTANCIA QUE 
EJECUTE LOS PROGRAMAS; DISMINUIR LA PROPORCION DEL GASTO DESTINADO A ACTl 
VIOAOES NORMATIVAS¡ ACERCAR EN TIEMPO Y ESPACIO LOS SERVICIOS A LOS USUA
RIOS Y REDISTRIBUIR EL PRESUPUESTO FAVORECIENDO LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO 

A LA PROOUCC ION Y AL DESARROLLO SOC !AL Y RURAL". (58) 

(58) S,A,R.K, 1985 • A. OP, CIT. 

(59) PODER EJECUTIVO FEOERAL, 1983, OP, CIT. 
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3. APROVECHAR EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOS 

SON PRIORITARIOS LOS PROGRAMAS DE CONSERVACION DEL SUELO, VA QUE ES NECE
SARIO LLEVAR A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A REORIENTAR LAS ACTIVIDADES PRQ. 
DUCTIVAS, PUES DE ELLO VA A DEPENDER EL DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTl 

vo. 

4. REORGANIZAR LOS APOYOS A LA PROOilccíoN 

CON EL FIN DE CONSOLIDAR SU ESTRUCTURA INTERNA, LO QUE TRADUCIRA UN BIEN
ESTAR DE LA POBLACION RURAL, Y POR LO CONSIGUIENTE AL DESARROLLO NACIONAL 
"SE REALIZARAN CON UN SENTIDO CRITICO, ESTUDIOS QUE PERMITAN: REORIENTAR 
SU FUNCIONAMIENTO CONFORME A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS¡ FUSIONAR AQUELLAS 
QUE DUPLIQUEN, TRASLAPEN O REALICEN ACTIVIDADES INTERDEPENDIENTES; LIQUI
DAR AQUELLAS QUE HAYAN CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS PARA LAS QUE FUERON - -
CREADAS, O LAS QUE YA NO SE CONSIDERE SU FUNCIONAMIENTO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA ECONOMICO V SOCIAL". DE IGUAL MANERA "SE REORGANIZARAN LOS DISTRl 
TOS DE RIEGO Y' DE TEMPORAL, ASI COl'O LOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES PARA 
CONFIGURARLO, EN EL MEDIANO PLAZO, COMO DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL". 
l58}, 

5. GARANTIZAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA DEL PAIS 

LA REORIENTACION V EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL - -
CAMPO, GENERARA LA BASE ECONOMICA PARA UN DESARROLLO SOCIAL, PERMANENTE,
CON LO CUAL SE GARANTIZARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. 

6, ARTICULAR EFICIENTEMENTE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS ENTRE SI V 
CON LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

ESTE OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SE VE REFORZADO POR EL DE -

•.58) 5.A.•.H. 1985 ·A. ~P. CIT. 
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LA MODERN!ZACION AlfüNISTRAT!VA AL PRETENDER "CONFIGURAR LA ORGAN!ZACION
OPERAT!VA DE LA SECRETARIA CON UNA VIS!ON INTEGRADORA QUE PERMITAN ART!CQ 
LAR EFICIENTEMENTE LAS ACTIVIDADES AGR!COLAS, PECUARIAS Y FORESTALES ENTRE 

S!, Y CON LAS ACTIVIDADES AGRO!NDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS". 
(58}. 

EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOS, AS l' COMO EL GARAN
TIZAR LA SOBERAN!A ALIMENTARIA DEL PAIS, SE CUMPLEN CON PROGIW1AS SECTORIALES 
ESPEC!F!COS, POR LO CUAL NO ESTAN INMERSOS DIRECTAMENTE EN LA MODERN!ZACION -
AIJ-IIN!STRAT!VA. SIN EMBARGO LOS RESULTADOS OUE SE HAN OBTEN!OO A TRAVES DE

ESTA, HA PROPICIADO ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD EN GENERAL, LO QUE COADYUVA AL LQ 
GRO DE LOS OBJETIVOS MENCIONADOS. 

POR LO ANTERIOR Y PARA DAR fo!AYOR CLARIDAD AL PROCESO EFECTUADO EN LA SECRETA

RIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS H!DRAULICOS, SE PRESENTAN A CONT!NUAC!ON LOS O! 
JETIVOS QUE LE SERALA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA 
DAR CUMPLIMIENTO AL MENCIONADO PLAN: 

OBJETIVOS DE LA MODERN!ZAC!ON AOMil'IISTRATIVA 

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS ES LA DEPENDENCIA ENCAR~ 
DA DE COORDINAR E INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS Y O! 
JET!VOS DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, DETEifüNADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 
l58}, 

LA SECRETARIA, COMO COORDINADORA DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL REALIZA -
SUS ACCIONES BAJO PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, CON UNA PREPONDERANTE OR!ENTA-
C!ON SOC !AL ENFOCADA A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTARIOS DEL PA!S, -
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA COMUN !DAD RURAL Y LA ORGANIZAC!ON DE PRODUCTORES. 

(!e: S.A.R,H. 1985 ·A. OP, CIT. 
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EL PROGRAMA NACIONAL DE OESARROLLO RURAL INTEGRAL (PRONADR!) ESTABLECE C!»IO -

UNA DE LAS TAREAS F~DAMENTALES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, LA MODER

NIZACION ADMINISTRATIVA COMO UN PROCESO INTEGRAL, DETERMINANDO PARA ELLO LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS: 

HACER CONGRUENTE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION CON LOS OBJETIVOS SECTO

RIALES Y EL POOGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

REALIZAR LA DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES, FACULTA

DES Y RECURSOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NORMATI
VA, DE COORDINACION Y OPERAHVA DE LA SECRETARIA Y DEL SECTOR. 

CONFIGURAR LA ORGANIZACroN m:RATfVA DE LA SECRETARIA CON UNA VISION l!i 
TEGRADORA QUE PERMITA ARTICULAR EFfCIENTEMENTE LAS ACTIVIDADES AGRICO-

LAS, PECUARIAS Y FORESTALES ENTRE SI, Y CON LAS ACTIV !DADES AGROINDUS-

TRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS. 

FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINAC!ON Y CONCERTACION DE LA SECRETA
RIA CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOB!ERNO FEDERAL, ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

CON LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES. 

SIMPLIFICAR LA ORGANIZACION, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

QUE PERHITAll LA UTIL!ZACION RACIONAL DE LOS RECURSOS Y UNA MAYOR EFICIE!j_ 
CIA Y EFrCACIA Etl LA PRESTAC!ON DE LOS SERVICIOS DE LA SECRETARIA. 

PARA EL CU!i'LIM!ENTO DE ESTOS OBJETIVOS, EL PRONADRI DEFINE LOS PARAMETROS -

DE ACTUAC!ON DE LAS UN!OADES DE LA SECRETARIA, EN TRES NIVELES DE ADMINISTR.i\ 

CION: 

A NIVEL CENTRAL.- CCJ-10 AREA NORMATIVA, SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES -

RELATIVAS AL PROCESO GLOBAL DE PLANEAC!ON. 

A NIVEL ESTATAL.· SE COORDINAN, APOYAN Y GLOBALIZAN LAS ACTIVIOADES
OPERATIVAS DE LOS DISTRITOS, A TRAVES DE LAS DELEGACIONES ESTATALES, -

CON LA REGULACION Y APOYO DE LAS AREAS CENTRALES, Y 

A NIVEL DISTRITAL.- DONDE CONVERGEN LAS ACCIONES OPERATIVAS DE LA SE
CRETARIA. 
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ESCENARIO EN CUANTO AL ENTORNO 
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EL PRESEHTE APARTADO CONTEMPLA ALGUNOS ELEMENTOS DE ANALfS!S QUE BASAOOS EN -

LAS TENDENCIAS Y EN LOS CAMBIOS PREVtSTOS, NOS BRINDAN UN MARCO REFERENCIAL DE 

LAS ACHV!DADES AGRoPECUARIAS Y FORESTALES DEL FUTURO. ALGUNAS OE LAS OBRAS 

CONSULTADAS, ADEMAS DE TENER ACTUALIDAD, FUERON PREPARADAS POR SOL!CrTUD DE OJ!. 

GANISMOS GUBERNAMENTALES VERDADERAMENTE INTERESAOOS POR EL FUTURO DE LA C!EN-

CIA, LA TECNOLOGIA, LA AL!MENTACION Y EN GENERAL POR EL DESARROLLO DEL PAIS; -

OTRAS, CORRESPONDEN A TRABAJOS EXPUESTOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES DE - -

COMPROBADA SERIEDAD. EL MO 2000, CONSIDERADO COMUNMENTE COMO PERTENECIENTE 

AL FUTURO MEDIATO, REPRESENTA PARA El SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E H!ORAUll 

CO UNA FECHA CERCANA, Y DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION Y TRABA

JO OE LA INSTITUCION, FORMA PARTE O!: LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECCION QUE -

DESDE HOY SE 60SQUEJAN PARA EL QUEHACER DE MAílANA. 

ESCENARIO MUNDIAL AilO 2000 

PARA EL AOO 2.000 EL MUNDO TENDRA UNA PllBLACfON ESTIMADA DE 6199 MILLONES, El -

78,6% DE ESOS HABITANTES SE ENCONTRARA EN LOS PArSES EN VIAS DE DESARROLLO, -

LA DEMMOA GLOBAL DE ALIMENTOS TENDRA UN CRECIMIENTO DE 1.2.% ANUAL PARA LOS -

PAISES DESARROLLADOS Y DE 2,9% PARA LOS PAISES EN DESARROLLO; LAS TASAS DE -

PROOUCCION PREVISTAS, EN BASE A LAS TENDENCIAS, SON DE 1.5% ANUAL PARA LOS -

PAISES OESARROLLADOS Y DE 2.8% PARA LOS PAISES Et< DESARROLLO. LOS PAISES -

DESARROLLADOS EN EL MO 2000, TENDRAN EXCEDENTES DE CEREALES Y CARNE, Y SERAN 

l!GERA1'ENTE DEFICITARIOS EN AZUCAR, FRUTAS Y ACEITES VEGETALES. POR OTRA PAJl. 

TE, LOS PAISES EN DESARROLLO, SERAN DEFICfTARIOS EN CEREALES, PRODUCIRAN EXCE

DENTES DE AZUCAR, CITRICOS Y ACEITES VEGETALES v CUBR!RAN SUS DEMANDAS O SERAN 

l'ARGINALMENTE DEFICITARIOS EN CARNE, (65). LA l'OOIFICAC[ON DE LAS TEllOENC!AS 

DETERMINARA El GRADO DE OEPENOENCIA ALIMENTARIA EN CADA PA!S. 

LA PRODUCC!DN DE MADERA EN ROLLO PARA EL Af10 2000, SERA DE 3,910 MILLONES OE -

METROS CUBICOS, DE LOS CUALES, 2,085 MILLONES CORRESPONOERAN A MADERAS PARA LA 

INDUSTRIA Y 1,820 MILLONES A. MADERAS COMBUSTIBLES, ESTO REPRESENTA UN INCREM~ 

(65) F,A,O, 19BZ. 
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TO DEL 57% EN RELAC!ON CON LA PRODUCCION DE 1975. SE ESTll-\4. QUE LOS PRODUf. 

TOS MANUFACTUAADOS DE MADERA CRECERAN EN UN 63% EN EL MISMO PERIODO, LA SJ!. 
PERFICIE ARBOLADA TENDERA A REDUCIRSE, ESPECIALMENTE EN ZONAS TROPICALES {.H%). 

SE PREVEE QUE PAAA EL AOO 2000 LAS REGIONES DE EUROPA, ASTA, MEDIO ORIENTE Y -

NORTE DE AFRICA, SERAN IMPORTADORAS NETAS DE MADERA, LO QUE ABRE LA POSIBILI-
DAO DE ENFOCAR LA PRODUCCION S!LVICOLA PARA FUTUMS EXPORTACIONES, ( 66} 

LA CRECIENTE DEMANDA DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS DE LOS PAISES EN VIAS DE -

DESARROLLO PODRIA COLOCARLOS EN UNA SITUAC!GN DE DEPENDENCIA Y PERDIDA DE SU -
SOBERANIA ALIMENTARIA, ESTO PUEDE OCURRIR INCLUSO SI SE CUENTA CON RECURSOS -
OBTENIDOS POR LA MODERNtZACI1JN DE OTROS PRODUCTOS COMO EL PETROLEO. PARA EVl 
TAR UNA SITUACION DE ESE TIPO SE DEBERA ESTIMULAR EL DESARROLLO CIENHF!CO Y 

TECNOLOGICO, Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL SECT!lR. 

POBLACION Y SU DlSTRIBUCION 

DE ACUERDO CON ALONSO Y MEJIA (67}. LA POBLACION NACIONAL PARA EL AÑO 2000 HA 
SIDO CALCULADA ENTRE LOS 96 Y LOS 102 MfLL0NES DE HABITANTES, CONSIDERANDO LAS 
ACTUALES TENDENCIAS DE CRECIMIENTO NETO. EL COMPONENTE URBANO PODRIA LLEGAR 
A SER DE ENTRE EL 72 Y EL 79% DE LA POBLAC!Otl TOTAL, LO QUE REPRESENTA UtlA -
SENSIBLE REDUCCION DE LA CANTIDAD PROPORCIONAL DE PERSONAS DEDICADAS A ACT!Vl 

DADES DE TI PO RURAL. 

SE PREVEE TAMB!EN UN AUMENTO PORCENTUAL EN LA POBLAC!ON DE MAS DE 20 AflOS DE
EDAD, AS! cmo EN AQUELLA con MAS DE 55 AFlOS, LO QUE EN UN PAIS COMO EL NUES
TRO AUMENTA LAS POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LA POBLAC!ON ECONOMICAMENTE ACTl 

VA. 

(66) 11,H,l ,O.O. 1983, 

(67) ALONSO, C.A. Y HEJIA, G. 1984, 
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CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 

PARA EL ARO 2000, EL ALFABETISMO EN EL PAfS ASCENDERA AL 93X, LO QUE SIGNIFICA 
UN MAYOR NIVEL DE INFO~ACION SOBRE ASPECTOS NUTRICIONALES EN RELACION CON LA 
SALUD. (67) 

SE PREVEE QUE LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA NO SUFRIRA GRANDES CAMBIOS, LO QUE 
SIGNIFICA QUE LA CAPACfDAD LIMITADA DE Cl)1PRA SERA LA QUE FRENE EL CONSUMO - -
CUALITATIVO DE ALIMENTOS y LA ADQUISICION DE ernos SATISFACTORES. LO ANTERIOR 
PUEDE TRADUCIRSE EN EL MiWTENIMIENTO DE SUBSEOIOS DIRECTOS E INDIRECTOS AL CO!!_ 
SUMIDOR DE ALIMENTOS BASICOS, CON LA CONSECUENTE REPERCUSION NEGATIVA EN LAS -
FINANZAS PUBLICAS. (67} (68) 

LA MAYOR PARTIC!PACrnN DE LA MUJER EN LA FUERZA DE TRABAJO Y LA REDUCCION EN -
EL TAMAflO DE LA FAMILIA, JUNTO CON LA ELEVADA URBANIZACION DE LA POBLACION, -
HACEN SUPONER QUE SE MODIFICARAN LAS F0RMAS DE VIDA Y LOS HABITOS DE CONSUMO, 

SE PRESENTARA UNA FUERTE DEMANDA DE CASAS HABITACION Y DE MADERA PARA LA CONS
TRUCCIQN MOTIVADA POR EL INCREMENTO POBLACIONAL Y POR LA TRASLOCACION DE UNA -

PARTICIPACION IMPORTANTE DE LA POBLAC!Ot-1 HACIA LAS ZONAS URBANAS. t69} 

NO SE PREVEEN CAMBIOS IMPORTANTES EN EL StSTEMA DE TENENCIA DE LA TIERRA QUE -

OPERA EN LA ACTUALIDAD; SIN Er-l!ARGO, SE VISLUMBRAt-1 CAMBIOS EN LAS FORMAS DE·-
OPERACION DE LA PRODUCCION. (67) 

REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 

LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y DE OTROS SATISFACTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO Y -
FORESTAL DEBERA CRECER EN FORMA SUPERIOR AL CRECIMIENTO POBLACIONAL, TAN SOLO 
PARA MANTENER LOS NIVELES DE CONSUMO QUE SE OBSERVAN EN LA ACTUALIDAD, REDU-
ClR LA TASA DE IMPORTACIONES Y AMPLIAR LA EXPORTACION DE ALGUNOS PRODUCTOS ES

TRATEGICOS PARA EL SECTOR. 

(67) ALQMSO, C.A. Y HEJ!A, G. 1984, OP, CIT. 

t6B) COPLM\R l. 

l69) COPlAl\IR l. 
199 



LA PARTICIPACION DEL SUBSECTDR FORESTAL DEBERA WIHEN CRECER PARA SATISFACER 
LA DEMANDA DE PRODUCTOS CELULOSICOS Y DE MADERA PARA LA CONSTRUCC!ON. 

SI LA CAPACIDAD DE COMPRA NO CONSTITUYE UNA LIMITANTE, SE VERA INCREMENTADO -
EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE ORIGEN PECUARIO, DE ACEITES, DE PRODUCTOS PROCESA

DOS Y DE COMIDAS PREPARADAS; TODO ESTO EN DETRIMENTO DEL CONSU~kl DE GRANOS. -
DE SER BAJO EL PODER ADQUIS!HVO, SE VERA UNA CONTINUIDAD DE LOS PATRONES AC
TUALES DE ALIMENTACION; CONSUMO DE DIETAS ALTAS EN ALMIDONES Y AZUCAR CON LA 

CONSIGUIENTE DESNUTRICfON Y SUBDESARROLLO DE LA MAYORTA DE LA POBLACION NACIQ 
NAL, (67) (6B) 

LA PRODUCCIQN AGRICOLA EN GENERAL SE fNCREMENTARA DE 1.38 TON/~ EN 1980 A • 

l.52 TON/HA EN EL AÑO 2000, CON CAM!HOS EN LA PARTICIPAC!ON RELATIVA DE LOS -
DISTINTOS CULTIVOS. EN EL CASO DEL MAIZ, SE CONTEl1'LA UNA REDUCC!ON DE 180-
A 130 KG/HAB!TANTELMO; PARA LAS LEGUMINOSAS UN CAMBIO DE 17 A 16 KG. Y PARA 

OTROS GRANOS DESTINAOOS AL CONSUMO HUMANO DE 50 A 46 KG. SE INCREMENTARA EN 
FORMA NOTABLE LA PRODUCCION DE OLEAGINOSAS Y MODERADAMENTE LOS CULTIVOS lNDUi 
TRlALES Y DE FORRAJES, W.NTENIENOOSE UNA PRODUCCION PROPORCIONAL EN OTROS CU!:, 

T!VOS COMO CAílA DE AZUCAR, CAFE, TABACO, El'C. SE INCREMENTARA TAMBIEN LA •• 
PRODUCCION DE NUEVOS curnvos PARA EL CONSUMO HUMANO y PARA LA INDUSTRIA, COMO 
EL AMARANTO, GUAYULE, JOJOBA, ETC. (67) 

LA PRODUCC!ON PECUARIA, MEDIDA EN TE~INOS DE NUMEROS DE CABEZAS EXISTENTES,
TENDRA UN CRECIMIENTO ENTRE EL l. 5 Y 1.8$ ANUAL HASTA EL AílO 2000 Y SUBSECUE!!_ 
TES, SE ESPERA UN CRECIMIENTO RELATIVAMENTE MAYOR PARA EL GANADO BOVINO Y • 
MULAR, Y MENOR EN OVINO, ASNAL Y CAPRINO; EL GANADO PORCINO Y CABALLAR MANTE!!_ 
ORAN SU PARHCIPACION PORCENTUAL, LA PRODUCCION Y CONSUMO DE CARNES ROJAS -

POR HABITANTE SERA EQUIVALENTE AL OBSERVADO EN 1980, EN EL CASO OE LA LECHE 
SE ESTIMA QUE TAMPOCO HABRA CAMBIOS IMPORTANTES EN LA PROOUCCION NI EL CONSU

MO POR HABITANTE, EL DEFICIT PREVISTO SE ACERCARA A LOS 600 MILLONES DE Ll--
TROS ANUALES, LA PRODUCCION AV!COLA CRECERA A UNA TASA DE CUANDO MENOS 2.5%, 
LO QUE INCREMENTARA LA OFERTA Y EL CONSUMO DE CARNE BLANCA Y DE HUEVO. (67) 

(67) ALONSO, C,A, Y IEJIA, G, 1984, OP, CIT. 

(68) COPLAl\IR l. OP, crr. 
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LA SUPERFICIE ARBOLADA DEL PAIS MANTIENE UNA TENDENCIA A DISMINUIR EN UN 25% 

ENTRE LOS AÑOS 1980 Y 2000, EN TANTO QUE LA DEMANDA DE Ml\DERA INDUSTRIAL - -

(PARA VIVIENDA, PARA CONSTRUCCION V CELULOSICOS) AUMENTARA EN UN 135'.t, LA -

DEMANDA DE LERA Y CARBON VEGETAL, SI NO CAMBIAN SUBSTANCIALMENTE LOS MEDIOS -
PARA HACER FUEGO, TENDERA A DISMINUIR EN UN 10%, POR LO TANTO, PARA CUBRIR 

LA DEMANDA SE REQUERIRA DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE 1.6 A 2,5 METROS CUBl 
COS/HA/AAO, O SEA, UN 56%. (70) 

RECURSOS PRIMARIOS PARA LA PRODUCCION 

LA MAYOR PAATE DE LA SUPERFICIE NACIONAL SUJETA A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,
SEGUIRA SIENDO MARGINAL DESDE EL PUNTO Oc VISTA PRODUCTIVO. EL CRECIMIENTO 
DE LAS CIUDADES CONT !NUARA HACIENOOSE SOllRE LAS TIERRAS DE LABOR Y FORESTALES 

LO QUE REOUCIRA LA SUPERFICfE PRODUCTIVA Y ACRECENTARA EL DETERIORO ECOLOGICO 
ACTUAL. 

LA FRONTERA AGRICOLA LLEGARA A SU LIMITE CON LA INCORPORACION DE 6 A 7 MILL()

NES DE HECTAREAS AL CULTIVO, LA ~YOR PARTE DE ELLAS EN TROPICO, A COSTA DE • 
REDUCIR LAS AREAS FORESTALES Y GANADERAS. EL CONTROL DE LA EROSION Y LA SA

LINIDAD SERAN LOS MAYORES PROBLEMAS A RESOLVER EN RELACION CON EL RECURSO Tlf 
RRA, DAOO QUE SE CALCULA QUE MAS DEL 70X DE LA SUPERFICIE DEL PAIS ESTA DAAADA 

POR UNO U OTRO FACTOR. (67) 

EN RELAC ION CON EL AGUA, SE PREVEEN AUMENTOS EN LA SUPERF IC !E IRRIGADA, MEDIA!! 

TE LA UTILIZACION DE CUENCAS HIDROLOGICAS Y EL AGUA DEL SUBSUELO. LOS AUME!!. 
TOS NO SERAN DE LA MAGNITUD DE LOS QUE SE DIERON EN EL PASADO INIUIATD. SE 

DEBE SEGUIR ENFATIZANDO LA NECESIDAD DE HACER UN APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL -
AGUA, MINIMIZANDO LAS PERDIDAS POR ESCURRIMIENTO, F!LTRACION, EVAPORACION Y -

MAL USO. LA PROVISION DE AGUA SE VERA AFECTADA POR LA MAGNIFICACION DE PRO
BllMAS De AZOLVE, ABATIMIENTO DE MANTOS FREATICOS Y TALA DE BOSQUES QUE SE O_!! 

SERVA EN LA ACTUAL! DAD , 

l67) Ai:tiNSO, C,A. V lf:JIA, G. 1984, OP. CIT. 

l!Ol SJH\JLA, H, 1987. 

201 



CONSIDERANDO LAS ESTAOISTICAS HIST0RICAS V SUS TENDENCIAS l71J, SE ESPERA QUE 
LA ENERGIA PROVENIENTE DE LOS RECURSOS PETROLEROS MUNDIALES, TENDERA A DISMI
NUIR Y POR LO TANTO A ENCARECERSE, POR LO QUE SERA NECESARIO EL DESARROLLO DE 

FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA (SOLAR, EOL!CA, GEOMETRICA, OENOROENERGETICOS, -
ETC,) 

ASIMISMO, LA PRODUCCION DE AGRO!;OIM!COS SE VERA INCREMENTADA ( 72}; SIN EMBAR
G0, LA COBERTURA DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS ESTARA CON

DICIONADA AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA DEL PAIS. 

LOS USUARIOS DE LA TIERRA OEBERAN INCREMENTAR LA PROOUCCION V EL NIVEL DE PR.Q. 
OUCTIVIDAO PARA CUBRIR LAS DEMANDAS DE AUMENTOS E INSUMOS FORESTALES. LA -
MANO DE OBRA RURAL SERA ESCASA Y POR LO TAITTO, CARA, LO QUE OBLIGARA A UNA ~ 
YOR MECANIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA HACERLO MAS EFICIENTE V MENOS -
ARDUO, 

OEBERA INCREMENTARSE EL FLUJO DE CAPITAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIV.!. 

OADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES, DE MANERA QUE SE PROPICIE UNA OPEMC!Otl - -
OPORTUNA Y COMPLETA, CONGRUENTE CON LA DISPONIBILIDAD Y USO DE LOS INSUMOS. 

SE CONTINUARA DANDO ALTA PRIORIDAD A LAS ACHVIDADES DE COLECCION, REGULACION., 

EVALUACION, MEJORAMIENTO, CONSERVAC!ON, REPRODUCCION Y OISTR!BUCION DE MATERI~ 
LES GENETICOS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

SITUACION DEL MEDIO AMHENTE 

LA IRRACIONAL UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES HA MOTIVAOO QUE SE OBSERVE 
UN DETERIORO EN LA CANTIDAD Y CALIDAD DE ESTOS, ASIMISMO, EL USO INADECUADO 
DE INSUMOS Y DE ALGUNAS TECNOLOGIAS, HAN I~ACTADO EL MEDIO #!SIENTE EN QUE SE 

DESARROLLA EL HOMBRE. CONSECUENTEMENTE PARA EL ARO 2000, EL AMBIENTE EN za-
NAS URBANAS V RURALES SERA MENOS FAVORABLE QUE ca-to SE MUESTRA EN LA ACTUALI-
DAD, A MENOS QUE SE CAMBIEN LAS TENDENCIAS DETECTADAS. 

(71) l.K.E,G, I, l. 

(7l} l,K,E,G,1,, 11. 
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ENTORNO ESPECIFICO PARA LA INVESTlGACION 

UN PAIS MAS POBLADO, CON MAYORES NECESIDADES DE ALIMENTOS Y DE OTROS SATISFAf 
TORES Y CON UN MENOR PORCENTAJE DE SUS KAB!TANTES DEDICADOS A PRODUCIRLOS, C.Q. 
RRERA EL PELIGRO DE VOLVERSE SUMAMENTE DEPENDIENTE DE LAS IMPORTACIONES, SI -
EN ALGUNA FORMA NO EFICIENTIZA SU APARATO PARA LA PROOUCCION, DISTRIBUCION, -
COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE SUS ALIMENTOS, UN FACTOR IMPORTANTE 
EN EL MANEJO Y SOLUCION DE UNA PROBLEMATICA COMO LA PLANTEADA, ES LA GENERA-
CION DE NUEVAS TECNOLOGIAS A TRAVES DE LA INVESTIGACION; POR LO QUE EL SITEMA 
DE INVESTIGACION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS, JUGa_ 
RA UN PAPEL DETERMINANTE EN LA SATISFACCION DE LA DEMMDA DE ALIMENTOS Y MATf 
RIALES DE LA POBLAC!ON EN EL AÑO 2DOO, SIN EMBARGO, PARA ALCANZAR ESTA IMA
GEN OBJETIVO, LAS ESTRATEGIAS Y PROGR,l.MA5 DE ACTIVIDADES, DEBERAN INICIARSE A 

LA BREVEDAD POSIBLE, 

LAS SUPERFICIES AGROPECUARIAS Y FORESTALES, CON CONDICIONES DE SUEi.O, AGUA Y 
CLIMAS MAS FAVORABLES PARA LA PRODUCCION, HAN SIDO CASI TOTALMENTE OCUPADAS -
EN EL PAIS. LA CRECIENTE PRESION POR ABASTECER DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS FO
RESTALES A UNA POBLACION EN CONTINUO CRECIMIENTO, HA PROVOCADO QUE EN LOS UL
TIMOS AílOS LAS ACTIVIDADES AGRO-SELV0-PASTORILES SE REALICEN EN COODICIONES -
CADA VEZ MAS MARGINALES, LA UTILIZACION PROPORCIONALMENTE CRECIENTE DE TE-
RRENOS MARGINALES, PUEDE SER DEBIDA A LA INCORPORACION DE AREAS QUE NATURAL-

MENTE SON POCO APTAS PARA ESTAS ACTIVIDADES O PORQUE l1AN SIDO DETERIORADAS -
POR EL MAL USO QUE EL HOMBRE LES KA DADO, ESTAS CONDICIONES IMPOOEN CAMQIOS 
EN EL TIPO Y ENFOQUE DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA MATERIA. -
ADEMAS DE LA GENERACION DE TECNOLOGIAS ACTUALIZADAS Y ADECUADAS A LAS CONDI-
CIONES TRADICIONALES Y COMERCIALES DE PRODUCCION, SE DEBERAN ATENDER LAS NECf 
S IDAOES DE OPERACION EN AMBIENTES RESTRINGIDOS, LA CONSERVACION Y MEJORAMIEN
TO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LAS CONDICIONES ECOLOGICAS, EL TIPO DE -
TECNOLOGIAS GENERADAS DEBERA ESTAR ACORDE CON LAS CARACTERISTfCAS ESPECIFICAS 
DE LAS DEMANDAS PREVISTAS POR LA DIRECCION POLITICA NACIONAL Y ENCAUZADAS POR 

LA SARH. 

203 



MODERNlZACIOtl ADM!tlISTRATIVA DEL SECTOR 
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A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES A LOS ART!CULOS 2.7 Y 115 CONSTITUCIONALES LOS

CONCEPTOS DE "DESARROLLO RURAL INTEGRAL" Y DE "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL": -
CONSTITUYEN JUNTO CON EL RESTO DE LA LEGISLAC!ON AGROPECUARIA Y FORESTAL, EL 
MARCO DE REFERENCIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Y RECURSOS HIDRAULICOS DESARROLLA PARA MOTIVAR EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL CAMPO 
MEXICANO, CON LA PARTICIPACIGN DE LAS AUTORIDADES LOCALES, EN ESTE SENTIOO, 
LA FUNCION Ail'IIN!STRATIVA SE ORIENTA A COADYUVAR, A QUE ESTO SEA POSIBLE DEFl 
N!ENDO E IMPLANTANDO ESTRUCTURAS Y APOYOS GLOBALES, EFICIENTES Y OPORTUNOS, 

LO ANTERIOR, BAJO CLAROS CONCEPTOS DE EQUIDAD QUE NO SOLO SE ORIENTEN A PROMQ 
VER LA PRODUCTlVlDAD EN EL CAMPO, SINO QUE CONVIERTAN AL CAMPESINO EH EL PRIJ! 
CIPAL PROTAGONISTA DE SU PROPIO DESARROLLO Y, EM CONSECUENCIA, SE LE APOYE -
PARA QUE REALICE LA ACTIVIDAD QUE MAS LE CONVENGA, DE ACUERDO CON SUS CONDI-
C!ONES SOC!OECONOMICAS Y LAS CARACTERISTICAS AGRICOLAS, PECUARIAS, FORESTALES, 
Y DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES EN SU REGION, 

ACCIONES PREL !MINARE~ 

A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE DAR INICIO A LA MODERN!ZAC!ON DE LA SECRE
TARIA, EN 1984 SE FORMULO UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL (5), EL CUAL !DENT!Fl 
CA LA PROBLEMATICA SIGUIENTE: 

DE TIPO ESTRUCTURAL, EN VIRTUD DE PRESENTAR INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA Ei 
TRUCTURA PROGRAMAT!CA Y ORGAN!CA Y DESVrNCULACION CON LOS OBJETIVOS SECTQ 
RIALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; EXCESIVA CENTRALI
ZACION PE FACULTADES, DECISIONES Y RECURSOS LO QUE PROPICIABA DUPLICIDAD 
DE FUNCIONES, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, AUNADO A LA CARENCIA DE UN SISTI 
MA DE REGULACION INTEGRAL. 

EN RELACION A LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, PROPICIADO POR LA FALTA 

OE VINCULACION DE PROGRAfolAS INSTITUCIONALES Y LA REALIZACION DE ACCIONES-

¡;) SECllCTAAIA DE AGRICUlTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, E'IOlUClOK QRGAll!CA OEL SE<n!R.,.,,OP, CIT. 
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DISPERSAS ORIENTADAS ~CIA OBJETIVOS COMUNES, DE LAS DEPENDENCIAS y ORGA

NISMOS QUE REGULAN O PRODUCEN BIENES V SERVICIOS PARA FOMENTAR LA PROOUC

CION AGROPECUARIA V FORESTAL. POR LO QUE S[ REFIERE A LOS COM!TES DE -

PLAllEACION PARA EL DESARROLLO (COPLADE5) PRESENTO DESVINCULACION TANTO -· 

PROGRAMATICA COMO EN RELACION A LOS CRITER !OS DE REGIONAL!ZAC ION. 

E~ LO QUE SE REFIERE A LO~ APOYOS, PRESENTA CARENCIA DE SISTEMAS FORMALES 

V DE APOYOS INSTITUCIONALES PARA LA ORGANIZACION, CAPAC!TAC!ON V ASISTEN

CIA TECNICA DE PRODUCTORES, AS! COMO DESARTICULACION DE ACTIVIDADES AFINES 

V COMPLEMENTARIAS, PROPICIADOS TA1"!1EN POR LA CARENCIA DE UN SISTEMA INTf 

GRAL DE INFO~ACION. 

Ll NEAS DE ACC ION 

EN BASE A LA PROBLEMATTCA DETECTADA, SE ESTABLECIERON LINEAS GENERALES DE AC· 

C!ON (5) OUE DIERON INICIO AL PROCESO DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA: 

A EFECTO DE ARMONIZAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA BAJO

UN ESQUEMA REGIONAL UNIFORME, SE ESTABLECERAN TRES NIVELES FUNDAMEllTALES 

DE ACTUAC ION GEOGRAF!CA DE LA SECRETARIA: CENTRAL, ESTATAL V DISTRITAL. 

PARA HACER EFECTIVO EL CARACTER DIRECTIVO DEL NIVEL CENTRAL, SE REDUCEN • 

SUS ESTRUCTURAS ORGANICAS, MEDIANTE EL REAGRUPAMIENTO V COMPACTACION DE • 

LAS FUNCIONES NORMATIVAS Y LA DESCONCENTRACION DE LAS OPERATIVAS. 

PARA ESTABLECER MAYOR INTEGRALIDAD Y CONSISTENCIA, SE REDUC rnA lL TRAMO • 

DE CONTROL DE LAS SUBSECRETARIAS. 

PARA INS!RUMENTAP LA DESCONCENTRAC!ON Df FUNLIONf~' RlCURSOS, SE ESlABl~ 

CERAN v ORGANIZARAN LAS DELEGACIONE~ DE LA SAR~, BAJO El CR!llRIO DE UNA 

POR ESTADO. 

ll) SECRETARIA Dl AGRICUl TUtA Y RECURSOS HlllRAULICOI, EYOLUCIOK ORGAKICA Dll IWOR .. OP. Cll. 
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PAP.A CONFIGURAR CCMO DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL A LOS DISTRITOS DE Rlf 

GO, DRENAJE Y DE TEMPORAL SE PROFUNDIZARA Y EXTENDERA A TODAS LAS DELEGA
CIONES ESTATALES LA REORGMllZACION Y REGIONALIZACION DISTRITAL. 

PARA AVANZAR HACIA LA UNIFICACION DE LOS SERVICIOS AL CAMPO, SE CONSTITU! 
RAN CENTROS DE APOYO AL DESARROLLO RURAL Y, SE PROMOVERA MEO !ANTE LA COOJl. 

DINACION INTERINST!TUCIONAL, LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS SERVICIOS Y APQ 
VOS EN ELLOS HASTA CONSOLIDARLOS COMO VENTANILLA UNICA, 

EN ESTE CONTEXTO, EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL, ESTABLE
CE LOS COMPROMISOS QUE ASUME LA SECRETARIA rn MATERIA DE MODERNIZACION ADMI-
NlSTRAT!VA PARA: 

al DESCONCENTRAR SU OPERACION EN ORSANOS REGIONALES DE LA DEPENDENCIA; 

bl TRANSFERIR A LOS GOBIERNOS LOCALES Y A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS LAS -
FUNCIONES Y RECURSOS QUE ESTOS ESTEN EN POSIBILfDAD DE ASLtlIR; 

el MODIFICAR SU ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL; 

d) SlMPLIFlCAR SUS PROCEDIMIENTOS Y, 

el DESARROLLAR A SU PERSONAL MEDIANTE UN PROCESO COlíTINUO DE CAPACITACION Y 

MOTIVAC!ON, 

SIN EMBARGO, PARA QUE LAS LINEAS DE ACCION CONVERJMI, CON PRECISION EJECUTIVA, 
EN EL CAMPO EXACTO QUE DESENCADENE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL, SE Rf 
QUIERE PREFERENCIAR EN EL ESQUEMA ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICUL
TURA Y RECURSOS HIDRAULICOS A LOS JEFES DE DISTRITO SOBRE LOS DELEGADOS EST~ 
TALES, AL MISMO TIEMPO QUE SERIA NECESARIA LA ESTRUCTURA QUE COORDINARA LA Af 
TIVIDAD A NIVEL NAC !ONAL DE LOS PROPIOS DISTRITOS. 
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S!MPLIFICACION ADMINISTRATIVA 

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS l:tl'OR,\UL!COS, EN CUMPLIMIENTO A LOS --

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MODERN!ZACION ADMINISTRATIVA, HA ESTABLECIDO -
COMO IMPERATIVO EL QUE LA SIMPLIFICACION SE CONVIERTA EN ELEMENTO PRIMORDIAL-
PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO, PROPICIANDO LA AGILIZACION DE SUS GES

TIONES Y LLEVAR LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS HASTA SU LUGAR OE ORIGEN, CONVIR
TIENOOSE AS! EN FACTOR QUE COADYUVE A LA CONSECUC!ON OEL PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL, PARA CONSTITUIR EL MARCO ESTRATEGICO QUE PROMUEVA -
EL DESARROLLO DEL CAMPO. ( 58) 

CON ESTE ENFOQUE, LOS OBJETIVOS OEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA -
EN LA SARH SE TRADUCEN EN LOS SIGUIENTES' 

DESBUROCRATIZAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

LOGAR LA PARTIC IPAC!ON ACTIVA DE LOS CAMPESINOS Y PRODUCTORES EN EL DESA
RROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL CAMPO. 

RACIONALIZAR EL APARATO ADMINISTRATIVO PARA EVITAR EL D!SPEND!O DE RECUR
SOS, 

LOGAR UNA AOM!NISTRACION PUBLICA AGIL, TRANSPARENTE, RESPONSABLE, DINAMI

CA Y PARTIC !PATIVA. 

PROPICIAR LA DESCONCENTRACION Y LA DESCENTRALIZACION, 

(58) s.A.R.H. 1985. A. OP, m. 
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SIMPL!F ICACION DE LA ORGAfHZACION CENTRAL 
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CRITERIOS DE ORGANIZACION HASTA 1904 

DE 1902 HASTA 1904 LOS CRITERIOS DE ORGANIZACION PREVALECIENTES EN LA SECRETA
RIA DE AGRICULTUAA Y RECURSOS HIDMULICOS NO SE ENCONTRABAN SATISFACTORIAMEllTE 

DEFINIDOS, VA QUE AL INTERIOR DE LOS DIVERSOS SUBSECTORES LA POLITICA DE ES--
TRUCTURACION MOSTRABA FALTA DE UNIFORMIDAD, QUE SE REFLEJABA DE LA SIGUIENTE -
MANERA: 

ESTRUCTURA BASICA 

LA ESTRUCTURA BASICA OBEDECIA DISTINTOS CRITERIOS DE ORGANIZACION. 

SE PRESENTABA EXCESIVA PULVERtZACION DE A~RUPACIONES FUNCIONAL.ES, QUE ORI
GINABAN DISPERSION EN LA EMISION DE LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES NORMATI-
VAS Y REGULADORAS, POR UN LADO V EN EL ENSANCHAMIENTO V AUMENTO EN LOS T~ 
MITES Y PROCEDIMIENTOS PARA CUMPLIR CON ELLAS POR EL OTRO, LO QUE HACE - -
OBVIO HABLAR DE UNA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION QUE DIFICILMENTE APOYABA LA 
MODERNIZACION Y SlMPLIFICACION Ar.t!HHSTRATIVA, 

- OTRO PROBLEMA RADICABA EN LA EXCESIVA CENTRALIZACION V CONCENTRACION DE F~ 
CULTADES Y RECURSOS EN TODA EL AREA DE AOMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRE
TARIA, POR LO QUE LAS MEAS QUE TENIAN COMO RESPONSABILIDAD LA OPERACION -
DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA SECRETARIA NO TENIAN UNA EFECTIVA CAPA
CIDAD DECISORA V EJECUTORA, SITUACION QUE PROVOCABA INEFICACIA PROGRAAATI
CA, INEFICIENCIA E IMPRODUCTIVIDAD EN LA UTILIZACION DE RECURSOS, 

ADICIONALMENTE, RESALTABA LA DEPENDENCIA LINEAL DE LAS 35 REPRESENTACIONES 
GENERALES DEL C. SECRETARIO DEL R#IO, LO QUE SIGNIFICABA PAM EL TITULAR -

UN TRAMO DE CONTROL INMANEJABLE. 
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NIVEL OPERATIVO 

LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES TENIAN EN SU NIVEL !NMEDfATO INFERIOR 
UNA SUBDIRECCION GENERAL, POR LO QUE LA RELACION DE UNO A UNO PROP!CIABA
DUAL!OAD DE MANDO HACIA LAS SUBDIRECCIONES, RESULTANDO EV!OENTE QUE EL N! 

VEL DE SUBO !RECC ION GENERAL DEB fA EUMUMRSE O REFORZARSE, CONFORME A LAS 
NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO QUE CADA AREA PRESENTABA. 

LA EXTENSION DE LOS NIVELES JERARQUICOS MOSTRABA UNA CADENA DE MANDO COMPL! 

CADA, EXCESIVAMENTE LARGA, DANDO COMO RESULTADO UNA ESTRUCTURA VERTICAL -
PREDOMINANTE, QUE IBA HASTA EL tUVEL DE JEPATURA DE SECCION, COMPLICANDO
LOS CANALES DE COMUNICACION Y REDtJCIE«DG LA EFICIENCIA, 
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1984 A JUNIO 1985 

PARA ASUMIR CABALMENTE LA RESPONSABILIDAD OE COORDINAR EL PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL, EN 1984 SE ELABORO EL PROGRAMA OE REESTRUCTURACION 

QUE SE FUNDAMENTA EN UN ESQUEMA ORGANIZACIONAL BASADO EN LA DESCENTRALIZACION 
Y OESCONCENTRACION ADM!NfSTRATIVAS QUE SE PROYECTO PARA SER REALIZADO AL CORTO 
Y MEDIANO PLAZOS A TRAVES OE DOS GRANDES ETAPAS, 

PRIMERA ETAPA DE REESTRUCTURACION 

CONSISTIO EN LA AOOPCION DE UN MODELO DE ORGANIZACIOH QUE LE PEPJolITIERA A LA -

SECRETARIA LA DESCONCENTRACION GRADUAL DE' SUS FACULTADES, PARA FORTALECER A -
SUS DELEGACIONES EN LOS ESTADOS, CON9ERVANDO EN EL CENTRO UNICAMENTE LAS FUN-
CIONES GLOBALIZAOORAS Y DE NORMATIVJOAD; 

DICHA ESTRUCTURA QUEDO FORMALIZADA MEDIANTE LA PUBLICAClON DEL REGLAMENTO INTf 
RIOR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS (60}, 

LA ORGAN!ZACION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DEPENDENCIA, ENTONCES, SE EST.8_ 

BLECE SAJO EL ENFOQUE DE UBICAR EN ESTE NIVEL LA PLANEAC!ON, PROGRAMACION, NOJl. 

MATIVIDAD Y EL CONTROL Y EVALUACION GLOBALES, PARA DAR LUGAR A QUE LAS DECISIQ 
NES OPERATIVAS, LOS SERVIC!'OS, EL PERSON~l. Y LOS RECURSOS, FUERAN OBJETO DE -

DESCONCENTRACION A LAS DELEQACIONES Y D!STRrTOS, 

ESTE ESQUEMA PEPJolITJO LA COMPACTACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE CADA SUBSEf. 

TOR MEDIANTE LA INTEGRACION DE FUNCIONES SIMILARES Y C()IPLEMENTARIAS BAJO UNA 

SOLA UNIDAD DE MNIDO. 

(60) SARH 1985 - B. 
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la. ETAPA DE REESTRUCTURAC ION 

NIVEL ORllANICO SEPll9B2. JUNI0!1985 DIFERENCIA 

SUBSECRETARIAS 5 o 

OFICIALIA MAYOR -o 

CONTRALORIA 1 + l 

COORDINACION GENERAL 2. o 

D IRECC 1 ON GENERAL 45 40 . 5 

INSTITUTOS 6 • 3 

COMISIONES • 2. 

COLEGIOS 2. __ 1_ ...:.....L 
TOTAL 68 58 • 10 

CRITERIOS DE ORGANIZAC!ON JUNIO 1985 

LA CONFOR,...AC!ON DEL NIVEL CENTRAL, SE FUNDAMENTO EN DOS CRITERIOS DE AGRUPAMIE!! 
TO ORGANICO, QUE PERMITID DIFERENCIAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO IN

TEGRABAN, SIENDO ESTOS: 

DE REGULAC ION Y APOYO GLOBAL, Y 

EL ESPECIALIZADO 
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REGULAC ION Y APOYO GLOBAL 

BAJO ESTE CRITERIO SE AGRUPARON LAS AREAS CON FUNCIONES DE; 

REGULACION NACIONAL EN MATERIA DE PLANEACION Y DE ADMINISTRACION DE 
RECURSOS, 

OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA. 
COORDINACION DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES ADSCRITAS AL SECTOR AGRICUL· 
TURA Y RECURSOS HIDMULICOS, 
COORD!NACION DE LAS DELEGACIONES ESTATALES, 

ESPECIALIZADO 

BAJO ESTE CRITERIO SE AGRUPARON LAS AREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE AGRICUJ:. 
TURA, GANADER!A, FORESTAL Y DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 

SE REDUJERON LOS TRAMOS DE CONTROL DE LAS SUBSECRETARIAS PARA GENERAR MA·· 
YOR INTEGRALIDAD Y CONSISTENCIA A LAS ACTIVIDADES NORMATIVAS, EVITANDO LA 
PULVERIZACION DE LINEAMIENTOS EN UNIDADES ORGANICAS DISPERSAS Y SE DESCON
CENTRARON LAS FUNCIONES OPERAT !VAS, 

SE ESTABLECIO LA COORD!NACION GENERAL DE DELEGACIONES, PARA LOGRAR LA DEFl 
N!C!ON E IMPLANTACION DEL ESQUEMA DE CONTROL DE LA OPERACION Y ESTAR EN PQ. 
SIBILIDADES DE CONTAR CON UN CONDUCTO UNICO DE COOUN!CAC!ON ENTRE LAS DELf. 
GACIONES ESTATALES Y OFICINAS CENTRALES; PARA LO ANTERIOR, SE DEFINIERON • 
LAS POL ITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE !NTERACC!ON ENTRE AMBOS N !VELES, PARA •• 
ASEGURAR LA UN !DAD DE MANDO EFECTIVA, POR PARTE DE LOS DELEGADOS ESTATALES 
EN SU AMB !TO DE COMPETENCIA. 

• LAS DELEGACIONES ESTATALES DE LA SECRETARIA ADOPTARON NUEVO ESQUEMA DE OR· 
GANIZACION, ORIENTADO AL EJERCICIO DE LA NORMAT!VlDAD DE LAS ACTIVIDADES • 

DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PRODUCCtort AG~OPECUARIA Y FORESTAL, LA CONS· 
TRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y LA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES 
SUSTANTIVAS QUE REBASEN EL AMBITO DISTR!TAL, 
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SE REORGANIZARON LOS OISTRITOS DE RIEGO Y DE TEMPORAL, AS! COMO LOS AGRO
PECUARIOS Y FORESTALES PARA CONFIGURARLOS EN EL MEDIANO PLAZO, COMO D!S-• 
TR!TOS DE DESARROLLO RURAL. 

EN EL AMBITO PARAESTATAL SE FGIENTO UN VIGOROSO PROCESO DE DESCONCENTRA-

C!ON DE SUS ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA UBICARLOS EN EL AMBITO DIRECTO DCJ!! 
DE SE REALIZAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y{O DE SERVICIOS, 

SE HAN EJECUTADO ESTUD !OS PARA REORIENTAR SU FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A

LAS NECESIDADES, FUSIONAR LAS QUE DUPLIQUEN, TRASLAPEN O REAL ICEN FUNCIO
NES INTERDEPENDIENTES, LIQUIDAR LAS QUE HAN CUMPLIDO SU OBJETIVO DE CREA
CIDN, O LAS QUE YA NO SE CONSIDERE CONVENIENTE SU FUNCIONAMlENTO DESDE EL 
PUNTO DE VISTA ECONOMICO Y SOCIAL. 

SE HA IMPULSADO DECIDIDAMENTE EL PROGRA!o!A DE DESCENTRALIZACION Y DESCON·
CENTRACION, CONSISTIENDO BASICAMENTE EN LA TRANSFERENCIA DE FACULTADES, -

FUNCIONES, PROGRJV.IAS Y RECURSOS, EN CUATRO NIVELES: 

DE AREAS CENTRALES HACIA LAS DELEGACIONES ESTATALES 
DE LAS DELEGACIONES HACIA LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL 
DE LAS COOISIONES EJECUTIVAS DESCENTRALIZADAS HACIA LAS DELEGACIONES 
Y DISTRITOS. 

, DE LA SECRETARlA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, EN EL folARCO DEL 
CONVENIO UNICO DE DESARROLLO. 

SE ESTABLECIERON ESQUEfolAS UNIFORMES PARA LAS AREAS CON FUNCIONES DE Al)ll
NISTRACION DE RECURSOS, INCORPORANDO EL CONCEPTO OE COORD!NACION ADMINIS
TRAHVA lPARA SUBSECRETARIAS, OFICIALIA MAYOR, CONTRALORIA INTERNA, COOR
DINACIONES GENERALES Y OELEGACIONESj Y EL DE JEFATURA ADMINISTRATIVA lPARA 
DIRECCIONES GENERALES Y DISTRITOS), FORTALECIENDO SU FUNCIONAMIENTO Y ADf 

CUANDO SU MARCO ESTRUCTURAL, CON LA CORRESPONDIENTE ELEVAC!ON DE N !VELES 

A SUS AREAS SUBORDINADAS. 

SE ELIMINO LA RELACION DE UNO A UNO Y LA DUAL !DAD OE MJINOO QUE PRESENTABA 
LA ESTRUCTURA A NIVEL DIRECC!ON GENERAL, FORTALECIENDO EL NIVEL DE DIREC

CION DE AREA. 
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CON ESTE NUEVO ESQUEMA DE ORGAr1IZAC.ION"1.SE Dff!NIO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE 
LA SECRETARIA, CUYAS FUN!;IONES BASICAS se DESCRIBEN A CONTINUACION: 

SUBSECRETARIA DE PLANEACION 

ADOPTO UNA ESTRUCTURA ACORDE CON El SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEfoD·· 
CRATfCA. POR LO ANTERIOR, SUS DIRECCIONES GENERALES HABR!AN DE REALIZAR 
FUNCIONES DE: 

Al DEFINtCION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLHICAS 
Bl DE INTEGRACION PROGR»!ATICA 
C} DE ESllJDIO DEL DESARROLLO RURAL 

D l DE INFORMAC ION Y ESTADISTICA 

ASIMISMO INCORPORA FUNCIONES PARA IDENTIFICAR EL POTENCIAL DE COMERCIO Ef 
TERIOR DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR Y PROPONER PROGRAMAS Y POLITICAS COMEJl. 
CIALES Y DE !NTERCA11Bf0 CIENTIF!CMECNOLOGICO, 

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 

ASUMIO UNA ORGANIZACION ESENGIALHENTE NORMATIVA EN LO TECNICO, ATENDIENDO 
LOS ASUNTOS RELACIONADOS CONi LA DEP!NIC!Off DE NORMAS TECNICAS DE OPERA· 
ero~. LA ORGANIZACION DI!: PRODUCTORES AGRICOLAS, n ANALISIS y PROHOC!ON • 
DE ESTIMULO PAM LA PRODUCCION, LA SANIDAD VEGETAL, LA H\VESTIGACION AGR! 
COLA Y LA COORDINACION DE LOS PROGR¡IJo!AS OPERATIVOS DEL SUBSECTOR. 

SUBSECRETARIA DE GANADERfA 

CON LA MISMA ORIENTACION QUE LA ANTERIOR SUBSECRETARIA, ESTA SE ORGANIZO
PARA ATENDER LAS FUNCIONES DE FOMENTO GANADERO, GENETICA Y AL!MENTACION • 
ANIMAL, SANIDAD ANIMAL Y DE INVESTIGACIONES PECUARIAS. 
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SUBSECRETARIA FORESTAL 

SE LE DEFINIERON FUNCIONES PARA NORMAR LA ORGANIZACION SOCIAL V LA LOGIS

TICA DE LA PRODUCCION FORESTAL; PARA PRESERVAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS· 

EN BOSQUES, SELVAS Y ZONAS ARIDAS Y CONTRIBUIR AL MANEJO DE CUENCAS; Y LA 
DE INDUSTRIA FORESTAL, PARA Fl)1ENTAR LA TRANSFORMACION DEL RECURSO. 

TAMB!EN, ADSCRIBIO LAS RELATIVAS A TECNOLOGIA FORESTAL. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA llIDRAUUCA 

ESTA SUBSECRETARIA REASUMIO LAS FUNCIONES DE PLANEACION DEL DESARROLLO H.!_ 

DRAULICO Y DE ADMINISTRACION DEL AGUA. ESTA REORGANIZACION ADECUO SU -

APARATO ADMilllSTRATrVO A LAS RESPONSABILIDADES DE COORDINAR EL PROGRAMA • 
DE ADMINISTRACION DEL AGUA, CONCENTRAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE GRANDE 

IRRIGACION Y DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DE AGUA, Y DESCONCENTRAR LAS DE 
INFRAESTRUCTURA RURAL. 

OFICIALIA MAYOR 

ESTABLECIO BAJO SU CONDUCCION LAS FUNCIONES DE ORGANIZACION E INFORMATICA, 

LA ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, LAS RELACIONES LABORALES; LA

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS MATERIALES V SERVI-
CIOS GENERALES, Y LAS ADQUISICIONES; TODO ELLO, PARA VINCULAR LA ORGANIZ~ 

CION CON LA ADMIN1STRACION DE LOS RECURSOS, 

COOROINACION GENERAL DEL SECTOR PARAESTATAL Y AGROINDUSTRIAL 

SE ENCARGO DE ATENDER LA ESTRATEGIA, LA INTEGRAC!ON PROGRAMAT ICA-PRESUPUE2_ 

TAL Y EL DESARROLLO TECNOLOG!CO DE LAS ENT!OADES, AS! COMO LA ASISTENCIA· 

OPERACIONAL A LA AGROINDUSTRIA PARAESTATAL Y SOCIAL. 
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COORDINAC!ON GENERAL DE OELEGACl-ONES 

SUS PRINCIPALES FUNCIONES FUERON: DE CONDUCCION Y CONTROL DE LAS DELEGA· 
CIONES ESTATALES, AS! C(}IO LA PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMJ!. 
NIDADES, 

DELEGACIONES 

RESPECTO DEL REOROENAMIENTO ORGANICO Y FUNCIONAL DE LAS DELEGACIONES Y -
DISTRITOS, SE TUVO CCJ>lO PROPOSITO ESTABLECER LAS BASES QUE PERMITAN A LA
INSTITUCION BRINDAR LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE SON NECESARIOS PARA FOMEN
TAR LA PRODUCCION Y El DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES, EN TAL SE!J. 
TIDO, ADQUIEREN UN CARACTER ESTRATEGICO PARA CAMBIAR LA ORIENTAClON PRO-· 
OUCTIVISTA DE LA SECRETARfA, PARA LA OESC0NCENTRACION DE FACULTADES Y RE
CURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPQNSAB!LfDADES DE COORDINACION DEL --
DESARROLLO RURAL, 

POR LO QUE CORRESPONDE A LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS DELEGACIONES, ESTAS 
MANTIENEN SU INTEGRACION POR ESPECIALIDAD, INCORPORANDO LA JEFATURA DE -
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD RURAL, ASI COMO LA CONTRALORIA. 

EN CADA UNA DE SUS ESPECIALIDADES, LAS JEFATURAS DE PROGRAMA ERAN RESPONS~ 
BLES DE LA ADECUACION DE LA NORMAT!VIOAO CENTRAL Y DE LA PLANEACION, PRO
GIW!ACION, CONTROL Y EVALUACION ESTATALES EN SUS RESPECTIVAS MATERIAS, -
POR EXCEPCION, ALGUNAS REALIZARON ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE POR SU NATU
RALEZA O GRADO DE ESPECIALIZACION REBASAN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS, O • 
BIEN, CONVENGA SU UBICAC!ON EN ESTE NIVEL PARA APROVECHAR CON MAYOR RACI.Q. 
NALIOAD LOS RECURSOS Y El PERSONAL ESPECIALIZADO DISPONIBLE. 

ADEMAS DE LAS FUNCIONES ENUNCIADAS, LAS JEFATURAS DE PROGRAMA DEBIAN CON
VERTIRSE Y ACTUAR EN CONSECUENCIA, COMO PUNTO DE VINCULACION Y COORDINA-
CION CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARA LA GESTION DE APOYOS Y SER
V!CIOS QUE SON NECESARIOS PARA POMEl'ITAR LA PRODUCCION Y EL DESARROLLO SO

CIAL Y ECONOMICO DE LOS PRODUCTORES Y COOINIDADES, 

218 



EL NIVEL STAFF DE LAS DELEGACIONES SE CONSTITUYO BASICM-IENTE POR EL PERSQ. 

NAL QUE ATEND!A LOS ASUNTOS JURIDICOS Y LAS ACT!VICACES DE Cct-IUNICACION -
SOCIAL QUE REQUERIA EL DELEr;ADO ESTATAL. 

EN CUANTO A LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL, ESTOS SON CONCEBIDOS COMO
UNA UNIDAD CE DESARROLLO ECONCfüCO Y SOCIAL, QUE TRADUCE LA ALIANZA DEL -
ESTADO CON LAS C(}1UNIDADES Y PRODUCTORES RURALES EN UN ESPACIO TERRITO··· 
RIAL DETERl1!NADO POR FACTORES AGROCLIMATOLOGICOS, POLITTCOS, SOCIALES, -

ECONOM!COS, TECNOLOG!COS Y CULTURALES. EN ESTE SENTIDO, ES EL AMBITO DE 
CONCERTACION DE LA SECRETARIA CON EL SECTOR RURAL y DE COORDINACION y ca~ 
CERTAC!ON LOCAL CON OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES, CON LOS MUNICIPIOS Y -

CON LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, RESPECTIVAMENTE. EN ELLOS HABIAN DE 
CONVERGER TODAS LAS ACCIONES, SERVIWJS Y RECURSOS DESTINADOS A FOMENTAR· 

LA PRODUCCION Y EL DESARROLLO RURAL, 

EL SEGUNDO NIVEL CE LOS DISTRITOS, QUE ES EN ESENCIA EN NIVEL OPERATIVO,
ESTABA INTEGRADO POR CENTROS DE APOYO AL DESARROLLO RURAL, QUE SE UBICA-
RON EN AMBITOS TERRITORIALES ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS, PARA ACERCAR r. 
LOS PRODUCTORES Y COMIJN IDAOES LOS APOYOS Y SERVICIOS PARA LA PROCUCCION Y 
SU DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO, 
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JULIO 1985 

ESTA ESTRUCTURA ORGANICA FUE AUTORIZADA TODA VEZ QUE LA SECRETARIA DE PROORA• 

MACION Y PRESUPUESTO EMITIO EL 24 DE JUUO DE 1985, EL PROGIWlA DE RECORTE •• 
PRESUPUESTAL YA QUE ESTA SOLICITO LAS PROPUESTAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS. 

TIENE UN CARACTER COYUNTURAL, EN VtRTUD DE QUE SU AUTORIZACION SE SUSCITO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN FORMA INMEDIATA, DICHAS MEDIDAS 
SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE APARTADO, 
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SEGUNDA ETAPA DE REESTRUCTURACION 

LA SEGUNDA ETAPA DE REESTRUCTURACION FUE INSTRUMENTADA CCJ-10 RESPUESTA INMEDI! 

TA A LAS MEDIDAS DE RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO, DICTADAS POR EL EJECU

TIVO FEDERAL EL 2.4 DE JULIO DE 1985 POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE PROG~ 
CJON Y PRESUPUESTO. 

CRITERIOS DE ORGANIZACION PARA AGOSTO 1985 

LA REESTRUCTURACION AC!ot!NISTRATIVA QUE TUVO EFECTO EN AGOSTO DE 1985 PARA LA

ESTRUCTURA BASICA O aA SECRETARIA, CONTEMPLO FUNDAMENTALMENTE LA APL!CAC ION -
OE CRITERIOS DE COMPACTACION Y SIMPL!FICACION ORGANICA, DONDE LOS CONCEPTOS -

DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA DICTADOS POR LA SECRETARIA DE -
PROGRN1ACJON Y PRESUPUESTO, SUMADOS A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIZAC!ON Y 

SIMPLIFICACION DE ESTRUCTURAS PARA EL SECTOR PUBLICO EN SU CONJUNTO Y EN ESPf 
CIFICO A LAS MEDIDAS DICTADAS EN LA l'.ATERIA PARA ESTA DEPENDENCIA, GENERARON: 

A NIVEL CENTRAL: 

LA ELIMINACION DE DOS SUBSECRETARIAS, QUINCE DIRECCIONES GENERALES, LA FUSION 

DE TRES INSTITUTOS EN UNO SOLO (INIFAP) Y LA ELIMINAC!ON DE TRES COMISIONES -

QUE INCORPORAN SUS FUNCIONES A LAS DELEGACIONES, Y ADEMAS CON UN IMPACTO DE -

RACIONALIZACION DE ESTRUCTURAS OEL VEINTIOOS POR CIENTO PARA LAS AREAS SUBORDl, 
NADAS; LO ANTERIOR DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE PROGR! 
MACION Y PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO DE LA ESTRUCTURA NO BASICA. (61) 

A NIVEL FORANEO: 

EN DELEGACIONES DE LA SECRETARIA FUERON AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE-

(61) S,P,P, 1985 • l. 
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PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRES TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANICA: 

, TIPO A Y B • CON UNA ESTRUCTURA SUBORDINADA DE 9 UNIDADES EN 
PROMEDIO. 

TIPO - COO 7 AREAS SUBORDINADAS EN PROMWIO 

EN RELAC!ON A LAS RES !DENC!AS FUERON AUTORIZADAS 3 ESTRUCTURAS TIPO: 

CONSTRUCC ION - CON 5 AREAS 
OBRAS • CON 6 AREAS 
OPERACION - QUE PUEDEN CONFORMARSE ~ON UN NUMERO DE 4 A 13 

UNIDADES, SEGUN EL CASO. 

EL ESQUEMA DE ORGANIZACION OBSERVADO A NIVEL SUBSECTORIAL SE SIGUIO MANTE
NIENDO BAJO LOS CRITERIOS DE REGULACION Y APOYO GLOBAL Y POR ESPECIALIDAD, 
VARIANDO SOLO EL NIVEL DE AGR~PACION DE LAS FUNCIONES AGR!COL.A, PECUARIA Y 
FORESTAL, LAS CUALES COMO ESPECIALIDADES SE CONSERVARON INDEPENDIENTEMENTE, 
NO OBSTANTE QUEDAR BAJO UNA SOLA UNIDAD DE MANDO, 

SE PROCURO FUSIONAR, INTEGRAR Y/O COMPACTAR ESTRUCTURAS ORGANICAS QUE MOS
TRARAN AFINIDADES, O AQUELLAS CUYAS FUNCIONES FUESEN INTERDEPENDIENTES O -
COMPLEMENTARIAS A UN PROCESO U OBJETIVO C()IUN, TANTO EN LAS AREAS ESTRUCTQ 
RADAS CON EL CRITERIO DE REGULACION Y APOYO GLOBAL (SUBSECRETARIA DE PLA-

NEACION, OFrCIALIA MAYOR, CONTRALORIA INTERNA, COORDINACIONES GENERALES, • 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JUR!DtCOS Y DIRECCION GENERAL DE COMUN!CACION 
SOCIAL} COMO LAS AREAS ESTRUCTURADAS POR ESPECIALIDAD, (SUBSECRETARIAS DE
DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL Y DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULl 
CA}. 

SE REFORZO EL CONCEPTO DE COORDINAC!ON REGIONAL CON LA DlFERENCIACION DE • 
LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL OPERATIVO, SURGIENDO LAS DIRECCIONES GENE
RALES DE CONTROL OPERATIVO NORTE Y SUR, EN VIRTUD DE QUE LAS FUNCIONES DE 

CONTROL DE LA OPERACION DE LAS DELEGACIONES DE LA SECRETARIA EN LOS ESTA-
DOS, RESULTABA EXCESIVO PARA CUBRIRSE EFICIENTEMENTE CON UNA SOLA D!REC--
C!ON GENERAL, REESTRUCTURANDOSE POR LO TANTO, CON UN CRITERIO REGIONAL O • 
GEOGRAFICO. 
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RESULTADOS OBTENIDOS Al MES DE AGOSTo··DE 1985 

SE CUMPLIERON SAHSFACTORIPMENTE LAS MEDIDAS DE RACIONAL!ZACION DICTADAS EL -
24 DE JULIO DEL MIS1'1J ARO EN VIRTUD DE QUE SE CANCELARON 381 UNIDADES ADMINI~ 
TRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL A LOS QUE SE SUMA LA REDUCC!ON DE 936 UNIDADES EN 
LAS DELEGACIONES V' RESIDENCIAS, 

LA REOUCCION TOTAL FUE DE 1317 UNIDADES DE MANDOS MEDIOS (DIRECC!ON DE AREA,
SUBDIRECCION Y DEPART#IENTOS}, LO QUE REPRESENTO UN DECREMENTO GLOBAL DEL - -
25%. (61} 

COMO RESULTADO DE ESTE DESCONGEST!ONAMIENTO FUNCIONAL DEL CENTRO, SE FUSIONA
RON LAS SUBSECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y FORESTAL, CON UN AFAN DE -

ARTICULAR E INTEGRAR ESTAS ACTIVIDADES COMO UN MEDIO PARA DIVERSIFICAR LA PRQ. 
DUCCION, 

POR SU PARTE, EL SUBSISTEMA DE REGULACION, REPRESENTANDO POR LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEACION, ES REORDENADO Y FORTALECIDO A TRAVES DE LA ADSCRIPC!ON DE LA 
TOTALIDAD DE FUNCIONES QUE EN ESTAS MATERIAS REALIZABAN OTRAS UNIDADES ADMI-
NISTRAT!VAS DE LA SECRETARIA. 

DE ESTA FORMA, LA SECRETAR!A SE CONFORm COMO SE MUESTRA EN EL ORGANOGRAMA DE 
!NTEGRACION JUNIO-AGOSTO 1985 QUE CONTEMPLA YA LA CREACION DEL INSTITUTO MEXl 
CANO DE TECNOLOG!A DEL AGUA (631 Y LA READSCRIPCION DE LA DIRECC!ON GENERAL -
DE INFRAESTRUCTURA RURAL (64}, QUE SE DIERON EN 1986 PERO QUE SE INCORPORA-
RON A ESTA ESTRUCTURA ORGANICA, PARA NO PERDER EL CONTEXTO GLOBAL DEL PROCESO. 

(~} S,P,P, 1985 • [, 

(63) SAllf 1986 • O, 

(64) S.IRll 1986 • [, 
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ESTRUCTURA ACTUAL 

EN RESUMEN, LA ESTRUCTURA ORGANICA Y' FUNCIONAL VIGENTE, PRESENTA CAMBIOS SJGNl 
FICATIVOS CON RESPECTO A LA AUTORfZACION DE LA ESTRUCTURA BASlCA, FORMULADA "" 
POR LA SECRETARIA DE PROGIWIACION Y PftESUPUESTO EN AGOSTO DE 1985 (611, ASI "" 
COMO EN SU REGLAMENTO INTERIOR (621~ PllBLICAOO EN LA MISMA FECHA, EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA PEDERACION, 

a} SE CREA LA COMISION NACIONAL FORESTAL CON CARACTER DE INTERSECRETARIAL PEJ!. 
MANENTE PARA COORDINAR LA EXPLOTACION Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS FOREi 
TALES, ESTABLECIENDOSE EL 6 DE FEBRERO DE 1986, ( 7} 

b} SE REORGANIZA LA COMIS ION DEL PLAN NACIONAL lfIDRAULICO, PARA DAR LUGAR AL· 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA, EL 7 DE AGOSTO DE 1986. (63) 

e) SE lilDIFICA EL ACUERDO DE ADSCRIPCION DE LAS UNIDADES A!X>!INISTRATfVAS DE • 
LA SECRETARIA, PARA INCORPORAR A LA D!RECCfON GENERAL DE INFRAESTRUCTURA -
RURAL EN LA COORDINAC!ON GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION EL 
13 DE AGOSTO OC 1986. (641 

d[ SE EMITE EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DE OFICINAS CENTRALES A OELf 
GACIONES EL 22 DE OCTUBRE DE 1~86, (731 

e) LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DICTAMINA LA DIFERENCIACION -
ORGANICA DE LA COMISION DE AGUAS DEL LAGO DE TEXCOCO POR UN LADO, Y DE LA 
COMISION DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO, POR OTRO, EL 16 DE DiéfüllRE DE - • 
1986. (74) (75) 

(7) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS, AClJ[ROO POll EL Q(IO SE CREA LA WllSION NACIOHAL· 
FORESTAL, f!EXICO, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIDN DEL 6 DE FEBRERO OE 1986, 

(61) S,P,P. 1965 • l. 

(62) SARH 1965. c. 
(63) SARH 1966. o. 
(64) SARH 1966 • E, 

(73) SARH 1966 ·F. 

(74) 5,P.P, 1986 • 11. 

(75) S,P,P, 1986 • 111. 226 



f) LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO AUTORIZA EL NIVEL DE DIREC--

CION GENERAL A LAS SUBCONTRALOR!AS DE CONTROL Y DE AUDITORIA INTERNA DE-

PENDIENTES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE Lft. SECRETARIA. (76) 

g} SE CREA LA COMIS!ON NACTONAL PARA EL DESARROLLO PECUARIO, CON CARACTER DE 

INTERSECRETARIAL PERMANENTE COMO ORGANO DE APOYO AL GABINETE AGROPECUA--
RIO, FORMALIZANOOSE CON EL ACUERDO DEL 5 DE JUNTO DE 1987. ( 8) 

AOECUAC ION OE LA FUERZA DE TRABAJO 

LAS CARACTERIST!CAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA ( 5} HAN SIOO 

MODIFICADAS, AL GRAOO DE QUE EL ULTIMO CENSO DE RECURSOS HUMANOS EFECTUADO EN 

LA DEPENDENCIA, NOS PERMITE CONOCER LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELEVANTES DE 1982 

A LA FECHA. 

LA PLANTILLA DE PERSONAL HA DISMINUIDO EN UN 18~. 

COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE DESCONCENTRACTON EN EL AMBITO FORANEO, -

LA PLANTILLA CRECIO UN 5%, MIENTRAS QUE EN EL NIVEL CENTRAL SE REDUJO EN -

soi. 

POR GRUPO OCUPACIONAL TENEMOS ~UE EL 3,Bt DEL PERSONAL DESEMPEílA FUNCIONES 

DE MANDO, MIENTRAS QUE EL 63t REALIZA FUNCIONES TECNICAS Y EL 33.2% SE E!:!, 

CARGA DE APOYO Y ADMINISTRACION. 

LA SECRETARIA CUENTA CON UNA FUERZA DE TRABAJO JOVEN, CUYA EDAD PROMEDIO ES DE 

37 MOS, SUSCEPTIBLE DE SER DESARROLLADA Y A LA QUE DESE APOYARSE CON CAPACIT~ 

CION, MOTIVACION, PRESTACIONES Y VIVIENDA. 

11) SEC!!ETARIA DE AGRICUlTIJRA y RECURSOS HIORAULICOS, EVOLUCION ORGAHICA DEL SECTOR ..... OP. en. 

IS) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, ACL{ROQ POR EL QUE SE CREA LA COMISION r/ACIOllAL· 
PARA EL DESARROLLO PECUARIO, l·'EXICO, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 1 OE JUfJIO OE 1987, 

(76) S,P,P, 1986 • IV 
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MEDIDAS DE RACIONAUZACION AOOPTADAS 

LA SECRETARIA DE PROGIWlAC!ON Y PRESUPtlESTO COMO DEPENDENCIA RECTClRA EN W.TE
RIA DE MODERN!ZACION A!l-IINISTRATIVA, EL 29 DE MAYO DE 1907, MEDIANTE OFICIO • 
No. 2/124 RATIFICA LA AOOPC!ON DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EMITIDAS POR EL • 
EJECUTIVO FEDERAL EN JULIO DE 1985 Y A LA VEZ EMITE LAS NORMAS SOBRE LAS CUA
LES DEBERA SUSTENTARSE TODA MODIP?CACION A ESTRUCTURAS BASICA Y NO BASICAS, • 
AS! COMO A LOS PUESTOS qUE LES CORRESPONDEN, 

EN EL AMB !TO DE LA SECRETARIA, LA OFICIALIA MAYOR POR CONDUCTO DE LA DIREC-·
ClON GENERAL DE ORGANIZAC!ON E INPORMAT!CA DETERMINA MEDIANTE OFICIO NUMERO • 
SQ1,.QQ379 ~E SOLO S/IJ'ICIONARA LAS PROPUESTAS QUE NO GENEREN INCREMENTOS EN -

LA ESTRUCTURA DICTAMINADA. ASIMISMO, LA OFICIAL!A MAYOR, MEDIANTE LA CIRCU
LAR No, 11 DEL 14 DE JULIO DE 1907, DETER'IINA QUE LAS MODIFICACIONES A LA ES

TRUCTURA ORGANICA, FUNCIONAL Y OCUPACIONAL DE LA SECRETARIA DEBERAN SER AUTO
RIZADAS EXPRESAMENTE P0R EL C, SECRETARIO DEL MMO. 

TOOO LO ANTERIOR HA PROPICIADO LA ELIMINAC!ON, REASIGNACION Y ADICION DE FUN
CIONES AL INTERIOR DE LA SECRETARIA, QUE MODIFICAN SU ESTRUCTURA BASICA Y FU!! 
CIDNAL, SIN EMIARGO, CABE RESALTAR QUE LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INT,S 
RIOR DE LA SECRETARIA, SE ENCUENTRA EN PROCESO, POR LO QUE LA ESTRUCTURA OR~ 

NICA V !GENTE ES LA QUE SE MUESTRA A CONT!NUACION, 

TAl.fl!EN LE PRECEDEN EL RESUMEN COMPARATIVO DE UNIDADES POR NIVEL ORGANICO, •• 
ASI COMO LA GRAFICA QUE MUESTRA LA EVOLUC!ON ORMNICA DE LA SECRETARIA DE AGRl 
CULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, TANTO DE SU ESTRUCTURA BASICA Y NO BASICA; •• 
DONDE SE MUESTRA CUANTITATIVAMENTE LOS RESULTADOS DE LOS ESFUERZOS EN MATERIA 
DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA EN SU FASE DE REESTRUCTURACION ORGAN!CA, 
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RESUMEN COMPARATIVO DE UNIDADES ORGANICAS DE LA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 1977-1987 

( ESTRUCTURA BAS 1 CA l 

~ 
• •• DIF. 1987 ;vs. 

1977 1982 JUN JUL AGO JUN 

N 1985 1985 1985 Í987 1977 1982 JUN/85 

SUBSECRETARIA 5 5 5 3 3 3 - 2 - 2 - 2 

OFICIALIA MAYOR l l l l l 1 -- -- --
CONTRALORIA INTERtlA -- ·- l l l 1 + 1 + 1 --
COORD!NACION GRAL. l 2 2 2 2 2 + l -- --
DlRECCION GENERAL 49 45 40 33 25 27la) - 22 - 18 - 13 

INSTITUTO 7 6 3 3 1 2 - 5 - 4 - l 

COM!SION 8 7 5 5 2 2(b) - 6 - 5 - 3 

COLEGIO l 2 1 l 1 1 -- - 1 --
TOTAL 72 68 58 49 

1 
36 39 - 33 - 29 - 19 

' 

* PRIMERA ETAPA DE REESTRUCTURACION ** SEGUNDA ETAPA DE REESTRllCTURACION 



F.VOLUC!ON ORGANICA DE LA S.A.R.H, 

1977 - 1987 
No. DE 

UNIDADES 

75 
72 

********** 
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65 ********** 
********** 
********** 
********** 
********** 

55 ********** 
********** 
********** 
********** 
********** 45 ********** 
********** 
********** 
********** 
********** 35 
********** 
***""****** - ********** 
********** 
*******'*** 25 
********** 
********** 
********** 
********** 15- **'******** 
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B la. ETAPA DE REESTRUCTURACION 
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[lill ESTRUCTURA ORGANICA ACTUAL 
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DESCONCENTRACION 

a) NIVEL CENTRAL 

RESPECTO DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS, FUNCIONALES Y OCUPACIONALES DEL -
NIVEL CENTRAL, COOO CONSECUENCIA DE LA APLICAC!ON DE LAS POLIT!CAS DE -
DESCONCENTAACION DEL SECTOR, FUERON 1-llOIFICADAS PARA CONVERTIRLAS EN UNl 
DADES DE NORMAT!V !DAD, PLANEAC ION, GLOBALIZACION, EVALUAC ION Y CONTROL -
NACIONAL. 

EL DESCONGEST!ONAMIENTO FUNCIONAL DEL CENTRO, PERMITIO REDUCIR EL APARA
TO ADMINISTRATIVO CENTRAL ELIMINANDO 25 DfRECCIONES GENERALES MEDIANTE -
LA INTEGRAC!ON DE FUNCIONES SIMILARES Y COMPLEMENTARIAS. 

LA TENDENCIA, CONSISTE EN LOGRAR QUE, EN EL CORTO PLAZO LAS OFICINAS CE!j, 
TRALES NO REALICEN ACCIONES OPERATIVAS DE NINGUNA rNOOLE, PARA ELLO, -

SE HA PROCUP.AOO QUE CUENTE CON EL PERSONAL IDONEO PARA LA EJEcUCION DE -
SUS CORRESPONDIENTES ATRIBUCIONES; AL MISMO TIEMPO, SE HA AVANZADO EN LA 

!MPLANTACION DE UN PROCESO DE MOTIVACION Y CAPACITACION OE PERSONAL EXCf 
DENTE, PARA PROMOVER SU CAMBIO DE RADICACroN A LAS DELEGACIONES, DISTRI
TOS Y CENTROS; A LA PECHA SE HA CONSEGUrDO REUBICAR A CERCA DE 8,QQO T~ 
SAJADORES QUE VOLUNTARfAMEflTE SE HAN TRASLADADO A LA PROVINCIA, ( 5} 

(5) IECRrTARIA DE IGRICUl.IURA y RECURSOS HIORJIÜticos, EVOl.Ut!OH ORCAHICA en SECTOR MRICUlTllAA y RE·
tul!SOS HIOIWJLICOS 1976·19S5, l'EXICO, N-OVIEMlRE 19S5. 
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b) NIVEL FORANEO 

EL PROCESO DE CAMBIO HA SIDO MUY PROFUNDO. DE UNA ESTRUCTURA CARACTERI

ZADA POR SU FUNCIONAMIENTO CENTRALIZADO "VERTICAL" EN LA QUE CADA DIREC-

CION GENERAL ERA RESPONSABLE DE REALrZAR Ll\S ACCIONES OPERATIVAS Y ADMl-

NISTRAT IVAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SE PASO A UNA ESTRUCTURA "RE

GIONAL" QUE ATIENDE FUNDAMENTALMENTE A LA D!V!S!ON POLIT!CA DEL PA!S, Y -

QUE DEL IMITA PERFECTAMENTE EL AMB!TO DE COMPETENCIA DE CADA UNO DE LOS N.!_ 

VELES DE ACTUAC!ON DE LA SECRETARIA, 

ESTA NUEVA ESTRUCTURA SE CONFORfolA CON UNA DELEGACION POR CADA ENTIOAD FE

DERATIVA, QUE HAN SIDO LEGALMENTE DOTADAS DE TODAS LAS FACULTADES OPERAT.!_ 

VAS DE LA SECRETARIA. (73) 

CON ESTAS FACULTADES, LAS DELEGACIONES ASUMEN LA COMPETENCIA LEGAL PARA -

RESOLVER CUALQUIER ASUNTO RELATIVO A LA !NTEGRACION Y EJECUCION DE LOS -

PROGRAl'AS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAUL!

COS, EN SU AMl!TO GEOGRAFICO DE COMPETENCIA, LO QUE ADICIONALMENTE, LES 

PERMITE MAYORES POSIBILIDADES DE COORDINAC!ON CON LOS GOBIERNOS ESTATALES 

Y CON LAS ORGAN!ZAC!ONES LOCALES DE PRODUCTORES. ASIMISfl), PARA QUE LAS 

DELEGACIONES ESTEN EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON TODAS ELLAS, HA SIDO -

NECESARIO DOTARLAS DE LA FUERZA DE TRABAJO ESPECIALIZADA QUE SE REQUIERE 

PARA HACER REAL!OAD LOS PROGRAMAS ESPECIF!COS DE GENERACION DE INFRAES--

TRUCTURA, ASISTENCIA TECNICA, !NSPECC!ON F!TOZOOSANITAR!A, !NVESTIGAC!ON

y DESARROLLO TECNOLOGlCO Y ADMINISTRAC!ON DEL AGUA. 

POR LO ANTERIOR, SE PUEDE AFIRMAR QUE PARTIENDO DE LOS PRINCIPIOS FUNDA-

MENTALES DE LA MODERN!ZAC!ON ADMINISTRATIVA, LAS DELEGACIONES DE LA SARH 

HAN SIDO REORDENADAS ORGANICA, FUNCIONAL Y OCUPAC!ONALMENTE PARA TOMAR -

LAS DECISIONES EN EL LUGAR M!SOO EN QUE SE PRESENTAN LOS PROBLEMAS, EN -

COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y CON LOS USUAR !OS DE LOS SERV 1-

C !OS, TOfWIDO EN CONSIOERACION LAS CONDICIONES, PARTICULARIDADES Y REQUE

RIMIENTOS DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA. 

(731 SARH 1986 - F 
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AHORA BIEN, CON EL FIN DE QUE EL PROCESO DE DESCONCENTRACION NO SE CON--

VIERTA EN UNA SIMPLE TRANSFERENCIA DEL PODER CENTRAL HACIA LAS OFICINAS -

UBICADAS EN LAS CAPITALES DE LOS ESTADOS, SE HA PUESTO ESPECIAL CUIDADO -

EN DOTAR A LAS DELEGACIONES SOLO DEL PERSONAL Y LOS RECURSOS QUE LES SON 

INDISPENSABLES PARA CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES Y, SIMULTANEAMENTE, 

SE HAN CONSTITUIDO 192 DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL, LOS QUE DEBEN CONSl 

DERARSE COMO EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE ESTE PROCESO DE CAMl!O. 

CADA DISTRITO DE DESARROLLO RURAL ES CONCEBIDO COl'O LA UNIDAD DE DESARRO

LLO ECONOMICO Y SOCIAL, EN QUE SE TRADUCE LA ALIANZA DE LA FEDERACION CON 

LAS AUTORIDADES LOCALES, LAS COMUNIDADES Y LOS PRODUCTORES. CADA UNO ES, 

ENTONCES, EL AMBITO DE COORDINAC!ON Y CONCERTACION DE LA SECRETARIA CON -

OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES, CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y CON LOS -

SECTORES SOCIAL Y PRIVADO. 

LA DELIMITAC!ON DEL AMl !TO GEOGRAFICO DE LOS DISTRITOS SE EFECTUO TOMAN

DO EN CONSIDERAC!ON LOS SIGUIENTES ASPECTOS BASICOS: 

A) LA D!V!S!ON POLITICA DE tos ESTADOS y MUNICIPIOS. 

B) LA REG!ONALIZAC!ON ESTABLECIDA POR LOS COPLADES. 

C) LAS CONDICIONES AGROECOLOGICAS Y AGROECONOMICAS DE LOS ESTADOS Y 

MUNIC!PIOS. 

D) DE LOS USOS DEL SUELO. 

E) LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

CON BASE A LOS PLANTEAMIENTOS DEL PRONADRI, LOS DISTRITOS, EN ADELANTE,

OTORGARAN ATENCION IGUALITARIA Y EQUILIBRADA A TODAS LAS REGIONES, PRODU.f. 

TORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y COMUNIDADES RURALES DEL PAIS. PARA -

ELLO SE LES HA DOTADO DE UNA ORGANIZACION Y FUERZA DE TRABAJO CAPAZ DE -

ATENDER: 

A) LA OPERAC!ON Y CONSERVAC!ON DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. 
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B) LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA. 

C) EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES. 

CONVIENE SERALAR QUE, A LA FECHA, YA SE ENCUENTRAN OPERANOO LOS 192 DIS-

TRITOS DE DESARROLLO RURAL Y ADEMAS ESTA EN PROCESO DE IMPLANTAC!ON UN -
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DISTRITAL QUE CONSIDERA TODOS LOS ASPECTOS, -

RECURSOS Y FACULTADES QUE NECES !TAN PARA SU OPERAC ION. 

SIN EMBARGO, POR CONSIDERAR IMPOSIBLE QUE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RU

RAL ATENDIERAN LA TOTALIDAD DE LAS NECESIDADES COTIDIANAS DE LOS PRODUCTQ. 

RES y COMUNIDADES DE su JURISDrccroN. CON LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA-

C!ON Y DE DESCONCENTRACION, SE CONSTrTUYERON 710 CENTROS DE APOYO AL DESA 
RROLLO RURAL CUYA FUNCION BASICA ES PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNICA ESPE

CIALIZADA A LOS PRODUCTORES Y COMUNIDADES RURALES Y ORIENTARLOS EN LA GE~ 
TION Y OBTENC!ON DE APOYOS E rNSUf1JS DE OTRAS DEPENDENCIAS E !NST!TUCIO-

NES. 

LA DELIMITAC!ON GEOGRAFICA DE LOS CENTROS DE APOYO, TAMBIEN ATIENDE A LA 

DIVISION MUNICIPAL Y RESPONDE A LA APLICACION DE CRITERIOS DE REG!ONALIZA 
CION AGROPECUARIOS Y FORESTALES, ADEMAS, CADA UNO DE ELLOS DISPONE DE -

UNA ESTRUCTURA OCUPACIOOAL BASICA DE TECNICOS ESPECIALIZADOS, ACORDES CON 

LAS CONDICIONES DE SUELO, AGUA Y CLIMA DE LA REGION. 

PARA ESTABLECER UN PERMANENTE CONTACTO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS -
HABITANTES DEL MEDIO RURAL, LOS CENTROS, EN FUNCION DE LA DEMANDA DE SER

VICIOS DISPONE DE CERCA DE 13,000 "PROMOTORES DE DESARROLLO RURAL", CUYAS 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES CONSISTEN EN CONOCER LA PROBLEMATICA PRODUf 

TIVA Y SOCIAL DE LA MICROREGION QUE TIENEN ASIGNADA V PROPORCIONAR LA - -

ASISTENCIA TECNICA BASICA PARA SU SOLUCION, CONVIRTIENDOSE TAMBIEN EN EL 
VINCULO DE COMUNICACION PARA QUE EL CAMPESINO PUEDA TENER ACCESO A OTROS

APOYOS DE MAYOR ESPECIALIZACION. 
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DESCENTRALIZACION 

EL PROGRP}!A DE MODERNIZAC!ON ADMINISTRATIVA CONTEMPLA TAM!IEN ACCIONES DE -
"DESCENTRALIZACION", ENTENDIENDO POR ELLAS LAS QUE REPRESENTAN LA TRANSFEREN
CIA DE FUNCIONES Y RECURSOS OE LA FEDERACION HACIA AUTORIDADES LOCALES Y PRO
DUCTORES. 

ESTE PROGRAWI SE FlllDAMENTA EN LA NECESIDAD DE FORTALECER EL PACTO FEDERAL, E 

INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD RURAL EN SU PROPIO DESARROLLO, 

AS!, SE HA PROt-OVIOO LA CONSTITUCION V FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE -
PRODUCTORES, PARA HACERLAS DEPOSITARIAS DE SU PROPIA ADMINISTRACION V DE LA -
OPERACION Y CONSERVACION OE INFRAESTRUCTURA OE IRRIGACION, Y DE OTROS ASPEC-
TOS PRODUCTIVOS. 

TOOO ESTE PROCESO DE CAK!IO ESTRUCTURAL, HA SIDO DESARROLLAOO EN FORMA GRA--
DUAL Y SOBRE TODO CON ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABA

JADORES. 
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COOROINACION INTERINSTITUCIONAL 
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COOROINACION INTERINSTITUCIONAL 

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA V RECURSOS H!DRAULICOS HA ESTADO PROf(JVIENOO LA
CONCURRENCIA, EN UNA MISMA COMUNIDAD E INCLUSIVE EN UN SOLO LOCAL, DE LA SE-
CRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, DEL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, LA ASEGJ!. 
RADORA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, EL PROGRAMA NACIONAL ALIMENTARIO 
V FIRA, COI() PRINCIPALES INSTITUCIONES FEDERALES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA Y FORESTAL. 

ACTUALMENTE SE ESTA AVANZANDO EN LA ADOPCION DE ESTE ESQUEMA DE COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL Y YA EXISTEN COMPROMISOS FORMALES PARA ACELERAR LOS TRABA
JOS CORRESPONDIENTES. 

EN EL CAPITULO I DE ESTE DOCUMENTO, SE PROfUNDIZO RESPECTO A LOS ANTECEDEN-
TES, SITUACION ACTUAL, FUNC[QNES, CRITERIOS DE REGIONALIZACION ADOPTADOS, AS! 
COMO LOS SERVICIOS, APOYOS E INSUMOS QUE PRESTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS -
O ENT IOADES QUE INCIDEN EN FORMA DIRECTA EN EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

POR LO ANTERIOR, Y A FIN DE DAR CLARIDAD A LA SITUACION PREVALECIENTE EN MAT,S 
RIA DE COORDINACION INTERINSTrTUC!ONAL, SE MUESTRA EL SIGUIENTE CUADRO QUE E.§. 
QUEMATIZA LA ESTRATEGIA ACTUAL: 
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COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL 



A ESTOS OISTRITOS SE LES CONCIBIO PRIMERAMENTE COMO UN MODELO ORGANIZATIVO 1!!_ 
TEGRAL QUE ENLAZARA LAS FUNCIONES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y DE INFRAESTRUC

TURA ENTRE SI, SIN MENOSCABO DE CONSTITUIRSE COMO ENLACE DE LOS SECTORES IN-
DUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, CON EL OBJETO DE ARTICULAR LOS FACTORES -

PRODOCTIVOS ALA GENERACION DE EMPLEO, ELEVACION DE INGRESOS Y NIVELES DE BIE
NESTAR SOCIAL EN EL CAMPO ADEMAS DE PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPAC!ON DE TO
DAS AQUELLAS INSTANCIAS, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS LOCALES QUE -

CONCURREN EN EL MEDIO RURAL. EN ESTE SENTIDO EL DISTRITO DE DESARROLLO RU-
RAL SE PROVECTO EN ESENCIA TAf>lllEN COMO UNA INSTANCIA DE COORDINACION Y CON-
CERTACION SECTORIAL Y SOCIAL EN EL CAMPD. 

ES CONVEN !ENTE SEÑALAR QUE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LAS REUNIONES NA
CIONALES DE SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGROPECU~.RIO Y FORESTAL, INICIADOS 

EN SEPT!Ef>BRE DE 1984, SE PROPUSO DARLE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PLANEACION -

ACORDANDO QUE LAS OCHO DEPENDENCIAS DE LA AOMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, - -
'5.A.R.H., S.R.A., PESCA, BANRURAL, ANAGSA, FIRA, FERTIMEX Y CONASUPO}, LOS GQ. 
BIERNOS LOCALES Y LAS ORGANIZACIONES CUPULA DE LOS PRODUCTORES DEL CAMPO, SE 

PROPUSIERAN REALIZAR LA COOROINAC!ON INTERINST!TUCIONAL PARA LA PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS A QUE ESTA FACULTADA CADA DEPENDENCIA, A HOMOLOGAR LAS AREAS DE 
ATENCION AL PRODUCTOR, A AOOPTAR UNA REGIONALIZACION UNICA, ESTABLECER VENTA
NILLAS UNICAS DE ATENCION AL USUARIO Y A FOMENTAR LA INTERVENCION Y PARTICIP~ 

c ION DE LOS PRODUCTORES y USUAR ros. 

TODO LO ANTERIOR SE MATERIALIZO MEDIANTE LA OEFINICION DE LOS MISMOS A TRAVES 

DE LA LEY DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL. 

LA CITADA LEY, FACULTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS 

PARA LA CELEBRACION DE ACUERDOS DE COORDINACION PARA PROMOVER QUE LAS DEPEN-

DENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LOS GOBIERNOS DE -
LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS Y LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO RJ!. 
RAL AOOPTEN LA REG!ONAL!ZACION DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL, PARA: 

LA PROGRAMACION INTEGRAL Y PARTICIPATIVA 

LA CONCURRENCIA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA SUMINISTRAR LOS 

APGYOS, BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS. 
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DELEGACION DE FAaJLTADES V ATRIBUCIONES. 

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. 

ASIMISMO DETERMINA QUE LOS ACUEROOS DE CONCERTACION SUSCR !TOS POR LA SECRETA
RIA CON EL SECTOR SOCIAL V PRIVADO SE ORIENTAN BASICAMENTE A: 

EL MEJORAMIENTO EN EL MANEJO Y USO DEL AGUA. 

LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA Y RURAL. 

EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS, 
FORESTALES, AGRO INDUSTRIALES Y DE ACUACUL TURA. 

LA PARTICIPACION CAMPESINA. 

POR LO ANTERIOR, ENTRE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE ESTA LEY SE CONSIDERA: 

l. LA MATERIALIZACION DE LA INTEGRALIDAD, AL DETERMINAR ACCIONES INTERINST!

TUCIONALES MULTIDISCIPLINARIAS QtlE REQUIERE EL CAMPO PARA EL DESARroLLO -

INTEGRAL, LO QUE PROMOVERA UN INCREMENTO EN LA INDUSTRIALIZAC!ON Y COMER
CIALIZACroN DE LOS PRODUCTOS; EL CRECIMIENTO y DESARroLLO DE LA VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y DEMAS SERVICIOS. 

2. LA MODERNIZACION OE LAS ORGANIZACIONES DE LAS EllTIDADES Y DEPENDENCIAS -
QUE INCIDEN EN EL SECTOR A FIN DE PRESENTAR NUEVOS ESQUEMAS BASAOOS EN LA 

DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, 

PARA AGILIZAR EL PROCESO RESOLUTIVO EN LOS LUGARES DONDE ESTOS SE ORIGI-

NEN. 
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RESULTADOS 1 9 8 7 
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RESULTADOS 1987 

ACCIONES DE DESCONCENTRACION 

UNA DE LAS ACCIONES PRINCIPALES QUE DIO INICIO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION 
CONSIDERANDO LA ADECUACION AL MARCO JURIDICO A[)1!NISTRATIVO, FUE LA FORKJLA-
CION DEL ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LOS DELEGADOS EN LA RE

PUBLICA, DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS. (73) 

EN ESTE PROCESO SE DELEGAN ATRIBUCIONES A CADA UNA DE LAS DELEGACIONES PARA -

DOTARLAS DE LA AUTORIDAD SUFICIENTE PARA LA ATENC!ON EXPEDITA Y EFICAZ DE LOS 

PROGRAMAS BAJO SU RESPONSABILIDAD, PRINCIPALf.'ENTE EN LO SIGUIENTE: 

EN MATERIA AGROPECUARIA Y FORESTAL 

PROGRAMAS DE PRODUCCION Y FOMENTO 'f DE APOYOS ESTRATEGICOS, TANTO INTER-

NOS COMO PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y -

FORESTALES, 
PERMISOS DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, 
OPINION TECNICO-ECONOMICA SOBRE SOLICfTtJDES DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

DE PRDOOCTOS. 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION AGRICDLA, PECUARIA Y FOREi 

TAL. 

DIFUS!ON DE TECNOLOGIAS DE PRODUCC!ON. 
SISTEMAS Y PROGRAMAS DE RIEGO Y DRENAJE. 

CONTRATOS DE OBRA PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. 

USOS DEL SUELO Y AGUA. 
MEJORAMIENTO GENETICO. 
COEFICIENTES DE AGOSTADERO. 
APROVECHAMIENTO DE ESQUILMOS AGROPECUARIOS. 

PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

(73) SAAH 1986 - F, 
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INVENTARIO DE PRODUCCION AGROPECUARIA V FORESTAL. 

PROGRAf>\l\S DE SAN! DAD AGROPECUARIA V FORESTAL, 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION V EXPORTACION 

DE PRODUCTOS. 

CAMPAFlAS DE PREVENC!ON V COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA l·A DISTR!BUClON V VENTA DE PLAGUICIDAS, 

EN MATERIA HIDRAUL !CA 

EXPLOTACION, USO V APROVWV\MIENTO DE AGUAS NACIONALES. 

PERMISOS DE DESCARGA DE AGUAS RESfDUALES, 

DICTAMEN DE PROVECTOS DE OBRA QUE AFECTEN AGUAS NACIONALES, 

INVENTARIO DE USOS DEL AGUA V PADRONES DE USUARIOS. 

CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA. 

REGISTRO DE LA EVOLUCION DE EnlALSES V METEOROS. 

ESTUDIOS PARA LAS OBRAS DE CONTROL DE RIOS. 

ESTUDIOS GEOHIOROLOGICOS. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE IRR!GACfON, DESECACION V DRENAJE, V DE 

DEFENSA CONTRA INUNDACIONES, 

REDISTRIBUCION DE ZONAS DE RIEGO. 

OOTACION DE AGUA EN BLOQUE. 

PROGRAMAS CONSTRUCTIVOS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y PROGRAMAS DE EJECUCION 

DE PROYECTOS. 

CONTRATOS DE OBRAS. 

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES DE OBRA. 

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUAC!ON DE ESTUDIOS, PROYECTOS V 

OBRAS. 

EN MATERIA DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION 

PARTICIPACION DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES COORDINADAS POR EL 

SECTOR. 
PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL. 

SERVICIOS TECNICOS AGROINDUSTRIALES. 
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PROYECTOS OE lNVERSION AGRO!NOUSTR!AL. 
ORGAN!ZACION DE PRODUCTORES. 

PROGRJ!J>!AS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL. 

EN MATERIA DE PLANEAC ION 

PROGRAMAS DE CORTO Y MED!ANO PLAZO OE DESARROLLO RURAL. 
PROYECTOS ESTRATEGICOS. 

OPERAC ION DE PROGRAMO.S DE ESTIMULOS Y APOYOS A LA PRODUCCION, TRANSFOR~ 

CION Y COMERCIAUZAC!ON DE PRODUCTOS. 
DEF!NIC!ON OE PRIORIDADES DE !NVERSION. 
PROGRAMAS DE PRODUCCION. 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACION, 
OPERACION Y CONTROL PRESUPUESTAL. 
ADECUACIONES PRESUPUESTAR !AS. 

SISTEMA INTEGRAL DE !NFORMACION, 

INFDRMAC!ON ESTADISTICA, GEOGRAF!CA Y METEOROLOG!CA. 

ESTUD !OS DE DESARROLLO RURAL. 
SISTEMA METEOROLOGICO NACIONAL. 
SISTEMA OE ALERTAMIENTO SOBRE FENOMENOS METEOROLOGICOS. 

COOPERAC ION INTERNACIONAL. 
PROGRJIJ>!A DE IMPORTACION Y EXPORTAC!ON. 
SOLICITUDES DE !MPORTACION Y EXPORTAC!ON. 

ADM!NISTRAC!ON OE CUOTAS GLOBALES DE IMPORTAC!ON Y EXPORTACION. 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CREDITO EXTERNO. 

EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

PROGRAMAS DE MODERNIZAC!ON Y SIMPLIFICAC!ON ADMINISTRATIVA. 

Al11INISTRACION DEL EQUIPO OE COMPUTO. 
PROGRJ!l.IA DE CAPAC !TAC ION Y DESARROLLO OE PERSONAL. 

CONTRATAC ION DE PERSONAL. 
ELABORACION DE NOMINA Y PAGO DE PERSONAL. 
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GUARDA Y CUSTODIA DE FORMAS VALORADAS. 

OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DELEGACION. 

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DELEGAC!ON. 
INFORME ANUAL DE CUENTA PUBLICA DE LA DELEGAC ION. 
SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

SERVICIOS GENERALES. 

COMPRAS. 

EN MATERIA DE APOYO GLOBAL 

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL. 

FISCALIZAC!ON Y AUDITORIAS. 
CELEBRACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS. 

REPRESENTAC!ON LEGAL DE LA SECRETARIA. 

TRAMITES DE EXPEDIENTES RELATIVOS A EXPROPIAC!ONES, 
AFECTAC!ON DE TIERRAS. 

COMUNICACION SOCIAL. 
INVESTIGACIONES DE OPINION PUBLICA. 

TODOS LOS ASPECTOS DE DESCONCENTRAC!ON ANTERIORMENTE DESCRITOS SE ENCUENTRAN 

REGULADOS A TRAVES DE LA EMISION DE LOS MANUALES DE NORMAS TECNICAS CORRESPCJ!! 
DIENTES QUE HAN SIDO DIFUNDIDOS EN SU TOTALIDAD Z4 DE ELLOS Y QUE SON EL RE-
SUL TAOO INMEDIATO A LA PUBLICACION DEL ACUERDO DELEGATORIO. (73) 

ASIMIS~Kl Y CON OBJETO DE GARANTIZAR UN NIVEL OPERATIVO, CONGRUENTE Y QUE RES

PONDA A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE REQUIEREN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA LA SECRETARIA POR CONDUCTO DE ~us DELEGACIONES SE HAN FORMULADO -
LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS (77) Y SE HAN SIMPLIFICADO LOS -

QUE A CONTINUAC ION SE DETALLAN: 

(73) SARH 1986 • F 

l77J SARll l988 - G. 

Z47 



EN MATERIA AGROPECUARIA Y FORESTAL 

INFORMAC!ON SOBRE PRECIOS DE GARANTIA Y DE REFERENCIA PARA PRODUCTORES 
AGRICOLA. 
OPERACION DESCONCENTRADA DE LOS TRAMITES, DICTAMENES Y PERMISOS DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES. 
EXPEOICION DE DOCUMENTOS PARA MOVILIZAC!ON DE PRODUCTOS VEGETALES. 
AUTORIZACION LOCAL DEL REGISTRO DE EMPRESAS FABRICANTES Y/O FORMULADORAS 
DE PLAGUICIDAS. 
REGISTRO DE PLAGUICIDAS PARA USO EN ANIMALES. 
LICENCIA ZOOSANITARIA PARA GIROS DE VENTA DE FORRAJES, 

- APROBACION LOCAL DE COEFICIENTES DE ASERR!O Y DE COEFICIENTES DE 
AGOSTADERO. 
EXPEDICION DE PERMISOS DE TRANSPORTE Y PORTEO DE PRODUCTOS FORESTALES. 
PERMISOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS FORESTALES. 
EL!MINACION DEL REGISTRO PUBLICO NACIONAL FORESTAL (LEY FORESTAL). 

J.t! ~<-E-r.-r;, OC SANIDAD AGROPECUARfA Y FOR~STAL 

INTEGRACION DE LOS SERVICIOS DE lNSPECC!ON DE SANIDAD AGROPECUARIA EN 
FRONTERAS TERRESTRES, PUERTOS MAR!TIMOS Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES, 
EXPEDICION LOCAL DE LICENCIAS ZOOSANITARIAS A EMPRESAS MERCANTILES Y DE 
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO VETERINARIOS, AS! COMO LA EXPEDICION DE 
RESPONSIVAS TECNICAS, 
RENOVACION DE LICENCIAS ZOOSANITARIAS, 

- REGISTRO DE ACEPTACIDN DE MEOICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS RESPONSABLES, 

EN MATERIA HIDRAULICA 

TRAMITA PARA EL PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA. 
TRAMITES RELATIVOS A LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NA

CIONALES, 
MANEJO DIRECTO DE LAS CUOTAS DE RIEGO DESTINADAS A LA OPERACION, MANEJO, 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR LOS DISTRITOS, 
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PERMISOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. 

PERMISOS DE RELOCAL!ZACION, REPOSIC!ON, REPOSICION CON PROFUND!ZACION, 

DESAZDLVE Y EN GENERAL, REHABILITACION. 

SE ELIMINARON LAS OPINIONES DEL COMITE Y SUBCOM!TE PLANIFICADOR DEL AGUA. 

EN MATERIA DE ORGAN!ZACION DE PRODUCTORES 

SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES RELATIVOS A LA CONSTITU

CION, REGISTRO, REGULARIZACION, DISOLUCION Y CANCELACION DE ASOCIACIONES 
AGRICOLAS, 

ELABORACION DE LOS DIRECTORIOS: DE ASOCIACIONES AGRICOLAS; DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS; DE TECN!COS ESPECIALIZADOS EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUC

TORES, Y EL DE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGRICOLAS. 

OTRA ACCION DE DESCONCENTRACION ES EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DISTRITAL -

OUE SE REALIZO DE JULIO A DICfülBRE, EN EL QUE SE LOGRARON LOS RESULTADOS ME

DIANTE LA FORMULACION DEL MMUAL DE ORGANIZAC ION PARA ESTOS DISTRITOS DE DESA 

RROLLO RURAL, AS! COMO POR EL PROYECTO DE ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES -

QUE LOS DOTE DE LA OPERATIVIDAD DECISORIA PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS -

PRODUCTORES. 

CC»IO UNA ACCION DE OESCONCENTRACION ADICIONAL FUE LA QUE REALIZO LA SECRETA-

RIA PARA FORMALIZAR JUR!DlCA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DISTRITOS DE DESARRQ. 

LLO RURAL, ESTABLECIENDOLAS MEDIANTE ACUERDO DEL 16 DE JULIO DE 1987. 

EN EL ASPECTO DE OBSERVAR LA POLITICA DE DESCONCENTRACION Y DE DESCENTRALIZA

CION LA SECRETARIA REALIZO ACCIONES PARA QUE EL ACUERDO CITADO EN EL PUNTO A!!_ 

TERIOR ELE'!~RA A RANGO DE LEY LA CONSTITUCION DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO 

RURAL, 

ESTA LEY FUE APROBADA EN DIC!E~BRE DE 19B7, MISMA OUE SE PUBLICO A TRAVES DEL 

O !AR 1 O OF l C !AL DE LA FEDERAC ION EL 2B DE ENERO DE 19BB. 
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EN ESTA LEY LA SECRETARIA ESTABLECIO LA POL!TICA A SEGUIR EN MATERIA DE DESCE!!_ 

TRALIZACION EN SU AMBITO DE COMPETENCIA, AS! COMO LOS CRITERIOS DE COORDINA-

CION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL. 

LO ANTERIOR SE ESQUEMATIZA EN EL SIGUIENTE CUADRO: 
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ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACION V COOROINACION INTERINSTITUCIONAL 

REGLAMENTARll\ DEL l\RT, 27 COllSTITUCIOllAL 

FRl\CC ION XX 

PND 

PRDNADRI 

PRDNAL 

PRDNAFIDE 

PRDNAFICE 

PEDRIS 

SARH 

SRA 

CON AL 

BANRURAL 

FIRA-BANCA 

ANAGSA 

CONASUPO 

FERTIMEX 

GOBIERNOS ESTATA· 
LES V MUNICIPALES 

lllYlnlQACIOll, 
Caf¡\ClfoW;llOlll 
Ultfllln.\t"lllCA 

O•ll•lllllACllOllOI 
tUlllUClOUI 



SIMPL!FICACION A!JMINISTRATIVA 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

CON LA FINALIDAD DE ACERCAR LOS SERVICIOS AL CAMPO Y PROPORCIONARLOS CON OPO!!, 
TUNIDAD, CLARIDIAD Y EFICIENCIA, LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS Hl-
DRAULICOS DESARROLLO LAS SIGUIENTES ACCIONES, ~E f.l..IESTRAN LOS ESFUERZOS POR 
EFICIENTAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: 

DESTACA LA ELIM!NACION DE CUOTAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS APROVECHAMIE!!_ 
TOS FORESTALES. 

SE SUPRIMIERON LOS C!X>t!TES DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS. 

SOBRESALE TAMBIEN, LA D!SM!NUC!ON DE FO~TOS DE ESTADISTICAS AGROPECUA
RIAS. 

• TOMANDO EN CDNSIDERAC!ON LA EXISTENCIA DE DIVERSAS AUTORIDADES CUYAS ACTl 
VIDADES INCIDEN EN EL BOSQUE, SE CREO LA C!X>tISION NACIONAL FORESTAL, QUE 
TIENE C!X>tO PRINCIPAL OBJETIVO LA SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y LA -
COORDINACION ENTRE LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA Y RECURSOS H!DRAULICOS, 
DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGfA Y DE LA REFORl'i\ AGRARIA, PARA LA ATENCION 

Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS EN QUE ESTAS DEPENDENCIAS DEBEN INTERVENIR EN • 
MATERIA FORESTAL. 

CON LA F!NALIDAO DE FAVORECER EL SURGIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS Y REGULA· 
RIZAR AQUELLAS QUE OPERAN DE MANERA INFORMAL, AS! COMO ESTIMULAR SU PARTl 
CIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, SE CUENTA 

CON EL INVENTARIO DE EMPRESAS QUE AUTORIZA LA SARff, ASI COMO LOS REQUISI· 
TOS PARA SU CONSTITUCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, LO QUE CONSTITUYE 

EL PUNTO DE PARTIDA PARA QUE DURANTE EL AÑO DE 19BB, SE REALICEN ACCIONES 
TENDIENTES A LA SIMPLIFICACION Y DESCONCENTRACION DE TRAMITES QUE INCIDEN 
EN LA CREAC!ON Y OPERACION DE MICROINDUSTRIAS, MEDIANTE LA ELIMINACION DE 
REGISTROS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES. 

EN EL NIVEL PARAESTATAL, SE LOGRO LA INCORPORACION OE LAS ENTIDADES COOR· 
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DINADAS POR LA SECRETARIA, AL PROGRAMA DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA,

DESTACANDOSE LA PARTICIPACION DE ALBAl'EX, CONAFRUT, CONAZA, FIRCO, FOIR,
INMECAFE, PRONAGRA, SESA Y TABAMEX, A TRAVES DE SUS PROGRAMAS INSTITUCIO

NALES DE S!MPLIFICACION ADMINISTRATIVA, DESARROLLANDO ACCIONES DE DESCON

CENTRAC!ON DE FACULTADES, AS! COMO LAS REFERENTES A LA SIMPLIFICACION DE 

PROCEDIMIENTOS QUE ENTORPECEN EL EFICIENTE SERVICIO A LOS PRODUCTORES. 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 

A LA FECHA, EL SECTOR AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS HA SIMPLIFICADO 757 

TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES Y DE LAS EMPRESAS -

AGROPECUARIAS Y FORESTALES. (77} 

PROCEDIMIENTOS S IMPL IF ICADOS CLASIFICADOS 
POR SU NATURALEZA 

1984 - 1987 

AMB !TO TOTAL 
ATENCION ADMON. AL 
PUBLICO INTERNA 

CENTRAL 445 218 227 

PARAESTATAL 312 127 185 

TOTAL: 757 345 412 

(77) SARH 1988 - G. 
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LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS H!DRAUL!COS (77) CONTEMPLA COMO ACCl.Q. 
NES INMEDIATAS PARA 1988 EN RELACION A SU PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINIS-
TRATIVA LO SIGUIENTE: 

l. EN MATERIA DE DESCONCENTRACION 

l.l FACULTAR A LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL DE ATRIBUCIONES MEDIA!!. 
TE EL ACUERDO EN EL QUE LOS DELEGADOS DE LA SECRETARIA LES DELEGAN 
FACULTADES PARA LA RESOLUCION DE LOS ASUNTOS EN SU AMBITO DE COMPE
TENCIA, 

1,2 LA FORMULACION DEL ACUERDO DEL SECRETARIO EN EL QUE SE DETERMINE EL 
Al'll!TO DE COMPETENCIA DE LOS l9Z DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL. 

l,3 LA INSTRUMENTACION DE LOS MANUALES AlJ.IINISTRATIVOS QUE GARANTICEN -
Y SIMPLIFIQUEN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE -
LAS ATRIBUCIONES QUE SE LES DELEGUEN. 

l.4 LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE PARA SU OPERACION REQUIERAN -
LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL, CONFORME A LAS DISPONIBILIDADES, 
LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD QUE PARA EL EFECTO SE EXP !DAN. 

Z, EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 

2.1 INSTRUMENTAR OPERATIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE -
DESARROLLO RURAL MEDIANTE LA FORMULACION DEL REGLAMENTO DE OPERA--

CION DE CADA UNO DE LOS 192 DISTRITOS. 

Z.Z FORMULAR LOS PROYECTOS DE ACUERDOS DE COORDINACION INTERINSTITUC!O
NAL, AS! COMO LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y EL SECTOR SO

CIAL QUE PERMITAN RESOLVER LA PROBLEMATICA OPERATIVA EN LOS DISTIN
TOS ASPECTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR Y LOS DIFERENTES NIVELES DE DECl 
SION. 

(77l SAllJt 1988 • r.. 
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3. EN MATERIA DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 

3.1 SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 

3.1.l IMPULSAR EL SURGIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS Y REGULARIZAR - -
AQUELLAS QUE OPEREN DE MANERA INFORMAL, AS! COMO ESTIMULAR SU 

PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FQ. 
RESTAL, MEDIANTE LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y PROCEDIMIEN

TOS: 

A.- QUE INCIDEN EN LA CREACION Y OPERACION OE MICROINDUSTRIAS 

B.- PARA LA ELIMINACION OE REGISTROS, PERMISOS, AUTORIZACIO-
NES, LICENCIAS Y REQUISITOS QUE LAS EMPRESAS DEBEN CU--

BRIR PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

3 .1, 2 INSTRUMENTAR LOS PROGIWIAS INSTITUCIONALES DE SIMPLIFICAC ION

All-11N ISTRAT!VA DE LAS ENTIDADES COORDINADAS POR EL SECTOR - -
AGRICULTURA Y RECURSOS KIORAULICOS, 

3.1.3 IMPLANTAR LAS "UNIDADES DE SERVICIOS AL PUBLICO", A NIVEL DE

LEGAC IONAL, DISTRITAL Y DE CENTRO, LAS CUALES CONSTITUIRAN EL 
INSTRUMENTO DINAMICO DE SIMPLIFICACION POR MEDIO DEL CUAL, SE 

PROPORCIONARA A TRAVES DE UN SOLO CANAL, LOS SERVICIOS QUE -

PRESTA LA SECRETARIA. 

3.2 ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 

3.2.l FORTALECER EL PROCESO DE REGIONALIZACION UNICA Y OPERACION -
COORDINADA DE LAS INSTITUCIONES QUE INCIDEN EN EL SECTOR AGRQ. 

PECUARIO Y FORESTAL, TALES COMO: S.R.A., BANRURAL, FIRA, - -

ANAGSA, PRONAL, FERTIMEX Y CONASUPO. 

3.2,2 DEFINIR Y DESARROLLAR ACCIONES COORDINADAS CON OTRAS DEPENDE!! 

CIAS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, TALES COMO: S.P.P., S.H.C.P,, 

SECOFI, SEQUE, ETC., PARA LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y PRQ. 
CEDIMIENTOS EN LOS CUALES TENGAN INTERVENCION. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EN ESTE APARTADO SE INCLUYEN ALGUNAS CONSIDERACIONES MUY PARTICULARES RESPECTO 

A LA TRANSFORMACION QUE HA SUFRIDO EL SECTOR PARA SATISFACER LA OEMANDA DE SE,[i 

VICIOS DEL MEDIO RURAL Y QUE PUEDEN SER UN PUNTO DE PARTIDA EN EL ANALISIS - -
PARA LOS ESTUDIOSOS DE LA ADMINISTRACION. 

El SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL SE HA ENFRENTADO A GRAVES OBSTACULOS SOCIO-

ECONOMICOS, POLITICOS Y ADMINISTRATIVOS. LOS PRIMEROS SE RELACIONAN CON LA -

DISTORSION EN EL MODELO OE OESARROLLO ECONOMICO DEL PAIS, QUE SE ORIENTA POR -

EL PAGO PREFERENCIAL OE SUS OBLIGACIONES EXTERNAS, ALIENTA EL MACROINDUSTRIA-
LlSMO Y RECURRE A FALSAS SOLUCIONES MONETARIAS QUE RELEGAN A ULTIMO TERMINO -
-CUANDO DEBE RIA SER EL PRIMERO- AL SECTOR AGROPECUARIO. 

LOS SEGUNDOS ENCUENTRAN SU MAS FIRME SUSTENTO EN LA EJECUCION OE ACCIONES AUTQ. 
NOMAS DE LAS DEPENDENCIAS Y EMPRESAS PARAESTATALES DEL SECTOR, LO QUE RESULTA 

UN INDICADOR DE LA AUSENCIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y DE LA FALTA -

DE UNIDAD EN LA CONSECUC!ON DE OBJEHVOS SECTORIALES PRIORITARIOS. 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, Y BASADO EN LA REAL!ZACION DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME 

PERMITO SEAALAR A CONTINUACION LAS CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL 

M!Sf'O Y QUE SE PUEDEN AGRUPAR EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 

A) SOCIOECONOMICO 

Bl POL!TICO 

C) JURIOICO - ADMINISTRATIVO 

A) SOCIOECONOMICO 

A.l UNA DE LAS CAUSAS QUE PROVOCARON EL REZAGO EN EL DESARROLLO SOCIAL -

DEL CAMPO LO CONSTITUYO QUE HACIA EL INTERIOR DEL SECTOR Sf PRIVILE
GIO A LAS AREAS BASICAMENTE ORIENTADAS A LA PROOUCCION EMPRESARIAL, 
OUE PRESENTABAN MAYORES VENTAJAS POR SU FACILIDAD PARA INCORPORARLAS 

AL RIEGO, CONCENTRANDO EN ELLOS LOS APOYOS DE LA POLITICA AGROPECUA-
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RIA: CRED!TO, SEGUROS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, LO QUE ESTIMULO 

LA CANALIZAC!ON DE INVERSION PRIVADA Y FAVORECIO EL CAMBIO TECNOLDGl 

ca, DANDO POR RESULTADO EL AUMENTO DE ELEVADOS RITMOS DE CRECIMIEN

TO DE AREAS CULTIVADAS Y DE LOS RENDIMIENTOS, LO QUE ESTRECHO EL MAJl. 

GEN ENTRE RENDIMIENTOS REALES Y POTENCIALES. 

A. 2 EN LA AGR!CUL TURA DE TEMPORAL (PRODUCCION TRADICIONAL), EL INCREMEN

TO SE BASO EN LA EXPANS ION DE LA SUPERFIC !E QUE IMPULSO EL REPARTO -

AGRARIO. SIN EMBARGO, EN ESTAS REGIONES FUE DONDE DISMINUYERON LAS 

AREAS Y LOS VOLUMENES COSECHADOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. ESTO 

A SU VEZ FUE PROVOCADO POR LA CONJUGACION DE DIVERSOS ELEMENTOS ENTRE 
LOS QUE DESTACAN LA INSUFI CIENC !A DE EST!MULOS Y APOYOS A LA PRODUC

C IQN, LA FALTA DE RESPALDO A LA ORGANIZACION, EL MINIFUNDISMO, LA -
ESCASA CAPITAL!ZACION, LA ALEATORIEDAD DE LAS CONDICIONES CLIMATOLO

GICAS Y EL ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR EL INEFICIENTE USO 
DE LOS RECURSOS Y POR EL M!Nlr-tl DESARROLLO DE TECNOLOG !AS APROPIADAS 

PARA LAS CONDICIONES DE TEMPORAL. 

A.3 LA CONCENTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y ALMACENAMIENTO, -
LA DESATENCION DEL SECTOR PUBLICO Y LA D!SPERSION Y TAMAÑO DE LAS -

UNIDADES PRODUCTIVAS, FUE MOTIVO DEL DESARROLLO DE UNA AMPLIA RED DE 

INTERMEDIARIOS, LO QUE REPERCUTID EN LA APROPIACION DE GRAN PARTE DEL 

EXCEDENTE GENERADO POR LOS PRODUCTORES. 

A.4 SE PUEDE INFERIR QUE HA EXISTIDO CONGRUENCIA ENTRE LOS MODOS DE PRO

DUCCION Y LOS MOMENTOS H!STORICOS DEL PUEBLO MEXICANO, AUSPICIADO -
POR LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES, QUE A LA FECHA HAN CONSERVADO LA 

MISMA DIRECTRIZ. 

A.5 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988 DETERMINA QUE "LA ORIENTA-
C!ON ESTRATEGICA DEL CAMBIO ESTRUCTURAL OTORGA PRIORIDAD FUNDAMENTAL 
A LAS REGIONES DE TEMPORAL, DONDE SE UBICA LA MAYORIA DE LA POBLACION 

RURAL, LO CUAL PERMITIRA AL MISMO TIEMPO MEJORAR LAS CONDICIONES DE

V!DA DE AMPLIOS SECTORES DEL CAMPO, PRODUCTORES DE GRANOS Y ALIMEN-
TOS BAS reos y DISMINUIR LAS NECESIDADES NETAS DE DIVISAS. EN ESTAS 

ZONAS SE ENCUENTRAN LAS MAYORES POSIBILIDADES EN TERMINOS DE INCRE--
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MENTOS DE RENDIMIENTOS, PRODUCCION OE GRANOS BASICOS Y GENERACION DE 
EMPLEOS. 

POR LO TANTO, LOS INSTRUMENTOS DE APOYO DE QUE DISPONE EL ESTADO SE 
ORIENTARAN A MANTENER SUSTANTIVA Y ARMON!CAMENTE HACIA ESAS ZONAS Y, 

EN ESPECIAL, A LA PRODUCCION DE BAS!COS PARA PROPICIAR El INCREMENTO 
DE AREAS CULTIVADAS Y DE LOS RENDIMIENTOS, IMPULSANDO EL CAOOIO TEC-
NOLOGICO". (P .N, O, pp,280) 

B) POLITICO 

EL DESARROLLO SECTORIAL CONSIDERA LAS CARACTERISTICAS SOCIOECONOMI-
CAS Y ECOLOGICAS DE CADA UNA DE LAS REGIONES DEL PAIS, ESTABLECIENDO 
VlNCULOS MAS ESTRECHOS DE PARTICIPACION CON LAS ENTIDADES FEDERATl-
VAS EN ESTRICTO APEGO A SU SOBERAN IA, TANTO A NIVEL ESTATAL COMO MU
NICIPAL; ASIMISMO PROMUEVE LA MAYOR PARTlCIPACION DEL SECTOR SOCIAL 
Y PRIVADO PARA HACER REALIDAD LAS ESTRATEGICAS NACroNALES, EN FORMA
CORRESPONSABLE CON LOS BENEFICfARIOS DIRECTOS DEL DESARROLLO AGROPE-
CUARIO Y FORESTAL: LA POBLACION DEL MEDIO RURAL. 

C} JURIDICO - ADMINISTRATIVO 

C.l NO PODEMOS DEJAR DE RECONOCER QUE HISTORICAMENTE SE HAN DESARROLLADO 
GRANDES ESFUERZOS A TRAVES OE UNA SERIE DE ACCIONES EMPRENDIDAS TAN
TO POR EL GOBIERNO FEDERAL, COMO POR LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ATE!!, 
DER LOS PLANTEAMIENTOS DERIVADOS DE LAS NECESIDADES DE TODA LA POBLA 
CION INMERSA EN EL MEDIO RURAL. 

C.2 LA EVOLUCION QUE HA PRESENTADO LA ORGANIZACION AGROPECUARIA, FORES-
TAL E HIDRAULICA HA SIOO, RESULTADO DE DIVERSAS ACCIONES INSTITUCIQ. 
NALES QUE SE HAN ORIENTADO A LA CONSECUCION DE LAS PRIORIDADES EN HA 
TER!A DE 1'!JDERNIZACION ADMINISTRATIVA PARA PROPICIAR EL DESARROLLO -

RURAL INTEGRAL. 

C.3 LA ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULI
COS COMO COORDINADORA DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIDRAULICO, 
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HA AVANZADO CONSIDERABLEMENTE A PARTIR DE 1984 CUANDO SE INICIO UNA
!NTENSA ACCION DE ORGANIZACION, ORIENTADA A PROMOVER Y FORTALECER EL 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

C ,4 LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS INICIO EL CAMBIO 

ESTRUCTURAL MEDIANTE EL DISEÑO DE LOS MODELOS DE ORGAN!ZACION QUE -

HABRIA DE SER ADOPTADO POR CADA UNA DE SUS INSTANCIAS DE ACTUACION -
(NIVEL CENTRAL, DELEGACIONAL Y DISTRITAL) CON CRITERIOS UNIFORMES DE 

CLARA CORRELAC!ON ENTRE ELLAS Y SOBRE TODO CONSIDERANDO LAS CARACTE

RIST!CAS PROPIAS DE CADA AMBITO DE COMPETENCIA. 

C.5 LOS CAMBIOS DE LA ORGANIZACION TANTO CENTRAL COMO DESCONCENTRADA - -

IMPLICARON ENTRE OTRAS ACCIONES LA COMPATIBIL!ZACION DE FUNCIONES, -
ELIM!NAC!ON O READSCRIPCION DE ORGANOS, EL ESTABLECIMIENTO DE UN MO

DELO DE ORGANIZACION TIPO EN LAS AREAS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS 
DE LA SECRETARIA EN LOS ESTADOS, O SEA EN LAS DELEGACIONES, AS! COMO 

LA !NSTRUMENTACION DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL Y LOS CEN--

TROS DE APOYO. 

C.6 LA ORGAN!ZACION DE LA ADM!N!STRACION PUBLICA FEDERAL, RELACIONADA -

CON EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E H!DRAULICO POR SU SINGULAR -

COMPLEJIDAD, EX!GIRA EN EL FUTURO, DE PROCESOS DINAMICOS QUE ACTUAL.!. 

CEN SU FUNCIONAMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA QJMUN!DAD RURAL. 

C.7 SE PUEDE AFIRMAR QUE LA ACTIVIDAD EN MATERIA DE ORGAN!ZACION DEL SEf. 

TOR DE REFERENCIA NO SE HA CONCLUIDO, PUES ES NECESARIO MEJORARLA EN 

LO GENERAL, INTENSIFICAR LOS PROCESOS DE DESCONCENTRAC!ON Y DESCEN-
TRAL IZACION Y CONCRETAR EN LA REAL IOAD LOS LINEAMIENTOS TEORICOS DEL 

PRONADRI. 

e.a TODO ESTE ESFUERZO DE ATENCION AL CAMPO, QUEDO FUNDAMENTADO CON EL -

ACUERDO PRESIDENCIAL EXPEDIDO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC!ON 
EL 16 DE JULIO DE 1987 MISMO QUE ESTABLECE LOS DISTRITOS DE DESARRO

LLO RURAL. 

C.9 LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL CONSTITUYEN LAS CELULAS BAS!CAS --
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PARA ARTICULAR Y DAR COHERENCIA REGIONAL 11 LAS POLITICAS DE OESARRO· 
LlO RURAL, MEDIANTE LA COOROINAC!ON DE ACCIONES QUE REALIZA LA SECRf. 
TARJA DE AGRICULTURI\ Y RECURSOS HIORAULICOS EN MATERIA DE PLANEACION 
Y EJECUCION OE LOS PROGRiV-1AS OPERATIVOS; EN LA CONCERTACION CON LOS 

SECTORES SOCIAL Y PRIVADO Y LA COORDINACION CON LOS GOBIERNOS ESTAT~ 
LES, MUNICIPALES Y CON DEPENDENCIAS Y ENTIDAOES QUE PARTICIPAN EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL AMB !TO LOCAL. 

ESTE AVANCE PARA DARLE SUSTENTO JURIDICO 11 LOS DISTRITOS DE DESARRO
LLO RURAL, COMO UNA ACCION ESPEC!FICA DE DESCONCENTRACION Y DESCEN·
TRALIZACION, VIENE A FORTALECERSE CON LA EXPEOICION EN El DIARIO OFl 
CIAL DE LA FEDERACION DEL 28 OE ENERO DE 1988, DE LA LEY DE DISTRI·· 
TOS DE DESARROLLO RURAL, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XX DEL ARTICU
LO 27 CONSTITUCIONAL EN LO REL1mvo A LA ORGANIZAC!ON y FOMENTO DE -
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y DE ACUACULTURA, AS! COMO 
SU INOUSTRIALIZAC!ON Y COMERCIALIZACION. 

C.10 SOLO FALTARIA PREFERENCIAR LA ACTIVIDAD DEL DISTRITO SOBRE LA OE LA 
DELEGACION Y COORDINARLA A NIVEL NACIONAL PARA ARROJAR RESULTADOS •• 
CONCRETOS. 

EN LA LEY SE ESTABLECEN, DE ACUERDO A LO SEAALAOO EN El SISTEMA NA-· 
CIONAL DE PLANEACION OEl<XJCRATICA, LAS CUATRO VERTIENTES DE PARTICIP~ 

CION: 

, OBLIGATORIA 

Al ASUMIR EL GOBIERNO FEDERAL LA CONOUCCION, REPRESENTACION Y • • 
COOROINACION DE LA POLITICA AGROPECUARIA, FORESTAL E HIORl\ULICA, 
AS! COMO LA DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE OESCENTRALIZACION DE • 
LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL, COMO CELULAS OE OPERACION DEL 

SECTOR. 

DE COORDINACION 

CON LA INSTRUMENTACION DE LOS MECANISMOS REGULADORES DE LA OPERA
CION DE LOS DISTRITOS (COMITES DIRECTIVOS Y TECNtCOS), EN DONDE • 
INTERVIENEN AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, AS! • 
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COMO OTRAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SEC-

TOR Y LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SE FORMALIZA LA PARTICIP~ 
CION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ~E PERMITA DAR RESPUESTA 
EXPEDITA A LAS NECESIDADES TECNICAS DE LA PRODUCCION, AS! CCl-IO A 

LAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD RURAL. 

DE CONCERTACION 

l.A LEY DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL PROMUEVE ACTIVAMENTE LAS 
ACCIONES DE CONCERTACION ENTRE LOS NIVELES FEDERAL, ESTATAL Y MU
NICIPAL. 

DE INDUCCION 

LA LEY REFERIDA, PROPICIA LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES, -
AUTORIDADES LOCALES Y PEDERALES, DOTANDOLAS DE RESPONSABILIDADES 
CONCRETAS RESPECTO A LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO -
DE LOS RECURSOS PROPIOS O BAJO SU ADMINISTRACION, 

C.11 EN LO REFERENTE A LA PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL, EN EL SECTOR

AGROPECUAR!O Y FORESTAL, HAN EXISTIDO OCHO DEPENDENCIAS QUE PRESTAN 
SERVICIO EN FORMA INDEPENDIENTE A ESTE MEDIO; LUEGO ENTONCES, PODE-
MOS HABLAR QUE LA ASISTENCIA TECNICA, LA CAPACITACION, LA'ORGANIZA-
CION DE PRODUCTORES, EL CREDITO, EL ASEGURAMIENTO, LOS FERTILIZANTES, 

LA SEMILLA Y LA INFRAESTRUCTURA SON PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAUL!CDS, LA SECRETARIA DE LA REFORMA -
AGRARIA, SECRETARIA DE PESCA, CONASUPO, FERTIMEX, ANGSA, FIRA, - - -
BANRURAL; TODOS ELLOS CON EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ELEVAR Y FOMEN-
TAR EL NIVEL DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL. 

NO OBSTANTE QUE EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIORAUL!CO HA LOGRADO AVAN
CES EN SU GESTION, SE PUEDE OBSERVAR QUE LA AUSENCIA DE COORDINACION INTERINS
TITUCIONAL, HA PROPICIADO LA DISPERSION DE RECURSOS V ESFUERZOS TANTO DE TIPO
INSTITUCIONAL COMO EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD RURAL. 

POR TODO LO ANTERIOR, Y APOYADO EN EL ANALISIS REALIZADO, ME PERMITO SOMETER A 
CONS!DERACION LO SIGUIENTE: 
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lo. REUNIFICAR EN UNA SOLA ORGANIZACION AL SECTOR CENTRAL DE LAS DEPEN-

DENCIAS QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO RURAL l.NTEGRAL: 

S.A.R.H. 

S.R.A. 
SECRETARIA DE PESCA 

2o. REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA FUS ION, LIQUIDACION Y 

EXT!NCION DE LAS ENTIDADES NO PRIORITARTAS PARA LA CONSECUCION DE -
LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES NACIONALES. 

3o. RESECTORIZAR A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL QUE TAMBIEN TIE
NEN INCIDENCIA DIRECTA EN EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, PARA AGILI-
ZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS: 

BANRUP.AL 
FIRA 
ANAGSA 
FERTIMEX 
CONASUPO 
OTROS 

4o. UNA VEZ REALIZADA ESTA DEPURACION INST!TllC!ONAL, SERIA CONVENIENTE -
DELIMITAR FUNCIONALMENTE LA NUEVA DEPENDENCIA EN ATENCION A LOS Sl-
GUIENTES ASPECTOS BASICOS: 

PLANEACION 

NORMATIVIDAD Y 
ORGANIZACION 

E!!!!lli!l. 
- PROGRJIJ'IAC ION 

- INPORMAC ION 
• EVALUACION 

- ADMINISTRACION DEL AGUA 
- TENENCIA DE LA TIERRA 
- ACUACUL TURA 
- ORGAN IZAC ION 

• CAMPESINA 
• PESQUERA 
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FOMENTO 

INFRAESTRUCTURA MAYOR 

SERVICIO DE APOYO A LA 
PRODUCCION. 

FINANCIAMIENTO E INSUMOS 
A LA PRODUCC ION. 

FUNCION 

• ASISTENCIA TECNICA 
• CAPACITACION Y ENSEÑANZA 

• INVESTIGAC!ON 

• SAN !DAD Y PROTECC ION DE RECURSOS 

• RURAL 
• HIDRAUL !CA 

• ECONOMIA AGROPECUARIA 

• ( PREC !OS DE GARANTIA) 

• ALMACENAMIENTO 
• COMERCIALIZACION, RESERVA, ESTRA· 

TEGIA DE GRANOS. 

• AGROINDUSTRIAS. 

• DETERMINACION DE PRIORIDADES DE 
CREDITO Y SEGURO POR REGIDN, 
PRODUCTO Y PRODUCTOR. 

• PRODUCCION Y DISTR!BUCION DE 
SEMILLAS. 

• DISTR!BUCION DE FERTILIZANTES 
PESTICIDAS. 

So. A FIN DE APOYAR LA ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACION Y FORTALECER EL -

PACTO FEDERAL Y LA OPERACION ADECUADA DE LOS PROGRAMAS OE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL SE REQUERIRIA: 

CONTINUAR DESCENTRALIZANDO A LAS REPRESENTACIONES ESTATALES DE LA 
NUEVA DEPENDENCIA TANTO PERSONAL, COMO FUNCIONES Y RECURSOS. 

TRANSFERIR FACULTADES A LOS ORGANOS DESCONCENTRAOOS DEL GOBIERNO

FEDERAL PARA ACELERAR EL PROCESO RESOLUTIVO EN DONDE SE GENERAN • 

LOS PROBLEMAS. 

ORGANIZAR Y PROMOVER SERVICIOS COORDINADOS ENTRE EL GOBIERNO FEO~ 

RAL Y ESTATAL; AS! CeJ.10 A SUS ORGANOS MUNICIPALES Y DISTRITALES. 
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TRANSFERIR FINALMENTE A LOS PROOUCTORES OR?ANIZADOS TODOS AQUELLOS 

ASPECTOS LEGALES Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA SU AUTOGEST!ON, YA 

QUE ESTOS CONSTITUYEN LOS AUTORES Y PROMOTORES DEL DESARROLLO RU

RAL INTEGRAL. 

60, POR ULTIMO ES NECESARIO QUE ESTA NUEVA ORGANIZACION CONSIDERE LA INNO

VAC ION Y DESARROLLO O IMPLEMENTAC ION DE NUEVAS TECNOLOGIAS O PROCESOS 

PRODUCTIVOS "DE PUNTA" EN EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y DE ACUA-

CULTURA EN RELACION AL POTENCIAL DE CADA REGION PARA LOGRAR LA AUTOSU

FICIENCIA ALIMENTARIA. 

LOS AVANCES QUE PODRIAN LOGRARSE EN ESTE CONTEXTO DE AUTONOMIA TECNOLQ. 

GICA IMPACTARIA RENGLONES SENSIBLES COMO EL MEJORAMIENTO OE SEMILLAS -

QUE DISMINUYAN EL GRADO DE SllHESTRALIDAO AL QUE SE ENCUENTRAN SUJETAS 

EN LA ACTUAL !DAD EN LAS ZONAS DE TEMPORAL; EN LO REFERENTE A LA GANADI 

RIA, EL MEJORAMIENTO GENETICO Y EL OPTIMO MANEJO DE PASTIZALES; ASIMI~ 

MO EN EL AREA FORESTAL LA EXPLOTACION CIENTIFICA DE LOS BOSQUES, AS! • 

COMO SU APROVECHAMIENTO CON SISTEMAS ADECUADOS A LA REGION Y CARACTE-

RIST!CAS DE LA POBLACION; OPTIMIZAR EL USO DE LOS SISTEMAS HIDROLOG!-

COS PARA GENERAR DESARROLLOS DE SISTEMAS DE ACUACULTURA, ENTRE OTROS. 
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( 1) PRES IOEtlCIA DE LA REPUBLICA, 
COORD!NACION GENERAL DE 
ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS. 

(2) SECRETARIA DE PROGRAMAC ION 
Y PRESUPUESTO. 

(3) SECRETARIA DE PROGIWIACION 
Y PRESUPUESTO. 

(4) PODER EJECUTIVO FEDERAL 

- MANUAL DE ORGANIZACION DEL GOBIERNO 

FEDERAL 1982. MEXICO, D. F., -
TALLERES GRAFICOS DE LA NACION, - -
S,C. OE P.E. Y R.S., 1982, 

- ACUERDO POR EL QUE LAS ENTIDADES DE 
LA A!XiINISTRACION PUBLICA PARAESTA
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SE AGRUPAN POR SECTORES A EFECTO DE 
QUE SUS RELACIONES CON EL EJECUTIVO 

FEDERAL, SE REAL ICEN A TRAVES DE LA 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 17 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 13 
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- LEY ORGANICA DE LI\ MlMINISTRACION -
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( 7) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
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- EVOLUCION ORGANICA DEL SECTOR AGRI
CULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS - -
1976-1985. MEXICO, NOVIEtilRE 1985 

- DECRETO QUE AUTORIZA LA CREACION OE 

CONSEJOS MIXTOS DE FOMENTO AGROPE-
CUAR!O, MEXICO, DIARIO OFICIAL -
DE LA FEDERACION DEL 8 DE OCTUBRE -
DE 1941. 

- ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMI
SION NACIONAL FORESTAL. CON EL C~ 
RACTER DE INTERSECRETARIAL PERMANE!:!_ 
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CONOCIMIENTO, ATENCION Y RESOLUCION 
DE LOS ASUNTOS DE NATURALEZA FORES" 
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1986, 
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RECURSOS HIORAULICOS. 

(10) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
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S.A. MEXICO, O.F., 295 P. 
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RES DEL AGRO MEXICANO, ED. SIGLO 
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DE DESARROLLO EN: ALTERNATIVAS TEf. 
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