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La planeacibn como proceso t6cnico de previsiones estadisticas al 

futuro, .ha tenido en a1\os recientes fuertes descalabros, haciendo 

que los tebricos vuelvan a pensar sobre la t.area que debe cumplir 

este proceso en el desarrollo integral nacional, principalmente 

de países con economias altamente vulnerables ante los desequi

librios ciclicos del capitalismo internacional. 

se trata entonces de encontrar una funcibn que lleve a la plani

ficacibn a ser mAs que "un complejo hacinllllliento de problemas 

por explorar y no por definir" y, para que.:· adopte un papel mAs 

racionalista, ofreciendo respuestas bptimas a problemas concre

tos, conduciendo. 11 ••• su raciocinio mAs allA de la teoria de la 

decisibn, hacia la ciencia de la formulacibn de politicas ···"Y 
En este sentido, la planificacibn se erige ~omo de un conjunto de 

t6cnioas y procedimientos de dificil definicibn y sobre todo, 

de ubicacibn precisa en el quehacer oientifico-t6cnico. Para los 

efectos del presente trabajo, adoptamos la d.efinicibn que presen-
' 

ta la sociedad rnteramericana de Planificacibn: 11 ••• aplicacibn 

racional del conocimiento al proceso de ad,optar decisiones que 
¡ 

sirvan de base a la accibn humana ••• La idea ,central es establecer 

relaciones entre medios y fines con el propbsito de obtener 6stos 

y 

y 

Elliot,John E.,"Economic Planinq Reconsiderad" Quartely 
Journal of Economics (Cambridge, Massachusets), Vol. LXXVI, 
Nmn. 1, february 19S8 1 p. ss. 
Fried.lllan, John y Hudson Barcalay, conocimiento ~ Accibn: 
Guia ~ari una Teoria de la Planificacibn, Pro~r~e 
capaci ac bn--ael r.L.P.E:°S7; Documento de Trabajo, Nflm. 
52, H6xico, junio de 1987, p. s. .! 

;\ 
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mediante el uso ma.s eficiente de aqu6llos11 • y 

Esta basa racional da proceso de planificaci6n deber&. cimentarse 

en un mecanismo de 11calculabilidad" (en sentido Weberiano), donde 

adquier~ sentido el comportamiento futuro de los agentes econ6-

micos guiados por la raz6n. 

Calculabilidad, palabra que nos induce a pensar en cuantifica

ciones, enumeraciones y procesos matema.t~;os que auxilien a la 

planificaci6n, en su tarea de pronosticar.Y mejorar los m6todos 

de conducci6n hacia al desarrollo. 

Por este motivo, nos dimos a la tarea de investigar la vincula

ci6n entre la inf ormaci6n y el proceso planificador y los elemen

tos te6ricos que definen el sistema de planificaci6n en un estado 

capitalista (caso.mexicano),. principalmente porque son problemas 

que han recobrado importancia en los ~ltimos estudios de la 

teoria econ6mica. 

Para el an&.lisis tomamos en cuenta los dos aspectos que conducen 

a que la planificaci6n sea aun viable dentro del contexto econ6-
I 

mico: es un conjunto da procesos que en si¡mismos contienen los 

elementos t&cnicos que ios hace aplicable ~ cualquier actividad 

humana y, adem&.s, al aspecto sustantivo, '.j esto es, la materia a 

donde puede ser aplicable la planificaci6n, en este caso nos 

referimos al campo acon6mico-social. 

con los anteriores elementos te6rico-t6cnicos, nos hemos propues

to llevar a cabo una invastigaci6n que conduzca a verificar la 

Sociedad Interamericana de Planificaci1~n, Enseñanza de la 
Planificaci6n en Am&rica Latina, San ;ruan de Puerto ílico-;-
1960, (mimeografiado), pp~y 122. 

j 
J 
i 
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HIPOTESIS de que: 

"La Informaci6n censal Agropecuaria ba sido fuente principal de 

datos para planificadores, sin embargo, 1 no explota en forma 
! 

eficaz los procedimientos y canales de comunicaci6n para llevar a 

cabo estadisticas continuas, sustento de una bptima planificaci6n 

sectorial". 

Para llevar a cabo su comprobaci6n, 

j 
1 

realizamos una serie de 
! 

investigaciones bibliogrAf icas y bemerogrAf icas de material 

surgido de la experiencia censal y entrevistas directas con 

personal responsable del levantamiento censal, usuarios de la 

informaci6n, unidades centralizadoras e investigadores dedicados 

a la materia. 

Los resultados obtenidos vienen a conformar el cuerpo de la 

presente tesis, la cual fue dividida en dos grandes apartadost 

primero, presentamos la investigacibn propiamente dicha, donde se 

resaltan dos aspectos fundamentales: la t&cnica de la planifica

cibn en nuestro pais, el aspecto sustanciai, relativo al proceso 
. l 

de producci6n agropecuaria, y las bases de sustentaci6n de un 
t 

Sistema de Informaci6n Agropecuaria. Todo ello viene a conformar 
1 

los capitulos I y II. La segunda parte, la hemos llamado proposi-

tiva, pues contiene los elementos que intogran la concepcibn muy 

particular de los sustentantes, sobre la Investigaci&n censal, 

que integra los capitules III y IV. 

En el capitulo V se realiza un a~lisis de la estructura y compa

rabilidad de los VII Censos Agricola-Ganadero y Ejidal de 1991, 

con el prop&sito de destacar su utilidad en el Sistema de Infor -

! 
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maci6n Agropecuaria. 

El trabajo culmina con una serie de conclusiones obtenidas a lo 

largo del anAlisis y algunas recomendaciones generales sobre la 

forma de mejorar el trabajo censal en el sector agropecuario, con 

lo cual queremos aportar solo un granito a la labor estadistica, 

que es en *ltima instancia nuestra intenci6n. 

Para terminar este apartado, es necesario dejar claro que nuestra 

inquietud parte del actual desarrollo cientifico, especialmente 

de la Teoria Econ6mica, retomamos elementos de la Planeaci6n Y de 

la Estadistica, pero de ninguna manera pretende aportar nuevos 

elementos, los aqui manejados son los vigentes desde hace d&ca

das, s6lo proponemos mecanismos y procedimientos que permitan 

hacer de la Investigaci6n censal un valioso instrumento para la 

planificaci6n se6torial. 



s. 

I. EL SISTEMA DE INFORMACION EN LA PLANEACION. 

Todo sistema de planeaci6n conlleva siempre una base o infraes

tructura que alimente los procesos y mecanismos que contiene. Por 

ello, el sistema de Planeaci6n que desarrolla nuestro pais, 

considera como prioritaria la acci6n de mantener perfectamente 

vinculada la toma de decisiones a nivel gubernamental y la elabo

raci6n de informaci6n en forma eficaz y opo~tuna, con base en los 

principios de la teoria de la planeaci6n y' las normas juridicas 

que al respecto se han elaborado en el pais .• 

1.1.El Sistema Nacional de Planeaci6n DemocrAtica. 

M6xico se enorgullece de ser uno de los primeros paises que 

conduce su economia y administraci6n pablica mediante procesos 

previamente planificados; ello ocurre inclusive antes de que se 

diera a conocer el primer plan Quinquenal de la u.n.s.s., pues ya 

nuestro pais con la institucionalizaci6n de la seguridad al 

trabajador, de las actividades bancarias y de finanzas y aprobar

se la Ley de Planeaci6n de 1930, dio principio a la previsi6n 

organizada de las actividades gubenamentale~. 

Posteriormente, ya establecidas las normas, se di6 a la tarea de 

instrumentarlas , lo cual se llev6 a cabo mediante la expedici6n 

de los Planes Bexenales de 1934-40 y 1940-46, para despu!s conti

nuar con la programaci6n en los grandes proyectos de inversi6n 

por Cuencas Hidrol6gicas (1947-60) y la programaci6n de la Inver

si6n Pablica (1953-58). con los Programas d~ Desarrollo Econ6mico 

y Social (1958-70) y la Planeaci6n Econ6mica y social (1970-76) 

se conforman las bases del aspecto sustantivo y el campo en que 
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deberA llevarse a cabo el proceso de planeaci6n. Y es con la 

expedici6n del Sistema Global de Planeaci6n (1976-80) que ad

quiere bases te6ricas y legales toda esa tradici6n de preveer las 

acciones del sector P~blico.if 

Estos documentos son fieles vestigios y prestigiosos antecedentes 

del actual SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA -SNPD

( l 982-a la fecha). 

El SNPD viene a consolidar una tarea que formaba parte del queha

cer gubernamental de nuestro pais, es el instrumento que sirviera 

para reordenar y orientar las acciones para corregir los desvios 

que las grandes variables macroecon6micas suf irieron en esa &poca 

por la crisis que poco a poco empezamos a superar. 

Alli se concibe a la planeaci6n como: 11 ••• el cambio para conver

tir las expectativas de hoy en soluciones, la manera de concebir 

al pais en el largo plazo, superar la improvisaci6n y la politica 

de la circunstancia y del solo instinto, -se trata- de arribar a 

sistemas mAs racionales y eficaces que sirvan de manera aut6ntica 

al desarollo nacional. 

Por medio de la planeaci~n se rechaza la improvisaci6n y se crea 

la plataforma para aprovechar el enorme potencial con que conta

mos para orientar el crecimiento econ6mico hacia la correcci6n de 

desigualdades y desequilibrios. " y 

y Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Planeaci6n 
DemocrAtica, cuadernos de Renovaci6n Nacional, Ed. F.C.E., 
M&xico, D.F., 1988, pp. 13 a 25. · 

Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Antologia de la 
Planeaci6n en M6xico 1917-1985, Tomo 10, Ed. F.c.E.,!i&Xfco, 
D.F., 1985,-¡;.-J-o~~ 

j 
.1 
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1.1.1. Caracteristicas Generales. 

No ea prop6sito del presente trabajo hacer una descripci6n ana

litica del SNPD, sin embargo, considerainos ~til mencionar en 

forma 9lobal, algunos elementos que servirAn de referencia para 

aclarar su contenido. 

El sistema se divide en cinco etapas: 

a) DEFINICION: conjunto de actividades destinadas a formular, 

instrumentar, controlar y evaluar el PND y los programas 

originados. 

b) FORMULACION: actividades desarrolladas para la elaboraci6n del 

Plan. o 
c) INSTRUMENTACION: tareas encaminadas a traducir los 

lineamientos .y estrategias del Plan. 

d) CONTROL: actividades encaminadas a vigilar la ejecuci6n de 

acciones de acuerdo a la normatividad del Plan. 

e) EVALUACION: actividades que permiten valorar cuantitativa y 

cualitativamente los resultados de ejecuci6n del Plan. 

(V6ase LAmina 1.1.) 

Asimismo, la instrumentaci6n se desarrolla mediante cuatro ver-
' 

tientes: OBLIGATORIA.- para el gobierno fe~eral en su conjunto; 
' COORDINADA.- el gobierno federal y los sectores social y privado; 

INDUCIDA.- acciones del gobierno federal, esperAndose respuesta 

de los sectores social y privado y, CONCERTADA.- que se lleva a 

cabo entra el gobierno federal y los gobiernos estatales. 

El SN~D considera que los participantes en el proceso deberAn ser 

todos aqu6llos agentes que deseen colaborar en los cainbios que el 

pais requiera, pero especialmente las dependencias y entidades 



LAMINA: l. l. 

- :t 
~raestruca:ra Msica Q 

FUENI'E: Sec~e~fo de Prcgrarraci6n y Presupuesto, Antología de la Planeaci6n 
en r~ico, 1917-1985, Taro 17 E'd. F.C.E., P.exico, H.F. 1985, p.26. 
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de la Administracien P~blica, los organismos de coordinacien 

entre la federaci6n, los estados y municipios; por las represen

taciones de grupos sociales, Gabinetes Especializados, Comisiones 

Intersec,retariales, Comit~s de Planeaci6n para el Desarrollo 

Estatal, entre otros mecanismos de participacien social e instan

cias de comunicacien que se establezcan para cumplir objetivos 

especificas. y 

La vinculaci6n que todos los elementos deberAn guardar se encuen

tran establecidos en tres niveles: 

1) NIVEL GLOBAL: actividades referidas a los aspectos mAs gene

rales de la economia y la sociedad. 

2) NIVEL SECTORIAL: se atienden aspectos particulares de cada 

sector econ6mico y social. 

3) NIVEL INSTITUCIONAL: se refiere a las actividades que en 

especifico desarrollan organismos, empres~s, fondos o fidei 

comisos que de acuerdo con el comite tecnico de instrumenta

cien del Plan, sean de importancia para la consecuci6n de 

los objetivos propuestos. 

Los principales instrumentos del Sistema j se materializan en 

planes, programas, leyes e informes de control y evaluaci6n, 

donde se establacen objetivos, metas, estrategias, politicas y 

medidas operativas que serAn aplicadas en la atenci6n de las 

necesidades nacionales. En orden de importancia son: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND).- contiene los prop6sitos, 

estrategias y politicas del desarrollo nacional generales (siem-

Secretaria de Programacien y Presupuesto, Planeaci6n 
Democr~tica, cuadernos de Renovaci6n Nacional, Ed. F.c.E., 
Kexlco, D.F., 1988, PP• 52 y 53. 
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pre sin rebazar el periodo presidencial, esto es del mediano 

plazo), indica los proqramas sectoriales, especiales y reqionales 

del mediano plazo y constituye el marco orientador de los demAs 

instrumentos. Actualmente esta vigente el Plan Nacional de Desa

rrollo 1989-1994. 

PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO.- tienen la funci6n de desagregar y 

detallar los planteamientos y orientaciones qenerales del PND, 

mediante el establecimiento de objetivos, metas, politicas e 

instrumentos particulares a un sector econ6mico. Para el periodo 

actual estAn propuestos los siguientes Programas: Balud, 

Modernizaci6n Educativa, cultural, y del Deporte; Procuraci6n e 

Impartici6n de Justicia del Gobierno Federal; Desarrollo Urbano; 

Vivienda; Proteqci6n del Medio Ambiente; Modernizaci6n del 

Abasto; Capacitaci6n y Productividad; Modernizaci6n del Campo; 

Aprovechamiento del Agua; Modernizaci6n de la Pesca; ciencia y 

Moderni1aoi6n Tecnol6qica; Modernizaci6n Industrial y del 

Comercio Exterior; Kodernizaci6n de la Infraestructura del 

Transporte; Modernizaci6n del Transporte; Modernizaci6n de las 

Telecomunicaciones; Modernizaci6n Energ&tica; Modernizaci6n de la 

Mineria; Modernizaci6n de la Empresa P~blica; Modernizaci6n del 

Turismo y, Financiamiento para el Desarrollo. '!../ 

AdemAs de los antes citados, existen los Proqramas Especiales, 

que estAn referidos a temas estrat&gicos o prioritarios del 

Desarrollo Nacional; podemos mencionar: Programa Nacional de 

Solidaridad y, los Regionales, propios de un territorio en 

'!../ Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994, M&xico, D.F., junio de 1989, p.134. 
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particular asi como los institucionales que sirven para normar 

las actividades de las entidades paraestatales, a indicaci6n del 

Ejecutivo Federal. 

PROG~S ANUALES.- son la expresi6n del corto plazo de las 

acciones, metas, politicas y prioridades deJ_ PND y los Programas 

de Mediano Plazo. Se conoiben de tres tipos1 Programas operati

vos Anuales Macros que corresponde al documento "Criterios Gene

rales de Politica Econ6mica11 ; los Programas Operativos Prelimi

nares, donde se describen acciones para cumplir objetivos, metas 

y politicas establecidas en cada Programa de Mediano Plazo, 

sirven de base para la elaboraci6n del Anteproyecto de Presu

puesto de Egresos y Ley de Ingresos de la Federaci6n. Y los 

Programas Operativos Anuales Definitivos, que fungen como progra

mas de trabajo de cada entidad y dependencia del gobierno fede-

ral. 

Ademas, existen instrumentos con particularidades dentro del 

Sistema, puesto que su funci6n es muy importante: Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, los Convenios Unicos 

de Desarrollo, los Contratos y convenios d~ concertaci6n (dentro 

de los que destaca el Programa de Estabi,lidad y crecimiento 

Econ6mico -PECE-, de cuyos resultados esta originandose el ligero 
! 

crecimiento actual), y los documentos administrativos. 

Dentro de los instrumentos de control se distinguen los Informes 

Trimestrales de la Situaci6n Econ6mioa y de las Finanzas Pabli-

cas; Informes Mensuales de los Gabinetes Especializados y de las 

comisiones Intersecretariales, especialmente la de Gasto y Fi

nanciamiento; las Auditorias Gubernamentales y los dictamenes 
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tecnicos que elabora la secretaria de Programacion y Presupuesto 

(SPP), sobre la congruencia e idoneidad de los distintos ins

trumentos de SNPD. 

Como instrumentos de evaluacion se consideran los siguientes 

Informes: de Gobierno, los 1\nuales de Eje1cuciOn del Plan, los 

Sectoriales, Institucionales, de Areas y necesidades especificas; 

el anual de Evaluacion de la Gestion Gubern.amental 

de la Hacienda Pflblica Federal. ~ 

1.1.2. Bases Legales de la Planeacion. 

y la Cuenta 

El BNPD se encuentra fielmente sustentado en un marco juridico

normativo que posibilitan su fAcil desenvolvimiento social y su 

oportuna puesta en operacion, puesto que emana directamente de 

nuestra carta Magna. En efecto, al mismo tiempo que se penso en 

dar a M6xico un sistema de planeacion, se hicieron los pasos 

conducentes para que estuviera fincado sobre bases juridicas 

firmes, modificAndose los articulas 25, 26 1 27, 28 y 73 de la 

constitucion Política de los Estados Unido~ Mexicanos: a conti-

nuacion se presenta alg'unos pArrafos que 'contienen 
i 

los temas 

principales que tratan los tres primeros: 

" Articulo 25.- Corresponde al Estado la rectoria del Desarrollo 

Nacional para garantizar que este sea integral, que fortalezca la 

soberania de la Nacion y su regimen democrAtico y que, mediante 

el fomento del crecimiento economice, el empleo y una mAs justa 

distribucion del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

secretaria de ProgramaoiOn y Presupuesto, PlaneaciOn 
DemocrAtica, Cuadernos de Renovacion Nacional, Ed. F.C.E., 
Mexico, D.F., 1988, pp. 56 y 57. 
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de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege la constituci6n. 

El Estado planeara, conducir&, coordinara y orientara la activi

dad econ6mica nacional y llevara a cabo la regulaci6n y fomento 

de las actividades que demande el inter6s general en el marco de 

las libertades que otorga esta Constituci6n ••• 

Articulo 26.- El Estado organizara un sistema de planeaci6n demo

cratica del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la 

independencia y la democratizaci6n politica, social y cultural de 

la Naci6n. 

Loa finas del proyecto nacional contenidos en esta Constituci6n 

determinaran loa objetivos de la planeaci6n. La planeaci6n sera 

democrAtica. Mediante la participaci6n de loa diversos sectores 

sociales recogera las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al Plan y los programas de desarrollo. Habra un 

Plan Nacional de Desarrollo, al que se sujetaran obligatoriamente 

los programas de la Administraci6n PAblica Federal. 

Articulo 27, Apartado XX.- El Estado proveer& las condiciones 

para el desarrollo rural integral, con el prop6sito de generar 

empleo y garantizar a la poblaci6n campesina el bienestar y su 

partioipaci6n e incorporaci6n en el desarrollo nacional, y fomen

tara la actividad agropecuaria y forestal para el 6ptimo uso de 

la tierra, con obras de infraestructura, insumos, cr6ditos, ser

vicios de capacitaci6n y asistencia t6cnica. Asimismo, expedir& 

la legislaci6n reglamentaria para planear y organizar la pro

ducci6n agropecuaria, su industrializaci6n y comercializaci6n, 
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considerAndolas de inter6s p11blico." V 
En la Ley de Planaaci6n se recogen y reglamentan en forma mAs 

precisa las indicaciones de la carta Magna, de las cuales, se 

destaca~ las siguientes: 

"Articulo lo •• - Las disposiciones de e11ta Ley son de orden 

pablico e inter6s social y tienen por objeto establecer: 

I.- Las normas y principios bAsicos conforme a los cuales 

se lleva a cabo la planeaci&n nacional del desarrollo y 

encauzar en funci6n de 6sta, las actividades de la Adminis 

traci6n Pablica Federal; 

II.- Las bases de integraci6n y funcionamiento de sistema 

Nacional de Planificaci6n DemocrAtica. 

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus 

actividades de planeaci&n con las entidades federativas, 

conforme a la legislaci6n aplicable; 

IV.- Las bases para promover y garantizar la participaci&n 

democrAtica de los diversos grupos sociales, a trav6s de sus 
o 

organizaciones representativas, en la elaboraci6n del Plan 

y los programas a que se refiere esta Ley, y 

v.- Las bases para que las acciones de los particulares 

contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del Plan 

y los programas. 

Articulo 20.- La planeaci6n deberA llevarse a cabo como un medio 

para el eficaz desempeno de la responsabilidad del Estado sobre 

el d~sarrollo integral del pais y deberA tender a la consecuci&n 

Poder Ejecutivo Federal, Diario Oficial de la Federaci&n, 
Secretarla de Gobernaci&n, M6xico, D.F., 31Je tebrero de 1983. 
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de loa fines y objetivos politicos, sociales, culturales y eco

n6mioos oontanidos en la Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. Para ello, estarA basada en los siguientes 

princip~os: 

I.- El fortalecimiento de la soberania, la independencia y 

la autodeterminaci6n nacionales, en lo politico, lo 

econ6mico y lo cultural; 

II.- La preservaci6n y el perfeccionamiento del r~gimen 

democrAtico, republicano, federal y r1~presentativo ••. 

III.- La igualdad de derechos, la ate11ci6n de las necesi 

dades bAsicas de la poblaci6n y la mejoria, en todos los 

aspectos, de la calidad de vida, para lograr una sociedad 

mAs igualitaria; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantias individuales, y 

de las libertades y derechos sociales y politicos; 

v.- El fortalecimiento del pacto federal y del municipio 

libre, para lograr un desarrollo equilibrado del pais, promo 

viendo la descentralizaci6n de la vida nacional; y,. 

VI.- El equilibrio de los factores de la producci6n que 

econ6mica y social ••• 

Articulo 14.- La Secretaria de Programación y Presupuesto tendrA 
~ 

las siguientes atribuciones: 

I.- coordinar las actividades de Planeaci6n Nacional del 

Desarrollo; 

II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en 

cuanta las propuestas de las dependencias y entidades de la 

Adminiatraci6n P1lblica Fderal y de los gobiernos de los 
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estados, asi como los planteamientos que se formulen por los 

grupos sooiales interesados1 

III.- Proyectar y coordinar la planeaci6n regional, con la 

par~icipaci6n que corresponda a los gobiernos estatales y 

municipales, y elaborar los programas especiales que le se

ñale el Presidenta de la Rep~blioa; 

IV.- cuidar que el Plan y los Programas que se generen en el 

sistema, mantengan congruencia en su elaboraci6n y conteni 

~o; 

v.- Coordinar las actividades que en materia de investiga 

ci6n y capacitaoi6n para la planeaci6n realicen las depen 

dencias de la AcSministraci6n P~blica Federal; 

VI.- Elaborar los programas anuales globales para la eje· 

cuci6n del Plan y los programas regionnles y especiales, 

tomando en cuenta las propuestas que pnra el efecto realicen 

las dependencias coordinadoras de sector y los gobiernos 

estatales respectivos; y 

VII.- Verificar peri6dicamente la relaci6n que guarden los 

programas y presupuestos de las diversas dependencias y 

entidades de la Administraci6n P~blica Federal, asi como los 

resultados de su ejecuci6n, con los objetivos y prioridades 

del Plan y los programas regionales y especiales a que se 

refiere esta Ley, a fin de adoptar las medidas necesarias 

para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su 

caso, el Plan y los programas respectivos. " ];!!/ 
t;> 

Poder Ejecutivo Federal, Diario Oficial de la Federaci6n, 
·secretarla de Gobarnaci6n, Mexioo, D.F., zg-delficieíñbre da iga2. 
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Conviene aclarar que las citas son extensas porque su precisi6n e 

inter6s para al trabajo, asi lo ameritan. Puede apreciarse,sin 

mayores anAlisia la importancia de estos documentos para el 

quehace~ planificador de las actividades econ6micas nacionales. 

1.1.3. Infraestructura de la Planeaci6n. 

La base que sustente toda planeaci6n ha de ser muy importante, 

por lo cual, el sistema da prioridad a su conformaci6n. 

se menciona en al SNPD que la buena conformaci6n de una infraes

tructura permita1 "precisar el proceso de planeaci6n y mejorar la 

calidad de los planes y programas generados por el. sistema". !Y 

sus principal.es funciones son: proporcionar insumos de informa

ci6n que apoyen el proceso de planeaci6n; facilitar las tareas 

del proceso en sus diferentes etapas, apoyando acciones y 

decisiones mediante la capacitaci6n de recursos humanos y la 

invastigaci6n en la planeaci6n acon6mica y social; actualizar y 

enriquecer los m6tcdos y t6cnicas apl.icadas en l.a generaraci6n 

de planes y programas; vincular directamente las decisiones de 

inversi6n de l.os sectores pabl.ico, social y privado, con los 

objetivos y prop6sitos de la planeaci6n y, en general, mantener 

una adecuada base administrativa del. Sector Pablico para que 

tenga capacidad para ejecutar planes y programas del. BNPD. ~ 

Para desarrol.larse, se sustenta en cuatro subsistemas: 

i) capacitaci6n en la Pl.aneaci6n Econ6mica y Social.- tiene como 

Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Antologia de la 
Planeaci6n en M6xico 1917-1985, Tomo 17, Ed. F.C.E.,"!i&Xfco, 
D.F., 1985,p.~ 
Ibid., p. 59. 
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prop6sito mejorar las aptitudes de los servidores püblicos a 

nivel federal, estatal y municipal, asi corno formar aptitudes de 

la poblaci6n mediante la capacitaci6n técnica, formaci6n profe

sional e. investigaci6n. 

ii) Estadistica, Geografia e InformAtica.- conformada por la 

inforrnaci6n generada por las dependencias y entidades participan

tes en el SNPD y cuyos datos permiten desarrollar el Sistema y 

difundir conocimientos y avances nacionales. 

iii) Modernizaci6n de la Administración Publica Federal.- tiene 

la responsabilidad tanto de establecer correspondencia funcional 

entre las estructuras juridico-administrativas de los componen-

tes del sistema, corno de responder a sus exigencias y requeri

mientos. 

iv) Proyectos.- este subsistema da respuesta a las necesidades 

de información especifica sobre la ejecuci6n de los proyectos, 

dentro de la politica general de desarrollo. b!f 
(V~anse LArninas 1.2. a la 1.12.) 

1.2. La Planeación del Sector Agropecuario. 

La planeaci6n de cualquier actividad es importante, sin embargo 

la planeación enfocada a la actividad agropecuaria adquiere otras 

dimensiones, pues de ello depende la alimentación de una región o 

de un pais, las materias primas de la industria y la actividad 

que ocupa la mayor extensión territorial. Muchos investigadores 

consideran que es ociosa la previsión de producciones, rendimien

tos y aplicaci6n de recursos, debido a los altos grados de 

b!J Ibid., pp. 61 a 67. 



INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

rrejoramiento 
del 
proceso 

proceso de 
planeaci6n 

LAMINA: l. 2. 

FUENTE: secretar!a de Prograrraci6n y Presupuesto, Antoloq:La 
de la Planeaci6n en Véxico, 1917-1985, Taro 17, F<l. 
F.C.E., V.é.xico, D.F., 1985, p. 58. 



J\RFA DE INFORMACION 

:~ 1 proceso de 
. planeaci6n ejecuci6n 

insum:is de infoi:maci6n 
oportunos - consistentes - articulados 

1 Estadistica j cart:oqráficafta. Nacio:ies l Inf. r:ocumenta:j 
.. ·. - ARFA DE INFOFMACION;¡ 

Instituto Nacional 
INEXlI de Estadistica, 

grafía e Infonn. 

Consejo Técnico de 
Centros de 
Documentaci6n 

FUENTE: Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, Antología de la Pla
neaci6n en México, 1917-1985, Torro 17, Ed. F.C.E., i'éxico, D.F. 
1985, p.62. 



,. 
; .. 

proceso di¡! 
planeaci6n 

difusi6n de 
los avances 

ARFA DE Thl\IESTIGACIOO 

r::-:\ a 
Análisis del 
sisterra 

Estudio de la· 
Utilizaci6n de 
Instrumentos 

ARFA DE ThVESTIGACICN 

-LAMINA: 1.4. 

FUENl'E: Secretaría de I'rtlgramaci6n y Presupuesto, Antol2tifa 
de la Planeaci6n en ~<éxim, 1917-1985, 'I'a!O 17, . 
F.C.E., México, D.F. 1985, p. 62. 



D: 

.:: ... ~&r;.~-:t.·..;· 

·" 

SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMACION GECGRAFICA 

O fenánenos sociales 

O fenánenos derrográf. 

O medio físico 

O aspecto territorial 

o 

ESTADOS: Canit€s 
Unidades de estadí Técnicos 
tica e Infonnación·--i...---'""'RBSIONALES 
Geográfica 

1,-

FUENTE: Secretaría de Prclgramación ~ P:r;esupuesto, Antología de la Planeaci6n en México, 1917 
1985, Torro 17, Ed. F.C.E., 1".éxico, D.F., 1985, p. 64. • 



D: 

informaci6n 

INFOR!'!ACION 
roc:uMENTAL 

GRUPOS 
SCCIALES 

herrerobiblio
gráf ica y 
docurrental 

LAMINA:. 1.6 

FUENTE: Secretaría de Prograiración de Presu¡:uesto, Antolo
gía de la Planeaci6n en México, 1917-1985, Torro 17 
Ed. F.C.E., í"€Xico, D.F., 1985, p. 66. 



LAMINA: l. 7. 

RELACION DEL SNPD CON amos SISTEW.S NACIONALES 

UNIDADES DE 
PLANEACION 

APF UNIDADES 
OPERATIVAS 

S~ ~=::~ CICN S!1'd. nal. de INllFSTI 
GACION CIEm'IFICA Y 

.¡.-----~,J .. \,, ~~--
___, :-¿ 

FUENTE: Secretaría de Programaci6n y fresuruesto, Antol~!a de la Planeaci6n en Mfudco, 
1917-1985, Tato 17, Ed. F.C.E. México, D.E., I9 p. 13. 



\ 

· ... : ...... ,.,,;"-·''•·.;_··~,_.;_. "'•' 
~"'l'""\ ___ <'·-. 

PRCCESO DE PLl\NEACION 

COR'IO PLAZO 

ACTIVIDADFS CXY.l'IDIANAS 

fonnulaci6n 
instrurrentaci6n 

Ejecuci6n 

centro! 
evaluaci6n 

PND Y 
PRCX;Rl\MAS 

Previsi6n 

MEDIANO PLAZO 

obje!-ivos y metas previstas 

LAMINA: l. 8. 

FUENTE: Secretada de Program3.ci6n y Presupuesto, Antología 
de la Planeaci6n en ~!éxioo, 1917-1985, Taro 17 Ed. 
F.C.E. í'éí\:ico, D.F., 1985, p. 75. 

7 5-



... :--.:.~ ·-

propuestas 
de la 
sociedad 

FORMULl\CION 

diagn sticos 
socio-econó:nicos 
* global 
* sectorial 
* institucional 
* regional 

LAMINA: l. 9, 

:EW\PA DE FORMULl\CION 

FUD.'TE: ~FJ;~~~~ ~ ~~~i~~l~BS~e~er7i;'&J~~ITT~~ de la 
M&i~:i,_ 12.·F:· 1. 1985, 12· 79. 



PND y 
programas 

programas 

anuales 

vertiente 

obligatoria 

1 SPP 

LEY DE INGRESOS 

Lineamiento 
~--~de la ¡:::olítica de 

financimiento 

variables 

fuentes de financiara. 

asigl)ac~ n conf o:rrre 
a obietivos ., 

SHCP 

LAMINA: l.10. 

0 política ing. 

o política esti 

r:olítica de 
Oprec. y tarif 

s. publ. 
Opolítica fin. 

O política rrone 

O¡:olítica cred 

O¡plítica de 
aeu ublica 

orientaci6n 
e 
instrurrenta 
ci6n 

FtlENI'E: Secretada de Programci6n y Presupuesto, Antología de la Pl¡mea
ci6n en ~.§.xico, 1917-1985, 'Ibrro 17, Ed. F.C.E. M€xico, D.F., 1985 
p. 87. 



.·. 

·'· .,.:-;_,_. 

LAMINA: l. 11. 

INSTRUMENTOS PAF.A EL CONTROL 

INSTRUMENTOS 
P/el 

O medidas de correcci6n 

CONTROL O prevención de desviaciones 

PND y 
programas 

~~ mensual * Infonres Gabinetes Es 
cializ¡¡tdo~ * Infonres Canis. Gas 

\
GX:st;:Iº~tintonre situación 
Económica y Finanzas Públicas 

otros 
* :rñfo:rme Auditorías Guber
narrentales 

\ 
resultado 
v efectos 
producido 

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Antología de 
la Planeaci6n en México, 1917-1985, Torro 17 &!. F.C.E. 
Mé:xico, O.E., 1985, p. 95. 



PARTICIPACICN SOCIAL EN EL SNPD 

PARrICIPACION 
ENLA 

F'ORMJLACICN 

foros de 
ronsulta 

anfilisis 
alternaticas 
derrandas y 
propuestas 

Areas de 

Participa
ción 

PARTICIPACION 
ENLA 

EJro.JCICN 

PARTICIPACION 
EN LA 

EVALUACION 

roncertaci6n 
foros de 

consulta 

acuerdos 
convenios 
contratos 

Actualizació 
de Términos 

FUENI'E: Secretaría de Progrélm3.ción y Presuruesto, Antología de 
la Planeación en Méxiro, 1917-1985, Taro 17 Ed. F.C.E. 
Méxiro, D.F., 1985, p. 115. 

LAMINA: 1.12. 

: 



30. 

aleatoriedad con que se trabaja en el campo, variables ex6genas 

son las que determinan y no las previsioinls humanas, ya que 

siempre los pron6sticos se hacen en funci6n de las mejores condi

ciones ~e producci6n, alejAndose totalmente de la realidad y al 

finalizar el periodo siempre las diferencias entre lo programado 

y lo realmente logrado es consecuencia de los niveles de sinies

tralidad. 

Existe mucha raz6n en este tipo de comentarios, sin embargo, no 

son del todo precisos, ya que sin una planenci6n seria y concien

te en las actividades agropecuarias, resultaria muy c6modo dejar 

que la 11mano invisible" (como senal6 Smith), regulara la pro

ducci6n, distribuci6n y consumo del medio rural, Las polariza

ciones regionales serian caracteristicas esenciales. Para preve

nir y corregir a tiempo la gran cantidad da anomalias que se 

presentan continuamente en el medio rural, as necesario contar 

primero con un diagn6stico, para que, mediante los instrumentos 

adecuados se lleven a cabo actividades que ,reviertan tendencias o 

terminen con inercias qua est6n afectando las actividades. 

En nuestro pais, como se cita en el apartado anterior, la 

planaaci6n de las actividades del campo es considerada como 

primordial, para que satisfechas las necesidades de alimentos y 

materias primas, se pudiera pensar en un proceso industrializador. 

Las Administraciones recientes, no han soslayado este compromiso 

con la naci6n, aun cuando, todavia son muy incipientes las ac

ciones. A continuaci6n analizamos lo propuesto para el mediano y 

corto plazos en materia agropecuaria. 
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1.2.1. Planeaci&n de Mediano Plazo. 

Al iqual que todos loa sectores en que se divide la Administra

ci&n P'ablica Federal, el sector agropecuario fundamenta sus ac

ciones en el instrumental normativo, juridico y de procedimientos 

emanado del SNPD y tomando como guia primordial los objetivos 

nacionales y sectoriales establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, actualmente vigente el que corresponde al periodo 

1989-94. w 
Los objetivos nacionales propuestos por el r6gimen son: 

111.- La defensa de la soberania y la promoci&n de los intereses 

de K6xico en el mundo; 

II.- La ampliaci&n de la vida democrAtica; 

III.- La recuperaci&n econ&mica con estabilidad de precios, y 

IV.- El mejoramiento productivo del nivel de vida de la pobla-

ci&n.11 W 
Estos objetivos deben estar siempre presentes en el desempeno de 

cualquier tipo de actividades que se desarrolle dentro del terri

torio nacional o fuera de el, en beneficio del pais, durante su 

periodo de vigencia. Ello compete a las actividades agropecua

rias, y mAs aan, cuando 6stas son consideradas como prioritarias, 

como sucede en el actual r6gimen presidencial. 

Particularmente al sector agropecuario le fue encomendado alcan

zar el objetivo de 11 ••• aumentar la producci&n y la productividad 

del campo. 11!.!/ Para lograrlo, se propone cen el PND, que sean 

w 
w 
!.!/ 

De ahora en adelante, al referirnos 
correspondiente al periodo 1989-1994. 
Secretaria de Programaci&n y Presupuesto, 
Desarrollo 1989-1994 1 K6xico, D.F., junio 
Ibid.-;-p:-11. 

al PND, es el 

Plan Nacional de 
de 1989 1 p.16. 



32. 

realizadas una serie de acciones tendientes a lograr la descen

tralizaci&n de facultades y recursos, especialmente de la admi

nistraci6n federal; fortalecer la autonomía de gestien de los 

productores: ejecutar programas de desarrollo rural con la suma 

de recursos locales y federales, para lo CW'l, son de particular 

importancia las medidas de concertaci&n entre gobierno y pro 

ductores y, principalmente, promover la eficiencia productiva a 

fin de evitar recursos ociosos en las distintas actividades que 

conforman al sector. 

Esta politica de mediano plazo establecida en el PND, esta lle-

vAndose a cabo con dos finalidades: a) Aumentar el bienestar de 

los productores de bajos ingresos y, b) Promover la oferta a-

bundanta 

sectores. 

de alimentos y materias primas para el resto de los 

Exista un denotado inter6s de la actual administraci6n para 

elevar los niveles de binestar en el campo, pues se sentencia que 

mientras en el campo sigan existiendo los mayores problemas de 

rez&go y marginaci6n del pais, este tunbito serA de atenci&n 

prioritaria. 

MAs adelante menciona el PND, que a fin de evitar la fuga de 

divisas por los altos costos de las importaciones de alimentos 

bAsicos, y su fuerte crecimiento de los altimos años, se propone 

aumentar la producci6n de maiz, trigo, frijol, arroz, azacar y 

semillas oleaginosas. Asimismo, en el subsector pecuario se im

pulsarA la producoi&n de carnes, leche y huevo. Todo ello, ten

diente a mejorar la Balanza Comercial Agropecuaria mediante la 

sustituoi&n de importaciones e incremento de las exportaciones, 
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principalmente donde se observen ventajas comparativas. 

Be indica en el PND, que la modernizacien del subsector pecuario 

significa revertir las inercias negativas de crecimiento y des

capitalizaci6n observada en anos recientes, para ello se llevarAn 

a cabo programas de mejoramiento de hatos, ,,investigaci6n aplica

da, uso integral de los recursos forrajeros y promocien de la 

organizacien de los productores. 

Se propone como rnstrumentos fundamentales para llevar a cabo las 

estrategias al cr6dito, la organizacien, la suficiente infraes

tructura, el mejor funcionamiento de las entidades paraestatales, 

tanto de insumos como de acopio, asistencia t&cnica efectiva a 

productores, convenios con los gobiernos estatales y el federal, 

asi como la fijacien de precios de garantia remunerativos, entre 

otros. W 
Estos objetivos, estrategias e instrumentos planteados por el PND 

como puede observarse, son muy generales en su contenido, en 

esencia son los mismos que se repiten sexenio tras sexenio, selo 

que en esta ocasien la palabra "modernizacien11 , viene a cifuibiar 

un poco, el contexto en que se mencionan. Para indagar algo mAs 

sobre la modernizacien del campo, los sustentantes investigaron 

en la secretaria correspondiente y en la dependencia globalizado

ra, fracasando en el intento de conocer algo mAs asimilable para 

el mediano plazo, puesto que a la fecha, no se ha dado a conocer 

el Programa de Modernizaci6n del Campo para el periodo 1989-1994. 

No obstante, la labor no fue infructuosa, pues encontramos un 

W rbid., p. 73. 
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Programa operativo Anual Preliminar (POA), de la secretaria de 

Agricultura y Recursos HidrAulicos (SARH), donde, al mismo tiempo 

que pudimos observar la congruencia con los objetivos y estrate

gias del PND, con las acciones a realizar~en 1990, servirA de 

marco t6cnico a las necesidades de informaci6n que mAs adelante 

se plantean. 

1.2.2. Planeaci6n de Corto Plazo. 

El POA senala que para el periodo indicado, el subsector agricola 

"De conformidad al objetivo de aumentar la producci6n y producti

vidad en el campo, se promoverA en primer t6rmino la descentrali

zaci6n da recursos financieros y facultndes a los gobiernos 

estatales y municipales, asi como a las organizaciones de pro

ductores ••• En este marco, el uso del gasto estarA encaminado, de 

manera prioritaria a aumentar la producci6n de maiz, trigo, 

frijol, arroz y semillas oleaginosas, teniendo en cuenta el 

prop6sito de lograr la soberania alimantaria."W 

En el sUbsector pecuario se hace notar que"··· el mAs efi6iente 

ejercicio del gasto subsectorial se apoyarA mediante la reducci6n 

de las erogaciones de operaci6n, manejando a nivel nacional 

9nicamente los instrumentos de politica en materia gen6tica, 

reproducci6n, alimentaci6n, sanidad, asistencia t6cnica e inves

tigaci6n. "W 
Por su parte, en el subsector forestal dnstacan las acciones de 

secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos, Programa 
Operativo~~' Preliminar, H6xico, D.F., 1989, 
pp. 38 y 39. 
:Ibid., p. 39. 
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producci6n y reforestaci6n, con la aplicaci6n de las t&cnicas mAs 

avanzadas en el control de plagas, incendios y producci6n de 

plantas. 

De las metas presentadas en el POA destacan las siguientes para 

1990, elevar la producci6n agricola a 29.1 millones de toneladas 

de los 10 principales cultivos, donde participan el maiz, trigo y 

frijol con 14.2, 4.9 y 1.2 millones de toneladas, respectivamen

te. Esto significa, un programa superior en 5.2 millones de 

toneladas, respecto a lo producido en 1988, incluyendo el arroz. 

En la ganaderia se propone obtener 6.4 millones de litros de 

leche, con el 98.0% del hato dedicado a esa actividad¡ 1.1 mi

llones de toneladas de huevo¡ 2.4 millones de toneladas de carne, 

repartidas de la siguiente forma: 735 mil de bovino, 912 mil de 

porcino y 686 mil de aves¡ asi como 67 mil toneladas de miel de 

colmena. 

En lo relativo a la silvicultura, se prevea una explotaci6n de 

9.5 millones de m3 de madera en rollo, correspondiente a los 

diversas clases y variedades explotables. 3..Q.1 

Uno de los prop6sitos del anAlisis anterior, fue encontrar la 

congruencia interplanes como intraplanes, puesto que, de acuerdo 

con la teoria de la planeaci6n, es un elomonto que demuestra la 

correcta estructura de cada uno y su con11istencia con todo el 

sistema¡ "La compatibilizaci6n, esto es, la tarea de hacer cohe

rentes los distintos aspectos que cubre el proceso de 

planeaci6n, debe realizarse en todos los niveles de este proceso 

~ Ibid., pp. 46 a 48. 
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interna respecto de sus metas y acciones que postula y recursos 

que emplaarA ••• la compatibilizaci&n del conjunto de planes se 

referirA a la coherencia entre los planesl'."de distinto alcance 

tempera~, para deducir las instancias de compatibilizaci&n que 

relacionen los planes de largo plazo, con los de mediano y corto 

plazo. W 
De acuerdo con lo anterior, los sustentantes encontramos 

congruencia tanto en lo relacionado con las t6cnicas de 

planeaci&n, entre los elementos que se emplean: objetivos, metas, 

estrategias e instrumentos, planteados desde el nivel "proyecto 

nacional" enmarcado en la constituci&n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, como con los planteados en el PND y el POA 

analizados. Sin embargo, el que estemos aceptando la coherencia 

en los planteamientos, no implica que aceptemos tambi6n su conte

nido, puesto que en ello, encontramos algunas inconsistenacias 

con la realidad, qua nos conduce a suponer que la llamada moder

nidad en el campo, no es otra cosa que elevar el nivel productivo 

de las empresas capitalistas ahi establecidas y abandonar la 

atenci&n a la regiones mAs necesitadas, logrAndose una mayor 

polarizaci&n, volviendo mAs ricos a los terratenientes y capita

listas de la agricultura y ganaderia nacionales y mAs pobres a 

los jornaleros y productores de autosubsistencia. 

En resumen, la coherencia en el instrumental planificador, no 

necesariamente conduce a una consistencia con la realidad, prin-

Nudelman, Pablo, sistemas Nacionales de Planeaci&n, 
Aspectos Conceptuales, Programa de capacitilci&n para el 
Desarrollo, organizaci&n de las Naciones Unidas, M6xico, 
D.F., 1981, PP• 13 y 14. 



cipalmante si atendamos a las cifras. 

1.3. Sistema de Informaci6n Agropecuaria. 

Para p~ner en funcionamiento cualquier sistema, 
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es necesario 

contar con la informaci6n clara y precisa sobre las condiciones, 

elementos, interr.elacionas y fuentes de abastecimiento o da poder 

para valorar sus procedimientos y mecanismos, tener presente, 

cuando llegue a ocurrir, los puntos mAs vulnerables y que sea 

posible aplicar los conocimientos para corregir fallas o descom

posturas. 

La planeaci6n por ser una t6cnica, es posible que se constituya 

como un sistema, el cual se alimentarA de la informaci6n que 

proporcionen los agentes participantes; por ello, es necesario 

que se establezca un Sistema de Informaci6n, que sirva de base 

para la toma de decisiones y al mismo tiempo, eval~e las acciones 

realizadas. 

Este sistema de Informaci6n tendrA caracteristicas de validez, 

oportunidad y confiabilidad, pues de ello ~apande su calidad en 

el apoyo a la planeaci6n. · 

En K&xico, el SNPD tiene contemplado el funcionamiento de un 

Sistema de Informaci6n, qua adquiera las caracteristicas arriba 

descritas. 

1.3.1. Sistema Nacional de Informaci6n. 

Dentro de la Infraestructura de apoyo 

Sistema Nacional de Informaci6n (SNI), 

para el SNPD destaca el 

puesto que brinda los 
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elementos cualitativos y cuantitativos para conocer la realidad y 

de su conocimiento mAs cercano, dependerA en gran medida el 6xito 

o fracaso del proceso de planeaci~n. 

Son fundamentales elementos dentro del SNI, los Sistemas Nacio

nales da Estadistica y de Informaci6n GeogrAfica, las cuAles 

tienen como normas ser: oportunas, consistentes y articuladas. 

El conjunto de datos que conforman estos sistemas sirven para dar 

sustento a la toma de decisiones, tanto en el plano operativo 

como en el administrativo. 

El primero se clasifica, de acuerdo a su utilidad en: 

•Estadisticas.- informaci6n num6rica organizada seg~n criterios 

de clasificaci6n para efectuar anAlisis cuantitativos de la es

tructura econ6mica y social; lo cual, permite analizar evoluci6n 

y perspectivas 

decisiones. 

(Prognosis -Nudelman, Pablo) que fundamenten 

son fuentes principales los censos Econ6micos y de Poblaci6n; las 

encuestas de empleo, industriales y sociales; los registros con

tinuos sobre aspectos de inter6s econ6mico-social; la cuenta de 

la Hacienda P~blica y el Sistema de Contabilidad. 

**Cartografia.-informaci6n grAfica referida a la distribuci6n 

territorial de los recursos de todo tipo, de que dispone el pais. 

***Cuentas Nacionales.- registro contable de los principales 

agregados macroecon6micos que permiten efectuar cAlculos y apoyar 

la toma de decisiones fundamentales para la planeaci6n econ6mica 

y social. 

Los Sistemas Nacionales de Estadistica y de Inf ormaci6n GeogrA
~ 

1 
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fica constituyen el conjunto de datos producidos y organizados 

bajo una estructura conceptual bien definida que permite mos-

trar la situaci6n e interdependencia de fen6menos econ6micos, 

demogrAficos y sociales, asi como su relaci6n con el medio fisico 

y espacio territorial. ~ 

Su prop6sito fundamental es: "dar homogeneidad a los procedimien

tos de captaci6n de datos emitidos por las diversas fuentes de 

informaoi6n estadistica y geogrAfica." 23/ 

Las acciones que dan marco a la consecuci6n de los objetivos del 

SNI, se desarrollan a trav&s de la secretaria de Programaci6n y 
¡;> 

Presupuesto, mediante su organismo desconcentrado Instituto Na-

cional da Estadistica, Geografia e InformAtica ( I.N.E.G.I.), de 

las cuales destacamos las siguientes: 

- Normar el funcionamiento del Servicio Nacional de Estadistica. 

- Promover la integraci6n y el Desarrollo del sistema Nacional 

Estadistico. 

- Promover ante los gobiernos de los Estados, para su concerta-

ci6n con al Ejectivo Federal, as! como solicitar de las depen 

dencias y entidades, de los poderes de la Uni6n y de las de

mAs instituciones pablicas, la formaci6n de estadisticas espe

ciales, bAsicas o derivadas. 

- Planear, promover y operar la organizaci6n y desarrollo de 

sistemas de contabilidad sectoriales y estatales en materia 

econ6mica y social.~ 

J:bid., p. 56. 
Il>Id. 
J:bld., p. 65. :.1' 
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1.3.2. Sistema de Producci6n Agropecuaria. 

Antes de pasar a definir un sistema de informaci6n para el sector 

agropecuario, describiremos someramente los principales elemen

tos que .definen la esfera sustantiva de la planeaci6n, es decir, 

la producci6n agricola, ganadera y forestal que se desarrolla en 

el medio rural; lo que consideramos de vital importancia en la 

comprensi6n de su sistema de informaci6n. 

De acuerdo con el enfoque de sistemas, el anAlisis de la pro

ducci6n agropecuaria debe contemplar todos los componentes, ele

mentos y procesos que estAn involucrados en la producci6n, dis

tribuci6n, comercializaci6n y consumo de los productos agricolas, 

pecuarios, forestales, incluyendo las politicas implementadas 

para propiciar las buenas relaciones y la toma de decisiones que 
"' condicionan la evoluci6n hist6rica de la actividad. 

La definici6n que la Coordinaci6n Nacional de los VII Censos 

Agricola-Ganadero y Ejidal tiene para un sistema de producci6n 

agropecuaria es: 11el conjunto de unidades que generan la pro

ducci6n, o sea, las unidades de producci6n, ademas se consideran 

los elementos de que se disponen para gener~rla, las actividades 

que se realizan para obtener productos agropecuarios, las rela

ciones entre todos los elementos de la producci6n y los factores 

que inciden en los niveles de producci6n. " W 
Debemos agregar los elementos que la F.A.O. precisa como dominio 

de la producci6n agropecuaria 11 ••• the complex interactions phisi-

Coordinaci6n Nacional de los VII censos Agricola-Ganadero y 
Bjidal, INEGI, sistema de Informaci6n Agropecuaria, Do
cumento Preliminar, Aguascalientes, Ags., M6xico, septiiiiñ= 
bre de 1989, p. 14. 
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cal, climatic, bioloqical, economic and social prooesses in the 

production, processing, distrubution and utilization of food and 

agricultural commodities. 11 W 
En este sentido, para conocer la realidad agropecuaria de un 

lugar no es suficiente con poseer informacibn sobre su composi

cibn y elementos que participan, sino que el conocimiento de un 

espacio y tiempo agropecuarios requiere de la perfecta compren

sibn del campo, contexto, relaciones, esperanzas y caracteristi

cas del universo a tratar. Esto sblo es factible si se conjuga el 

conocimiento tebrico y el practico; ciencia y experiencia, puesto 

que en su interior se debaten luchas tan disimiles como sicol6-

gicas y climatolbgicas. 

cualquiera que se sienta capaz de conocer a la perfeccibn el 

proceso productivo agropecuario, es dificil que se atreva a 

realizar pronbsticos sobre f enbmenos futuros con cierto grado de 

precisibn. " 

Investiqaciones a conciencia sobre el sector han arrojado 

documentos sumamente interesantes de su integracibn socio-

econbmica y la definicibn de los agentes y factores que 

participan en los diferentes procesos. 

por la F.A.o. 

Anal'izamos la presentada 

~ 

De acuerdo con esta fuente, los agentes que participan en el 

proceso de produccibn son: 

a) Los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y 

~ Food and Agricultura organization of 
Food and Agricultural Statistics 
Ñil:I"onilr-Information system, Rome, 
p. 17. 

the United Nations, 
in the oontext of 
YEal'ie; July 1984-;-

l 
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municipal). 

El gobierno en aua diferentes modalidades, es un agente que 

promueve la actividad agropecuaria, mediante la instrumentaci6n 

de progr~as, proyectos o acciones que coadyven al desarrollo de 

las actividades y fomenten un efecto multiplicador, en funcibn de 

las prioridades nacionales y los objetivos del proyecto nacional. 

Las decisiones que toma contribuyen a impulsar o retrazar las 

inversiones y modernizaci6n en el campo, por ejemplo en la 

ampliaci6n de la superficie sembrada, mejoramiento del hato 

ganadero impulso a la capitalizacibn y supervisi6n del consumo de 

quienes se dedican a labores del campo. 

Lo anterior conduce a tener presentes dos instrumentos propios 

del Estado, la LEGIBLACION y el G~BTO PUBLICO y adem~s, eficien

tes promotores de la distribuci6n del ingreso. 

Tambi&n el Estado participa en forma determinante en el binestar 

de las unidades familiares, mediante programas de salud, educa

cibn, transporte e interventor de mercados, mediante politicas de 

precios (precios de garantia). Una de las actividades en el campo 

que distinguen al Estado es la creacibn de infraestructura (ca

rreteras, puentes, mercados, canales, drené'á, presas, etc.), que 

si no tiene inter6s en ganancias, dificilmente otro agente reali

zaria la inversi&n. Actualmente, se pretende que los recursos que 

se generan en el campo, se queden en 61, mediante programas de 

incentivaci6n que el gobierno establezca. 

otros aspectos en que participa el agente gubernamental en su 

nivel federal, es el establecimiento de politicas y aranceles que 
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estimulen las exportaciones y permitan abastecer el mercado in

terno en determinadas situaciones de d6fioit por estacionalidad o 

produooi6n. 

b) Unidades Familiares. 

Las unidades familiares son las que proveen de mano de obra 

agricola y no agrioola a las unidades de produooi6n para que 

pueda llevarse a cabo el proceso productivo, a cambio de ello, 

recibe una renta que destina a la reproducci6n de la fuerza de 

trabajo. Al mismo tiempo, son consumidores finales de productos 

del propio sector y de otros: en esta eta.pa de distribuci6n es 

cuando se diferencian dos grandes tipos éle producciones: para 

autoconsumo y para el mercado. 

La poblaci&n considerada como agropecuaria ..... se refiere a todas 

las personas que intervienen en las tareas propias de la pro

ducci&n agricola, pecuaria y forestal. 1.a no agropecuaria estA 

integrada por las personas que se dedican a producir utilizando 

insumos agropecuarios o al transporte, almacenamiento y comercia

lizaci6n entre otras, de productos e insumos agropecuarios.~ 

El elemento mAs importante para la toma de decisiones de este 

agente es el precio de mercado de los diferentes productos, que 

aplica para optar en consumir y distribuir el capital y el traba-

jo. 

c) Unidades de Producci6n Agropecuaria. 

Estas son las unidades que se encuentran directamente vinculadas 

al proceso de producci&n agricola, ganadera o forestal, puesto 

coordinaci6n Nacional de los VII censos Agricola-Ganadero y 
Ejidal, INEOI,Sistema de Informaci6n Agropecuaria, 
Documento Preliminar, Aguascalientes, Ags., M&xico, 
septiiílbre de l989, p. 14. · 
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que es dentro de ellas donde se lleva a cabo todo el proceso o 

parte importante de 61, mediante la aplicaci6n de los factores 

productivos e insumos, incluy6ndose el agua y los recursos del 

campo, a la producci6n de alimentos y no alimentos agropecuarios. 

El bienestar de este tipo de unidades se fundamenta en los pre

cios relativos del producto y los recursos aplicados. 

d) Unidades de Producci6n no Agropecuaria. 

Estas unidades desarrollan actividades relacionadas con parte del 

proceso productivo del agro, algunas veces su interrelaci6n es de 

tal magnitud, que resulta dificil hacer su separaci6n. Casos 

actuales tenemos en la acuacultura y el envasado y empacado de 

frutas y verduras que se realiza en la misma unidad de pro

ducci6n, entre otros. 

Dentro de la clasificaci6n de unidades no agropecuarias se loca

lizan las manufacturas, tecnologia, fabricaci6n de maquinas y 

herramientas, as! como su reparaci6n, fertilizantes quimicos y 

otros insumos agropecuarios, su transportaci6n y distribuci6n. 

e) Resto del Mundo. 

Son relevantes las relaciones que establece cualquier sector o 

actividad con el resto de las economias mundiales, pues de ello 

depende la estabilizaci6n tanto de precios como de cantidades de 

una naci6n en particular: as!, cuando existe un excedente, es 

posible colocarlo en los mercados internacionales establecidos 

mediante acuerdos y cuando se tiene un d6ff'cit en la producci6n 

interna, se puede acudir a adquirir las cantidades complementa

rias a dichos mercados. En la actualidad, las diferentes corrien

tes del pensamiento eoon6mico han llegado a la conclusi6n de que 

l 
l 
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el desarrollo de una economia sana, requiere de un manejo siste

matico y ciudadoso de los saldos en la Balanza comercial. 

Este agente funda su comportamiento en precios internacionales y 

su relaci6n con los precios internos, acuerdos de comercio 

exterior y las necesidades de importar o exportar. ~ 

1.3.2.1. Factores End6qenos. 

Dentro de los factores end6genos que participan se destacan: 

i) Tierra. 

Este factor tiene relevante importancia debido a que las caracte

risticas: tamano, ubicaci6n, calidad, humedad y niveles o al

turas, insiden directamente en los rendimientos que se obtengan. 

ii) Trabajo. 

De acuerdo con la definici6n marxista, el trabajo es la ~nica 

fuente del valor, por lo cual, en las actividades agropecuarias 

adquiere gran relevancia, pues es el factor mas aplicado en su 

desarrollo. Tambi6n, bajo esa misma concepci6n encontramos que se 

transfiere en forma casi irremediable, valor al resto de las 

actividades econ6micas, por lo cual, es menester encontrar meca

nismos que impidan que esto siga sucediendo. 

iii) Capital. 

El capital, bajo la denominaci6n de areas mecanizadas, caracteri

zan una forma capitalista de explotaci6n, ello requiere de trata

mientos especiales al resto de las explotaciones, debido a que en 

dichas explotaoiones se obtienen los rendim'lentos mas altos por 

contar con maquinaria, infraestructura y tecnologia apropiadas a 

~ Dornbusch, Rudiger,La Macroeconomia de una Economia Abierta. 
Ed. Antoni Bosch, Barcelona, Espana,-Y98l; pp. 37 a 52. 



-1a región y tipo de cultivo. 

1.3.2.2. Factores Exógenos. 

- Clima. 
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El clima siempre ha afectado las actividades humanas, pero en 

forma muy especial las agropecuarias, pues es factor determinante 

en los tipos de cultivos y temporalidades que se llevan a cabo en 

las diferentes zonas del pais, en ocasiones elementos climáticos 

determinan los resultados del sector en su conjunto. 

- Agua. 

Un factor fundamental y de aplicación casi perfecta es el agua, 

porque de ello depende el éxito del cultivo o el fracaso de una 

cosecha. Es necesario conocer a la perfección las cantidades que 

requiere cada especie y variedad, as! como el momento más opor

tuno de su aplicación. 

- Metas y Valores Nacionales. 

Las estratégias adoptadas por un pa!s para el desarrollo de su 

agricultura y ganader!a, dependen de las metas fijadas para su 

desarrollo, en función d_el "proyecto nacional" establecido. Los 

objetivos que de él emanen, deberán servir de norma y guia para 

el desempeno de las acciones, por lo que insiden directamente en 

los programas anuales de producción y representan valores de 

comportamiento en los agentes, especialmente para el gobierno. 

- Precios del Resto del Mundo. 

Los precios de nuestros productos en el resto del mundo son 

parámetros primordiales en la toma de decisiones, desde el 

cultivo o no cultivo de determinados productos, hasta su exporta-
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ci6n, ejemplo claro es el caf6, donde primero se revisan los 

precios internacionales y despu6s se decide cosechar o no. Lo 

mismo sucede con los productos que resulta muy cara su producci6n 

nacional y es mejor importarlos, hace falta un estudio m~s mi-

nucioso de las venatajas comparativas en la agricultura. 

- Tecnologia Agropecuari.a. 

Se refiere a los conocimientos t6cnicos en materia agropecuaria 

para llevar a cabo en forma eficiente el proceso productivo, con 

el aprovechamiento 6ptimo de los recursos disponibles. 

1.3.3. Funcionamiento o Vinculos entre los Agentes y Factores. 

En t6rminos generales los movimientos que hacen funcionar el 

aparato productivo agropecuario se realizan de la siguiente for

ma, aun cuando, no necesariamente en sentidos, tiempos y conti

nuidades, porque cada regi6n tiene caracteristicas que la hacen 

especial. 

Las unidades econ6micas no agricolas demandan mano de obra para 

llevar a cabo un proceso productivo; las unidades agricolas 

tambi6n demandan fuerza. de trabajo, ambas requieren alimentos 

para su reproducci6n e insumos para el proceso productivo, bajo 

la perspectiva de un perfecto conocimiento de la ciclicidad y 

estacionalidad de su producci6n. Esta relaci6n se realiza me-

diante una relaci6n biunivoca y reciproca, rpuesto que para poner 

en marcha los procesos de producci6n ambas requieren de materias 

primas, alimentos e insumos que se complementan con los servicios 

de transporte y comercializaci6n. 

Existe otra interrelaci6n entre la demanda de los recursos y 
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factores (tierra, agua, capital y trabajo), que poseen las uni

dades familiares y que las unidades de produooi6n deberAn tener 

informaci6n completa sobre su disposioi6n. 

Una imp~rtante interinfluenoia nace de la adopci6n de decisiones 

y la informaci6n que debe existir en todas las esferas y compo

nentes del sistema. Papel de suma trascendencia es la aplicaoi6n 

de tecnologia a los recursos disponibles, la cual deberA hacerse 

asequible y accesible a todos los componentes del sistema, me

diante la difusi6n de los nuevos conocimientos en revistas, 

escuelas t6cnicas y todos los medios posibles. Se recibe a cam

bio, poblaci6n preparada para desempenar en forma eficiente las 

actividades encomendadas y para continuar la investigaoi6n. 

como se puede advertir, internamente sus relaciones conllevan un 

flujo de informaci6n que permite que los agentes act~en en forma 

racional en su toma de decisiones, principalmente cuando se orean 

espectativas de comportamiento y no se cuenta con toda la infor

maci6n en forma oportuna, tipioo de una eoon6mia en el corto 

plazo (coyunturas). Sin embargo, existe un serio rezago en la 

disponibilidad de datos que representen la realidad en su mAs 

amplia extensi6n, sobre todo en la agricultura, donde variables 

ex6genas se convierten en determinantes, como por ejemplo: 

Niveles de preoipitaoi6n pluvial; 

Fen6menos metereol6gioos no previsibles en el mediano plazo (he

ladas, huracanes, sismos,eto.); 
o 

Cambios de clima que se diferencian mucho de lo normal (sequias, 

inundaciones, etc.), donde generalmente no se presentan; 

Cambios en la demanda internacional de productos agropecuarios; 



Cambios en la oferta internacional de insumos agropecuarios; 

Cambios bruscos en precios de insumos o productos; 
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Utilizaci6n de recursos de tipo agropecuario por la poblaci6n o 

por las unidades econ6micas no relacionadas directamente con la 

producci6n agropecuaria o de sus insumos, como son: desvio de 

aguas para consumo humano o industrial y cambio de usos del 

suelo, cambios en el nivel educativo de la poblaci6n, incrementos 

en la disponibilidad de mano de obra y mejoramiento o ampliaci6n 

de las vias de comunicaci6on, entre otros. ~ 

Esto nos indica que al seno del sector agropecuario se presentan 

multiplicidad de procesos, acciones y variables totalmente mez

clados, influidos y concatenados, que hace de la labor de inves

tigaci6n una ardua tarea de observaci6n y anAlisis, con la consa

bida aplicaci6n de recursos, que haria de una simple indagaci6n, 

un enorme trabajo por la aplicaci6n de recursos. 

A manera de conclusi6n de esta parte, podemos establecer que el 

conocimiento de la interrelaci6n funcional de agentes y fact,ores, 

posibilita profundizar en buena medida, en la dinAmica que se 

desarrollan las actividades agropecuarias, base para establecer 

una estadistica bAsica, descriptiva de sus complejas interrela-

ciones. 

Coordinaci6n Nacional de los VII censosr.~gricola-Ganadero y 
Ejidal, INEGI,Sistema de Informaci6n Agropecuaria, 
Documento Preliminar,~ Aguscalientes,, Ags., M&xico, 
septiembre de I§eg, p. 24. 
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1.4. Sistema de Informaci6n Agropecuaria. 

Despues de la descripcibn del proceso de prcfduccibn agropecuaria, 

dedicamos este apartado a definir un sistema de Inf ormaci6n 

Agropecuaria (S.I.A.), con el prop6sito de dejar sentados algunos 

elementos que serAn de gran utilidad en la continuidad del traba

jo. 

Se entiende como un sistema a la colecci6n de objetos y proce

sos, llamados componentes, que interactuan y se interrelacionan 

entre si, para obtener un propbsito en comAn. Esta interrelaci6n 

se representa en eslabones que conectan a los componentes, toman

do un lugar dentro de la amplia amalgama de acciones y procesos, 

haciendo de la informaci6n un flujo que va y viene a traves de 

los componentes. 

Se menciona que la estructura de un sistema estA definida anica

mente por sus componentes, y si hubiera un cambio en cualquiera 

de ellos cambiarla todo el sistema. 

Aspecto importante es el medio ambiente donde se desarrolla, pues 

incluye todos los elementos pertenecientes al universo de compo

nentes, indica sus limites y el espacio en que se desarrolla. El 

sistema interactaa a traves de flujos, los cuales s6lo pueden ser 

comprendidos mediante diagramas de entradas y salidas, indicAn

dose los limites de materiales, energia e informaci6n y su vin

culacibn con otros sistemas, mediante inputs y outputs. 

El s.I.A. se define como: "La estructura operacional y el proceso 

dimAmico y organizado cuya funcibn es swninistrar informaci6n 

parA apoyar la toma de decisiones en la esfera del sector 
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agropecuario en su totalidad. lQJ 

En una economia mixta los agentes tomadoi:es de decisiones se 

dividen en dos grandes grupos: el sector p~blico y el sector 

privado; el primero con el prop6sito de actuar con politicas que 

propicien el desarrollo de las actividades y, los segundos para 

actuar en forma eficiente en sus procesos productivos y maximizar 

sus ganancias. 

Los componentes del sistema de informaci6n son: 

a) Adopci6n de Decisiones y Ejecuci6n. 

Representa la membrana que recubre al sistema, se encuentra en 

los limites del mismo, se relaciona con el mundo exterior asimi

lando informaci6n con la que produce pollticas y acciones cuya 

adopci6n posibilitara las reacciones del mundo circundante. 

b) Interpretaci6n y Analisis. 

se conforma por equipos que reciben la inr.6rmaci6n sobre cual

quier aspecto del sistema, los que la analizan mediante modelos 

(generalmente l6gico-matematicos), mediante los cuales, es posi

ble obtener un conocimiento mas profundo sobre la situaci6n real 

y las variantes que presenta el comportamiento de los agentes y 

factores en el proceso de producci6n. Esto implica, definir los 

requerimientos de informaci6n sobre conceptos necesarios para la 

adopci6n de decisiones y conjugarlos con las condiciones que 

tiene la realidad; esto es, la imagen que se concibe y que re

quiere objetivizaci6n, en funci6n de los valores nacionales y 

las metas de politica econ6mica. 

~ Ibid. p. 35. 
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c) Conceptualizacibn. 

Comprende al conjunto de definiciones, ideas y conceptos 

necesarios sobre los recursos, parAmetros y variables que re

quiere cualquier trabajo de intelectualizacibn. Es una actividad 

precedente a las estadisticas y de anAlisis. Be trata de poner en 

claro todos y cada uno de los elementos a manejar, con defini

ciones claras y comprensibles tanto en el ambito t6cnico como 

para los directamente emisores de la informacibn. 

d) Definicibn Operacional de conceptos. 

Este componente realiza la accibn de convertir los conceptos 

t6cnicos en operativos, de tal forma que sea posible la captaci6n 

de la informaci6n, de acuerdo al tipo de informantes, para lo 

cual, es menester regionalizar o especializar los vocablos utili

zados. Representa en si mismo una especie de filtro, entre los 

conceptos realmente usados y los t6cnicamente aplicados, de tal 

forma que todos los componentes del sistema contemplen al mundo 

objetivo, de la misma forma. 

e) Observacibn y Medicibn. 

Este componente realiza la recopilaci6n de datos cuantitativos y 

cualitativos, asi como los valores que adquieren en un momento 

dado las variables manejadas. Estos se obtienen a trav6s de cen-

sos, encuestas, registros administrativos, informes, etc. 

Proceso fundamental es la concentraci6n de la informaci6n median-
0 

te el instrumental tebrico (modelos estadisticos, econ6micos, 

etc.) para su anAlisis, ademAs de los tabulares de vaciado de los 

datos. Una evaluacibn de idoneidad, exactitud, congruencia, opor

tun}dad y accesibilidad, permite conocer la eficiencia del ins-
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f) Filtro. 
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Este t&rmino es el aplicado por el Comit& coordinador de los VII 

Censos Agricola-Ganadero y Ejidal, para determinar al componente 

que determina los Ambitos de captaci6n en extensi6n y ubica

cibn), para aplicar en forma correcta los recursos disponibles, 

entre los que se destacan los humanos y los t&cnicos, en funcibn 

del objetivo claramente comprendido. Es resultado de la concep

tualizaci6n tebrica y operativa, determinAndose los limites geo

grAficos y temporales en una versibn simplificada, correctamente 

representativa del mundo real. Este componente nos da la idea de 

control en la planificacibn. 

g) Informaci6n. 

componente que se integra por el acervo cientifico-t6cnico del 

cual es posible allegarse mediante las publicaciones, documentos 

e informes tanto de uso interno como de conocimiento general. 

Comprende asimismo, el personal que posee los conocimientos y el 

que los organiza. Concretamente son las bibliotecas, bancos de 

datos electrbnicos y centros de documentacibn, de dependencias y 

organismos generadores y, usuarios de infor1naci6n. 

1.4.1. Relaciones entre los Componentes. 

Las principales relaciones que se establecen entre los diferentes 

componentes que integran un sistema de informacibn son: 

Las corrientes de informacibn direota, desarrolladas en reu

niones, juntas, telefonemas, seminarios, flujo de estadisticas e 

intercambio de bancos de datos, informaci6n sobre m&todos y 
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comunicaci6n sobre evaluaciones. 

Las corrientos de interacci6n de procedimientos, que representan 

los intercambios de mecanismos, procesos y elementos fisicos y 

materiales para hacer mAs expedito el sistema de informaci6n. 

Interacci6n con el mundo objetivo y los recursos disponibles 

para obtener el prop6sito, es la parte rnAs concreta las relaciones 

entre el sistema, pues indica su perfecta vinculaci6n a una 

realidad que pretende analizar, de la que parte tomando informa

ci6n y a la que vuelve con objetivos clarof1'''para su mejoramiento. 

Adopci6n de decisiones y ejecuci6n en interinfluencia con el 

mundo real, significa la postura y acci6n de los agentes informa

tivos, ante la realidad concreta y actuante, a la cual se sujeta

rAn sus decisiones. 

Otras relaciones que se dan: 

Interpretaci6n y anAlisis en relaci6n directa a adopci6n de 

decisiones; 

Interpretaci6n y anAlisis ligado a la conceptualizaci6n; 

Conceptualizaci6n interactuante con la definici6n conceptual; 

Adopci6n de decisiones y ejecuci6n interinfluidas por la concep

tualizaci6n; entre otras. ~ 

Tambi6n es necesario tomar en cuenta las variables ex6genas del 

sistema de informaci6n, entre las que destacan: informaci6n sobre 

valores y metas nacionales, sobre cuestiones políticas, sobre 

otros sectores y sobre todo de seguridad nacional. Las cuales se 

encuentran fuera del dominio del sistema y sus componentes, pero 

que siempre es necesario tomar en cuenta en el momento de cal-

~ Ibid., pp. 42 a 46. 
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cular los parAmetros representativos de una poblaci6n a analizar. 

1.s. Importancia del B.I.A. ~ la Planificaci6n Agropecuaria. 

En este apartado tratamos de rescatar los elementos sustantivos 

que hacen del S.I.A. una de las bases primordiales para instru

mentar un proceso de planeaci6n del sector agropecuario, orien

tAndolo hacia un verdadero desarrollo, mediante la previsi6n de 

acciones tendientes a desaparecer las inercias que afectan su 

productividad y deshacer cuellos de botella que frenan su evo

lucil!>n. 

En el desarrollo anterior del trabajo, se describieron en forma 

suscinta los elementos, factores y agentes que intervienen tanto 

en el proceso de planeaci6n, como en la misma actividad agrope

cuaria, los cuAles permiten analizar con bases te6ricas, su 

interrelacil!>n para conformar un patrl!>n de estudio. En este senti

do, orientamos nuestro anAlisis en dos sentidos, el S.I.A. como 

t6cnica sustentada en la teoria de sistemas y, otro que entiende 

al s.I.A. como proveedor de la infraestructura estadistica para 

el proceso de planeacil!>n. 

1.s.1. El B.I.A. como T6cnica. 

De acuerdo con Mario Bunge, una t&cnica se define como 11 ••• el 

vastisimo campo de investigaci6n, diseño y planeacil!>n que utiliza 

conocimientos cientificos con el fin de controlar cosas o proce

sos naturales, de diseñar artefactos o procesos, o de concebir 

operaciones de manera racional."W 

W Bunge, Mario, seudociencia ~ Ideoloqia, Ed. Paidos, Madrid, 
España, 1983, p. 35. 



56. 

Por lo tanto, si inscribimos al s.r.A. como una t6cnica que 

contiene procesos propios de aplicaoi6n y desarollo, se orienta a 

guiar las acciones para el mejoramiento de sus mecanismos e 

intrumentos estadisticos, lo que extrapolado beneficia a la toma 

de decisiones para el desarrollo del sector agropecuario, median

te el otorgamiento de insumos cuantitativos y cualitativos de la 

realidad concreta del campo mexicano. 

Algunos elementos que definen al 8.I.A. como una t6cnica ~til y 

capaz de coadyuvar a la comprensi6n del complejo universo de 

relaciones de producci6n en el medio rural son: 

i) Es un sistema creado para que t6cnicos y profesionales de la 

agricultura, ganaderia, silvicultura, entre otros campos de ac

ci6n, viertan sus conocimientos con la finalidad de diseñar, 

evaluar y transmitir formas de manejar instrumentos de la reali

dad, no se trata de hacer teoria para llevarla a confirmar en el 

agro, sino que es menester preparar cuadros que rescaten elemen

tos sustanciales de la experiencia de los agentes que intervienen 

en la actividad. 

ii) contiene factores que permiten analizar una sociedad rural 

en su entorno natural, esto es, estudiar a los agentes de las 

unidades familiares y de producci6n, de acuerdo con su cultura 

(costumbres, tradiciones, ideologia, politica, etc.), en un am-

biente puro, conteniendo experiencias pasadas, presentes y 

futuras (expectativas). 

iii) Posibilita establecer un fondo formal, basado en la organi-

zaci6n de teorias y m6todos l6gicos y matematicos que conduzcan a 

la conformacibn del verdadero conocimiento d'"ii la realidad. 
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iv) Se conforma por una colecci6n de datos, hip6tisis y teorias 

perfectamente confirmadas y razonablemente eficaces, que hagan de 

su aplicaci6n un instrumento practico. 

v) su organismo propio integra elementos s1~ficientes para tener 

presente la problemAtica, de tal forma, que sea posible preveer 

situaciones de conflicto o inercias e inconsistencias propias 

de su desenvolvimiento, para que en un momento determinado, apli

car el instrumental adecuado probadamente. 

vi) Su met6dica es tan eficiente, que es capaz de contener los 

procedimientos y mecanismos contrastables, analizables y critica

bles para cada regi6n o situaci6n particular. 

vii) Incluye valores 6ticos y morales que conducen al mejor 

aprovechamiento y distribuci6n de los recursos y riqueza genera

dos, que haga de todo el proceso, visto en su conjunto, una 

actividad buena y necesaria para la sociedad. 

como se puede advertir, para integrar un sistema de informaci6n 

con tales caracteristicas es muy alejado de la realidad, sin 

embargo podria considerarse como una imagen-objetivo; para lo 

cual, se requiere contar con recursos de la.mas amplia consisten

cia y poco a poco, mediante la experiencia adquirida de logros y 

fracasos, se tienda a lograr este fin, esto significa, que a cada 

paso, el proceso de integraci6n sea perfeccionable. 

1.5.2. El S.I.A. como Infraestructura Estadistica. 

En el apartado 1.1. se ubic6 a la informaci6n estadistica como 

parte de la infraestructura que requiere el proceso de 

pl~neaci6n para establecer acciones acordes a sus prop6sitos. Sin 
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embargo, se abre la interrogante, cuales son los elementos 

cualitativos y cuantitativos mas eficientes a la planeacien ? 

Begtin Waterston, 11En las economias mixtas -como la nuestra- la 

planificacien integral requiere mas estadisticas que la parcial, 

asi como la planificacien matematica, que abarca t6cnicas de 

insumo-producto, programaciones lineales y otras similares que 

requieren mas datos cuantitativos que el planificar con t6cnicas 

pragmaticas. Pero, como es el mercado y no el gobierno -como 

actualmente se pretende en la administracien p~blica, el deter

minante de la produccien en una economia miKta, los datos de las 

erogaciones del mercado y de la familia son indispensables para 

que los planificadores determinen la preferencias del consumidor 

y estimulen la dernanda."W 

Entonces, se trata de toda la informacien que le permita al 

planeador encontrar parti.metros caracteristicos del comportamien

to de la poblacien analizada, incluye todo tipo de informacien de 

caracter cuantitativo y cualitativo que refleje fielmente la 

realidad en un momento determinado, aunque es necesario observar 

que los diagnesticos y pron6sticos fundamentalmente se basan en 

variables estructurales, que arrojen comportamientos tipicos del 

univierso estudiado. 
r.-

En el caso especifico de la planeaci6n en la agricultura, es 

requisito primordial contar con informacien sobre los recursos 

naturales, fisicos, humanos y financieros con que cuenta la 

regi6n en particular. Se trata entonces, de tener conocimiento 

fidedigno sobre la naturaleza de los suelos, clima, empleos 

W Waterston, Albert, Planificacien del Desarrollo, Lecciones de 
~la Experiencia, Ed. F.C.E., M6xico, D.F., 1979, pp. 167 y 168. 



actuales y potenciales de la tierra, disponibilidad de agua por 

cercania a cuencas fluviales, abastecimiento, ritmo y periodici

dad de avenidas acuAticas, entre otros factores que son indispen

sables para elaborar programas agropecuarios, con la certeza de 

su eficacia y eficiencia. 

Otros datos que proporcionan una descripci6n de la regi6n son los 

movimientos poblacionales (emigraci6n e inmigraci6n), flujos de 

insumos y productos, indicadores sobre precios y salarios, pro

gramas de inversiones y datos fiscales de ingresos y egresos 

gubernamentales. Ademas, contar con informaci6n previamente ela

borada como P.I.B. en series temporales y por origen sectorial, 

participaci6n del sector primario en la economia de la regi6n, 

permite el ahorro de tiempo y recursos. 

El acopio de informaci6n depondora de la aplicacion practica do 

la t6cnica planificadora y de los agentes que la requieren. Para 

el sector pAblico quizA sea suficiente datos sobre la inversi6n 

en infraestructura de un periodo determinado, las tasas de in

teras y los impactos en el bienestar de la poblaci6n. Destacan 

por su importancia los datos a niveles regionales, estatales, 

municipales y locales, de los diferentes prqyectos en ejecuci6n y 

previstos, 

producci6n, 

sus avances fisicos y financieros, sus impactos en la 

empleo y bienestar de la regi6n, para una correcta 

valoraci6n de los planes de desarrollo. 

Para el sector social, los precios tanto de insumos como de 

productos, tasas de interas en los cr6ditos bancarios, transpor

te, seguridad en la tenencias de la tierra e infraestructura en 

vlas de comunicacien, sea suficiente. 
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Para el sector privado, las necesidades de informaci6n se deter

minan, ademAs de las citadas para el social, las referentes a 

cr6ditos, fondos de financiamiento, fideicomisos, utilidades de la 

inversi6n en esa actividad y en otras. 

Y al resto del mundo le interesarA sobre todo, los precios inter

nacionales, tarifas, aranceles y movimientos en balanza comercial 

y de pagos. 

En t&rminos generales, los datos cuantitativos requeridos para 

planear, no tienen un limite especifico, se trata de todos aqu6-

llos que brinden la imagen suficiente y necesaria de la economia 

y la sociedad del medio rural, para actuar sobre su direcci6n y a 

la velocidad que requiera su desarrollo, puesto que su utilidad 

depende de la precisi6n, cobertura, forma• y oportunidad con que 

se aplique. 

La informaci6n cualitativa que cada agente requiere para su torna 

de decisiones,, es mAs imprecisa, ya que depende de factores 

ex6genos, principalmente de carActer politico y expectativas 

subjetivas que contribuyan a definir un ma.rco integral para la 

toma de decisiones. 

1.5.3. El s.I.A. y el Proceso Planificador. 

La planificaci6n econ6mica registr6 en los ~ltirnos tiempos una 

evoluci6n significativa, fundamentalmente en las t&cnicas de 

anAlisis y herramientas que sirven de soporte a las relaciones 

de producci6n, la remuneraci6n a los factores, el origen del 

ingreso y el destino del gasto, el proceso'"de formaci6n de capi

tal, la interdependencia de los sectores productivos, el mejora-
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miento de las cuentas nacionales, la aplicaci6n de excedentes 

econ6micos, el oportuno financiamiento, el anAlisis de las rela

ciones eoon6micas con el resto del mundo, en grado paralelo con 

los principios de optimizaci6n en la asignaci6n de recursos, 

constituyen algunos campos relevantes en el perfeccionamiento del 

instrumental de la teoria econ6mica que permite contar con me

jores elementos de juicio para la planificaci6n. 

Al mismo tiempo, la estad!stica desarroll6 sistemas de obscrva

ci6n y registro de gran utilidad para corroborar postulados de 

hip6tesis con campos de observaci6n, anAlisis y documentaci6n 

confiable para relacionar los fen6menos del pasado y construir 

modelos que simulen el comportamiento futuro. 

De esta forma, los paises que se precian de estar al dia en 

materia de planificaci6n, tuvieron que reo~ientar sus acciones a 

la conformaci6n de verdaderas bases de datos e instrumental 

te6rico-estadistico y matemAtico, de amplia difusi6n y fAcil 

manejo, puestos al servicio de las entidades de dicisi6n politi

ca. Sin embargo, el campo ganado en el proceso t6cnico, se pierde 

en el momento de llevar a integrar un solo sistema de informa

oi6n, por la dificultad de amarrar intereses tan disimiles de los 

agentes participantes; ademAs del grado de influencia a los 

politicos, para poner en prActica las recomendaciones. Tal vez, 

el refinamiento de las t6cnicas, las haya alejado de su sentido 

prActico y el inter6s de planificador por anticiparse a los 

hechos, tienda a llevarlo a realizar estudios particulares, cada 

entidad, cada empresa, cada agente, establece sus propios meca

nismos para allegarse la informaci6n ~til a su proceso planifica 
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dor. 

Especificamente, el sector gubernamental se ha dedicado a captar 

informaci6n relativa a sus acciones para el desarrollo sectorial, 

el agente privado a captar informaci6n con el prop6sito de opti

mizar los beneficios de su inversi6n, pero ambas acciones, total

mente desvinculadas. Un punto de esa escisi6n es la falta de 

comunicaci6n entre las diferentes tendencias planeadoras, por lo 

cual, es 

ducci6n, 

necesario establecer un c6digo de concertaci6n e in

entre las diferentes instancias que participan en el 

sector agropecuario nacional, ya mencionada en el S.N.P.D. 

El establecimiento de un S.I.A. que contenga toda la informaci6n 

que requieren los agentes participantes se hace realmente 

necesaria, sobre todo, si apelamos a los buenos criterios que los 

conducen en su toma de decisiones y la conformaci6n de expecta

tivas verdaderamente racionales de desarrollo sectorial. 
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2.1. Introducci6n. 

63. 

La informaci6n que captan los Censos ha sido de gran utilidad en 

la conformaci6n de diagn6sticos y pron6sticos de las actividades 

econ6micas del pais, adem~s tienen la virtud de ubicar la situa

ci6n en un horizonte espacial y temporal especifico, permitiendo 

detectar determinados problemas e inercias en el desarrollo pro

ductivo nacional, base para la implantaci6n de politicas econ6-

micas y sociales en un periodo intercensal, para una regi6n en 

particular. 

Los Censos Agricola-Ganadero y Ejidal han tenido la valiosa 

colaboraci6n en el establecimiento de estadisticas de productivi

dad y movilidad de agentes y factores de la producci6n agropecua

ria, que de otra forma hubiera sido dificil su captaci6n e impo

sible su conocimiento, por las condiciones tan especiales en que 

se lleva a cabo el proceso productivo y sus interrelaciones las 

cuales, fueron analizadas en el capitulo anterior. 

Es preciso señalar que como todo procedimiento estadistico pre

sentaba sesgos en sus anAlisis, que con el paso del tiempo, 

fueron solucionAndose, sin embargo, la captaci6n de datos de todo 

el universo, hace que la informaci6n obtenida se acerque lo mAs 

posible a la realidad rural mexicana, cosa que ning~n otro ins

trumento estadistico podria haber permitido. con los datos capta

dos, fue posible en su tiempo, elaborar coeficientes t6cnicos, 

flujos de insumos y productos y sobre todo, la verdadera ocupa

ci6n de la tierra, en funci6n de su calidad y ubicaci6n en el 

territorio nacional. otros parAmetros que directa o indirecta-
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transferencia de fuerza 
0 

de trabajo agropecuaria a otras actividades, principalmente urba

nas, dasoapitalizaci6n, retrazo tecnol6gico en maquinaria y equi

po, sustituci6n de cultivos por otros de mejor remuneraci6n y 

enumeraci6n de todas y cada una de las unidades de producci6n 

agropecuaria en el pais. 

Be considera que con este tipo de informaci6n, particip6 en forma 

determinante en la implantaci6n del S.I.A. y de los diversos 

sistemas dispersos que lo conforman, pues con la publicaci6n de 

los datos, los sectores interesados pudieron acceder a informa

ci6n que de otra forma les hubiese sido pr~cticamente imposible. 

Todo sistema estadistico requiere, aunque sea corno punto de 

cornparaci6n, datos globales, que le permitan establecer rela

ciones entre la poblaci6n analizada y el universo donde se ubica, 

para hacer los estudios que brinden algunas alternativas de 

soluci6n a los problemas mas urgentes. El censo no solo contri

buye en ese aspecto, sino que ademas presenta informaci6n tan 

desglosada, a nivel local, por actividad y funci6n productiva, 

que posibilita realizar anAlisis de tipo global, sectorial, re

gional, estatal, municipal y local. 

como puede observarse, al censo es uno de los mejores instrumen

tos en la elaboraci6n de modelos econom~ticos, pues los parAme

tros que emanen de su informaci6n, serAn los mas cercanos a la 

realidad y los de mayor cobertura espacial, que cualquier otro 

instrumento pueda brindar. 

considerAndose que el B.I.A. se conforma con todo tipo de infor

ma:i6n, principalmente de tipo estadistico, de las caracteristi-
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cas de las unidades de observaci6n en un momento determinado, es 

posible conocer la realidad que vive el medio rural, lo que 

permite elaborar escenarios alternativos, que propongan su des

arrollo econ6rnico y social, al mismo tiempo que se van mejorando 

los canales de cornunicaci6n entre los agentes directamente parti

cipantes y las unidades captadoras de la inforrnaci6n. 

Los Censos Agr!colas, Ganaderos y Ejidales son documentos pro

ducto de una serie de procesos y acciones llevadas a cabo durante 

un periodo determinado, cuyo fin es enumerar las unidades de 

producci6n agropecuaria en todo el territorio nacional. 

Por lo cual, arroja elementos de cornunicaci6n aprovechables por 

el S.I.A., corno los canales de cornunicaci6n entre informantes y 

encuestadores, con procedimientos aprovechables por los diferen

tes usuarios de la inforrnaci6n, y la propia informaci6n contenida 

a nivel nacional, estatal municipal y local, ~til para elaborar 

diagn6sticos regionales. sin embargo, no son las ünicas posibili

dades de aprovechar los censos, ya que.contiene toda una serie de 

opciones establecidas en una parte trascendental de los mismos, 

llamada INVESTIGACION CENSAL. 

La Investiqaci6n Censal es "El conjunto de procesos l6gicamente 

interrelacionados que permite obtener informaci6n en forma con-

t!nua, sobre cualquier aspecto del proceso productivo agropecua

rio y forestal del pa!s."W 

Bajo esta perspectiva, la inforrnaci6n que contengan los Censos 

W Subcomit6 
Ponencia 
Comit6 de 
noviembre 

de Investigaci6n censal, La Investigaci6n Censal, 
del Ing. Angel Alcalde eil"la s~ptirna Reun16n del 
Planeaci6n, Aguascalientes, Ags., M~xico, 
de l.989. 
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cada d6cada y la necesaria para alimentar al s.I.A., puede ser 

captada mediante los procedimientos y mecanismos ostablocidos 

para un levantamiento censal, pero permanentemente abiertos. 

A continuaci6n describiremos en forma brev~ los antecedentes de 

los censos, para posteriormente ocuparnos de redondear la idea 

antes presentada, base de la presente tesis. 

2.2. Antecedentes censales. 

Los censos tienen origenes muy remotos a nivel mundial, sus 

antecedentes conocidos los ubican con las culturas persa y roma

na, donde se llevaron a cabo enumeraciones de la poblaci6n para 

determinar su capacidad impositiva y detectar a los habitantes 

aptos para integrar el ej6rcito. El origen de la palabra censo es 

latino (census), y significa: padr6n, lista, relaci6n del n~mero 

de personas, haciendas o bienes. 

En nuestro pais, de acuerdo con vestigios, c6dices y monumentos 

encontrados, se sabe que los aztecas realizaron actividades de 

enumeraci6n de los habitantes para establecer niveles de tributos 

o impuesto, mediante la estructuraci6n de un padr6n. 

MAs recientemente, hacia el siglo XVII se levant6 en Inglaterra 

el primer censo de la civilizaci6n moderna. 

Una centuria mAs tarde (1790-1791), se llev6 a cabo en M6xico, el 

primer intento oficial de levantar un censo de poblaci6n por 

encargo del virrey Juan Vicente Guarnes Pachaco de Padilla, do

cumento que se conoce como "censo condenado", porque la Santa 

Inquisici6n cohart6 la divulgaci6n de sus resultados. Es hasta 

1977, cuando la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto (S.P.P.) 
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dispuso su publicacien. 

Otro antecedente considerado como censal son las Tablas GoogrA

!icas y Politicas de Nueva España, hechas por el Daren Alejandro 

Humboldt en 1808. Ah! se inscriben datos valiosos sobre superfi

cie, poblacien, agricultura, fAbricas, comercio, minas, rentas y 

fuerza militar; datos que sirvieron de marco para planear y 

llevar a cabo las estrategias y actividados de los insurgentes, 

en la guerra de Independencia (1810). 

Fue hasta 1895 cuando se lleve a cabo el primer censo del M!xico 

independiente y sirvie de punto de partida, para que cada diez 

años, a excepci6n 

encontraba el pa!s, 

nuestros d!as. ~ 

de 1920 (debido a las condiciones en que se 

despu!s de la lucha ai:mada de 1910), hasta 

Los censos de poblaci6n y los agropecuarios se levantan con una 

periodicidad de 10 años y los econ6micos cada 5 años. 

Estos antecedentes vienen acumulando experiencias para que cada 

vez que se realiza un levantamiento censal, se mejore tanto el 

instrumental f!sico como el recurso humano, de tal forma que a la 

fecha se ha podido observar que nuestros ce~sos estAn a la altura 

de un censo llevado a cabo en cualquier pais del mundo, ya que se 

ha logrado conjuntar un equipo de trabajo con los procedimientos 

y m!todos mAs avanzados del planeta, bajo la asesoria de la 

Organizacien de las Naciones Unidas. 

En cada proceso censal se instala un comit! coordinador del 

Levantamiento Censal enfocado a la actividad que se desee enume

rar, con personal interinstitucional capacitado para desarrollar 

m I.N.E.G. I. ,Censos Econ6micos 1985, M!lcico,D.F., 1984, p. 11. 
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su labor y bajo la responsabilidad del r.N.E.G.I. 

La actividad de enumeraci6n a lo largo del territorio nacional 

de las unidades de observaci6n, comprende tareas de gran emberga

dura, desde revisar las experiencias anteriores, hasta la publi

caci6n de los resultados. 

De acuerdo con las experiencias en la ejecuci6n de un censo y los 

procedimientos y mecanismos propios para su correcto levantamien

to, se orientan a preparar los instrumentos siguientes: 

- Diseño conceptual. 

- Diseño de cuestionarios e Instructivos. 

- Programas de Tabulaci6n. 

- Directorios. 

- cat~logo Mexicano de Actividades Econ6micas. 

- Marcos Geoestadisticos de la Cartografia censal. 

- Procedimientos de critica, anAlisis y consulta de la informa-

ci6n recopilada. 

Todos ellos, de acuerdo a las caracteristicas especiales del 

censo a levantar, adecuado a su objetivo de"··· abocarse a la 

captaci6n estadistica total de aspectos esp·ecificos ••• " W, de 

la actividad encuestada para observar sus d·esarrollos a trav6s de 

la historia. 

Con el constante mejoramiento cientifico-t6cnico, ha sido posible 

avanzar en la captaci6n de variables e indicadores estructurales, 

que hace del censo la base de otros m6todos estadisticos. 

~ Ibid, p. 11. 



2.3. Propuesta de un sistema de Informaci6n 1\gropecuaria •• 

2.3.1. situaci6n Actual. 

De acuerdo con la experiencia profesional de los sustentantes, se 

tenia la hip6tesis de que aun cuando en los Principios Generales 

del sistema Nacional de Planeaci6n DemocrAtica se establece la 

creaci6n de un sistema Nacional de Informaci6n que sea fuente y 

base de las decisiones de politica a nivel nacional y sectorial, 

en el sector agropecuario se carece de uno firme y consolidado, 

con operatividad, en funci6n de los avances cientificos y tecno-

16gicos actuales. 

suponiamos la existencia de diferentes procesos desvinculados 

entre si y con caracteristicas propias, desarrollados por cada 

una de las entidades participantes el el sector. 

Con estos antecedentes, los sustentantes llevamos a cabo una 

investigaci6n directa con personal responsable de elaborar los 

diferentes tipos de estadisticas de producci6n, distribuci6n y 

consumo de productos de origen agropecuario y forestal. 

Visitamos diferentes unidades responsables de manejar informa

ci6n, con los resultados siguientes: 

En el I.N.E.G.I. nos entrevistamos con el Lic. Leonel ornelas, 

Jefe de Departamento de la subdirecci6n de Estadisticas Agrope

cuarias, de la Dir. Gral. de Estadistica, indicAndonos que: 11Los 

datos ocupados para la elaboraci6n de las cuentas de Producci6n 

del Sector Agropecuario, se recopilan de las diferentes fuentes 

que centralizan la informaciOn en el D.F., sin embargo existen 

cultivos y productos que resulta dificil conocer sus datos direc-
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tos, por lo cual, en necesario hacer estimaciones de ac~~rdo con 

la información censal. El Sistema de cuentas Nacionales tiene 

procedimientos propios, diferentes a los que manejan en cualquier 

otra entidad, puesto que representan análisis muy particulares." 

En la S.A.R.H. entrevistamos al Lic. Marcelo Canales, Jefe del 

Departamento de Estadistica, de la Dir. de Politica Sectorial, el 

que indicó: "Se tiene establecido un sistema de acopio de infor

mación propio de la entidad, sin embargo, a partir de 1985 que 

desapareció la Dirección de Economia Agricola y se decretó un 

nuevo Reglamento Interior de la Secretaria, se descentralizaron 

muchas funciones que en materia de información teniamos. Actual

mente, nadie se quiere hacer responsable de emitir información, 

porque no está dentro de sus funciones. Son los Distritos de 

Desarrollo Rural Integral quienes manejan su propia información." 

El B.A.N.R.U.R.A.L. tiene establecido un sistema informativo 

propio, de acuerdo con los montos erogados en financiamiento, 

cultivos y las delegaciones regionales, asi lo indicó el Lic. 

Juan Jasso, de la Gerencia de Programación Crediticia. 

La información de las Asociaciones Algodoneras y de Hortalizas, 

por ser información manejada por los propios productores, tienen 

sus particulares estrategias de captación, dificilmente accesi

bles a personal ajeno. 

Las entidades I.N.M.E.C.A.F.E. y T.A.B.A.M.E.X. tienen estable

cidos canales de comunicación con los mismos productores, aplican 

su propia metodologia que incluye la captación de precios inter

nacionales, que a veces directamente motiva al campesino para el 

cultivo; la mayor parte de la información se maneja mediante 
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métodos contables y administrativos, mediante los cuales es po:5i-;' 

ble centralizar la información, "pero ahora que dcsnparezcan, 

(porque se encuentran en proceso de liquidación. nmbns. empresas), 

es dificil saber quien llevará la consolidación de los datos,'y?fa. ·· 

publicación de estad!sticas, ya que serán los propios produc.t6~~s 
los que administrarán la actividad"; as! lo precisaron el Lic. 

Guillermo Gutiérrez, Srio. Particular del Director del I;N.M.E.

C.A.F.E. y el C.P. Eduardo col!n, Gerente de Planeación de T.A.

B.A.M.E.X., cada uno por su parte. 

C.O.N.A.F.R.U.T. lleva su información mediante procesos propios y 

las estimaciones las realiza en función de los datos de pro

ductores asociados y que realizan la comercialización mediante 

este organismo. "Pero es dificil precisar las cantidades de 

producción y comercialización de aquellos productores que no 

participan en la comisión", declaración del Ing. Esteban Frias, 

encargado de la estad!stica. 

Finalmente, A.N.A.G.S.A. no tiene establecido un sistema para 

llevar a cabo el levantamiento de estad!sticas de producción, se 

basa en los avances finacieros reportados por las Delegaciones 

Regionales, motivo por el cual, está desvinculada del restos de 

los sistemas. 

La conclusión que se desprende de la anterior investigación, es 

que cada una de las entidades lleva a cabo procedimientos y 

mecanismos de captación y análisis de datos y registros propios, 

los métodos de análisis son muy particulares y están en función 

de los requerimientos que cada unidad responsable tenga en la 

misma entidad; por lo cual, se requiere efectuar diferentes 
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visitas a organismos, entidades y asociaciones si se quiere hacer 

un estudio completo sobre las caracteristicas que privan actual

mente en determinada regi6n. No existe de ninguna manera la 

vinculacibn que de marco a un s.I.A., porque los procesos inter

relacionados e interactuantes establecidos te6ricamente, en nues

tro pais est~n olvidados. Por lo cual, surge una pregunta, ¿ser~ 

eficaz y eficiente la infraestructura estadistica del B.N.P.D.? 

Adicionalmente, la investigaci6n arroj6 otros elementos de jui

cio, en el I.N.E,G.I. se hace acopio de informaci6n de organismos 

centralizadores, la cual no llega oportunamente y cuando es 

menester comparar fuentes alternativas para una misma variable, 

se detectan grandes diferencias, las que llevan a tener resulta

dos muy distintos entre las estadisticas de ese Instituto y las 

del Banco de M6xico. 

Menci6n especial de nuestra parte merece la desvinculaci6n exis

tente entre las diferentes ~reas responsables de emisi6n y publi

caci6n de informaci6n especifica de la B.A.It.H. Tal pareciera que 

existen grandes feudos dentro de la dependencia, los que manejan 

sus propios datos, indistribuibles a otras ~reas. Tal es el caso 

de los datos relativos a volumen de agua distribuida y superficie 

regada en los Distritos de Riego, que supuestamente debiera 

manejar la Direcci6n con esa denominaci6n, sin embargo mencionan 

que a ellos no les corresponden concentrarla, es funci6n de la 

Direcci6n de Normatividad. 

En sintesis, la informaci6n por representar un poder iniplicita

mente, cualquiera es capaz de esconderla y manejarla a su libre 

alb;drio, s6lo se puede otorgar, si a cambio se obtienen preven-
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das o retribuciones de cualquier tipo. 

Por lo tanto, la conformaci6n del S.I.A. requiere de una amplia 

voluntad politica y marcos de concertaci6n serios donde se expon

gan las razones por la cuales ocultar la informaci6n en la actua

lizada representa un crimen. 

2.3.2. Propuesta de Integraci6n de un sistema de Informaci6n 
Agropecuaria. 

Despu6s de haber analizado la situaci6n te6rica y compararla con 

la que realmente se presenta en relaci6n a un sistema de informa

ci6n para las actividades agropecuarias del pais, encontramos 

elementos suficientes para proponer las bases que permitan conso

lidar uno que sea ~til a la realidad mexicana, aprovechando los 

recursos disponibles y en mayor medida los avances tecnol6gicos 

que permitan hacer mAs eficiente una labor de esa magnitud. 

Retomando los elementos anteriormente vertidos, estamos en capa

cidad de ubicar al S.I.A. como el sistema que "proporciona los 

criterios, normas y lineamientos generales de la estadística del 

Sector" E_/ 

En este contexto, todos los sectores, agentes, factores y enti

dades deberAn contemplarse, por lo que serA interinstitucional, 

de caracter globalizador y con funciones permanentes. De esta 

forma, los usuarios tradicionales de informaci6n estarAn en capa

cidad de aprovechar la parte que mAs les interese, podrAn hacer 

comparaciones y establecer partunetros homog6neos, de tal forma 

que las expectativas podrAn circunscribirse a un universo bien 

W Subcomit6 
Ponencia 
Comit6 de 

·noviembre 

de Investigaci6n Censal, La Investigaci6n Censal, 
del Ing. Angel Alcalde e'ñ""la S6ptima Reuni6n del 
Planeaci6n, Aguascalientes, Ags., Mexico, 
de 1989. 
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definido y dejar la parte aleatoria solo a los factores ex6genos 

que siempre han afectado y lo seguiran haciendo, a las activi

dades del medio rural. 

El S.I.A. estara fundamentado en un analisis fidedigno de la 

realidad agropecuaria, cambiante y modific<•ble. 

Econ6micamente esta realidad se sustenta en un proceso de pro

ducci6n donde participan los agantes y factores que entran en 

relaciones productivas, bajo ciertas reglas y ambientes que de 

ser favorables, conducen a la obtenci6n de productos distribui

bles entre la poblaci6n y el sector industrial. 

Para llegar a conocer esa realidad, es necesario contar con un 

instrumental cientifico-tecnico, esto es, para llegar a compren

der la ca6tica interrelaci6n entre agentes y factores, no se 

puede asistir y presenciar el fen6mono par& describirlo, se dobe 

contar con metodos, partir de principios o leyes, para compro

barse en la misma realidad. El metodo apropiado es el cientifico, 

adaptandose a los diferentes acontecimientos que se pretenda 

estudiar, y en funci6n de ello, establecer las variables, indica

dores y elaborar coeficientes que representen fielmente el fen6-

meno analizado. 

Para 

cuyos 

lograrlo, se 

principales 

sistema. 

requieren normas y disciplinas de 

elementos deberan estar contemplados 

estudio, 

en el 

Mediante un proceso de analisis cientifico es posible obtener 

informaci6n que sea representativa de esa. realidad y dotar de 

informaci6n suficiente a los usuarios tradicionales. (Vease La

mina 2.l.) 
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Proponemos que el S.I.A. se integre por tres grandes subsistemas: 

I.- Investigaci6n Censal. 

II.- Encuestas continuas. 

III.- cuentas Nacionales. 

Los cuales en conjunci6n alimentaran tanto de formas, m6todos, 

procedimientos y mecanismos al s.I.A. Esta interactuaci6n le 

brinda un caracter perfectible que lo hara aprovechable en cual

quier tiempo y espacio, optimizando los criterios y normas de 

integraci~n de datos y mejorando los procesos de acopio y anali

sis, dotAndose de elementos de mayor realidad a la toma de deci

siones. 

La Investigaci6n Censal dentro del s.I.A. viene a constituir la 

columna vertebral de todo el sistema, por sus caracteristicas de 

globalizador, concentrador y captador de informaci6n directa de 

todas las unidades de producci6n agropecuarias. MAs adelante 

ampliamos los elementos que sustentan nuestra afirmaci6n. 

Las Encuestas continuas se abocaran a recopilar la inf ormaci6n de 

caracter coyuntural, esto es aquella informaci6n que cambia ra

pidamente en el tiempo. Las variables e indicadores que la con

forman, son indispensables para la planeaci6n en el corto plazo, 

por lo cual, es necesaria para establecer los convenios de con

certaci6n en ese lapso de tiempo. 

La encuestas continuas utilizaran los marcos conceptuales, estra

tificaciones, regionalizaci6n y comparabilidad, asi como los 

procedimientos y mecanismos que la investigaci6n censal propor

ciona. Dichas encuestas pueden levantarse por los procesos ya 

establecidos por las entidades y organismos participantes en el 
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sector, bajo los criterios generales emanados del S.I.A., lo que 

enriquece en mayor medida la aplicabilidad del sistema. 

De esta forma, el Subsistema de Cuentas Nacionales podr~ aprove

char la informaci6n directa de los anteriores subsistemas, pu

di6ndose ampliar sus harizontes de analisis de la informaci6n y 

en determinado momento, hacerlos extensivos al resto del sistema. 

Asi, la informaci6n para la Toma de Decisiones contara con datos 

obtenidos de manera directa de las unidades productivas e infor

maci6n con analisis de tipo metodogico y estadistico, permiti6n

dose que los diagnosticos realizados sean suficientes y los 

pronosticos muy cercanos a la realidad que se vive en el medio 

rural. 

Estos subsistemas pueden ser organizados dentro de las vertientes 

propuestas en el S.N.P.D., son interactuantes e interrelaciona

dos, para las entidades controladas directamente por el Gobierno 

Federal observaran una vertiente obligatoria, las damas entidades 

podrian guiarse por concertaciones, haci6dose incapi6 en la im

portancia de su puntual participacion. 

2.3.3. Una Clasificacion de las Actividades Agropecuarias. 

Una propuesta teorica no seria representativa si no aportara el 

instrumental practico para su aplicacion al trabajo profesional, 

por lo cual, los sustentantes nos dimos a la tarea de elaborar un 

clasificador de las actividades de mayor representatividad en el 

proceso do produccien, distribucion y consumo do productos agro-

pecuarios, forestales y pesqueros que si::. llevan a cabo en el 

medio rural, asi como las actividades directamente vinculadas con 
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el proceso productivo. 

La propuesta parte de la revisi6n de las diferentes clasifica

ciones que actualmente se tienen en organi:;::ios e instutuciones 

que participan en el sector, los anAlisis e informes que elaboran 

y los documentos fuente de las estadisticas nacionales como las 

cuentas Nacionales, Matriz de Insumo-Producto 7·.:;ropecuaria, cuen

ta P~blica, entre otros. 

La integraci6n de una propuesta de Clasificaci6n de Actividades 

Agropecuarias permite tener un panorama general del conjunto de 

indicadores, variables y parAmetros bAsico:3 y representativos de 

los procesos tan complejos que se present;:m en el medio rural 

mexicano. 

Un sistema de informaci6n seria incompleto si no incluyera los 

elementos a investigar, en este sentido, dichos elementos pueden 

estar presentados en la clasificaci6n propuesta, aun cuando no 

son los ~nicos factibles de estudiar y que demuestren un desarro

llo en la actividad, consideramos que en un determinado momento 

son de carácter estructural. 

cabe mencionar que presentamos s6lo la clasificaci6n de las 

actividades econ6micas, no por restar importancia al resto de las 

relaciones, de hecho sabemos que para analizar un 11desarrollo" en 

el sentido estricto de la palabra, debe C()mprender los aspectos 

social, 

trabajo, 

cultural, 

des tac ta 

etc.; sin embargo, el carácter dol prosonte 

fundamentalmente la importancia del aspecto 

econ6mico del sector. 



CLASIFiCACION DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y SILVICOLAS 

I.-

II.-

PRODUCCION AGRICOLA 
1.1 VOLUMEN (Ton) 
1.2 SUPERFICIE (Ha) 

1.2.1 SEMBRADA 
1. 2 • 2 COSECl!J\DA 

1.3 CICLOS 
1.3.1 P-V 
1.3. 2 o-I 

1.4 TIPOS DE SIEMBRA 
1.4.1 TEMPORAL 
l. 4. 2 RIEGO 

1.5 RENDIMIENTOS (Ton./Ha.) 
1.6 CULTIVOS 

1.6.1 CEREALES 
1.6.2 FORRAJES 
1.6.3 HORTALIZAS,LEGUMBRES Y RAICES FECULENTAS 
1. 6. 4 FRUTALES 
1.6.5 INDUSTRIALES 
1.6.6 FLORES, ESPECIES Y PLANTAS DE ORNATO 
1.6.7 OTROS CULTIVOS 

1.7 INVERNADEROS 
1.8 VALOR 

1.8.1 PRECIO MEDIO RURAL 
1.8.2 PRECIO DE GARANTIA 

PRODUCCION GANADERA 
II.l INVENTARIO GANADERO (Num. de Cabezas) 

II.1.1 CARACTERISTICAS DEL HATO GANADERO 
II.1.2 FUNCIONES DEL Hl;TO GANADERO 

II.2 

II.3 

II.4 

II.5 

II.6 

II.7 

SACRIFICIO 
II.2.1 VOLUMEN (Ton.) 
II.2.1 VOLUMEN (Cab.) 
ESPECIES GANADERAS 
II.3.1 GANADO BOVINO 
II.3.2 GANADO PORCINO 
II.3.3 GANADO OVINO 
II.3.4 GANADO CAPRINO 
II.3.5 GANADO CABALLAR, MULAR Y ASNAL 
II.3.6 AVES 
II.3.7 COLMENhS 
II.3.8 OTRAS ESPECIES 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
II. 4. l LECHE 
II. 4. 2 HUEVOS 
II. 4.3 LANA 
II. 4 .4 MIEL 
II.4.5 CERA 
II. 4. 6 SEMEN 
II.4.7 OTROS PRODUCTOS 
SUB-PRODUCTOS 
II.5.1 VOLUMEN 
VALOR 
II.6.1 PRECIO (Pesos por Ton.ganado 
II.6.2 PRECIO (Pesos por Cabeza) 
Ir. 6. 3 PRECIO (Por Ton. ) ESTA TESIS 
SUPERFICIE 

SALIR DE LA 

en pie) 

NO DEBE 
BIBLIOJECA 



II. 7. l 
II. 7. 2 
II. 7. 3 

PASTOREO 
CORRALES 
OTRAS INSTALACIONES 

III.- PRODUCCION FORESTAL 
III.l VOLUMEN (TON.,M3.,PIES) 
III.2 PRODUCCION MADERABLE 

II.2.1 MADERA PARA ESCUADRIA 
II.2.2 DURMIENTES 
II.2.3 POSTES Y PILOTES 
II.2.4 OTROS 

III.3 PRODUCCION NO MADERABLE 
III.3.1 CELULOSAS 
III.3.2 PRODUCTOS DE RECOLECCION 

III.3.2.l CER.l\S 
III.3.2.2 GOMAS 
III.3.2.3 FIBRAS 
III.3.2.4 RESINAS 
III,3.2.5 RIZOMAS 
III.3.2.6 OTROS 

III.4 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN FORESTAL 
III. 4. l LE-A 
III.4.2 CARBON 

III.5 VIVEROS 
III. 6 VALOR 

III.6.1 PRECIO (Pesos por Ton.) 
III.6.2 PRECIO (Pesos por m3) 
III.6.3 PRECIO (Pesos por Pie Tablen) 

IV.- PRODUCCION ACUICOLA 

v.-

IV.l VOLUMEN (ton.) 
IV.2 ESPECIES 

IV.2.1 PESCADOS 
IV.2.2 MARISCOS Y CRUSTACEOS 
IV.2.3 OTRAS ESPECIES 

IV.3 VALOR 

INSUMOS 
v.1 
v.2 

V.3 

V.4 

v.s 
V.6 

IV.3,1 PRECIO (Pesos por Ton.) 

VOLUMEN ( Ton.,m3.,l., etc.) 
ABONOS Y FERTILIZANTES 
V.2.1 ORGANICOS 
V.2.2 INORGANICOS 
SEMILLAS 
V.3.l MEJORADAS 
V.3.2 CRIOLLAS 
ORGANISMOS CULTIVADOS 
V. 4 • l PLANTAS 
V.4.2 TEJIDOS 
V.4.3 PECEB,MOLUSCOS,ETC. 
V.4.4 OTROS ORGANISMOS CULTIVADOS 
INSECTICIDAB,FUNGICIDAS Y HERBICIDAS 
ENVASES Y EMPAQPES 
V.6.1 DE ORIGEN 

V.6.1.l 
V.6.1.2 
V.6.1.3 

VEGETAL 
COSTALES 
CARTONES 
CAJi\.S DE MADERA 



VI.-

v. 6.1.'1 OTROS ENVASES Y EMPAQUES DE 
ORIGEN Vl~GETAL 

V.6.2 PLASTICOS 
V. 6 • 3 LAMINAS 
V.6.'1 OTROS ENVASES Y EMPAQUES 

V.7 ALIMENTOS PARA ANIMALES 

V.a 

V.9 

v.10. 
v.11 

V.7.1 NATURALES 
V.7.2 BALl\NCEADOS 

V.7.2.1 ORGl\NICOS 
V.7.2.2 INORGANICOS 

V.7.3 OTROS ALIMENTOS PAR;\ ANIMl\Lr:s 
MEDICA!-iENTOS 
v.a.1 CUat\TIVOS 
v.a.2 PREVENTIVOS 
INSEMINACION 
V. 9. 1 NATURAL 
V.9.2 ARTIFICIAL 
OTROS INSUMOS 
VALOR 
V .11.1 PRECIO (Pesos por unidad de medida) 

SERVICIOS PERSONALES 
VI.1 POBLACION (Numero de Trabajad)res) 
VI.2 TRABAJO DIRECTO EN LA UNIDAD DE PRODUCCION 

VI.3 

VI.4 

VI.2.1 TRABAJO PERMANENTE 
VI.2.1.1 PROPIETARIOS 
VI.2.1.2 JORNALEROS 
VI.2.1.3 FAMILIARES 
VI.2.l.4 OTROS TRABAJADORES PERMANENTES 

VI.2 .2 TRABAJO EVENTUAL 
VI.2.2.1 JORNALEROS 
VI.2.2.2 FAMILIARES 
VI.2.2.3 OTROS TRABAJADORES EVENTUALES 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES 
VI.3.1 PERSONAL TECNICO 
VI,3,2 PROFESIONALES 
VI.3.3 OTROS PRESTADORES DB SERVICIOS 
REMUNERACIONES 
VI.4.1 ASALARIADOS 

VI. 4 .2 

VI.4.3 

VI. 4 • l. l EN EFECT:cvo 
VI.4.l.2 EN ESPECXE 
VI.4.l.3 OTROS EMOLUMENTOS 
NO ASALARIADOS 
VI.4.2.l APARCERIA 
VI.4.2.2 OTRO TIPO DE REMUNERACION 
VALOR 
VI. 4 .1.1 

VI.4.1.2 

VI. 4 .1.3 

PRECIO (Pesos por tiempo 
laborado) 

PRECIO (Calculo en Pesos 
el tiempo laborado) 
PRECIO (Pesos por trabajo 

especifico) 

por 

VII.- INFRAESTRUCTURA 
VII.1 VOLUMEN DE OBRA (M.,M2,,M3.) 
VII.2 EDIFICIOS 
VII.3 CONSTRUCCIONES 
VII.4 INSTALACIONES 



VII.5 
VII.6 

VII.7 

OTRO TIPO DF. INFRllP..fl'I'Ol.UCTURl\ 
POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
VII.6.1 AGRICULTURA 
VII.6.2 GANADERIA 
VII.6.3 FORESTAL 
VII.6.4 ACUACULTURA 
VII.6.5 SERVICIOS 

VII.6.6 
VALOR DE 
VII.7.1 

VII.6.5.1 COMERCIALIZACION 
VII.6.5.2 ELECTRICIDAD 
VII.6.5.3 RIEGO 
VII.6.5.4 TRANSPORTE 
VII.6.5.5 SEGURIDAD _ 
VII. 6. 5. 6 OTROS SERV'lCIOS 
OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 
LA INVERSION 
PRECIOS (Pesos Corrientes) 

VIII.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

IX.-

VIII.1 NUMERO DE UNIDADES 
VIII.2 MAQUINARIA 

VIII.2.1 MAQUINARIA AUTOPROPULSADA 
VIII.2.2 MAQUINARIA DE PROPULSION MECANICA o TIRO 
VIII.2.3 OTRO TIPO DE MAQUINARIA 

VIII.3 EQUIPO 
VIII.3.1 EQUIPO ELECTRICO 
VIII.3.3 EQUIPO DE PROPULSION MECANICA O TIRO 
VIII.3.3 OTROS EQUIPOS 

VIII.4 ARTES DE PESCA 
VIII.5 VEHICULOS 

VIII.5.1 AUTOMOTORES 
VIII.5.1.1 AEREOS 
VIII.5.1.2 TERRESTRES 
VIII.5.1.3 FLUVIALES 
VIII.5.1.4 OTROS 

VIII.5.2 TRACTORES 
VIII.5.3 TRACCION O TIRO 
VIII.5.4 OTROS VEHICULOS 
VIII.5.5 CAPACIDAD DE CARGA 

VIII.6 POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
VIII.6.l AGRICULTURA 
VIII.6.2 GANADERIA 
VIII.6.3 FORESTAL 
VIII.6.4 ACUACULTURA 
VIII.6.5 SERVICIOS 

VIII. 7 VALOR 

VIII.6.5.1 COMERCIALIZACION 
VIII.6.5.2 RIEGO 
VIII.5.5.3 ELECTRICIDAD 
VIII.6.5.4 FUMIGACION 
VIII.6.5.5 OTROS SERVICIOS 

VIII.7.l PRECIO (Pesos por unidad) 

MEJORAMIENTO DEL SUELO 
IX.l TRABAJOS DE MECANICA DE SUELOS 

IX.1.1 NIVELACION 
IX.1.2 SUBSOLEOS 
IX.l.3 Ll\VADO DE SUELOS 
IX.l.4 DESMONTES 



:rx. 2 
:rx.3 

:rx.1.s DESPIEDRES 
IX .1. 6 OTROS TRABAJOS DE AACANICA DE- SUEL0°S 
OTROS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO 
VALOR 
IX.3.1 PRECIO (Pesos por la totalidad 

del servicio) 

X.- CONSERVACION, REPAR.~CION Y MANTENIMIENTO 

XI.-

X.l DE INFIU\.ESTRUCTUR1, 
X.l.l EDIFICIOS 
X.1.2 CONSTRUCCIONES 
X.1.3 INSTALACIONES 
X.1.4 OTRO TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

X.2 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
X.2.1 YJ\QUINARIA 
X.2.2 EQUIPO 
X.2.3 VBHICULOS 
X.2.4 OTROS 

X.3 VALOR 
X.3.1 PRECIO (Pesos por se1rvic10 -incluye mano 

de obra y refacciones-) 

COMERCIALIZACION 
XI. 1 DESTINO DE LA PRODUCCION 

(Ton. por cultivo) 
i'.UTOCONSUMO 
MERCl>DO NACIONAL 

XI.2 VOLUMEN 

XI.3 
XI.4 

xr. 2 .1 
XI. 2 .2 

XI. 2. 2. l VENTl>S AI, SECTOR PUBLICO 
XI.2.2.1.1 CONASUPO 
XI.2.2.1.2 OTRAS INSTITUCIONES 

O ENTIDADES 
XI. 2 • 2 • 2 VENTAS AI, SECTOR PRIVADO 

XI.2.2.2.l EMPRESA COMERCIA
LIZADORJ\ 

Y.I.2.2.2.2 OTROS DEL SECTOR 
PRIVADO 

XI.2.2.3 VENTAS DIRECTAS EN LA UNIDAD 
DE PRODUCrION. 

XI.2.3 MERCADOS INTERNACIONALES 
XI.2.4 VALOR 

XI.2.4.1 PRECIO (Pesos por ton.) 
ORIGEN DE LOS INSUMOS 
VOLUMEN (Ton.,M3, l., etc.) 
XI.4.l MERCADO NACIONAL 

XI.4 .2 
XI. 4 .3 

XI • ;; • 1. l NJ·.CIO?l:\L 
XI • .¡. l. 2 :'!STl1TAL 
XI.4.l.3 LOCAL 
MERCADO INTERNACIONAL 
VALOR 
XI.4.3.l PRECIO (Pesos por unidad de 

medida) 

XII.- TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
XII.l TIPOS DE TRANSPORTE 

XII.l.l TERRESTRE 
XII.l.l.l CARRETERO 
XII.1.1.2 FERROVIARIO 



xir.2 

XII.3 

XII.4 

XII.1.2 J\EREO 
XII.l.3 FLUVIAL 
XII.l.4 MARITIMO 
XII.1.5 OTROS TIPOS DE TRANSPORTE 
PROPIEDAD 
XII.2.l PUBLICO 
XII.2.2 PARTICULAR 
XII.2.3 DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 
XII. 2. 4 DE EMPRESA 'J'RJ\NSPOR~~ISTA 

XII. 2. 5 DE LA :z;.;PRES11 COJ{pRJ,DOlli\ 
XII. 2. 6 DE OTROD l'/\I'~TICDLl\ar::i:; 

COMUNICACIONES EN LA WlIDAD DE PRODUCCION 
XII.3.1 TELEFONO 
XII.3 .2 TELEX 
XII.3.3 TELEFAX 
XII.3.4 OTROS 
VALOR 
XII.4.1 
XII. 4. 2 

PRECIO {Pesos por Se1rvicio en Distancia) 
PRECIO (Pesos por Se1rvicio en Tiempo) 

XIII.- SERVICIOS FINANCIEROS 
XIII.l TIPOS DE SERVICIOS 

XIII.1.1 BANCARIOS 
XIII.l.2 FIDUCIARIOS 
XIII.l.3 CREDITO 
XIII.l.4 SEGUROS 
XIII.l.5 OTROS SERVICIOS 

XIII. 2 INSTITUCIONES 
XIII. 2. l ;:\ACIONALES 

XIII.2.l.l PUBLICAS 
XIII.2.l.2 PRIVADAS 
XIII.2.l.3 OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES 

XIII.2.2 INTERNACIONALES 
XIII.2.2.l PUBLICAS 
XIII.2.2.2 PRIVADAS 

XIV.- SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

xv.-

XIV.l ARRENDAMIENTO DE TIERRA 
XIV. 2 ARRENDAMIENTO DJ:: INFRAESTRUC'.r'URA 

xrv.2.1 VIVIENDA 
xrv.2.2 BODEGAS y SILOS 
XIV.2.3 FRIGORIFICOS 
XIV.2.3 OTROS EDIFICIOS,CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 
XIV.3 ARRENDAMIENTO DE Y.AQUINARIA Y EQUIPO 
XIV.4 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 
XIV.5 OTROS ARRENDi\MIENTOS 
XIV.6 VALOR 

ALQUILER 
XV.l 
XV.2 
XV.3 
XV.4 
xv.s 
XV,6 

XIV.6.l PRECIO (Pesos por servicio en Tiempo) 

DE SERVICIOS 
SERVICIOS Fr·rosANITARIOS 
SERVICIOS ZOOSANITARIOS 
ASISTENCIA TECNICA 
EDUCACION AGROPECUARIA Y ACUICOLA 
PESOS Y HEDIDAS 
JURIDICOS 



XV.7 
xv.a 

- XV.9 
xv.10 
xv.11 

xv.12 

CONTADLES Y ADMINIDTR1\TIV08 
COMERCIALIZACION 
PUBLICIDAD 
OTROS SERVICIOS 
TIPOS DE REMUNERl\CION 
xv.11.1 EN EFECTIVO 
XV.11.2 EN ESPECIE 
XV .11. 3 OTROS TIPOS DE REMUNI:RJ\CION 
VALOR 
XV.12.1 PRECIO (Pesos por Servicio -incluye mano 

de obra y materiales-) 

XVI ,- SERVICIOS PUBLICOS 
XVI .l CREACION DE INFRAESTRUCTURA 

XVI .1.1 Pl\RJ\ RIEGO 
XVI .1.2 PARJ\ ELECTRICIDAD 
XVI .1.3 Pl\RA DRENAJE 
XVI • 1. 4 Pl\RJ\ COMERCIALIZACION 
XVI .1.5 Pl\RJ\ TRANSPORTES 
XVI . 1. 6 CAMINOS 
XVI • 1. 7 OTROS TIPOS DE INFRAE!STRUCTURi\ 

XVI • 2 SERVICIOS 
XVI ,2,1 AGUA 
XVI .2.2 ELECTRICIDAD 
XVI. , 2, 3 DRENAJE 
XVI .2.4 COMERCIALIZACION 
XVI .2,5 EDUCACION AGROPECUARIA 
XVI .2.6 ASISTENCIA TECNICA 
XVI .2.7 OTROS SERVICIOS 

XVI .3 TIPOS DE GOBIERNO 
XVI .3.1 FEDERAL 
XVI .• 3, 2 ESTATAL 
XVI .3.3 MUNICIPAL 

XVI ,4 VALOR 
XVI .• 4.1 PRECIO (Valor de la Inversion) 
XVI .4.2 PRECIO (Pesos por unidad de medida) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, CON Bl\SE EN EL CL7,SIFICi\DOR 
POR ACTIVIDADES ECONOMICl\S MEXJ:Cl\Nl\S, LA 
CLASIFICACION DE Ll\ MATRIZ INSUMO-PRODUCTO,· 
ANO 1980 Y LA MATRIZ AGROPECUAR~A, ANO 1980 1 

PUBLICADA EN 1988, 



2.4. La rnvestigaci6n Censal y los Censos. 

La investigaci6n censal como proceso institucionalizado se lleva 

a cabo en el pais desde 1930, obteniéndose como anico producto 

los Censos: Econ6micos (cada lustro), de Poblacion y Agricolas-

Ganaderos y Ejidades (cada década); lo cual condujo a senalar: 

"Los programas censi:lles en Mé;cico han constituido un factor 

fundamental en el proceso de modc=nizacion y desarrollo del pais, 

ya que son el ~nico medio para generar estadisticas con niveles 

detallados de desagregaci6n, que resultan bAsicos para el proceso 

de planeacion. 11 W 
Por las caracteristicas tan propias de los censos, los datos que 

ofrece son los estructurales de la actividad, esto permite que 

ademAs de contar con informacion particular de cada región o 

localidad en particular, sea la mas caracteristica y que por· lo 

mismo, posibilite hacer estudios mas especificos y con mayor 

precisi6n que uno con datos generales. 

Esta precision de la informacion no es fortuita dentro de los 

censos, se trata de una ardua investigacion ex-ante, sobre los 

estadigrafos m~s propios a estudiar, los procedimientos mas ido-

neos para obtener la informacion y los mecanismos mas eficientes 

en su recopilacion y analisis, lo que conduce a que se obtenga un 

producto de mayor calidad cada vez. 

Para llegar a comprender la interrelacion existente entre el 

proceso c¡ue da origen a la precision en la captacion de la infor 

I.N.E.G.I.Actividades de Planeacion de los VII Censos 
Agricola-Ganadero y Ejidil, 1991, AguascaITente5; Aqs:-;-
mayo 1989, p. 2. 



8'/. 

mación censal y el censo propiamente dicho, es "e suflcieii-te con 

pensar en las tareas que debe comprender la planeaci6n de cual

quier actividad: concepci~n, articulación de procesos, viabilidad 

y factibilid.:..d, confia:bilidaG, aprovecha~iento C1ptimo de re

cursos; y espocificamente en una actividad estadistica, parame

tros representativos, validez y oportunidad. 

Entonces, la validez de la información contenida en el producto 

censal, se sustenta en los mcrcanismos, procedimientos y canales 

de comunicación estu.blecidos en la Investigación Ce;·,sal. 

Hasta el levantamiento censal de 1981 de las actividades agrope

cuarias, se conceptualizó a la Investigación censal como el 

proceso mediante el cual, se contribuye a una correcta conducción 

de los procedimientos y mecanismos para levantar el Censo corres

pondiente. sin embargo, opinamos que esta dcfinicion es muy dl!:bil 

y no representa realmente la importancia y estructura de la 

Investigación Censal, puesto que aparece antes y durante el 

levantamiento de la información estadistica en las unidades de 

observación. En el Capitulo siguiente haremos notar su incidencia 

en cada una de las fases del proyecto. 

Si consideramos al Censo corao 11 ••• una enumeraci6n directa y 

simultánea de todas la unidades incluidas ~n un campo de opser

vación definido, a través del cual es posible obtener información 

del pais como un todo y comparar sus partes entre si en un 

momento dado."2.2./ 

con bzse en este obj~~ivo, ¡as labores a r~a:izar deben incluir 

los avances historicos llevados a cabo en la actividad, el des-

~ I.N.E.G.I.,Censos Económicos 1985 1 M6xico,D.F., 1984, p. 7. 
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arrollo cientifico y tecnológic~, tanto en la actividad misma 

(agropecuaria), 

cion. No es 

levantamiento 

como en la capt,.ci<!>n y anti.lisis de la i;:fc::>rma::: 

posible desvincular la Investigaci<!>n Censal, al 

censal y mucho menos al producto que de ellos se 

obtiene, los censos, en función del objetiV•J general planteado. 

Especificamente en los Censos Agr:...::ola-Gan;:i.Ciero y EjiCz..l, que 

representan. 11 ••• el cor..ju~"lt.o de O?ero.ciones tendieJ.1tes a lograr la 

enumeración total de las unidades de producción existentes en la 

agricultura, la ganaderia y aqubllas otras cuyos predios se 

destinan a usos forestales."!Q_/; resultaria aan mti.s dificil la 

separacion entre l;;.s tareas realizadas, puesto que en si mismo, 

contiene interrelaciones entre los procüsos, agentes y factores, 

nada fácil de aeser.m.~rañ~r. 

Al analizar las tareas desarrolladas por la Investigación Censal, 

todas ellas desembocan a un único producto, los Censos. 

Este fen.!>meno acarre<!> gran problemt.tica, puesto que se exigia a 

los documentos censales que contuvieran in1:orrna.ci6n esp~cifica y 

detallada, hasta in:t:orfilación que rcsolvie1:a vari;;.blos de tipo 

analitico macro y microeconórnico, de modelos de desarrollo, para 

que los investigadores sólo metieran la informaci<!>n en su modelo 

y les resultara la comprobación de sus hipbtesis sin mayor pro

blema. L¡;, mayor p~rta de las criticas se h~n orientado por ese 

camino, como por ajc:nplo: 11 ..... :_:>octemos doc:i= c;..uc lo;;; cénsos -sn 

refiere a los agropecuarios-, anica fuente de información global 

sobre el sector, brindan una visión correcta de la distribución 

~ Ibid, p. 29. 
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de la producción en el territorio Y--dan ele;nentos ~,cezca'd·:! qu<!: 
·o ._e: -·- .• _ _ --. - '_. _-"-- '- -~ · __ _ -, 

se produce y de la or'ient:a~ión, de lac.producci~n haéia: él merc;::.do 

o el autoconsumo: los probl.emal3 empiezan si queremos detcrn1inar 

quit!in produce y sobremanera, si -~o~interesa l~fo~ma.e~~u~ se 

produce. 

Estos 11.ltimos aspectos son precisa.'1lente los imprescindibles para 

elaborar Modelos e¡1 relacie>n al z;.g::.'"o. ec i_~/ 

Proposiciones como la anterior se <'iebatie:t:on durante mucho tiempo 

en los foros de los distintos comí tés enc.'1rgados del levantamien

to censQl, principalmente para que se cambiaran los procesos y 

elementos do planeación, ojecuci6n y divulgacien, engros~ndosc 

volumenes de memorias co:.i. estas posicion1~s, caract.cristicas de 

mayor especificidad que consideramos q1Je en nada conducen a 

conocer mejor el sector y permitir hacer tiiagnesticos vti.lidos que 

sustenten la planeación sectorial, en función de escenarios fac-

tibles de adaptar al medio rural mexicano. 

En funci~~'l da lo axpucsto é:urar .. te e:l desarrollo del p::cescnta 

t~ab~jo, los sustontan~es colisider;.L:los que a~ necesario reorien-

tar la temb.tica censul, esto es, atend1~r prioritariamente con 

información de utilidad a los directamente vinculados con el 

proceso productivo del sector, rescatando variables para su 

planeación, que los de segurida& en llev<:.r a cabo sus l<:..bores en 

el campo y al mismo tie::tpo 1 e.ates re:_:>rest~nt:.:..tivos para las orga-

nizaciones e instituciones de apoyo. 

Melazzi,Gustavo,Notas sob=e los Modelos de Planeaci~n 
.Econemica y el sist~de-Cuentas ~acIOnaies_ de M&

xico, e.rtrCu.1.0 dela :cevis·.:a Co;.nercio Exte=ior, E&. BANCCM:t:XT, 
Vol. 33, N·am.¿!, }:cJxico, D.~., ~D:=il 1$83, p. 317. 
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Para l~o ~Eªl. ,_ hacemos una diferencia entre la Investigaci<!in 

Censal y el Proceso de Levantamiento censal. se d-efine- a.- - l¡;( 

primera como un subsistema que arroja productos aprovcchable::i ¡;,or 

otras fuentes do información, lo 010 le da primordial importancia 

dentro del S.I.A. 

Ahora bien, el proceso censal as el conjlmto de procedir.::'..entos 

conducentes a enumerar y clasificar, de acuerdo con caracterís

ticas previamente establecidas, todas las 1:1;.idades de producci6n 

agropecuarias y forestales, tanto en el medio rural, con10 en el 

urbano. 

El enfoque que proponemos considera a este ~ltimo, inscrito en la 

Investigacil!m censal, ya no como fin tilti.mo, tampoco de tareas 

de caCia diez años, sino u¡¡ proceso contim10, que permita obtener 

info=aci~.>n con la oportur1idad y co:-i:O:iabili.dad deseadas. 

Mantener u¡; servicio de tal naturaleza representa ventajas campa-

rativas de suma importar•cia, destac~ndose la especializacien de 

cuadros t&cnicos, agilización de mecanismos y procedimientos para 

actuar con oportu;iidad en situaciones apremia1;tes, mantener un 

sistema de ~stratificaciones del propio subsi~tema y ser la 

representar la actuali~aci~n te6rica y t6cnica constante. 

Los elementos fundainentales que constituyen el suositema de 

Investigación censal son : interrelaciones permanentes, mecanis-

mos constantes, proccdiii\Íentos continuo~ / lineas de comu:nicaci6n 

siempr~ abiertas, act~alizaci0~1 col1cej,?t\.:.c.;.l, l;;.:O.'.l~lisis de co~npara-

bilidad perman<:ntes y estratificaciones oportunas, entre otros 

prqcesos que agilicen la confiabilidad, oportunidad y veracidad 
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2.5.Fundamentos de la Investigación Censal 

La rnvestigaciem censal como proceno ·sist<ima.ticó;·. ''s·e ·<fundamenta 

.;n tres fuentes importantes de1 conoci~ie1li'<:> ~llnl~nO':. 
a) La Investigaci6n Científica. 

b) El Conocimiento Empirico. 

c) El Avance Tecnológico. 

La i:.1vestigacil!>n ci<ir.tifica le da un car.!<cter formal al proceso 

de adquirir los instrumentos propios de la investigación, parte 

de los principios generales de la ciencia matematica, que le 

permite enumerar conceptos y variables determinantes en el des

arrollo económico y social en el agro mexicano. Aplica los prin-

cipios ciantificos 1,)ara analizar lt>g·icarne~1.te las interrelaciones 

de los a.gentes ClUi:: p\!.::tici:..:i.:.r& é.n la proC.ucci611 ag::o::>-ccuarit!. y 

fore~tal, ~aniandos~ co~o b~sé de los estudios, la racionalid~d y 

objetividad de los datos obt•midos. Los procedimientos propios en 

constante perfecionamiento, son resultado de experiencias pasadas 

y probadas tanto en campo, como en la ó.iscusion tee.rica. 

experimenta y valió~ l~ confi~bili~~d de J.~ info~~~ci6~ y del 

instrULlental aplica.O.o en sa c<.p'caci0•1, medizmte el estc..bl..icimien-

to de los ensayos censales, ~~e con la propuesta de hacerla 

continua, tienden aes aparecer, sin embargc>, la valoraci6n sera 

~tica con la cual debe ssr m~neja~a la informacion, adquiri~ndose 
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SUBSISTEMA DE !NVESTJGAC!ON 

PROCEDIMIENTOS 
CONTINUOS 

LINEAS DE 

LEVANTAMIENTO DEL CENSO 

ACTIVIDAD DECENAL 

CARACTER ESPECIFICO 

COMUN 1 CAC ION 
SIEMPRE ABIERTAS 

FUENTE: Elaboración propia. 

Lámina: 2. 2 

ANALJSIS DE 
COMPARABILJDAD 
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la confianza de los usuario~ tradicionales de la in~or~~ci~n. 

La Investigaci6n Caüsal ap:covecila el conocimiento cm;:i!:rico q¡.:e 

proporciona el dasarrollo de las ciencias ~con6mica~ y sociol6-· 

gicas, para descubrir, comprender y aprovechar nuevas leyes del 

desarrollo, que determinan las relaciones en el campo. 

Al mismo tiempo, aplica la experiencia de nuevos descubrimientos 

en diversas ~~eas ¿al conoci~ie~to humano, pa~a ~n mayor n·tunero 

de herramic.;;. t<is a los investigadores ·que pretenden reconstruir la 

realidad, para presentar escenarios alternativos de desarrollo 

del sector primario. 

La Investigacion Censal se apoya en el desarrollo técnologico~ 

empleando :;.erramientas de actualidad que agilicen mec<>.nismos y 

procedi~~dntos, lo que posibilita obtener informacion cada vez 

m~s oportuna, confiable, ~til y veraz. 

Es preciso hacer notar q~e tecnologias como la computaci6n y la 

observación y co:municacic!>n mediante satélites, abre un amplio 

horizo:r.i.t'3 de posi::,ilidades f.!..cilr11.:::tite a:,:irovachable por el subsis

tema, h¡;_ci..bi:.dolo il1'5...:. 2::opio d~ r1U.:::::::>t::o ti~r:.po. 

Estos tunáamento~ p~rmitan mejor~r 1~ uetodologia aplicaaa en la 

investigación Qe la inf ormaci6n censal y como l6gica consecuen

cia, brindar a los usuarios datos 8n fortla organizada, coherente 

con la realidad y en for.r.a oportuna. (Vl!>anse Laminas 2.3 y 2.4) 

2.5.l. Bases Legales de la Investigaci~n. 

La Investigación censcl adquiere los principios y normas legales 

de toda estadistica nacional, por lo cual, su aplicaci6n debera 

estar regida por las le~es y roglamentos d~ctados para eso fin. 
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La reglailll::mtacio:n de l:?'. esta&istica del Mtsxico post-revoluciona

rio, ciata de 1917 1 donde se llevé> e. cabo un Acuerdo para e:,;-ue· las 

secretarias de Estado y los Departamentos remitieran a la Direc-

ci6n General de Estadistica, loa datos concernientes a sus ron-

pectivos ramos, donde se mencionara11 los ~.suntos sobre las esta-

disticas que ater.1.dc;:a;-.i. ca.6a cr¡·::.iciad, desta.CAl"l.dose le. ir.1portancia 

de la informacien de la sria. de Agricultura y Fomento, los 

Censos y la Estadistica General.~ 

En 1920 se retoma y adiciona la Ley de 1922 que creó.el Departa

mento de Estadistica, Gonde en el articulo 4o. s·e· r.;enciona: 11El 

Departl!.monto se c;1cargar.!.. funda.":lentalmente de elaborar: 

a) El Ce&~o de Poblaci~~. 

b) El censo F.gropocuario. 

e) El Cor .. so Industrial. .• 

f) Las Est<..O:i.sticas l\gricolas. 

g) Ln.s Estaciisticas Ganaderas ... 

1\rticu:i.o 7o. - Todo funcioi;,~rio, einpleado, particular o persona 

moral esta obligado a proporcionar los datos estadisticos que 

solicite el Departamento, y la renuencia, demora o falsedad, se 

castig"ra con las penas que señale el Reglamento de la presente 

Ley. 11,!Y 

tica y Gecgrafic~ ~n 1980, hacicindos~ modificaciones ~n 1933, 

para hacerla m~s axpadita con el s.N.P.D. La parte mAs importante 

g/ Pc..:e.:.: Ej ~c·v.ti vo ~cdora~, Di~E._~ o:.:ic:.al: de la Fcd2::aci6::i 
Secro·~az-.!.~ C.e G":.:>~rn'-.C16n, :.-:e:xico 1 D.~·. ::.o. lle :..:ov.:..i:!Llbrc ele 
1917. 

j_2/' 0?. cit. 3 óe jur.io óa 1928. 
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mencionir.: 

"Articulo 10. La presente Ley es de orden p"l'tbico e intei::C>s social 

y sus disposiciones rigen a la i:.1formaci6rJ. est:tdis ticr. ).' '}eogr.::..-

fica del pais que son clcmc:r.1.tvs cor .. ~ustanciales de lü ~obc1:·ar..!a 

nacional, y la utiliz~ciGn c:r~e de la intoi:matica se requerira 

para los fines de aquellas en las dependencias y entidades de la 

Administracion Pablica Foderal ... 11~ 

":Articulo 20. Esta Luy tien~ por objeto: ..••..•. ;/ ;. . . 

los servicios·~, i;aci6·ri~l:~~.:·-'~. :s·s_ta- · I. - N01.4l?lar el t'u¡-¡civ::l~i..én.to C:~ 

distico y de Infor:uaci6n Geogr~fica ••• 

IV. - Promover 1;;:. L• tegracior. y el desarrollo 

Nacionales Estadistico y de Informo.cic!>n Geogri!<fÍ.ca, 

·¿~.;,· . 

'-.~,~<"~ -_ 
los· sist:~as. 
para que·· se 

suminist¡:e a C1Uienos 1~ requiera:i, en los t¿irminos de· esta Ley .. . 

Articulo 3o. Par~ los efectos de esta Ley se entender~ por~ 

I. - I:n.forn1a.cion Es·cadist.icz..: el conjunto dél resultadOs cu«ntita·-

tivos que se obtiene de un proceso sistam&tico ae captacié!>n, 

tratamiento y divulgaciem do da\::os primarios obtonidos de los 

particulares, eupresas e instituciones sobre hechos que son rele-

vante~ 2~ra ol estudio d~ los fenOmcnvs ocon~micos, ~emogr&ficos 

y socialzs ... 

Articulo So.- La Ley gara;·,'.::iza a los infcrr.ian\::es de datos esta-

disticos la confidencialidad de los que los proporcionen ••• 

:Artic·..i10 7o.- El Servicio Nacion::..l de Estadistica comprende: 

I.- La for~.:?.cion é:.c c:Jt::.;'.i!st.:.ca:J ClUe oóse:.:-vein hechoz economicos, 

:!..!/ Op. cit. s ae junio ¿e 192d. 
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demográ~icos y sociales de inteké~ n~cional; 

II.- La org~nizaci~n y levant~~iento Ge los censos n~cíoriale~, 

encuestas econ6micas y sociodemogr&ficas, la publicaci6n de sus 

resultados y la integr~cion de las cuentas nacionales, estaG!s-

ticas derivadas e indicadores de la actividad econ6mica y social; 

III. - Las estudistic~s porri1anentes, basicas o deri vaO.as, cue'ntas 

nacionales e indicadoras que elc~boren la.s depend~ncic..s··, enti

dades, instituciones públicas, sociales y privadas, los poderes y 

los servicios estatales, cuando la información que generen re

sulte de interees nacional y sea requerida por la secretaria 

-s. P.P.- para integrar los sistemas nacionales y para prestar el 

servicio püblico de il1.formación estadistica y demog:r~fica; 

IV.- El lev;.;.;-itamiento y actualizaci.!>n del inventario nacional de 

estadistica ••• 

Articulo So.- A efecto de que la Secretaria establezca y opere un 

sistema de identificaci6n nacional para fines estadísticos, la 

uniCades ~con6micas, empresas y establecimiento~ industriales, 

com~rcial~s, forast~les y pes~~eros; dedicados a la produ~ci6n o 

venta ae bienes e servicios; las sociedades y asociaciones ci-

viles, asi como las demas instituciones pablicas, sociales y 

privadas con fines üo lucrativos, las docentes y culturales 

estarán obligadas cl inscribirse ~~ los ~~g:st=os cr~e par~ tales 

sus inscripcion.;:::, contorrue al Reg-lamento Cie esta Ley; quedar;,.n 

exceptuados de esta obligación las asociaciones y partidos poli

tic.os a ~ue se refie!:'il la L.zy Federal organizaciones Politicas y 

Proc~sos El¿ctorales. 
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--=-=-------=-=-====--

A rt.i.cu lo 9o • - Los Censos Nacionales se pra~ticnn'ln,7:de~c6nt.:>rmidad 

·con las disposiciones que en 

y'ntcndicndo n lns siguientes h~ses~ 

.el Ejecutivo Fcci~ral 

I. - Se buscart' la compa:::-abilidad de la infoi:-"nia~ic:;¡f}~ACi.'.{'. Ú~mpo y 

en el espacio. 

II. - Se procurará la adecuaci6n conceptúa.Í:, ' "'.de acuerdo · a las 

necesidades de informaci6n que el desarrollo eco;:¡6mfco;y - social 

imponga, y 

III. - Se garantizará la comparabilidad internacion'al de la info:::-

maci6n que resulte de los censos mexicano~, atendiendo fundamen

talmente a su periodicidad, con relación a la de otros paises. 

La palabra censo no podrá ser empleada en la denominaci6n y 

propaganda Lle registros, encuestas o enumeraciones distintas a 

las que se practiquen con apego a esta Ley." ±V 

2.5.2. corolario. 

Para finalizar el presente capitulo. queremos. destacar algunos 

elementos que servÚán '-de apoyo a las partes - siguientes - ·del 

trabajo. 

La información que requieren los agentes, entidades y organismos 

participantes en el sector agropecuario, debe proporcionarse de 

acuerdo a las circunstancias actuales que se llevan a cabo en el 

campo mexicano, principalmente con oportunidad y veracidad. En 

este sentido, se propone que instrumentos que hace tiempo solo 

podian emplc<:1i.-se en espacios de tiempo estratc'.!gicos, como la 

Invcstisación Cen.sal, Coñ los pres=c~-t-cS -avi-nces Cic~tffiC-óS --y 

~ Op. Cit. 30 de diciembre de 1980. 
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tecnol6gicos es factible realizarlos en forma permanente. Esto 

significa, que en lugar de llevarse a cabo un levantamiento cada 

d6cada, ahora es posible mantener estrechos canales de cornunica

cien entre los informantes y los organismo!• receptores de infor

rnacien. 

El proceso es muy viable si consideramos los fundamentos teecos 

que contiene la Investigacien Censal y las bases legales estable

cidas en nuestro pais para su ejecucien. .~ 
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III. ~ INVESTIGACION CENSAL. 

3.1. Una Definici6n da Investiqaci6n censal. 

Con este capitulo se describe la concepcien que adoptan los 

sustentantes sobre la Investigaci6n Censal, se trata de un nuevo 

enfoque, emanado de los avances que en los ~ltimos años ha 

tenido el desarrollo censal en nuestro pais, orientando su utili

dad hacia el siglo XXI. 

Para configurar la propuesta, se consideraron los elementos cien

tifico-t6cnicos de los capitulos I y II, ademAs de las investiga

ciones directas realizadas por los sustentantes, con personal del 

comit6 de Planeacien de los VII Censos Agricola-Ganadero y Ejidal 

1991. 

Adoptamos la definicien de Investigacien Censal dada por el 

Subcomit6 que tiene a su cargo esas actividades, la cual men-

ciona que es: 11 El conjunto de procesos legicamente interrelacio

nados que permiten obtener informacien en forma continua, sobre 

cualquier aspecto del proceso productivo agropecuario y forestal 

del pais." W 
Por ser un conjunto de procesos, implica una sucesien coherente 

de etapas, fases y actividades totalmente vinculadas unas de 

otras, manteni6ndose estrechos lazos de comunicacien, los cuales 

estarAn abiertos todo el tiempo, para que informantes e informa

dos puedan tener acceso en cualquier momento a sus beneficios. 

La Investigacien Censal considerada como subsistema de informa-

~ subcomit6 de Investigacien censal,La Investigacien censal, 
Ponencia del Ing. Angel Alcalde en-la S6pt1ma Reun16n del 
Comit6 de Planeacien, Aguascalientes, Ags., H~xico, 

• noviembre de 1989. 
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ci6n se conforma por tres etapas fundamentales: Planeaci6n, Eje

cuci6n y Evaluaci6n. 

Cada una de las etapas, a su vez, conllevlL uno o varios procesos 

interrelacionados, pero, totalmente difer(lnciados unos de otros, 

aun cuando asten conducidos hacia el mismo fin. 

Este fen6meno ha tenido que ser estudiado acuciosamente por los 

integrantes del Comit6 de Planeaci6n, desarrollando y perfeccio

nando una metodologia que permita llevar a cabo esas tareas, pero 

sobre todo, orientar sus atribuciones hacilL lograr el objetivo de 

cuantificar las relaciones permanentes de causa-efecto, entre los 

diversos agentes 

pecuaria. 

econ6micos de la actividad productiva agro-

El mejoramiento de la metodologia es originado por dos fuentes 

primordiales: el analisis de los resultados practicas observados 

en los procesos anteriores y la investigaci6n te6rica que al 

respecto se va desarrollando en nuestro pais y en el mundo; ello 

conduce a que tanto la concepci6n misma del proceso, como los 

lineamientos, mecanismos y procedimientos sean cada vez mas acor

des con la realidad que presenta el campo mexicano. 

Aspecto que de ninguna manera se puede olvidar es la modalidad 

que en campo, cada proceso de recopilaci6n, sistematizaci6n y 

analisis de datos, va adoptando sus propias caracteristicas, y 

por lo tanto, no resulta el mismo proceso, levantar informaci6n 

en las unidades productivas del norte del pais que en el sureste, 

ni tampoco en China que en Brasil. Por lo que, es necesario 

considerar la regi6n, el ambiente y costuntbres de cada poblaci6n 

en el momento de pensar un levantamiento censal. 
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Es necesario tener clara la importancia de la preparaci6n de los 

cuadros tanto de t6cnicos como de encuestadores para que realicen 

con precisi6n sus tareas; la programaci6n para un aprovechamiento 

eficiente de los recursos fisicos y financieros; acciones que 

solo se logran mediante el control (evaluaciones recurrentes), 

durante todas las etapas y de ser posible, de cada actividad. 

Todo trabajo censal, por el universo que maneja, siempre tendrA 

dificultades y aciertos, esto es, su importancia radica en la 

forma de manejar los problemas que frecuentemente van surgiendo y 

lograr que se reflejen en aciertos. Un manejo correcto de varia

bles, conceptos y estimadores conduce al ~xito de la labor, sin 

embargo, las actividades no s6lo implican establecer conceptos y 

levantarlos en campo; se requiere atender opiniones, inquietudes, 

experiencias y sugerencias de todos los participantes, lo cual 

induce a establecer lineamientos y a veces normas que aseguren el 

logro del objetivo. 

Por otra parte, existen las recomendaciones internacionales, que 

aplicadas con mucha cautela, podrian representar elementos de 

experiencias de otros paises, de tal sueirte, que sea posible 

evitar dispendio de recursos y fracasos. Pero de ninguna manera 

aseguramos que la experiencia internacion~l al respecto sea la 

mAs vAlida, puede ser inaplicable en el caso de M6xico. 

Una de las caracteristicas relevantes de las investigaciones 

censales, es su validez; esta proviene de dos aspectos fundamen

tales, a los cuales, toda estadistica deberA atender: la CONFIA

BILIDAD, que estA dada por la verdad que en si mismos contienen 

los datos y otro, es el aspecto ETICO con que se manejen todos 
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los procesos, desde su planeaci6n, hasta su aplicaci6n para el 

desarrollo de la actividad. 

En este sentido, el subsistema de Investigaci6n Censal que propo

nemos se deriva del Sistema de Informaci6n Agropecuaria, pero al 

mismo tiempo es su sustento, su columna vertebral, pues de los 

resultados que arroje, dependerA la confiabilidad de las esta

disticas continuas que se desarrollen en el Sector Agropecuario 

en la siguiente d&cada. 

Para que la Investigaci6n Censal cumpla cabalmente con tal pro

p6si to, se han establecido una serie de instrumentos de tipo 

t&cnico, cientifico y juridico, ademAs de la experiencia reunida 

en el grupo de planeaci6n, la cual da seguridad en la claridad de 

las relaciones y agentes que participan en el proceso productivo 

agropecuario. 

Como se ha descrito, el conjunto de procesos y mecanismos no es 

nada fAcil, todo lo contrario, implica una serie de responsabili

dades y tareas, que sin una 6ptima visi6n, se tendrian muchas 

desviaciones. 

3.2. Etapa de Planeaci6n. 

La etapa de planeaci6n es un conjunto de procedimientos, mecanis

mos e investigaciones que conducen a establecer los marcos ins

trumentales y estadisticos, las estrategias, los programas y 

procedimientos orientados a lograr el objetivo de enumerar todas 

las unidades de producci6n agropecuaria y forestai de1 pais. 

De acuerdo con el mismo subsistema de Investigaci6n Censal, la 

etapa de planeaci6n conlleva una serie continua de interrela-
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ciones, definiciones y actualizaciones, tanto metodol6gicas como 

de procedimientos que contribuyan a hacer~cada vez mAs veraz un 

levantamiento censal, que el producto que se obtenga sea oportuno 

y la informaci6n que de ah! pueda rescatarse sea cada vez mAs 

6til al usuario. 

Dentro de la mAs variada gama de acciones que se realizan en esta 

etapa destacan las siguientes: 

i) Elaboraci6n del Marco conceptual.- aqui se llevan a cabo 

investigaciones gnoseol6gicas y f ilol6gicas conducentes a esta

blecer de la mejor forma y sobre todo, de la manera mAs compren

sible para el informante, los conceptos, variables e indicadores 

que contribuyan a un mejor conocimiento del agro mexicano. Esta 

actividad implica una serie de conocimientos profundos sobre las 

conductas da los agentes econ6micos y sociales en el ejercicio de 

su actividad; ademAs de un pleno conocimiento de sus funciones, 

relaciones y factores que inciden en el cambio de conducta o de 

sus espectativas para llevar a cabo los hechos econ6micos en su 

localidad. 

El problema no se dirime en la localidad, pues no es un concepto 

que vaya a ser manejado s6lo en una regi6n en particular, la 

dificultad estriba en el momento en que se debe generalizar el 

concepto a nivel nacional y entonces no es factible tomar loca

lismos y adoptar terminas por todos conocidos (refiri6ndonos al 

idioma castellano, pues existen varias lenguas locales en el 

territorio nacional). 

Parte primordial para establecer el marco conceptual es la 

determinaci6n de la unidad de observacien, puesto que de la 
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precisi6n con que sea determinada, resultarAn datos fAcilmente 

comparables a nivel local, regional o nacional; en especial, para 

1991 se defini6 como unidad de observaci6n: "las unidades de 

produccio~n con tierras o sin ellas, donde se llevan a cabo 

actividades agricolas, pecuarias y forestales, bajo una misma 

administraci6n, independientemente del rl'lgimen de propiedad." fl.j 

como es de suponerse, el proceso de abstracci6n es muy importan

te, debido que se requiere detectar las principales relaciones, 

agentes, factores e indicadores que sean de orden estructural, 

esto es, que no cambien rapidamente en el tiempo y espacio. Cabe 

señalar que en 6pocas recientes, los ciclos econ6micos se desa

rrollan en forma vertiginosa, afectando principalmente a econo

mias como la mexicana (vulnerables), fuertemente receptivas de 

los des6rdenes internacionales, principalmente en productos de 

origen agropecuario. 

Por lo tanto, los conceptos y variables a manejar dentro de un 

marco conceptual siempre serAn aqu6llos que posean las caracte

risticas de : ser fAciles de comprender y de manejar, que repre

senten la estructura de los fen6menos a de~cribir y que no cam-

bien rApidamente en el tiempo y espacio. 

ii) Revisi6n del Marco Juridico Vigente.- es imprescindible que 

se revisen los reglamentos y normas para el levantamiento de 

datos estadisticos, que como se menciona en el capitulo anterior, 

se sustenta en La Lay de Estadistica vigente, emanada del Arti

culo so. constitucional. 

comit6 Coordinador de los VII censos Agricola-Ganadero y 
Ejidal 1991,Memorias VI Reuni6n del comit6 de Planeaci6n, 
oaxtepec, Mor. M111co,""""iiiayo de l9ii9:" 
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iii) Elaboraci&n y Aplicaci&n de Programas de Capacitaci&n.- este 

proceso es uno de los mAs importantes de la planeacibn censal, 

puesto que de ello depende la confiabilidad de la informaci6n 

captada, los conocimientos sobre el medio a encuestar y la fami

liaridad con los conceptos t&cnicos, propios del proceso. 

Los programas deberAn tomar en cuenta los diferentes niveles, 

tanto en estructura jerArquica (coordinadores, encuestadores, 

analistas de la informaci6n, etc.): con10 en su escolaridad y 

nivel de comprensi&n del sector agropecuario. 

La capacitacibn deberA enfocarse principalmente hacia el manejo 

del instrumental, da sus preguntas y del manejo fluido del len

guaje, asi como seguridad para convencer al encuestado sobre la 

importancia de la veracidad en sus respuestas. 

iv) Elaboraoi&n del Material da Vaciado y concantraoi6n do la 

Informaci&n.- tarea fundamental del comit6 de Planeaci&n es el 

diseño de 

metodologia 

tabulares y cuadros de salida, de acuerdo 

generalmente adoptada para su anAlisis y 

comprensi&n y manejo de los usuarios de la informaci&n. 

con la 

su fAcil 

v) Revisi&n Metodol&gica.- comprende las labores de investigaci&n 

y adecuaci&n de nuevas y mejores formas de interpretar la infor

macibn de campo, en funci&n de los desarrollos cientificos y 

tecnol&gicos, propios del tiempo en que se levante la encuesta. 

se propone que, cuando la Investigaci&n censal sea un proceso 

permanente la actualizaci&n metodol&gica tambi6n lo sea. 

Un breve esbozo de las relaciones que se llevan a cabo en el 

proceso de planeaci&n son las siguientes: se establecen los 

marcos instrumentales estadisticos, las estrategias de levanta-
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miento, los programas y procedimientos, de acuerdo con el esquema 

del propio subsistema. 

Al mismo tiempo se desarrolla el marco de interrelaciones, defi

niciones y actualizaciones, tanto de las metodologias como de los 

procedimientos que agilicen su aplicaci6n. La investigaci6n se 

desarrolla con la finalidad de obtener un amplio conocimiento de 

factores, elementos, relaciones y funciones que participan en el 

proceso de producci6n agropecuaria y forestal, base para el 

establecimiento del marco conceptual objeto de estudio. 

Parte primordial de este marco, es la determinaci6n de la unidad 

de observaci6n, hacer abstracci6n de las relaciones productivas 

para darles una conceptualizaci6n y legislaci6n en el contexto 

cientifico, para presentarlas mediante variables de manejo cogno

citivo. 

Entonces, esta etapa comprende dos fases: una te6rica, donde se 

establece la metodologia acorde al avace cientifico y la concep

ci6n actualizada del sector y, otra t&cnica, donde se considera 

la aplicaci6n correcta de los recursos disponibles. 

En funci6n de las fases se establecen los instrumentos de captura 

y tabulaci&n de la informaci6n, as! como los procedimientos para 

llevar a cabo las tareas que su aplicaci6n comprende. 

Acci6n primordial es la de establecer estrategias orientadas a la 

correcta ejecuci6n de cada actividad y proponer alternativas en 

caso de dificultades. La formulaci6n de metas relacionadas a 

recursos disponibles y tiempo, permite la evaluaci6n total y 

recurrente de las fases del proyecto, mediante la elaboraci6n de 

un progrAllla de ruta critica para optimizar el aprovechamiento de 
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los recursos, principalmente de los escaso13, especialmente si 

consideramos el costo de una enumeraci6n primaria y total de las 

unidades de producci6n agricolas, pecuarias y forestales del 

pais, sabi6ndose que la mayoria eetAn pulverizadas. 

El objetivo de llevar a cabo un programa de capacitaci6n es 

instruir al personal que participa, en el manejo de las preguntas 

y concientizaci6n de la funci6n primordial que cada uno cumple. 

Como es posible advertir, cada uno de los procesos debe llevarse 

a cabo en forma continua si se quiere obtener cada vez mejores 

resultados y actualizar permanentemente la informaci6n que se 

obtiene. Para lograrlo es preciso planear las formas do estable

cimiento de canales de comunicaci6n entre cada uno de los subsis-

temas que participan en el s.I.A., con centros de investigaci6n 

educativa y profesional, ademAs de otras fuentes que directa o 

indirectamente participan en el acopio y/o manejo de la informa~ 

ci6n; con dos objetivos bAsicos, primero mantener la vigencia de 

los conceptos y dar alternativas en las variables a captar de los 

siguientes ensayos censales, A cambio, los usuarios de la intor

maci6n e investigadores la recibir&n en forma oportuna y con 

mayor confiabilidad en el momento en que realicen sus estudios, 

para la toma de decisiones o de descripci6n y conocimiento del 

sector; propiciAndose el mejoramiento del instrumental te6rico

estadistico para captar indicadores representativos de las acti

vidades que se desarrollan en el medio rural. 

La etapa de planeaci6n tambi6n comprende las pruebas a que se 

someten los instrumentos y procedimientos propuestos previamente. 

se realizan ensayos piloto, que demuestran la validez y capacidad 
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de las estrategias planteadas, la suficiencia de los recursos y, 

principalmente la capacitaci6n del personal y el instrumento de 

captura (cuestionario), a la comprensi6n de los habitantes del 

campo. 

Esta primera valoraci6n que se lleva a cabo en regiones seleccio

nadas, determinan la capacidad fisica y te6rica de los elementos 

que intervienen en la actividad censal, esto conlleva a conocer 

los obstAculos qua puedan poner en peligro, en un momento dado, 

la eficiencia y veracidad de los datos que se levanten, para 

actuar en su soluci6n. 

Al mismo tiempo se obtienen elementos que contribuyen a mejorar 

la aplicaci6n del cuestionario y llevar a la prActica las alter

nativas planeadas, principalmente en casos fio previstos. Debido a 

la flexibilidad matodol6gica, una evaluaci6n recurrente como 

6sta, abre el camino para un correcto levantamiento de las mues

tras como del censo mismo, principalmente tratAndose de los 

factores productivos y relaciones sociales de producci6n en el 

campo, donde sus variables coyunturales encubren generalmente las 

categorias de largo plazo. 

como se puede advertir, los productos obtenidos pueden servir de 

herramientas tanto a otras fuentes de informaci6n, como a inves

tigaciones propias del sector que propicien su desarrollo. 

Por lo cual se invit6 a participar a diversos equipos de trabajo 

interesados en el sector, con el objeto de conformar un esquema 

conceptual acorde a nuestro tiempo. Pero fundamentalmente ~til 

para realizar anAlisis que contribuyan a mejorar las condiciones 

de~producci6n en el campo. De un buen marco de planeaci6n estamos 
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seguros que surgiran estratificaciones y muestreos suficientes 

para estudios significativos de los proximos diez años. 

3.2.1. AnAlisis del Cuestionario del Censo Piloto 1989. 

Los sustentantes tuvieron acceso a los cuestionarios utilizados 

en el levantamiento del Censo Piloto de los Censos Agricola

Ganadero 1991 realizado en octubre de 1989 1 con la finalidad de 

probar el instrumental y las metodologias planeadas. 

una breve descripci6n del cuestionario es la siguiente: 

- CarAtula.- Se encuentra dividida para unidades de producci6n 

con tierras y sin tierras, identificaci6n del encuestado y 

menci6n de los Articulos 38 y 42 de la Ley de Estadistica en 

vigor, donde se hace incapie en la confidencialidad de los 

datos e informes de los particulares y de la veracidad y opor

tunidad con que estos ~ltimos informen • .!!!/ 

Apartados: 

- Conformaci6n de la Unidad de Producci~n. 

- Características de la Unidad de Producci6n. 

- Agricultura. ; 

•ciclo P-V. 

•cultivos Intercalados. 

•ciclo o-I. 

•cultivos Perennes. 

- Invernaderos y Viveros. 

- Tecnología Agrícola •. 

.!!!/ I.N.E.G.I.,Cuestionario del censo Piloto 1989 1 de los VII· 
Censos Agricola-Ganadero-Y-EJidal, Mexico, D.F., 198-g;--
p. l. 



- Cria y Explotaci6n de Animales. 

•Bovinos. 

•Porcinos. 

•Aves. 

•otras Especies. 

- Producci6n Forestal. 

- Productos de Recolecci6n. 

- Cr6dito. 

- organizaci6n para la Producci6n. 

- Mano de Obra. 

- Afiliaci6n a organizaciones. 

- Comercializaci6n. 

- Vehiculos y Tractores. 

- Maquinaria y Equipo. 

- Instalaciones y construcciones. 

- Instalaciones de Beneficio. 

- Actividad no Agropecuaria ni Forestal. 

De acuerdo con el anAlisis realizado concluimos lo siguiente: 

112. 

Los cuestionarios son adecuados para levantar el censo, ya que 

contienen las variables estructurales del proceso productivo 

agropecuario, esta dispuesto de tal forma que facilita su manejo 

en campo, el uso del lenguaje es claro y preciso y, la organiza

ci6n de los datos permite su rApida agregaci6n en el proceso de 

vaciado a los tabulares y anAlisis posterior. 

Al mismo tiempo, observamos que cumple el prop6sito de estar 

enfocado a captar datos de variables que no cambian al corto 
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plazo, lo que significa, que puede ser fAcilmente aprovechada su 

estructura para otro tipo de encuestas, principalmente de anAli

sis coyuntural del sector, enfocadas a realizar diagn6sticos base 

para la planeaci6n de situaciones. 

Sin embargo, existen detalles que obstaculizan un tanto la labor 

de interpretacio~n de la informaci6n, ejemplos claros son: El 

permitir que se manejen diversas unidades de medida (en canti

dades), sabiendo que el uso del sistema m6trico decimal estA 

generalizado; manejar periodos de tiempo tan pret6ritos que difi

cultan el trabajo del encuestado al tener que hacer recordatorios 

exactos de lo que sucedi6 hace muchos meses,t "Entre octubre del 

año pasado a marzo de este año se sembraron cultivos que 

duren menos de un año ? " ~ 

cuando el cuestionario se levanta en octubre, se pierde precisi6n 

en la respuesta. 

Tambi6n encontramos una inconsistencia entre lo planteado en la 

carAtula y la realidad, puesto que se menciona: "Siempre que, 

durante el peri6do del 10. de abril al 30 de septiembre de 1989, 

todo 6sto haya sido manejado por una misma administraci6n" ÉY 

Ello nos hace suponer que si en el periodo intermedio cambio de 

administraci6n no se levantara el cuestionario, por lo que no 

podrAn ser obtenidos los datos relacionados con esa unidad de 

produccil!ln. 

Finalmente, seria conveniente que se cambiaran los t6rminos de 

Unidades de Producci6n con Tierras por unidades de Produccil!ln en 

!2J Ibid., p. 5. 
§..2../ Ibid., p. 1. 
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el Medio Rural y, Unidades de Producci6n sin Tierras por Unidades 

de Producci6n en el Medio Urbano. 

3.3.Etapa de Ejocuci6n. 

Despu&s de tener la definici6n clara de las actividades a reali

zar, de contar con loe elementos propios para llevarlas a cabo y 

un conocimiento de lae Areas de muestreo, entonces se podrAn 

levantar las encuestas con mayores niveles de confianza. 

Del correcto manejo de esta etapa dependera la confiabilidad de 

los productos que de ahi se deriven, puesto que es muy clara la 

importancia que deberAn tener tanto la comparabilidad temporal y 

espacial del instrumental aplicado, como las estratificaciones y 

caracteristicas generales de las unidades de observaci6n. 

La etapa de ejecuci6n es continua, pues si bien es cierto, para 

el levantamiento de los censos se inicia con la entrega de los 

cuestionarios e instructivos al personal ca'Pacitado que visitarA 

las unidades censales; se traslada a los lugares que le corres

ponde visitar y entrevistar a los responsables de las unidades de 

producci6n, para llevar a cabo una sistematizaci6n de estratos, 

encuestas y muestreos, es necesario mantener abiertos los canales 

de comunicaci6n tanto de las personas encuestadas, como· de los 

medios utilizados para su levantamiento. 

Los objetivos de esta etapa son quizA los mas importantes de todo 

el subsistema, puesto que los resultados que de ella se deriven 

influirAn en los muestreos que se realicen durante la d&cada 

siguiente. 
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Al mismo tiempo, se comprueba en la realidad general del campo 

mexicano, los conceptos, modelos matemAtioos y el instrumental 

estadistico aplicado para el anAlisis de esa~realidad. 

Los esquemas que arrojen como resultado tendrAn tanta validez, 

como se hallan aplicado la 16gica y la 6tica en su establecimien

to. 

Ello implica, fundamentar estratos de observaci6n en forma cien

titica, para representar puntos de apoyo a las investigaciones 

que sobre el sector deban realizarse. 

Es menester mencionar que el sector agropecuario es el sector con 

mayor problemAtica en cuanto a su estudio y anAlisis, por lo 

cual, la implantaci6n de muestras confiables contribuirAn al 

conocimiento mAs profundo de sus inercias y deficiencias, para 

planear mejor las estrategias conducentes al desarrollo. 

3.4. Etapa de Evaluaci6n. 

La evaluaci6n de cualquier actividad es instrumento fundamental 

para el control de la misma y para mejorar su ejecuci6n. Evaluar 

la Investigaci6n Censal Agropecuaria, no es tarea fAcil, puesto 

que los elementos a valorar, son muy cambiantes, de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades del grupo encargado de su implanta

ci6n. 

Aun cuando se trabaje constantemente, no debemos perder de vista 

que los productos mAs difundibles son los censos Agricola-Ganade

ro y Ejidal, por lo cual, se conoce que es necesario cuidar la 

preparaci6n y elaboraci6n de este producto; ya que los estratos 

que~de 61 emanen, generalmente serAn los que se apliquen en las 
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estadisticas intercensales, su veracidad y oportunidad estarA en 

6ptimos niveles y su distribuci6n con la mejor operatividad. 

Valorar dos aspectos tan gen&ricos como un censo y el Sector 

Agropecuario, conducen a la inexistencia de parAmetros reales 

como para llevarlo a cabo¡ se cae en la conclusi6n de que ·lo 

propuesto en un documento de tal magnitud no puede ser compara

ble, solo con un acto similar de 10 años anteriores. 

Este tipo de investigaciones por su complej~dad tienen par6.llletros 

que caen en las ciencias formales (matemAticas y filosofia), por 

lo que s6lo es posible controlar su ejecuci6n mediante valora

ciones en tiempo, utilidad, validez y mecanizaci6n. (V&ase LAmina 

3.1.) 
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IV. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION CENSAL. 

4.1. Introducci6n. 

El Gobierno de los Estados unidos Mexica~os reconoce la gran 

importancia del sistema Nacional de Informuci6n, que fundamente y 

promueva las acciones encaminadas al desarrollo de las activi

dades estadisticas nacionales. 

La Investigaci6n Censal tiene particular importancia en el sis

tema, puesto que proporciona datos bAsicos generales del compor

tamiento actual de la producci6n nacional y los f en6menos y f ac

tores que en ella participan. 

Dentro de este esquema, los VII Censos Agrícola-Ganadero y 

Ejidal constituyen un instrumento fundamental para la creaci6n 

del Sistema de Informaci6n Agropecuaria y Forestal, conformado 

por la enumeraci6n de unidades de producci6n agricolas, pecuarias 

y forestales establecidas en el territorio nacional. 

Una vez establecidas las etapas que conforman la investigaci6n 

censal como proceso bAsico en la integraci6n del s.I.A., es 

posible ubicar su importancia dentro del proceso de planeaci6n de 

las estadisticas nacionales y regionales del sector agropecuario. 

Por ser un instrumento perfectible, esto es, que debe adaptarse a 

los constantes cambios y transformaciones de la realidad, aplicar 

herramientas te6ricas y estadisticas apropiadas a su momento 

hist6rico y territorio particular, surge la necesidad de su 

constante evoluci6n. 

En este sentido, un proceso de Investigaci6n Censal tiene alcan

ces y limitaciones propios de su tiempo, que no lo hace realmente 

vulnerable, sino adaptable a las circunstancias del objeto de 
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estudio en un tiempo especifico. Asimismo, tiene que adecuarse al 

desarrollo del instrumental te6rico-estaditico que posibilite 

realizar anAlisis cada vez mAs oportunos y confiables, que repre

senten un verdadero sustento a las tareas de planeaci6n nacional. 

4.2. Alcances. 

Por medio de la Investigaci6n censal se estA en posibilidad de 

formular diagn6stioos y proponer estrategias para el Desarrollo 

Rural Integral. Asimismo, participa en J:orma destacada en la 

implantaci6n de un sistema integrado de estadisticas agropecua

rias y forestales, puesto que es el vinculo mAs directo entre los 

diversos elementos de otros sistemas estadisticos o registros 

administrativos. 

La informaci6n que proporciona contribuye a la elaboraci6n de 

estadisticas continuas que permitan el conocimiento de la reali

dad que se vive en el campo, lo cual permite elaborar diagn6sti

cos claros para la formulaci6n de objetiv<>S. Al mismo tiempo, 

deja de ser decenal para convertirse en actividad constante, asi 

los datos emanados, contribuyen a evaluar los impactos de las 

politicas instrumentadas en el periodo intercensal. 

uno de los aspectos de mayor relevancia de esta actividad es 

proporcionar elementos que coadyuven a la ca'Ptaci6n de datos con 

oportunidad, al respecto debemos mencionar que por el ntunero tan 

vasto que conforma el universo, se hace necesario establecer 

mecanismos que agilicen la captaci6n de datos, mediante la apli

caci6n de sistemas de muestreo y ubicaci6n de las explotaciones 

con las caracteristicas especificas deseadas, que ayuda a cada 
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entidad a establecer la informaci6n bAsica del sector. 

Los datos obtenidos no s6lo conforman un banco de datos propios 

de la Investigaci6n Censal, sino para el anAlisis sectorial, y 

establecer procedimientos y estrategias que agilicen los estudios 

de intereses en particular, mediante estratificaciones, parAme

tros y niveles que sustenten trabajos de investigaci6n particu

larmente a cada regi6n o estrato. 

Por tener este carActer permite conocer el comportamiento del 

universo completo y compararlo con cada una de sus partes, lo 

cual conduce a plantear estrategias de equilibrio en las diversas 

regiones del pais. 

Debido a sus caracteristicas de globalizaci6n de la informaci6n 

resulta casi imposible contemplar en los censos todas y cada una 

de las variables manejadas en el sector agropecuario, sin embar

go, contiene los conceptos y variables mAs generales y que no 

cambian rApidamente en el tiempo como los factores de la pro

ducci6n y relaciones de la producci6n agropecuaria, regional y 

nacional. 

Pero principalmente enuncia las formas que agilizan la captaci6n 

de la informaci6n por cada unidad que las necesite. 

De acuerdo con la F.A.o., "El censo de la agricultura proporciona 

datos relativos principalmente a las caracteristicas de la orga

nizaci6n y la estructura de la agricultura y la utilizaci6n de 

los recursos agropecuarios tales como la mano de obra, la tierra 

y el agua, el ganado, la maquinaria y otros activos fijos e 

insumos intermedios". W 
F.A.o., Programa del censo Agropecuario Mundial de 1980, 
Roma, Italia, 1977;""'"p:---r-:-
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Si requie:c'e de otras variables para un aritllisis particular, 

existen otras fuentes dentro del sistema de informaci6n Agrope

cuaria y Alimentaria. 

Es pertinente mencionar, que el resto del instrumental aplicado 

en la estadistica del sector agropecuario, consideran los parA

metros de localizaci6n territorial emanados de la informaci6n de 

los censos, como base para el establecimieaj:o de todo un sistema 

de informaci6n directa con las fuentes primarias de informaci6n, 

lo cual permite contar con los datos requeridos para este anAli

sis •. 

Asi, otro factor de relevante importancia de la Investigaci6n 

Censal es la homogeneizaci6n de la inf ormaci6n agropecuaria y 

alimentaria, puesto que establece los conceptos, definiciones y 

m6todos que permiten armonizar la informaci6n directa, base para 

encuestas especializadas que se aplican en los periodos intercen

sales. 

Actividad de trascendental importancia es la actualizaci6n de 

padrones, en este aspecto, no existe mayor ayuda que la Inves

tigaci6n Censal, puesto que mediante los levantamientos directos, 

tiene: localizadas todas las unidades de produci6n a nivel nacio

nal, establecidos canales de comunicaci6n y procedimiento~ alter

nativos para agilizar encuestas. 

Actualmente, y dadas las condiciones apremiantes para la satis

facci6n de la demanda interna de alimentos, estA funcionando un 

gabinete agropecuario, con el prop6sito de buscar soluci6n a las 

carencias en la oferta interna de alimentos de los altimos años, 

par~ lo cual, se requiere "la provisi6n de informaci6n de los 
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distintos agentes sooiales que concurren a la negociaci<!>n"2.Y 

como un mecanismo necesario para lograr la aplicaci<!>n de politi

cas concertadas principalmente las dirigidas al desarrollo inte

gral del agro mexicano. 

En este sentido, la Investigaci<!>n Censal c:onstituye un elemento 

que ubica y da cuenta fehaciente del impaoto social en las uni

dades productivas de algunas politicas aplicadas selectivamente 

para encontrar distorciones particulares por regi<!>n, cultivo o 

por grupo social, por ejemplo los procesos de sustituci<!>n de 

cultivos no rentables, tierras ociosas, descapitalizacio!>n del 

sector, etc. 

Variables de suma importancia en la f ormulaci<!>n de proyectos para 

incrementar la productividad en el campo, pero que en un documen

to como el censo, no debe incluirse, por su caracter especifico. 

En el nivel regional, es en donde la investigaci<!>n mayor partici

paci<!>n tiene, pues permite establecer diagn<!>sticos precisos sobre 

regiones en particular, e indica las zonas donde es necesario 

agilizar las estrategias para enfrentar problematicas mas agudas 

y as! no distorcionar las lineas de politica nacional. Encon

tramos tales diferencias, donde una zona capitalizada requirira 

programas de distribuoio!>n agropecuaria y de transformaci~n, mien

tras en otra, se requiriran grandes inversiones en infraes

tructura y apoyo a la organizaci<!>n campesina. 

Considerando los requerimientos particulares, se podra impulsar 

Garcia, Alvaro, concertaci<!>n Social pa¡a superar 
crisis. Una perspectiva Econ<!>mrca;--art culo en el 
de la UNICEF, Políticas de Ajuste y Grupos 
Vulnerables en Am&rica Latina, Ed. F.C.E., M&xico, 
1987, p. 106. 

la 
texto 
mas 

D.F., 
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en mayor medida al sector rural en forma integral. sin dispendio 

de recursos y dAndose a los censos las cargas justas de informa

ci6n. La concertaci6n para el desarrollo que ahora se realiza, 

requiere del conocimiento estadistico no S~•lo del gobierno, sino 

de los sectores privado y social. Al privado, mediante sus dife

rentes agrupaciones, la Investigaci6n censal permite establecer 

estratificaciones para la diagn6sis de la regi6n a beneficiar. 

Esto es, ubicar sus inversiones donde un diagn6stico indique que 

hace falta para mantener un equilibrio y al mismo tiempo, se 

aseguren beneficios basados en la existencia de los recursos 

necesarios para la reproducci6n del capital. 

El censo, como uno de los productos de la investigaci6n es quizA 

el ~nico instrumento que integra con mayor detalle las variables 

econ6micas del Sector social en el campo; esto constituiye un 

documento especial: censo Ejidal donde se captan datos de sumo 

inter&s, sobre todo en nuestro pais, donde el Ejido mAs que una 
o 

unidad de producci6n agropecuaria, representa una forma superior 

de organizaci6n emanada de la Constituci6n para beneficiar al 

verdadero camp~sino. Por lo tanto, el tratamiento especial que 

recibe, conduce a que la mayoria de los estudios los soslaye, no 

obstante que representa buena parte de la producci6n y personal 

ocupado del sector primario. En este contexto, el censo Ejidal y 

la informaci6n que tiene el grupo conducente de la investigaci6n, 

permiten realizar estudios, elaborar diagn6sticos y formular 

estrategias encaminadas al desarrollo de este sector social en 

particular, ya sea de investigadores especializados o de grupos 

qu~ se interesen en su auxilio. Sobre todo, porque presenta 



l ?.4. 

comportamiento y problematica propia de acuerdo con los marcos 

legales y por tanto, merece tratamiento especial en su 

planeaci6n. 

El subsistema de Investigaci6n Censal es parte del acervo esta

distico que permite conocer en forma globalcel universo, al mismo 

tiempo establece equiparaciones espaciales y temporales mediante 

el manejo de cada una de sus partes y la formaci6n de series de 

tiempo, por lo que es importante guardar la comparabilidad de un 

censo a otro, medidos como producto. 

11El conocimiento censal de una poblaci6n asegura la posibilidad 

de obtener datos fehacientes siempre que no se cometan errores de 

recopilizaci6n y en el tratamiento de la masa de datos11 .w 
Hasta fechas recientes, el censo Agropecuario estaba considerado 

como la principal actividad en materia de estadisticas agropecua-

rias 

sin embargo, la creaci6n de Sistemas Alternativos de informaci6n 

agropecuaria para satisfacer los peri6dos intercensales, mediante 

la aplicaci6n de t&cnicas de muestreo, ha constituido al censo 

como base estadistica para la estratificaci6n de las unidades de 

producci6n en donde se fundamentan las damas estadisticas rela

cionadas con el sector. 

El manejo de las variables por parte del censo debe ser discre

cional pero objetivo, puesto que trabajar con grandes vol!lmenes 

de informaci6n, signi~ioa un costo muy elevado, ostableoi6ndoso 

Nuñez del Prado Benavente, Arturo, Estadistica IlAsica 
Planificaci6n, Ed. Siglo XXI, M&xico, D.F., 1985, 
p. 15. 
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limitantes a las variables manejadas, por lo tanto, los datos que 

contiene el censo son los mAs representativos de las caracteris

ticas de las Unidades de produccibn y de las relaciones que en el 

campo se establecen. Se considera prioritario captar informacibn 

que no cambie en el corto plazo, es decir que no sea informacibn 

coyuntural, ya que sblo la estructural nos permite observar su 

comportamiento de un peribdo largo de tiempo. 

Asimismo, el grupo encargado de la Investigacibn Censal agrope

cuaria vigila que las variables manejadas no est~n contenidas en 

otros instrumentos estadisticos o censales. 

Al respecto, al planear el censo de 1991, se considera pertinente 

reducir la informacibn que se capta, sblo a la estructural como 

se señala en el pArrafo anterior, por tal motivo el censo no 

capta variables que cambian en peribdos breves de tiempo, pues 

ello conducirla a modificar sus caracteristicas de comparabili

dad. 

Los alcances de un censo como instrumento estadistico tiene la 

virtud de atender a toda la poblacibn analizada, esto es, se 

obtienen los datos de todos y cada uno d•~ los elementos que 

conforman dicho universo, por lo tanto, no existe posibilidad de 

sesgos, dominAndose el comportamiento gener1ll de la poblacibn. 

En el caso particular de los censos Agricola-Ganadero y Ejidal, 

el universo estA conformado por todas y cad11 una de las unidades 

de produccibn agricolas, ganaderas y forestales establecidas 

tanto en zonas urbanas como rurales del territorio nacional. 

En este contexto, es imprescindible mantener por el tiempo inter

censal una estructura muestral que posibilite el levantamiento de 
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una seria de estadistioas continuas y que se tome al Censo como 

el marco estadistico de referencia, obteni6ndose de ello mayores 

beneficios, 

4.3. Limitaciones. 

De acuerdo con las oaracteristicas del Censo Agricola-Ganadero y 

Ejidal, las limitaciones se inscriben en dos grupos: 

4.3.1. Informaci6n Manejada. 

Por tener un universo tan vasto por atender, las variables trata

das deben ser las de mayor representatividad de las unidades 

productivas; principalmente abocadas a presentar las caracteris

ticas generales y aqu6llas que no son coyunturales •. 

AdemAs, no todas las relaciones productivas son de representati

vidad para el Censo, en la etapa de conceptualizaci6n se discri

minan, en funci6n de la importancia, la compatibilidad con los 

Censos anteriores y las recomendaciones internacionales. 

El censo por ser un instrumento que se levanta en una fecha 

determinada y contempla el comportamiento de las variables a un 

peri6do determinado: agricultura, 4 meses; ganadería, (inventa

rios) a un dia determinado y, silvicultura , 4 meses; los datos 

capturados pueden resultar un tanto sesg~dos a la tendencia 

esperada. 

Para obtener tendencias y comportamientos secuenciales existen 

otros instrumentos muestrales dentro del mismo Sistema de Infor

maci6n Agropecuario. 

Por tener un carActer institucional, el canso no aplica modelos 



127. 

macroecon6micos qua implican anAlisis de la informaci6n; los 

cruzamientos tabulares que se aplican en sus resultados, preten

den hacer de mayor comprensi6n los datos presentados, pero de 

ninguna manera sustituyen al anAlisis que debiera realizarse para 

obtener conclusiones sectoriales vAlidas. 

4.3.2. Calidad de la Informaci6n. 

De conformidad con los lineamientos legales que sustentan a los 

Censos, se corre el riesgo de perder veracidad en la informaci6n 

captada en campo. Algunas ocasiones, ello se supera con la mejor 

capacitaci6n de coordinadores y encuestadoras; no obstante, las 

cuestiones legales amedrentan un tanto al encuestado, por lo 

cual, tiende a mentir o a alejarse de la realidad. 

Asimismo, el vaciado de la informaci6n a los tabuladores, corre 

el riesgo de tener omisiones o alteraciones, debido al monto de 

la informaci6n captada. Esta problemAtica se ha ido superando con 

la automatizaci6n de los procesos de vaciado y mejores m&todos de 

validaci6n de los datos. e 

Aun cuando, las limitaciones descritas son palpables, los re

sultados generales del Censo tienen la capacidad de absorber 

estos sesgos y los resultados obtenidos tienen bandas de confian

za muy cercanas a la realidad presentada en los niveles maneja

dos: municipio, estado y nacional. 

4.4. Aplicabilidad de la Investigaci6n censal. 

De acuerdo con los elementos hasta ahora descritos, la importan-
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cia de la Investigaci6n censal, dentro de un proceso de 

planeaci6n agropecuaria, estriba en: 

Constituirse como un subsistema de informaci6n per.manente entre 

productores y usuarios de la informaci6n. 

Es la base de la configuraci6n de estadisticas continuas y de los 

diversos agentes econ6micos y sociales, brindando productos en 

cada una de sus etapas , ~tilas al servicio de la planeaci6n; 

nacional, estatal, municipal o local. 

a) Proporciona los instrumentos te6ricos, categorias, conceptos, 

variables e indicadores, cuyo analisis nos permite conocer la 

realidad que vive el agro mexicano. 

b) Proporciona el instrumental estadistico, base para la confor

maci6n de estratificaciones, posibles de aplicar en productos 

especificas o zonas en particular. 

e) Por su cobertura nacional, es posible detectar las fallas en 

los procesos o la poca confiabilidad de su11 resultados, en un 

subconjunto, respecto al universo en general. 

d) Los canales de oomunicaci6n abiertos continuamente, permiten 

mejorar los niveles de confianza, del encuestador respecto a los 

datos proporcionados, con la certeza de que su informaci6n es 

confidencial. 

e) Descargas de informaci6n a un documento decenal, que para esta 

epoca la celeridad con que los agentes obtengan datos, se mejora

ra y podrA actuarse en base a espectativas racionales. 

Contemplado de esta forma, el Subsistema de Investigaci6n censal 

es un instrumento fundamental en el procoso de planificaci6n 

reg~onal y sectorial, mediante la captaci611 de diagnosticas con-
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fiables y oportunos, que permitan revertir tendencias o consoli

dar poli ticas de desarrollo. (V6ase Lamina 4 .1.) En sintesis, la 

propuesta es que a medida que la Investiga¿l6n Censal tenga un 

carActer permanente y las estadisticas continuas se generen con 

oportunidad, confiabilidad e informaci6n suficiente, los censos 

(como producto) tiendan a quedar como antecedentes hist6ricos de 

las estadisticas nacionales. Que se aproveche en forma eficiente 

el desarrollo tecnol6gico en comunicaci6n y computaci6n, para la 

integraci6n formal y completa de una base de datos que posibilite 

planear adecuadamente el desarrollo del sector que genera alimen

tos para toda la poblaci6n. 

Para ello es necesario trabajar para lograr su consolidaci6n y 

preparar caminos para tender las lineas de comunicaci6n que abran 

nuevos horizontes a las estadisticas nacionales. 
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V. LOS ~ AGRICOLA-GANADERO ! EJIDAL 1991. 

s.1.Introducci6n. 

En este capitulo final, exponemos algunos elementos ~tiles que 

contienen los censos, como producto principal de la Investigaci6n 

Censal. Esto permite comprobar que la informaci6n que concentran, 

se puede aplicar como base para el establecimiento de estadisti

cas continuas del sector agropecuario; ademAs de representar en 

si mismos, una fuente importante de datos para los anAlisis que 

se lleven a cabo para el desarrollo de las actividades agricolas, 

ganaderas y forestales. 

Dos aspectos son relevantes de observar en los censos: su Es

tructura y su Comparabilidad con los trabajos anteriores. A 

continuaci6n presentamos un anAlisis realizado a estos aspectos, 

en la propuesta de los VII Censos Agricola-Ganadero y Ejidal de 

1991. 
e 

5.2. Estructura de los Censos. 

como resultado de las diferentes reuniones del comit~ de 

Planeaci6n, responsable de estructurar la metodologia para el 

levantamiento de los VII Censos Agricola-Ganadero y Ejidal, en 

base a los lineamientos nacional y las recomendaciones interna

cionales se propuso la siguiente configuraci6n: 

Los Censos captarAn informaci6n sustantiva sobre la estructura y 

funcionamiento de las unidades de producci6n agricola, pecuaria y 

forestal, en actividad o tuera de ella, dentro de zonas rurales o 

urbanas. 

BoslayAndose datos que encubren la verdadera conformaci6n del 
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proceso productivo y que no se tenga la certeza de su veracidad; 

la informaci6n a captar atiende a modelos estadisticos de tipo 

censal, de ninguna manera a modelos econ6micos o politices; el 

acopio y anAlisis de los datos circunscrito:, se orientan por un 

marco 6tico, para presentar los resultados de esta forma; su 

carActer global le confiere atribuciones, pero al mismo tiempo le 

restringe a estimadores, conceptos y variables representativos, 

que s6lo la verdadera concepci6n del sector le otorga. 

AdemAs, los Censos recopilan informaci6n sobre actividades infor

males dentro del agro mexicano, como la producci6n para el auto

consumo (maiz, frijol, gallinas ponedoras, conejos, etc.), de 

actividades que completamente se realizan en la unidad de pro

ducci6n. 

Aun cuando, los VII censos atienden el carActer legal del Ejido 

en forma especial, su aspecto estructural y funcionamiento es 

similar a cualquier otra forma de propiedad, por lo cual, se 

circunscribe en la temAtica que los conforman. 

De acuerdo a lo anterior, los censos de 1991 contemplan los temas 

siguientes: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

Identificaci6n de la Unidad de producci6n. 

Caracteristicas. 

Agricultura. 

Cria y Explotaci6n de Animales. 

Producci6n Forestal. 

Uso de Maquinaria. 

Invernaderos y Viveros. 

Cr6dito. 



IX. 

x. 
XI. 

XII. 

organizacien y Mano de obra. 

Vehiculoe y Tractoree. 

Instalaciones y Construcciones. 

Otros Usos del suelo. ~ 

1 :n. 

Mediante el tratamiento particular de estos temas se cubre el 

universo de investigaci6n. A continuaci6n se mencionan los alcan

ces, limitaciones e importancia de cada uno. 

I.- Identificacien de la Unidad de Producci6n. 

Resulta imprescindible dejar correctamente localizada la unidad 

de produccien censal para lograrlo, los VII censos se apoyan en 

instrumnetos tales como la cartografi (I.N.E.G.I.), Marco de 

Lista (I.N.E.G.I. y S.A.R.H.) y el catastro Rural (S.R.A.). Dicha 

identificaci6n s6lo es con fines estadisticos, haci6ndose valer 

la Ley en vigor. 

La fAcil localizacien de una unidad conlleva a la pronta recopi

lacien de datos y a la oportuna conduccien de acciones y mecanis

mos para su beneficio. 

Para llevar a cabo esta accien, se han considerado dos tipos de 

identificacien, una interna, s6lo para los fines de los Censos 

(nfllnero secuencial) y otra externa, mediante Area Geoestadistica 

BAsica (A,G.E.B.), localidad, municipio y entidad a la que co

rresponde la unidad de producci6n. 

II.- Caracteristicas. 

Este tema es sin duda uno de los mAs relevantes en los Censos, 

pues el conocimiento de las caracteristicas correspondientes: 

~ I.N.E.G.I. Documento de Consulta sobre el Diseño de los VII 
censos Agricola-Ganadero y~ 1991,~Mexico, 0:-F:-;-Eñiiro 

• ae-I989, p. 36. 
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superficie total y de cultivo; localizaci6n de ecosistemas: bos

ques, selvas o desiertos, si se encuentra, enmontado, con mato

rrales o simplemente tiene pastos naturales, son primeros indica

dores de su productividad. En efecto, la~ caracterlsticas del 

terreno manifiestan el nivel de la aptitud para laborarse, asl 

David Ricardo tomaba en cuenta este factor para la obtencibn de 

una renta diferencial; Marx para el establecimiento de un exce

dente de produccibn y los neoclAsicos para la determinacibn del 

precio de la tierra y la obtencibn de una productividad marginal 

del trabajo. 

El manejo de la extensibn y el promedio de los terrenos, su 

ubicacibn y la posesibn legal, son parAmetros de gran validez de 

una zona o regibn en el contexto nacional. Ya que en el medio 

rural, la tierra como factor de produoci6n determina un excedente 

de valor en alimentos y materias primas para otros sectores. 

La distribucibn por tamaños de las unidades operativas es una 

caracteristica estructural que influye en el desarrollo agricola, 

asi como tambi&n, el tamaño promedio de los predios estA estre

chamente ligado con el tipo de tecnologia. ~ 

La relacibn de datos captados para este tema junto con la calidad 

de la tierra del Catastro Rural vienen a conformar diagnbsticos y 

estrategias que contribuyen al desarrollo del Sector, y para la 

conformaci6n de programas regionales e institucionales, o juri

dicos. 

No obstante el alcance del tema debe considerarse dentro de todo 

~Jobnston, Bruce F. y Kilby, Petar, Agricultura y 
Transformacibn Estructural, Ed. F.C.E. M&xico, D.F., 

• 1980, pp. 35 y 36. 
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un contexto de actividades o relaciones productivas, esto es, un 

anAlisis sin las caracteristicas del terreno jamAs serA vAlido, 

pero señalar las caracteristicas sin mencionar actividad en que 

se ocupan serAn esquemas incompletos de la realidad rural. 

III.- Agricultura. 

Para que la productividad se concrete, es menester aplicarla en 

alguna actividad especifica. Por tradici6n la agricultura repre

senta la base para el pais como abastecedora de alimentos a toda 

la poblaci6n y en ocasiones para impulsar el proceso de in

dustrializaci6n mediante la transferencia d.irecta de valor repre-
c-

sentado por las materias primas y la fuerza de trabajo, e indi-

recta con la intervenci6n del gobierno (impuestos y precios de 

garantia). AdemAs de su importante partipaci6n dentro de la 

balanza comercial. 

Dentro de los Censos la importancia de la agricultura estA deter

minada por el mayor n'tlmero de unidades de producci6n a encuestar 

y mAs aan, por la mayor fuerza de trabajo ocupada en la activi

dad. 

Los VII Censos incluyen variables sustanciales, como ciclos pro

ductivos (P-V, o-I) e intensivos; cultivos anuales (granos bAsi-

cos, oleaginosas, hortalizas, etc.), cultivos .perennes 

(frutales); si se siembran solos o intercalados; la superficie 

sembrada de producci6n y la superficie cosechada, asi como alguna 

tecnologia para mejorar la productividad. con estos elementos, 

es posible comprender la generalidad de la agricultura en M6xico, 

mAs no representa todas las variables o estimadores posibles de 

ma~ejar en un estudio de caso. 
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Sin embargo, el tipo de cultivo, la intensidad con que se manejan 

las tierras y la tecnologia aplicada en la siembra, amplían en 

mayor medida, el panorama de productividad y excedentes, lo cual 

conduce a suponer grados de capitalizaci6n del campo mexicano. 

Si bien es cierto, al trasladar la produc:ci6n a valores mone

tarios permitirla mejorar la visi6n, pero elementos ajenos al 

propio esquema 6tico de los censos empañz1rian sus resultados, 

puesto que existen precios antes, en el momento y despu6s de la 

cosecha, am6n de la especulaci6n y el intermediariasmo vigente. 

AdemAs, existe producci6n que se autoconsume, la cual es dificil 

de valorar. 

Los censos tambi6n contienen datos de tierras en descanso, pasti

zales cultivados y huertos familiares en zonas urbanas, brindando 

un amplio panorama estadistico, fAcilmente aprovechable para ela

borar estratificaciones regionales y evaluar impactos extensio-
o 

nistas en el medio rural. Adicionalmente las tierras en descanso 

representan ciertas formas de acumulaci6n para la supervivencia 

de los propietarios. 

Asimismo, los datos emanados de los censos, permiten establecer 

indicadores de ampliaci6n real de la frontera agricola, en 

funci6n de las mejoras de tierras des6rticas o de tierras bosco

sas y selvAticas, aunado a ello, es posible relacionar terrenos 

frutales y tierras de cultivos anuales, observAndose su comporta

miento en peri6dos decenales. 

IV.- cria y Explotaci6n de Animales. 

En este tema, los VII Censos presentaran la informaci6n a nivel 

de inventarios, esto es, las existencias ganaderas al 30 de 
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septiembre de 1991, Tanto de unidades censales localizadas en el 

medio rural como de zonas urbanas; de todas las especies conside

radas para consumo humano: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, 

conejos, aves, abajas (miel), ate., productoras de alimentos, y 

de transporte: caballos, asnos y mular, diferenciando su funci6n 

zoot6cnica (sementales, reproductoras, engorda, trabajo, etc.), 

lo cual permite inferir un tanto, el grado de especializaci6n del 

predio. 

Pero no as posible contemplar las especies sin domesticar, esto 

es, aquellos animales que vivan en bosques y sabanas con vida 

silvestre y, que por obvias razones, resultarla muy laborioso e 

in~til censarlos. Sin embargo, en la orla para autoconsumo se 

incluyen los inventarios recabados. 

Por medio del anAlisis de los datos que proporcionan los Censos, 

es posible determinar los niveles de especializaci6n ganadera de 

las unidades productivas, asl como la funci6n y actividad del 

hato, permiti&ndose obtener niveles de estratificaci6n regional o 

local que conformen estudios particulares. 

Un indicador de suma importancia son los inventarios ganaderos 
~ 

que el Censo trata como parA.metro para establecer estadisticas 

continuas intercensales. 

Los datos censales indican localizaci6n y tipo de explotaci6n 

ganadera, que al relacionarlos con los de agricultura podemos 

encontrar parAmetros interesantes, como la 11qanaderizaci6n da la 

agricultura. ~ 

~ T6rmino tomado de Rama, Ruth y Rallo, Fernando, La A~roin
dustria Mexicana: su articulaci6n con el Mercado-¡;¡'undial. 
Revista de Investigaci6n Econ6mica-;-Facultad de Economi, 
U.N.A.M. ene.-mar., 1979, p. 110. 
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Por especies, tambi&n es posible encontrar en los datos censales 

estimadores de explotaci6n, asi por ejemplo, en los ~ltimos años 

se increment6 la cria de porcinos y aves sustituy&ndose un tanto 

la de bovinos. Esto indica, un cambio en el tipo de explotaci6n 

por especie en la misma ganaderia, lo que posibilita estudios de 

mercado tanto de insumos como de productos terminados, en funci6n 

de un desarrollo tecnol6gico del pais. 

Respecto a los insumos, tambi6n resulta conveniente una revisi6n 

de los predios dedicados a pastizales en forma diliberada, rela

cionAndolos con la tierra dedicada a la producci6n agricola, 

detectAndose asi, zonas con intensidad en la explotaci6n ganadera 

de aquellas especies que requieren de grandes cantidades de 

alimento. 

Debido a la complejidad en el estudio de la ganaderia mexicana, 

aun cuando, el censo s6lo tiende a considerar parAmetros y varia

bles estructurales, se sabe que existen forman de explotaci6n 

ganadera llamada de traspatio, que en cierta forma puede captar 

el Censo. Sin embargo, resultaria imposible considerar aquellas 

unidades que tienen 2 6 3 cabezas menores dentro de la unidad de 

producci6n o fuera de ella. 

En lo relacionado con la asistencia t&cnica, el Censo s6lo con

templa factores como vacunaci6n, baños, .ate., con los que es 

posible determinar ciertos grados de especiálizaci6n y aplicaci6n 

de tecnologia. 

v.- Producci6n Forestal. 

El censo no soslaya la importancia nacional que tiene la explota

ci6~ maderable, y por ello se aboca a captar datos relevantes 



como cantidad de madera obtenida y tecnologia forestal aplicada 

en los lugares o regiones donde la extraccien de madera represen

ta el modus vivendis de los poseedores de los terrenos. 

Mediante estos datos, es posible conocer el crecimiento de la 

actividad forestal y las medidas tomadas para la preservacien de 

las especies arb6reas en las diversas regiones. La superficie 

ocupada y su comparacien temporal, son presumibles indicadores 

del desgaste que tienen las zonas boscosas. Comparando dicha 

superficie con la de labores agricolas encontramos el avance de 

la frontera agricola en detrimento de bosques y selvas. 

La reforestacien representa en la actualidad, un mecanismo pri

mordial en la preservacien de los recursos forestales, por ello 

aunque incipientes, conlleva grados t6cnicos aplicados por los 

campesinos para el cuidado de los ecosistemas. 

VI.- Uso de Maquinaria. 

Este apartado, pretende determinar si en la unidad de produccien 

se posee maquinaria o se alquila, lo cual contribuye a reconocer 

predios cuya explotacien se oriente a las formas capitalistas de 

produccien, con acumulacien y aplicacien de trabajo asalariado. 

VII.- Invernaderos y Viveros. 

Este tema censal estA orientado a captar datos sobre predios que 

se dediquen a la reproduccien de plantas y Arboles destinados a 

la venta o la reforestacien. 

En el caso de plantas, puede observarse una explotaci6n intensiva 

para el mercado, donde en poco espacio se cfbtienen grandes pro

ducciones. 
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VIII.- Crlldito. 

Uno da los instrumentos primordiales para el manejo y usufructo 

de la tierra es el cr&dito, por esto, el canso lo considera como 

indicador necesario para conocimiento del tipo de explotaci6n. 

As!, 

da 

lo maneja en los aspectos: si se obtuvo en el ~ltimo año y 

donde provinieron los recursos. Mediante el conocimi.anto de 

estos datos, as posible llagar a conocer las unidades dedicadas a 

la producci6n mercantil, puesto qua al pago de los intereses 

provendrA del excedente qua se obtenga, haci6ndosa una pravisi6n 

de costo-beneficio y la venta de los productos obtenidos. 

IX.- organizaci611 y Mano da Obra. 

Para trabajar una unidad productiva de extensiones amplias los 

campesinos recurren a la organizaci6n en grupo o cooperativa, 

reparti6ndose de igual forma al producto. Dichas formas da aso

ciaci6n son indicadores manifiestos de formas de trabajo sup,e

rioras, consideradas en el censo. Resulta indispensable su capta

ci6n en este tipo de instrumento, pues para algunos estudiosos 

del sector, actualmente representa un factor de producci6n. 

Asimismo, es importante saber si en unidades manejadas en forma 

individual o colectiva, existen trabajadores remunerados. 

Uno de los indicadores de explotaciones capitalistas en el medio 

rural, es la ocupaci6n de mano de obra asalariada, por esto, en 

el censo aparecen tras rubros dedicados a captar esta informa

ci6n. Tambilln se consideran, mano de obra no asalariada, tanto 

da unidades individuales, como de unidades da producci6n orga

nizadas en grupos; ademAs de la asalariada solicitAndose cuAn

tos aran trabajadoras temporales. 
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x.- Vehiculos y Tractores. 

Para el ingreso de materias primas y egreso de productos, en las 

unidades de produccien, son indispensables los camiones y camio

netas, se contemplan por su posesien o propiedad, y representan 

medios por los que es posible inferir la relacien de la unidad de 

produccien con el mercado. 

En los ~ltimos años se generalize en el pais el uso de tractores, 

por lo que es pertinente conocer su ntunero para inducir ciertos 

niveles de avance tecnolegico. 

XI.- Instalaciones y construcciones. 

Aspecto de fundamental importancia en el estudio del campo es la 

acumulacien de capital, un indicador de esta relacien social es 

posible de conocer por medio del an~lisis de variables sobre 

instalaciones y construcciones, que el productor realiza por 

cuenta propia. El Censo considera indispensable manejar elementos 

como: baño garrapaticida, establo, nave para aves, nave para 

cerdos, silos forrajeros y otras construcciones que se localicen 

dentro de la unidad. 

XII.- otros Usos del Suelo. 

En este tema, el Censo permite captar aquellas actividades dife

rentes a la agricultura, ganaderia y sil..ficultura, como: in

dustria o artesania, mineria, turismo, piscicultura y otras que 

se llevan a cabo en terrenos rurales o urbanos, donde tradicio

nalmente se desarrollaban actividades agricolas. Esto permite 

observar el nivel de sutitucien de actividades, que ya no re

sultan redituables en las espectativas de los productores, por lo 

cual tienen que adoptar otras labores para subsistir. 
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5.3. Comparabilidad de la Estructura de los VII Censos 1991, 

~ Relacien ~ los Precedentes. 

con el proposito de adaptar la estructura de los VII Censos en el 

marco del sistema Nacional de Informacien Estadistica, la pro

puesta del Subcomit6 de Diseño Conceptual establece cambios sus

tanciales en beneficio de la calidad y cantidad de la informacien 

a captar, en funcien del universo y de las unidades productivas 

que conforman el Sector Agropecuario. Estos cambios se presentan 

en los objetivos censales, en los temas en que se define la 

informacien y en los estimadores y variables manejadas, lo cual 

conduce a un correcto ordenamiento y manejo de la informacien, 

que facilite su vaciado y su presentacien en los tabuladores a 

publicar. 

En los objetivos, se observa la correcta ubicacien de lo que .se 

pretende realizar mediante la aplicacien de este intrumental y, 

al mismo tiempo, se indica la importancia de la aplicaci~n de 

otros indicadores, cuya complementariedad conduce al conocimiento 

del Sector. 

Un anAlisis retrospectivo (1930-1981) indica que los objetivos de 

las anteriores Investigaciones Censales, presentaron al Censo 

como autosuficiente para conocer la estructura agropecuaria na

cional y su problemAtica. 

Esta 

este 

pretencien se aleja de la realidad, pues adicionalmente 
~ 

instrumento, deben existir otras formas de captacien 

a 

de 

informacien sectorial, que aprovechen los marcos estadisticos y 

formas de comunicacien y organizacien para captar variables co-



143. 

yunturales y no permitir que el censo capte tanta informaci6n y 

con tal precisi6n que se aleje del objetivo planteado. 

AdemAn, debernos dejar claro que ningan censo, por mayor extensi6n 

que pueda alcanzar, no representa la realidad, si no se realiza 

un anAlisis de comparaciones y relaciones con caracteristicas 

cientificas, antes y despues de obtenida la informaci6n. 

S6lo debemos hacer la excepcien del Censo de 1930, donde el 

objetivo pudo ser planteado en esos termines, por la situaci6n de 

desconocimiento total de las actividades productivas agropecua

rias del pais, concluida la lucha armada de 1910. 

Es hasta 1981, cuando se presenta un objetivo mAs acorde a la 

realidad que como instrumento estadistico tienen los censos, 

puesto que al mismo tiempo que indica el apoyo que se brinda al 

conocimiento del sector, establece los alcances propios de un 

instrumento de esta naturaleza, afirrnAndose que tal proyecto 

deberA: "· .• proporcionar informaci6n bAsic11 que permita caracte

rizar la estructura del aparato productiiro agropecuario, que 

coadyuve al anAlisis de la problemAtica del desarrollo del sec-

tor. W 
como es posible advertir, se rompe con la conoepci6n globalizado

ra del Censo para conocer la realidad rural, y adquirir una de 

tipo participativo y sobre todo indicativo de la informaci6n a 

captar, que lo ubica como 16gico antecedunte de los objetivo 

presentados para el Censo de 1991. 

Asi, para los VII censos fueron establecidos los objetivos si-

W Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Documento de 
consulta sobre el Diseño conceptual del VI censo 

·Agropecuarro;-Mexico, D.F., 1979, p.--"24G:- ~~-
o 
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guientes: 

"Obtener, procesar y difundir informaci6n b&.sica cuantitativa y 

cualitativa sobre la estructura productiva del Sector Agrope

cuario y Forestal, que no cambian constantemente de un año al 

otro. 

Conformar marco de muestreo que sirva de base para el desarro

llo de un sistema de Encuestas Continuas del sector Agropecua

rio y Forestal". W 
como se puede observar, estos objetivos presentan dos cualidades 

t&cnicas propias del instrumental estadistico a manejar, la pri

mera es establecer en forma clara y precisa lo que se va a 

realizar, en donde se va a obtener y que se persigue con la 

ejecuci6n del proyecto, lo que permite identificar perfectamente 

los alcances y limitaciones de la actividad. 

En segundo t&rmino, se establece la participaci6n que los VII 

censos tienen dentro del sistema de Intormaci6n Agropecuaria como 

deliniadores de las t&cnicas estadisticas que deber&.n regir en el 

peri6do intercensal 1992-2000. 

La claridad de sus objetivos, permite que se establezca con 

precisi6n el marco conceptual de los VII Censos, contemplAndose 

indicadores, variables y elementos que cumplan con los requisitos 

ahi plasmados, abrevi&.ndose recursos que de otra forma pudieran 

dilapidarse en la consecuci6n de objetivos muy globales. 

Por otra parte, los objetivos de los Censos Ejidales, generalmen

te han estado directamente relacionados con los de los censos 

W I.N.E.G.I., Documento de consulta sobre el Diseño de los VII 
Censos Agricola-Ganaderoy EJÍdal de 1991;- M&xico,-D:F:°,-
enero de 1989, p. 36• 
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Agr~ola-Ganadero, s6lo en 1935, qtle por haberse levantado en 

fecha diferente, su objetivo se deriv6 directamente del Decreto 

Presidencial 19-35. 

Para 1991, los objetivos del Censo Ejidal conservan esta rela

ci6n, puesto que la diferencia de la unidad de producci6n es 

juridica, y la estructura productiva es muy similar a la Agrope

cuaria y Forestal de tipo privado. Por lo tanto, para analizar 

los objetivos del Censo Ejidal, es necesario tener presente los 

del censo Agricola-Ganadero. Los objetivos propuestos para el que 

se levantarA en 1991, son: 

- "Obtener informaci6n bAsica sobre la estructura de los ejidos y 

comunidades agropecuarias. 

Actualizar el directorio de ejidos y comunidades agrarias". ~ 

En este sentido, puede concebirse a la actividad censal como una 

investigaci6n globalizadora, puesto que censa la actividad pro

ductiva en todo el universo de unidades de observaci6n en el 

territorio nacional, dAndosele un trato especial al ejido, en el 

aspecto juridico y tratandose como cualquier otra unidad, en el 

aspecto productivo. 

Un cambio en la finalidad de los censos, tiene como l6gica conse

cuencia un cambio en la estructuraci6n de la informaci6n a cap

tar, por lo cual, se consideran mas explicitas en orden, calidad 

y cantidad, indicadores, variables y elementos de las unidades de 

producci6n a encuestar, mediante la presentaci6n de XII temas que 

integran los VII Censos. 

Esto representa abrir la tematica de la informaci6n, de tal forma 
e 

~ Ibid., p. 75. 
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no haya dudas por la imprecisi6n en ia presentaci6n 

de los datos, como suele ocurrir cuando analizamos la apertura de 

temas de 1981, donde toda la informaci6n fue concentrada eñ 8 

titules; pero sin llegar a ser tan explicitos, que cada concepto 

se eleve a titulo de tema censal, como sucedi6 con los censos de 

1940 1 cuando se presentaron 20 temas. (V6ase LAmina 5.1.) 

Claro que el n11.mero de temas por si mismo no indica nada en 

relaci6n con la intormaci6n a captar por los Censos, en efecto, a 

continuaci6n se analizan los temas contemplados para 1991, indi

c&ndose si existen modificaciones y las causas a las que obedecen 

en relaci6n con los seis censos anteriores. 

En 1991 se establece como tema censal la identificaci6n de la 

unidad de producci6n, ya que al revisar los trabajos anteriores, 

encontramos que no se habla presentado, siendo indispensable para 

tener mayores elementos de ubicaci6n territorial de la unidad de 

observaci6n, para levantar Encuestas continuas. 

Tambi6n, se adicionaron datos relativos a las caracteristicas del 

productor, ubicAndolo como responsable o propietario. 

En el tema Caracteristicas se aprecia una clasificaci6n mAs clara 

de las tierras de la unidad, con la nueva estructura: Unidades de 

Producci6n con Tierras y Unidades de Producci6n sin Tierras, las 

cuales proponemos que sean cambiadas por: Unidades de Producci6n 

en Zonas Rurales y Unidades de Producci6n en zonas Urbanas, como 

señalamos en el apartado 3.2.1. 

En Agricultura, se engloban todos los conceptos que hasta 1981 se 
Q 

presentaban dispersos o como temas censales, con lo cual se 

aprecia una sintesis que facilite su localizaci6n dentro del 
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X. Pl~ntaciones. 
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Exhtencias. 
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continuacion. 

NOTA: Se incluye en el 
Tema 111. 

XI. Superficie de Culti· XI. Superficie de Culti· XI. Superficie de Culti· XI. Superficie de Culti· NOTA: Se Incluye en el NOTA: Se incluye en el 
vos perdidos. vos perdidos. vos perdidos. vos perdidos. Tema 111. Tema J ti. 

XI. Tierras serrbradas 
pero no cosechadas. 

XII. Tierras de barbt?cho 
(en descanso). 

X JI J • Bosques. 

XIV. Ganados. 

XII. Productos obtenidos XI. Productos obtenidos XI. Productos obtenidos 
de tierras incultas de tierras incultas de tierras incultas 
productivas. productivas. productivas. 

X 111. Vente de productos 
vegetales. 

XIV. Superficie de labor NOTA: Se Incluye en el 
no cul ti veda o no Tema 11. 

NOTA: Se incluye en el 
Tema 1 t. 

cosechada. 

XV. Bosques. 

XVI. Productos foresta· 
les obtenidos en 
1939. 

XI J. Bosques. XII. Superficie de 
bosques 

XI J t. Productos foresta· XI 11. Productos foresta-
les obtenidos du· les obtenidos du-
rante el arfo 1949. rante el año 1959. 

XI. Productos obtenidos 
de tierras incultas NOTA: Se incluye en el 
productivas. Tema V. 

XIV. Ventas realizadas VIII. Destino de la 
en la unidad de produccion. 

. .... ~~~~!~~: ....... _. ·······················-
JV. Uso de las tierras de 

lal:x>r destinadas a NOTA: Se incluye en el 
cultivos anuales o Tema Jll. 
de ciclo corto. 

IX. BOSCf:JeS y produc· 
tos forestales. 

NOTA: Se incluye en el 
Tema IJJ. En el 
Tema V s6lo pro· 
duetos de reco
leccion. 

XVII. Ganados, aves y 
colmenas. 

XIV. Ganados, aves y XIV. Ganados, aves y X. Ganados, aves y colme· NOTA; Se incluye en el 
colmenas. colmenas. nas propiedad de la Tema IV. 

unidad de producción 
-··-·-----·············· ·---·----·---············ ···-·-············')······ ·········---·····--·--·· 

NOTA: Se Incluye en el 
Tema 111. 

NOTA: Se Incluye en el 
Toma 111. 

v. Producfón forestal. 

IV. Cría y explotación 
de an11nales. 

XV. Productos 
animales. 

XV. Productos 
animales. 

XV. Productos 
animales. 

NOTA; Se incluye en el NOTA: Se incluye en el 
XV. Productos animales. XVI 11. Productos 

animales. 
Tema V. Tema IV. 

FUENTES: 

NOTA: Se incluye en el 
Tema XIV. 

Secretaria de Programacion y Presupuesto, Oocunénto de Consulta sobre el Dise~o Conceptual del VI Censo Agropecuario, Hexico, D.F., 1979, p. 2!. 

Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Jnformatica, Documento de Consulta sobre el Diseño Conceptual de tos VII Censos 
Agricola·Ganadero y Ejidal 1991, Hexico, D.F., 1989, p. 25. 

'11. ~j~~~~~~eros y 

XI 1. Oro~ usos del 
suelo. 
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cuestionario. En este tema se consideran variables como: superfi

cies sembradas y cosechadas, tanto de cultivos de ciclo corto, 

como de cultivos perennes y su producci6n respectiva. 

Tambi6n se incorporaron en este tema, las producciones de los 

Invernaderos y viveros, debido al auge observado en los ~timos 

años. 

Fue desglosado el uso de maquinaria en la producci6n de las 

unidades censales, considerAndose el uso de maquinaria propia 

para el' proceso productivo en forma especializada (trilladoras, 

segadoras, etc.), que indican cierto grado de capitalizaci6n de 

la unidad. 

Los vehiculos y tractores son considerados en otro tema, para 

detectar si se cuenta con medios propios en la unidad para intro-

ducir insumos y sacar al mercado los productos, lo que revela el 

grado de mercantilizaci6n de la producci6n. Al mismo tiempo que 

se le da un tratamiento especial al empleo de tractores, pues su 

utilizaci6n puede ser colectiva, particular, por arriendo, em

pr6sti to, u otras formas necesarias de captar. 
a 

Un tema que no resulta nuevo, pero que siempre ha tenido un 

tratamiento de poca relevancia es: Otros Usos del suelo, mediante 

la forma que se plantea tratar, adquiere un carActer especial, ya 

que permite detectar las actividades adicionales a las agropecua

rias y forestales que se realizan al seno de la unidad, con lo 

cual, se pretende atender, un fen6meno que estA cobrando impor

tancia en nuestros dias, el "Cambio de Usos del suelo". 

El Comit6 de Diseño conceptual detect6 temas de dificil capta

ci6n, debido a su carActer coyuntural; caso tipico son las valo 
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raciones de la producci6n, las cuales reciben diversos precios 

(garantia, pre-siembra, siembra, precosecha, cosecha y post

cosecha, entre otros), ademAs de los diversos canales de distri

buci6n y acaparamiento de los productos, por señalar algunos 

casos. En este sentido, resulta preferible dejar su tratamiento a 

las Encuestas Continuas del Sector, a fin da realizar estudios 

mAs fidedignos. Por este motivo, este tema dej6 de tratarse en 

los Censos desde 1981. 

Tema que pretendi6 captar y apareci6 en los censos de 1981 fue 

Destino de la Producci6n, informaci6n de vital importancia para 

realizar diagn6sticos de disponibilidad, y por ello precisamente, 

se opt6 por captarlo en Encuestas continuas en lugar de integrar

lo como parte de estos instrumentos, pues requiere de una inves

tigaci6n especial. 

El anlisis refleja que para 1991 no se considerarAn temas de 

tratamiento particular como lo son Afectaciones Agrarias que se 

presentaron en 1940 y 1950, puesto que en la actualidad funciona 

un Programa de catastro Rural a cargo de la S.R.A., donde se 
Q 

trabaja de acuerdo a la importancia que la problemAtica amerita, 

en funci6n de la regi6n investigada. 

Asimismo se encontr6 que el resto de los temas censales son los 

manejados para 1991 son los mismos que se presentaron hasta 1981. 

Posiblemente la enica diferencia existente sea en la organizaci6n 

y el tratamiento de la informaci6n. (V6ase L~ina 5.1.) 

En s!ntesis, el anAlisis realizado por los sustentantes a la 

propuesta de los VII Censos Agricola-Ganadero y Ejidal que se 

levantarAn en 1991, da como resultado; una correcta ubicaci6n 
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temporal y espacial de los objetivos¡ u:na coherencia entre lo 

planteado en los prop6sitos y los instrumentos aplicados a lo

grarlos¡ cumple con los criterios de Estructura y Comparabilidad, 

principios fundamentales de la actividad censal a nivel mundial, 

~¡ y estAn enmarcados en las normas le<;¡ales que al efecto ha 

establecido el Gobierno Mexicano. 

Lo anterior, permite obtener los indicadores y variables propios 

de la actividad censal, esto es, los mAs representativos, posibi

lita establecer marcos estadisticos en donde se sustenten las 

Estadisticas Continuas del Sector y, primordialmente, ubicar su 

participaci6n como subsistema fundamental, dentro del S.I.A. 

o 

F.A.o., Programa del censo Agropecuario Mundial de .!2..!!..Q_, 
Roma, Italia, 197.,,-;-p~ 
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--:--coNCLUSIONES 'i RECOMENDACIONES. 

Como resultado de la investigaci6n y análisis realizados por los 

sustentantes en la presente tesis, relacionada con la situación 

actual de. la información agropecuaria y su utilidad en el proceso 

de planeación sectorial y regional, obtuvimos algunas con

clusiones que fueron presentadas durante su desarrollo y que 

ahora recogemos en este apartado, para sustentar las propuestas 

de cambio en su aplicabilidad. 

Conclusiones. 

México como uno de los primeros paises que desarrollan sus acti

vidades económicas mediante un proceso planificador, tiene esta

blecidos sus criterios y normas desde la Ley de Planeaci6n de 

1930 y, actualizados en 1983 mediante la institucionalizaci6n del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática (S.N.P.D.), con funda

mento en el Articulo 26 Constitucional. 

El S.N.P.D. establece la integración de un Sistema Nacional de 

Información (S.N.I.), que delinie y regule la infraestructura 

estadistica, para la elaboración de diagnósticos y pronósticos de 

la economia nacional. 

El S.N.I. se integra primordialmente con datos e indicadores de 

los diversos sectores productivos. En su conformaci6n participan 

dependencias, entidades y organismos del sector pdblico, asi 

"' como organizaciones y personas morales de los sectores social y 

privado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Estadistica 

de 1980. 

En el sector primario la actividad informativa se regula por un 
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Sistema de Información Agropecuaria' (S.I.A. ¡-, que contiene los 

criterios y lineamientos generales para la integración de la base 

de datos del sector. 

sin embargo, no presenta una verdadera consolidación corno siste

ma, puesto que cada dependencia, entidad, organismo y organiza

ción tienen establecidos sus propios procedimientos y mecanismos 

de captación y anAlisis de la información que requieren para su 

funcionamiento, dificilrnente accesibles al resto de los partici

pantes; 'lo cual crea incertudumbre y especulación informativas. 

A su vez, impide el conocimiento de la interrelación funcional 

de agentes y factores, obstaculizAndose profundizar en la dinA

rnica de las actividades agropecuarias, base para el estableci

miento de una estadistica bAsica, descriptiva de sus complejas 

interrelaciones. 

Organismos centralizadores de la información, como el Instituto 

Nacional de Estadistica, Geografia e InformAtica (I.N.E.G.I.) y 

estudiosos del sector1 reconocieron la importancia de la informa

ción censal, por lo cual, los sustentantes lograrnos corroborar la 

hipótesis planteada y establecer elementos prepositivos. 

Una forma de sentar las bases para un buen funcionamiento del 

S.I.A., es el óptimo aprovechamiento de la información que capten 

los VII Censos Agricola-Ganadero y Ejidal de 1991 y la integra

ción de un Clasificador representativo de las Actividades Econó

micas Agropecuarias, que concentre la información ótil para todos 

los usuarios de la información. En el capitulo II propusimos una 

Clasificación de las Actividades Económicas del Sector. 

Asimismo, aprovechar las caracteristicas cientificas de la Inves 
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tigaci6n Censal, para hacer de ella, un proceso permanente, 

basado en los lineamientos generales del S.I.A., ubicándolo como 

la columna vertebral en el establecimiento de marcos estadisti

cos, fuente de las Estadisticas Continuas y las cuentas Nacio

nales del sector. 

La Investigación Censal se ubica como un subsistema dentro del 

S.I.A., integrado por tres etapas: Planeaci6n, Ejecuci6n y Eva

luaci6n. Cada etapa da origen a productos sustanciales como 

marcos c·onceptuales, estratificaciones, comparabilidades y prin

cipalmente los Censos. 

Los marcos conceptuales integran indicadores, variables y concep

tos de tipo estructural, lo que permite su comparabilidad en 

tiempo y espacio. 

Las estratificaciones son resultado de estudios estadisticos 

regionales y locales que la Investigaci6n Censal desarrolla, 

meaiante el conocimia:nto del universo y haciéndose muestreos, con 

niveles de confianza superiores. 

La comparabilidad es el estudio que realiza constantemente 

mantener vigentes conceptos y categorias, para hacerlas 

mogcneas en el tiempo. 

para 

ho-

El Censo es el documento resultado de todas las acciones empren-

dictas con el prop6sito de enumerar las unidades de observaci6n. 

En este contexto, un cambio de enfoque a la Investigaci6n Censal, 

vendria a contribuir en gran medida al acervo informativo nacio

nal, consolidAndose la infraestructura de la planeaci6n nacional, 

sectorial y regional del sector agropecuario. 

Sobre todo en estos tiempos de crisis alimentaria y que se tienen 
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metas cada vez mAs elevadas, como'en 1990 que se espera una 

producción de granos básicos de 29.1 millones de toneladas y de 

maiz, alimento del pueblo de 14.2 millones de toneladas. 

Pero, principalmente la voluntad politica de acabar con el rezago 

agropecuario, por ló'cual, es necesario dotar de mayores elemen

tos estadisticos a las tareas de Planeación para el Desarrollo 

Integral del Sector Rural. 

Recomendaciones. 

Con el propósito de establecer un s.I.A. que sea verdadero funda

mento del proceso de planeación nacional, sectorial y regional, 

de las actividades que proveen alimentos y materias primas, se 

recomienda: 

a) Que se establezcan firmemente los criterios y lineamientos 

generales del S.I.A., para que rijan a todos los sectores parti

cipantes. 

b) Adoptar una Clasificación de las Actividades Económicas Agro

pecuarias que globalice todos los indicadores, variables, catego

rias y parAmetros que sean de utilidad a los estudios que se 

realicen para el desarrollo del sector. 

c) Que se integre un banco de datos con información representa

tiva del sector, el cual, sea alimentado con oportunidad y 

confiabilidad, para lo cual, es de utilidad, aprovechar las 

caracteristicas de la Investigación Censal. 

d) Tomar a la Investigación Censal como un proceso de carácter 

permanente y como columna vertebral de las estadisticas sec

toriales. 
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e) Establecer canales de comunicación siempre abiertos entre 

informantes y concentradores de la información, para que a través 

de un previo anAlisis, llegue con oportunidad a los usuarios. + 

f) Consolidar los marcos teóricos y tecnológicos de la base de 

datos, para que sean constantemente aplicados a los procesos 

estad!sticos, y muy pronto se adquiera la calidad que la informa

ción requiere, a la altura de nuestro tiempo. 

Consideramos que mediante la implantación de estos mecanismos, la 

integración de la fuente estad!stica permitirA establecer diag

nósticos fidedignos, base para la Planeación Integral del Sector 

Agropecuario. 
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