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·~h,ora nos ocupa c.on~ti tu.Ye un '•ali~so ell?mehto qu~ en suma ' 
. permita una planeaci6n nacional e integrál, capaz de re .,.., .· . . ' ' - ·- . . . 
··solver los problemas más ur~ente~ del pai's y a la vez vr-~ 
~J~iar su desirrollo~ 

.. ,' 
' ' 

.· Si el Municipio es la llase sobre la cual d.escanza • 
la estruttura polHica del país dentl'.'o del campo "Ecónómi 

•· có..:AcÍmini;tratt~o" de.beníos suponer que el Mu!l:'icfpio ta!!!_ -
,btén será una parte fobre la que descanza la estructura -
administrativa del mismo . 

. El Municipio de Amatepec que elegimos para nuestro-
estudio no es el más importante del Estado de M~xicó, pe-
~o. nos,re5ultd interes~~te l~ idea de la distancia ~ue 

· existe· entre los Municipios del Sur.oeste del Estado de M-ª. 
xico, y de la Ciudad de Toluca, lugar de residencia de 
niH!stra fuente de información, as1 como la diffcultat;I de-
acceso a dicha comunidad, cuyas características socioeco-
conómicas y culturales, pued~n ser consfderadas como r! ~ 

.. -1 



. . 

d.e la zona• en que.esté sitÜada. Además .. -····· 
' . ' . . - - - . . ' . ' -. . .- ' . . - ~ . . . . . . . . ' - . - . ' . . .,_ .; 

·sfe'ndo Amatep
1

ec .h Cabecera Municipal de 1 a Zona ·lV, dentro·· 
de la clasHi~á~ió'n DAGEM, (ádministracidn J97l);· ~a~b1éti :. 

·. es el que ha captado el. 11 MÓdel ~ de Organiza¿.f6ri11 de que ~s·> 
'()bj et~ el. pres ente. ~r,ab.aJo. de Investü1~c idn 
Plan Ranch.ero"·~ · 

- . - -

di vista AdÍninistrattvo;1 la. importan ... 
. dé un . análisis. i~ú1eral a· .ni vel;muntclp~Í radica .en ~r -

. ·correcto corÍQcimiento de.Ta realidad écondmicá, ·po1Ttica, 
··· ~ocial .Y cultüral. etc.;. que nos per111úa su 

este objetivo es ne~esarto enfocar. corl la may()~; ;. 
posible, i'os prob1émás eXfs·tentes,- humanos y cÍe C>t. 

. ganizac ión merced a 1 a extgencH de solucionar dtchos P'r!?.. ., 
· blemas or~aniza do y sistemáticamente mediante la. uttli'z~ - · .. 
·ció~. racional detales recursos. Todo esto enfoéado dtre"i:a 

. .. . ... · .. ·. · .. la ... _· .. . del Estado cl~3 





dé 
riici6 ~11, programa .iritensivo d.e De~~rr«>llo Agropecuarto·,;''cu-/: · 

·.·.·yo objetivo central es ~l de lograr el mejorainlen~ri econ6nii' 
··co y social 'de ~u numeroso sector· rural,, Este sector s.e 'ca:-
racterfza por practicar enSiJ mayor parteuna ~g~tcu)tura ·:.,. 
d~ temporal, de monocultivo, ·enfreas en las q~e pred~mina-'' 
el. minilfundio ccin bajos rendimtentos por hecUrea; asl como 

. ,también por las restricciones en los aspectos de cllspontbi-
ltdad de crédito. 

.. Para el desarrolto de este programa, ·a las experten 
-.:.: .. ···._,·, .. ·. ',_--· - ·. - . __ ._ ,, ·._ .. : . ,, ___ .: ... -·~ 

éias 1oca1 es de pr.Qduc;ct6n de mafz, se. adictontl h experten 
cia Tograda ·en 'este aspecto por el P1arÍ Puebla'. El Plan tita: 
fz·trata de incor~orar en el menor ptazo postble y dentro-~ 

.de marcos econ6micos ruonabl es, al inayor nt1mero de 1o..s 
220,000 pequeños productores agropecuarios qúe hasta la fe.:. 
cha:de inicfaci6n del Plan se hábfan mantenido al margen. de 

· .. los avances tec~ol6'gicos y cie las op.orturítdades 
sectores del ~sta-do han alcanzado. : 



. • ··. . ' . :,· > ocupa. < .. · · .... · .. · :. · .. ··. • ~aei~· 
sé 1 oca li z,a en .. la pa ,;te cen~ra.l. •·.del pa1s rodeando: casJ 

. tp taljdacl a 1 Di s t.rit~ Federal·. 'To 1 u ca' el Ja cápft~J ·. . . 
kms.de ia.c1udad.de·M!xlco.~ ·· ., . ) '. -. , . -'¡' .. '"-,, . • . . ' 

.· · Lasupe:rfi~te dedtc~d-a .a Ja ag~fcu,ltura .• en.ia entidad,·.>·· .. ·····•·· 
..• ase iendéa 720~ ooo.hectárea.s, de ·_·1.as · ..• cua 1 ~s·. 2Óq,ooo ... que .·,.! -· \'. ··· 

·. presentan el 27%sond¡:i<r.tego, ~1 réstante>73% es de.temp~:· 
ral·. El 82% d.e la .superftcte totaf.cul ttvacla se de.di ca.· al' 

·.mafr. Se ocupan de esa labor.220,000·famtltas de 

', .1 

'ta mayor parte 
tüdes que vad.an ent\•e ·2,000 y 3·~000 .metros; a excepcfón de-
los gránd~s va11 'es; el de To1 uca;Lerma y el de Mªxtco. el .. , 
relieve· del suelo es quebrado debtdo a que li>~c·rttza-.1a coo·r'!:' .,·. 
dillera Neovolc.ánica•. En la enttdad se. encuentran locaÜza··i: 
dos ei Popocatépetl (5,452 íri snrú el' Iztacdbuat1 (s,3áe ; ... 
snm) el. Nevado de Toluca(4,558.m.}; la parte Suroeste del•.·..:• 
Estado se encuentra dentro de. la .. :Zona de depresi'ón del 
~alzas y tiene una altttud media d~l,OOQmetros sobre, el 
vel del· mar~ 

' . 
. La te~peratura media anual oscila entre Jos 14 grad~~~ 
18 grados centfgr~dos, y es ampl ta vartactdn g~ la tem_ 

.peratura dura·nte el dl'a ya .que en invierno varfa entrt?:.5º 1{ 
m'inim,a, hasta 25º grados centtgrados la mbtma. En la prtma.~ . 

·vera y el verano la amplitud de la oscilacHin t~rmica es me• 
nor. 



. , 

;.' ... ', 

·· .HidrográficamentE!:,el Estado se encu·entri'l 
cuatro ·regiones/a···saber:Cu~nta __ ·.del Rlo Bil.za~· comun 4¡3.:.~:{ 

. del ;fre~,··esta ta h· Cuenca del.· Rfo · Le~rria-Chapal a ~sántiaÜ~· ~orl:
. ··:28%, Co~n~a del Rlo Pltn~¿o con·. un 19% ·Y el Va11~'·c1~ M~Xico~,: .. · 

un 12%. 
. . . . 
La precipitaci6n pruvial en h cuenc.'.a del Rfo'. Lerma-

tiene una media anual de 800 mm; en la'cuenca del Balsas va 
ría del .f,100 a 1Joo m~; en {a'cuenca dei Pánuco várfade: 

. · 500 ·a ·,800 mm; y el Vall~ de .Méx.ico va da desde 509 en los -
con el Estado de HicÍ_algo a l,200mm; en la Sie.rra-

.El 80% de la preCipitación pluvial anual se dist\"ibu--< 
ye entre los meses de abril a octubre. Por lo general en in 
vi erno se· registra escasa precipitación pl uviál. 

Por lo que se refiere a los suelos, en la zona Occ.:L ~ 

dental predominan los suelos café forestales o podzólicos,• 
con excepción de la zona inmediata a la Ciudad de Tóluca •. -

.donde se tienen sue.los "chernozem 11 o negros, dé gran valor-
agr'itola, al sur hay suelos café .rojizos. y amarillos de 
bosque, y en la región limítrofe con los Estados de Hi'dalgo 
y Querétaro, los suelos fueron formados in-situ de montaña,, 

.coh vegetación raquít~ca • 

1~2 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 

Población. Según el censo de 1970, el Estado.de Méxi-
to tuenta con una población de 3'833,187 habitantesj es de-
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' '.'.'' ·, 

e~tiQacÍes federatf~;fs lllás pobladas, ya que tiene una den 
sidad de 179 habitantes• por k1TI2. Su crecimiento en diez año; 

de lOZ%, el mayor en .. toda Ja República. 

La•poblaci6n económicamente activa es de 1'350,000 ha-
bjtanÜs y de ésta la que se.dedica a las actividades prima-

as~iende a 742;500 hab~tantes que representan el 55% de 
pob1aciónecor\ómiéamerite activa. 

En la entidad existen diversos núcleos indígenas que -
hablan español, lo. cual es una. limitante considerable pa-

ra e~ta~l~cer c~~ates,permanentes de comunicación. Se hablan 
29 dialettos indígenas que en la mayoría de los casos difi -

. culta e.l buen en_teridimiento entre los diferentes grupos. 

Se han producido importantes avances en lo que se r! -
fiere a la reducción del analfabetismo. Este ha disminuido -
hast• el 25% en los últimos 10 años, aunque según la encues-
ta ~e 1971 el 39% de los agricultores y el 61% de sus esp! -
s as eran anal fa be tos en el V a 11 e de To l u ca y el 1 7 % de l os -
jefes de familia y el 37% de sus esposas son analfabetas en-
el Val.le de México. 

Te~encia de la·~ierra. La poca disponibilidad de ti! -
rras y la presión demográfica son factores que limitan el d! 
~arrollo agropecuario en la entidad. Actualmente existen 
1,025 ejidos(!/). que agrupan 1'478,825 habitantes quienes-
aprovechan 259,443 parcelas con una superficie de 1'681,000-
hectáreas. En promedio cada ejidatario posee 2.5 hectáreas.·-

También hay 310,000 hectáreas bajo el regímen de pequ! 
ña propiedad~ con un promedio de 3.5 hectáres por propiet! -
rio. 

Y Ejido es una forma de tenencia de la tierra establecido por Leyes e -
manadas del movimiento social de 1910-1924. La tierra en poder de - -
grandes terratenientes fue dotada a grupos de agricultores sin dere -
cho de venta ó enagenación, pero con derechos totales sobre su proifuc 
c.ión. · · -
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Infraestructura. La EnHdad está bien comunicada en.lo 
general, pues le favorece que pasan varias de las más impo~ 

tantes lfneas de ferrocarril y de carreteras que confluyen-
hacia la Ciudad de México. 

La industria establecida en el Estado de México, es de 
las más importantes del pais, tiene una inversi~n que pasa-
de los $ 40 1 000,000.00 de pesos. Esta inversión aumentó en-
el decenio de 1960-1970 en 52%. 

Producción total de.la Entidad. En seguida se sintét! 
zan los conceptos que contribuyen a cuantificar la activi -
dad económica del Estado. 

Valor de la P~oaucción AgrícoTa $lftl56'025,000.00 
Valor de la P r<o d u e e i 6 n Pecuaria 1ª395~369,000.00 
Va 1 or de· 1 a Producción Foresta 1 35'580,000.00 
Valor de 1 a Produce i ón Minera 21'041,000.00 
Valor de 1 a Producción Industrial 35"000 1 000,000.00 
valor estiméldo de la producción 
de .estas actividades en 1969 $37"608'015,000.00 
$ mexicanos. 

La Industrialización en el Estado tiene un alto grado 
de desarrollo, el monto del producto bruto industria.l así -
lo indica. En estos resultados se apoya la decisión del Go-
bierno de la entidad para impulsar el Desarrollo Agropecua-
rio, y con ·esto fortalecer este sector y así sustentar el -
crecimiento de su economía en el desarrollo de estos dos 
grandes sectores. 

Asistencia Técnica Limitada. La escasez de técnicos -
capacitados a nivel profesional en el campo del desarrollo-
qgropecuario, ha limitado seriamente la asistencia masiva -
al productor agrícola. Actualmente las escuelas superiores-
de agricultura del país no abastecen el número de técnicos-
que la nación requiere. 
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Esta situación se agudiza a medida que pasa el tiempo 
y se considera que existe una casi absoluta carencia de té~ 
nicos de nivel medio, capaces de enlazar a los cuadros di -
rectivos y altamente tecnificados co~ los productores agro-
pecuarios. 

Limitación de Crédito. Las características básicas en 
que opera la agricultura de minifundio y el alto riesgo que 
implican las condiciones de temporal, limitan la afluencia-
de los créditos al medio rural, ya que bajo circunstan~ias
excl usivas de individualidades, se encuentrahlimttadas pos! 
bilidades de recuperáción de los créditos concedidos. 

La legislación de lasinstituciones crediticias, no 
siempre les permite adaptarse a las condiciones que tm~eran 

en el medio rual actual. r 

Organización de Productores. La excesiva parcelación-
de la tierra y la notoria falta de organización, tanto en -
peqtlefios .propietarios como de ejidatarios, ltmita en forma-
muy clara la formación e integración de unidades económica~ 
mente productivas dentro de los diversos campos de los pro-
cesos de producción agropecuaria, Esta situación es m~s no-
table en el medio ejida1 en donde ésta falta de organiz!!_ -
ción hace extremadamente deficiente y de un alto costo la ~ 

introducción de nuevas técnicas. 

La situación planteada constituye el marco de rest~1~ 

ciones que habrá de superar el Plan Mafz y los planes ~º! -
plementar4os de DAGEM. Marco que si-bien constituye un reto 
es el más importante indicador del potencial que representa 
el desarrollo de ese amplio sector de población, particul·ar 
mente de pequefios productores, para -un consistente y gener! 
lizado desarrollo de] Estado de México. 



C A P I T U L O II 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO DEL 

ESTADO DE MEXICO (DAGEM) 



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRA 
MA DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO DEL 
ESTADO DE MEXICO • ( D A G E M ) 

Dado el imperativo de impulsar las actividades agríe~ 
las y ganaderas, a fin de mejorar el ingreso de los campesi 
nos, crear nuevos empleos en el medio rural y concurrir en-
forma suficiente al abastecimiento de los mercados, el G~ -
bierno del Estado de México, puso en práctica en Enero de -
1971 un nuevo mecanismo de política, que comienza a prod~ -
cir resultados positivos: el ORGANISMO "DESARROLLO AGRÍCOLA 
Y GANADERO DEL ESTADO DE MEXICO" (DAGEM), cuyas funciones -
son esencialmente de promoción y coordinación entre las Enti-
dades y Sectores participantes, orientadas hacia el mejor -
cumplimeinto del papel que desempeña.cada uno, según su- pr.2_ 
pia autoridad y funciones. 

Sus propósitos son: 

l. Coordinar y organizar esfuerzos.de las dife~entes Ins 
tituciones Federales, Estatales, Municipales, -asf co-
mo de carácter p.rivado q.ue están relacionados direct! 
mente con el desarrollo del.medio_ rural,·. 
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2. Propiciar la investigaci6n y la asistencia t~cntca S! 
ficiente, que permita al productor a~ropecuario tncr~ 
mentar stgnificatfvamente la producci6n, orientando -
sus actividades para beneficiar al productor ~intfun~ 
dista. 

3. Satisfacer la demanda de productos agropecuarios en -
la Entidad, parti~ipar en la satisfacción de las nec~ 
sidades nacionales y concurrir, en lo posible, al me~ 
cado internacional de productos agropecuarios. Para -
lograr estos prop6sitos, se encontr6 que era tndfspe! 
sable la creación de un Consejo Coordinador que agru-
para a representantes del sector ofic~aT y privado a-
nivel federal, estatal y municipal. 

Se consideró también la participación de los re~rese~ 
tantes del sector ejidal y de la pequeña propiedad •• 
Estas entidades cons~f tuyen el Consejo Coordinador 
que preside el Gobernador del Estado. 
(Organigrama de la página siguiente). 

El Consejo Coordinador actúa como organismo de consul 
ta e intercambio de información, permitiendo a cada -
una de las Instituciones y Sectores participantes co. 
nacer los puntos de vista y programas de trabajo de ~ 

los demas, en beneficio de la preparación y ejecución 
más eficiente de las tereas que específicamente les -
competen. 

De esta manera, se identifican lo~ problemas de mayor 
importancia e interés para el desarrollo agropecuario 
y ·se trazan los lineamientos comunes para la acción -
~rientada a resolverlos. 



co~:.ist«J~J cooR~t~~AD©~A lfA~A Ql. m~sAr~~ou .. o 
Dll!L ~:Süf-1~0 ©t! M~~(tCO 

r~NS~Jc}l:--------1 DEPENDENCIAS OFICIALES 
~1~ DEL SEC10R AGRICOLA 

1 ASUNTOS .AJRIDICOS 1 1 COóRD:NADOR - 1 SUPERVISION GENffiAL 1 

1 CONTRALORIA ~ - Gl::Nl:RAL jUNIDAD COMUNICACIONAL 1 
DIRECTOR GEM::RAL 

1 AUDITORIA INTERNA DE .0.GRtCULTURA 1 El/.PílESAS AGRICOLAS 1 
Y GANADERIA DEL GOBIERNO DEL 

1 ESTADO PARA LA CAPA• 

1 
CITACION CAMPESINA 

SUB·OlílECCION 1 SUB· DIRECCION 
1
1 SUB·DIRECCION 1 SU8·DIRECCION DEI SUB·DIRECCIO~. , 

ADMl~ISTRAT:VA DE DESARROLLO DE INGENIERIA INVESTIGACION DE RECURSOS 
Y CONTABLE AGRICOLA AGRICOLA AGRICOLA NATURALES 

ACCIOH DE APOYO PflOOUCCION, PROGRA· OBRAS OE UlfMESTROO PROGRAMAS DE INVES• CONSERVACION Y USO 

ADLllNJSTflAT!VO, !.IACION, Cllf:DIT0 1 OR• 1URA1COUSTRUCOONES TIGACION AGRICOLA Y RACIONAL DE LOS 
CONTABLE Y RE- GAMZACION CAMPESINA CURSOS DE AOIESTRA• ESPECIALISTAS AORI• RURALES Y MAQUINA-

MIÉNTO A PERSONAL RECURSOS NATURA· OISTRO DE OPERA· COLAS Y COMERCIA: 
CIONU LIZACION RIA. AGRICOLA TECNICOY OE CAMPO LES RENOVABLES 

1 1 1 1 . ~ UNIDADES AGRICOLAS DE O ES A RROLLO MUNICIPAL 
r-rnrwa JatONCMO, 140ICO vtTERINAJl.'O zoorttNSTA, OilG.Vnl.lOOR ACñlC~"· PEHl103 AGRtCOLU 

JE.FE DE UNIDAD.- ~.'lx.illOOMS DEL OO~AR RUlAL., ~tfE5 'I' A~L(lAUTE.5 DE IVJ;EJ Rl<l.ChE.l\.OS, PlRliOtlAL. ,\.1)1.\,/ilSTlUTI\"Oi 
CC.NTAlllE Y OC OfLCIHA. 

[Q\ApQ RCSPOHS.UlU IJE LlCCUT>JI LOS ffiOCJ\AIM.3 DE otSARROLLO ~Uic;tLA fWU. EL 1A1Jt,1CW'IO, COH n. AP<tfO Dl TDOO 

[L i'ERS0/1 ... 1. 0( !;00,1.GEM, UTMIL[Cl(liUO COIHACTO Y bUS::IJi[lQ [L APOYO [l(L .Al'UHT,llJIUITT>, OC 1.0S Ol!'\IT,l.OOI 

._______:DE LOS ORGAtll~t.!05 Ot 'ERVK:10 1 f'llt~EHJ[S UlfL MLllUCIPIO. 

CI:=:l~ o o u c T o R E s A G R 1 e o L A s 1 .. ~ .......... -···- ~· .. -· ro:-;;.-· -s·----·· -··-·-
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2.1 CONSEJO COORDINADOR 

Debe reconocerse que el Gobierno federal y los Gobie~ 
nos de los Estados al cumplir su obligaci6n de mejorar 1as-· 
condiciones de vida en el medio rural, han efectuado, y a la 
vez han creado· un excesivo namero de Leyes, e instituci~.
nes que frecuentemente se interfieren entre sf al poner en-
práctica sus programas. El Consejo Coordinador DAGEM, se ha 
creado para evitar esa incoordinación, es decir, fallas en-
la coordinación de actividades, de tal suerte que se minimj_ 
ce esa interferencia. Para ello, se discuten en el seno del 
Consejo los programas de las Instituciones •. en él represen-
tadas, definiendo relaciones entre las mismas para evitar -
esfuerzos y gastos innecesarios. También hace más fácil que 
las políticas del Gobierno logren su planeación e implemen-
tación por todos aquellos a quienes concierne el desarrollo 
econórrrico y social del Estado. 

2.2. COMISION EJECUTIVA DAGEM 

DAGEM cuenta con una Comisión Ejecutiva, que agrupa a 
los Organos del Gobierno Estatal responsables de la políti-
ca agropecuaria. A través de ellos realiza sus funciones en 
colaboración con los Organismos y Sectores representados en 
el Consejo Coordinador, logrando que su política de desarr~ 

llo agropecuario quede mejor orientada en sus lineamientos 
y mejor encuadrada en sus aspectos operativos, su fin es p~ 
ner en práctica las decisiones, y programas aprobados por e 

el Consejo Coordinador. 

Esta comisión cumple su propósito con el apoyo de ofi 
cinas establecidas par el propio Gobierno del Estado corr el 
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fin de atender el desarrollo agrtcola. La tomisi6n Ejecuti-
va a su vez, identifica y prepara proyectos específicos pa-
ra proponerlos al Consejo Coordinador y toma además la res-
ponsabilidad de ejecutar aquéllos que deberr ser de la comp! 
tencia del Go.bierno Local. Debido al estrecho cpntacto con-
los productores agrícolas, la Comisi-On está en· posibilfd! -
desJ'resentar programas realistas al Consejo CooTdinador P! 
ra s~ aprobaci6~. 



C A P I T U L O III 

EL PLAN MAIZ DAGEM 



EL PLAN MAIZ - DAGEM 

El programa con el que inició sus actividades DAGEM, -
es el Plan Maíz. Para el campesino del Estado de México el -
maíz constituye su base alimenticia, su moneda y su religión; 

Se sabe que los problemas económicos de los campesinos 
del Estado de México no se resolverán impulsando solamente -
e~ cultivo y la producción de ma1z; sin embargo la decisión-
de incrementar y tecnificar su cultivo se tomó al tniciarse-
el periodo del Gobi·erno Estatal (1971), como un medio de. ga-
nar la confianza de los productores, para lanzarse posterior 
mente con verdadero ímpetu, al cambio efectivo de la situ! -
ción económica y social de los pequeños productores agríe~ -
las, a través d~ diversificación de cultivo, de actividades, 
ocupación y otros aspectos relevantes . 

. . Examinada la situación por el Gobierno del Estado y por 
técnicos especialistas, se llegó a la conclusión de que para 
comunicarse con el campesino y logfar su confianza, es nece-
sario hablarle en su idioma; lenguaje que representa precis! 
mente el cultivo del maíz. El día que cada campesino se con-
venza de que es posible a través de la técnica,_aumentar sus 
rendimientos de 1,400 kg. a 4 6 5 toneladas por hectárea, e-. 
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se día seguramente que creerá con toda seguridad que es con 
veniente aceptar nue-$tras recomendaciones para cambiar y -
diversificar sus act1vidades tradicionalistas por otras más 
'redituables. El cultivo del ma~z no. es la solución, pero 
puede ser el camino hacia la solución. 

3.1 AREA DE TRABAJO DE PLAN MAIZ 

El Plan se desarrolla en toda la superficie maicera -
de la entidad. Para fines de la operación del programa, el ... 
Estado se dividió en 6 zonas {ver mapa anexo), que son las-
siguientes: 

l. Zona Norte - Valle de Toluca-lerma, Sub-Valle de l~ -
tlahuaca. 

2. Zona Centro - Parte central del Valle de Toluca-Lerma 
3' Zona Sureste - Valle de Toluca-Lerma, Sub .... Valle de ·13., 

4. Zona Suroeste. 

nango, con prolongación fuera del Valle 
hacia la depresión del Balsas. 

5. Zona Valle de México. 
6. Zona Noreste. 

3.2 OBJETIVOS DEL P~N MAIZ 

l. Aumentar rápidamente los rendimientos por hectárea, -
entre todos los productores de este cereal en I~ E"t1 
dad, pero dando preferencia al agrtcultor minifundts~ 
ta. 

2. Estimular la organización y capacitación campesina; -



FICUBA No. l 

• . . 
• 1 

• 

. . 
~~ -~ ..... , . • ~ ..... ~~·Wt .... 4242. 

ELEstad1 ifi&Waiso kH!da dh!dlft en VI rePallll l).lllt qu 
tFln-tt:: l ta ll0l'ld ét~111. Eisa pemit911111 ...,., ~ .... --~1!11-~-~ -



FIGURA A 

IO-JALTEHCO 
U.. PAPAt.OTlA 
12-IR::t.001 OCIJ.WJO 
tl-MDQCAl.TZINGO 
~-tETZAHUALCOYOTL 

""RA'YDN 
IG-S/.N~"X>LAtst.A 
~ SA.Nw.A:TtN DE LAS 

PGUJ,.aES 
16-SAN MATEO ATEHCO 
&.TEXC/ol.l'ACAC 
:¡o.Tf20l'UCA 
2J.1\l..1U'EC 

21 



·.1 

22 

para lograr su participación d"ecisiva en el desarr2. -
llo- del Plan y en fases sucesivas lograr la diversif! 
cac16~ de cultivos y de acttvidades. 

3. Desarrollar una acth1dad coord-in-ada y conjunta entre 
el poder público, los Servic1os A~rfc.olas 1 los Pr2,. ~ 

ductores. 

El Plan Mah tiene como meta, h tecntf1cacf6n de 1h 
su~erficie maicera del Estado; por lo que para 1975 s~ de~! 

riri. tener totalmente tecnificadas 500,0QO hect&reas, 

La tecnificaci6n del cultivo del mafz en la~ &reas . . 
hac:ta ahora tendidas ha producido resultados alentador*!S ~ -
pero no se logrará liberar de sus limitaciones econ6m1cas -
al .. cami)esino m-inifundhta si no se le p.ropiac1an o~ras fue!'!. 
tes de ingreso y se diversifican cultivos y actividades qu~ 
sean más remunerativ~s. 

3·. 3 ESTRATEGIA PARA LA OPERAClON. DEL PLAN MAlZ 

l. Investigaci6n Agronómica, Dentro de las zonas de tra~ 

bajo y en terrenos- de a-grtcultores partici-pant~s. se .. 
establecen los lotes- de invest1gaci6n. En- ésta- forma~ . . 
los resultados s<rn de mayor prectsión:,_de ap-11cac1ón-
tnmediata y de objetiva ensefianza al _agricultor. E~te 
pr-ograma tiene. como objetivos· gene-rar una tecnologfa-. . . 
que permita a.umentar substancialmente los rendimie~ -
tos por hectárea,. dentro de los óptimos económicos..-~ 
inc.1 uye la obtenci6n de fórmulas de 11roducción asf C.!?_ 
mo 1~ eva~uaci6n de materiale~ genéticos de matz; le-
dá especial énfasis a la zona temporalera. Se está e-~ 

tudianto también otro~ cultivos, como alternativas 
viables al cultivo del maiz, entre estos cabe sefialar· 
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haba, frijol, girasol, avena, cebada, papa, chfcharo, 
zanahorfa, y otras hortalizas, asf como forraj~s y 
frutales en general. 

En este programa participan como asesores el Centro -
Internacional de Mejoramiento del Mafz y Trigo, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, la -
Escuela Nacional de Agricultura y el Colegio de Post-
graduados de Chapingo. 

2. Comunicación Efectiva. El Servricio Coordinado de E! -
tensión que funciona c~n la participación de personat 
federal y estatal, proporciona oportunamente la asis-
tencia técnica a los Planes Rancheros. La informaci6n 
divulgada por los extensionistas se basa en Tas reco-
mendaciones obtenidas en el Programa de Investigación 
en ésta forma se establece una comunicación permanen-
te y efectiva entre el cuerpo de investfgaci6n y los-
agricul tores particip9ntes. 

El extensionista multiplica su acción de asistencia -
Técnica al utilizar como catalizadores de su trabajo, 
a los jefes de· Plan Ranchero, a los. Jefes de Grupo y 
a· los agricultores de sus respectivas horas de traba~ 

jo. 

3. Crédito Público y Privado, Uno de los resultados más~ 
relevantes de las actividades del Consejo Coordtnador 
DAGEM, es lo relativo al incremento de las operaci~ -
nes de la Banca Oficial y PrivadA para financiar a ~ 

los gruos organizados dentro del Plan Mafz, 
p 

En el ciclo 1970, el Gobierno del Estado proporcionó-

./ 
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el crédito del Plan Rancheró de Almoloya de Juárez, -
llamado entonces "Programa de Altos Rendimientos de -
Mafz"; para el ciclo agrícola 1971, el programa de 
crédito aumentó sus recursos gractas a la operación • 
que se logró con las casas comerciales: .. GRANO DE ORO, 
S.A., IMPULSORA AGROPECUARIA DE ATLACOMULCO, S.A. Y -
la Empresa AGRONOMEX, S.A. 

Estas casasdieron a crédito el fertilizante y los in-
secticidas .a los grupos organizados de campesinos en• 
Planes Rancheros, con la intervenci6n de los técni~os 
de Extensión Agrfcola y con aval del Gobierno del Es~ 

tado. 

En el ciclo Agrícola 1971, el Gobierno del Estado 6v~ 
lÓf las operaciones de crédi-to piUa insumos que las -· 
casas comerciales facilitaron a los Planes Rancheros-
de:• Almoloya de Juárez, Tenango del Valle, Temascal -
cingo, Jocotitlán, San Francisco Chejé, San Miguel Te 
nochtitlán, Villa Victoria y Amatepec. 

En ·1970, el Gobierno del Estado financió el Plan Maíz 
con 1.5 millones de pesos. En 1971 el propio Gobierno 
avaló operaciones por 14,5 millones de pesos. Para el 
ciclo 1972 entró en operación el financiamiento del -
Banco Nacional Agropecuario, S~A., mediante un fidei-
comiso entre el Gobierno del Estado y el Banco Agrop~ 
cuarto del Centro, S.A .• También intervinieron en fo~ 
ma coordinqda apoyando al Plan Maíz, la Agencia del ., 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A., la Gerencia -
del Banco Nacional de Crédita Agrícola, S.A., la casa 
vendedora de insumos "Grano de Oro", la empresa Agro-

. mex y G~os y Fertilizantes de México, S_.A .. Las ope-
raciones globales en 1972, llegaron a 35 millones de-
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pesos para beneficiar una superficie de 55-,000 hectá-
reas pertenecientes a 18,000 campesinos. 

Por los anteced~ntes y experiencias de los ctclos ! -
9rfcolas 1970 - 72, la Comisión Ejecutiva DAGEM, con-
cluyó que era necesaria la creación de un Departamen-
to de Crédih que se encarg-ara de agilizar- las- gertiQ_ 
neS- y las solicitudes de crédito.de los grupos de ca~ 
pesinos que lo~ Coordinadores Regionales y el Serv! -
cfo de Asistencia T~cnica orga~izan en el &rea de ac-
ción del Plan. 

El. Departamento de Crédito a la fecha se encuentra au 
x~liando a los campesinos para -Organizar~ los grupos 
sujetos de crédtto, consolidar las operaciones de los 
grupos promovidos en Planes Rancheros. 

Una vez organizados los grupos se ~a facilitado el es 
ta-bleWmiento de contratos de. crédito, principalmen-
te con el Banco Nacional Agropecuario, S.~ •• y su fi· 
ltal el Banco Agropecuario del Centro, S.A., Instttu-
ciá.n que debido a·l crecimiento del Plan Maíz instaló· 
en Toluca una Gerenci~ Regional y e~ Texcoco una Resf 
dencia que con la Residencia de Atlacomulco, configu-
ran el- sistema BACSA, que está operando con los camp~ 
sinos promovidos y organizados por las Dependencias -
de 1 a Comisión- Ejecutiva DAGEM. 

La finalidad de las ope..raciones. de crédito es facili~ 

tar la compra d·e insumos necesarios. para la produf;- ·• 
ción de Maíz que son: fertilizantes de alta y baja 
concentración, in.secticidas, implementos y aperos de-

·labranza. cuotas del seguro agrícola, seg.uro .de··vida-
Y asistencia médica. 
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Para alcanzar el aumento en los rendimientos por hec-
tárea, es esencial el suministro oportuno de fertili-
zantes, lo que está estrechamente ligado a las opera-
ci-ones de crédito. Por este motivo cabe mencionar la• 
importancia de la intervención de la Empresa Guanos y 
Fertilizantes de México, S.A •• en el desarrollo del -
P1an por las facilidades que ha brindado, coordin-cind~ 

se con el Banco Nacional Agropecuario, S.A •• y las d! 
más instituciones de Crédito que operan en la ·Entidad. 

D"AGEM-, promueve crédito con tasas de interés moderado 
del 9% al 12% an11al pagaderos .a la cosecha, entre las 
itstituciones oficales y privadas y con las empresas-
particulares distribuidoras de insumos para la produ~ 
ción agrícola. 

4.- Asistencia Técnica. El Servicio de Asistencia Técnica 
tiene la función de asesorar a los agricultores sobre 
los métodos, procedimientos y fórmulas de producción· 
que mejoren sustancialmente los rendimientos de sus -
parcelas. las recomendacfones del Servicib se apoyan-
en el resultado de la investigación agronómica ge-ner! 
da por el Institutb Nacio~al de Investigaciones Agrf· 
colas y el Centro de Investigaciones Agropecuarias de 
Santa Elena. 

Esta asesoría 1 a proporcionan los técni"cos qu-e int~ -
gran el Servicio Coordinado de Extensión Agrícola,--
e1 cuál está dirigido por un jefe que trabaja estr~ - · 
chamente con los técnicos del Gobferno Federal y del-
Gob1erno Estatal. E1 servicio de Extensitfn está form! 
do por 30 Delegados de Extensi6n Agrícola, 23 Delega-
dos d~ fxtensi6n Pecuaria, 40 ·peritos Agropecuarios •• 
63 Trabajadoras Sociales, 8 Supervisoras del Mejor~ -
miento del Hogar Rural, 5 Especialistas en diversas -
ramas y 6 Superviso~es de Zona. 
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Una de las funciones más importantes del Servicio de-
Extensi6n, es el apoyo técnico que brinda a los pr~ -
ductores agrupados en los Planes Rancheros. Al In! 
ciarse en 1970 el Plan Mafz con el nombre de "Progra-
ma de Alto Rertdimi~nto" participaron 6 extensionistas 
quienes atendieron una superficie de 2,074 hectáreas-
de 359 productores. También, se atendieron parcialme~ 

te 3,420 hectár~as, de 1,100 agricultores. 

En 1971, al extenderse el Plan Mal'z a todo el Estado, 
trabajaron en él 18 extensionistas; logrando atender-

. totalmente a 5,239 agriculto!es con una superficie de 
20,588 hectáreas, asfmismo se supervisaron en forma -
parcial 50,000 hectáreas de 21,070 agricultores. 

En 1972, participaron en el Plan n· Delegados de Ex -· 
tensión, habiéndose atendido una superficie de 63,568 
hectáreas de 19,160 agricultores en forma completa Y· 
se impartió asistencia ticnica parcial a 122,734 hec-
táreas de 49,093 agricultores. 

Los Planes ·Rancheros han actuad~ como auténticos ca-
talizadores del trabajo de extensión, ya que· los gru-
pos organizados permiten proporcionar una asistencia-
técnica masiva de alta calidad y de bajo costo, ya 
que tanto el jefe del Plan Ranchero como lo~ Jefes de 
Grupo se convierten en divulgadores de las técnicas -
recomendadas. 

Los delegados de Extensión Agrfcola han partictpado -
en la promcrción y organización de grupos, en la di~ -
tribución y supervisión de la apli~aci6n de los insu~ 

mos; asf coma, en la divulgación masiva de la tecnolo 
gía moderna. 
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En síntesis, la organización campesina, el crédito y-
la asistencia técnica proporcionada por el Servicio -
de Extensión Agrícola, ha sido la mejor combinación -
para el éxito del Plan Maíz. · 

5. Disponibilidad de Insumos. Los fertilizantes, los i~ 
secticidas y demás insumos deben ser accesibles físi-
ca y económicamente a los productores. 

A pesar de la carencia de fertilizantes en el país, -
la empresa Nacional de Servicios Agropecuarios, fili~ ' 
al del Banco Nacional Agropecuario, ha surtido a DAGE 
M en forma eficiente y oportuna con los insumo~ nece-
sarios para los grupos organizados. 

6~ Estímulos. Precios razonables de Tos Insumos. Al ma-
nejar DAGEM directamente el fideicomiso, y al surtir-
Nacional de Servicios Agropecuarios directamente los-
insumos, se logró que el precio de éstos fuera igual-
al de los distribuidores. En esta forma puede establ~ 

cerse una relación favorable entre precios insumos- -
precios producto a nivel rural; con la siguiente dis-
minución del costo de producción y ~~yores ingresos -
al agricultor, ante la existencia d~ un precio de ga-
rantía. 

7. Seguro Agrícola, Seguro de Vi~a. AsistBncia Médica. -
En el Estado de México, el cultivo del maíz desde la .. 
siémbra hasta la cosecha, está expuesto a los daños -
que causan los fenómenos metereológicos como son las-
granizadas, sequía, exceso de humedad, vientos hurac~ 
nadas heladas tempranas y tardías.· 
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Con el fin de auxiliar al productor a cubrir estos 
riesgos , opera en .1 a Entidad 1 a . Mutua 1 id ad de 1 Segur o 
Agrícola y Ganadero, que dubre la inversión del pr~ -
ductor. 

Para facilitar el trámite del seguro a los agriculto-
res participantes, en la Comisión Ejecutiva DAGEM, o-
pera una Mesa de Seguro Agrícola que se encarga de 
coordinarlos con la Aseguradora Nacional Agrícola y -
Ganadera, la .cual participa activamente en el desarrQ_ 
llo del Plan Maíz, asegurando la inversión realizada-
por los agricultores; esto es especialmente relevante 
ante los riesgos del clima. DAGEM ha creado una seE_ -
ción de Seguro Agrícola, que coordina directamente 
las actividades entre la Aseguradora Nacional Agrfco-

.la .Y Ganadera y los productores. 

Para efectos de servicios médicos, los agricultores -
que participan en el Plan Maíz, el Gobierno trabaja -
coordinadamente con la Setretaría de Salubridad y 
Asistencia y el Hospital de Jesús en el Estado, de 
talforma que estas Instituciones médicas mediante un~ 

cuota módica de $ 60.0fr por jefe de familia al año, -
les permite consultoria médica, hospitalización y com 
pra de medicinas. 

Lo anterior se ha establecido en base a la experiencia 
adquirida en la operación del Plan .• Se considera ciue ~ 

los agricultores del Estado de México, no liquidan Q. ~ 

pcrtunamente sus créditos; por tres causas fundamenta-
l es: a) Pérdida de la cos~cha; b) enfermedades y e) De 
función. 

Estos tres factores de riesgo para la recuperación de-
crédi tos quedan reducidos sustancialmente con el segu-
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ro agrícola, los servicios médicos y el seguro de vida. 

8. Mercadeo. El principal problema en cualquier proyec-
to de producción agropecuaria, es la venta del produ~ 

to a precio razonable que signifique al a~ricultor el 
pago del costo de producción y una utilidad correspo~ 
diente al esfuerzo realizado. 

En el caso del maíz, la mayor parte de la producción-
se destina al auto-consumo~ es decir, que el agricul-
tor guarda la mayor parte de su cosecha para alime~ -
tara la familia y a sus animales domésticos. 

El maíz producido en el Estado, tiene gran demanda 
para los molinos de nixtamal de la Ciudad de México.-
Esta preferencia se debe a las cualidades del grano -
que facilita la molienda para producir harina de alta 
calidad, que convertida ~n masa adquiere cualidades -
apreciables en la ·elaboración ·de tortillas. 

Por las razones expuestas, las cosechas de maíz d~ la 
Entidad, tienen un mercado libre y de gran potencial! 
dad. 

La Compaílfa Nacional de Subsistencias Populares {CON~ 
SUPO) y su red de bodegas en la Entidad, funciona co-
mo compradora de una· parte de la producción de maíz,-
Y gracias a esta operación se mantienen los precios -
que pagan los intermediarios en el medio rural cerca-
nos al precio de garantía de$ 2,340 pesos· la tonelada.-
Es por ello que, esta Empresa Gubernamental opera co-
mo reguladora del mer'cado del maíz. 
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La CONASUPO compra -anualmente en el Estado de México, 
volQmenes de cosecha que varían entre 200,000 j 

300,000 toneladas de maíz. El resto de la producción 
vendida, se co1oca en el mercado 1 ibre del Distrito -
Federal, en un volumen aproximado entre 200,000 y 
275,000 toneladas de grano. 

9. Evaluación. Se estableció un programa de evaluaci6n-
dentro de la estrategia del Plan Maíz, con objeto de-
determinar la situación socioeconómica y tecnol6gica-
de los productores, antes de recibir el impacto del -
Plan y posteriormente medir sistemáticamente los avan 
ces, consecuencia de la operación del Plan. 

También este programa realiza la estimación objetiva-
de cosechas, tanto entre los participantes como entre 
los agricultores no afiliados al Plan. 

Se considera a este pro.grama como el componente de la 
estrategia que le dá seriedad al programa, ya que ge-
nera información sobre lo que pasa en el desarrollo -
del Plan, esta información es comprobable técnicamen-
te. 

10. Organización de Productores o grupos (Planes Ranch! -
ros). Una de las limitantes del Plan Mah pna alca!!_ 
zar las metas seRaladas, ha sido la falta de organiz! 
ci6n de los agricul~ores; que generalmente son trad! 
cionalistas en sus métodos de trabajo e individualis-
tas por naturaleza. Para suplir esta deficiencia se -
ha encontrado una alternativa que estimula rápidamen-
te la organización campesina. Esta alternativa es la 
representada por "Los.Planes Rancheros", que más ade-
lante se describen, y donde la producción se organiza 
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alrededor de líderes productores. 

Se suma a esta limitante, la insuficiencia de pers.Q_--
nal preparado en las técnicas agropecuarias para el -
desarrollo regional de acuerdo con las condiciones so 
cioeconómicas de la Entidad; 

Conscientes de esta situación y en busca de soluci~ -
nes, en 1971, el Gobierno local puso en práctica en -
casi todo el Estado el sistema incipiente de organiz_! 
ción de los agricultores de los Planes Almoloya de 

.Juárez y Tenango del Valle, encausándolos con su fil.Q. 
sofía de fortalecimiento para el desarrollo agropecu.! 
rio y logro de un equilibrio permanente en la organi-
zación de los campesinos. 

De ahf ~acieron los "Planes Rancheros", en los cuales 
los agricultores son los elementos fundamentales para 
la,ej~cución del Plan Maíz y de otros proyectos agro-
pecuarios del Plan General para el Desarrollo Estatal; 
de"e~ta maner~ se agrupa a los agricultores que ti! -
nen iniciativa y otras cualidades para que respondan-
por su crédito de manera solidaria y mancomunada ante 
la Banca Oficial y Privada. 

Esta organización social en forma piramidal tiene co-
mo responsables a un agricultor de prestigio, con as-
cendencia entre los campesinos de su zona y a quien • 
se le denomina "JE:FE DE. PLAN RANCHER0 11

• 

Este Jefe estimula la organización de grupos, que ti~ 
nen su respectivo "JEFE DE GRUPO".· Se ha <temostrado-

.9ue estos agricultores di~~inguidos rinden. un máximo-
beneficio al desarrollo del Plan General.porque domi-
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nan el "lenguaje" que ~ntienden los campesinos de su-
región. 

Para fines de operación se ha dividido el Estado en -
seis zonas. 

Cada una cuenta con ün "Coordinador Regional", quien-
es un agricultor destacado, con caracterfsticas evidentes 
de su influencia natural entre los agricultores de la zona-
que le corresponde. 

Los Coordinadores Regionales auxilian a la Comisión-~ 
Ejecutiva DAGEM en la selección de los Jefes de Plan Ranch~ 
ro, asignándoles sus respectivas responsabilidades y ohlig! 
ciones. Además, participan en la consecución y distrib~ 
ción de los créditos, y coordinan algunas de sus activida -
des con el Servicio de Extensión Agrfcola. 

A medida que los Planes Rancheros se perfeccionaron • 
se generaron más inquietudes y abrieron nuevos horizontes • 
para los productores. 

Los avances y el éxito logrados de acuerdo con las p~ 
sibilidades que se expresan, ~e han obtenido gracias a Ja -
aplicación de las tesis que configuran la filosoffa det de-
sarrollo agropecuario en la Administración (1971). 

Primera: Un verdadero entendimiento y coordinación entre -
funcionarios. 

~unda: J\plicación de la filosoffa de organización social 
en "Planes Rancheros". 

rercera: Utilización de la coordinación generada por los 
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Planes Rancheros, en los nuevos planes que se im-
plement.en. 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PLAN MAIZ 

I. ORGANIZACION INSTITUCIONAL. Se ha logrado que el se~ 

tor institucional participe activamente en el desarro 
llo del Plan a través del Consejo Coordinador de DA -
GEM, que ya se describió anteriormente. 

II. ORGANIZACION DEL PERSONAL TECNICO. Adjunto al Jefe -
del Plan Ranchero, se ubica a un extensionista quién-
se encarga de proporcionar oportunamente la inform~ -
ción obtenida por los técnicos dedicados a la investi 
gación agrícola. De esta manera, la información 
fluye fácilmente hacia el Jefe del Plan Ranchero para 
que éste a su vez transmita esa información hacia los 
Jefes de Grupo que les siguen en nivel, hasta llegar-
a los productores propiamente dichos que constituyen-
1 as unidades más importantes del esquema. 

En sentido inverso, los productores podrán hacer fluir 
información de ellos hasta el Jefe del Plan Ranchero-
y hasta los técnicos de extensi6n y de investigación. 

Participan en el Plan Maíz 22 delegados de Extensión, 
que tienen su respectivo personal de control (4 super 
visores), los cuales dependen directamente del Jefe -
del Departamento de Extensión, que se encuentra en es 
trec~a comunicación con el Coordinador General del 
Plan. 
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III. ORGANIZACION DE LOS AGRICULTORES. LOS PLANES RANCHE-
ROS. UNA FILOSOFIA DE ORGANIZACION SOCIAL. Una de -
las limitantes para alcanzar éxito en la ejecuci6n 
del programa agrfcola del E~tado de México es la org!· 
nizaci6n de los productores rurales. Se ~a hecho ne-
cesario tener conciencia de que existe una complicada 
estructura social, los productores son generalmente -
tradicionalistas en sus métodos de trabajo, individu! 
listas por naturaleza y costumbre, asimismo existe 
Uíla marcada insuficiencia de personal técnico para in 
corporarlo a los programas agrícolas. 

Consciente de esta situación, el Gobierno del Estado-
de México se dió a la tarea de buscar alternativas e-
ficaces. Se consideró que en todas las regiones del-
Estado, existen individuos con experiencia e interés-
en la utilizaci6n y adopción de innovaciones agrop! -
cuartas. Existen además quienes tienen influencia 
dentro de sus comunidades y participan activamente en 
las actividades de drden social. Se ha observado que 
cuando estos líderes naturales se estimulan, capaci -
.tan y responsabilizan, se convierten en magníficos 
agentes de cambio, eficientes divulgadores y valiosos 
colaboradores en programas de mejoramiento social y -
económico. 

Con base en estas consideraciones acerca de organiza-
ción, nació en 1970 un programa de organización camp! 
sina en forma experimental llamado "PROGRAMA DE ALTOS 
RENDIMIENTdS DE MAIZ", posteriormente en 1971 el G~ -
bierno del Estado promovió la creación de los "Planes 
Rancheros", dándole formación o carácter oficial. 

Un Plan Ranchero es una forma de organización que tie 
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ne como cabeza responsable a un agricultor de presti-
gio con influencia entre los campesinos de su zona. -
Este agricultor estimula la organización de grupos 
funcionales que tienen su Jefe respectivo, que se ha-
denominado Jefe de Grupo. 

El Jefe del Plan Ranchero, rinde un máximo beneficio-
porque conoce y domina el lenguaje que entienden 1os-
campesinos agrupados en su zona. En esta forma puede-
organizar con eficiencia a los productores para reci-
bir crédito y la asistencia técnica para mejorar la -
producción agropecuaria y el ingreso familiar. 

Entre las principales actividades de los Jefes de ca-
da Plan Ranchero, destacan las visitas períodicas a -
los grupos para detectar los problemas técnicos, cre-
diticios, de organización y otros. Después de la visi 
ta comunica inmediatamente esos problemas a los encaL 
gados de resolverlos a otros niveles, por ejemplo: 
los bancos que aportan el crédito, a las empresas di~ 
tribuidoras de fertilizantes, a los técnicos asesores 
y a la oficina central de DAGEM. 

Esta modalidad de organización se inició en algunas -
áreas y ha prop~rcionado experiencias muy significati 
vas. Progresivamente y en donde sea posible aplicar -
se promoverá este tipo de organización. El sistema ha 
encontrado respuesta favorable entre los propios cam-
pesinos los representantes populares, las autoridades 
~unicipales y ejidales y los técnicos participantes -
del programa. 

Para la operación de los Planes Rancheros, el Estado-
se ha dividido en seis zonas; cada una de las cuales-
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tiene un Coordinador Regional el que selecciona a los 
Jefes y organiza los Planes Rancheros, participa en -
la consecución de créditos e insumos junto con la of! 
cina central de DAGEM, y supervisa la operación del -
Plan en general. 

3.4 RESULTADOS EN 1971 

El Plan Maíz en 1971 constituye una experiencia not~ 
ble que hizo resaltar las ventajas de la coordinación entre 
las instituciones públicas responsables del fomento de la -
agricultura y la ganaderiá, la Banca y otras empresas priv! 
das y los propios productores del campo, con un fruto el~ -
cuente: mayor rendimiento por hectáreas, e ingresos más al-
tos para el productor. Este Plan ha contribuido al a~mento

ie la producción del Estado en la siguiente forma: 

Producción en 1970 
Producción en 1971 
Incremento 

DIVULGACION - PLANES RANCHEROS 

841,000 Toneladas 
1'048,116 Toneladas 

207,116 Toneladas 

El centro vital de los nuevos programas de producción 
integrados lo constituye la organización de los campesinos, 
a cargo de los Jefes de cada "Plan Rachero", quienes propi~ 

cian la capacidad organizativa y de producción, siendo evi-
dente el aumento sustancial de rendimiento en beneficio de-
los productores. 

Los resultados de divulgación se encuentran en el ·cua 
dro siguient~: 
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PROGRAMA SUP.(Has) AGRICUL RENO. PRO PRODUCCION 
TORES MEDIO 

Planes Ran-
cheros 12 427 2 500 3 730 46 353 

Banca Oficial 
y Privada 8 161 2 739 3 113 25 405 

Atención Par-
cia1 50 000 21 070 2 400 120 000 

No participa!}_ 
tes 519 412 185 700 1 650 857 030 

T O T A L E S: 590 000 219 009 10 893 1 048 788 

Lo reportado como atendido por los Planes Rancheros -
es el resultado de este sistema organizativo. Teniendo en-
cuenta que bajo este sistema se impartió el crédito direct~ 
mente por DAGEM. El programa de Extensión y Divulgación --
Agricol a, asesoró técnicamente a los agricultores que reci-
birán créditos de la Banca Oficial Privada y de empresas --
particulares; por los medios anteriormente establecidos. 

COORDINACION 

En el Estado de México la coordinación se ha realiza-
do a tres niveles: 

a) Alto Nivel. Consejo Coordinador DAGEM 
b) Nivel Medio. Coordinador Regional 
c) Nivel de Campo. Coordinación en la operación. 

Esto ha permitido que los programas marchen satisfac-
toriamente, pues fluye información perfectamente hacia to -
dos los participantes. 

, -,·---------------·--•:-za-11-~.n.-.-1-1•111· · 
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AVANCES EN 1972, COMPARADOS CON 1971 

1971 1972 

PLANES RANCHEROS 8 32 

PRODUCTORES EN PLANES 
RANCHEROS 2.500 16.845 

SUPERFICIE (Hectáreas) 12.427 61. 367 

ATENCION PARC !AL (superficie) 50.000- 122. 734 

ATENC ION PARC !AL (agricultores) 21. 070 49.093 

PLANES COMPLEMENTARIOS AL PLAN MAIZ 

Como complemento a los avances en Plan Maíz, se han -
iniciado los planes que a continuación se indican: 

Las condiciones de minifundio en el Estado, de tie --
rras de temporal en alto porcentaje, su climatología tan va 
riada, su topografía accidentada, el alto índice de pobl! -
ción en el medio rural, la creciente demanda de alimentos y 
otras razones más, obligan a pensar en la necesidad de des! 
rrollar diferentes actividades agropecuarias en una forma ~ 

integral y organizada, enfocada en definitiva a la activi -
dad económica. 

Por otra parte, al aumentar la tecnificación de las -
áreas de maíz se incrementar§ el rendimiento y la p~odu~ ~-
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ción. Estos incrementos~e pueden utilizar transformándolos 
en alimentos para la ganadería, principalmente para el gan! 
do porcino. 

PLAN PORCINO. Conjugando estas dos situaciones es p~ 

sible proseguir el programa porcino iniciado en 1971, en 
donde se construyeron 226 granjas porcicolas familiares, en 
las cuales se aprovecha la mano de obra rural, tanto del j~ 

fe de familia como de sus miembros. En esta forma, se e! -
tán dando pasos seguros para diversificar la actividad de -
los productores de maíz, que ahora ya encuentran otro campo 
de actividad que les garantice un verdadero aumento en sus-
ingresos. 

Con el fin de dar apoyo al sector rural del Estado, -
DAGEM también creó programas (bovinos, ovinos, especies me-
nores, fruticultura, horticultura, etc.) que ayudan a la di 
versificación de las tareas del campo. 

· PLAN CAPACITACION CAMPESINA. Otra actividad importa~ 
te que se ha planteado realizar es aquella, que con el nac! 
miento del Plan Ranchero se ccintemplaba ya la idea de capa-
citar prácticamente tanto a los productores en general como 
a sus hijos, pero hasta hoy los múltiples cambios admini! -
trativos no han permitido su desenvolvimiento, sin embargo, 
la mira básica es la de transformar al agricultor en un pr~ 

ductor práctico y eficiente, estando conscientes de que el-
jefe de familia, el campesino adulto responsable del suste~ 

to de la misma, necesita producir mejor hoy, y no mañana. 
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AÑO ZONA 

1970 I I (Inicio Almoloya de Juárez -
como· 11 Programa de Altos Ren-
dimientos de Maíz 11 

i·¡ 

1972 III SEGUNDO 

1972 I SEGUNDO 

"PLAN 
1972 IV TERCERO 

197 3 V.CUARTO RANCHERO" 

197 3 VI CUARTO 



AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 
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RESULTADOS PLANES RANCHEROS (1970-1974) 

NO. DE PLANES NO. DE AGRI SUPERFICIE RENDIMIENTO PROMEDIO 
RANCHEROS CULTORES EN HAS. PROMEDIO DE TONE-

LADAS. 

1 75 350 6150 2 152 

8 5 239 20 588 3 480 71 646 

32 15 856 -1 53 788 3 600 193 636 

52 21 646 70 278 3 500 255 094 

57 70 000 154 355 

-1 INCLUYE LA SUPERFICIE HABILITADA DIRECTAMENTE POR EL BANCO -
DE CREDITO EJIDAL 
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CONCLUSIONES 

La experiencia obtenida en el Estado de México median 
te la ejecución de los programas del desarrollo agropecu-ª. -
rio a través de OAGEM indican que el modelo de coordinación 
implantado, responde a las necesidades que se plantean a 
los distintos organismos interesados en el fomento agrop~ -
cuario, al aplicar sus respectivos programas. 

Es evidente la ventaja de contar con un órgano de con 
sulta que hace obtener un panorama de la política a seguir-
y de los programas de las diversas Instituciones participa~ 
tes. El enfoque de los proyectos específicos puede recome~ 
darse de la manera más amplia, en todo el país, a los G2_ --
biernos de los Estados y a las Agencias y Delegaciones de -
los Organismos Federales, como instrumentos de política agr..Q_ 
pecuaria, mediante nuevas metodologías y tecnologías que en 
lo posible debieran unificarse. 

Por último las experiencias de DAGEM en los trabajos-
de promoción y organización de Planes Rancheros hasta ahora 
implantados confirman las ventajas siguientes, de la coordi 
nación: 

VENTAJAS: 

a) Se facilita la solución de los problemas de tenencia-
de tierra cuando aquella aparece como requisi~o para-
los programas de crédito. 

b) Se refuerzan los medios necesarios para aplicar opor-
tunamente la asistencia técnica a los productores. 

c) Se hace posible la distribución de insumos de produc-
ción a menor costo de cuando se atiende a agricult2.. -
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res aislados. 

d) Se crean condiciones propias para la organización de-
los productores. 

e) Se abren cauces más amplios y seguros para el finan -
ciamiento y comercialización de los insumos y produc-
tos agropecuarios. 

f) Se logra una comunicación con el campesino que progre-
sistamente es la base para la búsqueda de alternati -
vas que le permitan obtener confianza en su capacidad 
para resolver sus problemas. 

g) Se estimula una participación democrática de agricul-
tores, técnicos y autoridades gubernamentales. 
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MUNICIPIO DE AMATEPEC 

4.1 EL MEDIO GEOFISICO 

4. 1.1 SITUACION GEOGRAFICA: 

Los terrenos que ocupa el Municipio de Amatepec se --
ubican en la porción Sur de la parte occidental del Estado-
de México, en las proximidades del Estado de Guerrero, enti 
dad con quien limita en uno de sus extremos. 

Su cabecera Municipal, Amatepec, se localiza en los -
18º 41' 05" de Latitud Norte y en los 100° 04' 05" de Lati-
tud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

4.1.2 EXTENSION TERRITORIAL Y LIMITES: 

De acuerdo con los datos suministrados por el Depart! 
mento de Estadistica y Estudios Económicos de la Dirección-
de Promociones, ocupa una extensión de 540.93 kms2 ; y sus 
límites son los siguientes: 

Al Norte: el Municipio de Tejupilco; 
Al Sur: el Municipio de Tlátlaya y el Estado de --

· ····-·-··-;;i.••il!ill!llllllllll11111211111rmUJliiilil···n'llflFIRllll-1·11·""' 



Al Este: 
Oeste: 

Guerrero· 
el Municipio de Sultepec; y al 
el Estado de Guerrero. 

4.1.3 HIPSOMETRIA: 
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Por hallarse situado en parajes sumamente montañosos-
Y quebrados, los terrenos del Municipio de Amatepec, ocupa-
muy diferentes altitudes, que van desde los 2,100 MSNM, al-
tura aproximada de la Goleta, hasta los 1,200 MSNM de los -
pocos llanos que quedan al final del descanso geológico que 
se produce hacia el Sur, a partir del Xinantécatel macizo -
que constituye el núcleo central de donde arrancan todas --

. las ramificaciones montañosas de esta parte del Sur del Es-
tado. 

4.1.4 HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA: 

Existen en algunos rí~s de corriente y algunas que --
circulan únicamente durante la época de lluvias. 

Entre los más importantes debemos mencionar a los si-
guientes: 

"Río de los Aguacates", formado por los afluentes de-
la Barranca del Agua Fría, que nace en Amatepec y que en la-
Cuadrilla del Llano se une con las aguas de la barranca de-
los Nogales, que baja de las peñas de la Goleta; sigue su-
curso por la cuadrilla de los Aguacates, donde toma su nom-
bre. En el paraje conocido como cuadrilla de Belem y el R~ 
sario se une el río de "Crizto". Este se forma con los 
afluentes de las barrancas de el Estribo, cuadrilla de las-
Trojes y Puntecillas, del Distrito de Sultepec, uniéndose -
al Río de los Aguacates, en la mina de Belem. En las sali-
nas de el Monteal se une el· rTo de Juluapan, en que a su R-
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vez se forma con los afluentes de Pepechuca Sultepequito y-
1a Uni6n, del Distrito de Sultepec, tomando desde este pun-
to el nombre de Rfo de San Felipe, que se une al río de Ix-
tapan,en el pueblo de San Felipe, el cual está formado con-
las aguas de Huayatenco y Ocotepec. Una vez formado este -
r1o de San Felipe, que es .el más importante de todos, sigue 
su curso, tocando los puntos siguientes: San Felipe, Hacien-
da Vieja, El Salitre, el Sitio, San Juan Tizapán, Tlapanco,-
de este Municipio de Amatepec; e Ixtapan, Tirados, La C~ -
fradía, Paso de las Garzas, el Jumate, La Calera, Tizapán,-
el Guayabal y Bejucos, del Municipio de Tejupilco; inter -
nándose en el Municipio de Cutzmala de Pinz6n, desaguando -
en el río del mismo nombre y el cual sirve de límit~ nat!!_ -
ral entre los Estados de Guerrero y de Michoacán, engrosan-
do m á s al Sur. e 1 cauda 1 de 1 gr a n río B a 1 s as o Me z ca 1 a . 

El rió del Salitre se forma con 1 as aguas que nacen -
en la cuadrilla de el Veladero nombrada también Barranca de 
los Arrayanes y de Chapuluapan; las aguas de San Martín y-
el Salitre; las que fluyen en la Barranca del Coyol y de -
Guijas Blancas y que se une al rfo San Felipe en la cuadri-
11 a de Tirados. 

El Rfo Santiago se forma con las vertientes que nacen 
en la cuadrilla de el Paraje y Barranca de el Salto, en la-
Cabecera, y Barranca de los Timbres y de los Encinos, en --
Acatempan, pasando por el pueblo de Santiago, donde toma su 
nombre. Se une más tarde, en la Cruz del Arco, con el R1o-
de San Miguel, prosiguiendo: su curso a la Ex-Hacienda de O~ 

lores, San Marcos, Pueblo Nuevo y elSitio, uniéndose al Río -de San Felipe, en el paso de San Juan Tizapán. 

El río de San Miguel se forma con las aguas de las b! 
rrancas de el Malpaso y los Guajes, pasa por el pueRlO de -
San Miguel, de donde toma su nombre, y se une al Rio de Sa~ 
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tiago en l? Cruz del Arco. 

El Río de Ayuquila se forma con las aguas de la ba 
rranca de las Esmeraldas, pasa por la cuadrilla de su nom -
bre y sigue su rumbo a Tlapanco, para unirse con el rio -
de San Felipe en el panto conocido con el nombre de los Aj~ 
ques. 

El Río ~e Matúz se forma con las aguas de los manan -
tiales de esa misma exhacienda en las barrancas d~ las Jun-
tas, San Francisco, el Jucual. Este último tiene su origen 
en las montañas de Abadelista, uniéndose en la Ex-Hacienda-
de Matúz, prosiguiendo su curso hasta Santa Bárbara, de! 
pués de unirse al río de Bejucos en la cuadrilla de Beta 
rr6n, en el Estado de Guerrero. 

Los manantiales son muy abundantes en este Municipio. 
De entre los más importantes, hemos de mencionar a los que-
surgen en la Goleta. De entre estos, el llamado de Cajones 
surte de agua potable a la cabecera municipal, junto con el 
denominado de las Juntas. El agua de estos manantiales pa-
sa por la cuadrilla de Tlalchichilpan y se interna en el --
pueblo de San Mateo, de la Municipalidad de Tlatlaya. 

Los restantes desembocan en el rio de Alahuixtlán, 
del Estado de Guerrero, uniéndose dos de ellos en la cuadri 
lla de Jalapa, del Distrito de Sulúepec, y al Río de Al! --
huixtlán en Puente Mocho. Otro manantial pasa POI'.' San Miguel-.. , 
-Totomaloya y desemboca al r1o. de Alahuixtlan en el pueblo de Suchitla, 
que pertenece al Distrito de Sultepec. 

los dos manantiales de Santiago forman el río del mis 
mo nombre, como ya se mencionará. 

En Acatempan existen tres manantiales: uno desembo-
ca en el río de Santiago, otro es conocido con el nombre de 
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Barranca de el Zapote Prieto y toma su origen en la propia-
Ex-Hacienda, pasa por Aguacatitlán y se une al Río de San -
Miguel en terrenos de Dolores, cerca del. punto conocido co-
mo el Capire. Al último se le conoce con el nombre de la -
Fábrica y desemboca en el Río de San francisco, en el Muni-
cipio de Tlatlaya. 

En San Miguel existen cu~tro manantiales que son las-
que forman el río de ese nombre. En el Cerro de las Animas 
existen tres manantiales: el primero, que pasa por San Ma~ 

tín y se une al río de el Salitre en la Barranca de Chap~ -
luapan; el segundo pasa por Tepehuastitlán, uniéndose al-
Rio de San Felipe, arriba de el Paso de las Garzas; el úl-
timo que pasa por el Rincón de San Miguel y se une en el --
Juacual al Río de Dolores. 

En el Salitre existe un manantial que se une al río -
del mismo nombre en el sitio denominado el Arcón. En Tep~ -
huastitlán existe otro que, bajando por el Cerro de las Ani 
mas, se une al río de San Felipe, arriba de el Paso de las-
Garzas. En el Palmar Chico hay tres manantiales que se u -
nen al río de Matúz en el punto llamado Meyuca de la Ex-Ha-
cienda de Santa Bárbara. 

En los alrededores de la Cabecera Municipal nace un -
gran número de manantiales, de los cuales solo mencionare -
mas los más importantes que son: Agua Fría, El Obrador, --
Las Finas, Los Colorines, La Galera, El Panteón, y muchos -
otros que aun no tienen nombre. 

4.1.5 FLORA Y FAUNA: 

La mayor parte del área boscosa del Municipio se con-
centra en la parte Este, junto al cerro de la Goleta, donde 
abundan ejemplares de pino, acote y encino. En esta zona -
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encuentran también abudantes huertas de durazno que se da -
en tamaño regular pero de excelente calidad, tal vez la me-
jor en todo el Estado. 

En esta zona, se cultiva así mismo el maguey. En el-
resto del Municipio, encontramos pequeñas arboledas de gra-
nadillo, cuya madera es muy estimada, al Í~ual que la paro-
ta en la construcción de muebles finos. Aparte de las esp~ 
cies citadas se encuentran en abundancia las siguientes: 
brasil, chincuaguil, cucharilla, nogal, pinzán,guajillo, 
timbre, palo dulce, pcrlilla, palo santo, zopilote, moradi-
lla, tepeguaje, guaje, palma, herrero, espino, eucalipto, -
ceiba, mango, limón, arrayán,naranjo, mamey, aguacate, lima 
papaya, zapote prieto, diversas variedades de plátano (macho 
guineo, manzano, costarrica, morado), caña de azúcar, cedro 
cascalote, estropajo, nopal, oyamel, .guayabo, catetos, tama 
rindo, zarzamora, fresno, madroño, higuerilla, palo de zo -
rro, tejocote, mamahuastle, colorín, ciruelo, capulín, chi-· 
rimoyo, chiumahuitl, roble, saúz, anona, ilama. 

Entre las hierbas medicinales encontramos: nanceh de 
perro, caña físula, chirari, pegahueso, cirian chino o sil-
vestre, trompetilla o trompillo, tepechicle, jazmín, palo -
hueco, corona de Cristo, bejuco de tres costillas, zarzapa-
rrilla, malva, cuajilote, laurel, casahuate o palo bobo o -
palo del muerto, helechos, anona, yerba del golpe, yerba --
del pollo, pata de venado, ruda, grangen, amargo, cuachala-
late, cuerilla, epazote de perro,etc. 

Como representantes más comunes de la fauna local, ci 
taremos a los siguientes: venado, (habrá que recurrir a la 
veda si no se le quiere extinguir completamente), coyote, -
tejón, zorra, ardilla, armadillo, tlacuache, gato montés, -
hurón, conejo, tuza· (que se ha conv~rtido en peligrosísima-
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plaga), zorro cadeno, cacomixtle, liebre, jabalí, puma o --
le6n americano, onza, tigrillo. 

Entre las aves cabe mencionarse las siguientes: águi 
la real, gavilancillo, aguililla, gavilán, quebrantahuesos, 
aura, cuervo, zopilote, urraca, tecolote, chachalaca, guac~ 
maya, pericos de diversos ~ipos, paloma ala blanca, paloma-
morada, codorniz o churrunda, h~ilota, teteo, pájaro carpi~ 
tero, jilguero, tzentzontle, primaveras, pájaro mosquero o-
chuviro,gorri6n, tordo,calandria, colibrí o chupamirto, car 
denal, golondrina,saltapared, garrapateros, correcaminos o-
faisán, pájaro .vaquer9, garza, pájaro maicero coquena, chi-
cuaro, mopo. 

Así mismo existe una gran cantidad de insectos y arác 
nidos, etre los cuales podemos mencionar a los peligrosísi-
mos alacrán y araña capulina. 

4.2 CLIMA, AGRICULTURA Y GANADERIA 

4.2.1 CLIMA 

De acuerdo a los datos suministrados por la Estación-
Meteorol6gica de Palmar Chico, operada por la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, el clima del Municipio tiene las c~ -
r~cterísticas siguientes y que pueden considerarse como vá-
1 idas por toda la zona, en razón de que el observatorio es-
tá instalado en la región que puede estimarse como "media"-
para efectos de cálculos y asignaciones climatol6gicas: 



• FENOMENOS 

Temperatura Media 
TemperatU1·a Máxima Extrema 
Temperatura Mínima Extrema 
Lluvia Total 
Lluvia Máxima en 24 horas 
Númer.o de días con lluvia 
Número de días despejados 
Número de días Nublados 
Vientos dominantes 
Número de días con heladas 
Mes primera helada 
Mes última helada 
Número de días con granizo (+) 
Número de días con tempestades 
eléctricas (+) 
Número de días con niebla (+) 
Número de días con nevada (+) 
Número de días con rocío (+) 
Evaporación 

VALOR 

23.9ºC 
40.0ºC 
7.3ºC 

1 547.6 mm 
71.8 mm 

101 
110 

51 
e 

ninguno 
11 

11 

3 (1963) 

27 (1968) 
12 (1963) 
• ninguno 
52 (1963) 

1 925. 5 

PERIODO 
OBSERVADO 

63,65,66 y 68 
_____ .. ------
63 a 66 Y 68 
1963 y 1965 
1963 a 1969 

1964 a 1969 
1963 a 1969 

60· 

63, 65, 66 y 68 
1963 a 1969 

1963 a 1968 

El clima predominante corresponde, según las asign~ -
ciones de Keoppfner, a AE, (W) (i)g; esto es, tropical, --
subhúmedo, con lluvias en verano. 

La distribución, intensidad y frecuencia de los dis -
tintos fenómenos meteorológicos del área pueden distribuir-
se y valorarse así: 

NOTA (+) Año en que con mayor frecuencia se presentó 
el fenómeno. 

Fuentes: "Panorámica Socio-económica en 1970" 
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4.2.2 AGRICULTURA: 

Aunque casi la totalidad de las tierras sean de tipo-
de temporal, se han incrementado paulatinamente las obras -
de regadío y en tres años podemos decir que se han incremen 
tado en cerca de 20 veces, disponiéndose a1 presente de 500 
hectáreas de tierras regadas. 

Del total de 54,093 hectáreas del Municipio (Depto. -
de Estadistica y Estudios Económicos de la Dirección de Pro 
mociones), casi el 12% (6 000 has) pueden considerarse como 
tierras de labor y se distribuyen aproximadamente en la si-
gui ente forma 

Superficie total del Municipio 54 093 Has 
Total de Labor 6 000 11 

Temporal 5 500 11 

Humedad o 
Riego 500 
Medio Riego o 
Pastizal o 
Bosques 1 000 
Chaparra 1 19 000 
Ramonal o 
Improductivas 2 000 

Los principales cultivos se diversifican según las --
proporciones y rendimientos que se detallan: 

Si emb'f'a Superficie Cosechada 
(en Has) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Maíz 5 000 1.0 (+) 

Frijol 40 0.2 (++) 

Caña de azúcar 150 0.2 
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Si erribra Superfi e i e Cosechada Rendimiento 
(en Has) (Ton/Ha) 

Cebolla 45 5.6 
Jícama 15 7.0 
Piña 25 0.5 
Sandía 55 5.0 
Ajonjolí 12 l. o ( +) 
Café 200 0.5 
Agua ca te 10 ( 1 ) 
Limón 25 7.0 
Mango 60 0.5 ( 2) 
Mamey 20 
Naranja 35 0.5 

En menor escala y cultivados en forma doméstica, en -
pequeñas huertas, podemos mencionar los siguientes frutales 
y 0tros productos: ciruela del país, guayaba y papaya. Y-

además, chile verde y chile seco. 

No se menciona ei rendimiento del aguacate, porque en 
este Municipio ocurre un fenómeno muy particular consiste -
en que, pese a que el árbol se cubre de flores, se recoge -
muy poca fruta; en ocasiones, no más de 5 ó 6 unidades por 
árbol. 

Tampoco se menciona el cultivo del plátano porque, ad~ 

más de serJ"la variedad llamada "cimarrón", todos los frutos 
son devorados por la tuza que se ha convertido en una plaga 
enemiga número uno de los agricultores, quienes han ensaya-
do muchos métodos de exterminio, sin resultados positivos -
~asta ahora. Este tipo de plátano se emplea, fundamental -
mente, para dar sombra a los cafetos. 

FUENTES: "Panorámica Socio~~onómica en 1970" actual! 
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zado y revisado por el Sr. Isidro Reyes Huerta, Pdte. Mpal. 
de Amatepec (período 1971). 

NOTAS: (+) Cifras obtenidas con uso de fertilizantes. 
Siembrasintercaladas. ( ++) 

( 1 ) Explicación mencionada líneas arriba 
( 2) La cantidad mencionada en rendimiento, s~ 

refiere a kgs. por árbol. 

Con referencia a las obras de riego éstas cubren una-
extensión de 500 has y provienen de aguas s~perficiales, co 
mo se indica: 

Aguas Superf. No. Benef. No. Benef. 

Almacenamiento 
Sob. la Corriente o o 
Derivación 1 30 Ha 1 500 Ha 
Bombeo de agua 
Corriente o o 
Aguas subterráneas: 
Pozo profundo o o 
Pozo no profundo o o 
Manantiales o o 

Con referencia al empleo de implementos agrícolas, és 
te se realiza an la forma siguiente: 

Yuntas 4.000 
Tractores O 

Renta por Temp.: $ 600.00 

No debe extranar la a~sencia de tractores en este Mu-
nicipio, dada la especial topografía. 
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Otro aspecto importante, en este rumbo, es lo concer-
niente a la silvicultura, donde encontramos que ae la expl~ 
tación racional de los bosques que se encuentran en el rum-
bo del maciso de la Goleta, se obtiene anualmente unos 
25 000 Kgs. de resina, que la papelera San Rafael destina a 
la elaboración de diferentes productos. 

4.2.3 GANADERIA 

En términos generales, las existencias de ganado en -
el municipio pueden estimarse en las cifras que se indican-
y con las características señaladas: 

Clase de Ganado 

Vacuno (leche y cría) 
Porcino 
Caprino 
Lanar 

Número de Cabezas 

·(+) 21 500 
26 000 

3 000 

Equino (caballo, mular y asnal) 
o 

2 000 

De Trabajo: 

Vacuno 
Aves: 

Gallos, gallinas y pollos 
Guajolotes 

4 000 

50 000 
8 000 

Con refe~encia a los derivados pecuarios, éstos pu~ -
den estimarse así: 
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Producto Unidad Prod. Anual To ta 1 

Leche Lt 600 000 
Mantequilla Kg o 
Queso Kg 1 000 
Huevos pieza 5 840 000 
Lana Kg o 
Pieles Kg 6 240 
Manteca Kg 21 143 
Zaleas de caprino .pieza 312 

Con referencia a estas cifras debemos aclarar que aún 
los 600 000 litros de leche, por año, puede estimarse como-
exa~erado, pues las vacas lecheras constituyen un mínimo --
dentro del total, y aún así su producción no puede estimar-
se por encima de los 2 litros diarios, por animal. 

Casi la totalidad del ganado vacuno se dedica a la en 
gorda y se envía a Toluca un total de 500 cabezas por año. 

FUENTE: "Panorámica Socioecon6mica en 1970" con d! -
tos revisados y actualizados en el H. Ayunt! 
mi en to, 1972 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

E;~~A~ 
SUPER. 
(JE ho 

47 265 
17 1370 

PfiEOOS PRIVADOS 29 407 1 DECLARfJJOS INAFECTABLES 1 244 
DE CCRTA MEAOSINDECl.ARACl()N 20 163 
llEARAS COMUNALES 

FECHA DE 
NOMBRE AC· RESOLUCION 

ION PRESIOENCl.aL 

fl)U1)1o de E'.ynerOlóOs DOI 20-0ic, 39 
G.J reo;: o IR (~ddo'i DO! IO·Ott. 42 
(("'l()JeflfO Arrobos Oot. 20-0ic. 39 
Jo-sé del Polmor Oot 27-Qic.. 39 
MQ.Ji!'I Sai Oot. 6-01c 39 
PWn:J Tci-cidO Oot. 
FMa Gr ..... Dot 3-0ct. 63 
9armc:a !.)? Esmereül!. """ Pln2~Los Oot 27-ri"r:r;. 42 
Timbr~ LOS Dot 18-No< 42 
o ... m<:.h01erco Del 3·0ic. 47 
'=~~So Oot 12-Ere. 49 
MrJinSm Dot 18·Nov. 42 -- Dot 18-0ct. 4'2 
Tlopa"Q> Dot 18-tm. 4'2 
Dolores Dot 12-r.'ia>t 43 

CL AVlS. 
DOT.- OOTACION 

PRE DIOS PRIVADOS 

ACUERDO PRE· 
NOMBRE SIDENCIAL DE 

INAFECTAOILIDAO 

~w~'~"' llt.xTrá1 Ar,)....'!. In lerrC'CU 
OlbcrrÓ"I .a.rO"és Terr~ 
Alti.:rrch Cd;ir.1o 1ér-reno! 
A:to"rtn Calas Tl'!nros 
A"t>CrrÓ'l Frcn::&o 'forrer ps 
Ata-rCn J.Jcn Tt.Hro:;is 
ttxrrói Justo Trrr~ 
AIOOrrÓ"I lh.rtio ferrero: 
Dl;J't0 t'.kron,<1 Ra'álO 
AyUQl.)IO RO"'Cto 7· Abr • 48 
8.'.Tb<ra SonTO Frocoón 
SaJ1~tO AnflCiCO 1i.<'H'l"IJ 
B:'::utisto PnJa TP.rrer'IOS 
B.itro.l('l'\11..ro So?n;1ez Tl 
Beritez rta-tñ n.•neros """" EMltez. l'v'crti"I TL>rrenos 
Ca·re<05 Pl:n cX> b; ~ 02 2 - Feb - ~o 
Ú.mp.MfO Lo ·PeQ PrCQ 
Cuate Cert') h\n.:f'IO 

~Wr~t6~'~ 
Do~ de Hocoenda 9· Jul - 47 
Dun;.-;9-*z 0th01 Tl'l'rr> '°' 
WL>5.fH?to Úf105.Q l('(re >OS 
(°:,oleta La Hó:J. fiu:.1 
C.C-.leto La Hó.i Froc H • 
Gole10 La Htkl Fnx.11 
Goleta Lo HOO Fro:.rv 
Gdt>ta Lo HdQ Pro.::: V 
G::.le1o Lo HOO Frac. VI 
Goleta Lo Hdo Froc. VI 
~;gtg~~ ~~~al 
Gde1a Le Hoo Froc.X 
C.:.e10 La HOO Froc. XI 
Goe-to La HOO Free Xll 

~Í::~H~~ !i 19- Ju• -50 
~'!"rl'!'o0c.ac:rl'5 "'id'rt'f"l0'5 20- Sep - ~o 
i-;;,-l't'f"O G..rí(~"i:lf'100 Feli· 
::it V Altx-r10 iern'OOS 20- Sep • 50 
h('·"-""aFta-CJ<r.CO 'i:fn.n: !i s- Jul -~o l'f.'!"r('l'aF\>trQ Tl'frPf'OS 24 - Mcr - 48 
~oFT.....coTerreoo!i 19- Jul -50 
~~t'o 5'2nJ Tl?frenos !1- Jul - 50 
~~~T=t;.rr~ 
.r~..unT~ 

4.3 -TENENCIA DE LA TIERRA, INDUSTRIA 
Y COMERC 1 O 

U.IEF<OOE USU. SU'tRFlClE 
FRUCTUARIOS MEDIA ha. 

1 4 Id 

PAR PUBLICACION A R E A s DE ,.,..ERFICIE SUPERFICIE 
CE· DE DE LA 
LAS ~~ESSO~~~ RIEGO TEMF<lRAL MONTE PASTIZAL CERRI. TOTAL PAR!:ELA 

72 4-At>r,40 5 8 8 1 17 7 1 765 4.6 
38 26-Mor.. 43 1 8 8 37 7 ~ 65 1 0.2 

154 29-Feb..40 6 1 8 1 235 1 85.3 1 B.3 
241 \ 5-Moy. 41 9 6 5 1 930 2 895 1 9.3 

76 16 Mcr. 40 305 E09 91 4 . 
126 505 505 . 
251 2 008 2. 008 . 

25 4 254 1 7 o 
102 5-0ct. 42 4 08 816 1 224 1 2 3 

56 2 3· M<r. 43 44 6 446 2 6.3 
1 14 23-Feb. 48 456 912 1 366 2 6.0 . 7· Abr. 49 1 645 1 645 9, 7 

20- Mcr. ll3 23 4 234 3 0.4 
79 26-Mcr.43 3 2 o 320 5.3 
99 26·Ma. 33 3 9 2 78'4 1 176 3 0.9 
59 1 O·Fetl. 4'1 -2...U 47 1 ~ 2 5. 2 

465 44 7 5 i094T 24GT 17 070 

1 

b9 

EJIDATARIOS 
CON SIN 

PARCEU PARCELA 
63 22 
5 5 3 4 

1o1 34 
1 5 o 1 5 o 
07 47 

210 o . . 
72 o 

102 o 
52 16 
63 30 
24 40 
30 104 
60 17 

3 2 1 o 
28 14 

AMP.-AMPLIACION SOLICITADA A. A.-AMPLIACION A.UTOMATICA 

NUMERO DEL A R E A s DE CASCO PRESAS SUPERF!tl< CERTIFICADO DE CAMINOS y -IN AFECTABILIDAO RIEGO TEMPORAL PASTIZAL MONTE CERRIL BESANAS CIENEGAS TOTAL 

4 50 4 &g 45 
48 48 
48 48 

153 153 
46 46 

6 1 61 
150 150 

42 42 
74 74 

2 1 3 2 6 
76 

267 
76 

267 
1 42 

290 f~~ 
300 300 

136 136 
1 28 128 

4 8 e 5 5 
16 
65 

t6 
65 

992 992 
64 64 

9 7 97 
90 90 

1 7 154 99 201 300 
100 200 300 

40 40 
636 636 
664 664 
904 904 
708 706 
612 612 
604 604 m ~g~ 
715 715 
258 256 

1 143 1 143 
91 91 

5 9 757 
86 86 
54 54 

60 1 2 5 74 74 
60 2 l. 5 74 74 
5 9 6 6 4 93 93 

59 59 -g g 7 8 8 66 66 
6°6 3 48 48 

83 
400. 400 

64 ~~ 



PREDIOS P~IVADOS (CONTINUACIONI MUNICIPIO OE AMATEPEC 70 
.---- -·-· ---
J<l.rn1!1l.•rl\."''°t1~rl~ 5 1 ·-;-¡-
Joian1'0 '"'"Ja bn.-ro' 1 1 7 1 1 7 
t_.~()I C:I R'tn:ho 1 3 1 131 
~t~~-¡&11~~ ~9 

1 , 5H 539 
fJ.:v-Orrt'lt' Alb1rt>t>erl A -
Lcrr &-l MakJl"I Tcrrl'OOs 78 78 
NovO'rele M-iQs Tl?'rcrio - 0• e• 
Novart'1P S•tvocno TC1'1'\'f º' 200 200 
Nor CJ'lrlo El Rcrao 1 1 5 1 1 5 
~~t*..,R't~~ e- Feob - ~o 4 8 695 Ba ~a 
Polo:os ~ TerrE:"'05 ~-Jul-~O 5 9 665 39 39 
Paz CecAo ae Ti'l"renos 

~? a~ Pa't'C!r.os Los Raxto 
AAPl .J.m Ten~ SJ: 300 300 
Pn....o Lo R°"t"o 6 1 61 
Por'Vl.'IQ!i LosR'.n:h:> 9z 9z 
R1vwo AnQe1 Terreros 99 99 
R·vero Fu~~'° Terrero 232 2 32 
Povl:'!'O SaitO'JC) Terreros 64 64 
So::>noEIR~ 300 300 

i~:: €:= ~~ 11 
241 2 41 

83 93 
veo:~ Ans.emo "K.>rrm:l'S 1 72 1 72 
V~p Mno RO'l:h:J 71 

984 ~ 7666 T02B 17 ~ B 9 

A.REA DE PRECIOS CW OECLARACKlN DE INAFECTABILtOAO 1 2 4 4 
AREA DE PREDIOS SIN OECLARAOON DE \NAFECTABIUOAO 28 1 6 3 
ARCA DE PREDIOS CUYA SUPERFICIE INDIVIDUAL NO ES POSIBLE OBTENER 1 1 81 8 

TIERRAS COMUNALES 

NÓMBRE 
A C FECHA DE PLt3UCACION U~lA A R E A S DE 

CION REsot~CION R~~LU~l~N Fi~- RIEGO TEMPORAL PASTIZAL MONTE CERRIL 
CASCO PRESAS SUPEAFCIE 

~~~!~~~ CI E Nl::iAS TOTAL 

Sn S.mo'n Zozol1epec No rx::y dato 
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4.3.l INDUSTRIA:: 

La única empresa industrial registrada es la llamada-
"Melífera del Sur, S.C.", la cual con un capital social de-
clarado de $ 50,000.00 se dedica a la elaboración de miel -
de abejas. 

Con referencia a esta actividad, juzgamos conveniente 
agregar algunas líneas del Prof. Herbert quien nos dice: 
"La apicultura es una actividad que rinde actualmente bu~ -
nas utilidades a los apicultores del lugar. Esta negoci! -
ción se inició en el año de 1957, a instancias de un mae~ 
tro de la Misión Cultural No. 3, llamado Daniel Jiménes, a-
quien los apicultores recuerdan con gratitud y cariño. 

El nombre o razón social de esta negociación es "Melf 
fera del Sur" Miel "Abeja Dorada", iniciándose con pocos so-
cios. Actualmente cuenta ~on regular maquinaria, bastantes 
socios, cajones de ahejas que suman varios miles, reparti -
dos en una buena parte del Municipio, obteniéndose una muy-
buena cosecha de miel cada año". 

Acerca de industrias menores, su existencia y distri-
bución es como sigue: 

Giro Cabecera Interior Total 
Herrerías 1 o 1 
Molinos de 
Nixtamal 3 6 9 
Amasijos 2 o 2 

4. 3. 2 COMERCIO: 

El comercio es muy reducido y sus actividades se rea-



lizan de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Giro del Negocio 

Misceláneas 
Misceláneas e/venta 
bebidas alcoh. 
Cantinas 
Billares 
Torti 11 erías 
Farmacias 
Mueblerías 
Hotel es 
Peluquerías 
Farm. Veterinaria 
Restaurantes 
Cajones de ropa 
Carnicerías 
Totales 

Cabecera 

5 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
o 
1 
3 
1 
o 

20 

Interior 

2 

2 
2 
2 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10 

72 

To ta 1 

7 

4 

4 
3 
2 
2 
2 
1 
o 
1 
3 
1 
o 

30 

..... 

~a mayoría de las negociaciones, como ocurre en las -
pequeñas poblaciones, contienen diversas mercancías lo que-
le confieren el carácter de bazares. Por eso no debe extra 
ñar que opere una pequeña cantidad pues ésta queda suplida-
por la diversidad de productos que ofrecen. 

No operan carnicerías, pues la matanza es particular-
Y una vez por semana se expende la carne en puestos improvi 
sacios en la calle. 

No opera ningún banco o sucursal de crédito y las más 
cercanas se encuentran en Tejupilco, a 39 kms. de distancia. 

El tianguiz se celebra los días domingos, en la Cabe-
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cera, y en San Simón; los lunes en San Miguel; los martes 
en Palmar Chico; y los miércoles en Cerro del Campo. 

Las actividades comerciales que se desarrollan en el-
Tianguiz tiene carácter rotativo y así, tras de concluir en 
Cerro del Campo, del Municipio .de Amatepec, pasan el jueves 
a San Francisco de Asís; el viernes a San Pedro Limón; y-
rematan el sábado en Santa Ana Zicatecoyan, todos estos úl-
timos pueblos del Municipio vecino de Tlatlaya. 

4.4 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, FINANZAS 

La Cabecera Municipal se ubica sobre la carretera de-
terracería que comunica a Tejupilco con .Tlatlaya, cabecera-
del vecino Municipio del mismo nombre, y que, mediante una-
variante, comunica con Arcelia, comunidad del vecino Estado 
de Guerrero. 

Existe comunicaciones con todos los centros de pobla-
ción del interior, por diversos niedios que van de la carrete 
ra de terracería hasta la simple brecha. 

La comunicación telefónica se hace a través del siste 
ma de teléfonos del Gobierno del Estado, que se halla cone~ 
tado con la Cabecera, y que ahora se extiende 9 Kms. hasta-
Los Pinzanes. Una sola línea de transporte colectivo ma~ -
tiene servicio con el exterior del Municipio. Es la "Empr! 
sa México, Toluca, Zinacantepec y Ramales, S.A. de C.V." --
que conecta con Amatepec desde Tejupilco yque~da servicio a 
San Pedro Limón, Palmar Chico, Santa Ana Zicatecoyan, San -
Miguel, Cerro del Campo, San Simón. No existen oficinas de 
telégrafos ni de correos, siendo ésta última una de las ne-
cesidades perentorias del Municipio, junto con la de una o-
ficina bancaria. 
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Unicamente se captan señales de los canales Nos. 2 y-
4 de televisión a través de las repetidoras Nos. 7 y 9. 

Se escuchan, perfectamente las radioemisoras del Esta 
do de Guerrero en especial de Arcelia y Ciudad Altamirano,-
y también pueden oirse algunas del Distrito Federal. 

4.4.1 FINANZAS: 

El estado de Finanzas, al 31 de Diciembre de 1971, era 
el siguiente: 

Ingresos. ... 231 110.67 :i> 

Egresos 230 957.99 
Participación 
Federal 37 547.02 

4.5 TRABAJO 

Población eminentemente agrícola, un 77.9% se dedica-
ª las actividades agropecuarias y apenas un 22.1% a otros 
quehaceres, según nos informan·los datos obtenidos en los -
Censos Nacionales en 1970: 

1) Población de 12 años y más económicamente activa: 

a) Económicamente activa: 

b) 

Suma 
Ocupados 
Desocupados 

Económicamente 
Suma 

1 

5 118 
4 796 

322 

ináctiva: 
7 6 37 

Quehaceres domés 
ticos 5 407 



Estudiantes 
Otros 

1 213 
1 017 

75 

e) Poblaci6n económicamente activa por rama de actividad 

Agri.-Gana.-silvo.-pesca.-caza 
Industria de petróleo 
Industria extractiva 
Industria de transformación 
Construcción 
Gene.-Distrib.de energía eléctrica 
Comercio 
TraAsportes 
Servicios 
Gobierno 
No especificados 

T O T IX L 

4 414 
o 
4 

128 
101 

o 
163 

11 
296 
152 
213 

5 482 

d) Población económicamente activa por posición en el 
trabajo: 

Profesionales 
Funcionarios y Directores 
(Púb. y priv.) 
Personal Administrativo 
Comerciantes, Vendedores y sim. 
Trabajadores en Servicio Div. 
y conductores de vehículos 
Trabajadores Agropecuarios 
Obreros no agrícolas 
No especificados 

T O T A L 

118 

27 
47 

163 

329 
4 275 

239 
284 

5 482 
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e) Población económicamente activa por rama de actividad 
económica: 

1960 1970 Tasa de Varia 
ción anual -

% Pob. % 

Ramas de Actividad Pob. 

f) 

Tótal 5 754 100.0 5 482 100.0 0.5 
Agricultura 5 081 88.3 4 414 80.5 1.4 
Industria 203 3.5 233 4.2 1.4 
Extractiva 79 1.3 4 
Transformación 87 1.5 128 2.3 
Construcción 34 0.6 101 1.9 
Electricidad 3 
Servicios 302 5.2 448 8.1 4.0 
Comercios 158 2.7 163 2.9 0.3 
Transporte 7 0.1 11 0.1 4.6 

Otros servicios 3 213 3.9 

2) Población de 12 años y más que buscan trabajo: 

Ocupados 377 
Desocupados 322 
Total 699 

FUENTES: Departamento de Estadísticas y Estudios Ec~ 
nómicos de la Dirección de Promociones del-
Gobierno del Estado. 
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C A P I T U L O V 

EL PLAN MAIZ DE LA ZONA IV DEL SUR~ 

ESTE DEL ESTADO DE ME 

XICO 

". ¡. 



PLANES RANCHEROS DEL SUROESTE DEL ESTADO DE MEXICO 

Se inició el programa de Desarrollo Agrícola en el -
afio de 1972, como la zona IV de la clasificación "DAGEM". 

~omprende 12 Municipios, divididos en 24 secciones -
siendo Amatepec la Cabecera principal. (administración gy_ -
bernamental 1971). 

Se distribuyeron de la siguiente forma: 

MUNICIPIO SECCION (ES) 

l. AMATEPEC 4 
2. TEJUP ILCO 5 
3. SULTEPEC 1· 
4. TEXCALTITLAN 2 
5. SAN SIMON DE GUERRERO 1 
6. TEMASCAL TEPEC 2 
7. OTZOLOAPAN 1 
8. ZACAZONAPAN 1 
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9. IXTAPAN DEL ORO 1 
10. SANTO TOMAS DE LOS PLATANOS 1 
11. VALLE DE BRAVO 1 
12. TLATLAYA 4 

SUMA TOTAL 24 

TENENCIA DE LA TIERRA 

La propiedad sobre la tierra se ajusta a las caracte-
rísticas y en las prrporciones que se detall?n: 

A) EJIDOS B) PROPIEDAD PRIVADA C) TIERRAS COMUNALES 

A) Cuenta con 88 ejidos y con una superficie de 113, 799 hec 
táreas. 

EJIDOS MUNICIPIO HECTAREAS 

14 AMATEPEC 15,810 
15 TLA TLAYA 39,411 
9 TEJUPILCO 13 ,910 

18 TEMASCAL TEPEC 24,972 
6 STO. TOMAS DE LOS 

PLATANOS 3,721 
3 TE X CAL TITLAN 8.022 
1 ZACAZONAPAN 273 
2 OTZOLOAPAN 359 

16 VALLE DE BRAVO 5,788 
4 IXTAPAN DELORO 1,533 

88 SUMAS TOTALES 113 '799 
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B) La propiedad privada se distribuye en la forma si 
guiente: 

PEQUEÑA PROPIEDAD 

MUNICIPIO 

AMATEPEC 
TLATLAYA 
TEJUPILCO 
TEMAS CAL TEPEC 
SULTEPEC 
ZACAZONAPAN 
OTZOLOAPAN 
VALLE DE BRAVO 
IXTAPAN DEL ORO 
SANTO TOMAS DE LOS PLATANOS 
TEXCAL TITLAN 
SAN SIMON DE GUERRERO 

SUMA TOTAL: 

HECTAREAS 

29,407 
21,371 
17,764 
18,718 
18,527 

2,764 
4,737 

10,101 
259 

4 '317 
1,043 
1,047 

130,055 



C) Tierras comunales 

MUNICIPIO 

TLATLAYA 
TEJUPILCO 
TEMASCALTEPEC 
SUL TEPEC 
VALLE DE BRAVO 
IXTAPAN DEL ORO 
TEXCAL TITLAN 
SA'I SIMON 

SUMA TOTAL: 

HECTAREAS 

2,700 
2,917 
7,859 

11,420 
2,367 
4,060 

218 
7,993 

39,534 

81 
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DAG:SM 

DIVISION PLANES ESPECIFICOS 

PROYSC'l'Q 

PLAN MAI Z 1972 

ORO NA.DOR RSG Cl 

fSUPERVIZOR DE ZON41- - - - - ... - - --ffECNICO ADJUNTOJ 

IEXTBNSIONISTA)--- JEFE DE PLAN RANCHER 

UXILIAR DE 
XTENSION 

1 
1 
t_ - - - - - JEF S DE GRUP 

·- - - - - - - RCDUCTORE 
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CUADRO PLAN MAIZ 
ZONA SUROESTE 

No. MUNICIPIO HECTAREAS 
1972 1975 1976 

1 AMATEPEC l. 617 3.372 5.500 
2 TLATLAYA. 982 3.980 5.700 
3 TEJUPILCO l. 512 5. 423 7.600 
4 TEMASCALTEPEC 290 1.011 1.800 
5 SUL TEPEC 92 2. 054 3.500 
6 ZACAZONAPAN 145 176 400 
7 OTZOLOAPAN 61 319 400 
8 VALLE DE BRAVO 49 691 800 
9 I XTAPAN DEL ORO 85 452 800 
10 SANTO TOMAS DE LOS 

PLATANOS. 43 116 800 
11 TEXCAL TITLAN o l. 759 2.200 
12 SAN SIMON DE GUERRERO o 244 500 

SUMAS TOTALES: 4. 877 19.600 30.000 



A Ñ o 

1972 

197 3 

1974 

197 5 

1976 

PLANES RANCHEROS EN LA ZONA 
SUROESTE 

GRUPOS ORGANIZADOS PROPIETARIOS 

128 1, 341 

218 2,314 

497 4. 371 

1,016 8,075 

1,046 7,156 

84 

HECTAREAS 

4,877 

7,204 

13,014 

23,784 

21,650* 

* Se separó para otros créditos, organizándose en socieda-
des para el Banco. 
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CREDITO QUE DAGEM OTORGO A LA ZONA IV 

(Datos y cifras aproximadas) 

AÑO CANTIDAD 

1972 $ 1 872 000 000 

1973 3 500 000 000 
La tasa 
de inte 

1974 7 250 000 000 rés es 
al (O. 9%) 

1975 14 290 000 000 

1976 20 000 000 000 



ANALIS!S E INTERPRETACION DE LA 
INVESTIGACION 



-"\ 

ANALISIS E INTERPRETACION DE 
LA INVESTIGACION 

La investigación realizada tuvo como ~eta fundamental 
la de conocer las deficiencias por fallas que existen en el 
"Plan Ranchero" del Estado de México; asf como en la zona-
de estudio, definiendo necesidades de orden administrativo; 
en cuanto a la estructura organizacional del Plan Mafz 
(DAGEM), económicas: sabiendo que en el Estado de México, -
el maíz constituye la principal actividad del agricultor, -
debido a que ocupa un 82% de la superfici~ agrícola de todo 
su territorio, y porque de este cultivo dependen económica-
mente más de 200 000 familias. 

Se dice económicamente porque la w or parte de la 
producción se utiliza para autoconsumo y sociales: ya que-
una vez convencido el campesino de que es capaz de obtener-
un mayor provecho de sus recursos, se le puede' motivar 
oriantándolo hacia otros proyectos que diversifiquen su ac-
tividad agropecuaria, propiciando un verdadero y efectivo -
cambio en sus niveles de ingreso y mejoramiento social. 

De esta forma la evaluacion adecuada a esta investig! 
ción, permitirá disponerde recursos adecuados para acercar-
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se a un conocimiento más objetivo de la realidad actual y -
ofrecer así al Organismo CODAGEM nuevos "cursos de acción -
posibles",para que realice un servicio más efectivo a sus -
fines y a su vez para el Estado de México. 

La encuesta se realizó a nivel general en toda la zo-
na IV (administración 1971), de la cual se obtuvieron los -
siguientes resultados: 

I. Del total de los entrevistados todos pertenecientes -
al "Plan Ranchero" ingresaron en el período de los 

afios (1972-1976), fecha en que se origina y tras-
ciende en toda la zona; al~unos por medio del "Coor-
dinador Regional", otros por la ~unión de Ejidos". 
Los "Ayudantes de Plan Ranchero" y "Jefes de Grupo" -
en su mayorfa por el "Jefe de Plan Ranchero". 

II. El porcentaje total Je los entrevistados en todos los 
niveles, consideran de hecho como una gran ayuda el -
crédito a que son acreedores al pertenecer al Plan 
Ranchero, aparte de que fue algo novedoso para el ca~ 

pesino comentaron, lo beneficia en forma directa, opi 
nan que es suficiente, sin embargo, muestran su total 
desacuerdo porque por lo general no llega a su debido 
tiempo como todos los d~searían, cuando lo consideran 
de carácter urgente ocasionando múltiples problemas -
en sus cultivos. 

En el Municipio de Temascaltepec por citar un ejemplo 
tomado como muestra representativa de la zona, se re-
quiere que el crédito en especie esté para el día 25-
del mes de Febrero, porque en el mes de Marzo se c~ -
mienza la siembra, la realidad es que si lo obtienen-
pero mucho después. 
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Por este motivo se dividieron las opiniones, quedando 
un 83% de. los entrevistados a favor de calificar al -
crédito como bueno por el máximo beneficio que les 
rinde. 

Mientras el 17% restante opina que es regular pues en 
muchos casos tienen dificultad para conseguirlo: ah~ 

ra de este porcentaje en que incluye tanto a Jefes de 
Plan Ranchero, como a Jefes de Grupo, productores, 
etc., agregan lo siguiente: 33% opina que el Plan 
Ranchero carece de recursos econ6micos, el 35% dice 
que el seguro agrícola no cumple, y que éstas fallas-
desmoralizan a los agricultores, y el 32% final mejor 
desearía que el crédito se -les otorgara en efectivo y 
no en especie. 

III. El promedio de hectáreas que recibe o trabaja cada 
productor va en razón directa a las características -
del suelo y a la capacidad del campesino, siendo par-
lo general de 4 a 6 hectáreas de tierras cultivables. 

IV. Dentro del Plan Ranchero el crédito se dá en especie-
(fertilizantes, insecticidas, etc.) y no en efectivo, 
con el objeto de garantizar el uso correcto de los di 
ferentes insumos, y no desviar cantidades de dinero -
para otros usos. 

La cantidad de fertilizantes que reciben es de 400 ki 
logramos del sulfato de amonio y de 200 kilogramos de 
sulfato de calcio por hectárea. 

V. El rendimier;·:J de productividad que obtienen en la c~ 
secha de maíz por hectárea sujeto a las característi-
cas del suelo, fluctúa entre los 800 y 1.500 kilogra-
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mos por hectárea en promedio. 

·v1. La utilidad econ6mica que reditúa la producción de 
cültivo por hectárea de terreno al productor es casi-
nula; pues un 70% declar6 que solo "salfa a.la par"-
en gastos y lo que obtenía de cosecha era para consu-
mo familiar, por otro lado el 30% restante de los pr~ 
ductores de la zona, obtienen ganancias de $ 300.00 -
a $500.00 pesos de utilidad por cultivo. 

VII. La capacitación que se les imparte a los campesinos -
no está generalizada, ya que mientras que el 55% la -
recibe y de éstos solo el 15% opina que es buena, el-
40% final la considera deficiente. 

El otro 45?~ no la recibe, sin embargo aceptan que si-
les gustaría recibirla porque es necesaria. 

VIII. Las personas que dependen de cada "Jefe de Plan Ran -
chero" varía de 5 a 10 en promedio. 

IX. Los ingresos propios de los "Jefes de Plan Ranchero" antes de -
pertenecer a éste, eran rle: 
- 33% recibían de $ 500.00 a $ 1.000.00 pesos mensuales. 

- 67% recibían de $ 1.000.00 a $ 2.000.00 pesos mensuales. 

AL INGRESAR AL PLAN RANCHERO 

- 24% gana de $ l. 500. 00 a $ 2.500.00 pesos mensuales. 
-78% gana de $ 2.500.00 a más pesos mensuales. 

Lo que viene a significar que todos obtuvieron un au-
mento en sus ingresos del 100% en promedio. 



FIGUPA tfo. 12 

CffiDI'N 

'" 

83.00 % 
BUENO 

"• 
' '· 

17.00 % 
RSGULAR 

..... , ....... ., .. , ... r ...... 



92 

X. Los productores por su parte antes de pertenecer al -
Plan Ranchero no obtenían ninguna utilidad económica-
·por sus cultivos, logrando una muy pobre producción -
apenas para el sustento diario de toda la familia y -
en ocasiones n~ para eso; ahora al ingresar al Plan, 
como ya se mencionó anteriormente ha conseguido un i~ 

cremento en el aumento de la producción y en sus i~ -
gresos, lo suficiente para su autoconsumo familiar y-
para cubrir todos los gastos que ha adquirido por co~ 
cepto de los costos de producción y aparte para sus -
necesidades. 

Sin embargo, es todavía una minoría la que obtiene 
realmente gananciasgor el éultivo de sus hectáreas, -
tomando en cuenta que solamente una vez al año levan-
ta la cosecha de maíz, ya que la época de siembra dá-
pri ncipio del T5 de Marzo al 15 de Mayo del año, y se 
recoge del 15 de Octubre al 15 de Diciembre. 

En los meses de Enero y Febrero se deja descansar la-
tierra, de ésta forma nos damos cuenta que en verdad-
es muy poca utilidad la que obtienen, tomando en cue~ 
ta que es para todo el año, y que va entre los 
$ 15,000.00 y$ 20,000.00 pesos anuales. 

XI. En el renglón de los servicios prestados se obtuvie 
ron las siguientes conclusiones: 

SERVICIOS MEDICOS: Son completamente deficientes, ya 
que el 55% de los productores de la zona lo consid~ -
ran malo, porque no cumple con su función específica, 
mientras que el 45% opina que la asistencia médica .-
que reciben es regular. 
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SEGURO DE VIDA: Se distribuye de la siguiente forma: 
87.5% lo considera bueno, porque respalda su econ~ 

mía en caso de defunción, y por lo menos cubre los 
gastos de funeral, y el 12.5% .. opina que el seguro es-
regular. 

SEGURO AGRICOLA: Esta comrobado de manera general 
que es precario ya que el 40% lo considera malo, 55%-
regular y solo 5% bueno, no cumple con los objetivos-
fijados, además de que los productores tienen dificul 
tades para poder conseguirlo. 

XII .. Es de hacer notar que se encontraron algunas fallas ~ 

en el personal administrativo, en cuanto a la capaci-
dad de mando de algunos de sus dirigentes. Se obser-
vó que el campesino pide las cosas con demasiado rec~ 
lo, temeroso quizá de su situación social o simpl~ 
mente de no ser escuchado en sus peticiones, aprove -
chando esta situación estas personas se "ense~orean"

Y les hablan en un lenguaje que no entienden los .agr! 
cultores, adoptando una postura paternalista y ponié~ 
dales obstáculos en los trámites para los servicios;-
quizá no lo hace~ de mala intención, pero sin querer, 
lo ofenden con palabras en su persona, y además lo 
que sería funesto en sus ideas. 

XIII. Actualmente se estan realizando cambios en la estruc-
tura operacional del modelo de coordinación y prom~ -
ción implantado, es decir, que las zonas estan en de-
suso, siendo ahora "Unidades Agrícolas de Desarrollo-
Municipal" actualmente a la feche primero se dividió-
en 13 y posteriormente son 16 "Unidades de Desarrollo 
Agropecuario" en todo el Estado. 
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La zona IV que ocupó nuestro estudio se nombra como -
la "UNIDAD AGRICOLA DE DESARROLLO MUNICIPAL NUMERO 10". 

Su cabecera principal es el Municipio de Tejupilco, -
siendo su Presidente Municipal el Señor Albertano Reyes Do-
minguez, de la actual administración 1977. 

Por otro lado, DAGEM ha modificado la estructura de ~ 

sus palabras por CODAGEM: COMISION COORDINADORA PARA EL D~ 
SARROLLO AGRICOLA Y GANADERO DEL ESTADO DE MEXICO, como un-
organismo descentraJizado público por servicio. 

Se preveé que el programa de Desarrollo AGropecuario-
seguirá cambiando en forma continua; porque por lo general 
los grandes proyectos como lo es en este caso el Plan Mafz, 
están sujetos a cambios constantes ~r· ser eminentemente di-
námicos 100% en sus polfticas, continuos y flufdos en su de 
sarrollo. 

Sin embargo, la idea sigue y será siendo la misma. 

.J 
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UNIDAD AGRICOLA DE DESARROLLO 

MUNICIPAL NUMERO 10 

-1977-

COMPRENDE 6 MUNICIPIOS EN SU HABER: 

1 TEMASCAL TEPEC 
2 TEJUPILCO 
3 AMATEPEC 
4 TL.~TLAYA 

5 SAN SIMON DE GUERRERO 
6 ZACAZONAPAN 
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FIGURA C 
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COMlSIO\\! COORD'.NADOi-V\ PAR/\ EL DES¡i'.\RROLLO AG:i'.COLA Y GANADERO 
. DEL EST~.oo DE Ml::XlCO 

0'·-····· ·····-- ~ 
"{~~_QJGJC5!;Eíl]J 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

DEPENDENCIAS OFICIALES 
1-------...¡DEL SECTOR AGRICOLA 
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COORDINADOR 

SUPERVISOR GENERAL 

1 CONTRALORIA 1 GENERAL I UNIDAD COMUNICACIONAL 
DIRECTOR GENERAL 

1 AUDITORIA INTERNA 1 DE AGRICULTURA EMPRESAS AGRICOLAS 1 y GANADERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PARA LA CAPACITACION 
CAMPESINA 

1 1 1 1 1 1 
SUB-OIRECCION 1 SUB-01AECCIOH 

3UB-OIRECCION 

1 

SUB-DIRECCION SUB-OlRECClON 

.1 
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AGRICOLA AGRICOLA HA.TURALE5 CONTABl.E i Y SUPERIJJS!OH AGRO-INDIJSTRIAS 

1 1 1 1 1 1 1 

. ACCIOH DE AP~YO 
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Ol!llM DE INF!!AE:ITRIJC 

PROOIMMAS DE INVE!5· 
COHBERVACIOH Y UDO PROMOCIOH AGRO-
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' ACTIVIDADES AGRO" TURA, CONSTRUCClOHtS RACIONAL DE LOS INDUSTRIAL, PROYEO-

CONTABLE Y RE- C:OH CAMPESINA 1MEJO• CURSOS DE ADIE.STRk 

GISTRO DE OPEflA .. PECIJARIA.9 PRESIJPUES RAl.llEHTO DEL HOGAR RURALES Y MJ.QUlHARU. MIENTO A P!RSONAL RECURSOS HATIJRA TOS Y ASESORIA TEC• 

RURAL 'f COMERCIA- N!CA EN INOUSTRIAU-
C!OtiES TACAS POR PROGR.lJAA LIZACION AGRICOLA TE!:NICO Y Ot CAMf'O LU RENO'IAllUS ZAC!ON -

1 UNIDADES AGRICOLAS DE DESARROLLO MUNICIPAL 1 
... 

JJNGEtl!ERO AGROt~Ol.CO, ME'OICO IJETOUNARIO ZOOTECN1STA,ORGANIIAOOR AOAICOLA,PERIT09 AGRICOLAS o 
J Ef E DE UNlD.lO MEJORA.DORAS DEl. HOOAH RURAL, JEFU; '( A'fUDANTE5 CE PLANES RANCHEROS, PERSONAL 1'0MINlllTRA .. w 

L nvo CONTABLE y OE Of'ICINA , 

EOUIPO RESPONSABU! DE EJEOJTAR LOS PROGHAMAS De: DE-'MROL.LO AGRlCOLA PARA fl. MUNICIPIO CON !l.Al'O"l'O Ot TODO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La falta de proyectos bien elaborados desde el punto-
de vista técnico. viables en lo financiero y acordes con 
los objetivos de la polftica social del pafs, requieren de-
la aplicación de una polftica de desarrollo agropecuario 
que satisfaga las necesidades y demandas del sector rural,-
por medio de una adecuada planeación a nivel nacional e in-
t:;gra l. 

Por esto es de suma importancia que la preparación 
profesional que se obtenga a través de las aulas de estudio, 
sea transmitida al camp:, para lograr impulsar su desarro -
11 o. 

El estudiante o profesionista debe tener conciencia -
de su realidad nacional, asf como de la necesidad de acudir 
con el debido conocimiento en ayuda de la pob1ación campes~ 
na. 

La comunidad rural por su parte debe ser orientada y-
apoyada para que por su cuenta busque soluciones a sus pro-
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blemas, a su vez las respectivas autoridades del Gobierno -
Federal y Estatal deben de establecer programas para el ~e

joramiento de la vivienda rural, segGn sean las.condiciones 
del medio, y además aportar convenientemente la tecnología-
moderna requerida que modernice al campo. 

Educar a la clase campesina por medio de principios -
jurídicos, políticos y sociales, cívicos y culturales, pa~a 

lograr cuanto antes su integración a las otras clases socia 
les del país. 

A continuación se anotan las siguientes conclusiones~ 
y recomendaciones para orientar la actividad de trabajo 
CODAGEM, cuyo beneficio está encaminado directamente al sec 
tor campesino. 

La falta de tecnología moderna en los sistemas de ex-
plotación de la tierra, la poca importancia que se le dá a-
la investigación de los diferentes tipos de suelos, la inde 
bida utilización de los fertilizantes, y la deficiente apl~ 
cación de cultivos, son problemas que agudizan los campos -
de México. Aunado a estos, está la crisis que provoca el -
desempleo así co~o la baja productividad en el medio rural, 
surge así la imperiosa necesidad de aplicar un programa de-
acción coordinado. 

E 1 11 P1 a n R a n c her o " v i su a 1 i za y ataca a fondo e 1 p r.2.. -
blema agrario del Estado, que en muchos aspectos frena el -
desarrollo económico y social de la Nación. Toda vez que -
aspira a darle ocupación a los campesinos de la Entidad pa-
ra evitar la emigración a las ciudades. 

Se tiene la seguridad de que se irá resolviendo en --
la medida en como logre sus objetivos instrumentales y al -
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canee su máxima proyección en todo el Estado de México. 

La metodología seguida en la investigación, comienza-
con la observación directa del "Fenómeno en estudio". 

El Plan Maíz nos interesa por razones válidas así co-
mo la comprobación de ciertos objetivos. 

Posteriormente la formulación y planteamiento del pr~ 

blema, que surge de la observación de los "fenómenos", nos-
lleva a preguntar, a descubrir y a formular una hipótesis.-
la cual antes de lograr obtener un resultado que permitiera 
evaluar el Plan Maiz del Estado de México en la UNIDAD AGRI 
COLA DE DESARROLLO MUNICIPAL 10, se pensaba que en cierta -
forma el modelo de Desarrollo Agrícola funcionaba en un 90% 
de lo que sería su capacidad total tanto en lo teórico como 
en lo práctico y de acuerdo con la realidad campesina. 

Después de procesar la información recabada por medio 
de una encuesta que se realizó en forma directa y a través-
de cuestionarios como ayuda que implicó la tabulación de d! 
tos, validando la información en real o verdadera y anali -
zándola de acuerdo a gráficas elaboradas, estadísticas y e~ 
tu d i o d e p o r c en ta j e s , nos 11 e v ó a 1 a c o n c 1 u s i ó n d e q u e s ó 1 o -
lo es efectivo en un 40% de su práctica misma. 

Lo anterior se basa en un estudio completo del Plan 
Maíz, en el que se desglosa por medio de un análisis cada -
una de las partes que lo integran. 

Para su mejor entendimiento se ha dividido el análi -
sis en 3 aspectos básicos fundamentales que son: desde el-
punto de vista 1) administrativo, 2) económico, 3) social. 
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l. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

El carácter administrativo del Plan Maíz se manifies-
ta en dos planos: el de la estructura organizacional, el -
de los recursos humanos. 

a) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL; Constituye de hecho -
una estructura bien planificada y aplicada, sus propósitos-
son buenos, ya que logra un perfecto acoplamiento de los ob 
jetivos rural es y sobre todo a nivel nacional en todo el 
país. 

Organiza, coordina, investiga, proporciona asistencia 
técnica y crédito al productor, tratando de satisfacer las-
necesidades del campesino de todo el Estado de México. Ade 
más se logra la identificación de los problemas trazando 
los lineamientos para orientar sus posibles soluciones. 

Su función se canaliza efectivamente con el Consejo -
Coordinador, que logra anul~r esfuerzos inútiles e innecesa 
rios, su política de planeación e implementación constituye 
la base de su éxito. Por otro lado, la Comisión Ejecutiva-
DAGEM, logra que su política de desarrollo agropecuario qu~ 
de mejor orientada en suslineamientos y en sus aspectos op~ 
rativos, siendo dinámico en la práctica de las decisiones y 
programas ya aprobados. 

La estreteg1a general trazada para la operación del -
Plan Maíz, de acuerdo a los fines para los que fue program~ 
da, podemos afirmar que ésta es completa y efectiva. 

b) RECURSOS HUMANOS. La burocracia y duplicidad de -
funciones que existen dificultan la eficiencia en la organi 
zación y practica del Plan Maíz, siendo consecuencia de una 
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falla en los recursos humanos, es notoria la falta de espe-
cialistas agrícolas, de personal capacitado en las tareas -
de carácter técnico y administrativo para las labores de 
campo y oficina respectivamente, no obstante que los cursos 
de adiestramiento al personal técnico y de campo constituye 
como parte del propio Plan. 

, rn e.~ ro.. cA.o A 
Sin embargo, es necesario una adecuada planificación-

del personal, realizar una evaluación de méritos, como un -
método para calcular el valor del individuo en cuanto a la-
ejecución de su trabajo, valuando sus características pers~ 
nales para su mayor eficiencia. 

Dando un mayor énfasis al desarrollo intelectual del-
personal especializado por medio de una orientación, adies-
tramiento y capacitación a través de cursos breves de pe~ -
feccionamiento, utilizando como técnica: las películas, m! 
nuales, materiales auxiliares y asesoramiento especial, a -
nivel profesional, burocrático y campesino, que permita una 
absorción más rápida de los requerimientos especiales del -
"Modelo de Organización", y a su vez que los convierta en -
factores para el incremento de la productividad agropecu! -
ria, se pretende situar a la ADMINISTRACION DE PERSONAL co-
mo un factor de primer orden para el logro de las políticas 
sociales del país. 

2. ASPECTO ECONOMICO 

El Plan Maíz es económico en el sentido de que com 
prende dos niveles: 

a) Un nivel de autoconsumo familiar. Tomando en 
cuenta que del cultivo del maíz dependen económicamente los 
jefes de familia, por lo tanto se puede afirmar que la pro~ 
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ella se alimentan y viven. 
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b) Un nivel de seguro agrícola. El cual es malo por 
que está comprobado que la falta de recursos financieros y-
la dificultad para obtenerlo complementan su ineficacia. 

3. ASPECTO SOCIAL 

Es quizá el más importante en cuanto a la integración 
de los grupos campesinos se refiere, plantea el siguiente -
problema: 

a) El seguro de vida es el mejor de los servicios 
que otorga CODAGEM; asegura al campesino en lo futuro, ad! 
más de que reciben atención médica necesaria tanto para co~ 
sulta, compra de medicinas y en caso necesario hospitaliza-
ción. 

b) Asistencia Técnica Limitada. A pesar de que la -
capacitación se imparte,no esta generalizada y además no.es 
de buena calidad, lo que origina que el agricultor descono~ 
ca por un lado, las tªcnicas modernas del cultivo para obt! 
ner un mayor aprovechamiento y productividad de sus suelos-
y por otro lado, que sus mªtodos de cultivo rudimentarios y 
obsoletos obstaculicen en cierta forma su posible desarro -
11 o. 

c) Asistencia y Mejoramiento Social. Surge como una 
necesidad de primer orden, ya que prácticamente no existen-
actividades sociales en el Plan Maíz, lo que fomentaría el-
desarrollo integral en todos los niveles y aspectos. Es ne 
cesario que la comunidad rural participe por medio de una -
labor social o bien, a través ·de programas establecidos, en 
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actividades recreativas sociales que permitan su incorpora-
ción a la dinámica trazada para los grupos campesinos. 

Comprobada de esta rorma la investigación se puede a-
preciar que teóricamente el Plan Maíz está bien planificado, 
y que incluso en la práctica misma funciona como tal, pero-
son las cteficiencias y fallas en los dspectos antes estudi! 
dos los que provocan y originan que soio en un 40% alcance-
su meta primordial. 

I. Realizar una Planeación y Organización de los recu~ -
sos con que se cuenta actualmente de acuerdo a las 
d~sponibilidades del m~dio para su mejor aprovech! 
mi en to. 

11. Lograr la perfecta coordinación de los esfuerzos de--
las distintas dependercias·y organizaciones que tengan 
como meta la de impulsar el desarrollo del medio ru -
ra 1 . 

111. Reorganizar las actividades productivas ya existentes 
para log~ar su eficiencia y rendimientos esperados. 

IV. Buscar condiciones más ientajosas en el mercado con -
el fin de atender la comercialización de la produ~ 
ción local. 

V. La capacitación deberá ser generalizada para orien 
tar y organizar a los productores para que por sí mis 
mes afronten y resuelvan su problemática. 

Una de las estrategias que se ha trazado el Plan Maíz 
es lo que se refiere a la investigación agronómica, será n~ 
cesario seguir experimentando en otras regiones en la apli-
cación de fórmulas de producción para lograr un mayor rendi 
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miento y productividad del6s suelos, creando a su vez nu! -
vos programas de investigación agrícola que complementen a-
los ya existentes, además la aplicación de nuevos métodos -
para estimar mayores rendimientos en la producción de tone-
1 adas de maíz, para mejorar la asistencia técnica. 

El mejor aprovechamiento del suelo implica la coordi-
nación efectiva de investigadores, extensionistas, divulga-
dores, agricultores, instituciones de servicio a la agricul 
tura y de los individuos encargados de planear el desarro 
llo agrícola. 

Aún habiéndose incrementado los rendimientos de rnaíz-
en el Estado, todavía es posible elevarlos míls utilizando de 
la mejor forma los recursos disponibles. 

El agricultor no ha podido bien conjugar la densidad-
de plantas, la cantidad de semilla y de fertilizantes que -
debe aplicar. 

Esta situación puede ser debida a la falta de entendi 
miento técnico entre el extensionista y el agricultor, o 
bien que se haya caído en generalizaciones inoperantes. 

Por lo tanto, si el objetivo es el de incrementar ren 
dimientos, hay que hacerlo a nivel de individuo, demostran-
do y convenciendo al productor de que puede beneficiarse l~ 
granda aumentos de rendimientos con la producción al apll -
car la tecnología moderna en sus parcelas, o bien a través-
de parcelas de demostración. 

El extensionista es el encargado de transmitir los c~ 
nacimientos generados en los campos experimentales, enten -
derlos, discutirlos y recomendarlos al agricultor. Es inte 
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resante observar que un 40% de los agricult~res tiene asis-
tencia técnica, pero no de buena calidad; esta situación im 
plica la necesidad de mejorar los medios de comunicación en 
la agricultura. 

El agua y el suelo son factores a los que no se les -
ha dado la importancia debida, siendo los recursos más deli 
cados y valiosos para la agricultura. Sin ellos puede d~ -
cirse .que no habría producción agrícola. 

Si consideramos que en el Estado el 83% (623 485 hec-
táreas) de la superficie de labor es de temporal, el est~ -
dio de'los fenómenos climatológicos debería ser uno de los-
principales renglones en la investigación agrícola. 

Se requiere de un mayor número de estaciones meteoro-
lógicas distribuidas en sitios estratégicos para captar in-
formación sobre el tiempo y el clima. 

Se puede lograr un óptimo rendimiento, tener fertili-
za~tes de buena calidad, pero si el temporal es "malo", no-
hay buena cosecha; para garantizar la producción agricola-
es conveniente contar con sistemas ~e riego o con un buen -
tiempo. 

El suelo ha sido objeto de tremendas generalizaciones; 
cada agricultor y sus ascendientes han tenido sus sistemas -
de explotación y las.características físicas y quími~as del 
suelo de sus parcelas son diferentes. 

Un estudio a fondo del suelo y sus características 
físicas y químicas puede ser de gran ayuda en la b~squeda -
de sistemas de producción más efectivos, una producción ma-
yor, mejor aprovechamiento del suelo, del agua y de los fe.r:. 
tilizantes, costos de producción más bajos y mayor reditua-
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bilidad en la agricultura. 

Si el objetivo es.producir a bajo costo, habría que -
estudiar los factores de la producci6n también desde un pu~ 

to de vista económico y no solo de producción. 

No es lo mismo producir mucho a generar el máximo. 
Con el uso intensivo de agua y de fertilizantes es posible-
terrer rendimientos altos; pero bajo condiciones de temp~ -
ral, posiblemente con menor producción, puede haber márg~ -
nes de ganancia mayores. 

La solución 6ptima de esta situación es el problema -
central no solo de agricultura del Estado de México, sino -
de toda la República, toda vez que la agricultura mexicana-
es fundamentalmente de temporal. 

Capacitar y adiestrar personal para el trabajo en él-
campo y en el laboratorio, usando aparatos de medición más-
precisos y reformando el método mismo. 

Crear un sistema práctico para estimar rendimientos -
individuales en el campo, para obtener resultados inmedia -
tos. 

Esto sería de gran ayuda para inspectores de campo --
Y técnicos interesados en el rendimiento de determinada pa~ 
cela. 

VI. La realización de estudios socioeconómicos que mues--
tren la realidad de la comunidad. a fin de contar con 
datos objetivos y con base a ellos buscar soluciones-
adecuadas a las deficiencias detectadas. 
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VII. Para combatir el problema de la poca o ~ula utilidad-
económica, que les reditua el cultivo de maíz por he~ 
tárea a los campesinos, sería interesante la creación 
de nuevas actividades productivas secundarias o fuen-
tes de ingresos más altos o adi,cionales· para la econo 
mía familiar, toda vez que se trata de integrar a és-
ta a los individuos económicamente inactivos o a los-
sectores marginados de la actividad económica, inde -
pendimientemente de su sLabores cotidianas, y como un-
medio para fomentar el desarrollo económico en la en-
tidad. 

CODAGEM podría promover el cultivo de frutales y hor-
talizas (verduras y legumbres) a nivel familiar, tra-
tando de hacer partícipe a toda la comunidad.;)"contan-
do con el auxilio de técnicos agrícolas mejor prepar! 
dos; por medio del Organismo se conseguirían semi 11 as-
en algunos casos gratuitas y en otros a precios míni-
mos. Se tiene conocimiento de que en el Estado de Ta 
basco existe un programa de acción similar y que su -
función es óptima. 

De otra forma buscando recomendaciones adecuadas para 
los diversos cultivos como son: papa, haba, frijol,-
forrajes, hortalizas y frutales se podrá respaldar la 
diversificación de los cultivos a nivel estatal. 

Se mencionará que debido a que los cultivadores de 
maíz sufren desocúpación por lo menos durante cinco -
meses del año, su ocupación en esa época depende de -
su habilidad que manifiestan para practicar algún ofi 
cio; por ello con ayuda de .la Ofitina de Promoción -
Industrial y Artesanal, se les ha comenzado a enseñar 
carpintería, electricidad, radio técnico, herrería, -
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albañilería, ebanistería, etc. 

Otro tipo de actividades productivas serían aquellas-
que implican un mejoramiento social. y en las quepa!:_ 
ticipen todos los miembros de la comunidad. Su fin -
sería el de lograr una convivencia y condiciones de -
vida superiores. Por ejemplo, la construcción de ca~ 
pos deportivos ejidales con objetivos bien definidos, 
por medio de un programa y a través del Departamento-
que específicamente le sea de su competencia este ti-
po de actividad. 

VIII. En cada Unidad segGn s~an las características y nece-
sidades del medio, establecer planes de acción que a-
taquen en forma efectiva los problemas de la comuni -
dad, contando con el mayor nGmero de personal especia 
lizado para atender debidamente los problemas y guiar 
sus posibles soluciones. 

IX. Para que el fertilizante llegue a su debido tiempo, -
deberán detectarse las fallas susceptibles que exi~ -
ten y solucionarlas adecuadamente, ya que por lo gen~ 
ral son de carácter administrativo, (tramitación bur.2_ 
crática), debido a que los pedidos no se efectuan en-
forma directa, aparte la creación de "bodegas" en ca-
da Unidad para facilitar la distribución de los insu-
mos de producción, dada la situación del campesino, 
estas deberán estar ubicadas en lug~res específicos -
más cerca de las áreas de producción para facilitar 
a3í su obtención. 

X. La participacion acti.va en la organización de activi-
dades recreativas de grupo, sirven como un medio para 
fomentar el trabajo colectivo, erradicando complet! -
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mente el afán de individualismo que existe en las la-
bores y pugnando por el trabajo en grupo, mostrando -
la conveniencia del trabajo colectivo para lograr un-
fin común, creando conciencia de grupo, o de equipo. 

XI. En base a los resultados obtenidos y mediante una ad~ 
cuada difusión por documentos escritos, con amplia i~ 

formación al respecto, la aplicación del programa no-
solo a nivel estatal sino a escala nacional, sería p~ 
sible de acuerdo a las condiciones climatológicas de-
cada Estado, pues una vez sembrada la idea, la cos~ -
cha sería recogida en la práctica misma, además prom~ 

viendo la explotación adecuada de tierras fértiles e-
introduciendo métodos de cultivo para aprovechar el -
rendimiento total de los suelos, por medio de técni -
cos agrícolas·y agrónomos que promuevan su desarrollo. 

XII. CODAGEM formará un archivo en el que se conserven los 
progresos de los programas de trabajo y los informes-
periódicos de las diversas actividades realizadas, 
con el propósito de que en un futuro, cuando así fue-
re necesario pueda disponer y proporcionar de informa 
ción precisa y de primera mano. 

XIII. En la Unidad Agrícola de Desarrollo Municipal Número-
IO, donde la carretera conduce al Municipio de Tej~ -
pilco-Amatepec, el camino se hace de terracería y de-
peores condiciones para el tfansito, en temporada de-
lluvias los caminos quedan parcialmente incomunicados, 
dificultándose enormemente la transportación tanto de 
personas como de productos, solicitar la intervención 
del Departamento de Sub-Dirección de Ingeniería Agrí-
cola, encargado de las obras de infraestructura para-
proceder a la compostura del camino, lo que sería 
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aportando maquinaria y asesoría técnica para la reali 
zación de la obra, ya que esto afecta enormemente la-
función objetiva del Plan Maíz, provocando un retraso 
inútil en la divulgación de sus tareas específicas, y 
midiendo además todas las posibles ventajas que resul 
tarían de este plan. 

XIV. Realizar una promoción adecuada de técnicos y prof~ -
sionistas agrónomos y agropecuarios de las diversas -
instituciones de estudio como de carácter urgente, P! 
ra que estos se hagan partícipes de la problemática -
del medio rural, ya sea por medio del Servféio Social-
obligatorio o incluso dentro del programa semestral -
de estudios para acreditar alguna materia del curso. 

XV. Se puede apreciar fácilmente que los servicios que --
proporciona CODAGEM, para la mayoría de los campes.:!_ -
nos incluidos en el Plan Ranchero, no cumplen debida-
mente con sus funciones. Sin embargo, el problema 
puede apreciarse claramente, una de las causas princ.:!_ 
pales que hacen malos los servicios médicos, es que ~ 

el Hospital de JesQs situado en la· Ciudad de Toluca -
queda muy retirado de_las Unidades que se encuentran-
en la parte suroeste del Estado, y más todavía de ! -
quellas que se concentran en los extremos; aparte de-
que el Hospital atiende pacientes particulares, 10 
que origina un cierto menosprecio a los trabajadores-
de campo haciendo deficiente la función del Plan. 

Para combatir esto optamos por la creación de "Clíni-
cas Rurales Periféricas", en las Unidades para la! -
tención médica; puede ser un~ posible solución al 
problema y contando para ello con personal médico ca-
pacitado especializado y consciente, pero sobre todo-
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humano. 

Por otro lado, se dice que el seguro agrícola no cum-
ple, se sabe que el crédito es inferior a las necesi-
dades del campesino; prepara~ buenos proyectos para-
atraer recursos financieros al Estado, mediante la 
aplicación de políticas de fomento agropecuario a ni-
vel regional, y utilizar de la manera más conveniente 
los recursos financieros para impulSar el desarrollo -
agropecuario del Estado de México. 

XVI, Un magnTfico programa de trabajo es el Análisis Costo 
-Beneficio que CODAGEM ha planteado realizar, para 
que permita analizar o~jetivamente la rentabilidad de 
todos sus programas. Este programa desarrollará sis-
temas de evaluación para los diversos cultivos, así -
como también evaluará a los técnicos y a las institu-
ciones participantes, con objeto de ofrecerles alter-
nativas de operación acordes con el desarrollo gen~ -
ral del programa agrícola del Estado. 

XVII. Finalmente, cuando el ejidatario no tenga que hacer -
"media" por no tener lo suficiente y logre la diversj_ 
ficación de sus cultivos y actividades en toda la En-
tidad Federativa que permitan al productor elevar su-
estándar de vida, ya que a través de su labor deben -
de percibir una retribución que les permita satisfa-
cer sus necesidades más urgentes como son: alimenta-
ción, vestido, vivienda, higiene, seguridad y educ~ -
ción; cuando los servicios sean eficientes y compl~ -
tos logrando cumplir con la finalidad para lo cual 
fueron realizados pues es necesario que el campesino-
al pagar ·su cuota y recibir a cambio su tarjeta del -
Hospital de Jesús, lo haga de buen grado y no sintién 
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dose engañado, en otras palabras cuando se logren ve~ 
· cer los obstáculos que frenan el ~esarrollo agropecu! 
ria estructurando políticas y programas que permitan-
la producción, mediante una adecuada coordinación de-
los recursos naturales, humanos, técnicos y financie-
ros; en resumen que se genere y se estimule la pr~ -
ducción agropecuaria para lograr el desarrollo y mej~ 
ramiento del nivel económico y social del campesino.-
entonces podremos decir en materia administrativa con 
toda seguridad, que el desarrollo alcanzado en el ca~ 

po constituye de hecho el progreso "Económico-Admini! 
trativo" del país, pues toda vez que es la base al! -
menticia de su pueblo, enaltece y dignifica a su hu -
milde trabajador; el campesino. 

"LA MANO DEL HOMBRE TRABAJANDO, 
Y LA TIERRA PRODUCIENDO" 
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3. CONDICIONES CUALITATIVAS DEL DESARROLLO 
INGENIERO: IVES J. CABRERA GARCIA 

4. .ENCUESTA BASE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
(ESTADISTICAS) 

5. MONOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

1973 
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