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RESUMEN 

La importancia de la Asistencia Técnica ha sido motivo de discusión en

más de una oportunidad~ se cucsthin.1 ~u impacto en el campo social }' .. 

en la producth·ídad, se cuestionan también las ineíiciencia.s institucionales. 

Es frecuente que al término Asistencia T~cnica. se 1c dé una connotación 

diferente según la lnstítución 6 Dependencia que lo utilice; lo que dá lu

gar a dí[erentes incerprctacioncs, ya que al variar el marco de reíercncia, 

varía el sentido del té<mino y su aplicación. 

En el presente trabajo, partircmcs de la base de que la A.slstencía Técni 

ca es un agente que pretende generar un proceso <le adopción de tecnol~ 

gfa 6 de enriquecimiento de la misma; que necesariamente debe reflejar

se en un cambio en las condiciones de vida del agricuh<.1r. 

Daremos también por hecho, aum¡ue se dlscutl1á en su oportunidad. que -

la Asistencia Técnica es raclor de suma importancia rara el deSaHollo - ... 

de la región. 

~eníendo en cuenta que para evaluar hay que comparar. contraslatcmos ... 

una situación inicial con otra final, en el ámbito de Ja Asistencia Técni-

ca. 

Conoceremos las opiniones de productores di,•t.•rsos y las accíones de dife

rentes instituciones que operan en el área; conoceremos las características 

de la misma. 

Por último, de acuerdo a nuestro criterio y a las experiencias recogidas, .... 

resaltaremos logros y evidenciaremos carencias proponiendo alternativas -

de solución. 



l. INTRODUCCION. 

El Estado de Chiapas tradicionalmente ha contribuido en gran medida al de

sarrollo Agrícola Nacional, basten las siguientes cifras para ejemplificar sus 

aportaciones promedio. 

1 '500,000 quintales de café ni año, que significan el 45% de la producción -

nacional. 

- 1 '600,500 toneladas anuales de plátano, equivalentes ni 41% respecto a los -

volúmenes nacionales. 

- 16,900 toneladas al año de cacao lo que indica el 28% de la producción na

cional. 

- 1'528,000 toneladas anuales de maíz. equivalente al 12% de la cosecha nacio

nal. 

Tenemos además que chiapas produce anualmente. 

- 105,500 toneladas de azúcar. 

50,000 toneladas de frijol. 

60,000 toneladas de soya. 

1,800 toneladas de algodón. 

A más de diversos cultivos como cacahuate, sorgo, arroz, ajonjolí, tabaco, -

frutales etc. 

En otro orden de cosas, vemos que Chia.pas cuenta con tres escuelas de AgrE_ 

nomfa, mismas que necesariamente tienen que incidir en el campo; as[ tam-

bién vemos que se han liberado 42 variedades mejoradas en diferentes culti-

vos como el maíz., frijol, forrajes, soya y cacao con importantes avances en

la producción. 
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Lo anterior señala indudablemente notables progresos en materia Agríco

la; sin cmUargo no es en la medida deseable~ México es todavía importa .. 

dor de muchos productos básicos, mismos que en Chiapas podemos produ

cir. 

La región 111 f romeriza de Chiapas, ofrece un amplio panorama en el d~ 

rrollo agrlcola del estado, diversas áreas podrían dedicarse a la horticultu

ra y fruticultura, a cultivos como el trigo y Ja alfalfa que son práéticame~ 

te desconocidos en la región. Existen actualmente muchos camµesinos par

ticipativos~ al.iiercos al diálogo y con deseos de dcdlc:usc nr> únicamente al 

monocullivo del maíz o del frijol¡ por otra parte, es labor del asesor la de 

conYencer a tos productores acerca d(> la. conn~niencia rJe dedicarse a tal -

o cual <.uh 1vo. 

Es indudable <~ue la asistencia técnica es un fat:tor rfo trnponant iJ. prinH•!. 

dial en el desarrollo de nuestra agricultura en general; sin embargo, com~-, 

toda actividad del hombre se enfrenta a diversos obstáculos que hay que -

eliminar para tener acceso a las metas que se programen por ambiciosa.s

que ésli1s ..:.etJn. 

Es propósito del presente trabajo analiuir y evaluar las accinMo que ,.¡ 

resp~C't(l se- t:Íf!Uuan en la regi/m, no cun af.in rle 1....ritit':1 m,d::-.rn.1 r.na -

con alguna Institución, sino por el contrario pa.ra enriquecer con estas 

experiencias a todo el sector involucrado en la agricultura regional. 
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1.1 o 6 E T V O S 

Los ob1ctiYos que se pretenden alcanzar con cJ presente trabajo son los 

s.iguicntcs: 

Resaltar fa conveniencia de programas de Asistencia T6cnica en la 1~ 

na en cuestión y fa importancia de una adecuada asesoría para fa - -

ugricultura en general. 

Conocer Ja problemática que enfrentan las Instituciones que proporcio

nan Asistencia Técnica Agrícola en Ja región 111 Fronteriza. 

Evidenciar Jas carencias que presentan los actuales servicios de Asis-

tcncia Técnica, en Ja región, proponiendo acciones tendientes a mejo ... 

rarla. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 QUE ES LA ASISfENOA TECNICA? 

Anotamos en anteriores párrafos que entendemos por asistencia técnica, a 

un agente por medio del cual se pretende generar la adopción de nuevas -

técnicas de producción en los agricultores; sin embarga también hemos me~ 

cionado que el término asistencia técnica, recibe diferentes interpretaciones 

según la Dependencia o fnstitución que lo maneje. 

Abundando en el concepto podemos ver a la asistencia técnica como un pr~ 

ceso educativo¡ como un proceso de trabajo que tiene comu findlidad la ca~ 

secuci6n de satisfactores y en consecuencia de un mejor nh·cl de .. ·ida p.ira

las personas que son sujetos de asesoría; ésto en íunr.:ión de lvs intereses ~

y necesidades de los propios productores. 

Como todo proceso educativo, en la asistencia técnica está implícita la pre

sencia de la comunicaci15n, sin ella no se pueden compartir expcrienci.iS, -

intercambiar ideas, generar inquietudes, factores que son indispensables pa

ra ejercer la labor de asesor t~cnico. 

Como vemos, la asistencia técnica no puede concretarse a Ja mera actividad 

de ser un emisor de mensajes a personas que <>on cnnsidcrad.1s incapaces -

de reflexionar, modificar y rctroaJimcntar al emisor. 

La asistencia técnica debe dar pie a que se corra el .. ·elo del desr:onocimie!!_ 

to, a que se aprehenda, a que se decida y se tenga entonces real conciencia 

de lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace. 



Por lo anterior, podemos afirmar que el trabajo del agrónomo como asesor, 

no debe reducirse únicamente en el adiestrar 6 entrenar a los productores

en diferentes técnicas y procedimientos, sino que debe buscar el diálogo -

con los campesinos para conocer y transformar conjwnamcntc con ellos la.

realidad en que viven. 

Por último, tal como escribe Paulo Freire en su ensayo "Extensión o Comu

nicación"? diremos: la asistencia técnica, que es indispensable, cualquiera -

que sea su dominio, sólo es válida, en la medida en que su programa, nncie_!! 

do de la investigación del " tema generador " del pueblo, vá más allá del -

puro entrenamiento técnico. 

2.2 LA ASISfENCIA TECNICA, l!XlTO O FRACASO? 

Hemos dicho al inicio del presente trabajo, que la asistencia técnica, ha s.!_ 

do objeto de discusi6n, que ha sido motivo de cuestionamientos en cuanto -

a su eficiencia en el desarrollo n.grícola de un país; sin embargo pretende-

mas con estas líneas manifestar nuestro punto de vista y que obviamente -

consideramos acertado sobre el particular. 

La asistencia técnica es tan impoJtante, es esencial para el desarrollo rural 

como la enseñ3.JU'.a general lo es para el desarrollo integral de un país. 

Consideramos que las personas que manifiestan que In asistencia técnica es

un fraca'>o 1 lo hacen sin conocimiento real y objetivo del problema.. 

Es cierto que existen muchos asuntos pendientes de resolver que mueven a -

emitir juicios aventurados, sin embargo, no se puede juzgar a todo un siste

ma por situaciones que aunque numerosas, son aisladas y de ninguna ma---
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nera carentes de solución. Por otro lado afirmamos que la uistencia tkni 

ca como toda actividad humana es perfectible y eso es precisamente lo -

que nos mueve n escribir el presente documento. 

Es cierto también que la asistencia técnica ha lograrlo en numerosas ocasio 

nes, éxitos en los que se llegó a incrementar la productividad en diferentes 

áreas, consiguiendo además proporcionar satisfactores a muchas familias - -

campesinas, éxiros que aunque parciales, ponen de manifiesto que la asisten 

cia técnica no puede considerarse como un fracaso. 

Consideramos que será fracaso, en la medida en que esté mal planeada y -

mal ejecutada, pero sobre todo mal entendida, insistimos pues que debe 

considerarse como un factor de gran importancia en nuestro medio. 

2..3 LA ASISTBNCJA TECNICA COMO AGENTE DE CAMBIO. 

El asesor, aJ realizar su labor, capacita y genera aprendizaje, mismo que ... 

implica un cambio de conducta. 

La asistencia técnica como proceso educativo (generador de cambios) debe 

tener en cuenta una filosofía que considere a la persona como un ser de -

necesidades múltiples que no busca únicamente satisíactores económicos al 

realizar un trabajo determinado¡ también es importante desarrollarse inte -

gramen te para aplicar las capacidades intelectuaJes y creativas en el t rab~ 

jo y en general en todos los actos de la vida. 

De esta manera, el asesor podrá interactuar con el asistido, reuoalirnent,!!; 

do éste último al asesor con los frutos de su experiencia, que en muchos--

casos, ya que es el que pone en prácrica constantemente la técnica aprehe_!! 

dida, podrá mejorar lo recibido. 



Por lo anterior decimos que no es precisamente el asesor el agente de cam 

bio. sino que lo es en conjunto con los productores. 

De ahi, lo que dice Paulo Freire•, que la participación del agrónomo no pu~ 

de ser reducida, a un "estar frcnte 11 6 a un "estar sobre" 6 a un ºestar pa

ra" los campesinos, puesto que debe ser w1 "estar con ellosº como sujetos -

del cambio. 

2.4 LA ASISIBNOA TECNICA V LA INsnTUOON. 

Se apuntó anteriormente que el concepto de asistencia técnica recibe dile-

rentes interpretaciones dependiendo de la Institución que lo utiliza, así ten~ 

mos que el agrónomo asesor es llamado: cxtensionista, técnico, asesor, cap!!, 

citador, inspector, promotor, etc. Esto nos habla de diversas ideas acerca -

de Ja forma en que se pretende proporcionar el servicio, es dHerente la ac

ción de extender a la de inspeccionar ó a Ja de promover; estas actividades 

están encaminadas sin embargo a un fin común, incrementar In producción -

en el campo; el nombre que reciban y la forma de accionar es lo de menos, 

siempre y cuando se cumpla el fin buscado. 

En tcorfn todas las Instituciones consideran los aspectos de planeaci6n y or

ganizaci6n, para proporcionar una buena asistencia técnica; sin embargo en -

la práctica éstos son relegados a un segundo plano. 

No obstante consideramos que un gran obstáculo que enfrentan las lnstitu-

ciones en la zona es la mala planeación de sus actividades, estas no pueden 

generalizarse para todas las comunidades rurales en que se labora, influyen-

• Extensión o comunicación? EDIT-SIGLO XXI 1988. 
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en la plancación aspectos de idiosincrasia, recursos, tipo de tenencia de la 

tierra y de producción, vías de comunicación, clima e incluso filiación poi!_ 

tica del productor, aspectos que no son tomados en cuenta en forma parri ... 

cular. 

Por otro lado, las instituciones del sector agrícola y más concretamente -

los asesores en la región, manejan un concepto impositivo sobre la asisten

cia técnica, es decir, se niega una verdadera participación aJ productor y -

esto repercute en forma negativa .. La sola presencia de objetos nuevos, de

técnicas y procedimientos diferentes a los usuales, si bién pueden provocar 

aceptación, la mayoría de las veces generan actitudes de desconfianza y de 

rechaz.o parcial ó total. 

Sí se estableciera una verdadera comunicación entre asesor y productor. e~ 

te último tendría la oportunidad de aportar su tecnología tradicional, su -

experiencia y sus verdaderos deseos de mejorar su actividad agrícola y nivel 

de vida. 

2.S DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS. 

Existen en la región • diversas instituciones tanto federales como estatales 

que prestan el servicio de asistencia técnica, tenernos como cabeza de sec

tor a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a la Secretnrfa

de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chiapas, al Colegio de Pos.!_ 

graduados, al Banco de Crédito Rural del Istmo, al Instituto Mexicano del -

Café, y al Instituto Nacional Indigenista. 

• Fig. l. Cuadro O 
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CONCEPTO 

LOCAUZACION 

LIMITES 

SUPERFICIE 

DIVJSION POLITICA 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN A 

LA REGION UI FRONTERIZA. 

DESCRIPCION 

Se encuentra ubicado entre los

parnlclos 14º 31' 53" y 11° 51' -

45" de latitud Norte y los meri 

clianos 90° 22' 12" y 94°09' 38';

de longitud Oeste con respecto

al meridiano de Greenwich (Fig. 

3). 

Limita al Norte con el Estado

de Tabasco, al Este con la Rep_Q 

blica de Guatemala, al Sur con -

el Océano Pacifico, al Oeste con 

el Estado de Oaxaca y al Noroc~ 

te con el Estado de Veracruz. 

La entidad cuenta con una supe.!_ 

ricie de 74,238.3 Km~ 

Actualmente está integrado por

!11 municipios agrupados en 9 -

regiones económicas: Centro, Al

tos, Fronteriza, Frailesca, Norte, 

Selva, Sierra, Soconusco y Costa. 

Son 8 en total: Comitán, Chicom~ 

sclo, Fra. Comalapa, La lndepen-

dencia, Las Margaritas, La Trinit.!_ 

ria, Socoltenango y Tzimol. 

CUADRO O. Características del Estado de Chiapas y municipios que -

integran la región lll Fronteriza. 
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2.S.1 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

La S./\.R.11. en la región mantiene como principal organismo al Distri10 -

de Desarrollo Rural No. 03, el cual se ubica en la cabeceia municipal de 

Comitán, este Distrito cuenta con 3 jefaturas de centro 6 centros de ªP2 

yo que se localizan en: 

- CENTRO DE /\l'OYO No. 1 S/\N GREGORIO 

- CENTRO DE APOYO No. 2 COMITAN 

- CENTRO DE /\POYO No. 3 LAS MARGARITAS. 

De estos centros de apoyo, se derivan las llamadas Promotorfas y éstas a

su vez. se subdividen en diferentes secciones a cargo de técnicos quienes -

estarán en contacto directo con el Productor. 

El centro de apoyo No. 1, San Gregario tiene a su cargo 2 promotorías -

ubicadas en los municipios de Chicomuselo y Comalapa. 

El centro de apoyo No. 2 Comitán consta de 4 promo!orfas en Comi1án, -

Tzimol, Socoltenango y Trinitaria. 

El centro de apoyo No. 3 Las Margari1as se in1egra de las promctorfas -

que se ubican en Las Margaritas y La Independencia. 

De esta manera se cubren por parte de la S./\.R.H. los 8 municipios de la 

Región lll Fron1eriza. 

2.S.Z SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL. 

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado tiene en la rona 

la Delegación 111 Fronteri:r.a que cubre los mismos 8 municipios que se han-

12 



manejado anteriormente, la operath·idad de esta d clcgaci6n se inicia en -

la cabecera municipal dP Comitán, cuenta con una serie de programas que 

se ubican en los diferentes municipios, entre estos programas tenemos el

de asistencia técnica, que opera en la totalidad de la Región. 

La Secretaria de Desarrollo Rural, se ha caracterizado por proporcionar -

asesoría a comunidades que se encuentran en zonas de muy dificil acceso 

y que generalmente no son atendidas por otras Instituciones, sin (.)mbargo 

también tiene influencia en comunidades que son visitadas por la S.A.R.H. 

La Secretaria de Desarrollo Rural mantiene técnicos de base en las Comu 

nidades, otro aspecto a resaltar es In importancia que d<i a la. impartición 

de cur~os sobre temas agrícolas, conjunta también acti\idadcs complemen

tarias como enfermería, corte y coníccción, carpintería etc. 

2.5.3 COLEGIO DE POSfGRADUADOS 

El Colegio de Postgraduados es una Institución dedicada a la enseñanza y 

Ja investigación en ciencias agrícolas, tiene implementado en la región ,-

El Plan Corni[án, mismo que fué establecido en 1976 como parte del Pro

grama Nacional de Desarrollo Agrícola en áreas de temporal (PRO:"DAAT) 

por medio de la entonces Secretaria de 1\gricultura ;· Ganadería (SAGJ. -

refiriéndose como zona de influencia el área comprendida en los municipios 

de Comitán, Trinitaria, Margaritas y La Independencia¡ aunque a últimas -

fechas se ha laborado en forma más especffica en la región conocida comb

cañada tojolabal (Municipio de Las Margaritas) 

13 



Esta Institución tlcne entre orros, como objetivos p.dncipales para nuestro 

t!studio: 

- Validar la tecnología local y de las prácticas tradicionales de producción 

agrícola. 

Proporcionar de acuerdo n sus investigaciones en la iona, la mejor asiste!! 

cia técnica. 

2.S.4 INSflTUTO MEXICANO DE CAFE. 

El Instituto Mexicano del Ca[é, tal como es ob,·io suponer, dedica sus e~ 

fucrzos de asistencia técnica exclusivamente en las diferentes áreas cafe

taleras de la región Hl Fronterí1,a 1 ubicadas principalmente t"n los munici

pios de Las Margaritas, La Independencia, Chicomuselo y Trinilaria, aun-

que rambién en los municipios restantes existen pequeñas .ircas dedicadas

ª este culti ... o. 

Esta Institución tiene su sede regional en la cabecera municipal de Comi

tán y es en este lugar donde se programan las actividades de asesoría que 

sus técnicos tienen que cumplir en las romunidades r¡uc les sean asignadas. 

Tal vez el principal problema que los técnicos de lnmccafé enfrenten para 

dar un buen cumplimiento a sus metas lo constituya el difícil acceso a las 

poblaciones cafetaleras de la región. 

2.5.S INS11TUTO NACIONAL INDIGENISTA 

El Instituto Nacional Indigenista, labora en la región lll Fronteriza en las 

áreas tojolabales, trotziles y tzentales que se ubican en los diferentes m.!! 

nicipios que la componen, su organismo sede se encuentra en la cabecera 
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mwücipal de Las Margaritas. Esta Institución tiene sus propios programas -

de asistencia técnica agrícola, principalmente en cultivos <le marz, frijol y -

hortalizas, aunque maneja pfimordinlmentc otro tipo de apoyos como son: 

lntroducci6n de yuntas bovinas, producción de acémilas, molinos de nixtamal 

etc., así también trabaja en coordinación con otras dependencias como Co

legio de Postgraduados, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos -

y Secretarla de Desarrollo Rural. 

2.5.6 BANCO DE CREDITO RURAL DEL ISlºMO. 

El Banco de Crédito Rural del Istmo, cuya sucursal opera en la Ciudad de

Comitán, Chiapas es quiz..i. de las Instituciones mencionadas, la que menos -

se involucra en programas de asistencia técnica¡ sin embargo, ésta existe -

y hasta hace relativamente poco tiempo era proporcionada por los llamados 

inspectores de campo, con la nueva estructuración de Banrurnl, el servicio -

está ahora a cargo de los promotores quienes operan en los 8 municipios en 

cuestión. 

2.6 DESCRIPCION DE LA ZONA. 

El Estado Mexicano de Chiapas, tanto por su ubicación como puerta de en

trada al sur de México, como por su gran potencial de desarrollo, se cons

tituye actualmente en una de las grandes bases en que debe fincarse el f~ 

tura de nuestro país; como una de las principales wnas en este estado, te

nemos a la llamada región llI Fronteriza integrada por 8 municipios que 

son: Comitán, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia, Las -
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Las \1argaritas, Socoltcnango, Trinitaria y Tzlr11ol. {Fig. 2) 

2.6.1 LOCAUZACION GEOGRAl'ICA 

LIMITES Y COORDENADAS. 

La regi6n llt Fronccriza colinda al Norte r Noroeste con la Región JI Al

tos, al Sur con la Región Vil sierra, al Oeste con la Región 1 Centro al

Noreste con la Región Vf selva, al Sureste con la f~epúblíca de Guatem_!! 

la )' al Suroeste con la Región IV frailcsca. (Fig.2) 

Los limites y coordenadas de los ocho municipios que la integran son: 

CO\llTA\: DE DO~llNGGEZ 

Colinda al norte con ChnnaJ, Noroeste con r\marcnango del Valle, Noreste 

y Este con Las Margaritas 1 Oeste con \'illíl las Rosus, Sur Oeste con So

coltcnango, Sureste con La Independencia y Trinitaria, Sur con Tzimol. -

El municipio se ubica entre los meridianos 92º 01' y 92° 20' de longitud 

Oeste y los paralelos 16°01 • 1' 16º 32' de latitud norte. 

CHICOMGSELO 

Colinda al Norte con la Concordia y Tzimol, Noroeste con Angel Albino -

Corzo 1 Este con Frontera Comalapa, Sureste con Bella Vista y Sur y Sur

oeste con Siltcpec. El municipio se ubica entre los meridianos 92° 36' de 

longitud Oeste ¡• el paralelo 15° 57' de latitud Norte. 
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SOCOLTE:-;,\'.GO 

Colinda al Sortc c.:on \'illa La~ Ht.isas, ,~orocste con \'cn\.l<;tianr, Carrnnia, 

Sorcscc con Comitán, Este y Sur con·¡ úrnol, Ueste r Surc,t.·-..tL• c:on la -

Concordia. El municipios~ ubica entre Jos meridiano..; 92°14' y 92° 31' -

de longitud Oeste y· los pacalclos 15u 55 1 y l6u 17' de tali,ud ~urte. 

TRINITARIA 

Colinda al Noroeste >' Oeste con Comilán. \:ortc ton b lndt•[iendf.•n<.i;1 ¡.....~! 

reste, Este y Sureste con ta Repúhlica <le Cuatl'm;:da. Surocsu~ c•m Ffon

tera Comalapa y Chicamuselo. Las coordenadas son 91° 35' y 92() 13' de 

longícud Oeste, 1sº 98 1 y 16° 11' de latitud Sorte. 

TZIMOL. 

Colinda a) '.\iorte, Sorf?ste y E::>te ton Comit<in, SurestC' cun ·¡ rini~JJÍa, ~ur 

con Chicomuselo, Suroeste con la Cuncordia. Oc5-tC y "oroeste c(\n Soccl

tenango. El municipio se ubica cm.re los mcr1di,rnos 92° 09' y 92° 19' dC' 

longitud Oeste y los paralelos !5° 57' y 16° 14' de latitud norte. 

SUPERFICIE REGIONAL Y SUllREGIONES. 

La superficie total de la Región 111 FrnntMÍz;:i es de aproximarlamcntc --

13,177.3 km~ que repre~cntan el 17.75% de la ~uperfidr estatal; esta área 

para su mejor estudio se ha <lividido en 6 subregiones que son: 
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Subregi6n Altos. 2,012.1 Km~ 

Subregión \lcseta Comitcca. BB6.2 Km~ 

Subregión Altiplano. 1,984.4 Km~ 

Subregión Depresión Central. 3, 127.S f.: 2 m. 

Subregión Selva. ·\, 125.2 Y.. 10~ 

Sub región Sierra. 1,041.9 Krn.2 

Subrcgión Altos. 

Comprende el Norte de Comic'in, Nore.:.;tc 11e Las Margaritas, Noreste de 

Socoltenango, Norte de Tzimol y porción Noroeste de La Independencia. 

Subrcgión Meseta Comitcca. 

Comprende el Suroeste de La lndep<"ndencla, Noroeste de Trinitaria y Este-

de Comitán. 

Subregión Altiplano. 

Comprende la parte Norte ;- Suroeste de Las Margaritas. Noroeste de Trini-

taria, Sur de Comitán y Noroeste de Tzimol. 

Sub región Depresión Central. 

Comprende Ja parte Sur y Sureste de Tzimol, Sur de Trinitaria, porción ---

Noroeste de Chicomuselo y Frontera Comalapa y el municipio de Socoltena!! 

go exceptuando su parte noreste . ... 
FUENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, GOBIERNO DEL -

ESfADO DE CHIAPAS. 
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Subrcgión Sel\'a. 

Se encuentrn integrada por la porción Noreste y Sureste dP Las Margaritas, 

así como porciones Noresu• y E~te de La Independencia. 

Subrcgión Sierra. 

Comprende la parte Sur de Chicomusclo y Suroeste de Frontera Cornalapa. 

2.6.2 GEOLOGIA 

MUNICIPIO DE COMITAN 

Subregi6n Altos.- Su suelo está formado por un hori7.nnte superficial con m.!! 

terial orgánico, siguiéndole un horizonte mineral de teAtura arcillosa color -

pardo rojizo, con acumulación de materia 1,rg:inica. l·n la parte inmediata -

inferior se presenta la roca basal, la cual -~s por h.:. f!encral caliza. El es~ 

sor del suelo es de 3 a 10 cms. y la rencci6n es :ídda con un P.H. 4.5. 

Subrcgión Altiplano.- La primera capa varía de 15 a 50 cms. de espesor, -

de textura arcillosa color pardo oscuro 1 a mayor prufundidad, el subsuelo -

es de textura a[cillosa colo[ castaño amarillento con una reacción ácida de 

P.li. 5. 

Subregión Meseta Comiteca.- Comprende un horiwnte mineral de 5 cms. de 

textura areno a[cillosa de color pa[do grisáceo, a mayor profundidad se -

presenta el horiwnte francamente arcilloso de color pardo. 
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MUNICIPIO DE CHICOMUSELO. 

Subregión Depresión Central.- Lo forma una capa de aproximadamente 30 

eros. de textura arcillosa de color pardo rojiw oscuro, con una reacción -

ácida de P.H. S. 

Subrcgión Sierra.- El perfil dominante- comprende un hotiwnte superficial 

de unos 10 cms. con acumulación de materia orgánica, textura arcillosa,

color gris oscuro, reacción ácida P.H. 6. le sigue una capa de 5 a 20 cms. 

de textura arcillosa de color rojizo pardo. 

MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. 

Subrcgión Depresión Ccmr¡;,L- E!>tá formad.1 por \lna capa aptoxima1lamcn

te de 30 cms. de textura arcillosa de color pardo rojizo oscuro, la capa -

adyacente es de 2 cms. de espesor y de color pardo oscuro, su textura es 

arcillosa arenosa de reacción ácida, P.H. de S. 

Subregión Sierra.- Está formada por un horizonte superficial de 10 cms. -

de espesor, con acumulación de materia humificada, textura arcillosa. co

lor gris oscuro, 1c sigue un horizonte cie textura 11rcí1losa de color pardo

rojizo. 

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA. 

Subrcgi6n selva.- Está formada primero, por un horizonte supedicial de -

10 cms. con material orgánico visible, el segundo horizonte de 30 cms. ar 

cilloso de e.olor pardo grisáceo de tono oscuro, el siguiente es de textura 

arcillosa limosa. 
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Subrcgión ~'eseta Comítcca .. - Comprende un horizonte mineral de S cms. -

de textura areno-arcillosa de color paulo grisáceo; a mayor proíundidad,

se presenta el horironte francamente arcilloso de color pardo. 

MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. 

Subregión Selva.- Está formada primero por un horizonte superficial con -

material orgánico visible, el segundo horizonte es arcilloso de color pardo

grisácco de tono oscuro y en las partes más bajas, se prescma un hori-

wnte de textura francamente arcillosa de color pardo amarilJento. 

Subregi6n Altosª- El primer horizonte es superíicial con material orgánico 

visible muy mio, le sigue un horizonte mineral de texturil arcillosa de co

lores pardo, }' rojizo con acumulaciones de materit:t nrg;,ínica e inmediata-

mente se presema la roca basal. 

Subregión Altiplano.- Comprende un horizonte superficial de 10 cms. de es

pesor con materia orgánica humificada, textura arcillosa color gris oscuro, 

le sigue un horizonte de textura arcillosa de color rojiz.o sobre la roca ca

liza. 

MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO. 

Subregión depresión central.- El perfil dominante lo forma un sólo horizo!!_ 

te profundo de textura francamente arcillosa color gris 1J$CUro. 

Subregión Altos.- Está representada por un horizonte superficial con mate

ria orgánica visible, le sigue un horiz.ome mineral de textura arcillosa de -
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colores pardo y rojiz.o con acumulación de materia orgánica. 

MUNICIPIO DE LA TRINITARIA 

Subregión Altiplano.- Comprende un horizonte superficial de 10 cms. de es

pesor de textura arcillosa con materia orgánica hurnificada, le sigue un ho

rizonte de textura arcillosa de color pardo rojiw. 

Subregión depresión central.- Su suelo está formado por una primera capa

de textura arcillosa de colar pardo rojiz.o oscuro, la capa adyacente es de

color pardo oscuro. 

Subregi6n Meseta.- Primero tiene un horizonte de textura arcillosa de color 

pardo grisáceo; el siguiente horizonte es arcilloso de color pardo. 

MUNICIPIO DE TZlMOL 

Subregi6n depresión central.- El perfil dominan« lo forma un sólo horizonte 

de textura arcillosa y color gris oscuro. 

Subregi6n Altiplano.- El per!il dominante comprende un horizonte superficial 

de 10 cms. de espesor con acumulación de materia orgánica de color gris -

oscuro. 

Subregión Altos.- Está representada por un perfil con un horizonte super!i

cial, con material orgánico 'fisible mu)'· ralo, le sigue un hotiz.onte de textura 

arcillosa color patdo roji1.o e inmediatamente sigue la roca basal. 

:Z.6.3 GEOMORFOLOGIA 

La región 111 Fronteriz.a. maniíiesta un acentuado contraste en sus caracte-
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risticas geomorfológicas, éstas se agrupan en cuatro subprovincias que a -

su \'eZ integran a las pro\·incia.s de las sierras de Chiapas y GuatemaJa y-

Ja Cordillera Centroamericana. 

La subpro,·incia de la sierra Lacandona, se locnliz.a al Oriente de la región, 

prácticamente comprende Ja totalidad del municipio de Las Margaritas. Se-

distingue por la diversidad de zonas que subdividen su territorio en VaJJes y 

lomerfos \.inculados n sierras a)tas y plegadas, asociadas a cañadas, con Ja

prcdorninancia de escas últimas. Su extensión abarca S,799 Km 2 que repre-

sentan el 44% del área regional. 

En la parte central de la región se locali7.a la subprovincia de los Altos -

de Chiapas. la que incorpora a los municipios de Cornitán, La lndependen-

cia y parcialmente a los de Tzdmol y La Trinitaria. Se caracteriza. por la 

presencia de Si~rras ,\has y Plegadas, rneseras asociadas con lomerfos y -

llanuras vinculadas a lomerios. Su extensión es de 3634 km 2, lo que repre-

senta el 28% de la superficie de la región. 

La subprovincia de la depresión central de Chiapas constituye una franja -

que se extiende en el sentido Sureste a Noroeste, desde la frontera con -

Guatemala hasta Jos límites con la región J. Está conformada mayoritaria-

mente por mesetas asociadas con llanuras y valles de laderas tendidas. Oc.!:! 

pa un área de 2800 km 2, que representan el 21% de la superficie regional. 

La subpro\."Íncia de las sierras del sur de Chiapas se ubica en la zona coli_!! 

dante con la región VII sierra, en los municipios de Chicomuselo y Fronte-

ra Comalapa, se encuentra definida por sierras altas de laderas escarpadas-
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y mesetas asociadas con valles. Representa el 7% del área de la región con 

944 km~ 

La altitud mfnima en la región 111 Fronteriza es de 580 M.S.N.M. y se \OC!'; 

liza en la depresión central en el municipio de Chicomuselo¡ la máxima es 

de 1540 M.S.N.M. y se ubica en los municipios de Cornitán y la lndepende.!'.! 

cia; en promedio, la altitud es ligeramente sup<!rior a los 1,100 M.S.N.M. 

2.6.4 HIDROLOGIA 

MUNICIPIO DE COMIT/\N 

En este municipio, no existen rios ni lagos de importancia, salvo el llam!: 

do R[o Grande, de escaso caudal que se acrecienta en temporada de llu--

vi as. 

Subregión Altos.- Con lluvias en verano y escasas en invierno; la precipit_!: 

ción media anual es de 1600 mm., la lluvia invernal es de 5% del total -

anual. 

Subregión Altiplano.- Con lluvias todo el año, promedio anual de precipit!'; 

ción de 1350 mm., la lluvia en invierno corresponde a 29.9% del total - -

anual. 

Subregi6n Meseta Comiteca.- Con lluvias en verano y una precipitación P'.':! 

medio anual de 1029.8 mm. 

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO 

Subregión Depresión Central.- La superficie es regada por los rfos Grijalva, 
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Vayahuita, Sabinal y el Retiro; en Ja zona norte del municipio se encuentra 

una parte de la presa "Belisario Domlnguez" (La Angostura). Su precipita -

ción media anual es de 1332.3 mm. 

Subregión Sierra.- Se consideran importantes los rlos Tachinulá y parte del 

rlo Yayahuita, la precipitación media anual es de 2800 mm. 

MUNICIPIO DE f'RONTERA COMALAPA. 

Subregión Depresión Central.- La precipitación medial anual es de 1332.3 -

mm. con lluvias en verano, Jos principales rfos son el Grijalva, San Gregario, 

Santo Domingo y Comalateco. 

Subregión Sierra.- La superficie es regada por patte del río Grijal"ª' la pi; 

cipitaci6n media anua) es de 2800 mm, con nu .. ias en verano. 

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA. 

Subrcgión Selva.- Esta superficie es regada por el Río Santo Domingo, tie

ne una precipitación media anual de 2,500 mm. distribuidos casi durante -

todo el año, con mayor frecuencia en verano y otoño. 

Subregión Meseta Comiteca.- Se considera el escaso caudal del Rlo Grande; 

con lluvias en verano y una precipitación media anual de 1129 mm. 

MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. 

Subregión Selva.- Esta zona es tegada por \os tlos Jataté, Lacantún, Dolo

res, La Revancha, Santo Domingo, Caliente, Euseba y otros de menos im-
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porcancia; en esta subregión se encuentra la Laguna Mirsmar, las lluvias -

están distribuídas durante todo t:l año con mayor incidencia en verano ot~ 

ño¡ la precipitación media anual es de 2865.5 mm. 

Subregión Altos.- Esta superficie recibe la inlluencia de las lagun.:i.s: el -

Vergel, San Antonio Bahuia y la Guitarra, con presencia de lluvias en ve

rano y escasas en invierno, la precipitación media anual es de 1600 mm. -

la lluvia invernal es menar de 5%. 

Subregi6n Altiplano.- En esta subregi6n se encuentran los rfos Santo Do-

mingo y Cárdenas, las lluvias son en verano y muy escasas en invierno, ..... 

con precipitación media anual de 1600 mm. 

MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO. 

Subregi6n Altos~- Con lluvias en verano y e.se.asas en invierno, Ja precipu~ 

ción media anual es de 1600 mm. 

Subregión depresión central.- Es regada por los Ríos San Vicente y panc

de la presa .,La Angosturaº 1 con lJuvias on verano y escasas en invierno, Ja 

precipitación media anual es de 1100 mm. las lluvias de in\·íerno apenas -

llegan a tener el 1.37% del total anual. En esta subrcgión, se encuentra - -

parte del sistema de riego Soyatitán. 

MUNICIPIO DE LA TRINITARIA. 

Subregión Altiplano.- Con lluvias en verano y escasas en invierno, la preci-
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pitn.ci6n media anual es de 1600 111m. En esta zona se encuentran ubicados 

Los Lagos de Momebello. 

Subregión Depresión Central.- En esta subregión se encuentra una wna de 

riego, sobre dos afluentes del R[o San Grcgoriot denominados Sclegua y -

Lagartero, la precipitación media anual es de 1332.3 mm. Una parte de la 

depresión se encuentra bajo las aguas de la presa "La Angosturn 11 ; en esta 

wna además se ubican los Lagos de Colón. 

Subregi6n Meseta Comitcca.- Con lluvias en verano y precipitación media -

anual de 1129.8 mm. 

MUNICIPIO DE TZIMOL. 

Subregión Depresión Cem ral.- Con llU\das en verano y escasas en invierno -

representan el 3. 7% del total anual. En este municipio se encucnt ra el do

San Vicente y una pequeña parte de In presa 11La Angosturaº; también cxi~ 

ten porciones de terreno que pertenecen al sistema de Riego de Pujiltic. 

Subregión Altiplano.- Se localiza al noroeste del municipio; con lluvias en -

verano y escasas en invierno, precipitación media anual de 1600 mm. 

Subregi6n Altos.- Se localiza en la parte Norte del Municipio, con lluvias -

en verano y escasas en invierno, precipitación media anual de 1600 mm; la 

llmia invernal es menor al 5% del total anual. 

2..6.S CLIMA. 

MUNICIPIO DE COMITAN. 
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Subregión Altos.- Tiene un clima templado sub-húmedo con temperatura -

medial anual de IB.1º C. 

Subregión Altiplano.- Tiene un clima templado húmedo con temperatura -

media anual de tBº C., el mes más caliente presenta temperaturas de 20° C, 

y el más !r!o 16.2°c, con altitud sobre el nivel de mar de 800 a 1500 mts. 

Subregión Meseta Comiteca.- Cuenta con un e lima templado sub-húmedo y -

temperatura media anual de 1s.2° C. 

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO. 

Subregión Depresión Central.- El clima es cálido sub-húmedo con tempera

tura media anual de 24°C. 

Subrcgión Sierra.- Fl clima predominante es el cálido-húmedo con tempera

tura media anual de 24° C. 

MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA 

Subregión Depresión Central.- El clima de esta zona es cálido sub-húmedo

con temperatura media anual de 24°C. 

Subregi6n Sierra.- Presenta clima cálido-húmedo con una temperatura media 

anual de 25° C. 

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA. 

Subregión Selva.- Tiene un clima cálido húmedo con temperatura merlia anual 

de 2sº c. 
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Subrcgión Meseta Comiteca.- Presenta clima templado sub-húmedo y temp~ 

ratura media anual de 18.2° C. 

MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. 

Subregi6n Selva..- Tiene un clima cálido-húmedo con temperatura media -

anual de 2sº c. 

Subregión Altos.- El clima es templado sub-húmedo con temperatura media 

anual de 18.1° c. 

Subregión Altiplano.- El clima es sernicálido sub-húmedo con temperatura -

media anual de 19.9° C. 

MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO. 

Subregi6n Depresión Central.- i~I clima es cálido sub-húmedo con tempcrat,!! 

ra media anual de 25.1° C. 

Subregi6n Altos..- Presenta clima templado húmedo con temperatura media -

anual de 18.1° c. 

MUNICIPIO DE LA TRINITARIA. 

Subregión Altiplano.- El clima corresponde al tipo semicálido sub-húmedo -

con temperatura media anual de 19.9º C. 

Subregión Depresión Central.- El clima de esrn zona es cálido sub-húmedo -

con temperatura media anual de 24° C. 
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Subregi6n Meseta.- Tiene un clima templado sub-húmedo con temperatura -

media anual de 1s.2º C. 

MUNICIPIO DE TZIMOL 

Sub región Depresión Central.- El clima corresponde al tipo cálido sub-húme

do con temperatura media anual de 25.1° C. 

Subregión Altiplano.- El clima es semicá.lido sub-húmedo con temperatura m.!: 

dia anual de 19.8° C. 

Subregión Altos.- Pu.>senta clima templado sub-húmedo con temperatura media 

anual de 18. l ° C. 

2.6.6 VEGE:TAClON 

Debido a su situación geográfica, a las carnctcristicas del relieve )'. J. las 

variadas condiciones climáticas, se cuenta con una flora de gran riqucz.a. 

La región tiene aproximádamente 334,762.5 Has. de selva y 419,581.5 Has. -

de bosque, lo que representa el 57.24% del área regional. 

Por lo que se refiere a los municipios, en panicular, la vegetación dominan

te se describe a continuación. 

MUNICIPIO DE COMITAN 

Predomina el pino y el encino, que abarcan la mayor parte del municipio. 
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El pinar es junto con el encinar, la agrupación vegetal de más amplia di

fusión en las tierras templadas y frías. 

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO. 

En la parte Noreste existe selva de tipo baja caducifolin y en el sur una 

pequeña parte de bosques de pino. 

MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. 

La vegetación predominante es la selva baja caducifolin, la cual se encue!! 

tra al Norte, Noreste y Noroeste del municipio y en menor escala, en !a

parte Sur, bosques de pino y encino. 

MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. 

En las partes Norte r Centro, se cuenta con lxJsques de Roble, Encino y

Pino; en las partes Noreste y Este, existe Selva siempre verde. 

MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO. 

La vegetación predominante es de bosques de Pino, Encino y pequeñas pa.!. 

tes en el suroeste de selva caducifolia en los límites con la presa de 11La 

Angostura"-

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA. 

Cuenta con bosques de pino al Norte Sur y Centro del municipio y en In 

parte Este con selva caducifolia y subperenifolia. 
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MUNICIPIO DE LA TRINITAfllA. 

En la parte Norte y Noroeste se rienen bosques de pino y encino, en eJ -

Este y Sureste existe selva caducifolia y subpereniíolia. 

MUNICIPIO DE TZIMOL. 

Su vegetación esta compuesta por bosques de pino, encino y roble, los CU!, 

les abarcan la mayor parte del municipio. 

2.7 CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS REGIONALES. 

La regi6n 111 Fronteriza, como hemos dicho en párrafos anteriores se en-

cuentra conformada por ocho municipios cuya "·ida socio-económica, aunque 

en muchos a.c;pectos es similar, prf'senta por otro lado marcados contr;:LStes 

tanto de las zonas urbanas con la..s rurales, como de las rurales entre si. 

En Jos puntos subsecuentes, estableceremos algunas características de Ja -

región fil Fronteriza que consideramos importantes ya que influyen de di

versa manera en Ja prestación del servicio que denominamos asistencia - -

técrúca. 

2.7.1 DEMOGRAFIA. 

De acuerdo a los resultados preliminares del XI censo general de poblacion 

y vivienda•, para 1990 el Estado de Chiapa.s cuenta con una poblaci6n de--

• 1 NE G f. 
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3'203,915 habitames de los cuales 339,909 corresponden a Ja región 111 Fro.!! 

teriza con un promedio de 25.79 hab./km~ y distribufdos de la siguiente ma 

nera: 

MUNICIPIO POBLACION HOMBlfüS MUJERES P.E.A. 

TOTAL. 

COMITAN 78,668 38,205 40,463 34,457 

CHICOMUSELO 24,725 12,650 12,075 10,825 

FRA. COMALAPA 44,085 22.541 21,544 19,340 

LA INDEPENDEN-

CIA. 27,075 13,498 13,577 11,858 

LAS MARGARIT,\S 86,365 43,764 42,601 37,850 

SOCOLTENANGO 11,231 5.745 5,486 4,950 

LA TRINIT1\RIA 57,780 29, 105 28,675 25,315 

TZIMOL 9,980 5,014 4,966 4,368 

TOTAL 339,909 170,522 169,387 148,963 

CUADRO 1 Población total, por municipio, sexo y población económica-

mente activa en la Región 111 Fronteriza de Chiapas. 

FU!>NTE: INEGI. 1990. 
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Del total de población en la región 111 Fronte1iza, el 47.6% couespondc a -

menores de 15 anos, el 25.3% al grupo de 15 a 29 aiio>, el 17.9% al crur~>

de 30 a 49 años y el 8.9% al de SO 6 más anos. 

La población urbana en la región se estima en 100,273 hab. lo que 1epie-

senta el 29.5% regional y la rural en JW.636 hab. que conforman el 70.5%

restante. 

Existen en la región 999 localidades de las caales el 99:1> tienen una pobla

ción menor de 2500 hab. y el 1% restante son de más de 2500 hab. de do_!! 

de se puede concluir que prácticamente sólo las cabeceras municipales ex

ceden la cifra citada; por tanto tenemos, como localidades más impo1tantcs 

a Comitán. Las Margaritas, Villa la Trinitaria, Socoltenangn, Ttimol, Corna

lapa, Chicomuselo y La Independencia, 

2.7.2 VIVIENDA 

La región cuenta con 99,326 viviendas pnra 339,909 habitantes, se caracte ... 

rizan en el área rural, por estar construidas con materiales de la wna, así 

tenemos que los techos son de paja, teja y madera: kis paredes de adobe, -

madera, tabique~ carriw, palma }' los pisos son generalmente de tierra. 

La disponibilidad de agua entubada y drenaje en ,;vienda se presenta en 

forma muy deficiente, solamente eJ 55% cuenta con agua potable y en cua.!} 

to al servicio de energía e1écuica sólo el 56% tiene acceso a éste. 

2.7.3 AUMENTAClON 

La población de la zona presenta graves problemas de salud, debido a su -
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mala nutrición, los principales productos que se consumen son: maíz, frijol, 

hue\'o y en menor escala carne r lcchc 1 complementando c<;ta <Heta con -

café, azúcar, pan y grasas en menor ptupu1ción. L~, poblaci6n rural, consu

me el ma!z en un 100%, frijol 85~, chile 70%; poi otrn lado, la carne, le-

che y hucvos 1 prácticamente no se consumen y aquellos que lo hacen bási

camente lo obtienen de su propia producción, esto refleja la importancia -

de elevar los nivele.,; de m1trici6n, para ello es ncccsa1io implantar el desa

rrollo de acciones dirigidas al fomento de la a1,1cultura, pordculturn., horti

cultura y creación de bienes }' servicios en general. 

2.7.4 SALUD 

Se cuenta con 207 camas, 203 enfermeras y 155 médicos, de lo anterior-

se observa que existen 1,642 hnbitantcs por cama, correspondiendo un mé

dico poi cada 2,192 habitantes y una enfermera por cada 1,674 habitantes. 

Los principales servicios médicos son: consulta externa, atención de partos, 

vigilancia de embarazo, planificación f.1miliar, medid na interna, cirugía cn

general, pediatría, gincco-obstetricia, y emergencias. En relación a la pobl~ 

ción demandante existe un déficit muy marcado de personal médico. 

2. 7.S ACTlVlDADES ECONOMICAS PREDOMINANTES 

La región 111 Fronteriza es una 1..ona que basa su economía en las activida

des agropecuarias principalmente; el sector industrial es muy escaso y se -

reduce prácticamente a la cabecera municipal de Comitán, lugar que tam

bién es el más importante centro comercial de la región. 
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La población ccon6rnic.irnente acti\'a asciende a 148,Y63 habirantes, de los 

cuales f~l 2.2'.\, corrcspunde al .Sectvr tndu.strial. el 9.3~ al pec.:uariu, el 

20.3% al Sector de Comercio y Servicios y el 68.2% al Agricola y Forestal. 

Dacia la cercanía de la Frorucra con ta República de Guarcmala exisren -

también intercamliios comerciales de importancia con dicho país¡ la roLl~ 

ci6n flotante de origen Guaternaheco es coJ\!;idcrable. 

En el aspecto agrícola, vemos que lil regi6n lll Frontcríl,t como muchas -

otras de nuestro país, tiene en el maíz y el frijol, ll los culrivos Jireriomí

nantes¡ tenemos aproximadamente l 22,844 Has. para el culr Í\·o de maíz y-

16,l Sl Has. de frijol, incluyendo en ambas cifras tanto áreas de tem{.oral

como de riego y disr ribuídas de acuerdo a lo especificado "" el cuadrn '.\o. 

2. 

En térrninoc; gcnecales se cuent<i con un toral de J '3l7,730 Has., c1e l.-.i5 -

cuales se ricne, para los principales cultivos, una superficie de 157.675 Has. 

(cuadro No. 3 año 1990) que representan el 1 J.96'1;, para las acti,idades p_: 

cuarias cxis(cn 486,585 Has. con el 36.92%. las ,ir1~as forcstah:s cut.'ntan -

con 515,388 Has., que suponen un 39.1 l'i-,, las urb.rna~. 21Jüi0 Has. cun el -

2.20 % ~· se rcport.:tn cvmu tierras inapro\'cchables 11 5,461 Itas. que signifl_ 

can un 8.76% del total regional. 

De la superficie agrícola reportada se consideran, 139 .977 Has. de tempo

ral (88.77%) )' 17,698 Has. son de riego (ll.23%); en cuanto a las ;Íreas P.!: 

cuarias, se tienen 407,972 Has. de agostadero y 71',613 Has. de pastizales.

practicándose en la región una ¡;anaderia netamcnrc e>-tensi ... a. 
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MUNICIPIO llAS/MAIZ HAS/FRIJOL 

CHICOMUSELO 10,555 1,267 

FRA. COMALAPA 22,111 1,337 

LA TRINITARIA 23,574 2,920 

LA INDEPENDENCIA 22,941 4,435 

LAS MARGARITAS 19,681 1,552 

TZIMOL 6,140 292 

SOCOLTENANGO 5,565 667 

COMITAN 12,277 3,661 

TOTAL: 122,844 16,151 

CUADRO 2. Superficie sembrada total y por mun1c1p10 de los culti'l<JS de 
maiz y frijol (riego y temporal) 1990. Regi6n llI Fronteriza, 
Chiapas.(Para otros cultivos, ver cuadro No.3) 

FUENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL. 

38 



CULTIVO SUPERFICIE RENDIMIENTO VOLUMEN DE 
(Ha) MEDIO PRODUCCION 

(TON/llA) (TON.) 

1987 

MAIZ 102,044 1.37 139,606 
FRIJOL 20,458 0.580 11,830 
SORGO 387 1.49 577 
CAFE 8,205 8.1 66,460 
MAIZ-RIECO 2,847 3.5 10,176 

1988 
MAIZ 113,632 1.79 202,456 
FRIJOL 15,260 0.662 10,110 
SORGO 348 2.79 974 
CAFE 8,400 10.1 84,840 
CACAO l,886 0.106 200 
MAIZ-RlECO 4,863 2.7 13,302 

1989 

MAIZ 110,391 1.75 192,121 
FRIJOL 10,454 0.354 3,700 
SORGO 1 ,267 2.29 2,899 
CAFE 15,545 7.9 122,805 
CACAO 952 0.250 238 
MAlZ-RlEGO 5,200 
CANA DE -

3.7 19,240 

AZUCAR. 190 100.0 19,000 

1990 

MAlZ 115,400 J.74 200,837 
FRIJOL 16,151 0.345 5,560 
SORGO 1,525 2.26 3,446 
C.\FE 15,500 6.5 100,750 
CAC1\0 1,050 0.250 261 
MAIZ-RlEGO 7,444 3.6 27,545 
CANA DE -
AZUCAR. 605 100.0 60,500 

TOTAL PARA 
1990. 157,675 

CUADRO 3.- J>roduccióu y Pmductiridad Agrícola en la Región m 
Fronteriza del Estado de Chiapas. 1987-1990. Se - -
tienen cultivos de frutales y hortalizas, que no son -
cuantificables, ya que se encuentran como siembras-
de traspatio. {Los datos por municipio no se han - -

cuantificado) 

FUENTE: DISfRITO DE DESARROLLO RURAL 03. 
COMITAN-S.A.R.H. 
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Ln estructura de la planta producti\'a agrícola se ha vt:~nido manejando t radi_ 

cionalrnente en la región, con los cultivos ciue catacrcriz.a.n a In misma, te

nemos el caso del ma[z de temporal y en minirn.t p .. utc el maf1. de riego, -

para 1987 se tunlan 1041891 Ha. sembradas con una producción de 149,782-

toncladas, de frijol se tenían sembradas 20,458 Ha. con un volúmcn de pro

duccí6n de 11,830 toneladas, [eniendo como media de producción en el 

maíz de temporal, un rendimiento de 1.37 Ton/Ha. y de riego 3.5 Ton/Ha., 

de caf6 se sembraron 8,205 tia. con una producción de 66,460 toneladas, -

teniendo una media de producción de 8.1 Ton/ll;i. 

Para el año 1990 se tienen los siguientes datos en cuan[o n superficie y -

producción: malz 122,844 llas. (riego y temporal) con 228,382 Ton., frijol -

16,151 Has. con 5,560 Ton.. y café 15,500 Has. con 100,750 tonelad11S. 

Comparativameme, vemos que en los ;ufos u~ícridos 1 ,:;e refleja para el cult.!_ 

YO de maíz un incremento en cuanto a Ja superficie sembrada del 17 .. 11% y 

en cuanto a la producción del 52.4%, p•H.l el f rijul, por ·~1 cunt rario, se re

gistra un decremento en cuanto a superíicie y producción del orden de un-

21.05% y 53% respectivamente; de café tenemos que la superficie se incre

menta en un 88% y la producción en un 51.5%. 

Las fluctuaciones observadas en este período (1987-1990) pueden obedecer

ª circunstancias tales como: el cese de la lfnea de crédito para el frijol,-

lo que orilla al productor a dedicar más superficie a otros cultivos, princi

palmente el maíz. Cosa similar ocurre con el café, para 1988 y 1989 (cua

dro No. 3) se observan incrementos en la superficie sembrada, sin embargo 

en 1990 la superficie registra un de!:'censo respecto al año inmediato ante

rior, ya que los productores no goza.ron de créditos para el mantenimiento-
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de cafetales. as{ tambi~n, la fluctuación de los precios internacionales del

café ha dificultado la comcrcializ.aci6n del producto. 

Los principales problemas que a[cctan el dc:sarrollo de la actividad agrícola 

son: la inseguridad en la tenencia de la tierra, insuficientes bodegas y vías 

de comunicación, Jismillución de la productividad en .í.rcas d<: temporal. de_ 

rivada de In pérdida de fertilidad del sucio por electos de la erosión h!dri

ca y eólica, creciente dctcrioro de la maquinaria y equipo agrícola, falta -

de créditos y asistencia técnic:i adecuada, costos de prodw.:.ciéin ele\'a<los -

etc. 

La estructura de la planta productiva pecuaria se presenta dt.· la siguicnte

manera para el año de 1989 {cuadro No. 4), en la especie bovina tenemos: 

p/lcche 23,904 caberas, p/carne 148,082 cabciac .. hacicndn un total de 

171,986 animales, en la especie porcina se tienen 156,442 caLczas. en aves 

de carne 345,391 y de postura de huevo~ 177,355 cabeza~. h'tciendo un to-

tal de 522,746 aves. Se tienen 10,500 colmenas en toda la tegión.. Para la~ 

distribución del ganado se cuenta con 407,972 Ha. de agostadero y 78,613-

Ha. de pastos inducidos, haciendo un total de 486,585 Ha. para uso pecua

rio. 

En bovinos p/lcchc la producción fué de 61,181.6 litros, con un tendimiento 

de 2.55 Lt/Cab., en bovinos p/carne se produjeron 4,305.9 Ton. con un ren

dimiento medio de 0.029 Ton./Cab., los porcinos generaron 1,596.4 Ton., -

con un rendimiento medio de 0.010 Ton/Cab., a\·es de carne, redituaron ----

431.7 Ton. con un rendimiento de 0.0012 Ton/Cab., aves de hu~vo, produje

ron 2,660.3 Ton. con un rendimiento de 0.014 Ton/Cab., de colmenas, 10,500 
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N 

ESPl\CIE V FUNCION UNID/11> 1m NUM"l{O lll' l'HOOUCClON 1rnN1J1MfüNTO 
zoun-:CNlC/I MEllll>A CAlll(Z/IS TOTAi. MF.lllO 

1986 

UOVlNOS/U•:CI lE 1:rs. 10,546 1H,7 50. 7!1 1.77H 
llüVINOS/CAlrn¡¡ TON. 179,043 l.')(19.47 0.1111 
POHClNllS TllN. M,9114 1 •. 11. 71 ll.11111 
AV"S/CAllNE TON. HlH,4'12 124.t\6 ll.llllll 
AVES/lllWVO "l'ON. 11.2,737 2,141.115 11.0149 
COl.Ml'.N/\S ·roN. 14,000 5t.O.OO ll.1140 

1987 

llOV!NOS/1.1'.CI !E l.TS. 11>, 327 H,t.35,5!1 1.9•1H 
UOVINl lS/CAl{NI'. !'<IN. 170,h7H 1,HH4.75 ll.011 
po1u:1NOS roN • 71l,2MI 711 •• 9M ll.1110 
AVl·:S/l:AllNF TllN. 1117,9H2 l.14.'177 u.0012 
/\Vl·'.S/lllll·'.Vll roN. 21111,5% ·'·lllltl.94 U.U\~ 

COl.Ml•:NAS 'l'ON. 14,000 !'htJ.() 0.04ll 

1988 

llOVINOS /1 1·:c1 IF 1 lS. l'J,0110 42 .. 1113.0 2.226 
llOVINOS/l:ARNI'. Tt>N. 145, 195 .l,·14'1.5 11.llB 
POl{CINl lS l'<lN. 56,7511 57'1. I ll.lllll 
/\ VES/Ct\l!NL l"llN. l30,fll14 lt1.1, l ll.lltll l 
A v1·:s111u1,vo ruN. 1911,748 .!,tH1\.2 O.ll\49 
CUl.Ml•.N1\S lllN. lll,500 41JU.O U,t14h 

1989 
llOVINl l/l .1-:l :11F l .TS. 2.\,904 t>l,ltll.6 2.55 
lll lVINl l/C1\ HNI·: ltlN. HH,11!12 4,.\115.9 0.02 1> 
PO HUNOS l't>N. \ ~11,.\.\l \ ,\11h.4 0.1110 
AVl-.S/Ct\RNI· 111N. 345,.l'JI 4.11. 7 0.0012 
AVl·:S/l llll•:\'ll ·11iN. 177.3~) 2,Mill,_\ 0.014 
CUl.MFN1\S 1"11:-.., ~~º---·· ________ :1.~:!2........ --- (1,()4~ .. -- -----~--· ·----·--
ClJJ\llU.0 4.- Producd/m y prrnlrn:livitlncl pccwuin t•n ln ~CRifm 111 Ftonlcth.u. dd lo:sluclo dL! Chinpus. 

l 9H6 - 1 'JH9. 
!lllENTF.: lll!'l"IHlll l>E IWS/ll!IHJl.1.0 RURi\1. 0.1. t:OMITAN, S.A.IUI. 



cajas, tuvieron una producciún de 490 Ton., con un rendimiento de 0.046 -

Ton. colmena. 

La ganaderfo de la zona se caracteriza por practicarse en forma extensiva, 

las principales raz.as existentes son producto del cru1.a01icnto de las criollas 

con los ccbuinos y el pardo suizo. 

En cuanto a la producción de carne en Jas diferentes especies, se observa

un aumento en el periodo de 1986 a 1989 (cuadro No. 4), del orden del --

132%, de leche el incremento es del 226%. de huevo del 8.98% y en cuanto 

a la apicultura existe un descenso del 12.5% en Ja producción, ocasionado -

seguramente por la presencia de la <1bcja africana en la región. 

A nivel municipal. presentamos );Le; síguientcs caractf'rística.s: 

MUNICIPIO DE COMITAN 

Es posiblemente el municipio de esta región que tiene menor actividad agr.!. 

cola, no obstante en gran parte de él se cultivJ. maíz con un promedio de -

producción de 700 a 2500 kg/ha., dependiendo de la subregión de que se -

trate. 

Se aprovechan en bajo nivel y con escasa tecnología: frijol, hortalizas y fru 

tales (durazno, manzana, pera, naranja). 

En el aspecto pecuario no existe gran desarrollo, únicamente y en pequeña 

escala se explotan ovinos, cerdos y aves. 

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO 

La prlncipal actividad es la agricultura, destacando los cultivos de mafz y-
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café en los cual~s se obtienen rendimientos promedio tic 2.5 ton/ha. y 10 

qt/ha. respectivamente. 

La actividad pecuaria más importante es con ganado bovino utiliz.ando técní 

cas deficientes; se tienen también áreas dedicadas a la apicultura y a ta -

pesca en las zonas colindanlcs con la presa "La Angostura". 

MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA 

Los productos agrícolas más importantes en este municipio son el maíz. ca 

fé, frijol y pequeñas áreas en las que se cultiva caña de az.úcar y algodón¡ 

en este municipio se tienen aproxirnádamcntc 4000 has. bajo riego y existen 

proyectos para incorporar al sistema 14,000 has. más. 

En el aspecto pecuario se explota el r.~1nado buvino de r!0blc prnpó~ito: l:i -

apicultura, a\'icultura y la rx~sca en la 1.ona correspondiente a la Presa de -

11 La Angostura''. 

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA 

En el municipio se produce principalmente café, malz 1 frijol y made(as 1 -

las explotaciones ganaderas son mínimas, casi siempre a nivel lamiliar. --

existe también escaso desarrollo de la apicultura. 

MUNICIPIO DE LAS ~IARGARIT1\S 

Los principales productos agrícolas, en orden de importancia son: café, --

maíz, cacao, frijol, y en menor escala, hutales (duraz.no, manzana, naranja, 



café en los C'tml(>c; ~e obtienen rendimicnto5 promedio <le 2.5 ton/ha.. ¡ 10 

qt/ha. tcspcctivamcntc. 

La actividad pecuaria más importante es con ganado bovino utiliz.ando técn,L 

cas deficientes: se tienen también áreas dedicadas a la apicultura y a la ... 

pesca en las zonas colindantes con la presa "La :\ngostura". 

MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA 

Los productos agrícolas más importantes en este municipio son el maíz, c:i 

fé, ltijol )' pequeñas áreas en las que se cultiva caña de azúcar y algodón; 

en este municipio se tienen aproximádamente 4000 has. bajo riego y e~isten 

proyectos para incorporar al sistema 14,000 has. más. 

En el aspecto pecuario se explota 1::1 ganado bovino de doble propósito: la 

apicultura, avicultura y la pesca en la 1..ona correspondiente a la Presa de -

"La r\ngost ura 11
• 

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA 

En el municipio se produce principalmente café, maíz, frijol y maderas, -

las explotaciones ganarle ras son mínimas, casi siempre a nivel familiar. --

existe también escaso desarrollo de la apicultura. 

MUr-ilCIPIO DE LAS .\IARGARITAS 

Los principales productos agrícolas, en orden de importancia son: café, --

maíz, cacao, frijol, y en meno1 escala, frutales (durazno, manzana, naranja, 
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2.7.6 TENENCIA DE. LA TIERRA 

En la región 111 Frontcríl<t existe 1in total d(' 1'317,730 tlas.,.rlc la:; cuales 

948,525 conesponden a ejidos y representan d 71.9%; 31,276 Has., son de

tcrrcnos comunales e indican L'1 2.3:-'; 2?9,290 Itas. son de propiedad priva

da y constituyen el 22.7%, pnr último lt.rnemus 38,639 llas. de terrenos na

cionales que equivalen al 3% del tntnL 

2.7.7 VlAS DE COMUNlCAClON 

La 1cgi1jn cuenta aproxirn.ldameme con 2180 Km. de caminos, de los cua- ... 

les el 15.5% corresponde a pctrolizados, el 84.5% a terrncerías y caminos -

turales 1 existienúu Jíkrn1s comunicación mediante brechas y caminos de h=: 

rt.ldurn de dificil acceso Pn temporada de llu"ias. 

L.:i principal via de acce~o es b •-.::1rr(~H·rn Prtnarncricana, que tiene corno ... 

puntos obligados las cabeceras municipales de Comitán, Trinitaria y Fra. C:.! 

malapa, se cuenta también con la carretera pctrolílada que lJega a los La

gos de Montebello, la cual comunica parte de la zona de la selva y 1as ca

rreteras peuolit..adas que conducen a Las ~\argadtas, Tzimol, Socoltenango, 

La Independencia y Villa Las Ro>cis. 

Existe además una carretera petrolizada que en su mayor parte se ubica -

!uera de la región 111 Fronteriza, ésta parte de Fra. Comalapa y es impor

tante porque comunica la zona, con la Ciudad de Tapachula y la Costa. 

Fig. 3. 
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FACTORES DEL UIENESl'/\H. N 1 V EL ES D E ll I EN I! S T /\ R F /\ M 1 L 1 /\ R 
l'AMILIAlt UUENO " REGUL/\H. " MALO " TO T /\ [ 

NECESIDADES U/\SlCAS 

AGUA POTABLE 
ALIMENTACION 
VIVIENDA 
ENERGIA ELEC'l'IHCA o 
COMllUSl'lllLE 

NECESIDADES SUPERIORES 

30 
IS 
2S 

90 

SERVICIO MEDICO 1 S 
TRANSPORTE 20 
COMUNICACIONES IS 
l~ECRE/\CION 

SEGURIDAD 
•KM.DE CARl<El'ERAS l·:Xl!:>TENTES. 

30 
40 
4S 

9 

2S 
30 
4S 

40 
4S 
30 

60 
so 
40 

73,744 TOMAS 
300,000 l IAUIT. 
99,326 VIVIEN. 

IS0,340 CONTRAT. 

193,22S llABIT. 
TRANSPORTE 

2,180 KM. • 

Dl/\GNO!:>TICO Gl.OU/\l.: SE DETERMINA QUE El. NIVEL OE IJIENESfAR FAMll.IAI{ EN 1.:\ REGION, 
ES BAJO, LOS SEIWICIOS EFICIENTES SON ESCASOS, PARA LA UEMANDA TOTAL IJE 1.A POIJL1\-
CION¡ H/\CIENDOSE NOTA!< MAS EN LA FAMILIA IWRAL PORQUE ES DONDI•: Sil REFLEJ1\ LA --
FALTA A VECES TOTAi. DE. LOS SF.RVICIOS MAS INlllSPENSAllLES. E.S NECES1\IHO LLEVAR A CA
BO UN PROGRAMA DI·: lü:H/\Bll.ITACION Y CONSl'HUCCION DE CAMINOS IWllALES, YA <.¡UE ES -
TE llA SIDO UN GRAN l'IWllLEMA QUE 11/\ FRENADO EL DESAl{ROLLO DE LOS PRUlllJCTOIWS -
EN VISTA DE QUE NO l'llEIJEN LLEVAR /\ CABO LA COMERCIAl.ll.ACION l.JE SUS PRODUCTOS. 

CUADl{O S. Nivel de bienestar familiar en la Región 111 l'ronteriz.a del Estado de Chiapas. 1989 
FUENTE: l)(STRITO DI> DESARIWLLO RURAL 03. COMITAN S.A.R.H. 



PREDIOS (HA) No. DE PREDIOS No. DE PRODUCTORES 

P. PRIVADA F.JIOAL PROPIETARIOS EJIDATARIOS 

HASTA 2.5 96,602 96,602 

A 72,068 72,068 

A 10 S,816 23,422 5,816 23,422 

11 A 2S S,S38 3,431 5,S38 3,431 

26 -~ so 3,777 1,170 3,777 1,170 

SI A 100 l,S88 l,2SO 

101 A 200 320 310 

.\!AS DE 200 111 100 

NOTA: EXISTE OTRO TIPO DE PREDIOS Y DE PRODUCTORES, SIN EMBARGO 

:-10 ESTA~ CUA~TIFICADOS 

CUADRO 6. Distribución de la propiedad rural, por tamaño de prc<lio y tipo 

de propiedad. 1989. Región Ifl Fronteriza, Chiapas. 

FUENTE: DISTRITO DE DESARROU.O RURAL 03. 

COMITAN S.A.R.H. 
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3. M/\TERl/\LES V METODOS. 

Se habrá de partir de la base. tcprcscmta<l.a en este caso tanto por los pr~ 

ductotes como por las tlifercntes dependencia!'> olicialc~ i1w1,\ur.rad;ts, 

Todas ellas manejan programas de asístem.ia t~cnica agrícola en ditcrentc:s 

áreas de la regi6n a estudiar r sin excepción todas enfrentan µrnble1nas - -

para establecerlos y modificar 6 cnrlquccer hábitos tradicionales de culti\'n, 

asi también cada dependencia en lorn1a pa.rtitula1 ¡;re~cnta UJndil1ones inh~ 

rt>ntcs a ella, susceptiblt:"s de modificar pat:1 poder ofrC'ccr un nH~Jor scr\'i-

cio a las zonas rurales. 

Por otrc1 !.td!J v1~rt·rrn1~; \''>$ riq>,umento~ de lo·~ ¡1rndunorc·'.-. \.1 1:!1cil·nL1a dt.· -

su tecnología uadidon,d, Slb ra1<1n<•!> para :1te1 .. ta1 o n•_;, al~un r.1rn\ii1 1 i;·n 

su acciona! y <>11 su cornhicrn. Se procedl't.i. pnr 1··(·dio de t•ntrc.·,istas (On -

productores, tanto cjidatat\o!'> como pro¡iietarios . .:1 fin tk poder determinar 

aceptaci6n o rechazo, causas de ello. soluciones y concJu~ir1nes. 

El mecanismo a seguir para poder cunoc('r la~ c.1t,\C t1~rísticas y las condicio 

nes en que se d.:í la asistencia técnica en esta tt:¡!,iún 111 Fronteriza, incluyp 

un trabajo e.le investigación realiz,1do durante lus 4 meses Jnteriores a l.a -

fecha en que se escribe el presente <locumento, ~in cmb,tq~o la hase {undtl

mental la cunstítuycn mas de 6 años fiC trabajo como asesor en diferentes

comunidades de la zonu en cue!'t i<1n. 

3.1 TR/\B/\JO DE CAMPO. 

En la región 111 Fronteriza la población tura\ presenta características muy-
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diversas; por un lado tenemos grupos índigcnas (tzotziles, tzentales y tojal! 

bales) que no hablan el Castellano, Mestizos letrados y analfabetas, campe

sinos venidos de otrns regiones del estado é inclusi1Jc de otras partes de la 

República y aún de Guatcmala.(refugiados) 

Ante estas condiciones, consideramos que lo más conducente era efectuar -

entrevistas informales con carácter de conversaciones casuales, es decir, no 

se utilizó un cuestionario previamente establecido para obtener información; 

consideramos que este procedimiento es el más adecuado debido a la gran

diversidad de productores, lengua e idiosincrasia, factores que por nuestra -

experiencia en la zona, sabemos que influyen de manera importante al res

ponder a cuestionamicnros. Así también consideramos que se circunscribe -

y condiciona al encuestado a una determinada respuesta. 

Se trabajó en los 8 municipios, en 300 comunidades de car:icterlsticas muy

variadas, tanto en clima ó topografía, como en costumbres, lengua, tipos de 

producción etc. 

En cada una de las 300 comunidades visitadas se conversó por lo menos, con 

veinte productores, lo que arroja un total de 6000 entrevistas personales. 

Se organizaron además, asambleas en los ejidos r comunidades para dialogar 

sobre el terna con los productores. 

Se efectu6 trabajo de investigación en las dircrentes dependencias del sec-

tor agrícola para conocer los aspectos que sobre asistencia técnica manejan 

en la región. 
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3.2 TRJ\BA.JO DE GAlllNIITE 

Consistió básicamente en ordenar y clasificar leda la información obrenida

en las entrevistas, contemplando a 2 tipos <le productores¡ cjidatarios y pr~ 

pietarios, con In finalidad de detectar su posición, con respecto n Ja asiste~ 

cia técnica que rccil>cn en Ja zona por parte de Instituciones de Gobierno. 

Se contrastaron las opiniones de productores y de prestadores del servicio -

de asistencia técnica .. 

Se anaJizó el contenido de programas de asistencia técnica. 1nstltucionaJ, en

contrándose Jo que hemos apuntado con amctioridad ("·er pto. 2.4}. acerca .. 

de que en teoría, los programas oficiales sobre nsistcnda tl':cnic~t tienen to

do para operar adccuadarncmc, sin embargo en la pníctica se olvidan aspec

tos importantes como son: plancación adecuada, organización etc. 

4. DESARROLLO. 

Toda necesidad implica la. carencia de un sa.tisfactor, la carencia o defi--

ciencia en Jos conocimientos, habilidades y acritudes que un agricultor tie

ne con respecto a sus diarias actividades, es la necesidad que se debe sa-

tisfacer con el servicio de asistencia técnica. 

Esta necesidad de que haulamos debe ser plenamente detectada por el ase

sor, para no caer en acciones (]UC al productor le parer.can inadecuadas y -

por lo tamo, no la.e; tome en cuenta. Veremos a cont inuací6n cuales son los 

criterios que manifiestan, tanto emisores como receptores (que deben inte

ractuar) de la asistencia técnica en la región lll Fronteriza. 
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4.1 EL CONCEPTO DEL PRODUCTOR 

4.1.l PRODUCTOR lljlDATARlO 

Son ejidatarios en la región 111 Fronteriza tanto fndigenas como mestizos, -

tanto productores comerciaJes como productores para autoconsumo, tanto -

de zonas de riego como temporaleras, los hay también los que se dedican -

únicamente al cultivo de maíz, como los que se dedican al café, cacao 6 -

caña de azúcar; sin embargo, puede extraerse de las opiniom::s manifestadas 

por ellos, una serie de conceptos que indican una forma común de pensar -

acerca de la asistencia técnica, veamos. 

- Consideran que es una obli~aci6n del Gobierno, más que una satisf.icci6n de 

ellos el que sean sujetos de un programa de asistencia uknica. 

- Aunque admiten desconocimiento en diferentes aspectos agricola.s, no consi

deran imprescindible el servicio de asistencia técnica. 

- En muchas ocasiones desconfían del técnico que los \isita. 

- Son objeto de imposición de criterios, no se toma. en cuenta su posible apo.!. 

tación. 

- Los asesores los visitan en forma muy espaciada. 

- Los asesores no participan con ellos. 

- En muchas ocasiones el técnico no es explfcilo en sus comentarios. 

- Los campesinos quisieran que el asesor se auxiliara en diferentes medios -

para entablar una mejor comunicación con ellos. 
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En determinadas circunstancias los productores hacen caso omiso de las indi 

casione.c; porque las consideran inadecuadas. 

- Los productores caen en confusión cuando son visitados por técnicos de dife 

rentes Instituciones. 

En general consideran que el asesor, debiera vivir en la comunidad tal como 

un maestro rural. 

Existen también muchos otros comentarios que son privativos de grupos de -

ejidatatios en particular. 

- Los cjidatarios ;ndlgcnas mJ.nificstan ser menospreciados, sobre todo cuando 

realizan trámites en alguna Institución. 

- Los indígenas monoHngUcs evidentemente ti~ncn c:l proUlem:i del lenguaje; -

existen muy pocos técnicos que dominen su lengua. 

- Los ejidatatios mestiz.os declaran que el asesor manifiesta preferencias por

algún vecino. 

Los ejidatarios en zonas de riego se quejan de la inconsistencia de los pro

gramas oficiales. 

- Los productores de ca{é y cacao, indican que son visitados en muy contadas 

ocasiones por algún asesor. 

En la agricultura de autoc:"onsumo existe una polaridad en las opiniones ma

nifestadas por los prnductores, por un lado, nos hacen ver su real necesidad 

de adquirir nuevos conocimientos y por otro se manifiestan en contra de -

adoptar nuevas [ormas de cultivar la tierra, argumentan razones económicas. 
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- Los campesinos, en zonas de riego, aceptan de buen grado la introducción -

de nuevos cultivos para Ja región. 

4.1.2 PRODUCTOR PROPIETARIO 

La diversidad en las características de este tipo de productores es de sim!_ 

lares condiciones que en el área ejidal, sus puntos de \1ista sobre la asiste~ 

cia técnica coinciden con los ejidatarios de igual condici6n, sin embargo -

existen diferencias }' algunos otros comentarios que describimos a LOntinua

ción. 

- Son muy selectivos en cuanto a que aspectos de la asesoría habrán de ace_e 

tnr. 

- Tienen preferencias por alguna determinada lnstituci«'m. 

- Los programas de asistencia técnica no están de acuerdo a sus necesidades. 

- El incremento en su ingreso gracias a Ja asistencia técnica, es mínimo. 

- Reciben el servicio fuera del tiempo especfrico. 

- Los propietarios que practican el autoconsumo rara vez son sujetos de asis

tencia técnica. 

- En muchos casos los propietarios no son considerados para panicipar en pr~ 

gramas de asistencia técnica. 

4.2 EL CONCEPTO DE LA INS11TUCION 

Hemos conocido una serie de inquietudes que manifiestan los productores de 
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la región lll Fronteriza en cuanto a asistencia técnica se refiere, evidente

mente que tienen en la gran mayoría de eJl;¡s mucho de raz6n, sin embargo 

debemos ver lo que las Instituciones del Sector nos dicen al respecto: 

- Todas y cada una de las acciones emprendidas son programadas en base a

rcquerimicntos reales. 

- La asistencia técnica se otorga con atención a lineamientos cspec[ficios de 

la Institución de que se trate. 

El Hn último de la asistencia técnica es el de incrementar la producción y 

productividad. 

Se proporciona este servicio 1 sin distinción de usuarios. 

- Los productores, en su mayoría no acatan las indicaciones que se les hacen. 

- Los programas son llevados al productor en base n la capacidad de la Insti-

tución en cuanto a personal y presupuestos; por otro lado las áreas de in-

fluencia están previamente delimitadas. 

- Es imposible mantener personal de planta en cada una de las comunidades. 

- Es poco probable que los productores ya sean ejidatarios 6 propietarios, --

accedan a participar para enriquecer el servicio. 

Algunas Instituciones manifiestan que no se puede proporcionar una buena -

orientación 11 personas que hablan otra lengua. 

El productor no acepta de buen grado y con la prontitud necesaria progra

mas de creación emergente. 

- No existe comunicaci6n con los productores en cuanto a reportes que ellos 
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hagan de observaciones en campo; no colaboran para prestar un mejor serv}_ 

cío. 

El agricultor promedio en la región no tiene conciencia de lo importante -

que es su participacid'n para c1 éxito de un programa de asistencia lécnica. 

- Se deben deslindar perfectamente respónsabilidades interínstitucionales. 

4.3. CONSECUENClAS DE LA ENTREVISTA. 

En base a los comentarios recogidos, lanro de productores como de aseso

res, podemos establecer que la ca renda de comunicación es P.I principal _-_ 

obstáculo en la región ttl Fronteriza, para acceder a una mejor asistencia -

técnica. 

Advertimos en las opiniones escuchadas, situaciones y conceptos tales como: 

desconfianza, no credíbi1idad, imposición, desconocimiento, desorganiza.ci6n, -

escasa capacitación, ma1a planeación y conceptualizadón de la asistencia -

técnica, principalmente, factores que tienen su origen evidentemente, en la ... 

deficiente comunicación que existe~ 

Es conveniente resaltar los aspectos de organización y capacitación, insistire 

mos más adelante en ellos. 

En cuanto al punto de conceptualiz.ación, que es un agregado nuestro, afirm! 

mos que en la zona la asistencia técnica es gcnera1rnente de carácter impo

sitivo, antidialógico. 

Son innumerables los argumentos que manifiestan las lnstituciones como fa~ 
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tores que influyen en la prestación del servicio; como podemos darnos cuc.!! 

ta son en gran parte resultado de la planeaci6n y del concepto que se tie

ne do la asistencia técnica. 

Por otro lado, vemos que los productores tienen gran parte de la responsabi 

lidad para tener un buen éxito en las metas de asistencia técnica. 

Esta entrevista nos permite conocer puntos de vista emitidos por ambas pa~ 

tes de la actividad que nos ocupa, mismos que nos confirman la posibilidad

de cíectuar una evaluación sobre la misma. 

Antes de avocarnos a la citada ev.iluación, queremos resaltar lo que consid.=_ 

ramos asµectos positivos de la asistencia técnica en la región 111 Fronteriza. 

4.4 DIVERSOS ASPECTOS REGIONALES DE LA ASISfENCIA TECNICA. 

Es digna de mención la actividad que desarrolla el Colegio de Postgraduados 

en la región monolingírn de Ja cañada tojolabal, abarcando pane de los mu

nicipios de Comitán y Las Margaritas. 

Esta zona tradicionalmente dedica sus esfuer1.os en una economía de subsis

tencia, basada en el cultivo del maíz y frijol y la explotación rústica de ~ 

pecies menores, sin embargo y a úhi11Jas fechas se puede observar que un -

gran porcentaje de sus habitantes ha diversificado su actividad y tiene Ja ~ 

tisfacción de generar excedentes que destina ni comercio en los centros- -

urbanos más accesibles. Su nivel de ·.-ida aunque .!:ligue siendo bajo, presenta

perspectivas muy favorables a mediano plazo. 

No hablamos aquf que estos campesinos tojolabales esten introduciendo téc-
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nicas muy sofisticadas en su labor, sino que están aprovechando al máximo 

su tecnología tradicional, complementándola con la correcta asesoría que -

reciben, misma que es fruto de la investigaci6n realizada en la wna y ada_E 

tnda a In regi6n particular. 

En la región 111 Fronteriza desarrolla también una brillante lab<H la Secret! 

ría de Desarrollo Rural, ya que en relativamente muy poco tiempo ha logr_! 

do llevar diversos programas a los lugares mas apartados de la lona, que -

generalmente dado lo distante de su ubicación permanecían al margen de -

cualquier tipo de asesoría. 

Esta dependencia ha ubicado técnicos que viven permanentemente en las -

comunidades y flUC muchas \'CCC5 son originarios de éllas. 

Uno de sus logros más importantes ha sido que vía capacitación, los camp~ 

sinos de la subregión seh:a en el munícipio de Las Margarita..<; han estableci_ 

do con buenos resultados huertos de cacao y de cardamomo, áreas hasta -

entonces desconocidas para ellos. 

No con lo anterior, queremos decir que las mencionadas, sean las únicas de 

pendencias que tinncn logros que resallar. pero -;i ::.on ejemplos que nos - -

ilustran acerca de algunas actividades de la agricultura local. originadas a -

tra\éS de la asesoría. 

Así como mencionamos algunos factores positivos, también queremos resaltar 

aspectos que obstaculiz.an la buena aceptación de la asistencia, sobre todo -

con propietarios en ronas de riego: 
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- En la región m Fronteriza es muy marcado el sisu~ma de rnercadeo, en m! 

nos de acaparadores que lo cautivan e impiden el acceso n nuevos product~ 

res, hecho éste que crea desánimo. 

- Excesiva tramitación burocrática para la obtención de insumos y principal

mente crédllos, consideran que el cré-tlito a la palabra, que se ha manejado 

a últimas fechas (Bancrisa -Banrural) no ha modificado en gran cosa la -

agilización de trámites. 

Sirvan estos dos apuntes como ejemplo de fucrnres que influyen de forma

indirecta para aceptar ó recha.J .. ar a.1 asesor. 

S. RESULTADOS DE LA INVE.S11GACION REALIZADA 

Conocemos ya la palabra, las opiniones de los sujetos involu<'radcs en asis

tencia técnica, conocemos también gracias a nuestra experiencia e investi

gación, el marco social de la región lll Fronteriza. 

Los conceptos verti~ pm los productores no son más que un reflejo de -

la mala planeación y conccptualiz:'lción que se tiene acerca rle la asisten-

cía técnica, un reflejo por consecuencia de la falta de una adecuada com~ 

nicación, factor que como hemos dicho es de primordial importancia para

que la asesoría realmente genere cambíús posithos. 

Esa falta de comunicación se refleja en aml.h1s µactes como desconfianza,-

desconocimiento, imposición, deshonestidad, falta de interacción, displicencia 

y una serie de actitudes que generan un círculo vicioso de productores que

consíderan ineficaz a la asistencia técnica y de asesores que opinan que los 

productores son teacios a aceptar un cambio. 

60 



Escribimos en su momento, que para evaluar debemos principalmente contr8! 

tar una situación inicia) con una final; al realii.ar dicha comparación nos en

contramos con una situación de estancamiento. Tomamos como marco crono

lógico, el período que va de 1983 a 1990 y como punto de comparación el -

nivel de vida del campesino promedio, que es en primera iru.tancia y conse-

cuencia de cualquier otro objetivo, lo que debe mover a todo programa de -

asistencia técnica. 

El resultado fué constatar que las condiciones de vida del productor no han 

variado en un período de 8 años en la gran mayoría de los casos. 

Con lo que hasta nqul hemos expuesto, podemos ahora particularizar en --

nuestras observaciones. 

S.1 EVALUACJON DEL THABAJO REALIZADO POR LA INSTITUCJON 

Considerando que las condiciones de vida de los productores en esta r~gión, 

no han variado en el citado periodo, podríamos decir en primer t6rmino, -

que la actividad Institucional en cuanto a asistencia técnica ha sido un fr:!. 

caso; sin embargo, puede argumentarse con razón, que algunos factores no

esttin al alcance de un organismo del sector agrícola. como pueden ser. 

energía eléctrica, servicios médicos, comunicaciones cte., factores éstos que 

minimizan Ja relevancia de nuestro punto de comparacíón; no obstante. si -

observamos comunidades rurales que han contado con estos servicios tradi-

cionalmente, caemos nuevamente en la afirmación de que su nivel de vida -

sigue siendo el mismo. 

El problema de fondo evidentemente no compete únicamente al sector agrf. 

cola, sin embargo, una asistencia técnica bien plaoeada mucho puede aportar 
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para llevaa mejores satisfactorcs a las zon~ts rumies de nuestra región y -

eso es precisamente lo que ha faltado, phmcación adecua.da y verdadera e~ 

municación entre técnico y productor. 

Los asesores debieran convivir realmente con el pwductor, conocerlo mejor 

para poder creat conciencia en él, de lo itnportante que es la 6ptima apl!_ 

cación en el accionar agríco)a, la verdadera participación, no solamente C.!?, 

mo receptor de una información, sino tnrnbién como investigador, como co

laborador para crear tecnología adecuada a su entorno. 

El agrónomo (asesor) en nuestra región y en cualquier otra, deberá por -

tanto, hacer algo que profundice más en ta concicncin de los agricultorcs

que una mera labor de asesorfa; como agentes del cambio que son (asesor-

y productor) deben integrarse en el proceso de ttansformación, roncientizá~ 

do el asesor y concientiz.i1ndosc al mismo tiempo, hadendo reflexionar ace.!. 

ca del cómo y del por qué se es tic tal 6 cual maneta en una determinada 

actividad y acerca de cómo se puede modificar ese proceder, que en nuestro 

caso será un procedimiento técnico. 

Un aspecto que el asesor no debe olvidar, es el de resaltar y aprovechar al 

máximo, los puntos favorables de las tecnologfo.s tradicionales, ya que son -

fruto de años de experiencia, ésto además, ante los ojos <le }os productores 

es positivo para obtener una maror y mejor comunicaci6n, recordemos tam

bién que todo desarrollo es modcrniza.ci6n, pero no toda modcrnizaci6n es -

desarrollo. 

Es bién sabido que en la baja productividad del campo, influye de manem

importante la desorganiz.aci6n que como productores tienen los agricultores, 
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por tal razón consíderamos que en todo programa de asistencia técnica se

debe partir con la organiz.aci6n; en la mayoría de los programas Institucio

nales, se habla de ella, sin embargo poco se hace en su favor. 

La parte organizativa de los programas de asistencia técnica, es el punto -

que menos importancia ha recibido por parte de las diferentes dependencias 

que operan en esta región, siendo que Ja organización es la base de toda -

actividad y más aún en nuestro medio rural carente por completo de ella. 

Otro punto de referencia para evaluar la asistencia técnica en nuestra z.ona, 

es lo referente a la capacitación, innegablemente, ésta se dá, pero no ocu

rre como debiera. En la zona, son muchos los ngr6nomos asesores que no e~ 

pacitan, unicamente, cual si fueran médicos prescriben actividades y produc

tos, con lo que no se puede dejar huella en la conciencia del agricultor. 

La capacitación para que sea efectiva debe desarrollar el juicio, el critedo

y debe ser producto de necesidades previamente detectadas por asesor y pr~ 

ductor; con ella obtendremos más comunicación y participación y por conse

cuencia más productividad. 

As[ también, para poder ofrecer una mejor asistencia técnica, un aspecto -

muy importante es la coordinación que d"bc existir entre las diferentes de

pendencias, para múltiples acciones como son: e1o1tar duplicidad Je funciones 

que generan confusión al productor. :::eguirniento de programas. e••itar trámi

tes exceshos en ufidna.:; y t!SlaLleccr progréJ.rna!t at.ur<lcs a las nei.:e!>idade~ -

regionales. 

Por último, no hablaremos de un fracaso total, pero si de grandes deficien-

cias, que hemos apuncado¡ para eso es precisamente la evaluación, para re--
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uoa.limentar al sistema y rcaliz.ar los ajustes necesarios para mejorarlow 

Dentro de este contexto evaluativo, se destaca la necesidad por parte de -

las Instituciones de precisar con más detalle: 

Las características de los sistemas de producción agrícolas existentes, asr -

como las prácticas tecnológicas de alta r~lcvancia. 

- Incrementar las actividades de capacitaci6nw 

- Análisis de costos de los insumos, recursos y precios de los productoSw 

- Organit.ación de los productores (crédito, seguro, mercado etc.) 

- Promover obras de beneficio social para utilizar m:ís racionalmente los recur 

sos de cada comunidad. 

- Mayor integración de las actividades de las Instituciones educativas y de ser 

vicio en la operación de programas de asistencia técnica. 

- Desarrollar un sistema de evaluación continua de cada programa.. 
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6. CONCLUSIONES 

El productor, como hombre que es no debe adaptarse ni medio en que vive, 

con multitud de atrazos y carencias, sino transformarlo para su beneficio;

que necesita asesoría, es evidente, sin embargo, no es el asesor el agcnte

que dará el cambio, debe serlo en conjunto con el productor quien en for

ma plena de conciencia debe tomar las decisiones que satisfagan sus nece

sidades. Esto encierra nuestro concepto acerca de cuaJ debe ser la función 

verdadera del asesor; además será un índh·iduo capaz de comunicar, de CO_!! 

cientizar, de dialogar con el productor, y transmitir verdaderamente sus e~ 

nacimientos, será también capaz de generar organiiaci6n en el medio rural. 

Decimos lo anterior porque afirmamos que la labor de organización, que no 

manipulaci6n, debe ser una de las acti\'idades primarias de la asistencia téc 

nica. 

Si el agricultor no está organizado, no podrá ser un íactor efectivo para -

producir, con ahos rendimientos e incrementar en forma continuada la pr~ 

ductividad y obtener ingresos suficientes. 

Los productores, a través de la organización pueden influir en los mercados 

de productos agrícolas, la venta a través de una org~mización aruda a elirnl 

nar intermediarios, a conseguh mejores precios, recordemos tamLién que en 

última instancia, .:ion Jos mercados quic•ncs en maroc medjda determinan Jos 

resultados de la actividad agrfcola. 

El Estado de Chiapas y en particular la región 111 Fronteriza es una zona--
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prácticamente virgen en cuanto a desarrollo industrial, con una adecuada º.!. 

ganiz.ación como puede ser la cooperativa, los agricultores pueden tener ac

ceso a establecer y operar instalaciones agroindustrialcs que t ransformcn -

sus producciones, a últimas fechas se ha dado gran difusión a la microindus 

tria y ésta puede ser bien aco~ida por los agricultores .. 

La organización además, convierte a los productores en promotores de sus

propios intereses, de su forma asociativa de su comunidad, de su municipio 

y de su región; fortaleciendo al ejido, a la comunidad índigena y a la pequ~ 

ña propiedad. Evita las actitudes paternalis1as de las Instituciones para bus

car la activa participación de Jos actores productivos del campo, siendo pues 

la organización corresponsnble en el cumplimiento y obtención de resultados 

de los proyectos de desarrollo formulados de mutuo acuerdo entre trabajad~ 

res y Gobierno. 

La organización adecuada, debe liberar al campesino de la actitud tutora -

del Gobierno y con ello responder al reclamo de los trabajadores del cam

po, de respeto a sus derechos y reconocimiento a su capacidad para asumir 

responsabilidades, ocasionando asf que las actividades Institucionales no sean 

sustitutos de la voluntad y \'erdadera participación de los campesinos. 

Otro factor indispensable de la asistencia técnica, es la capacitación, y no 

solamente acerca de temas agrícolas, sino de todos aquellos aspectos que -

se encuentren a nuestro alcance; podría pensarse que con ésto se exige de

masiado al agrónomo, pero no debemos olvidar que escogimos como campode 

acción al sector más desprotegido de la economía de nuestro país y de mu -
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chas otros y que nuestra !unci6n es precisarncmc contrítmir en la medida

de nuestras posibilidades a robustecer ese sector, procurando mayor produ~ 

ci6n y productividad )' sus beneficios consecuentes, recordemos que salame.!! 

te un campesino verdaderamente capacitado, podrá hacer frente a las necc

sid•des que planten el desarrollo del pafs. 

Si bién es cierto que mUt:.hos asesores proceden con la mejor voluntad, para 

cumplir su cometido en el campo, es también cierto que en muchas ocasio

nes no se establece la comunicación requerida entre productores y aseso-

res, es decir, que el asesor por fnlrn, no de capacidad, pero si de conoci-

miento de la región y sus circunstancias, actúa con Jimitantcs para relacio

narse en forma óptima con los productores .. 

Lo anterior tiene su fundamento en que la región 111 Fronteriza de Chiapas, 

es atendida en gran porcenrajc por pan~ de asesores que no son originarios 

de la misma; proceden, la rna;•oria, del norte de la República y pese a su -

encomiable esfucrw no siempre se tienen los resultados que se pretenden. -

- Al respecto es bueno señalar que a la fecha existen ya 3 escuelas de a

gricuJtura en el Estado, que tendrán importante influencia en la zona.-

Se señala lo referente al origen de los asesores, no como un mero afán lo 

calista y discriminatorio, todo Jo contrario, han hecho magnificas aportaci2 

nes, por otro lado el orígcn y con ello la idiosincrasia, costt.;mbres, léxico, 

etc., no son Ja causa de la falta de comunicación, aunque si influyen en -

ahondar la.< dificultades para establecer el diálogo. 

Por último, haciendo nuestra la idea de Paulo Freyre•, acerca de que en la 

• Extensi6n o Comwúcación? Edit. Siglo XXI. 19B8. 
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acción educadora del agrónomo debe estar impllcita la comunicación y por 

tanto el diálogo, queremos anotar al respecto, algunas consideraciones su-

yas: 

- El diálogo concientiza, en la dialoguicidad estriba el desarrollo de una pos

tura cdtica sobre las cosas. 

El acto de conocer, de aprender, exige del hombre una postura impaciente, 

inquieta, no dócil ni estática, dialógica. 

Ser dialógico, es no invadir, es no manipular, es no imponer. Ser dialógico

es -empeñarse en la transformación constante de la realidad. 

- El campesino ha sido generalmente, objeto de planes de desarrollo que lo -

niegan como ser de t ransformaci6n del mundo. 

- El campesino no rechaza el diálogo, porque sea por naturaleza reacio a él, 

sino porque existe una serie de acciones que lo han condicionado a través

de generaciones como sujeto dominado, carente de opinión y autoconflam:.a. 

Estas afirmaciones nos hacen ver la importancia de la comunicación en el

proceso de asistencia técnica, y la gran ca1enda 1 que de aquella tcncmos

en nuesuo medio. 

Es notorio que muchos programas de asistencia técnica en nuestra región,

no consideran SÍf\UÍera la posibilidad del diálogo con los productores, setia

un atrazo muy grandti para conseguir las metas que se han fijado, general

mente en hectáreas, toneladas 6 en número de productores, as{, como si se 

hablase de objetos y no de personas. 
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El agricultor siente, cuando se le cosifica, siente que su aportación en este 

caso es únicamente la de obedecer ciegamente lo que el asesor decide que-

es más conveniente, esto repercute en incrementar su temor a participar --

activamente. 

Es frecuente escuchar entre los técnicos de la wna 1 que el campesino hace 

IÓ indicado, mientras sea observado por el asesor; esto es cierto en ocasio-

nes, sin embargo no debe interpretarse como falta de deseos de hacer bien-

las cosas, sino a una falta de credibilidad originada en actitudes antidinl6gi-

cas del asesor, a actitudes que no crean conciencia ni despiertan acciones -

basadas en el análisis. 

Mientras estas condiciones permanezcan, el trabajo del asesor se reducirá a 

una simple acción "recetadora" y a un continuo justificar los resultados ne

gativos de los programas, arguyendo la "natural incapacidad del campesino11
• 

Si por el contrario, la asistencia técnica está basada en la dialoguicidad, --

ocasionará seguridad, solidez, confianza y creatividad en el campesino mismo 

y en las relaciones con sus semejantes. 

Posiblemente la asistencia técnica basada en el diálogo, sea un proceso más 

lento que las actividades impositivas antidialógícas, sin embargo es un traba-

jo más seguro y sobre todo, permanente, hecho que sin lugar a dudas lo jus-

tHica. 

En resumen, tenemos que los· aspectos fundamentales de la asistencia técnica 

serán; la concientizaci6n, la organiz.aci6n y la c1pacito.ci6n, elementos éstos -
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que deben Yincularse a t raYés de la comunicación.. 

En nuestra región lit Fronteriza se carece en gran medida de comunicaci6n

y es precisamente lo que hace que se tengan pobres resultados, aunque, jus

to es decirlo existen excepciones y se dnn en el lugar que podrla pensarse -

(dada su condición de región monolingúc) que es el menos indicado, la ca~ 

da tojolaba\. 

El Colegio de Postgraduados aunque escasos, ha obtenido resultados dignos -

de tenerse en cuenta y que hemos comentado con anterioridad, dcmost rán

donos así, que ni el desconocimiento del idioma es una verdadera barrera -

para ta comunicación. Recordemos pues que no son únicamente las técnicas 

lo que transforma a una sociedad, sino que éstas lo serán en conjugación -

con el elemento humano. 

Para que pueda establecerse una adecuada comunicación entre asesores y -

productores, deber. los primeros, dado que son quienes pudieran considerarse 

como advenedizos en la comunidad, ganarse la confianza de los agricultores, 

para ello tenemos que: 

- La asistencia técnica tendrá que basarse en conocimientos técnicos y expe

riencias que han probado ser eficientes en condiciones similares a las que -

nos presentan, con el objeto de que los elementos que se proporcionen, pu! 

dan dar los resultados esperados y lograr un reforz.amiento en la confianza

que el produ..;1or tenga sobre el técnico y la Institución de la cual depende, 

en otras paiab1tt·s, no debemos experimentar con los productores, técnicas -

de las que no tengamos la certeza de su operatividad adecuada, salvo que--
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exista previo acuerdo y total conocimiento del agricultor. 

- ~l asesor no debe acudir a las comunidades con el prejuicio de que los pr~ 

ductores son reacios a aceptar cambios, si tiene tal concepto habrá empe:t! 

do mal¡ es el asesor quien debe romper el círculo vicioso de que hablamos

anteriormentc. (ver pto. 5) 

- Para obtener la confianza del productor debemos dialogar, éste tiene muchos 

conocimientos, más de los que usualmente suponemos¡ temporada de lluvias, 

suelos que se enfangan por mal drenaje, incidencia de plagas. heladas ctc .. -

si conseguimos el diálogo y con ello la confianla de los productores habre

mos dado un paso muy importante par.:i organiz.ar nucstrn programa de asi~ 

tencia técnica y para or~anizar a los productores. 

- El asesor deberá realizar estudios sobr(' la situación inicial de funciunalidad, 

de los aspectos sociales de la organi1.ación, para conocet el grado de integr~ 

ción social entre los miembros de la comunidad. 

- El asesor efectuará labores de motivación con núcleos seleccionados ó con -

toda la comunidad, sobre aspectos organizati\los, administrativos, crcditicios

y sociales, con el objeto de despertar el interés por el trabajo organizado -

que les permita el mejoramiento de su nivel económico social y cultural. 

- Se ha demostrado en la región, que el establecer parcelas demostrativas en 

terrenos de productores entusiastas, no genera como pudiera esperarse una -

adopción de las técnicas utilizadas, se desconHa, porque no se conoce con -

certeza todo lo ahí realizado; al respecto recomendamos organiz.ar a los - -

miembros de la comunidad, ya sea ejido o grupo de pequeños propietarios,de 
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tal manera que todos participen en el establecimiento de las parcelas de-

mostrativas, las cuales redituarán un beneficio conjunto para los miembros

panicipantcs. 

- Algo que es muy estimulante parn el campesino, es percatarse de la real -

importancia que su activirlad tiene para la economía del país; este sólo as

pecto, discutido con los campesinos ha dado pie a que muchos de ellos Pª.!. 

ticipen en forma más efectiva. 

- Se ha comprobado que la utilización de técnicas tan sencillas, como el co

locar en Jugares frecuentados de Ja comunidad, carteles con frases mociva

cionales y con recordatorios escuetos o con dibujos inclusive, acerca de las 

actividades que se quieren comunicar, atrojan muy buenos resultados¡ esto

cont ribuye a condentiz.ar y de ninguna manera <lebc confundirse con una -

manipulación publicitaria. 

Se deben elaborar estudios evolutivos sobre el comportamiento de los dife

rentes aspectos, que intervienen en la operatividad de las organbaciones en 

la comunidad, detectando así los problemas que limiten el desarrollo de -

nuestro trabajo. 

- El agrónomo asesor deberá estar la mayor parte de su tiempo en el campo, 

el trabajo de oficina deberá reducirse al mfnimo indispensable, evitando pa

ra ello la papelerfa excesiva, las dependencias encargadas del sector tienen

que comprometerse a simplificar sus procedimientos. 

- El concepto de enseñar-haciendo debe prevalecer en la mente del asesor, na 
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existe mejor forma de comunicarse. que aquella en la qun ambas partes de 

la actividad 1 se encuentran inmersas en un trabajo conjunto¡ con esto se -

estimula grandemente el diálogo y se gana verdadera confianza del produc

tor, éste no se siente menospreciado, por lo tanto es más abierto y más -

participativo. 

- El asesor debe planear oportunamente su programa de trabajo, planear es -

tan importante como hacer, recordemos que la eficiencia no puede venir de 

la improvisaci6n. 

Solamente de esta manera se dará la comunicaci6n eficaz, a través de la -

cual podrá el agrónomo asesor, ejercer con buen éxiro su rrabajo, que será 

coparticipado por los campesinos. 

CUMPLA MI INTENCION SU COMETIDO. 

COMITAN, CHIAPAS 1991. 
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