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J:NTRODUCCJ:ON 

En "*xico, el modelo de desarrollo agrlcola adoptado en 

la d*cada de los sesenta est~ basado •n dos tipos de 

agricultura, l~ agricultura empresarial de tipo capit•lista y 

la agricultura tradicional o de subsistencia. 

La primera a contado con el impulso que toda sociedad 

capitalista brinda a las unidades de produccibn estricta .. nt• 

burgu .. as, infraestructura, créditos, subsidias; en cambio la 

agricultura tradicional productora de gr•nos bl.sicos fu• 

frenada desde su inicio por un proyecto agrario que nunca vio 

•n el ejida y l• ca.unidad agraria una organizacibn 

productiva sobre la cual basara el desarrollo agrtcola 

nacional. 

El presente estudio aborda la problemlltica por la que 

at.ravi .. a la agricultura de subsistencia productora de los 

granos blsicos mls i1111ortantes1 malz y ~rijol. 

En el marco de la polltica de deaarrollo regional se 

analiza el sectar agrtcola en t6rminoS de su evolucibn dentro 

de lo• llDdelo• d• d••arrollo impulsado• en 116xico • partir de 

la cMcada de los cuarenta. 

Plalz y frijol son el ali .. nto blsico de la poblacibn 

-xicana. De ahl qu• s•an lo• pdncipales cúltivos en el 

pals, tanto en •xtensibn cDllD en volu11en de produccibn. Son 

adtHllA•, el soporte de la economl• campesinas SS por ciento de 
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la superficie cultivada se encuentra en tierras de temporal, 

con un extenso universo de unidades productivas, en su gran 

mayarla •ini~undios, dispersos a lo largo del territorio 

nacional. Ambos productos aport•n prActica .. nte la tat•lidad 

dlt las protelnas que consumen las estratos saci•l•s de 

Menores ingresos. 

Euisten tr•• regiones productoras: el norte, el c•ntro y 

el sureste. Un e••-n de l• pradUccl6n de ••lz y f'rljal par 

reg16n, de 1979 a 1990, .,.estra que S3 par ciento .. 

concentra en las do• 6ltiMas. 

Las 9randes variaciones registrad•• en las r•ndi•i•ntas 

de las lreas de temporal se profundizan cuando se tCNla en 

cuent• l• productividad de l•s tierras de riego. La dinl•ica 

de la praducci6n de malz y frijol de l• 6lti•• ~cadA tiene 

qu• enmarcar&• en esa diversidad. Sin embargo, en las af'Sas 

que siguieran al f'in de la SegundA Guerra 11undi•l la 

praducci6n evolucion6 de maner• tan f'avarable que las 

di-ferencias •nt.r• productor•• y rmgiarw• pasaron a s11gundD 

plano. 

En efecto, de 1945 a 19b5 l• superf'icia cosechada y l

randi•ientas par hectaraa de ••\Z au-ntaran de .ada 

si9nif'icativa. La pri-r• creci6 • una tasa de 3.3b par 

cien~a •nual de 1940 a 1959, •ientr•s que el rendiaienta la 

hizo 2.oa par ciento. El resultada combinada fu• una tasa de 

creci•ienta anuAl de 5.5 par ciento en la pradUcci6n que dio 
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al pals la autosu-fic:iencia en ese grano b~s1co incluso le 

permitiO generar excedentes: de 1964 a 1969 se eMportaron 5.4 

millones de toneladas. 

En cuanto a -Frijol, de un promedio de un ll'li 116n de 

hectAr•as cosechadas al inicio de los cincuenta, •• pasb a 

una media de 1.3 millones al i=inalizar esa década. Durante 

los años sesenta siguib creciendo, hasta alcanzar 2.2 

millones en 1966. 

Durante astes años el sector agrlcola proporcionb las 

divisa!i para i=omentar las importaciones., abastecimiento de 

alimentos y materias primas al sector industrial y aportb 

enormes contingentes de -fuerza de trabajo barata a dicho 

sector. En si el sector agrlcola se subordinb al prop6sito 

industrializador del pals. 

A -fines de los años sesenta la produccibn de malz y 

.frijol perdi6 el dinamisfttO que la habla caracterizado durante 

los dos decenios anteriores. De 1963 a 1972 el precio de 

garantla se congelb. 

LA super~icie cosechada de malz en el Oltimo quinquenio 

de los sesenta llego a 7.7 millones de hect~reas. Sin 

embarga, a principias de la c:Mcada siguiente bajO a 6. 7 

mi'l lon•s de hectAreas en promedia, le cual representb una 

calda de 13 por ciento. Este resultado ~ue una produccibn que 

crecla a una tasa inferior a la de la pablaciOn, como 
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consecuencia de io cual se perdiCJ la autosuficiencia maicera 

y se tuvo que recurrir a las imoortaciones. 

A principios de los ochenta, en el marco del auge 

petrolero, se puso en pr•ctica el Sistema Alimentaria 

Mexicana <SA,.U. Gracias a los recursas inv•rtidas, los 

precios de g&rant\a favorables y las buenas condicione• 

climlticas. se lograron niveles hist6ricos en la produccibn y 

la productividad de los principales cultivos. En el caso del 

111alz, en 1981 se obtuvieron 14.S millones de toneladas, can 

una productividad cercana a dos toneladas par hect•rea1 la 

super~icie cosechada de frijol llego • casi 2 millones de 

hectAr•as. Obteniandose 1.3 11i llo,,.s de ten.ladas, 11• decir 

el dabl• de la obtenida dos affas antes. 

La crisis de 1982 i11PU&D un nuevo viraje a la polltica 

agrlcola. Disrninuyb sensiblemente el monto de recursos 

canalizadas al campa y se reto•b la polltica de canterwr el 

precio de garantla, en el marco dlt la lucha contra una 

inflaciOn sin precedente. A precies canstant•!I de 1978, •l 

pr•cio de garant\a del ma\z pas6 de 3,420 peses por to,,.lada 

en 1982 a 2,275 en 1989, lo que equivale a una disminucibn de 

33. 6 por ciento. Coma consecuencia, la praduccitln nacional 

decreciO sobre todo a partir de 1986, y las i•portaciones se 

estabilizaran en un promedia anual de tres •iliones de 

toneladas <20 por ciento del consumo nacional). 
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De esta manera podemos de~ir que desde la dé~ad3 de los 

setenta~ la agricultura mexicana de subsistencia se encuentra 

en una situa.cibn de estancamiento estructural. su nivel 

tecnol6gico y de gestibn no ha avanzado hacia formas mAs 

productivas capaces de satisfacer las necesidades de la 

poblaciOn en aumento constante, as1 como de la econcmla en 

general. 

En este contexto resulta prioritario detectar los 

problemas de la. agricultura en aquel las regiones donde 

predomina la agricultura de subsistencia que permitan 

plantear soluciones a problemas ya agobiantes. Esto exige en 

una primera instancia estudios a nivel de entidad ~ederativa 

y de regiones socioeconOmicas. 

Es con este criterio que se ha elegido estudiar el sector 

agrlcola de subsistencia, productor de malz y frijol en la 

Regi6n Sociaeconbmica No. 7 del Estado de Puebla. 

Como objetivo central de la tesis, se tiene el lograr un 

conocimiento especifico del desarrollo alcanzado en la 

agricultura de la Regibn Socioeconbmica No. 7 de! Estado de 

Puebla. asl como la magnitud y naturaleza de los problemas 

actuales por los que atraviesa dicha actividad: también se 

persigue proponer una metodologla para la elaboraciOn de 

diagn6sticos agropecuarios que permitan el conocimiento de la 

problemltica del sector desae el punto de vista de las 

regiones, para de este. manera delinear pollticas y orientar 
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programas operativos que proporcionen alternativas de 

soluciOn a la crisis que padec• el sector. 

Como objetivos particul~res se ti•nen los siguientes: 

Identificar los principales factores que han deter•inado el 

camparta•iento de l• agricultura en la R•gi6n Socioeconb•ica 

No 7 del Estado de Puebla, en el perlado 1982-1992. 

Determinar la tendencia que ha presentado la produccU1n de 

••lz y frijol en la Regibn Socioeconbeica Na. 7 de 1982 a 

1992, asl co•o su participacibn en el contexto del desarrollo 

econ~mica regional. 

La realizacibn del presente estudio plantea la siguiente 

hip6tesis: 

La agricultura que se practica en la Regi6n Saci09CDnfMtica 

No. 7 del Estado de Puebla es de tipo tradicional, donde la 

producci6n es basicalll!nte •alz y frijol que en su eayar parte 

es de autoconsueo. En la .:Sltima cl*cada ha pre .. ntado graves 

problemas de desocupacibn, •inifundia, •se.asa avance 

t:ecncl6gico, baja utilizaci6n de in•u•os, r•sult:ado d91 

dominio del mini~undio. Esta sítuacibn ab•dece en gran .. did• 

a que las pollticas enca•inadas a lograr •l desarrolla Hl 

sector no se han cumplido plenat11ente, •de•&• de que en 

algunos casos han contribuido a ac•ntuar las probl .. as 

mencionados (como lo es la congelacibn da pr•ciaa d9 

garantlal; también ha influido al poco apoyo que se le da al 

sector por parte del Gobierno Estatal v Federal. 
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~a estructura de este trabajo consta de cuatro capltulos: 

El capitulo I = trve coma marco de re·ferencia de la tesis, 

en les cuales se hace una revisibn de la Teorla del 

Desarrolla Econflmico y las diferentes corrientes que abordan 

la problem•tica del de5arrolla econbmico. con especial 

r•f•renc1a a los planteamientos de la Cepal y la Teorla del 

Subdesarrollo Econbmico. Asimismo se hace mencibn de la 

Teorla del Oesa.rrollo Regional y sú importancia que tiene en 

las paises subdesarrollados como México, señalando algunas 

divisiones regionales llevadas a cabe en nuestro pats. Al 

-final del capitulo se consideran planteamientos sobre el 

papel de la agricultura en el desarrollo econbmico. y 

también, un cuerpo de teorias sobre el desarrollo agricola. 

El capltulo Il trata principalmente de una de;icripcibn 

del desarrollo agrlcola nacional, que para su estudio se 

divide en dos per·iodos; de 1940 a 1965 caracterizado par un 

gran auge de este sector y un segundo de 1965 a la fecha, 

donde se muestran ta•as de crecimiento inestables y en 

algunos momentos tasas negativas, cul.-¡¡:.;.ar1.:;o e;; su actual 

crisis. Tambi•n en este capitulo se realiza un anllisis de la 

producci6n nacional v de el Estado de Puebla de malz y frijol 

en el periodo 1982-1992, incluyendo la superficie cosechada 

total, de riego, de temporal, volumen y valer de la 

producci6n. 
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El capitule III hace referencia a las caracteristicas de 

la aQricultur"a de subsistencia en la Regifln SocioeconCJmica 

No. 7 del Estado de Puebla en el periodo 1982 a 19:t:'.:. se 

analiza la producciOn de malz y frijol por principales 

municipios, incluyendo la superficie sembrada de riego y 

temporal, la superflcie cosechada de riego y t.,..,,aral, el 

volumen de la produccibn y el valor de la produccibn, se sita 

ademAs la sit.uacibn imperante en la zona. en cuanto a la 

tenencia de la tierra. También se hace referencia a la 

poblaci6n ocupada y la• niveles de bienestar en la zona, 

incluyendo alimentaci6n, vivienda, educaci6n y salud. 

El capitulo IV trata principal11ente de los probl-as 

agrlcolas que presentan los agricultares prodt.Jctares de .. 1z 

y frijol de la Regi6n Socioecon!ltlica No. 7 del Estado de 

Puebla. Se hace referencia a la frontera agrlcala en la que 

se trata de ver si la regi~n cu•nta a6n can alguna superficie 

suceptibl• de incorporarse a la praduccibn y a través de que 

acciones peder ampliar dicha frontera; a los c•111bios en el 

usa "91 suele¡ el crédito, el cual se analiza por tipas, 

superficie habilitada y por cultives; a la disponibilidad y 

uso d9 insulltDs tales CDIBD los fertilizantes y s.-illa• 

mejoradas; el nOmerc y tipo de impleMentas agrlcalas con qu• 

cuenta la regiOn; a los indicadores de asagura•ienta y 

siniestralidad; a la investigacibn y canoci•ientcs técnicast 

a l• palltica oficial de precias de garantla donde se observa 

que lejos de ayudar a los productores les ha perjudicado; a 
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los problema~ agrarios tales como el minifundio y el 

lati-fundia. Por t.:&ltimo se toca ld inversibn pCl.blic:a. 

Las principales limitaciones del estudio son entre otras 

las siguientes: 

Na se considera en el anAlisis el comercio interregional, el 

grave problema del ejido y las comunidades agrarias. Asimismo 

se tiene que las proposiciones aqul planteadas son de una 

connataci6n local principalmente. 

Finalmente es necesario señalar que el anAlisis, es 

sustentado en in;:ormac:ibn estadlstic:a de primera mano 

directamente de organi~mos pO.blicos corao SARH, INEGI, 

Gobierno del Estado de Puebla y en informaciOn proporcionada 

por autoridades municipales. 

M~ltiples han sido las deudas que he contraido en el 

transcurso de la redaccibn y rerlexibn de la presen~e ~esis, 

principalmente estoy muy agradecido con la Htra. Lourdes 

Varga!I Rojas, por sus comentarios al proyecto de 

investigaci6n y asesor1a del trabajo. 

Por supuesto soy el ünico responsable de los errores y 

juicios expresados. 
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CAPJ:TULO J: 

ASPECTOS TEORJ:COS GENERALES 
SOBRE DESARROLLO ECONOMJ:CO• 

REGZONAL V AGRJ:CDLA 

1.1 LA TEORIA DEL DESARROLLO ECONCllICO. 

El int•r6s por el estudio del desarrollo econOllic..- ,.. 

constituye una novedad •n •1 C&lftPD dlt la ci•ncia ec:an611ica, 

este es un· aspecto qu• ha int•r••ado y pr90Cupado a 1-

.. tudiosos de la eco.,..la desde la •tapa ci.sica. Esto .. 

•anifi .. ta en el contenido de las obras de Ada• S.ith, David 

Ricardo, "•rx y otras. De hecha, caeo la -Rala Bar•n, 11•1 

cree i•ienta ecantHnico fue el t.e•• c•ntral dlt la econa11la 

cl&sica, lo pone de •anifiesto pl•.,...nte •l titulo y el 

contenido precursor de la obra de Adae S•ith" 11. 

Varias san las autores qu• concuerdan •n que las pri .. ras 

t.eorlas sabre el desarrolla econlttaico fuer"on •l•baradas par 

las economistas cll.sicos, 6111ith, Ricardo y pasteriar-nte 

l1arx1 economistas qu• •studiaron no sblo las causas y la 

foraa en la que crecen tanto la praducciOn callD las int¡resos 

en una sociedad capitalista, sino tar11bitn, investicaaran la 

••nera en que evoluciona la distribuciOn de la riqu•za entre 

1/ BARAN. PAUL. La Econom1a Pol 1 t ica del Cree imiento. Mé>:ico, 
Edit. F.C.E., 1986, p. 51. 
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les hombres, y cOmo esta relacibn afecta a su vez el 

crecimiento eccnbmico. 

Cada uno de los autores mencionados que se han dado a la 

tarea de estL1dia1· las teorlas económicas del desarrollo, han 

aportado conceptos que no s6lo en su momento han sido de 

aplicaciOn, sino que afin hoy dta, se toman como base para el 

anAlisis actual dal desarrollo econbmico. Tal es el caso, por 

citar alguna, de la teor1a de Adam Smith de la cual "los 

elementos m~s importantes de su teoria - La Investigacibn de 

la Ac:umulacibn "e Capital. El Crecimiento de la Poblacibn y 

la Productividad del Trabajo - todavla se encuentran en los 

tratamientos actuales del problema" 2/. 

Tal preocupacitn por el desarrollo econOmico motiv6 la 

tenaz observacifln de la realiciao ec:on~mica v social en la que 

esos estudiosos vivieron. Esto produjo como resultaao !a 

firme conclusibn de que ias relaciones pollticas. ecanbmicas 

y sociales, condicionan el desarrollo de los recursos 

productivos. Mar>:, por ejemplo, l legO a la conclusibn _de que 

la produccibn de los bienes que requiere el hombre no 

representan un simple aspecto econ6m1co. sino que constituye 

un hecho social del que derivan relaciones de produccibn 

necesaria..:: y qi_te es=-~ relacione!: =ori'"e~ponden a! grado de 

desarrollo de las fuer:as productivas. 

21 ADELMAN~ J.Rt'IA. T{'!ori,:;-:; oei. D.~~:. -:'t;,·~io :::.:cmi:lm:.cc. Mc.·~·:1.:a. 
Ecnt. F.C.E., 1986, o • ...,,. 
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Les PP"incipales te&ricos del desarrollo econ61tico han 

dejado ya definidos los conceptos y factores que inteo·vienen 

en tal procesa, -factores que van desde la t.i•rra,. para 

Ricardo, •ntendida ésta como un •1-nto, hasta la soci•dad 

en su conjunta¡ pera "•rx, sin a•itir par supu•sta •1 ... ntas 

COOK> el dinero1 trabajo para S..ith y "arx, etc. Sin ••bargo, 

aunque •uchos de •sos ºconceptos cleb9n ••r considerado• par-a 

el en.U is is del desarrollo econ611ico en cualqui•r- pals, •• 

rwcesario cansidltrar otros •1-ntas col•teralH, qu• 

det•r•inan la particularidad en cada caso. Estos •• .. ncionan 

•n r•nglones po•t•rior••· 

1.1.1 El Deearrollo BconOmico. 

Despu&s ele ••tar •n el olvido •l t- 1191 -r-rollo 

econ6iaico durante los cincuenta al'los ant•r-ior-es a la pr-i .. ra 

Gu•rr-a "'1ndial, no es sino hasta la IMcada de los cuar-•nta 

del pr-e••nt• siglo cuando r-esurge •l int•r-.. por- •l 

desar-rollo tanto •n los paises industr-ializados coao en los 

no industrializados. Sin e111bargo de inaediato la concepci6n 

del desarrollo econ6aico -tuvo .. reacia por- la polar"izaci6n 

entr• las corr-ientes del p•nsamiento econ611ico identificados 

con •l ""°"arxi..., y los nl!DCllsicos, y ta•bi6n entr• el 

enfoqu• de la clepencl9ncia y la econat11la ct.l desarr-ollo. 
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"ientras l• posicibn neocl6sica sostiene una interpretacibn 

-nolltica de la realidad y concede validez universal a las 

propiedades del equilibrio estltico, basado en la existencia 

de "factores de produccitm fijasº o "rl!cursos ••casos" 

orientados a la asigna.citan eficiente de recursas; ele•entas 

que d9ter•inan la aceptacibn del principio de beneficio mutuo 

en la relacibn cD11ercial entre palses y, por lo tanto, de una 

concepci6n del desarrollo definido por las ventajas 

c""'parativas, de acuerdo con el cual el desarrollo se 

promueve a través de la especializacibn. 

Por su parte, la orientacibn de las teorlas ne.,.arxistas 

d91 d9sarrollo sostienen la tesis del • interca•bio desigual" 

entre la periferia subdesarrollada y el centro capitalista. 

De aqul se deriva el rechazo a la tesis del beneficio ..utuo 

de la relacibn entre paises y se sostiene la imposibilidad de 

una.industria1izaci6n bajo los principios capitalistas en los 

paises atrasados. 

La polarizacibn entre el enfoque de la dependencia y la 

ec:onCH1la del desarrollo surge al percibir que aientras en los 

pats... industrializadas el, proceso econbmico puede 

correepander a un caso especial, donde •• factible el pleno 

empleo. En otros casos es incierto, de aqut que no, sea 

factible generalizar puesto que el capitalis•o tiende a un 

deM111Pleo sustancial de recursos hu•anos v eateria1 ... Asl, 

frente al deseepleo en las paises industrializados sobresalen 

en los paises subdesarrollados el subempleo de recursos v 
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especlficafll!nte el sube1npleo urbano y rural acompañado por 

los problemas de industrializacibn tardla. 

Por lo anteriormente establecido encuadrar una definicibn 

de desarrollo econ6mico r••ultar• p•ligroso, incluso los 

mismos creadores de la propia teorla, aunque consideraron 

•1-nto• •imilares, diferenciaron la aplicacibn, el u•a, su 

interpretacibn y la interrelacibn cte lo• •iSJ11D•, dependiendo 

de variables que consideraran cada uno 

determinant ... 

Una definicibn cerrada, can la que par aupu .. ta na -

e•t• totalmente de acuerda, padrla .. r aquella que canaid9ra 

al desarrolla econbmica ca.a que ·- un procesa -diante y 

durante el cual -jora la calidad de vida de la •ociedad 

de•de el punta de vista de •u• ••pectas acanbtaicaa• 3/. 

Podrla decir•• que tal definicibn •"9loba la• •1-ntas 

principal•• de una economla, pero ffta pre••nta confusibn 

cuando las 11it1110• autores def'inen al crecimiento .c:anti.ica 

como el au .. nto a trav•• del tiempo, d91 valor de l•• 

variable• ucraeconbllicas b•aica• de una sociedad, ca.a el 

ahorra, la inver•ibn el in<¡re..a y la ocupacibn. 

CalllO ya ,.. dijo, no hay una definicibn que pueda 

considerar.se como universal, las que escriben sobre •1 t-• 
aportan •u per5onal concepcibn al respecto. Asl, la sellara 

AdelllAn, def'ine el de••rrollo ecan6mica ca.a "•l proce•a par 

3/ CLEMENT, NORRIS y Otros. Economla, Un Enfoque Para América 
Latina. Méx., Edit. Me. Graw-Hill, 1983, p. 121. 
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medio del cual se transforma una economla en la cual el 

ingreso por persona tiene una tasa significativa de 

incr11t11ento autosostenido como una caractertstica permanente a 

largo plazo" 4/. 

En torno al concepto de cWsarrol lo econ61tico todos 

concuerdan en algo muy important•: se habla de desarrolla 

ecanO•ica cuando mejoran las condiciones econbmicas de 

determinada sociedad, traducidas 6stas, en un incre .. nta 

continuo del ingreso per capita. 

Retomando los elementos proporcionados por los distintos 

autores que definen el desarrollo ecanbmico, s6lo se 

agregarla a esas definiciones que ese incremento en el 

ingreso per capita se tradUce, adem&s en un beneficia social 

continuo, as! como avances colaterales del aparato productivo 

en su conjunto. 

1.2 EL DESARROLLO ECOKOMICO EN LOS PAISES SUIDESARROLLADOB. 

c.,.., ya •• dijo en plrrafos anteriores, las t•orla• del 

d•sarrollo pueden tener aplicacitJn universal. Sin ••bargo, 

para el anllisis econb•ico de los pais•• sub-arrollado.,; 

dttben considerarse ele111entos que no se conteaplan •n pal••• 

altamente industrializados. Es decir, el grado de desarrollo 

4/ ADELMAN, IRMA. Op. Cit. p. 11. 
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alcanzado por las fuerzas productivas y las relaciones 

sociales de praducci&n, varla de un lugar a otra. 

El proceso hist6rica de desarrollo de estas palses, no 

debe pasar desapercibida para poder entender su actual 9rada 

de desarrollo econbmico. Esto queda reforzado, cuando .. die• 

que los antecedmnte!i histbricos de -rica Latina son 

diferentes a lo• de lo• palsn europeos y a Estados Unidos, 

por la que para conocer su desarrollo econtlmico •• requiere 

de una tearla especifica, que cD11Prenda na sblo lo• aspect

especiales, sino tambien el tipo de estructura que han tenido 

loa palses de M*rica Latina 11 5/. 

1.a.1 La Teoria Emtructurali•t• de la CBPAL So~r• El 
De••rrallo EconOmico. 

El debate latinoa-ricana sobre desarrollo econtltlico na 

sblo ha criticado a la teorla convencional, es decir, las 

tearla• canfor-das durante la dlk:ada del cincuenta, cuyo 

interes se centre. en las econD11las industrializadas, sino que 

crearan U"4!1 corriente de pensamiento propio que ewplicaba la 

realidad .con6tlica 

estructuralis•o• 

5/ SUNKEL, OSVALDO y PAZ, PED;;c, ~: 5c.ooesarrollo 
Latinoamericano V la Teor!; ~e! Desar~ollo. Méx •• E~1~. 
Siglo XXI, 1988, P• 81. 



A finales de la década de los cuarenta al establec•rce la 

Ca.is16n Econ6111ica para Aollitrica Latina <CEPAL>, aparte del 

objetivo de ayudar a resolver los problemas econ6micas 

urgentes en la regiOn la Comisi6n dedicar:t especial-.ente sus 

•ctividad•s al estudio y a l• bCtsqu•dA de soluciones a los 

probluas suscitados por •1 des.aJust• econ6mico 11undial en 

Amitric• Latina. 

La C-isibn Econ6mica par• Allérica L.atina, diagnosticb 

que las economlas latinoamericanas padl!clan sub9tlplea v 

estancamiento del salario, caracterlsticas •uv distintas A 

las de paises industrial izados, cuyas economlas presentaban 

un -rcado desarrollado. Aunado a la critica del co...,rcio 

internacional que sostenla una estrategia de desarrollo 

basada en las ventajas cDfftparativas, la CEPAL concluyb que el 

desarrollo de los palses de la regi6n no padrta @xplicarse 

con base en la teorla neoclAsica. 

L• naturaleza estructuralisla del pensa11ienlo de la CEPAL 

r.adic.a blsica11ente en tr•s puntos: 

a> El desenvolvimiento analltico de una heterogeneidad 

•structu~al r•f'•rido a los probl.,,,as del -leo¡ dond" la 

•wpan!li6n insuf'iciente d• las actividades 11odernas genera 

excemnt•s •n la oferta de trabajo proveniente del sector 

rezagado <.agricultural. 
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bl Al considerar el concepta de especializacU1n y la 

tendencia del de-uHibria externa, explicada este par las 

condiciones del atrasa estructural. 

el El car.lcter del deteriora de las t•reinas de interca.bia y 

de inoresa, que incorpora 

y 

11t1pecializaci6n• 61. 

Asl, el -tructuralisea cepaUna, iutrida ml 

keynesianisma centr6 su atenci6n en la far1NCt6n - de- un 

-rcada interna sabre el cual fincarla la baH de .., 

desarrolla. La oportunidad de transitar en el procesa de 

sustituci6n de iepartacianes debida a l• ecanaela de auerr• 

en las pal .. • industrializadas, deterein6 na s6la el car.lcter 

de la industrializaci6n sino t .. bi•n earc6 las ll•ites mi 

Si bien el -tructuraUsea eKplic6 can ba.. en l• 

far-laci6n de l• ley del deteriora d9 las t•r•inas de 

interc .. bia l• iepasibilidad del desarrolla ecan6eica can 

baH en l• especializaci6n a ventajas caeparativas, y sostuvo 

que el car.lcter •Kpartadar de eaterias prieas de ~rica 

Latina la ubicaba en un plana de d9svent•J• frente • les 

eKpartacianes .. iufactureras de las pal ... industrializadas. 

Sin -baraa, • partir del •11at .. ienta del -dela d9 

9UStituci6n de iepartacianes, SUrQe un YACIO te6riCO para 

6/ RODRIGUEZ, OCTAVIO. La Tearla del Subdesarrollo de la 
CEPAL. México, Edit. Siglo XXI, 1989, p. 268. 
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explic•r l• re•lidAd que exige r~r ... l•ciones de l•• 

•port•cior.s l• CEPAL. En otr•• P•l•br••• •l 

- ••tructur•li•MD cep•lino enfrent• el reto de repl•ntear sus 

f'unc!Amentos te6ricos con b•se en los prof'undos c•111bi- de l• 

econa.l• ... ndi•l y la c•nc•l•ci6n de l• industri•lizaci6n de 

All*ric• L•tiN por 1• vi"• de sustituci6n de i11Port•ciones 

1.2.a La TeorSa Del Sulld••arrollo l.atlnOUMrSaano. 

L• teorl• del Subde••rrollo ~ los p•lses l•tino• .. ric•~ 

que p•rt• de UN visi6n •l interior de estos p•lses, .. 

expres•d• entre otros •utor .. por Osv•ldo SUnkel y Pedro P•z, 

que c..-o •f'ir .. n "L• probl .. Uic• del subdesArrollo econ6•ico 

cansist• •n ••• conjunto ca.piejo • interrelacionado de 

~•nfMn•nos que se tr•ducen y expr•••n en desigualdades 

~lagr•nt•• de riqueza y pobreza. •n ••tancami•nto, •n retrasa 

respecto • otros p•l-•, en potenci•lidAdes productiv•• 

! _ desaprovech•d••• en dependenci• econo!Nlic•, cultur•l, polltic• 

y tecnolbgica• 7/. De hecho desde el inicio l• explic•ci6n 

del des•rrollo Cgene•i• inherente •1 des•rrollo del 

capit•li.-ol .. hA tr•t•do por -dio de l•• concepcior.s de 

c•da unA de las escu•l•• de pen ... iento de disf'r•z•r l• 

explot•ci6n de un p•l• sobre otro, de UN el••• sobre l• 

otr•· 

71 SUNl(EL, OSVALDO y PAZ, PEDRO. Op. Cit. p. 15. 
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Par- la anteriormente descrito, es rwc•saria a-fir•ar que 

•l enfoque te6rico a utilizar en la pr•sent• inv .. tigacifln 

serA el pensamiento de la teorla del Subdesarrollo 

Latinaa-ricano. Ya que •m.As de ser una corri•nt.• 

latino-ricana, es t .. bi•n a nu•stro juicio la qu• .as ha 

profundizado en los ... tudios de los probl .. as •11rlcolas •n 

los pal... de ~rica Latina, parti•ndo qu• tanto •1 

desarrollo CDlllD el subdesarrollo son parte de un s61o 

f•l"lflmm.., ya Ha plant••do a niv•l -cra.conmico Cd9sde •1 

punto cllt vista del proc•so eundial de d9sarrollol o a niv•I 

•icra.conmico Cclltsde un punto de vista cllt regiones o cla ... 

sociales al int•rior de un pals o cllt un 11rupo cllt pal..,.1. 

Ahora bi•n, desde est• punto cllt vista H consiclltra qu• Ja 

far•• de ••t• fenflam.., .. concr•tiza •n Ja categorla -

aporta Ar11hiri E-nu•I, qu• ... , "El lnt•rca•bio Desi11ua1•, 

pues en esta categorla se ins•rta la dinl•ica capitalista dlt 

Ja •xplotacifln, que hace posibl• la do9inacifln de un pals, o 

una r911i6n sobr• otra. Dicho Jnterc .. bio O.sigual, .. traduc• 

ca.o desi11ualdades acumulativas del ingr-a y Ja riqu•za, 

•i...., qu• .. da a tr•• niv•l•s: al entre palHs, bl entre 

regiones y, e> entre clases sociales. El luq•r donde •• lleva 

a cabo el intercambio •s a través de los 11ercados de bienes y 

servicias, el de dinero y el de trabajo. 

Desde la perspmctiva macro, en el 11ercado de bienes .. 

•J•rce el dominio de las relaciones ca11terciales, dand• -

busca obtener la mayar- ventaja y apropiarse de un valar- •ayer 
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del que se interca•bia. En el M!rcado da dinero la 

subyu9aci6n se da a través de la expartacifln da capitales, 

reflej6ndase para ella en la renta extralda par medio de 

la tasa de interés retribuido par el préstamo de la inversifln 

a capital. En el M!rcado de trabaja el interca•bia se 

produce aprovechando la creacifln da valar a que se hace 

abJeta al realizar la CCJOIPra de la fuerza de trabaja (es en 

el capitali5mD donde la fuerza de trabaja ta•a la far•• de 

que el qu• se 

intercambia. En este ,..ntido el SUbdasarralla na es llls que 

el pala apuesta al dasarralla a ca.a la afir•a Sunkel y Paz 

"El Subdesilrrolla es parte del procesa histllrica global del 

desarrolla, que tanta el Desarrolla cama el SUbdesarrollo san 

das caras de un •i••a procesa hi•t6rico univ•rsa.11 que ••bas 

prac•aas san histbricamente simultlneas; que est•n vinculadas 

<funcianal•ente, es decir, que interactCtan y se condicionan 

-.itua.,.,nte 

abs•rva en 

y que su expresibn geDQr~~ica concreta .. 

dos gr~ndes dualis1K>s1 par una parte, la 

divisi6n del mundo entre estados nacional•• industriales, 

avanzados, desarrollados, centros, y las estadas nacionales 

subdmsarrolladas, 

dependientes¡ y par 

atrasados, pobres, periféricas, 

la otra, la divisifln de las estadas 

nacionale~ en ~reas, grupos y actividadt!s atrasadas, 

primitivas y dependientes" 8/. 

B/ SUNKEL, OSVALDO y PAZ, PEDRO. Op. Cit. p. 37. 
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Por el le al fenb111eno Desarrollo y Subdesarrollo se les 

debe CCHWprender estructuras parciales e 

interdependientes, conformando as\ un 6nico siste11a. La 

caracterlstica principal de dicha diferencia entre .. ba• 

estructuras se da •n el hecho de que la deo;arrollada, es la 

doMinante, en tanto, la subdesarrollada dado el carActer de 

11u dinAmica inducida, es la dependiente. AplicAndose de 

hecho, tanto desde el punto de vista de los estados 

nacionales como dentro de la11 r911iones y clases sociales. 

Co.o es de pensar los eecanismos de acu11Ulaci6n, de 

avance tecnolbgico, de asignaci6n y reparticibn de la• 

r•cursos, se han dada y son dif•rente• •n pal

desarrol lada11 en relaci6n a las subdesarrolladas, eKistienda 

una fuerte interrelaci6n entre las das y cuya tendencia .. 

.favorecer a los primeras en dt!IMtrito d@ las se9undas. Una. 

manera de sobrepasar la condicibn dm pal• subdmearrallada, es 

una transfor .. ci6n profunda en la estructura productiva V en 

las instituciones que hacen qua pravalesca tal situaci6n , de 

tal far•• que par•ita un funciana•ienta adecuada y din611ica, 

donde sean atendidas las necesidades de la colectividad v -
satisfagan atra11 de carActer flsicas y psicalbgicas del 

individua. 

Al concebir el Subdesarrollo ca11a una •ituaci6n 

estructural •• pasible plantearse que la 11Ddificaci6n en la• 

estructuras e in.titucianes que causan esa candicibn dll 
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5ubde9arrollo es el punto nodal sabre el que se debe basar el 

larga trecha que separa a los dos tipas de paises. 

El Marco conceptual y, en cierta medida, les 

planteamientos de estrategia de esta corriente, est6n 

estrl!Cha-nte vinculados a las f'or•ulaciane11 de la CEPAL 

tanto par lo que respecta al papel que se espera desempeñe la 

aQricultura en el proceso de dasarralla, como a la percepcibn 

dtt la estructura agraria como una e5tructura heterao•nea, en 

terminas de un sector tradicional y atrasado y de un sector 

•aderno y/o dinlmico. 

En relacibn al aspecto agricultura-desarrollo, esta 

corriente considera como estructura agraria deseables, de 

modo impllcito. a aquella capaz de satis~acer las demandas de 

desarrollo urbano industrial en términos de: generacibn de 

bienes y salarios a precios estables. generacibn neta de 

divisa•, transferencias de excedentes invertibles y for•acibn 

de un m•rcada interno para bienes industriales. 

1.3 EL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO. 

E• un h.cha lo que la historia ecanbllica avala y se 

afirma ast que f'16xico se •ncuentra en una situacibn de 

subdmsarrolla econbmico que se acento.a en la decada de los 

.ochenta con la pro.fundizaciOn de la crisis econb111ica. 
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Tal c»f'inicibn encierra mucho de cierto, ya que si bien 

en una eco"°'"la subdesarrollada si existe un au•nto 

persistente de la tasa de creci•iento del producto e inQreso 

per e.apita, pero no es igu.ol en todos los sector- de la 

eco"°'"la durante un periodo largo de tiempo. Por ello, -

dice que 1.o clasificacibn de una eco"°'"I'" en la categorla de 

subdesarrollada d9be b.osarse en un ex ... n completo del 

ca.porta•iento de sus relaciones econbllicas sociales y 

cultural-. &tilo sobre ••ta uiplia ba- se podr• detereinar 

si el desarrollo econllolico -• al posibl•1 bl si -tA- en 

proceso 119 realizacibn1 el o si - ha completado en lo 

esencial. 

116xico posee caracterlsticas econlltlic.os y social- que lo 

hacen ca.can a otros paises subdes.orrollados, principal-nte 

de Aol6rica Latina, tales coeo dependencia econ6•ica, balanza 

de pagos y balanza ca.rcial deficitarias y un desarrollo 

industrial aOn no total•nte consolidado1 por lo tanto, una 

concurrencia desigual en el •reacio internacional. 

En el •arco de estas consideraciones es posible indicar 

el papel que ha desempeAado el sector pri .. rio, ca.o soporte 

o financiador de la economla en su conjunto. El sector 

agropecuaria ha jugado un papel preponderante en el 

i:i.sarrollo del pals pero ha tendido a .. rvinar-le llls que 

darle apoya, a pesar de que se ha buscado el desarrollo de 

alternativa• para su reactivaci6n pero hasta hoy no han dado 
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las result:.,dos esperadas, el eJet1pla mAs fehaciente es el 

10adela de industrializacifln llevada a caba desde l;a d*cada de 

los años cuarent• que contribuyb a la crisis actual y h• 

mantenido al sector agropecuario en un papel •arginal, donde 

existe una agricultur• de subsistencia (centro y sur del 

palsl y otra e10Presarial o capitalist• enarte del palsl. 

1.4 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO REGIONAL. 

La importancia que reviste el an~lisis regional para los 

paises subdesarrollados como ~xico, es que se relaciona 

principalmente can las problemas blsiccs a que se enfrentan 

~stos cuando tratan de lograr un mayor ingreso y un nivel 

de vida m•s elevado. Asl se tiene que generalmente los 

pals•s subdesarrollados presentan graves di~er•ncias en la 

e><platacifln r1t11ional de lo• recursos naturales disponibles, 

en las caracterlsticas sociales y cultur•les de sus 

habitantes, en el nivel de invreso y en las ;actividades 

ec~n&.icas, principal111rnt• en la agricultura, •• decir, est•n 

caracterizadas por la c-Ki•tencia de sectores aodernos y 

at~asadaa. L• importancia en ••tas casas ct.1 •nfaqu• regional 

en el desarrallo n;acianal, es que permite ocup•rse de las 

rqianes dif'erenciadas y de sus probleea• peculiares sin 

perder la perspectiv• nacianal, y por lo tanto aplicar 

cahllrente-nte las 10edidas mAs eficaces para cantinuar •l 
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des ar rol lo en cada una de el las, y d• •sta •anera lograr 

disminuir las di~erencias mencionadas. 

Otro aspecto en donde toma importancia el eni=aque 

regional, es en el hecha de que las pafs•s subdesarrolladas 

se caracterizan ta•bi6n por la pobreza dlt la •ayarl• et. su 

pcblaciOn, la cual va aunada invariabl ... nte a altas lndic•• 

d• dese11plea. Es precisa-nte la eli•inaci6n de •sa 

situaciOn, una de las tareas principales de ••tas pat .... Sin 

e•bargo, •1 prable•a no podrll resolv•rse por ca.pl•ta •n 

escala nacional, sino tiene que hacer•• a niv•l r99ional, 

pues las caracterfsticas del dese11plec varlan de una r911i6n a 

otra y las faraas d• atacarla taabi6n san distintas, -

decir, se Iavra un conocimiento de la• caract•rlsttcas dlt la 

oferta y demanda de trabaja, asf canoa su equilibrio •n ellas. 

1.4.1 El Concepto da R•gion. 

Conc•bida la planificaci6n acanO•ica y social no -ra 

mente como un mecanislftD que per•ite acel•rar y P•rfttccianar 

•l desarrollo de un pals en su conjunto, sino al •i...., ti-.pa 

co11a instru-nta de pragr•sa de las part•s qu• int•9ra ... 

9ran toda, puede afir .. rs• sin lu9ar a duda que las nocionas 

de divisiOn regional y planificaci6n son inS9parabl•s entre 

si y .utuaaente se ejercen variadas tipas de influencia. 
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Cuando la olani-ficac:i6n está destinada a riasclver en 

verdad los problemas Que aquejan una naciOn, crece la 

importancia ce una correct.a d~vis1ón del 't:rr1co:·io, cuesto 

que cualQUler error serie al rescecto puede tener 

repercusiones, -fuertes muchas veces. en la marcha del proceso 

planifir:ador. 

regional1zaci6n 

Pt..u::de conclLtirse diciendo que una 

acerl:c>.oa es o:.tsica y facilita en gran 

medida la ejecuc16n de las medidas planif=icadoras en el 

espat:.10 terrestre. Por lo contrario~ una err6nea divisibn 

conduce a -frustrar muc:P·::is de los -fines que persigue la 

plani~ic:ación. 

Claro está qt..1e nos referimos a una regional i~acibn que 

tenga OOt' oroc6s1to ser·1 ir como .fundamento a una 

planificac:On q~~eral. sec~orial y regional moderna y eficaz 

del desai·rc!..1.c. y no a fines pan:1iiles. muy limitados en su 

or:.iyec:c:16n e mu\.: pequeños en su llrea de acc:if>n. 

El concepto de regiOn supone en principio, di-ferencic:..r a 

partir de uno o varios indicadores un universo natural, 

fisic:.o o social c:iue no es homogéneo. Diremos que existen 

varios tipos de reglón ciependienao cie los -fines con que vayan 

a ser utili::adas. ., Que pueden ser: LAS NATURALES, LAS DE' 

P:JDLf.C!C!N Y LAS !::ti:~mMICAS. er.tre :Jtras. 

Las primeras Jnc:luyen las regiones geol6gicas, 

9eo-fisicc-s. geomc ... ·Folf>g1cas. el im.t.t: ic:as, edat=oltig1c:as, etc: .. 

Las segundas. o :¡ea las ce oobla=1.;.Jn inc:l1.1ven ¡~::; 1;.es"l:i::a~. 

lAs indlgenas, y también p1,.;2ci~n refer1rse a f?Htrato~ 
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sociales, urbanos, rurales, etc. Las terceras regial19s, 

abarcan las de recalecciOn y caza, de •xplataciOn forestal, 

pesqu•ras, o•n•deras, agrlcolas, mineras, industriales, etc. 

En lo r•~r•nt• a la conceptualizaciOn, ,.. ti•nm.qu• 

l•• r99ianms naturales son aqu•llas •n las cual•• 

aparec•n los distintas rasoo• del r•li•v•, •l·cli .. , los 

suelos, la hidrografla, la v99etaciOn o los CS..A• r•cursos 

natural••• •• decir, ••t•• r99ianms san •l r..ultada de l• 

acciOn de l•• l•Y•• de la propia naturaleza. Por su part•, 

las regiones de poblaciOn san aqu•ll•• qu• incluyen aspectos 

tales c.,.., l• estructura urbana-rural, la eigraciOn, la 

etnologla, etc., es decir, san el r•sultado dtt .. tudiar las 

principales caract•rlsticas de la pablaciOn. Las r99ianms 

econ011icas se pu•den definir de la sigui•nte .. nmra1 

"Las regiones econ6micas de un pal• •• far•an -diente una 

interacci6n, 

natut""ales en 

natural•za an 

incluyendo la influencia de la• ele-ntas 

el conjunta flsica, la iepartanci• de l• 

l• vid• del haMbr• y en sus actividadms 

productivas, y adetli• la acciOn de las factor .. ecanOeicas 

que san producto del trabaja hu11•na y su influencia 

trans-far11adara sobre la naturaleza. Es decir, las rqianms 

ecanOeicas san el resultada de l• historia ••t•rial de la 

saciedad, san un hecha saciaecanOeica sabre un• b•- d9 

carAct•r natural" 9/. 

9/ BASSOLS, BATALLA ANGEL. Geografla Econbmica de MéKico. 
México, Edit. Trillas, 1987, p. 341. 
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Ahora bien, desde un punta de vista analluco se 

pueden destacar tres concmptos de r11gibn1 la holltag•nea, la 

polarizada y la regi6n plan. 

Las printeras, o sea las reoiones ha.og•neas, son las que 

se det•rminan por agrupaci6n de unidades vecinas con 

caracterlsticas si•ilares, es decir, "son aqu•llas que parten 

i'ttn6menas ya sean f'.lsicos, culturales, de111e1grAficos, 

•can6Micos o de cualquier otro tipo en un cant•xto espacial 

det•rminado" 10/. Para este tipo de regibn, pri,,.rantent• •• 

elig•n las caracterlsticas tales como el producto por 

habitante, la estructura productiva, los recursos naturales, 

las aspectos demogrAficos, que per•itan el 

establecimiento de Indices de homogeneidad o similitud, 

que na son otra cosa que ciertas ~6rmulas que basadas en 

detet;"_•inados caracteres, expresan el parecido entre dos 

rmcJiDnet;1 entre ellas SI! hayan las Indices de asaciacibn, 

los coeficientes de carrelaci6n y otras. 

En cambio, las regiones polarizadas o nadale• se 

constituyen por unidades vecinas p•ra heterogeneas, 

intensas especialmente can un nada o ~oca central. Par• este 

tipa m r•vianes conviene s•fi•l•r que, "•• llama polo de 

creci01ienta el conjunto de unidades -trices que eJ•rce 

10/ STERN, CLAUDIO. Las Regior,<!s de México y sus Niveles de 
Desarrollo Soc:ioec:on6m1c:v. Me>:. Edit. COLMEX, 1983, p.147 
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efecto• ••ti111Ulant .. (efecto multiplicador) en otra conjunta 

definido en t6rt11inos ecan6mica5 y territoriales" 11/. 

En la referente a la estructura de la regibn 

polarizada pu.de decirse que tiene COtllCI punto di! partida la 

interaccitln entre nQcleos centrales y lrea• sat•lit•• y en 

ella influyen l•• corrientes econlHnicas orir¡¡inada• por la• 

fuerzas de atraccibn lpar eJMipla, la• ventajas de la 

especializacitln y praduccitln en gran .. calal y l•• 

re•i•tencias que se deben • l• di11Per•U1n y la distancia 

(tiempos y castos de transporta•, etc. 1. La• -fuerza• de 

•traccibn •• aanifi••tan con -yor intensidad entre los 

puntas de una ai•- rer¡¡ifln, que con los situadas en otra• 

rer¡¡iones. Se trat• en consecuencia, de identificar y 

clasi~icar tales centros, palos a ~ocas nadales. 

En el caso de las regiones-planes o rer¡¡ion9S prograaas 

•• definen de confar•idad con ciertos abJetivo• o 

•etas, en un espacio territorial dado, y dependen de 

cierta• decisiones de palltica econtlaica. 

Por lo que - r9fiere a la• ir••• de estudia que debe 

abarcar un anlli•i• econb9ica rer¡¡ianal, independi•nt ... nt• de 

que .. trate de una •ola rer¡¡i6n o todas las rer¡¡iones de un 

pals, priaera se tiene lo relacionado can los recursos 

natural••• incluyendo la hidrografla, cliaas, suelos, etc. 

11/ ILPES. Ensayos Sobre Planificacibn Regional del 
Desarrollo. Méx., Edit. Siglo XXI, 1982, p. 225. 
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En se;undo ter111ino ti•ne que hac•rse ref'erencia 

principalment•, a la poblacibn de la r•gibn •n sus aspectos 

de cOMpasiciOn, distribucibn, emplea a ingreso. 

Post•riarmente, se analiza la ecanomla de la reoiOn 

destacando cada uno de los sector•s qu• la integran, asl 

como su relaci6n can la economla nacional. 

También es importante referirse al desarrollo social de 

la regibn incluyendo educacibn, alf'abmtis_, salud y los 

servicias que permitan tener conocimiento de este aspecto en 

la regi6n. 

Final1Wente, otra aspecto que debe abarcarse es acerca de 

la estructura espacial de las regiones, es decir, analizar el 

desarrollo de las ~onas metropolitanas, la ubicacibn de las 

instalaciones de infraestructura y la Jerarquizacibn de las 

ciudades. 

1.4.2 El De••rrollo Re;ional. 

Se cansider• cama desarrolla r•giant1\l, 11el prac•sa que 

af'ecta det•r•inadas partes d• un pals, las cuales r11c:iben el 

not11bre de regiOn" 12/¡ éstas pueden variar •n ta•al'io y 

na ..... º pero deberan tener magnitud suf'ici•nt• para poder 

destacar las caracterlsticas del desarrollo que inf'luir•n en 

12/ lLPES, Op. Cit. o. 226. 
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toda esa zona. Es i11Partante señalar qu• e•t• 

regional <far•• part• dltl dltsarralla Q•,..r•l 

desarrolla 

de una 

nacitln, •• d9cir, cualquier zona par .uy al•J•d• a 

aislada qu• •• •ncu•ntr• dltntra dlt un pals, 

nacasaria,..nte a dlt •lQuna •anera tandr• vinculas can la 

•valucitln dltl dmsarralla •n toda el territorio nacianal1 

•• par .. ta raztln qu• al estudiar las div•r-• r911i

hay qua ta01ar en cansidltracitln la int•rdapendltncia dlt cada 

una dlt •llas can al resta dltl pals. 

Por otra parte, ta•bitn •• cansidltra •l dltsarralla 

un prac•sa amplia qu• camprandlt todas las 

.canflllicas, sociales y culturales en sus 

int•rralacianas qua ll•van a cabo •l Qabi•rna, 

r-vianal c.,.a 

actividadms 

lltlltipl•• 

at1Pr•sas, instituciones, haQar•• y personas cDllD •v•nt .. dltl 

dltsarralla, canstituytnda•• •n <factoras vitales del prac9SD. 

Cab9 hacer .,.ncitln, qua las actividades rai'aridas 

antariar .. nt• se realizan •n •l territorio de una r911i6n, par 

la qua •• v•n ai'actada• a in-fluidas dlt •a,..ra cansidltrabl• 

par l•• caract•rlsticas y r.cursas natural.. dlt la zona. 

Es par asta raztln qua •l da-rralla r911ianal t .. bitn 

cansidltra las ralacianms da la actividad humana sabr• 

•l .. dio QllGQr•fica, las cuales .. r9i'l•Jan par 

•J•mpla, •n la estructura dltl usa de la ti•rra. 

En la cans.cucitln 

pap•l importante la 

del dltsarralla reQianal, Ju-va un 

elaboracitln dlt un plan dltbida 
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a) Pueden existir regiones que cuenten con recursos 

favorables para su desarrollo, pero que sin embarga no han 

sida aprovechadas. En estos casos un plan regional permitirla 

la canalizaci6n de recursos de Manera concentrada en favor de 

esta regi6n. 

b) Ta•bi~n en d•terminada r•gibn pueda existir una inv•rsibn 

considerable en cierta actividad, que necesite inversiones de 

apayo de otras actividades. En este caso •l plan de 

desarrollo regional 

actividades a fin 

beneficio. 

permitirA 

de que la 

armonizar las diferentes 

regibn obtenga 

e) Algunas regiones del pals pueden estar muy atrasadas en 

comparaci6n con otras y no participar la suficiente en el 

proceso de desarrollo regional, debido a sus escasas 

posibilidades o a su ubicaci6n desTavorable. No obstante ello 

y par diversas motivos quizá. haya que adoptar 

especiales para acelerar 

ayudar a sus habitantes 

el desarrollo 

a aumentar sus 

de esas regiones y 

inQreso• y, en 

consecuencia evitar la emigraci6n •asiva de esas regiones. 

"El desarrollo regional al igual que el nacional, •• logra 

,..diente ca•bias estructural•• en muchas esferas tales ca.o 

la ecanomla de la regibn, las actividades social.. y 

culturales da sus habitantes, en la estructura del uso de la 

tierra, en el sist.e•a de asenta•ientas, en la orQanizacilJn 

institucional y en la capacidad ad11inistrativa. Todos estos 



25 

cambios requieren prolongadas periodos de til!tlPO para 

praduc i rse11 13/. 

Por otra parte, es it1Port.ante un enfaqu• reQianal 

.S.bida a que en una re9i6n puede 109rarse un IM!jor equilibrio 

entre la oferta y deaanda d9 trabajo, asl CDlllD lavrar una 

distribuci6n unifor .. del in9re!IO par toda el territorio 

nacional. A.S.als permit• la distribucibn ••s equitativa d9 

las servicias ele •nseRanza, sanidad, vivi•nda y otras. 

1.4.3 El De•arrollo Regional en 116xico. 

En Mxico, padetlas hacer una r-branza hist6rica y 

encontrar que el pals cantaba ya can una divisibn revianal 

desde la etapa colonial, cuando el pals pr ... ntaba una 

e><tens.i6n territorial 

nec••idad di! una 

adllinistrativas1 asl 

superior a la actual, 

divisi6n can fines 

sur9e la divisibn en 

- vela ya la 

pallticas y 

inten.S.ncias, 

pasteriarlM!nte •• caabi6 la divisibn par •stadas, qu•, hasta 

•n las inicios del pres•nte si9la, dejaran de ••r 

-dificadas. 

En el si9lo XVIU, en la cancepcibn te6rica se da •l 

pri .. r int•nta para vincular a la ecal'IGllla can el espacia, 

••fuerza qu• fue realizado par Ricardo Cantill6n. 

13/ ILPES. Qp, Cit. P• 227, 
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En la actualidad existen distintas teorlas regionales, 

todas con diferentes ••todos y por consiguiente con diversas 

ccncepcian•s de lo que es una regi6n. 

En nuestro pals, los pri•eras y mls i.aportantes intentas 

de revianalizacifJn 'Ñ&•ron en base a la agricultur•, y en 

ocasiones, en base a cuencas hidrol6Qicas1 las regiarws 

agrtcolas tenlan una razbn de ser, puesto que era la 

actividad mis importante en la nacibn. 

A lll!dida que s• fue desarrollando el capitalis- en 

116xico, y cuando la industria desplazo a la actividad 

•gropecuaria como la preponderante; se da el proceso de 

~ar .. ci6n de nuevas regiones econO•icas. Sin embargo, esto no 

significa que el estudio de las regiones naturales ya no sea 

importante, al contrario, ya que una regibn econ6mica para 

que tenga. raz6n da ser debe tomar en cuenta a los factores 

f=lsicos, lo que ocurr• •s que ahora se toman •n cuenta a 

~odas las actividades ecan6micas, pero ~unda1tental•ente a la 

dtl ••yor pe5o en la zona. 

Al igual que se han creada escuelas dedicadas a estudiar ~ 

la regiOn y for••s de regionalizacibn, existen instituciones 

que taebién se han abocado a su anAli si• y CDftlPrensibn, la 

CEPAL es una dlP ellas, pre!lwnta plant•a•i•ntos regional•!I 

para cada uno de las paises de All6rica Latina asl CDllO un• 

divisibn regional1 es en la cMcad• de lo!I sesenta cuando s• 

intenta incorporar •n los pl•nes nacional•• el trata•i•nto dlP 
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105 probl.,..as regionales, esta es i11portante para 

LatinoaMrica en dondlt los problemas de concentracif1n son 

cada vez mayares, lo qua reditOa en desigualdades sociales. 

La CEPAL, platea una divisifln rqional para 116Kico, 

basado en tres asp.ctoa que considera para toda• las pal .. • 

dm AtMtrica Latina, qu• san: 

al Co11binacifln de los recursos naturales, compasicifln de la 

pablacifln y la• diferencia• entre las distintas entidades 

federativas. 

bl Diferencias interestatales r119istradas en los indicador .. 

ecan6•icas y sociales. 

el La certeza de que la pallttca de desarrollo utilizada 

tenga viabilidad en la regi6n. 

En base a esta divide al pals en seis regiones, que a su 

ves •• dividen en subregianes. Para Pl*Mica en general, 

reca11ienda el deBarralla industrial, haciendo hincapi* en las 

zonas dtlpri•idas1 pretende un aiSlllO desarrollo para el pats • 

igualdad social, esta, dentro del si•t-• capitalista -

contradictorio y no se puede lograr. Plantea a.,._l• l• 

n.cesidad de i11pulsar tres sector-• el industrial, el 

avrtcola y el turis- delineando pallticaa para cada uno d9 

ellas, para el aector es t"WC•••rio la 

descentralizaci6n y la foraacifln de nuevos centros 

industriales, sin tomar en cuenta que san estos justa .. nte 



los que llevan a la concentracibn de las industrias y por lo 

tanto de la poblacibn, por lo que los objetivos se 

contraponen entre si. 

Al considerar las regionalizaciones presentadas par el 

gobierno mexicana, esta varia entre 

dependencias y entre la heterogeneidad de 

las distintas 

intereses. En la 

d6cada de los setenta, por la polltica instrum•ntada por el 

gobierno en t9rminas de reapertura ecan0111ica, hizo qu• por 

los objetivos que pretendla cubrir, requiriese de una 

divisiOn territorial par regiones para el Mejor cumpliMiento 

de su prop6sito. 

Para atender al sector salud el Estada, creo el sist .. a 

Coplamar, quien a partir del concepta de marginacibn 

estableciO una regionalizacibn por zonas deprimidas. 

La Secretarla de Salubridad y Asistencia (hoy Secretarla 

de Salud) utiliza en su planeacibn una divisibn regional por 

zonas de salud. 

En su ma111enta la Secretarla de Asenta11ientos Hu11anas y 

Obras P6blicas <SAHOP>, para sus tr•bajos de infra•structura 

y para lograr una m&s eficiente asignacibn de recursos para 

el desarrollo urbano se basa en una estructura regional 

formado por sistemas integrados en torno a una ciudad con 

servicias. 
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Se tienen también la divisibn region•l presentada por 1• 

SARH, basada en distr-itas de riego. Pe.ex, par su part• 

divide al pats en tr1··1 regiones1 norte, centro y sur por la 

existencia de mantos p•troleras. 

La Coeisi6n Nacional de Salarios "lnit110s divide al pal• 

en tres zonas econ6•icas para la fijacibn "91 salaria •lni.a. 

No s6lo las instituciones p~blicas se han pr-.x:upado por 

la •labaracH1n de estudios regionales, la ex-banca pQblica 

IBanco~rl, present6 una colecci6n dtt astudios r911iona1 .. , en 

donde presenta una regionalizacUm a nivel astatal, .. ta 

tiene coeo finalidad estudiar las condiciones sociaeconti.icas 

de cada estado con el fin de incentivar la inversi6n en 

di~erentes r•••s ecantl•icas para cada entidad. 

A la par que las escuelas e in!ltituciones, existen 

estudiosos de los probl..,.as rllQionales que han planteado una 

regionali zaci6n propia, destacan los trabajos de 11e6gra-Fott 

francesas cDtOO EnJalbert y Bataillbn, con plante ... ientos 

•i•ilares., 

Bataillfln, 

Oriental y 

utilizan un enfoque 11eogrAfico-aconflllico, Claude 

divide al pals en dos r911iones1 La del Mxico 

la de los tr6picos heuoedos. Dice que las 

principales caractartsticas que hay qua diferanciar an las 

rll'!liones de ""xico son los al .. entos natural•• y las 

actividades hll.manas, ya que 1•• zonas no cuentan can 

suficiente holoo11eneidad y por lo tanto no existen criterios 

precisos para fundamentar una regionalizaciOn. Ademls plantea 
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que las regiones deben ser modificadas conforme la realidad 

ca•bia. 

El Dr. Angel Bassols Batalla, ge6grafo m~s importante de 

t16xico que con fines de planificacibn ecanOmica y del mejor 

aprovechamiento de lo5 recursos plantea la divisibn regional 

en dos niveles: a> Grandes regiones econ6•icas que co...,renden 

estados c0111pletas: 8 regiones. b) Regiones ecan6•icas 11edias, 

qu• abtiilirca varios 1tUnicipias, respetando los ll11it•• 

estatales. 

En torno a una regionalizaciCln •grlcala, Bassols Batalla 

divide al pals en 6 grandes zonas agrlcalas: 

Zona del Noroeste. 

Zonas Norte y Noreste. 

Zonas Centro-Occidente y Centro-Este. 

Zona PactTico Sur. 

Zona Agrlcola del Golfo. 

Zona de la Penlnsula de Yucat~n. 

( OBSERVAR MAPA No. 1) 
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1.5 DESARROLLO RURAL. 

El 010ala de &ustitucirln de i11Partacianes que se i.pulsa 

en lt*xica 11940-19701, privil1t11ib la expansibn de las 

actividade& industriales pera t .. bi6n &ubardinb al resta de 

las actividades productivas, y cancentrb las bsnef'icias de 

las instru.entas del Estada, es decir, de su palltica 

t1anetaria y .fiscal en unas cuantas zonas y en unas cuantDll 

grupas. Paralela,...nte, &e i.pulsaran que 

sabreprategieran a la industria -•tic• de la C"'"P&tencia 

externa. Conllevando dentro de si el ger-n de la .ctual 

crisis econtHnica. 

El t1Ddela de sustitucibn de i11Partacianes genere una 

estructura bipolar de -inacibn-subardinacibn, tanta en la 

externo ca.o en lo int•rno, que condujo a agravar las 

prabl ... as de dependencia ca .. rcial, tecnal&;lca ~ financiera. 

La accibn conjunta de las factor•• que det•r•inaran el 

.ad91a dm desarrollo nacional, confar .. ran a su v•z, un 

sector rural dependiente y relativa-nte rezagada que, a 11U 

interior, t .. bi6n se constituye en una estructura de 

dat0inaci&n-•ar;inecibn, la cual se expresa tanta entre 

agentes sociales cat00 entre regiones y actividades. El .. dio 

rural transfirib gran parte de sus excedentes hacia las 

sector .. urbanas, canvirti6nda9e en fuente de acUllUlaci&n del 

desarrolla industrial, cuya refleja lo constituye las altas 
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tasa• de creci11iento de este sector entre 1940 y 1970 mayor 

del 6% anual. 

Con la subordinacibn del campo a la ciudad se deteriorb 

la praductividad y se provoco la descapitalizacibn, la 

migraci6n campesina y la p•rdida de la autosuficiencia 

ali11entaria. 

De 1966 a 1970, estuvo vigente un plan de desarrollo 

ecanOmico y social, que establecib 11.neas de accibn pilr& el 

sector p~blico y el sector privado en cuanto al desarrollo de 

regiones ecan6-icas del pa1s. "As sin e•bargo, sus acciones 

fueron un tanto aisladas, y la polttica de planeacibn a nivel 

sectorial y nacional, no tentan como ~inalidad el desarrolla 

rqional,. quizlt. a e>:c•pcibn de las Comisiones de las Cuencas 

Hidrol6gicas. 

A partir de la ~ada de los setenta la• poltticas de 

dttsarrol lo regional san diseñada.a en basl! a prabl ... as cama 

los siguientes: La alta tasa de crecimiento de la poblaci6n1 

el proceso de urbanizacibn acelerado en unas cuantas ciudades 

entre ellas destacan la ciud•d de 11*•ico, Guadalajar• y 

11onterrey. La cancentracibn de la poblacibn y los sect:ores 

praductivas sbla en algunos centras y regianes; una grave 

dispersiOn en los asenta111i~ntas urbanos en •l sector rur.11, 

<favorecieran la desarticulacibn campa-ciudad. Siendo •stas 

los problemas que se generaron a partir del .adela de 

cr•ci•iento ecanOmico anterior. 
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Ante estas hecho• la respuesta del gobierna fue i11pulsar 

pallticas, programas y leyes gubltrna.,.ntales, c""'a las 

si9uient.es: 

- El Pr0Qra11a para la Pr011CJCU1n de Conjuntos, Parq.,.., 

Ciudades lndust.rialn y cent.ras eo.ercialee <int1tr .... ntada 

par la SAHOP y NAFINSAl en el alla d9 1971. 

- L.a SiderC.rgica L.•zaro c•rdenas-L.a• Truchas, iniciada en 
1971. 

- El Pragra11a de rlgi.,.n de •aquilaclaras, creada en 196!5 y 

a11pliada en 1976. 

- El Pr0Qra11a de Desarrolla Rural lPIDERl creada en 1973 y 

eMtendida en 1985 a t.rav6s del PrOQr-• de O.Sarrolla Rural 

Integral <PRONADRll. 

- L.as Ca11it.6s del desarrolla Sacia-..:anti.ica de las .. tadas 

de la RepOblica <COPRDDES> iniciada en 1971. 

- L.a L.ey General de Pablaci6n de 1973. 

- L.a L.ey General d• A .. nt.a11ient.as Hu11anas, de 11aya de 1976. 

- L.a C...isibn Nacional de O.sarralla Urbana aprobada en 1978. 

L.as PlalWll R119ionales, Estatal .. , 11unicip•l- v de 

Ordenact6n Territorial de Zona• Conurbada• <SAHOP> entre 1979 

V 1980. 

- El Plan Nacional de O.Sarralla Industrial aprobada en 1979. 
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Las medidas y proyectas de desarrollo regional generados 

•n el periodo 1970-1980 fueron actos dispersos y en gran 

medida orientados a tratar de resolver prabl ... s especl~icos 

ca•o el desarrollo industrial y/o social de algunas zonas 

prioritarias del pals. A pesar de esto, es a partir de 1970 

que ..-xico i101Julsa el desarrollo reQional y lo 

institucionaliza. Es evidente t•tnbi•n que las diferencias 

regionales, el desperdicio de recursos, la inadecuada 

distribucibn de la poblacibn, la cancentracibn de recursos en 

el llrea metropolitana de la Ciudad de 11éxico y la pugna de 

interés 11tonopblico en las ramas de la ecanamta,. dificultan 

las pollticas de desarrollo regional. 

La pol1tica actual pone un énfasis mayor para consolidar 

el desarrollo regional como paut• a un desarrollo sostenido 

de la econom\a, debido al hecho de que la integracibn e 

interrelaciOn del sector rural con el sector urbano pueden 

cansalid•r el crecimiento y el ulterior desarrollo de la 

estructura praduct i va, tot11ando en cuenta para su 

instrumentaciOn los problemas siguientes1 

al Altos niveles de actividad industrial concentrada en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de 11*Kico. 

bl Una agricultura estancada y deficitaria. 

e) Aum•nto de la pobreza en ••trecha r•laciOn con el awnento 

de la pablaciOn dese~pleada y sub911Pleada. 
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d) Alt.a concentracibn del ingreso y riqueza acrecentando su 

tendencia. 

e> El ahorro interno es insu~iciente, y la inversibn 

extranjera crece concentrada en s~la aquellas ramas de punta 

de la econ01tla. 

f) El desarrollo tiende a concentrarse en la capital federal, 

ast taMbién el sector pC.blico concentra en el Ir•• 

metropolitana la generaciOn de e11pleo y ejerce un alto 

porcentaje de su presupuesto. 

h) La dispersibn de la poblacibn en gran parte 1191 

territorio, i11pide int11Qrarla activa y 9f'icient ... nte al 

proceso productivo y a las poUticas regional•• de 

desarrolla. 

El aspecto rural tiene gran i1111>ortancia estratégica para 

el desarrollo econOmico del pals, ya que es el sector que 

proporciona los ali .. ntos blsicos para la poblaciOn y 

Materia• pri•as para la industrial por su capacidad de 

transferir recursos a otras ••ctores, par la vla .fiscal, 

financiera y de clllll!rcio exterior, v funda .. ntal .. nt• porque 

proporciona .. no de obra abundante y barata a l- centr

urbanos industriales. Estos factores han originado que a 

partir de la decada de los setenta el sector rural tel"IQ• un 

pesos. functa.ental en las pollticas de desarrollo, pues su 

integraciOn e interrelaciOn con el resto de la eco,,.,.la debe 
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censal idarse en una recuperacibn de la estructura econ6mica 

del pals. 

El sector rural ha tenido un desarrollo desigual en el 

pats, ya que ha impulsado la modernizacibn del sector 

avra.xpartador, mientras se han desatendido amplios estratos, 

la que ha generado un desequilibrio entre el sector urbano y 

el sector rural en particular y un desequilibrio estructural 

de la economta en general. 

Los problemas estructurales del desarrollo, derivados del 

agotamiento del modelo de sustitucibn de importaciones, se 

agravaron con los efectos de la crisis actual del 

capitalismo. Par lo que se ha hecho indispensable replantear 

la estrategia econ6mica y optar por aquellas que pongan 

én~asis en el cambio estructural, en las que el sector rural 

deber& asumir un papel primordial. 

1.e.1 El D••arrollo Rural Integral. 

Es a partir de 1973 con el Prcgra.., de Desarrolle Rural 

<PIDERI, qu• el Estado da un papel f'undamental al aspecto 

rural CDllD estrategia de desarrollo regional. La planeacibn 

ct.1 desarrolla rural se convierte a.si, •n un el-nta y 

apunta hacia la mcdernizacibn de la •structura productiva de 

la econo•la, aunque sus resultados na han sido nada 

halagadores. 
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Es i11partante que el sector rural, que concentra las 

•ayeres potencialidades deba convertirs• en la base del 

caMbio estructural, para ello la planeacUin regional y ali• 

concretamente la planeacibn rural es indisp•nsabl•, si•mpre y 

cuando este realiz•da bajo el conteKto nacional y t.,..ndo 

COll<> be•e f'actores sociales, econ6tlicas, cultural•• propi

cie las zonas y que los f'actores polltic- no .. an barreras al 

desarrollo urbano. TaMbi*n es necesario la integracibn del 

sector urbano con el sector rural y que - de i111111l 

iinpartancia al uno cama al otro, aunque •U• candiciarw• ~ 

un tanto dif'erente,., para as\ consolidar la pol\tica de 

desarrollo regional integral, .,. decir, una polltica conjunta 

entre el desarrollo rural y el de•arrollo urbano. 

Visto de esta forMa •1 Desarrollo Rural lnt911ral debe 

entenderse co11a un "proceso dinhico y p•r-twnt• de 

tran•far•aciOn de las estructura• ecan6-icas, soc:ial•s y 

polltica• prevaleciente• en el .. dio rural, y de .u• 

relaciones con el resto de la sociedad, para lOQrar el 

.. Jor .. iento del b!~nestar de la poblacibn rural y la 

elevaci6n de sus niveles de productividad, l!tlflleo e inQreso. 

Et1te procetlD e•tar• sut1tentado en la participacibn activa y 

or11anizada de la c.,...nidad, en 1• decisU1n del estado de 

cumplir can su funcibn rectora, en un .. reo de canc•rtaci6n 

en las sectores de la soci•dad". 14/ 

14/ PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 1985-1988. 
Editado en Mercado de Valores. n~m. 21, Mayo 27 de 1985. 
p.487. 



39 

En el pa!.s ;=?! Plan Nacionai de Desarrollo 1982-1988 

estAblec10 los lineamientos de polttica que se incorporan al 

Programa Nac:ional de Desarrollo Rural Integral <PRONADRI> 

1985-1968. 

El Pronadri plantea el mejora•iento del bienestar social 

de la ooblacibn del medio rural~ incrementando los niveles de 

producci6n. empleo e ingreso. con base en la transformacibn 

de las es~ructuras econbmicas y sociales prevalecientes en el 

pals, sus relaciones de intercambio con les demAs sectores de 

la economla, as1 como la participacibn organizada de la 

poblaci6n y la plena utili=acibn de los recursos naturales y 

-financieros. con criterios sociales de eficiencia productiva, 

permanencia e igL1aldad de oportunidades. f'ortaleciendo su 

integrac1ti., con el resto de la nacibn"15/. 

Los objetivos cel Pronadri son los siguientes: 

a> Mejorar los niveles de bienestar social de la poblacibn 

rural en materia de al imentacibn. salud. educacibn y 

vivienda. 

b) Garantizar la seguridad jurldica a las diversas <formas de 

tenencia de la tierra en Areas rurales. 

e) Aumentar- !:- pro:fL!c.cibn '/ productividad de las actividades 

econOm1cas del medio rural y propiciar su integracibn bajo el 

control de los produc:t.oi-es organizados. 

~5/ fi;.QGti.AMA NACIONAL DE i.::ESt,f;:ROLLO RURAL 1NTC:G11.AL. :.:p. C1 i:~ 
p. 4'7 l. 
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di lncr..,.ntar el e11pleo y el ingreso de la poblacibn rural a 

trav6s del fotM>nto y consolidacibn de procesos econ611icos 

autasastenidos, para qu• las productores se conviertan ~n el 

factor de cambio. 

El Pr09ra11a de Desarrollo Rural Integral es una .. trategia 

de polltica econlNlic• que pret•nde la utilizacibn racional de 

los recursos natur•lee, hu•anos y financieras, a fin de 

alcanzar un desarrollo •con6mico y social autosost•nido del 

saetar rural fr•nte a los otros SKtor•• de la tlCD,_la, 

si•ndo los propios productor•• los agentes sobre los que 

recae la acci6n de producir y distribuir su producci6n. 

El Pronadri •• sustenta en cuatro line .. ientos 

estrat•gicos1 la disponibilidad y acceso a los bienes y 

servicios blsicos 

agraria integral; 

el bienestar 

reactivaci6n 

social¡ la 

productiva 

r..t=ar-

de las 

actividades rurales, y la generacibn de 1111pleo y .. Jara11iento 

del ingreso, que tienen colla pre11isa blsica la participaci6n 

de la poblaci6n rural. 
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1.6 IMPORTANCIA DE LA AGRICUL'l\JRA EN LOS MODELOS DE 
DESARROLLO ECONOMICO. 

La •Qricultura co•o actividad econOmica y promotora del 

desarrollo ecanbllica, ha sido motivo de •studia desde el 

inicio de la ciencia ecanOmica. 

Ya esta preocupaci6n se encuentra en Jenofonte, 

444-355 a. C.> filOsofo griego, qua an su principal obra, 

"El EconClmico 11
, habla de la organizacibn de la hacienda, y 

afirma que la agricultura es la acupacibn mls ventajosa. Los 

esclavistas que el representa, daban a la agricultura la 

misma importancia que a la prafesiCln militar. Decta que la 

a9ricultura era la •adre de la vida y de su progreso 

dependlan todas las dem~s ramas de actividad, de ah\ la 

importancia de mantener cultivados los campos. 

Como Jenofonte hubieron otros filbsofos clAsicos que se 

interesaran en cuestion•s econ6fllicas y dieron importancia • 

la agricultura. 

Va en nuestra era, encontramos una doctrinA ecanbmica que 

aparace en Francia, en el siglo XVIII, conocida par 

FisiacrA.tica. Este enfoque, fue producto de una reaccibn en 

contra de la visiCJn mercantilista, que no consideraba a la 

agricultura cOfftO el sector mis estrat*t;lico. A esta, 10!5 

fisietcratas contestaron diciendo que el sector agr1.cola era 

el m•s importante, y qua un r~gimen de libre co•petencia era 
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que los sectores no •Qrlcolas, crecerlan en proparcibn can el 

rendimiento del sector agrlcola. El los ilustraron su 

razona1Rienta en •l 11 Tableau Econamique1
•, far .. lada por 

Ouesnay, •n donde divid\an en tres clas•s a la saciedAd, que 

eran• La productiva (agricultores principal .. nte>, 6nica. 

artesa.na&, CDllM!rc i antes, etc.>, V la propietaria 

(arrendatarias). Para ellas la continuidad del creci•iento 

ecan6mica, era resultante de la prosperidad de su ~uente de 

riqueza, la. a.gricultura. 

Entre otras econat1istas se encuentra • Thaods 11un, que 

t••bi•n le dio i111Portancia i11Pllcita a la agricultura.- al 

afir•ar qu•1 .. Aunque est• reino ya sea -.iy rica par 

na.tura.leza, puede enriqu•cerse ml• poniendo, las tierras 

ociosas en empleas tales que ninQuna •anera estarb9n la r•nta 

actual de otras tierras abanadas, sino que de esta .. nera 

nos abastecer-os v evitare.as las i11PDrtaciones de cl""-o, 

lino, tabaco v varias casas que ahora obte......,• de los 

extranjeros, para nuestro Qr•n eMpabreci•ienta" 16/. 

David Ricardo, tubi•n se inter-6 en l• agricultura, 

pues en su modelo se asforzb por dMIDstrar que, a .. nas que 

se descubrieran nuevas tierras a .. illflartaran ali .. ntos 

baratos del eKterior, las ll•ites del creci•iento .. 

lb/ RAMIREZ. GUILLERMO. Compilador. Lecturas Sobre Desarrollo 
Econ6mico. Me><. Edit. UNAM., 1978. P• 115. 
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alcanzarlan pronta, ya que la acumulacibn es praducto o 

-funci6n de los bene-ficios, que dependen de los salarias, y 

estos a su vez del precio de los ali .. ntas. 

Existen teortas mAs recientes que enmarcan la i11portancia 

de la agricultura en un esquema historicista. Tal es el casa 

de W. w. Rostow, que señala la. e><istencia de cinco etapas 

distintas dentra de las cuales es pasible identificar a las 

diferentes saciedades. Estas etapas sana la soci•dad 

tradicional, condiciones previas, despegue, marcha ti.eta la. 

madurez y la etapa de gran consumo en 111asa. 

La primera etapa, este\ consider•d• en una sociedad 

tradicional, la técnica es atrasada, na existen rendimientos 

y la pablacibn se 11anti•ne in111ersa en 9uerras, t!pide•i•s, 

etc. Estas sociedades dedican gran parte de sus recursos a la 

agricultura, donde se encuentra la mayor parte de su 

pablacibn, y del siste~a 

jerArquica social. 

aQrtcala e~ana su estructura 

La segunda etapa, de condiciones previas, presupone un• 

sociedad en transicibn con cambias lentos principal .. nte en 

las actitudes sociales y d., ar11anizacibn. La c<J11Unidad es 

invadida por .,¡ deseo de prlJ!lresa. La •ducacibn se hace mAs 

extensa, el transporte se abarata, aO.n ast la •archa es 

lenta. 

El d.,sp1111ue a i111pulsa inicial, es la linea divisoria 

entre la• •ociedades tradicionales y las modernas, se superan 
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las ·abstllculos contrarias al crecimiento. 11 En la agricultura 

y en la industria se difunden nu•vas ttcnicas a .. dida qu• .. 

comercializa la agricultura y crece el n6mero d9 agricultor .. 

pr!tparados a adaptar los nu•vos _.todos y los ca•bios 

profundos que ocasionan •n •l medio de vida. Los c .. bios 

revolucionarios en la actividad agrlcola,. canstituy•n una 

condici6n funda .. ntal para un •Kitasaºi11pulso inicial" 17/. 

En la -rcha hacia la udur•z, la inv•rsi6n alcanza 

niv•l•• ha•l• del 20X del inar••a nacional, - cuando la 

acano•la &u••lra su capacidad para de•plazar a la• indu•tria• 

qu• •n un principio la i11pul•aran, au-.nta •l u- dlt la 

tknica y la •ficacia. La tasa de creci•ienta del pracllcta -

Mayar a la ta•• de creci•i•nto de la poblaci6n. 

La .. durez a etapa de alta cansu.a en ••••• •• alcanza 

cuando cada sector ha conv•rtido •l craciaiento en un habito 

r11Qular, la educaci6n sup•rior ••tA al alcanc• de una aran 

part• de la poblacitln, y •• consu.. aran cantidad de bie~ 

duradero•. 

La• idea• de Rastow, sirv•n para ubicar •1 arado dlt 

des•nvolviai•nto en que .. •ncu•ntra un pal• y de •arca de 

refer•ncia, -ta• line.,.lientos han ••rvida para elaborar 

otras aodltla• te6rica•. 

171 lbib. P• 151. 
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El Enfoque de la1 Teori 49 de Crecimiento o el Sector 
Lider. 

Este en~oque es producto de las contribuciones de 

Friedrich List y la Escuela Hist6rica Ale•ana basadas en las 

tearlas del crecimiento en etapas. Tanto List CDftlO la Escuela 

Hist6rica Ale•ana destacaron cinco etapas del proceso de 

desarrollo: la salvaje, la pastoral, la agrtcola, a9rlcola 

manufacturet"'a v la agrtcala-manufacturera comercial. En 

opiniOn de List, sobre la transici6n de una econ01tla agrlcola 

a una industrial, el estimulo de las exportaciones agrlcolas 

y el desarrollo industrial interno como el generador •As 

importante del prDQreso agrlcola a causa del doble •~•cto, 

del au•ento de la de•anda de productos agrtcolas de un sector 

no agrtcola en expansibn y el desarrollo de •~todos de 

producciOn mls eficientes provenientes de la aplicacibn de la 

ciencia y la tecnol09la. 

Ta•bi•n encajan en este en~oque los planteamientos de la 

transfarmaci6n estructural cama requisita del desarrollo 

econ6•ico. En los afias treinta del presente siglo la divisibn 

de la produccibn en tres sectores planteada por Allan G. B. 

Fisher y propagado por Col in Clark, destacaron el 

desplaz,..iento constante del 11111Pleo y la inversibn de las 

actividades "pri•arias e-nci•l••" a las actividades 

secundarias, y en mayor .. dida a~n a la produccibn terciaria 

qu• ACDllJl•ña al progresa ecan611ico. En la -farMUlaci6n de 



4b 

Clarlc, el c..reci111iento que &CDflP&ña a esta transfor••cibn 

estructural se logra, pri-ro, ••diante incr-ntos en la 

producciOn par trabajador en cualquier sector y, segundo, par 

la transf'erencia de •ano de obra de los -ctores de baja 

producciOn por trabajador a los de •avar producciOn. 

El interés por los plantea•i•nto• de Fishltr y Clark 

durante los al'los sesenta de debiO al suroi•iento del enf'oqu. 

de las etapas de creci•i•nto del sector llder de Rost-. El 

reconaci•iento de la i1111ortancia decisiva del r'Pido 

creci•i•nto de la producciOn aorlcola durante las pri-ras 

etapas de desarrollo econOmico, provoco una rApida dif'usiOn 

del -delo del sector llder entre los estudiosos del sector 

agrlcola. 

Maurice Perkins y La.,rence Witt bajo la inf'luencia de 

Rosto" conceden mayor i111Portancia a los sector•• c°'""rcial .. 

lideres dentro de la agricultura, f'rente a los sector .. de 

subsistencia, respecto a la •dopciOn de innov•ciones 

tecnolOQicas y • l• cap•cidad de incr-nt•r la of'erta de 

ali .. ntas y productos di! exportaciOn. 

Bruce F. Johnston y John w. Mellar con la experiencia de 

JapOn y Far.asa c~ modelos, destacan las posibilidades para 

la transf'or-ciOn del sector de subsistencia en un sector 

c°'""rcial a paquaRa escala. 

Forrest F. Hill y Arthur T. Mosher, han pr.-ntado una 

secuancta de tres etap•s del desarrollo agrlcola que •• 
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as•-ja en general a las etapas dlr las condiciones. previas, 

el desp119ue v el ca•bio hacia la madurez de Rostow. 

1.5.2 El Modelo De La EconD1111• Dual. 

La variedad de 111adelos que se basan en la identificacibn 

de un sector atrasado <agricultura> y un sector 111aderno 

(industrial>, lleva en pri .. r instancia a distinguirlas entre 

•odelos estlticos y din••icos segOn el nivel de interaccibn 

entre ambos sectores. 

En el dualis•o estAtico pueden identi~icarse las variantes1 

•> Un "dualismo socialOgico",. que da Mayar i"'fJartancia a las 

diferencias culturales entre las conceptas "occidentales" y 

11 no accidentales" de organizaciOn y racionalidad ecan6micas. 

La investigaci6n de H. H. Boeke, (18701 acerca de las razones 

del fracaso de la polftica colonial holandesa en Indonesia, 

lo llevb a sostener en 1910, qua el pensaaiento econ6•ico 

occidente! no era .plicable en las condiciones de las 

colonias tropicales. 

bl El dualisino de enclave refleja los esfuerzos te6ricos con 

base en el ca.ercio internacional, para explicAr la 

coexistencia de un sector de alta productividad que produce 

para la exportaci6n, con otro sector de baja productividad 

cuyo destino •• el .. rcado interno. 
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En cuanto al dualisMo dinAmico, el eKponente •ks i""ortant• 

es Arthur Lewis. El presenU1 su lllOdelo en dos sectores¡ el 

agrlcola y el industrial y estudia la expansibn del segundo 

en base a una oferta de "'ª"° de obra ilieitada proveniente 

del sector aQrlcola. V .,..nifiesta que el desarrollo de las 

naciones •• lDQra con la redistribucibn de los trabajadores 

agrlcolas que •• encuentran en situacibn de deseepleo, y su 

productividad es cero, estos trabajadores al pasar al sector 

industrial aceptan el salario institucional de la 

agricultura, pero su productividad tiende a .. r eayar, la que 

pereite capitalizacibn y reinv•rsibn en el sector dinlllico. 

Una continuacibn de la obra de L ... is, la repr ... nta el 

"'ºdelo de G. Ranis y G. H. Fei, ya que ellos caei•nzan su 

•studia al cQMPletarse la transFerencia de trabajadores can 

productividad urginal decreciente hacia el sector 

industrial, y se rOfllPen las ataduras del salario 

institucional, ya que apar•c• un sect.ar agrlcola plenA9ent• 

coeercializado, y la utilizacibn di! la fuerza de trabajo .. 

convi•rte en un factor li•itado. La preocupacibn central del 

11ad9la es busca.r las circunstancias en que se da un 

creciMient.o econtHDico equilibrado entre los das smctorH. 

Cuando desaparece la of'erta de •ano de obra ili•itada, los 

dos sectores au .. ntan su productividad y su interdependencia, 

ademls ca.-piten en la asignacibn de inversiones¡ que et.ben dlt 

realizarse d9 tal •anera que no se pierdan los incentivas dlt 

inversiones en ningOn sector y par tanta na se altere la 
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r•l•ci6n de intercambio. El equilibrio se va encontrar en el 

punta dandtt se crucen la curva de dltaanda de trabaja del 

wector industrial, y la curva de oferta de trabajo, que es 

alterada par las inversiones en el sector agrlcola. 

Concluyen que de hecha el cursa del creci•ienta oscile 

alredttdar de la nnea de creci•ienta equilibrado, ya que si 

ocurri•r• un. sobreinversibn en alg~n •ector, en el otro •• 

observarla una calda en la produccibn, que obligarla a 

au ... ntar el salario real del sector donde est~n acudiendo las 

inversiones, al aumentar el salario, se ct.salentartan las 

inversionistas en ese sector y acudirtan al otro, hasta 

volver a restituir los niveles 6pti11tDs de inversibn en a•bas 

sectores. Ellas sit.'1an su modelo en la etapa del de5pegue 

ecan6mico. 

1.6.3 P•r•p•ctiva• d• la Dependencia. 

A partir del modelo estructuralista de la Cepal cuyo 

argu.,.nta central es la ley del deterioro de las términos de 

interc .. bio, donde las paises e><p.artadares de •aterías pri-s 

est.An en desventaja frente a las exportaciones •anufactureras 

de las paises industrializados. 

Las di.ferencias en el desarrolla de los paises del 

11 centra 11 y la "periferiaº responden a las condiciones del 

creci•iento del sistema econbfrtica internacional~ esto es, las 
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fuerza• de loli sist_.s nacianal•s estln dotter•inadas par 

relaciones econ6•icas que op•ran en el sist .. a mundial. 

Est., plantea•iento se basa •n la insercibn de -rica 

Latina al capitaliseo mundial •n •l siolo XVII cuando la 

r11Qi6n se canvirti6 en f'u•nt• de •at•rias pri-•, adotel• de 

proporcionar un -rcada para los productos -nufacturados. 

Esta f'ar•a int11Qracibn eodificb las meona.la• 

S.06n "arini, el cant•xto capitalista mundial definm la• 

l•Y•• d9 la dotpendencia, las cuales incidl!n •n for

diferente en cada pals lati~ricano. La t•sis fundamental 

para la coeprensi6n de la dotpendencia considera qu• "la 

eco...,.,,la de exportaci6n constituv• la etapa de transici6n 

hacia una econaela capitalista nacional. El aspmcto 

diAléctico revela la transici6n efectuada en -rica Latina 

d9 una produccibn eercantil si1111le hacia una praduccibn 

••rcantil capitalista. Intenta deeostrar c6eo la acueulaci6n 

dep•ndi•nte estl subordinada a la dinl•ica de la acueulaci6n 

de los pals .. industriales• 18. 

Alain de Janvrv en el contexto de la d9pend9ncia analiza 

•I desarrollo agrario latinoa-ricano. Y expresa que la 

pobreza rural de All&rica Latina •• explica en gran .. dida par 

una cadena de explataci6n en tr .. nivel .. 1 

18/ MARINI, M. RUY, Dialéctica de la Dependencia. rlé><ic:c, 
Edit. ERA, 1977, P• 81. 
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A> En el nivel internacional entre los paises dominantes del 

centt"o y las paises de la peri-Feri•, cama consecuencia del 

interca•bia desigual entre las materias primas y los bienes 

de capital industriales. 

B> En el nivel s..:torial entre la industria intensiva en 

capital, que produce bi•nes para las clases altas de la 

pwrifwria y para el -rcado ... ndial, y los s..:tarws 

industrialws y agrlcalas intensivas wn trabaja que producen 

bi•nes de cansullO Masivo con •ano de abra barata. El sector 

subsistencia produce alimentas baratas para las 

trabajadores de las sectores cCHMtrciales de la agricultura, 

las que a su vez producen al ilD9ntos baratas para el sector 

urbano-industrial. 

C> En el nivel social entre los terratenientes v las 

trabajadores agrlcolas, incluidos las minifundistas, 

i11pulsados por la necesidad de alitnentos baratos y mano de 

obra barata en el sector urbana. 

Asl pues, la •arginacibn de 

p•riferia es una consecuencia del 

las c•111>•sinas en la 

patrbn peculiar del 

desarrolla industrial dependientes las salarias y las 

ingresas permanecen bajos en las zonas rut"ales parque el 

desarrollo industrial intensivo en cApital genera escasa 

de•anda de •ano de abra, y el desarrolle industrial intensiva 

en ••na de obra s61a puede expandirse •ientr•s las tasas 

s•lariales p•rmanezcan bajas. 
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1.7 TEORIAS DEL DESARROLLO AGRICOLA. 

Adetlllls del papel de la agricultura en el desarrolla 

econOmica, existe un cuerpo de tearla• en torna al ct.sarralla 

a11rlcola en t1l ftli5mo. En la5 cual•s •l probl_. a11rlcala, 

conteftlplado en un cant•Kta hist6rica, no consi•t• •n la 

tranBformaciOn de un sector estltica en una din••ica, sino en 

la escalada del Indice dlt praduccibn y productividad 

a9rlcolas, canQruentes can el creci•ienta d• ateas saetar .. , 

en el marco dlt una ecanomla que •• t1admrniza. 

Debida a la diversidad de situaciones cancr•ta• dlt la 

a11ricultura •n la• dif•rentes palses • t.-av&• del ti-a, na 

hay una teorla del det1arralla •11rlcala sino un conjunta de 

tearla• que intentan esclarecer la din•nica dltl crmci•i•nta 

agrlcala de acuerdo a sus fuente•, ya sean recurso. flsicas a 

innovaciones t•cnol6Qicas. 

La• t110rlas d•l det1arrallo a11rlcala pu•d9n abarcar .. •n 

••i• •ad9la• de acu•rdo a la biblia11rafla sobre •l t .. a1 

1. El d• aprav•chaftlienta de lo• rmcursas, 

principal .. nt• par sus implicacianms en aquellas r911ian.s 119 

nueva •••ntamienta. 

2. El l!Odela de canservacibn, cuya pr90Cupacibn par •1 

a11ata•i•nta del suela ll•vb a desarrolla.- una a11ricultura •As 

int1111rada can la ganaderla. 



53 

3. El modelo de localizacibn, for10Ulado para explicar las 

variaciones geOQrllficas de la localizacibn en una eco.,.,.,la 

que se industrializa. 

4. El modelo de difusiOn, basado en la extensibn generalizada 

de -jares prlcticas ar¡¡rlcalas y variedadew; 111ls resistentes 

en el cultivo y ganado, Cse ha convertido en una fu1tnte 

i111portante para el creci•iento de la productividad en la 

agricultura). 

S. El ..adelo de insu.as de alto rendimiento, concentra su 

atenciOn en el papel de la inversibn para poner a disposicibn 

de los agricultores. 

ó. l'lodelo de cambio U1cnico e institucional, sobre la base 

de desequilibrios de las relaciones econOmicas que result•n 

del ca•bio técnico, el cambia institucional es pasible para 

accedmr a una senda de crecimiento sostenido. 

Aunque ning6n llDdelo se presenta en for .. pura en la 

realidad, en les casos especificas de desarrollo agrlccla es 

cotMln encontrar una COllbinaciOn d9 varias de •llas. 
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CAP:ETULD :E:E 

CARACTER:EBT:ECAS DEL DESARROLLO 
AGR:ECDLA NAC:EDNAL V DEL EBTADD 

DE PUEBLA• 1982-1.92. 

2.1 CARACTIRISTICAS DE LA AGRICULTURA NACIONAL. 

En las Cllti11<1• cincuenta afias •1 sec:tar •111rapecuaria v 
en particular el !19ctar a111rlcala ha pasada par da• 111randln 

etapas. La pri-r• de ellas que abarca de 1940 • 1965 

apraxi•ada-nt• v se caracteriza par -r una etapa de au111• 

ecantlolica del sectar. La sec;iunda etapa, de crisis, abarca de 

1965 hasta nuestras dlas v • diferencia de la etapa anteriar, 

estarla caracterizada par 1• p•rdida de di.,..i•llD eca""'9ica v 

la prafundiz•ci6n del atrasa rural. 

2.1.1 El Periodo d• Auge del Agro llexicano1 11945-1965) 

Durante las aAa• de 1940 a 1965, el sec:tar pri .. ria v la 

•111ricultura en particular alcanzan elevadas rit- de 

creci•i•nta en su praducci6n. La ta•• de creci•ienta del 

praducta a9rapecuaria ~e en canJunta de 4.5X pr~dia anual, 

en tanta que el Indice pablacianal fue de alrededar de 3.lX 
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di! creci•iento a al. Esta etapa per•itib apoyar el proceso 

d• sust.itucibn i"'llortaciones i"'llulsado por •1 Estado 

H•xicana, al su•i istrar alilHfntos baratos, ••terias pri•••, 

divisas y •ano de bra abundante. 

Durant• 194 a 1955 el creciaiento de la frontera 

agrlcola, asl ca. la a11pliacibn d• la sup•rfici• cultivada a 

nivel nacional oincidm can importantes au .. ntas •n la 

productividad de a ti•rra, •sti.ulados por la cr•acibn de 

grandes obras de 1il!QD y au .. ntos de la sup•rficie irrigada. 

d• hecho, •s a pal~tir de 1941 qu• se inicia el -Jor .. il!nto 

agrlcola •n el p ls mediante un progr .. a conv•nido entre la 

Secr•tarla de A ricultura y Ganaderla y la Fundacibn 

Rockefellar. Tal KPC• iencia recibib posteriar11ente el naMbre 

de Revolucibn Ye de y sus puntos principales fueron• La 

experimentaciOn y aplicacibn de innovaciones de las ciencias 

agrlcolas estado nidenses en zonas eca16gicas y sociales 

favorables a la roduccibn1 la Q•neracibn de conoci•i•ntos 

ci•ntlficos y tk icos para la situacibn especifica del pals. 

Dicho progra.. s desarrol lb en las ro•giones •l• favorabl .. 

para la agricult ra, con facilidades d• cr6dito, 11Dbre todo 

con fu•rt• apoy oficial en lo r•lativo a los ••rvicios 

tknico• y de d vulgacibn. Es a•l que entr• 19SS y 1965 

gracia• a ••tos e tlaulos la t.asa de creci•iento del producto 

agrop•cuario se ••nti•ne •n niv•l•• altas, aunque esta 

polltica se ca •ntrb sblo en alguna• reQiones y lo• 

beneficios fueron para sector•• dinlaicos y de eKportacibn. 
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La expansi&n del conjunto de la producci6n del ••ctar 

agrap•cuaria per•itib que la oferta de productos pri .. rios 

pudiera garantizar la demanda hacia el sector industrial, al 

grada que las importaciones agropecuarias nunca rebasaran 

durante esos 2S allos, •As ali• del SX de la af•rta local de 

estas productos. Las niveles de praduccibn per•itieran 

can-grar la autosuficiencia de •li-ntas en el pals, el 

abasto rl!Qular de .. terias priMas para la industria y una 

creciente importancia de las exportaciones agropecuarias 

dentro del total de las exportaciones de productos nacional .. 

al llegar a representar el 371' del total en 1960 frente a 

s&lo el 10.3Y. en 1940. 

En esta fase la• aportaciones de la agricultura a la 

econa•l• ~u•ran las si9ui•nt••• 

1. El logra de la autosuficiencia ali .. ntaria en un contexto 

de rApido creci•iento ci..ogr•fico. Dicha situaci6n se tradujo 

•n incr-ntos •n •l nivel de consu- de ali-ntos y en una 

-jorla de la di•ta nutricional del .. xicana. 

2. El creci•i•nto de la of•rta de productos pri .. rios 

industrializabl•s qu• per•itieron garantizar la expansi6n de 

la de .. nda de estos productos en el sector .. nufacturero. 

3. Flujos constantes de ••na de obra agrlcola que per•itlan 

satisfac•r los incr-ntos de la dm.anda de .. na de abra •n 

la industria y lo• servicios urbanas. Asl entre 1940 V 1970 

la poblaci6n total se increment6, en ter•inas absolutos, 
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alrededor del 150X <la poblacibn rural aproximadamente 63X, 

en tanto, l• poblacibn urbana lo hizo en 450X>. En 1940 habla 

cerca de cuatro habitantes en el medio rural por uno en el 

••ctar urbano, ya para 1970 esta relaciOn era de uno a uno. 

4. Transferencia• del •xc•dente •con&loico de la agricultura 

hACia el resto de l.o ecallOlllla. El ahorra generado en la 

agricultura -financib las inversiones en el sttctar y a la vez 

repre .. nt6 un.o fuente i11portante de fondos de inversibn.para 

el i11pulso de otras actividades econ&loic••· En el p•rloda, 

las pr9Cios del agro decrecieran en relacibn a las precia& 

ciudad-ca11po debido a l• oferta de productos agropecuarios 

que super6 al crecimiento poblacional. 

5. El crecimiento del ingreso rural posibilitb que el sector 

se tra.ns-farmara en un i.-portante mercado para las productos 

industri.al•s· 

6. Gerwracibn de divisas mediante el crecimiento de las 

exportaciones agrop•cuaria.s y el saldo -favorable de la 

balanza cCHMtrcial. 

La estrategia que la economla instru .. ntb a partir de la 

d6cada de las cuarenta, se manifestb en •l int•riar del 

sector agrap•cuaria en la crecient• ••rginacibn econ01nica y 

social de l•s grandes masas de productores rurales de 

subsist•ncia. Se engendrb asl una ••tructura rural can rasgos 

cada v .. •Is desiguales y polarizadas. En 1960 •l 54.3X del 

producto agrlcola total era •tribuibl• a sblo el 3.3X de las 
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unidades agrlcolas de produccibn <r1111resentadas por los 

sectores Ñs dinl11icas~ can -jcres tierras v niv•l

tecnolOgicos y •avor inversiOn en capital fljo). 

Por otra parte, en este periodo la productividad del 

sector agrlcola par traDaJador creciO a 3.7X anual, •ientras 

que el inQreso •Ola lo hizo al 2.5X. "ientras tanta, en el 

s1tetor no agrlcola la productividad del trabajo reoistrO una 

-dia anual de creci•iento de 2.4X •ientras que los inQrH

experi-ntaron un notable crecieiento, 3.2X pra.edio anual. 

Ello nos indica que en sector agrlcola ··xi•tiO una 

disaciacion entre la ge,.,.raciOn de i119re11DS y su aprapiaciOn. 

L• contrapartida de este fenflaeno .. que la foreaciOn del 

ingreso urbano se nutrib no sola-nte del inQreso ge-rado 

internamente, sino ta•bi•n de las transferencias provenient .. 

del sector agrlcola. 

La caracterlstica principal de la politice de inversian.s 

durante el lapso de auge del sector agrlcola .. tuvo dada por 

el -rcado privilegiado que se otorgo a la creaciOn de 

grand•• obras hidrAulica• que se concentraron en unos pocos 

estados del norte de la RepC.blica y en -nor -dida para 

obras de riego de alguna• otras regiones del centro. Esta 

palluca obedeciO al inter•• por iAJ1Ulsar las actividades 

pri•arias en regiones y estadas con condiciones favorablH 

para el f~nto de cultivos alta-nte cC111ercial.. y de 

exportaciOn. 



59 

De hecha, la concentraci~n geogrAfica de las obras de 

ri•go i111Puls•das a partir de la d&cada de los cuarenta con la 

puesta •n marcha de las Cot1isiones por Cuencas Hidraltlgicas y 

otros progra•as de polltica econbmica contribuyb a 

d•s•quilibrar •l desarrollo de la agricultura nacional, al 

beneficiar algunas zonas de des•rrollo en detri .. nto del 

resto de las regionas agrlcolas del pals. 

La ori•ntaci6n de la polltica estatal de obras p~blicas v 

de ri•go fOtMtntb el desarrollo de una agricultura capitalista 

canc•ntrada en unas cuantas regiones y estados dttl pats, 

privilegiando a ciertas cultivas co191!rciales co1ta, por 

ejemplo, el trigo, algodbn, sorgo ( VER CUADRO Na. 1 1, •te. 

En estas regiones y en torno a estas cultivos, asociados a 

los agricultores capitalistas, tambi6n se cancentrb la 

asistencia técnica y el crédito institucional. 

Es a partir de los .cuarenta que el Estado Mexicano 

prioriza esfuerzos en investigaciones agrlcolas alrededor de 

los sectores de agricultores organizadas empresarialmente 

dotlndolos de nu•vas tacnologlas que l•s p•rmitib •ngrandecer 

sus pr6sp•ros nmgocios agrlcolas. 

Las estrategias d• moderni~acibn de la agricultura 

asociadas a la R•volucibn V•rcle a-s de contribuir a 

polarizar la estructura de la produccibn v ele los productor•• 

del agro .. Kicano, también propiciaron una crmci•nt• 

penetraci6n de las 1tmpresas transnacionales agroalimentarias. 
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CUAD .. O. NO. 1 

TeMPOAAL. 
1-· 1978· 1Q83· UM8· 1-· 1978· 1983· 1976· ,,,.,. 
1968· 

··::.¡ 
'98!· Hl•B· HIBIJ• 1978· 1ga5. 194§:_~ 196~- 1978· 1985· 

M1!1 

1 

1.08 2.1sJ 3.81 º"I 1.oe 1.27 1.ee 0.73 1.14 ,,.. '·ªª Trio o 1.a:z 2.92 •.oo .... 0.83 1.87 a.se 1 ... U.83 2 ... 3.83 . ... 
l'rljol 0.78 1.as 1.11 1.25 o.al 0.41 0.57 o.so º·ª' 0.43 0.59 a ... 
Arroz 2.09 3.TY •.19 ... 2.02 1.oe 220 oua a.el 2.41 3.12 3.13 
Jitoma11 1 8.llB 14'-74 25.10 23.90 5.51 e.:ze 10 . .:JJ 13.17 !.72 10.62 17,ga 22.35 1 
C1ti1 d• Azúctir 45.01 81 70 7949 77.97 52.70 60.42 S9 87 6933 52.42 64.1A 67.!57 6CU57 

C•" a ... ; 0.65 0.71 0.41 º·'ª 0.55 0.!55 0.41 0.48 0.55 O.SS 
Algodón Plum" 0.3' o 91 1.05 0.05 0.18 ª .. 1 

0.83 0.45 o ... 0.72 1.00 0.92 
Algodón Semilla o.sa 1.53 1.73 1.50 0.28 o.os 1.05 0.75 0.47 1.19 1.57 1.45 
.,jonjoll 0.59 0.75 080 o 07 0.55 o.aa º'ª 0.38 058 0.63 0.12 0.49 
Sorgo 2.00 J.71 4.43 1.•• I a.11 :J.15 2.24 3.0lil 3.50 
C6rt.1mo "º 150 1 18 1 •0l 0.52 1.37 "º o,. 
Scva 1.55 a.01 2.06 2.2g 1.08 1.32 1.94 1.8' U15 

PORCl!NTAJE DE INCREMENTOS DE LOS RENDIMIENTOS 
Rl!QO TEMPORAL. PROMECIO NACIONAL. 

PROCUCTOS 19•1J· 196•· 1D79· 1083· t 19•6· 1964· 1976· 1983· 11o•e· 191!!4· 107/J• 11H13· 
1940· 19ft6· 1970· 1985· 1948· 1966· 1978· 1985· 1948· 1966· 1978· 1Q85· 

M•ii 11J2.a• 11.ar. s1.a• 50.0'llo 11er. 32.3 .. se 2'11o 18 4'11o 39.3• 
Trigo 131i1.3'11o 40.1'11o 9.0'llo 1QB,B .. 38.0 .. .... 3.4"' 206.Q .. 42.D'llo 9.D• 
l'rljol e•.1'11o ·13.3'11o 12.B'llo 1a.ar. ag.o .. -12.Jr. 1'1.a .. 37.a'llo o.o• 
Arroz 6.7r. 31.J'llo 6.1 .. ·2.0'llo 11.1 .. 14.l!l'llo 18.7'11o 29.S .. 19.9 .. 
.. 1itarnat1 111.a• 70.3'11o ""·ª' 49.D" 21.4'11o 31.3 .. 0!5.7r. 88.7 .. 24.7'11o 
Cafla da Azúcar 81.S" ·2.7,. ·1.lil• 14.er. •1.2 .. -0.89t 22.6 .. 5.3 .. ·1.S .. 
Caf6 32.7'• a.a• 17.1 .. 14.l!!'llo Q.09t 11.1• 14.B'lo 0.09t 
Algodón Pluma 181.B'llo 15.4• -9.S'llo 144.4 .. ee.e .. .. s ª' 141!1.3• 31!1.lil'llo -e.o• 
Ale1od6n l1milla 183.B .. 13.1,. ·13.J'llo 161.S'llo 54 ..... -as.o• 153.2'11 31.lil'li ·7.tl"li 
Afanfatl 27.1'11o tu• 8.7• 1a.1r. -aa.e• -20.er. 12.S'llo ·17.!I .. .fS.l"li 
Sorgo 42.7'11 11iU'llo 49.0'llo 13.7• 37.u• 15.D• 
Cjrtamo 12.D'llo -29.:tt• a.ar. "48.4 .. , ... - 29.7 .. a.s• - aa.a• - ·1S.S• 11.u• 

PUE!NTI!: SubdiRcción de Proyeetoa Prioritarloa de Ja DIRcción de Normalivldad A,rieola, 
Con Datos Olkillcs Je la SARH, 11188. 
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En slntesis, las tendencias del desarrollo del s.ctcr 

agropecuario durante el periodo 1940-1965 fueron las 

sigui•ntes1 

•> El influjo de transfar••ciorwa estructural.. qu• 

experi-nta el agro -xicano C09D consecuencia 1191 proc-o dlt 

la refar•• aQraria. 

bl El apoyo estatal del sector ..,diante la polltica de obras 

p6blicas y la creacU1n de zonas de rievo, financia•i•nto 

cr•diticio, asistencia tllk:nica y el control a su v•z dL.la 

organizaci6n ca1111esina .. diante su carparativizaci6n. 

c> La difusibn de los hlbridas y paqu•t.. tecnolbgic

asociados y pr"""'vidos por la Revoluci6n Yerdlt que beneficie. 

y cancentr6 el ingreso y la riqueza. 

d> Las f•ctores anteriores, a su vez, posibilitaran los 

continuos incre .. ntos de la superficie cultivada y de la 

productividad agrlcola, confor .. nda una agricultura -table y 

prtlspera alrededor de las zonas dlt riego y dlt buen tet1paral, 

•n tanto •• eargin6 a las dellas. 
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2.1.2 El Periodo d• Cri•i• d•l Agro Mexicano: !196S-1992). 

A partir de la segunda •itad de la d6cada de los sesenta 

el agra empieza a dar •uestras de agotamiento. 

De hecho el deterioro del papel del agro, implic6 una 

erasi6n en la vinculacibn agricultura-industria, 

convirti•ndose en el principio de la explosi6n del 

endeuda•iento externo que s• registra en los aRos setenta. La 

crisi• del agro es la sel'lal del principio de la crisis 

econ6•ica después de la posguerra. 

La crisis del agro .. xicano tambi•n f'ue agravada por la 

crisis interna de los paises desarrolladas que etnergib a 

finales dlt las años sesenta. La crisis s• da •n dos etapas• 

la pri-ra que abarca d• Mediadas de los sesenta hasta el 

au,..nta de los precios agrlcolas internacionales <1973-1974>1 

y la -gunda de esos afias a la i'echa. 

En la pri••ra •tapa, los precios agrlcola• int•rnas •an 

,.ayores qu• los •Kterna•, con la cual se de•articula la 

relaci6n econo9ia ca•pesina-agricultura capitalista. En esta 

•tapa el Estado reduce la inversi6n pOblica e induce una 

contracci6n de la inversibn privada hacia el agro a partir de 

1966, con lo cual se reduce signii'icativa .. nte el •rea dtl 

cultivo y por tanto de la producci6n. 

En la segunda etapa •• invierte la relaci6n •ntr• pr•cio& 
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internas y •>eternos, es decir, despu6s del aumento de las 

precias intern•cionales, 

impl•••ntado el Sistema 

es en este nKJMenta qu• •• 

He>cicana <SAH>, par• 

tratar de amartiguar los efectos negativas que trala consiga 

dicho fen6••no. En este periodo la 5Uf1•rficie de cultivos de 

exportaci6n •• r•dujo 41X y la •up•rfici• dedicada a 

productos insu•o• y ••t•rias primas requeridas por •l strctar 

industrial lo hizo en un 20X •ntr• 1970 y 1986 para a•bDs 

tipos 119 cultivo. Las ieportacio,,.. de las principal•• 

productos agrlcalas •• volvieron cGIUn•s, particul•r-nt• •n 

•I malz y en el sarga. La inversi6n p6blica fue irregular. S. 

incr-nt6 a una t••• -di• anual de 22.3X, durante •I 

perlado del SAl1, pera d9sde 1980 hasta 1985 se reduja a una 

tasa media anual de 23X y sigue •n esa •i ... t6nica hasta 1• 

fecha. Los precios de garantla ofu•ran •rrl.ticos y can una 

tendencia a la baja. Entre 1970 y 1973 pi•rden alrededor d•I 

10 par ci•nto. 

En •1 perlada de crisl<1 del sector agropecuario, •• 

caract•riza par tres t.chas importante•• 

al La calda del rit.a de crecl•i•nto del praducta agrlcala, 

de mA• de 4.5X anual 11940-19651 a s61o o.ax anual de 19b& • 

1977. 

b) El aullento ac•lerada de 1•• importaciones agrlcolas, que 

•• -..ltiplican par veinte en el perlada, la cual provoca una 

pltrdida de 72X del saldo positivo •n la balanza cOMercial 
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agrlcola, desde entonces. el sector pierde su papel como 

.fuente de 'financiamiento para la importacibn de medios ae 

oroducci6n del sector industrial y. 

e) El indice de precios agrlcolas que hasta 1972 se habia 

mantenido oor abaJo al mismo nivel que el Indice general. 

crece en 1973 a 34/; (contra s6lo el 12/. del Indice general), 

v en 1974-1975 los precios agrtcola~ también crecen mAs 

rápidamente que el promedio general" de 1973 a 1975 los 

precies de los productos agrtcolas se duplican mientras que 

el lnd1ce general sOlo crece 62/;. y a partir ce esos años los 

indice~ comien~an un descenso vertiginoso. 

Durante el per1odo de crisis" particularmente <1966-1978) 

lo. t.f;isa de c:ri:.·i:imiento de la producc16n agrlcola +:ue en 

promedio menor que la del crec1miem:.o demogrA:fico <VER CUADRO 

No. 2>. En t:?S".:12 perlooo la oroducc:::ibn agricola nacional 

registra una tasa anual de crecimiento del 2'l., en tanto la 

pobl•ci6n lo hace a una tasa de 3.41. de incremento anual. 

La crisis acent~o la tendencia a la pérdid• de importancia 

del PIB •grtcola dentro del PIB nacional, ya que si durante 

1970, el producto agrlcala representaba el 7Z del PIB 

nacional. en 1982 de:ciende hai.sta representar sOlo sr., y a 

part1r de ese año tanto el PIEi nacional como el agrlcola han 

tendido a estancarse. De hecho, el crecimiento del PIB 

agrlcola en los C..ltimos años a precios da 1980 ha sido el 

siguiente: 1901 <6. ti:>. 1982 <-2.1%), 1983 <2.VY.; ~ 1984 
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1946-1'148 1964-1966 1976-1978 
1964-1966 1976-1978 1983-1985 

PRODUCCION TOTAL 1 8.2 2.2 3.4 

Dls.trit.:>I de Rleg.:> 10.3 2.8 3.1 

Distritos de Temporal 6.2 1.6 3.8 

Crecimiento de la 3.2 3.4 2.3 
Población 

FUENTE: Subdirección de Proyectos Prioritarios de la Dirección General 
de Normativi4ad Agrícola, Con Datos Olicialu de la SARH, 1988. 



bb 

<2.77.l, 1985 (3.l'U, 1986 <-2.1%l, 1987 <1.4%l, 1988 <-3.2%>, 

1989 (-3.1%). (OBSERVAR CUADRO No. 3 l 

El peso principal d•l estancamiento del sector agrlcala y 

d• la super~icie cosechada se local iza bl.sicamente en la 

di9Minuci6n d• la super~icie de temporal. La causa principal 

del ~en6•ano •• el cambio de gira en •l uso del suelo, •• 

deja de lado la producci6n de bAsicos por productos altamente 

comerciales y hacia •l consumo ganadero. 

Otra aspecto que es necesaria considerar es el papel qu• 

ha venido desempeñando la in~lacibn. En el perlado de 1971 a 

1976 la inflacibn registrb una tasa anual de 13.7%, mientras 

que durante la d~cada de los sesenta los precios s6lo hablan 

crecida 3.6% anual1tente en promedia, originando de parte del 

gobierno un proceso de rApida sobrevaluacibn de la moneda que 

ponla en duda la conservacibn del mercado interno dada su 

proximidad con los E•tados Unidos dtt Norteam6rica. 

La 110dificacibn del 

procesa inflacionario, al 

tipo de 

tielllflD 

cambia 

qu• 

retroali-ntb •l 

desaceleraba la 

actividad econ6mica. Con el prop6sita de •anterwr el niv•l de 

actividad econb•ica, •1 gobierno aumentb significativamente 

su d9ficit, el endeudamiento privado y pC&blico !le empezb a 

convertir en un recurso muy frecuente (entre 1970 y 1975 •l 

déficit pdblico colllO porcentaje del PIB pasb de 3 a llX, para 

1986 este fue de S.4X y para 1988 se coloc6 en 10.7%>. 
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aJADRO NO. 3 

1,212.3 ies.e 1CMUI 1.1 .. 
1,301U 1'18.7 108.B 8.3 .. 2.1 .. 
1,3&U! 20!5.4 116.1 a.• .. ...... 
1,487.7 21 ... e 121.11 8.3 .. 5.1 .. 
1,eag.a 230.9 1311.1 8.6 .. 13.4• 
1,129.3 231!.2 141.1 a.a .. ª·'" 1,834.7 .ti!41.15 148.1 a.o .. 3.3 .. 
UM2.2 244.8 147.2 1.e• º·ª"' a,1as.a 249.2 150.6 7.11. a.3,. 
2,197.B 2"2.D 1150.1 e.e .. -0.3 .. 
2.340.B ;zaa.& ilS8.e 8.7 .. 4.3 .. 
2,4128.B 277.B 168.4 e.u .. 7.15 .. 
a.eae.1 a7U.7 1!18.2 6.3 .. ·1.3 .. 
2.Bl!.3 ª"º·º 172.2 "·'" 3.8 .. 
a,IHID.1 288.2 171!1.1 15.Q .. 2.3 .. 
3,171.4 304.1 117.2 5.8 .. o.e .. 
3,311.!5 307.2 1715.8 15.3 .. -0.9 .. 
3,423.B 331.0 1'13.9 8.7 .. 'º·""' 3,730.4 351.0 aog.e s.e .. ª·'" 4,092.2 ..... 187.0 4.8 .. -e.o• 
•.•70.t -·º 218.8 4.8 .. 8.9 .. 
4,882.2 390 e ...... ... , .. 7.1 .. 
4,831.7 38U aa1.• 4.8 .. -1.1 .. 
4,828.9 300.0 aau 4.U .. 3.1 .. 
•.7IHl.1 401.1 2315.15 4.il .. 3.H• 
•.Da0.4 4Ut2 241.8 ª·'"' 8.tH• 
4,135.7 404.8 ...... ª·º" -9.3. 
4,114.7 410.4 243.0 1.0• a.1• 
4,878.7 ..... """·ª 4.7• ... 3. 
5,040.8 380.8 218.8 4.3 .. .... a• 
15,i71.8 ..... 240.1 4.e• U.7. 
8,482.7 •12.1 242.5 4 ..... 1.D• 
8812.11 412.1 248.0 ...... 1.0 .. 

pt U I! N T ! :'INSTITUTO NACIONAL D! !STADISTICA Q!OGRAPIA ! INrrOAMATICA. ll1t1me di 
Cu1ntu Ntclan1l11 d1 Mbico. 



El i"IJulso del procaso de acumulacibn que s. da a partir 

de 1976-1977 se apoyb en la obt .. ncibn de crltdita '"asiva 

ext•rna tanto para la rApida a111>l iacibn de la platai'ar

P•tral•ra, ca•a para apoyar •l •.ctar industrial. Entr• 1976-

1982 •l PIS cr•ce a una ta•• anual de crmci•i•nta dlt 7.4%. En 

el •isllD perlada l• participacibn dltl Sl!Ctar p6blica •n la 

•canamla •• incr ... nta al pasar d• 15.5X a ca•i 23.3%. En una 

sala empresa estatal <PEl'IEXl reca• toda •l i11pul•a 

r•activadar d• la econatala, lo qu• va a durar .auy pacas aRos. 

Asl, el CDllf'Drta•i•nta errAtica del •.ctar agropmcuaria 

••rA la nar•a futura d9 su evaluci6n. 

Un •1-nta de gran tra•c•ndltncia y qu• ahonda ••t• 

p•rlado de crisi• es la •levacibn dlt la• tasas de int•r .. 

internacionales junta a la calda di! las precias del pl!trbll!D. 

El au.,.nta d .. las tasas de interits acDflPal'lb toda el perlada 

d• 1976 a 1981 y afia• dl!spu••· El dl!splaza•i•nta di! 1•• t••a• 

dlt i nterits tuvo dos ei'ecta•• par un lado, a .... ntb 

can•iderabl••ente •l •ndeudalaienta p6blica y privada, tanta 

•><t•rna ca.a internaJ y par •1 otra, •J•rcib una can.tant• 

pr••i6n sabr• las co•ta• i'inanci•ras qu• a su v•z. ini'luy•ran 

sabr• •1 alza de las precias. 

Par su lado la dltpr••ibn del .. rcada p•tral•ra i..,licb, 

par una part•, la reduccibn di! pr6sta11D• internacional•• qu• 

•• haclan sobre la base dm las exp•ctativas creadas par la 

explataci6n y venta de p•tr6l1Pa a pr.cias altos; Y par otra 
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part•, la r•duccibn d• divisas para el ~inanciamienta de las 

impartacione• -diant.e las cuales se impulsaba la expansibn 

de l• pl•nt• industrial. De ••ta forma el Estada se ve 

obligado a inducir una -fuerte contraccibn en la actividad 

ecan6mica por •edio de la reduccibn de su gasto y la 

inv•r•i6n póblica. 

En 1982 y 1983 se abserv•n t•••• de crecieienta del PIB 

en téreinos constante• <base 19801 n99•tiv••• -0.óX y -4.2X 

respectiv•-nte. L• inflacibn •lc•nz• c••i las tres dli;¡itas 

(98.BXI en 1982 y al •i'ID sii;¡uiente eantiene su nivel 

considerable <BO.BXI para despunt•r en al'las posteriores. La 

deudA pC&blica y privada externa Alcanza BS mil mi llana• de 

dblares en 1982 y las intereses i;¡eneradas par su •anta 

alcanza 39.5% como proporci6n de las exportaciones totales. 

En los años de 1982 a 19Bó la tasa promedio Anual del PIB 

nacion•l fue -0.7% y la de la infl•cibn del 70X, para 

inaugurar a partir de estas al'las tas•• de creciaiento de la 

inflaci6n .. yor•• de tres dlgitas, ya que para 198ó esta fUe 

de 105. 7X, en 1987 llego a situarse en 159. 2X., en 1988 

represento 51. 7X v en 1989 ""' situb •n 19. 7X., ••ta baj• del 

nivel inflacian•ria tien• su explicaci6n •n la palltic• 

re•trictiva de ajuste que se genera en dici••bre d9 1987 can 

el P•cto de Solidaridad Ecan011ica <PSEI, su ext•nsi6n en 1988 

y en 1989 es afianzada dich• palltica ecanOmic• -diante el 

Programa de Estabilidad y Crecieiento Ecanbeico <PESE>, cuyas 

principal•• objetivos fueran di11411inuir el Indica 
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inoflacianario, • través del adelgaza•iento del Estado, •1 

central de las salarias y del tipo de cambie y la can•abida 

disminucibn de la inversibn p~blica. 

La dinlmica de la agricultura capitalist• est.i-..16 un 

rApida proceso de cancentracibn de los recur•os productivos 

(recursos natural•&, agua y capital> •n una• cuanta• ••nas y 

a ca•t• de la depauperizacibn de •illone• de caepe•ina• y del 

abatimiento d9 sus condiciones de vida, ac•l•randa un 

creci•iento desigual en el sector que per•itib la prosperidad 

de ciertos cultive• de expartacibn y otros alt-nte 

cDl99rcial•s qua tenlan gran dellanda en el .. rcado int•rna •n 

detri-nta de la produccibn de cultive• bA•ica• que 

su•tentaban la auta•uf'iciencia •li-ntaria del pal•. Par •u 

parte, el papel .ubordinadar y subsidiadar que ••ignb • la 

agricultura la estrategia adaptada de indu•trializacibn por 

la via de la sustituci6n de importaciones, se tradujo en una 

paulatina, pera •istl!tllltica descapitalizacibn de la 

agricultura en f'avor del resta de la econaela, sobre toda del 

sector indu•trial. 

Po•terior .. nte y bajo la inf'luencia de la polltica 

econbmica •e produce un e•tanc .. iento gradual del .actor 

agrapmcuario y su consabida crisis, p•rdurando hasta nu•stras 

di••· 
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Bajo este contexto el desarrollo econOtnico tendrll que 

sustentarse en el desarrollo del sector rural, pues •• donde 

se tienen las ventajas comparativas y una gran diver•idad de 

productos y •aterias primas, por lo que el sector rural se ha 

incorporado dentro de la actual pol 1tica econOmica, cafltO un 

factor que puede dar alivio a la cri5is actual. 

Aunque la tendencia qua se i11111ane ante la palltica 

econb•ica nealiberal es el ben•~icio de la iniciativa privada 

hegelltJnica y de aquellos sectores que cuentan con las 

condiciones y elementos favorable• para llevar a cabo la 

producci6n, ••rginando a los de_.s sectores de la economla. 



2.2 ESTRUC'nlRA DE LA PRODUCCION AGRICOLA NACIONAL: 1982-1992 

Dentro del papel que ha dllse1111effado el sector agropecuario 

en general y el subsector ar;irlcola en particular, en el 

contexto del desarrollo ecanOmico de "6Mica, dmstacan par su 

i1111ortancia la producci6n de •li-ntos de origen agrlcola 

para el con•umo de la poblaci6n. el abasteci•iento de 

••terias pri•as para el sector industrial en expansiOn, la 

generaci6n de divi•a• que 

bienes necet1arios para 

pereitan la ieportaci6n dll los 

el desarrollo del pals y 

colateral .. nte, la liberaci6n de .. no de obra para los detlAs 

s.ctar•• •can6•icos. 

2.2.1 Superficie Coeechada. 

La superf'icie ca.echada dedicada a los dos granos .as 

importantes pas6 de un,proeedio quinquenal de B.2 •illonetl de 

hectlreas en 1960-19641 a 9.6 en 1969. Dltllp .... de alcanzar el 

nivel els alto en la segunda aitad de la dtcada de los 

.. tenta, la superf'icie destinada a .. tos cultivos .... tancO 

sin rebasar nueve •illone• de hectlreas en los ~lti..,. veinte 

allos. 1 VER CUADRO No. 4 1 

Con r .. pecto a los productos, en la Oltima dtcada el 

cultivo de malz ha ocupado una extensi6n pro .. dio de 6.8 
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CUAD~O NO.• 

SUPl!Rl'ICll! 8UPl!,.,.Cll 
IMllH de htctireu) (UU11 d1 hHllk•1) 

COl!CHADA S1Nll!S11'A SINll!STRA Hlota~A COHCHAOA 
LIDAD LIDAD .. 

n.d 7,440 n.d t,7•7 
n.d ..... n.d 1 .... 
n.d 1,aaa n.d ,,., 
n.d. '·""" n. 1,111() 

n.d 6,717 n.d 1,ua 
n.d ··- n.d 1,183 
n.d e,783 n.d t.:m1 
n.d 7,470 n.d 1,831 
n.d 7,1D1 n.d 1,m 

7,043 5,581 1.48a ao.e• 1.- 1,051 817 31.0• 
7,gg7 8,788 831 10.a• 1,1181 1,Ut 418 a1.1• 
e.roo ··- 1.031 11.IHlo .... 1,981 .,. 17.:H• ..... S,Ba4 a.1•• 32.0 .. .... 1,00ll ... :M.111 ..... 7,421 1,oae 'ª·ª' a.aos 1.- .... ,,,, .. ..... ..... 1,039 13.1'1 a,oa1 1,878 ""' 11.1 .. ··- '·""" ... 1u• a.DIO 1,?ea .. 14.ft 
1,017 8,417 1,800 ao.e• a,m 1,ll20 """ a1.1• 
UU4 e,eo1 1,403 ti.o• a,:m 1,m ... n.1• 
e,oae º·""" 1,1123 19.0• ..... 1,847 ... , ..... 
f,1184 8,470 1.084 , ..... 1,13'1 1,311 .,. 1:1.111 
7,1118 f,3311 1111 1.:n• a,m a,084 ,.. ..... •.no 8,947 ... 'º·'" 1,199 1.- a10 ..... 
7,803 '·""" B3f ,,, .. 1,784 1,1118 - ..... 

,UINTI: Para 181tMDll1, D.G.e.A.- IAFIH lconotecnle Agrlcoll, Vol. VII, Núm.12, Mi.aleo, 11iN13; para 
11•MDGa, Q,Q.1.A.·IAAH Anuerlo1 l1mdi1t1co1 d1 Producct6n Agrtca• d1101 l••do• 
Unldot Mnle1no1 tomo l y tomo U. 
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millones de hec:U..-eas, pero particular•ente a partir de 1991 

la·variaci&n de la superficie arroja una di .. inucibn promedio 

anual de uno por ciento hasta 1992. Este ccmporta•iento 

err.ltico durante el periodo, tM.lestra el agotamiento de la 

-franter-a •grtcal.a par.a 111alz; despu6s de alcanzar la •~xiaa 

superficie cosechada en el quinquenio 1965-1969 con 7.7 

millones de hectlreas en prD01edio anual, en el periodo 1992-

1992 la superficie fue de 6.9 millones de hectlreas, pero la 

tendencia de contraccibn arroja pera 1989 una superficie de 

apenas 6.5 IRillones de hectlreas, nivel si•ilar al pr.,..dio 

registrado en los años 1960-1964. 

En cuanto a fr jjol, la superficie cosech•d• dur•nt• l• 

déc•d• de 1980 se 10antuvo en el orden d• 1. 7 •il lones de 

hectlreas en proMedio anual. Los descensos i=uertes en la 

extensiOn cosechada se registraron en 1992, 1984 y 1989 con 

<-19.4%>, <-14.2%) y <-32.6Y.) respectivamente, no obstante de 

que 1993, 1990 y 1991 fueron años de notable incremento en la 

superfici• cos..chada de friJol, en todo •l periodo 1982-1992 

la tasa media de crecimiento fue n119•tiv• C-2.lX>. 
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ESTA TESIS lf9 llEIE 

¡AIJI Df. LA BIBUBIECI 
a.a.a Superficie Co•echada1 Riego y Temporal. 

La mayor parte de la superficie de cultivo en el pals •• 

•ncu•ntr• b•jo •l régi .. n dlt t1N1Por•l, por lo qu• l•• 

condicio119a cli••tolOgic•• conatituy•n un f•ctor dltt•r•inant• 

en loa vol0-119s de producci6n. L• sup•rfici• coaachadll dlt 

•illo"9& da hllc:t•r••• •nu•l••• ••to contr•at• con •l pra..dio 

dlt 7.8 •illo119s de hllc:tlr••• dlt l• IMc•dll da loa s•t•nt•· 

Por su c•rlct•r dlt cultivos t1N1Por•l•ros, •l .. lz y •l 

frijol ragiatr•ron fu•rt•• di .. inuciol19s •n su llUp•rf'ici• 

coaach•d• •n loa allos dlt saqul•, con loa conaiQui•nt

•factoa •n l• producci6n. En 1982 -t• aitu•ci6n •xplic• •n 

parte, p•ra el caso del .. 1z, el dltsc•nso de 24.1 por ci•nto 

de l• superficie cosech•dll y l• di .. inuci6n de l• producci6n 

•n 26 por ci•nto. P•r• •l frijol l• sup•rfici• r•troc•dlt 19.4 

por ci•nto y l• producci6n 26.4 por ci•nto. 

En cu•nto • l• sup•rfici• coaachadll dlt riago • nival 

1982-1992. 

Con ••tos •1-ntos pu•dlt sost•l19rS9 qu• l• 9Up•rfici• 

coaach•d• dltdicadll • ealz y frijol no sblo •stl -t•nc•dll •n 

e.5 hllc:tlr••• sino que su tendltnci• -

ravr•siva. Pues •n los Oltimo• veint• •l'k>s est• nivel no .. 
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ha •odificado. 

3.3.3 Volumen da la Producci6n. 

La cMc:ada ml ochenta ••rea •1 d9rrU11ti. d• la produccif>n 

d9 los dos vranos blsicos1 •n •1 p•r1odo 1981-1989 s• 

registraron mscensos continuos d•l ormn d9 -4X •n pr.,..dio 

anual. Si consimr.-s la• variacio-• anual•• pr.,..dio m 

1985-1989, •1 dascenso 11-va a -6.4 por ci•nto, qu• contrasta 

con los incr...,ntos anuales d9 cr•ci•i•nto· de 3 por ciento •n 

OBSERVAR CUADRO No. 5 

La• causa• •structurales ml mt•rioro d91 sector agrtcola 

a partir de la d6cada del ochenta y en ••pecial de la 

produccif>n de •alz y frijol, s• co01ple .. ntan con las 

rntricciones ci. ormn f1sico y natural vincula- con la 

cantidad y calidad d9 recursos. A•I •• ti•ne qu• la 

sup•rfici• de Nxico se cmipo- d9 63 por ci•nto dtt zonas 

lridas, 31 por ci•nto s .. ilridas, 5 por ci•nto •••ihO .. das y 

1 por ci•nto hCa .. das 191. Con una distribucif>n d9si111ual •n •l 

t•rritorio y durant• todo •l al'lo. El sur••t• ci.1 pals .. 

caract•riza par lluvias abundantes, •i•ntras qu• •n •l c•ntro 

19/ Aceves Navarro, Everardo. "Uso y Manejo del Agua en la 
Agricultura Mex.icana. 11 ~ Rev. Comercio Exterior. Vol. 38, 
Num. 7, México, Julio de 1988, pllg. 570. 
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CUADRO NO.' 

PRODUCCION Rl!NDIMIENTO PRODUCCION Rl!NDIMIE!NTO 
( Miles de Toneladas ) (Ta/He) ( MU..deToneladu) (Ta/He) 

RIBOO TBMP. TOTAL RIBOO TBMP. TOTAL lUBOO TBMP. TOTAL RU~OO TBMP. 

1,1Qll 7,881 1.193 :une 1.100 ... .. 843 0.!29 1.301 O.llOO 
1,Qf2 B,744 1.272 2.428 1.203 921 ., 830 º·"" 1.229 0.448 

978 8,2415 1 ... a.221 1.203 870 711 704 0.611!1 1.187 º·-1,303 7,306 1132 a.23• 1.0.a 1,009 101 908 0.540 1.262 0.507 
1.400 ...... 1.168 a.110 1.081 . .,. 187 llOll o.nae 1.084 0.575 
1,562 ..... 1 .... 2.303 t.1'4 1,027 ••• '"' 0.586 1.1'!9 0.499 
1,743 e.au 1.182 ª·"º" 1.035 7.0 192 ••• o.sna 1.1aa 0.478 
2 .... 7,700 1.357 2.481 1.187 770 203 .. 7 0.472 1.222 0.387 
2.921 e.:109 1.5i0 a.re? 1.330 ... """ ... o.eo1 1.35D 0,487 

2.390 6,06;! 1.515 2.71111 1.aoa "" 27• ... 0.610 1.291 0.'36 
3,042 9.332 l .... 2.'laB U!51 ... 270 ... o.ll03 1.UM 0.501 
3,Q(Jg 11,541 1.BQ7 3.De? 1.725 1,331 393 ... o.eeg 1.2"13 º""" 2 .... 7.841 1 B4D 2 .... 1.493 980 ... ... 0.911 1.208 D.4&a 

2.725 10,463 1.777 a.eas 1.617 1,298 295 11111 Q,tl!Sft 1,347 o.sa; 
2.798 9,990 1.855 3.188 1.002 931 ..,. 727 0.554 1.aa1 0.4711 
3,286 10,817 1.858 3.3SQ 1.635 912 1711 738 0.512 1.257 o .... 
3,001 1.aao 1.827 3.121 1.000 l,OM 307 771 o .... 1.«I o .... 

ª·""' B,7tl0 1.101 3.1311 ··- 1,024 ... 700 0.1173 1.280 0.418 

2.- 1.- 1 .... 3.1811 uoa ..7 2IO m 0.440 1.181 0.337 
a,n4 ..... 1.003 2.922 1.- ... . .. 380 0.448 1.1CM 0.31D 
3.:IOI 11,327 ··- 3.113 1.7117 """' ... ... O.t!i1S .. ... O.IOI 
4,273 ...... 2.osa .. -1.na "''" 400 ... 0.6Q3 1.:139 0.""2 
1401 ,, ... 2.340 4.119 1.951 "" ... ... 0.554 1.359 O.SI 

FU l!N Tl!:Pan 19'/0.11181,D.G. E!. A.-SARH E!coaotecalaA¡ricola, VoL Vll,Ndm.12, 1983; 
pan 11112-19112, D.G. l!. A.· S AR H Aauriol l!atadúllcol dc Prod•cd6n A¡ñcola 
de loo &a.loo Ualdos M..X.aoo Tomo 1 y JI, 
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de lluvias constituye un factor de ri•sc;ao 

con las heladas y granizadas en •1 

Unido a lo ant•rior de 1980 a 1987 el financi .. i•nta del 

si•t- banc•rio dllstinildo a las •ctividades avrapscuarias 

diseinuy6 55 por ci•nto •n tér•inos real••J en 1980 •l saldo 

d9 los créditos para actividadlts a9rap11euarias repr-nt& 

13.5 por ciento del crédito destinildo • -r•sa• y 

particulares, la praporcibn baj6 a 3.2 por ciento •n 1987. 

Aunque el crédito agropecuario au.entb durant• 1988 y 1989, 

el nivel •n •l OltillD al'lo fue inferior en 35.9 por ci•nto •1 

de 1980. 1 OBSER\/A.q CUADRO No. 61. 

2.2.4 Valor da 1• Produccion. 

De 1982 a 1992 •l valor na.inal d9 la produccibn nacionill 

de -lz pr ... nta una tau •dia anual de crec:iaiento d9 27.7 

por ciento. "ientras que para frijol, •1 valor ,,.,.inal de la 

producci6n pr ... nta una tasa anual de crec:i•i•nto de !13.6 

por ci•nto en todo •1 periodo. 

El precio ,,.,.inal de gar;antla de ulz pas6 dll 10,200 

pesos por tonelada en 1982 a 750,000 P••a• •n 1992. Para •l 

caso d9 frijol, el precio pas6 de 21,100 P••os por tonelada 

en 1982 a 2,100,000 en 1992. 



79 

CUADRO NO. 6 

PESOS PESOS Pl!SOS PARTICIPACION 
DB19H CORRIENTES DI! ltlt EN BL TOTAL 

(.) (•) (%) 

1.313.11 1.313.9 177.7 177.7 13.5 
2.015.11 1.575.0 216.5 170.7 10.6 
4,479.8 2,203.6 280.5 136.0 6.3 
6,1173.8 1,8116.9 427.0 104.0 6.1 

11,056.4 1,627.9 801.2 118.0 7.2 
20. 160.8 1,881.7 1,267.0 118.2 6.3 
45,525.8 2,286.5 1,818.2 91.1 4.0 

115,11311.6 a,so4.1 3,691.7 711.6 3.2 
136,940.1 1,382.3 8,664.11 87.5 6.3 
180.~5.5 1,516.6 13,1533.6 113.6 7.5 
241,942.6 1,606.7 111,11116.7 130.8 8.1 
337,353.11 1,826.5 24,8411.7 134.5 7.4 
467,3111.8 2,192.5 33,3112.6 1511.6 7.1 

(a)/ P- Constantes DeOactado• con el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

P U ENTE: BLABORACION PROPIA BASADO EN INPORMACION DBL BANCO 
DB MEXICO, INDICADORES ECONOMICOS VARIOS AÑOS. 
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CUADRO 110. 1 

M A 1 z F R 1 JOL 

VAl.OR NOMINAL VAJ..OR NOMINAL 
PRECIO OE L" PRECIO OE 1.A 

Af.¡:;s •ROOUCCION OE PROCUCCION PROOUCCION DE PROOUC:CION 
tMi1H de Tn.) GARANTI" CMllesde (MilesdaTn.) GARANTIA (Mileade 

'!=lasos X Tn Plilat Pesos X Tn Peao• l 
·i'~.970· B.879 

840! 
8,34B.2eo 925 1.750 1.818.750 

'.i;íiij!; 9,788 840 9.198,840 S21 1,750 1.811,760 

W!!!' 
9,223 840 8,BBU.620 870 1,750 1.522,500 
a.eoe 1,2GC 10,330,BOO 1,009 2,1l50 2.189,350 
7,848 1.500 11,772,000 972 n. d. n. d. 

~1.$; 
B.U9 1.900 16,053.100 1.027' 4,750 •.878,260 
8,017 2.340 18,769,780 7•0 5,000 3,700,000 

10,138 2,900 29,400,200 770 5,000 3.850,000 
i· .. 111111· 10,930 2,900 31.897.000 949 6,260 5.931,260 

:1~ 8,458 3,480 29.433,a4o 041 7.750 4,967.750 
. "llN!O· 12,374 4.450 55,064,300 íl35 12.000 11.:iao.ooo 

il¡j 14,S!'.hJ e.sso 95,302.500 1,331 ltl.000 21.211e.ooo 
10,767 10.200 109.823.400 980 21,100 20.678,000 
13,188 19,200 253,209.800 1.286 33.000 42,438,000 

\~= 
12,788 33,450 42T. 758.900 931 52,850 4D,203.350 
14,103 53.300 751,689,900 912 155,000 141,:ieo.ooo 

jj~I;' 
11.121 99.000 1. 125.218.000 1.085 217,000 238, .. 5,000 
11,607 245,000 2,843,715,000 1.024 sas.ooo 537,GOO,OOO 

~:i:J 
10,ftOO 370,000 3,922.000.000 857 785,500 e73.173,soo 
10,953 435,490 4,769.921,970 593 ;;3,945 547,899.365 

;:<19llQ: 14,635 ftJft,000 9,307.880.000 1.287 1.850.000 2.380.050.000 

~\' 
14,252 715.000 10, 190, 180,000 1,379 2.100,000 a.e95,GOo,ooo 
16,929 750.000 12,elltl.750,000 71'1 2.100,000 1,509,llQ0,000 

FUENTB: Para 1970 • 1981. D.G.E.A.· SARH &onotecaia Agrícola, Vol. VII. Nlim. 12. 
Méxko, 1983; para 198:!-1992. D.G.llA • SARH Anuarios Estadísticos de 
Producdón Agncola de los Estados Unidos Mexicanos tomo 1 y 11. 



lll 

En tér•inos de valor real de la praduccibn de •alz callo 

de frijol sufren una calda eKtraordinaria. Para ••lz el valar 

de la produccibn de 1989 sblo representa el 72 por ciento dlll 

nivel alcanzado en 1980. Con r1H5Pecto al frijol la calda es 

a6n ••• dramltica, pues Onica11ente rmpresenta el 41 par 

ciento con respecto • 1980. 1 VER CUADRO No. 7 >. 

En el perlodD 1982-1992 la 

anual dlll valor dll l• produccibn 

tasa .. di• de creci•iento 

dll ••lz y dll frijol es de 1 

y -lX por ciento respectivamente. Esto contrasta con lo• 

incre.,.ntos proeedio anual de 4.8 por ciento dll .. bes granot1 

en la cMcada dll los setenta. Cabe resaltar aqul que 1-

e><traordinarios incr-ntos anuales dUrante 1980 dll 48 por 

ciento para ••lz y 79 por ciento para frijol y 34 y 48 por 

ciento respectivaeente en 1981 reflejan la capacidad de 

respuesta en la produccibn de granas blsica• del sector 

agrlcol• frente a los estleulos prov•niente dlll SAft. 

Con estos el ... ntos el co.port .. iento dll los precios de 

g•r•ntl• dll ••lz y de frijol a precios dll 1978 reflejan un 

constante deterioro de 1982 • 1992. El precio de garantl• ~l 

m•lz se dllteriorb en 30 por ciento, •ientras que para el 

frijol en 5 por ciento. Sin .. bargo, si .aepli.-os el r•nvo, 

es decir, de 197b a 1992 el precio de garantla de ambos 

granos se deteriora en 40 y 21 par ciento respectiva~ente. 



2.3 PRINCIPALES CARACTERISTICAS N~TURALES SOCIALES 
Y ECONOMICAS DEL ESTADO DE PUEBLA 

El estada de Puebla se •n<:uentra ubicada al sureste del 

Altiplano Central, entre la Sierra Nevada y el oeste de la 

Sierra rtadre Oriental. L.i•ita con siete .. tadosa Al norte y 

este can el estado de Veracruz, al sur can Oaxaca, al 

suroeste con Guerr•ro y al D•ste con los .. tados de Hidalgo, 

Tlaxcala, ltorelos y Estado de México. 

L.a entidad tiene una superficie total territorial de 

33,919 kilbeetros cuadrados, que repre .. nta el l. 7 'lt del 

total nacionalJ ocupa el vig6sil90 pri .. r lugar en el pals. En 

cuanto a su integracibn territorial, Pu•bla cuenta can 3,437 

localidades. Polltica•ente •• encuentra dividido •n 217 

eunicipios, y para fines de planeacibn se subdivide •n siete 

regiones socioecanbeicas que sana 1-HuauchinanQa, 11-

Teziutlln, 111-Ciudad S.r!An, IY-Chalula, Y-Pu•bla, YI-

Mataearos y Yll-T•huacln. El si•t- orogrlfico ••ti 

det•r•inada, prin<:ipal .. nt• por la Sierra Madre Oriental y la 

Cordillera NeavolclnicaJ la pri .. ra, con •l ,....br• de Sierra 

Norte de Puebla. 

hidralbgico estl constituido por tr .. 

vertient••• L.a Interna, del Golfo y la del Pacifica. L.a 

vertiente del Pacifico estl faraada por el rlo Atoyac Y 

nu111erasas aoflu•ntes que en las irwediacianes de Puebla y 



Tlaxcala forman la presa de Valsequillo o "anuel Avila 

Camacho. En la Vertiente Interna estAn los rlos Tlapanala, 

Valiente, OUetzolapa v Frto. La Vertiente del Golfo la for•an 

las rlos Pant912ec. Cazones y Necaxa. Adicional11ente, en 

•l estado existen numerosos aanantiales y lagunas. entre las 

m~s importantes se encuentran Garcicrespa, Almoloya, San 

Lorenzo, Chapulco, Epatlln, Alchichica v Al.aloyan. 

En el territorio del estado, la •ayorla de los suelos se 

pueden considerar apropiados para las actividades 

agropecuarias; se pres•ntan cuatro categarlas principales1 

Chernoz•111 o negro, este tipa de suelo se encuentra en 

las zonas dlll centro y norte del estado; Desértico-Estepario, 

predo•ina en dos zonas: al este del territorio y la otra 

localizada en el extremo sureste, Abrumtferos y Podz6licos: 

son los suelos del tipo café-rojiso y amarillo, que abarcan 

las zonas boscosas del norte de la entidad, principal .. nte en 

los municipios de Huauchinango y Teziutl~n, Pradera In Situ 

de MDntaña: este es ca.racterlstico de las zonas llDntañasas 

del norte del estado v general11ente en los •unicipios del 

•uroeste. 

La situ•cibn 11eogrAfica v la div•r•idad dlt alturas v 

regiones naturales, han conf=erido al estado de Puebla una 

integraci6n climatolbgica de las m•s variadas del pals. 

En las ~ltimas tres d6cadas la entidad poblana ha 

experimentado un acelerado creci•i•nto d• su poblacibn, 
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motivada ~undamentalmente por una elevada tasa de natalidad y 

una dis•inucibn en la tasa de •ortalidad. De acuerdo al XI 

Censo General da Poblacibn y Vivienda la entidad cuenta can 

una pabl•cibn de 4, 126, 101 habitantes. La distribucibn 

geagrAfica de la pablacibn presenta un fenb .. na dual, par un 

lado la concentracibn •n el medio urbano y par .,¡ otro,. una 

gr.an dispersibn en la zona rur.al. La •11tructura d9tlaQr•fica 

indica una gran participacibn de la poblacibn Joven dltntra 

del total. Par la qu• se refi•r• • la distribucibn par 

sector•s, •1 pri•aria es el que absarblt el •ayor parc•nt•J•,. 

aproximadamente el 41.4 por ci•nta1 sin e•barga, en la. 

OltilHls aAas, ha perdida dinamisllD, Q•neranda flujos hacia •l 

secundario y el terciario. 

En cuanto a los indicadores del saetar salud, el ••t•da 
cuenta con un médico por cada 3,100 habitantes y una e••• por 

cada 700. Entre las principales causas de mortalidad •n la 

pablacibn •• encuentran las anfer .. dades respiratorias, 

gastralnt••tin.ales, y l• desnutrici6n all .. ntaria. 

La red c.arretera cu•nta can b,973 kilei.etras d• longitud, 

misma• que representan el 3.2 por ciente de la red nacional. 

De este total, el b.l par ciento carr•spandlt a t•rr•c•rlas, 

63.2 por ciento a ci'.lminos revestidos y 30.7 par ciant.a • 

pavimentados. 

La entidad posee un promedio de 1.9 kil6metros por cada mil 

habitantes, inferior a la media nacional que es de 3.2 
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ki lOmet.ros. L•s regiones que MUestran el •ayor grado de 

inca11unicaci6n, sobre 

di~lcil acceso, son 

todo por encontrarse en zonas da 

las del norte y sureste. La red 

~arraviaria, p•rmarwce prlcticamente estancada, pues, cuenta 

con 1,043 ki lOmetros desde 1984 y no constituye un sistema 

inte;rada. En trilnsport• a6rea, •1 estado cu•nta desd9 1985 

can un aeropu•rto internacional. 

El desarrollo urbano de la entidad muestra su principal 

caracterlstica en la desigual distribUcibn geogr•fico

municipal de los asenta111ientas hu11nanos. Por una parte se 

incrementa la poblacibn urbana •n unas cuantas ciudades y, 

por otra, permanece la aispersiOn de los asentamientos 

rurales con menos de 500 habitantes. 

La ganader\a ocupa el 21.3 por ciento del territorio 

poblano, c:on 721,000 hect~reas, de las cuales el 17 por 

ciento, aproxi•adaMente, corresponden a llanuras y el resto 

son l.,..,rios y cerro•· Baja calidad de agostadero y las 

limitaciones de capital hacen qua esta actividad sea de tipo 

extensivo, ocupando el •llCJundo lugar en la 9eneracibn c:t.1 

valor de la prodUcciOn sectorial. 

Por •u contribucitin al crecimiento del producto per 

capita en la entidad, la actividad indu•trial ha sido 

fundamental en la promocibn del desarrollo. El subsectar 

industrial manufacturero participa can el 27 por ciento del 

valor del producto interno bruto de la entidad, cifra 
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superior a la participacibn subsectorial a niv•l nacional qu• 

es de 23 por ciento1 Puebl• ocup• el sexto lug•r entre l•• 

entid•de• ~ederativas industri•les y contribuye con el 4 por 

ciento d91 valor sectorial nacional. 

En el pl•no est•t•I, el sector industri•l aport6 Al 

produc~o interno bruto en 1960 el 20.4 por ciento, en 1970 el 

30.5 por ciento y en 1980 el 34.8 por ciento. 

En ref'erenci• • 

secundmria, la• r-• 

l• .. tructur• gener•l del sector 

industri•l.. de -yor gener•ci6n de 

ROpleo son: l• textil, que dA ...,1aa •1 28 por ciento, 

industri• Autoeotriz que contr•t• el 14 por ciento y la .. t•l 

toeclnic• que INlplea al 10 por ciento del tot•l de -no de 

obr• en el sector. Los municipios con .. yor desarrollo 

industri•l, excluyendo •1 de Puebla son1 Tetu•cln, San ,...rtln 

Tex .. IGc•n, Teziutlln y S•n Pedro Chalula. 
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2.4 CARACTBRISTICAS DE LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE PUEBLA 
DI EL PIRIODO 1982-1!1!12 

La actividad agrlcol• es la de •ayor i'"Portanci• dentro 

ál PIB pri-rio et. Pu•bla, participando con el 64. 71' del 

mismo. A nivel nacional el est•do contribuye con el 5.21' dl!l 

producto agrlcola y s• sittia en •l octavo lugar dltl pal•. 

El ••tado cu•nta con •l 1.72 por ci•nto de la •uper~icie 

t•rritorial nacional, el 3.93 por ciento de IA super-ficie 

nacional co.-chada y el 2.4 por ci•nto dlt las ti•rra• dR 

ri1190. La sup•r~icia agrlcola •s de 1 0 194,000 hactlreas y 

repr .. •nta •l ;ss por ci•nto de la superfici• total del 

-tado. · El 90 por ciento dlt las ti•rras cultivables son de 

t.-poral y •l resto de riego, de las cuales el 84 por ciento 

•• concentra en las regiones da T•hu•c•n, IzOcar de 

"•taearos y Puebla. En lo referente a la tenencia de la 

ti•rra, pr•do9ina •n •l estado •l r~i-n eJid•l y c09Unal 

qu• disponm dlt 628 4951 hectllr•a•, •l r .. to es propiedad 

privada. Lo• cultivos .as i'"Portantes •n •l agro poblano 

.an1 .. tz, caña dll' azocar, ~riJol, cacahuate, ca-F6, cebada v 

PllPªI •l 80 por ci•nto del valor de la produccibn agrlcola 

••tatal - aportado por el •alz y la cali• de azC.car. La 

productividad -dia estatal estll por enci•a de la nacional •n 

los sigui•ntes cultivos• cal'la azC!car, arroz, 

aguacat•, y caf61 can una pasicibn in-feriar, •• encu•ntran1 

aalz, ~rijol y c•bada, en tanto qu• el trigo, la papa, •l 



sorgo Y el cacahuate estAn •uv por ab•jo. El cultivo mAs 

i.aportante por su superficie y nC.aero de pror1u~tores es el 

malz~ ocupa aproMimadamente el 70 por ciento de la superficie 

s-brada, cultivllndose prActicamente en todo el estado. La 

super~icie agrlcola de riego representa el 10 por ciento d•l 

total en el estado, <119 000 hectAreasl. 

Del total de la superficie cosechada, •I B6.2X corr•spond9 

a cultivos anuales o d9 ciclo corto y el r•sta a frutal•• y 

plantaciones. El ,..1z (61.7ll:l, frijol <7.1Xl, cafit <4.9X> y 

cebada en grano C4.BX>, son los productos qu• absorbmn la 

mayor parte dttl •spacio cultivado. 

Dlt hecho, Puebla cu•nta can un r•ducido na-ro de obra• 

de irrigaci6n, antre las qua d9stacan• el distrito dw 

Yalsequi 1 lo, que es el •Is importante, en la parte centro-

sureste, entre los •unicipias de Teca•achalca, Tlacat_,,ec y 

T•huacAn; al norte al de T•tela de Oca"'flO y al centro •l 

distrito Oriental. 

La agricultura poblana pres•nta un car•ct•r dual, ya que 

por un lado se int99ra por un sector tradicional y 

11ayoritaria cuyas r•sgas principal•s son su vuln.rabilidad 

ant• fuerte parc•laci6n • 
irregulat"idad en la tenencia d9 la tie.-ra, falta d9 

arganiz•ci&n entre productor•&, escasa .acanizaci6n y 

asistencia t~nica, .financi••iento insu.ficiente ••·inoportuno ... ~·, 
y deficientes sistemas de acopio, al•acena11i•nta y 
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ccmercializaci6n de los praduct.os. Por otro lado, un sector 

reducido concentr• l•• .. jores tierras, •1 riego y servicias 

en general, por lo cual es mAs seguro y puede diversificarse 

mucho ••• qu• el de tetiporal. Asi•ismo, emplea t@cnicas de 

praducci6n mis modernas con uso de ••quinaria, insumos 

-Jorado&, fertilizacibn y cotnbate et. plagas. Casi en su 

totalidad, la produccibn obtenida, se comercializa. Todas 

estas caracterlsticas le hacen participar en mayor medida 

dentro d91 valor agrlcala generada par el estado. 

2.S ESTRUC'nlRA DE LA PRODUCCION ESTATAL. 

La agricultura en el estado de Puebla, aunque no es la 

actividad econbmica mas importante en cuanto a la generacibn 

de ingreses, en 1990 proparcionb e~plea al 37 por ciento de 

la pablacibn econ6mica111ente activa. Dicha act.ividAd tiene 

rel•v•ncia a nivel nacional tanto por la superficie 

cosechada, qu• fluctub de 835,807 h•ct•r•as en 1985 a B51,7b3 

en 19921 ce1t110 por el valor de la produccibn. Esta actividad 

•stA basada principal..,nt• en la agricultura de t9t111oral con 

cultivos ae ciclo anual, y tiene a los granes como su& 

cultivos m•s importantes, dentro de una amplia g••• de 

productos. Algunos de estos can i.-partancia a nivel nacional 

son1 aalz, frijol, cebada y un amplio sector de las 

hortalizas. 



90 

A continuacibn analiz•mos la super'ficie cosechada total, 

super'ficie de riego y temporal, volu•en y valar d9 l• 

producción de los granos mis importilntes p•ra el consuna 

nacianalz mafz y ~rijol. 

2.5.1 Superficie Co•echada1 Riego y Temporal. 

La superfici• cosechada de malz y da frijol •n la •ntidad 

•n el periodo 1982-1992 presenta clara .. nt• tr•• •tApas1 La 

primera d• 1'192 a 1995 con un lig•ro creci•i•nto, •in eal>Argo 

muy por debajo del nivel alcanzado •n 1981 qu• fu• cht 648.9 

ail hect•r•as, el proaedio •n la sup•rficie co.-chada •• 

mantuvo en 546 mil hectAreas y la ta•a .. di• de creci•i•nto 

anual fu• de 22 por ciento. La sevunda •tapa abarca da 1986 a 

1989, en lltsta la super'ficie cosechad• s• c•racteriz• par un,. 

•stanca•i•nto profundo, pu•s de 648 •il hectAr•a• cosechada• 

•n 198:5 s• p.asa a 471.4, 409.5 v 51'4.6 ail hect•r•as •n 198b, 

1987 v 1988 respectivament•. En 1989 s• obs•rva un rapunt• y 

la superficie cosechada alcanza a 685.5 mil h9ct•r•as1 sin 

.. bargo, •n todo este segundo periodo •1 pr.,..dio de 

hectAr•as cosechadas cay6 a 520.3 mil. 4.8 por ci•nto .. nor 

al periodo de 1982-1985. El tercer periodo es da 1990 a 1992, 

la super'fici~ cosechada se •antiene constante, pu•s de 628.4 

mil hectireas en 1990, para 1992 apenas logra incrementarse a 
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636 mil hect:.reas. El promedio a11u~1 en estos tres Oltimos 

años fue de b37.5 mil hect&reas. < OBSERVAR CUADRO No. B >. 

En lo reTerente al régimen de humedad la superficie 

cosech•da de riego crecib 3.3 por- ciento anual en todo el 

perlado 1982-1992 y la de temporal el incremento fue de b.b 

por ciento anual. En cuanto a las prot1edias, la superficie 

cos•chada de riego s• ubicó en 45.5 •il hec:tlllreas, mientras 

que la de temporal en 515 mil hect&reaa. 

Al real izar una comparacibn •ntre la superTicie total 

cos•chada de riego y temporal de estos dos granas importantes 

en todo el pertodo 1982-1992, se observa clara•ente que la 

frontera agrlcola est~ ubicada en 5b0.b mil hect~reas. O. los 

cuales 515. 1 mil hec:tlareas son de temporal y representa el 

91.B por ciento, mientras que le. superficie de riego se ubica 

en 45.5 mil y apenas representa el 8.1 por ciento del total. 

2.8.2 Volumen de la producci~n. 

El malz y el frijol en el estado de Puebla san los granos 

mA.s importantE::: ya que se cultivan prlcticamente en todos las 

r11unicipios, siendo destinados en su ••var parte al 

autaconsumo. Es importante hacer .encibn de las años 1980 y 

1981, ya que en ese periodo se impl .. enta en el pals una 

estrategia a través del Sistema Alimentario Mexicano <SAM>, 
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CUADRO NO. 1 

SUP!AFICll! SU,1!1'PICll! 
CH1cl61•1) (H1ct6r•1) 

Sl!MllAADA COSICHADA SINl!ITRA 61NlllT1tA SUIBIWlA COl!CHADA 
LIDAD LIDAD ,. 

538,71'1 !32,413 ...... o.e .. "'·"°" 81,911 .... a .... 
000,2D1 082,1'111 17,4SM a.u .. .. ... Ol!l,133 ··- 3.9 .. ....... 319,2!1!1 274,139 e.a .. Sl,478 .... ...... . .... 
"""·""' 4DCl,020 1114.9153 28.t• 17.133 ...... .... . .... 
597,010 571,10! 113,3015 :UI• !S1,el2 ...... a,121 ..., .. 
821,178 SU,487 ··- "·º"' ..... .. .... ..... '·°" e11,eoe 438,:m 1711,331 aa.o .. U,!17 33,tM aa,433 40 .... -·- 3115,845 115,080 23.4 .. eo.e11u 33.- ..... ... .... 
497,554 45'1,'80 38,074 7.7 .. ... - 11,100 .. - ,,, ... 
045,1!2 oao.aoa 24,MM 3.9'1. 70 .... •.sn ... . , .... 
525,341 .... aoo eo.ost u.e .. .... 53,1112 13,243 17.3'11i 
827,408 588,718 ...... 8.2 .. 7",7311 ...... 11!1,3111 :n.es 
814,669 577,471 31,nn 8.1 .. Ol,371 Sl,177 •.?DO , ...... 

P U B N T B: Aauario Batadlstk:o de la Prod1cdóii A,lfcoll de .,. l!a!Hoo U11doo ~ 
T-o 1 y 11. SBOWTARIA DB AGRICULTURA Y Rl!CURSOS HIDRA1.ILIOOS. 
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cuyo objetivo es alcanzar la autosuficiencia alimentaria, 

esta 11ativb un increMento de la superficie cosechada estatal 

dlt •a\z en 16.1 por ciento en tanto que el valu-n de 

produce i6n se incr.,..,ntb en 20. 3 por e iento1 es i1111ortante 

seRalar que en el estado de Puebla los productores de ... lz y 

frijol estAn caracterizados por ser •inifundistas. 

En lo que hace al volu .. n de la produccibn en el periodo 

1982-1992 .. r-ai•traron descensos continuos, el proeedio en 

la produccUin fue de 671.6 ail toneladas. De las cual•• el 

Malz represente. 650.2 Mil toneladas, 96.8 por ciento del 

total de la produccibn, el resto correspondib al 

frijol.<OBSERVAR CUADRO No.91 De 1990 a 1992 el volueen de la 

producci6n se increlll9ntb en 72.4 por ciento en proeedio con 

respecto al periodo 1982-1992, destacando en este incr-nto 

el aalz. Sin eebargo el promedio estatal en la produccibn en 

todo el periodo 1982-1992 se ubicb en 804.3 ail toneladas, 

con una productividad proaedio anual de 1.4 to-lada• por 

hectArea, 12.s por ciento por abajo de la productividad 

nacional, que en estos granos es de 1.6 tn/he. 
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CUADRO MO.t 

PRO CCIO Rl!.NDIMU!N o PRODUCCION 1\1!.NDIMll!.NTO 
(Toaclotlu) (To/He) ( T-lldu) (To/He) 

1\1800 TBMP. TOTAi.. lllBOO TBMP. TOTAL RIBOO TBMP. TOTAL RIBOO TBMP. 

, ... -812,3QQ 1.797 n.d. n.d. 41,IMI . ... 311,183 0.818 n. d. n. d. 
140,5' 1,011,353 1.978 n. d. n. d. 00,113 7,181 33.5111 o.na1 n. d. n, d . 
111,:DD ........ 1.519 n. d. n. d. te, no . .... 11,422 .. .., n. d. n. d. ..... •.ott 404,D13 1.007 n, d. n. d. ª'·'~ 3,331 17,as:t 0.3117 n. d. n. d. 

...,,na 131.ne 1121,013 1.875 n. d. n. d. .. .... 15,314 a1,123 ..... n. d. n. d. 
1,017,Qllll 198,2113 8!51,703 t.11a n. d. n. d. ....... ··- at,MD . .... n. d. n. d. 
•.Oll 111.rrn :Mf,118 1.132 n. d. n. d. 12,029 4,Totfl 7.113 ..... n. d. n.d . 

·' 
113,7,, 108,tlO ........ t.0'8 n. d. n. d. ta.osa ..... 1.n• o.358 n. d. n. d. . ,. ... ,,,,. 321 ... 0.811 n. d. n. d. a1,1u11 1.1117 11,211 ..... n. d. n.d. 
DIO,ODI till,3118 774,888 ..... n. d. n. d. .. ...... &,415 all,718 0.824 n. d. n.d. 

t,m1.1G1110 ... Mt,OS!S 1.113 n. d. n. d. 43.0ZI e.11111 .. ... º·""" n. d. n.d . 
1.04?,.,11111.- •t,«Ja 1.m n. d. n. d. 31,411 7,101 19,37• ...... n. d. n. d. , .. ,, .. , .. , ·-- 1.1.e "·d. n. d. .. .. , .... ..... 0.&17 n. d. n.d. 

FUl!.NTI!.: D.O.l!.A-SARH Aliuriol l!at:adlldcot do PIOll1cdóa Apcoll de ... &tadot 
u.-. Malea- T .. o 1 y 11. 
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2.5.3 Valor de la Produccion. 

Al analizar el valor de la produccibn de estos dos 

producto• a nivel nacional se señalaba que de 1980 a 1989, 

••t• •u~r• una calda extraordinaria. 

Cabe indicar aqul que CDllD los precio,. de garantla son 

regido• para todo el pal•, e• de esperarse que en todo el 

e•tado de Puebla el valor de la produccibn también sufre tal 

calda. En t6rminos no11inales el precio de garantla del malz y 

dltl frijol de 1982 a 1992 !ie incr.,..ntaron en 7, 253 y 9,853 

por ciento respectiva ... nte. Sin ambargo en t6rminos reales el 

precio del malz se ha deteriorado en 30 por ciento y el 

frijol en 5 por ciento. 

Para el caso del malz el valor de la produccibn de 1992 

sOlo repre•entb el Bb por ciento da el valor obtenido en 

1985, allo que se caracteriza de todo el perlado 1982-1992 por 

ser el de mayor valor de la produccibn. Sin .. bargo, 14 par 

ciento por abajo al valor de la praduccibn obtenido •n 1981 

cuando •e alcanzo la cifra r6cord de 3 948 •illone• de p...,.. 

En cuanto al valor de la produccibn de frijol el allo •n que 

se alcanza el mayor ni~el fue 1990, Mientras que los añas en 

que se registro el ...,nor valor fueron los de 1986 y 1987. 
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CLIADRO NO. lt 

'·'A 1 Z ~RIJO" 

V~ORNOMIN~ V~ORNOMIN~ 
PRECIO CE "A PRECIO CE ~A 

ANOS PRocuc:::10N CE OROCUCCION PROCUCCION CE PROCUCCION · 
(M1lu de Tn.¡ GARANTIA { Milts de (MilH CleTn.) QARANTIA {Miles de 

Pesas X Tn PH.:J:!i Paso1 XTn P19os 
H ····.;-;. 

::~m" 957.115 4,4!0 4,259,1621 41.845 12,000 502.140 
1,151.747 6,550 7,543,943 40.773 16,000 652,388 

1il.i:2. 484.733 10.200 4,944,277 18.770 21,100 353,847 
502.954 19.2001 9,856,717 21.194 33,000 6911.~ 

m::· 967.772 33,4501 32,371,973 26.•37 52,850 1 1.397, 195 
1,017.990 53,JOO 54,259,167 26.936 155,000 4, 174,1125 

499.096 ! 96,000 41,e25,21e 12.029 217,000 2,610.2113 
53.711 245,000 118,459, 1115 12.059 52S,OOO 8,330,1175 
418.894 370,000 154,916,780 21.116 785,500 18,588,818 
920.005 436,490 400,652,1177 34.204 923,946 31,602,615 

1,081.702 838,000 687,982,472 43.022 1,850,000 79,590,700 
1,047.4¡¡Q 716,000 748,955,360 32.475 a.100,000 68,1117.500 
1.2311.719 750,000 9211,709,250 30.391 a.100,000 63,821,100 

FU EN TE: D.G.E.A.-S AR H Anuarios E!stadisticos de Produai6n Agrícola 
de los Estados Unidos Mexicanos tomo 1 y 11. 
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CAPJ:TULD 

ANALJ:BJ:B V TENDENCJ:A& DE LA 
AGRJ:CULTURA EN LA REGJ:DN 
BDCJ:OECDNDMJ:CA Na. 7 DEL 

ESTADO DE PUEBLA 1982-1992. 

3.1 DIVISION REGIONAL SOCIOECONOMICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 

El e9tada d9 Puebla presenta •n su dmsarrolla acanbtlica 

un fuerte rezago respecto al r•sto del pala. El producto 

Int•rno Bruto IPIBI ha v•nido rmgistrando creci•i•ntDll 

Menares al pra..dio nacional y muy por et.bajo del cr.ci•iento 

poblacional de la entidad. Si bi•n el estado ocupa •l ~ti.a 

lugar a nivel nacional por su participacibn en •1 PIB, a 

nivel de PIB per capita su posici6n ha lltlPeDrado coloc•ndolo, 

•ntre las 61timas cinca lugares dlll pals. 

Hist6ric ... nte, Pu•bla ha ocupado un importante lu9ar 

nacional en la industria y el COlll!rcio. A .. diados del si9lo 

XIX se instala en la entidad la pri .. ra industria •n for9,al 

la de Hilados y TeJidos. Altual-nte, Puebla - •l quinto 

estado con mayor poblaci6n del pals, alberga a la cuarta 

ciudad a•s importante y ocupa el séptimo lugar en 

contribuci6n al Producto Interno Bruto. En cuanta a la 

producci6n manufacturera la entidad ocupa el sexto lugar, le 

anteceden Distrito Federal, Estado de M~xico, Nuevo Le6n 
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Jali~co y Veracruz. 

Con respecto a su integracibn territorial, Puebla cuenta 

con 3,721 localidades. Polltica•ente se encuentra dividido en 

217 llUnicipios, agrupados en siete regiones socioecon&.icas, 

las cuales son• 1-Huauchinanga, 11-Teziutlan, 111-Ciudad 

Serd&n, IV-San Pedro Chalula, V-Puebla, Vl-lzClcar de 

Matamoros y Vll-Tehuacan. 1 OBSERVAR l'IAPA No. 2 > 

Las condiciones 9eagraficas que presenta el .. tada han 

establecido las pri-ras diferencias en el aurrollo 

r11Qianal, encontrandose tres 9randtt& retaian•s natural .. 1 

En pri-r lu9ar, la Re9ibn Norte, se caracteriza por terrena 

110ntaRatlo con cliaa subtropical h6-da y una veQtttacibn 

abundante y que corresponde en far- apraKi-da a las 

regiones de Huauchinanga y Teziutlan. La leJanla con la 

ciudad capital constituye su aislaaiento, presenta una falta 

de infraestructura de ca•inos que ieposibilita la integracibn 

flsica de la re9ibn. 

En segundo t•r•ina, se encuentra la Regibn C.ntral que se 

ubica en el Valle a Puebla, en ella se localizan las 

regiones de Ciudad Serdan, Puebla y San Pedro Cholula, y .. 

en donde el desarrolla regional se ha dada de far- casi 

exclusiva. 

Par íilti1Ro, la Regi6n Sur IMiKteca Poblana y Sierra 

Negral comprende las regiones de lzClcar de Mata110ras y 

Tehuacln. La t1ixteca presenta un cli•a •••ica.lido y una 
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v911etaci6n escasa siendo su patancial productivo -..y limitado 

Y subexplatado, en tanto que en la Sierra Negra las 

principales problemas derivan de su accidentadA orograTl• que 

di-ficult:an las comunicaciones y la produccibn agrlcola. En 

ambas zonas de esta regi6n se observan altos niveles de 

emigraci6n de la pcblacibn en edad laboral en busca de 

mejor•• ingresos. 

En cuanta al sector agrlcola, su deterioro aparecib al 

Tinalizar la década de los setenta ca.a resultado final de la 

larga recesibn que a-fectb a la agricultura nacional desde 

1966 hasta 1976 (cuando el crecimiento agrfcola fue de apenas 

o.a par ciento anual, inferior en 2.5 par ci•nta al 

crecimiento demogrATico> El Ten6meno inflacionario, el 

desempleo rural y la 111odi-ficacibn severa en el pat.rbn de 

cultivos son los fenbmenos que desencadenan en 1982 la crisis 

agrlcol•. Desde entonces, la dependencia alilltl!ntaria se ha 

profundizado a tal grada que en el perlado 1983-1990 la 

i'""artaci6n -di• anual de granos alcanzb la cifra de B.9 

•iliones d• taneladas, que representan •As del 20 por ciento 

dlPl cansw.a interno. 

De esta •anera podemos decir que desde la ~cada de las 

setenta, la agricultura mexicana de subsistencia se encuentra 

•n una situacibn de estancamiento estructural, su niv•l 

t•cnolOgico y de gestibn no ha avanzada hacia f'or•as •I• 

productivas capaces de satisfacer las necesidades de la 
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poblaciOn en aumento constante, •sl como de la aconamla en 

general. 

En este contexto resulta prioritario detectar los 

problemas de la agricultura en aquellas ragio111ts dand9 

predatnina la agricultura 1::19 subsistancia qua per•it.an 

plantear soluciones a problemas ya agabiant.s. Esta axig• an 

una pri .. ra instancia estudios a nivel da entidad federativa 

y de regiones socioecon6micas. 

Se ha elegido -tudiar el utetor agrlcola de 

subsistencia, productor de ealz y frijol de la Regi6n 

Socioecon6•ica No. 7 del Estado dfr Puebla por las siguientes 

razanes1 

- A niv•l de entidad federativa <Puebla> es la regi6n que 

posee la •ayor super~icie territorial, can B,717.0 Kil699tras 

cuadrados, el 25.S por ciento de la eKtensirm 

-tatal. < OBSERVAR CUADRO No. ll > 

La Regibn Socioecanbllica 7 cuenta con un total de 432,498 

hect•reas de superficie agrlcola <el .. yar 'entre todas las 

regiones>. 

- Can respecto a su participacibn en la praduccibn estatal, 

es la que pos .. el segunda lugar en cuanta a la praduccibn de 

•alz, el pri11era en la praduccibn de frijol y hortalizas. 

- Es la regiOn que aglutina al •ayar nC111ero de aunicipios, 50 

de un total de 217 con que cuenta· el estado. 
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Ct.•ADRO NO.~! 

CIPI0.3 

33.919 100.0% 217 3,721 4,126,101 

S,707 16.8% 3". 32 743 S34,926 

2.706 8.0% S.,, 31 1\61 416,681 

4.46S 13.2% 4o. 474 33S,911 

2,5611 7.6% (Jo. 27 324 6.I0,30S 

J,60Q 4.7% 7o. 8 Z61 1,Z19,833 

8,1411 24.09'. 2o. 45 <107 312,014 

8,717 25.7% lo. so 651 676,431 
e acaenlo al XI Censo Genero! Je Población y Viviendo, 1990. 

F U B N T B: Anuario Eltadí•tko de Puebla, 198.S y PUEBLA: XI Cea'° Ocaerol de PobbcicSa 
Vivienda, 1990. 
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- s. cam1idmra que la •ituaci6n i9'perante an al sector 

'a9rlcola de subsistencia Cproductor•s de .. 1z y frijol> en la 

'Regi6n Socioec:onei.ica 7 es una ..,_tra di> lo que suc•de en •l 

-.ctor a9rlcola de subsistencia a nivel estatal y nacional. 

3.1.l Principal•• Caracterl•tica• Natural•• y Social•• de la 
lletJi6n locioeconOmica Mo. 7 • 

. Estado • Puebla, pertenece a la re9i6n natural del sur, y 

tiene CDllD ll•ites1 al nort•, La Re9i6n 111-Ciudad Serdln y 

la Regif1n V-PuablaJ al oriente, liaita con el Estado de 

Veracruz1 al sur, con el Estado de Oaxaca1 y al accidenta, 

con la regi6n VI-lzClcar de "8taaoro& y con el Estado e» 

Oaxaca. Su •xtensibn territorial a& de 8,blb. 7 kil&.etros 

cuadrados, la mls extensa de las •iete •n que se divide el 

E•tado. e OBSERVAR t!APA No. 3 ) 

Polltica-nte esta dividido en 50 aunicipios donde 

radican 651 localida~. La poblacibn total de acuerdo al 

Qlti- Censo General de Poblacibn y Vivienda es d9 676,451 

habitant_, siendo la segunda ravi6n con aayor poblacibn, 

s6lo !IUP•rada por la r99ibn v. 1 OBSERVAR CUADRO No. 12 > 

La hidr09rafla la con•tituyen los rlas floralas, rt.9dal•na, 

pertenecen a la Cuenca del Papaloapan. IWncibn aparte -recen 

los aanantiales de avua aineral cD1110 Garci Crespo, San 
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1 ACATZINGO 004 12.102 31,059 
a A.W.PAN 010 !lll,&a<f 38,854 
3 AL Tl!l'l!XI 013 e.3711 1a,309 
• AftllCAL 018 311,... 3.alll 
1 ATOVATl!MPAN 020 2.159 4,112 
6 CA:. ftPl!C oa7 47,328 5,118 
7 COKCATLAN 035 30,489 11,211 
8 COVOMl!APAN 038 22.- 9,721 
9 COVOTl!Pl!C 037 10,333 a.-

10 CUAl'IAlm.A DI! MADl!fllO 038 2,152 •,108 
11 CHAl'l.l.CO 008 1•.110 •.213 
12 CHICMl!CATITLAN 052 a,BOI 1, 1115 
13 l!LOXOCH111.AN 081 10,911 1,11111 
1• Ql!NI!~ Pl!LIPI! ANCll!LES Oll5 7,- 13,031 
11 HUATLA11.AUCA 010 1a.- 8,217 
16 HUITZL Tl!PEC 079 5,230 3.-
17 IXCAQUIXTl.A 082 17,349 5.771 
18 JUAN N. Ml!NDl!Z 092 24.2311 •.111 
19 LA MACIDALl!NA 09!5 3,572 1111 
ao MIXTLA 097 1,858 1,733 
a1 MOLCAKAC 098 13.- 4,008 
a2 NICOLAS lfllAVO 103 23,•72 •."75 
a3 PALMAR DI! llRAVO 110 3•,188 21.907 
a4 QUl!CHOLAC 115 16,328 29,0ll6 
25 LOS fll!YES DI! JUAA!Z 118 3,082 11.802 
ae SAN ANTONIO CA~AOA 120 8.•19 3,208 
27 SAN OAIRll!L CHLAC 1a4 10,081 10,038 
28 SAN .IOll! MIAHUATLAN 129 33,151 9,700 
211 SAN JUAN ATZOMPAN 131 a.sea 1111 
30 SAN IALVADOfll HUIXC. 1.. 3,318 l,lllO 
31 SAN l!IA!ITIAN 11.AC. 1•6 2•,111 10,a10 
!la SANTA CATARINA 11.AL T. 108 •.211 183 
33 SANTA INl!S AHUATl!MPAN 107 21,al8 1,411 
34 SANTIAGO MIAHUATLAN 1•9 1.- 9,073 
31 SANTO TOMAS HUl!VOTL. 111 3 ... 1 1.-
31 ftCAMACHAl.CO 154 21,111 •3,3111 
31 T!HUACAN 158 311.038 111.1193 
31 T!PANQO DI! LOPl!Z 111 20,7115 13,137 
311 T!'l!lll DI! llODflllCIUEZ 1111 •1,aoe 11,0lll 
00 Tl!Pl!YAHUALCO 111 1,915 a,307 
•1 TLACOTl!l'l!C DI! JUARl!Z 171 a•.081 3a,OOll 
4a TLANl!l'ANTLA 1ea 1.•00 3.1•9 
43 TOCHTl!Pl!C 169 •.•111 13,21111 
.. VICl!NTI! QUl!fllflll!AO 1al 23,473 11,oal 
45 XOCHITLAN 203 1•, 111 •.308 
46 Vl!HUALT!PEC · aDI 17,0ll6 1•,703 
47 ZACAPALA 208 39.aua •.319 
46 ZAl'OTITLAN SALINAS 209 •e.•71 8,458 
49 ZINACATEPEC 214 8,818 11.1111 
&O ZOQUl'T1..A,_. 217 J1 127 16 •55 
F U B N T B: Anuario Bstadístico del Estado de Puebla, 1'191 Y 11192. INBOI. 
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Lorenzo, Santa Cruz, La Granja y otros. 

La orografla de la r119ibn esta formada por la Sierra del 

Tentza, Sierra Hixteca y la Sierra de Tehuacln. 

En cuanto a los suelos, se localizan Ch9rnazet1, Zieroze•, 

Cheznut y Café Fore•t.al Ba.que. 

centlgrado• y la .. Ki•a dtt 291 la• lluvia• aon del -• de 

Junio al -• de septi ... bre, alcanzando una precipitacU1n 

pluvial anual de 366- a 1500-. Reapecto a loa cli•a• loa 

que .. encuentran en la regi6n aon1 cliaa t.-lado aubhllaeda 

y ... ia11eo cAlida. 

3. 2 AKALISIS DE LA PRODUCCION DE JIAIZ Y PRIJOL EN LA RIGION 
SOCIOECONOMICA No.7 DIL ESTADO DE PUEBLA, 1982-1992. 

La auperficie agrlcola en la r119ibn socioeconfleica en 

cueatifln •• de 432,498 hectAreas, esto r.,,r .. enta el 23.6 par 

ciento de la auperficie agrlcola de todo el estado de Puebla. 

Loa cultivoa ••• iaportantea por .., superfici• y nliaero de 

productor•• aon1 ooalz y frijol, ci. ah\ la importancia de au 

anAli&is. 

La super~icie agrlcola sembrada •n pro.dio de estas 

granos b••icos durante el perlado 1982-1992 .. de 162,861 
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hect&r•as, el 29 par ciento de la superficie agrlcola 

regional. De las cuales, 21"531 hectlareas son de riego" 13 

por ciento de la superficie sembrada y 141.330 se encuentran 

bajo el régi"'en de temporal, por la que las condiciones 

ciimatolOgicas constituyen un factor determinante en los 

val~menes de praduccibn. 

La produccibn de ma1z se real iza en casi todos los 

municipios de la regibn sacioeconbmica, sin embargo, presenta 

una mayor concentracibn en la franja central y se extiende 

ligeramente hacia el norte. donde se forman algunos valles, 

como la~ de Tecamachalco y Tepexi de Radrtguez aptos para las 

labores agropecuarias y que orrecen •ayeres posibilidades de 

diversificaciOn de cultivos. 

En cuanto al frijol, este se cultiva al igual que el 

malz. en todos los municipios, sin embargo, esta se concentra 

en su mayor parte en la zona occidental, sobre todo en los 

municipios que 1 imitan con la Regi6n Sociaeconbmica 6 de 

IzOcar de ~atamoros. 

No obstante. de que •n todas los municipios se cultiven 

malz y .frijol, existen 21 municipios qu• destacan de •anera 

importante en todo el perlado 1982-1992, estos han 

r•pr•sentado entre el 75 y 80 por ciento de la producci6n 

regional. 
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3.2.1 Superficie Sembreda: Riego y emporal. 

IGIZ. 

Al analizar de •an1tra separada la superficie s.,.brada da 

.. 1z, •• observa qua da 1982 a 1984 •• incr•Mnta en 3.3 par 

ciento, •l pr.-.dia da estas ai'las - da 139,383 hactlr•as. 

Este incr....,nta en la superf ic¡• s .. brada se atribuya 

diract-nt• a la paUtica da f nta avrapacuaria ejercida 

par el SAtt <Sist .. a AliMntaria ""K cana) ada9As, 1983 y 1984 

fueran afias da bu•n t-oral •n la ragi6n. Da 1985 a 1988 la 

situaci6n se revierte, da 132,166 

110,525 en 1988, esta calda •• tan pronunciada qua •l 

dacr ... nto en la superficie s .. bra - da lb par ciento, •l 

prc..edio en hectAreas en estas culro aRas ea d9 118,998, 14 

por ciento Mnor al pr.,..dio da 1 2-1984. Da 1989 a 1991, la 

sup•rficie -brada da •alz pre.. a un repunta da 4.5 par 

ciento, p•ro aQn par debajo al qu .. alcanz6 •n •l p•rlada 

1982-1984. 1992 ci•rra •l per ado can una i9PDrtanta 

r•ducci6n •n la suparfici• seto rada da 13 par ciento. 

!OBSERVAR CUADRO No. 13 > 

rada• de .. ,z •n toda •l 

p•rlodo 1982-1992 fue da 128,1148, .. to rapr ... nta •l 79 par 

ciento de la sup•rfici• total tinada • la praduccUin da 

.. sz y frijol. En t•r•inas de tasa .. dia anual da craci•i•nta 

•sta fue de .. nos 1.3 par cien o. En lo re-Ferente • la 

superficie sembrada de rieQa, 
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CUADRO NO. U 

IUP.SBMBRADA ( ... ) IU P. COIBCHADA ( ~.) BINIBITllALIDAD (He) llNIBITRAl.IDAD ( .. ) 

RIEGO TEMP. TOTAL RIEQO Tl!MP. TOTAL RIEGO T!MP. TOTAL RllOO Tl!M'. 

24,11lil 111.• ... 320 ao.100 ... ..., 11.1• 4.718 ··- ...... 11.os n.es 
ao.OM 120.504 ea.°"" 11,IOO 151,5111 80,1111 .... ...... º·º" u• ...... 
20,150 120,D02 131.013 10.ueo 111,093 ..... 170 ..... ,,,.. D.I .. ..,. 
111,911 113,147 110,848 111.311 1112,481 11.sao .,. a1.me 111.1• 1.3. , .... 
111,Mlil ...... oo.ou 1111.11111 48,801 ...... .. ....... .a.n l.O'll ., .... 
13,719 1Dl,1t1 00.220 12,QJI ..... .,.,, 711 ..... .. ,,,. l.Hli . ... 
11,520 ... ooo 104,335 11.1511 D;,817 l,1DO 1.1• ..•. o.o• o.n 
19,907 114,329 110,982 19,t!M 01,987 22 .... • 22,3111 UH• o.os 11.W 
14,SSO 11•.soa 73,813 14,3311 ... mi U,13ril 111 114.1117 ... , .. UI• ··º" 11,424 123,1559 101,QQt 1!!1,3'14 88,1517 31U111 "" •.. , ..... o.a• .. .... ...... ...... IKl,070 ...... n,o:n I0,•1 100 I0,971 ,,, ... 0.1• ..,. 
,,,..., 110,1llO ""·"'" 17,131 n .... :11.003 "' "·- ...... ..., .. ..... 

PUB H T B• LN.B.0.1., ANUARIO BITADllTICO DB BL llTAl>O DB PUBILA, VARIOI A80L 
PUBILk CUADBINO DB INPORMACION PARA LA PLANBACION, ltll. 
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destinadas a ••lz fue de 18,448, el 14 por ciento de la 

superficie s .. brada total. 

FRIJOL. 

A diferencia de la superficie destinada a -lz, que en todo 

el perlado de anlllisis presenta tres etapas, en el caso del 

frijol, la superficie s""'brada presenta un gradual 

creci11iento desde 1982 hasta 1991, alcanzando un incr-nto 

del cien por cient.o. Sin e•bargo, al igual que el 111alz en 

1992 la super~icie sembrada de frijol se reduce en un 15 por 

ciento. 1 OBSERVAR CUADRO No. 14 l 

El promedio de la superficie agrlcola destinada a la 

siembra de frijol en el periodo 1982-1992 es de 34,213 

hectlreas, y a pesar de el retroceso que se da en la 

superficie settbrada en 1992, en tér•inas de tasa media anual 

de creci•iento esta es de 5.5 por ciento. 

Can respecto A la superficie •-brAda de riego, el 

promedio anual en todo el periodo es de 3,043 hect•reas, 

equivalente al 8.9 por ciento de la superficie total s.,.brada 

de frijol. 
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CUADRO No.1• 

IUP. IBM8RADA ( h•} SUP.COS6CHADA ( b• \ SINIESTRALIDAD ( Ho l llNIESTllALIDAD ( .. l 

TOTAL RIEGO TEMP. TOTAL Al!.GO TEMP. TOTAL All!GO Tl!MP. TOTAL All!GO TEM,, 

n.111 ª·°"' ao,410 10.283 1.llOO ..... 11.234 147 1a,0111 54.3 .. 1.a .. !8.0 .. 

24.125 a.463 22,072 19,9!0 2,'35 17,515 4,175 '" 4,557 18.7'• 0.7 .. ao.e .. 
14,3111 a.120 Zl.271 22,929 ª·""° 20,878 1.- 70 ,,_ e.o .. 3.3 .. 9.3'1. 

M,871 ..... :M,1oa a.t,297 ..... 11,9211 2,1174 101 2,413 D.9. .... 10.3 .. 

19.801 3,148 ...... 18,327 a,B4t 13,418 11,474 307 11,197 43.3 .. 8.1 .. .. , .... ....... 2,708 33.951 20,414 2,574 17,940 18,245 , .. 1e,111 44.3 .. •.a .. 47.5 .. 

39.179 une 37,683 34,075 1,516 32.55'1 5,104 o S,1CM 13.D• o.o .. 138• 
441,134 3,1 .. 40,961 """"" 3,153 ... sao 9,491 "" !i,481 'ª·"' º·º' 133• 

49.311 4,318 41,063 31.533 4,318 ª'·ª'ª 13.848 o t3JM8 30.5 .. o.a .. 3.1.7• 

•.110 S,tliMJ 40,314 aa .... 5,1111 24,4'7 115.812 • 18,887 34.9 .. 0.1• :JU.•• 
... :mi 4,017 ...... 30,017 3,249 ...... ..... -7 .... 81 ... ,,,, .. 22.1 .. 

:M,1i113 3.043 31,170 ...... ª·""° aa .... ··- , .. ..... 28.1 .. 4.7 .. 21.a .. 

PU EN T B• l.M.B.0.1., AllUARIO ESTADISTICO DE BL ESTADO DB PUEBLA. VARIOS A#IOL 
PUEILk CUADBHO DE INPORMACIO" PARA LA PLANSACION, ltU. 
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3.2.2 Superficie Co•echada: Riego y Temporal. 

llAIZ: 

CDllCI •• ha seRalado, la •ayor parte de la sup•rficie de 

cultivo se encuentra bajo el r*!Ji•en de t...,oral. La 

superficie cosechada de .. 1z en este ciclo en el perlado 

1982-1992 arroja un promedio de 72,864 hectAreas anuales 

11quiv•l•nt• al 80.4 por ciento de la 9Up•rficie total en 

prD119dio para ••t• grana. 

Siendo el 11alz el principal cultivo t...,oralero, este 

r•gistra fu•rt .. dis•inucianes •n su .up•r~ici• cosechada en 

los aRas de sequla, con las consiguientes efectos en la 

producci6n. Esta situacibn explica en parte el descen!IG en la 

superficie cosechada en los aRas 1982, 1983, 1986 1987 v 
1990, el promedio en la superficie cosechada en estos aRas .. 

de 50,710 hect•reas, 30 por ciento .. nor al pra-.dio anual de 

todo el periodo. 

Los eunicipios can aayor superficie cosechada de .. 1z de 

teaporal son1 Tepexi de Rodrlguez Cll.4XI, P•l-r de Bravo 

<10.8Xl, General Felipe Angeles(8.2X>, Huatlatlauca(6.4Xl, 

AcatzingoCS.77.1, Quecholac C4.9Y.I v Ajalpan con <4.5XI. 

En cuanto a la super~icie cosechada de riega, •l pra.edia 

anual es de 17,731 hectAreas, el 19.5 por ciento de la 

superficie cosechada total cosechada de este grano. A 
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diferencia de la activict..d de t.emporal, los productores de 

riego poseen una Mayor seguridad en torno a sus cosechas, 

esta se pone et. •ani~iesto en la relacibn que existe entre la 

super~icie se•brada y la superficie cosechada, de tB,488 

hect•reas dlt riego en promedio que se siembran, se cosechan 

17,731 hect•reas, esto r~resenta un lndice de seguridad del 

'ló par ci•nta, es decir el grada de siniestralidad •• de 

apenas 4 por ciento. Mientras que los productores de temporal 

de 110, 160 httct.Areas que ge sie111bran en prontedio s6lo se 

cosechan 72,864 en pra.nedio anual. Esto equivale s61o al 66 

por ciento, Y el indice de siniestralidad que representan las 

sequlas, heladas y granizadas es de 34 por ciento. 

Los MUnicipios con mayor superficie cosechada en régi1ten 

de riega son: Tehuaclln 113%), Tlacotepec de Ju•rez('l.'l'Y.l, 

Tecamachalcol'l.27.l, ZinacatepecCB.7/.l y Palmar de Bravo 

(8.3X>. En estos cinco municipios se cosecha el 50 por ciento 

de la produccibn de •alz en el rubra de riega. Ade••t1 .•s 

nec•••rio seRalar que la superficie cosechada en estas 

municipios representa el 97 por ciento de la !luperficle 

sembrada, est.a signi~ica que el grado de siniestralidad es de 

s610 3 por ciento. 
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FRIJOL. 

La superficie cosechada de frijol en pra...dio anual es de 

25,283 hect•reas, el 22 por ciento de la superficie total 

cosechada en pra.edia de ••tas dos pradUctas. D• los cual.-, 

22,383 hect•rea• son de t-oral C•l BB.5 por ci•nto de la 

•up•rficie totel cos.chada de frijol>, y el r••tant• 11.5.por 

ciento es de riqo. Los llllnicipios que destacan en la 

-erfici• cosmchada •n •l ciclo de t...,oral 50n• Tep•Ki de 

Rodrlguez C15.B1'1, Palear de Bravo 113. 91'>, Zacapala C1>.mU, 

Jxcaquixtla C71'>, Huatlatlauca C5.31'1, ptolcaxac C4.91'> y 

Santa lnfts Ahuatet111an con C4.71'1. La -•rfici• cDS9Chada de 

est05 •i•t• eunicipio• representan •l 58.3 por ci•nto de la 

superfici• cosechada total de toda la reQi~n. 

Con respecto a la superficie cosechada de ri9110, •l 

proeedio anual •• de 2,900 hect•r•a• Cll.!5 por ci•nto de la 

-erfici• total cO!lechada de Hte producto>. Y los 

eunicipios qu• -yor i11Portancia pr.,..ntan •n la sup•rfici• 

cos.chada 50n1 Tepanco de Ulpez C191'1, Teca-chalco C191'>, 

Tochtepec Cl21'1, Xochitl•n Todos Sant05 <111'1 y Pal-r de 

Bravo con C13.31'>. En ••tos cinco eunicipi05 - cDS9Cha •l 

74.3 por ciento de frijol en régieen de ri1190. 
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3.2.3 Vol11111en de la Produccion: 

DIZ. 

L• Regi6n Sacioeconl:laica 7 es la que disporw de la aa.yor 

supar~icie cosechada de .. iz y ~riJal, sin .. barga, debida a 

que al 90 par ciento e• de t-aral, el Volu'"'"n de praduccibn 

se torna 111uy vulnerable por el grado et~ sinie5tralidad tan 

alta que exi•t• an ella. 

Cuando - analizb la superficie sembrada d9 -tz .. 

observo qu• en promedio el 85.6 por ciento correspandib al 

rtgi.,.n de te11Poral y 14.4 par ciento al de riega. En torna a 

la superficie cosechada, 80.S por ciento fue de te11poral y 

19.5 por ciento de riego. Pero al analizar el Volumen de 

praducci6n de malz se tiene todo lo contrario, pues de 

U0,892 to1Wladas •n pr09edio anual entre 1982-1992 59,057 

ta1Wladas ~u•ran de riego, el 53.3 por ciento y 51,835 

ta1Wladas correspandib al ciclo de t-oral, .. ta e• el 46.7 

par ci•nto. OBSERVAR CUADRO 15. De acu•rda a ••ta relacibn el 

rendiaienta proaedio •• .de 1.2 tonelada• por hectarea. Pero 

cuando •• analiza de 111anera separada , .. tiene que •n el 

cicla de riego el randiaiento pramedio es dlt 3.3 to1Wlada• 

par hect•r•a, mientras que en el de t-oral es de o. 7 

toneladas por hectarea. Esta relacibn evidencia la enar

brecha que e><iste entre la agricultura de tetOparal y la de 

riego. 
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CUADllO NO. 15 

PROOUCCION RENDIMll!.NTO 
( ToaelMlu) (Te/He) (T-lodu) 

Al!QO TEMP. TOTAL AllQO T!M,, TOTAi. AH!QO TIMft. TOTlll. ll&GO T!M,. 

M.270 ao.- 1.fl12 a.100 º·""' 3,ltD 1.Ull ··- Q.371 ·- ..... ....... 1.947 . . ...,, a.100 o.032 3,111 a.111 l."23 0.111 0,801 D.Ql1 ... ..., 12.BI 1.088 ""°" o.eu e.m 1.'l'G '·""" ··- O.llO 0.3:11' 
11,894 ...... ,,_ 

...... Oll03 o.m . ... . .... º·- ··- ··-...... u1.aoo 1.aeo ..... 0.318 OTO uoe ··- ··- ·- a.1• 
"3,177 1S,6'17 ...... ..... o.m 4,1511 2,813 a.ooa o.aas 1.011 o.11a 
.f1,323 ...... 0.096 ...... 0.971 1a.ooa 1,335 10,813 ..... o.•1 ··-....... ""·""" 1.261 3.134 o.mn 11u10 3,321 'ª·* ··- ..... º·"" ...... 40.040 """" ..... a.m 14.481 ... :ns 10,178 ··- ··- o.n .. 
H.053 ee,1111 1.a1s ...... 0.781 13,414 ··- ..... 0.483 1.035 .... 
5.74& 101,mn ,, .... ··- 1.383 10.0M' 3.200 .... .... ··- ..... 

110.• .... 051 51,131 1.aao11 U31 0.711 e.m a.111 ··- 0.311 0.17t ·-
PUBRTB1 l.M.B.O.I., -'"llAAIO BSTADllTICO DB BL BITADO DB PUSILA, VAAIOI A~OI. 

PURILA. CUADBR"º DB IKFOllllACIOK PAllA LA ft.AKBACIOll, un. 
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Los municipios ml5 importantes en la produccibn de ••lz 

de temporal son: General Felipe Ang•l••• Acatzingo, Vic•nt• 

Guerrero, f'al•ar de Brava, Tep•xi de Radrtguez, Ouechalac, 

Huatlatlauca, f'tolcaxac, San Sttbasti•n Tlacatepac, La• Reyes 

de Ju•r•z, IÚalpan y EloKochitan. En ••tos doc• 11Unicipio• 

en 1992 se obtuvi•ron 48,317 toneladas de •alz, •l SO por 

ciento en •1 sector. 

Por otro lado, los ..,nicipiD• qu• destacan •n la 

producci6n de ritoQo son: Tehuac•n, Zinacatepec, AJalpan, 

Pal .. r de Bravo, Alt•P•Ki, Tlacotepec de Ju•r•z, San 6abri•l 

Chilac, San José "iahuatl•n, Teca•achalco, Tochtepec y 

Xochi tlAn Todos Santos. En ••t- onc• ... nicipios - produce 

el 95 por ciento del malz de riego. 

FRIJOL. 

En lo qu• •• r•fi•re al volUMen de frijol, •• tiene qu• 

•1 prOMedio general •n todo el perlado de .. tudio •• de 9,273 

toneladas anuales. O. los cual•• 6,4!58 corresponden a 

tt1t1poral y 2,815 a riego. 70 y 30 por ciento r•spectiv ... nte. 

El rendi•i•nto prDMedio r119ianal •• de 0.36 tonelalM• por 

hectlrea. Pero de la mis•• manera que el ••lz, el rendi•i•nta 

en •1 sector d• riego es mucha •ayer qu• el dlt ttMparal, 

mientras que en riego se producen 0.97 tn./hec.en pro,..dio, 

en el sector te.-poralera apenas •• logra producir 0.28 

tn/hac. El r•ndimiento •n los productores de frijol de riego 
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representa 246 par ciento por arriba a las de t1Y1paral. Los 

.unicipias productoras .as import•ntes son1 

En rt!!tgi•en de riego, T11ea111achalco, Tepanco de Lbpez, Palmar 

de Brava, TehuacAn, Tochtepec. Xachitl~n Todos Santas, 

Atoyate11P•n y Vehu•ltepec. En estos 10Unicipios en 1992 se 

produjeron 2,584 tonel.adas, el 80 por ciento de lo que se 

produjo en toda la regi6n. Los 10Unlcipios productores de 

te111por.al •los i•portantes son: Tepexi dt! Rodr1guez 118. 6'Y.), 

Pal-r de Sr.avo C 12.61'>, Ac.atzingo C9.3'Y.), lxcaquixtl.a 

C8.1'Y.I, 11olcax.ac C6.8X>, Zac.apala Cb.5'Y.I, Huatlatlauc.a 161'1, 

y los R•y•s de Jullrez con C5'Y.). En estos ocho •unicipios •• 

praduc• el 73 par ciento de la produccibn de t.-poral, 

•ientras que en las 4·.z flunicipios restantes apenas 

contribuyen con el 27 por ciento. 

3.2.4 Valor de le Produccion: 

JIAIZ. 

A precios corrient•s el v.alor d• l.a produccibn de •alz en la 

r•gl6n socloeconb•ica Nro. 7 •n todo •l p•rlodo de •studio 

cr•ci6 a un.a t•s.a prD119dio .anu•l de 6.5 por cl•nto, •ientr.as 

que a precio• constant•• de 1978 fue de 6 por ciento pr.,..dio 

anual. CDIMJ •l valor de la produccibn .estll en funcibn del 

volumen de praduccibn y •1 precio <real o nominal) •• tiene 

qu• en 1983 el valor de la produccibn a precios corrientes 
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.fue de 996,422,400 pesas, aunque en volumen de produccibn 

esto representa sOlo Sl,897 toneladas, 30 por ciento menar 

con respecto al año anterior. el incremento en el valor de la 

producciOn se debe a que el precio nominal se 1ncr-entb en 

88 por ciento, paso de 10,200 pesos par tonelada en 1982 a 

19. 200 pesos en 1983 Sin embargo, a pr•cia• canstant•s deo 

1970 el valor de la produccibn en 1903 r.presentb 162,593,301 

pesos, 35 por ciento menor a 1982. Esta reduccibn de 35 por 

ciente en el valor de la produccibn se c:Wbe a que el pr.cia 

real de garantla del malz s• redujo en 6. 7 por ciento, al 

pasar de 3,360 pesas por tonelada en 1902 a 3,133 en 1983. 

lle 1902 a 1992 el precia notninal de •alz se incr ... ntb en 

7,253 por ciento, pasb de 10,200 p•sos por tanelada.•n 1982 a 

750,000 pesos en 1992. Sin ••bargo, de acu•rda a pr•cios 

constant.es ·de 1978 el, precio d9 garant\a se ha dltt•riorado 

30 por ci•nta, pasb de 3,360 peses par ta111flada en 1982 a 

2,357 pesas por tonelada en 1992. IOBSERYAR CUADRO 16 y 17 l 

FRIJOL. 

El valar de la praduccibn de f'rijol en la reqi6n •n 

términos no•inales en el periodo 1902-1992 presenta un 

incremonta prCMtedia anual de 39.5 par ciento. Ki•ntras que a 

pr•cias constantes de 1978 el incretlM!nto n.edio anual es de 10 

por ciento. Destacando los años 1990 y 1991 ya qu• el valar 

de la produccibn a precios constant•s se ubicb por arriba de 



7•,MB M,270 ªº 2Q81 s1,aa1 ...... 1,947 
72,3119 ....... 
18.200 
15,567 

62,006 

80 ..... 

'°·°"ª! 68,516 

101,021 

110,882 118,DI? Sl,835 
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CUADRO ~0.11.i 

VALOR D! LA 1-~~"'-'-~-i-'~-I VALOR DE LA 
PAODUCCION 

(PESOS) 
( P • 'il o s PAODUCCION 

X Tri l (PESOS) 

10 200 180.593.600 3,819 1,520 2,299 a1.100 B0,080,000 
1&,200 M.422.400 3,618 a,195 1,"23 33,000 119,394,000 
33,•!iO 4,180.!70.S!iO 8,713 1,743 7,030 62,lt!iO 483,93,050 

61300 ll.aa2.137,100 ..... •.1127 1,000 tM.000 1,5311,0M,OOO 

... ooo 7.889.182.000 4,310 2,ll05 ··- :111.000 948,aDQ,OOO 

a .. s.ooo 14,392.280.000 4,615 a,613 2,002 625,000 2,422,1175,000 

37~.'1~~ 38,453.730.000 12,0'JB 1,335 10,613 785,500 9,432,284,000 

436.4tl0 ee>,7RO,Q03,810 18,310 3,321 12,989 923.U45 Ul,Qell,!G,Q50 

D30.000 61,407.708.000 14,491 •.315 10,176 1.850.000 26,808,350,000 

715,000 88,637 ,835.000 13,414 5,380 B.03' a.100.000 as, 1eu, .. oo.ooo 
750,000 143,074,500,000 10,MS 3,2!)9 1.•se a.100,000 aa.:me,!Soo.ooo 

9,273 a.e1s 8,458 

ESTADISTICO DB EL BSTADO DE PUEBLA, VARIOS AflOS. 
PUBILA: CUADERNO DE INFORMACION PARA LA PLANBACION, ltll. 
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CUADRO NO. 17 

M A 1 Z FRIJOL 

PRECIO VALOR REAL 'R!CI O VAL.O" ~EAL 
l'llllODUCCION GAJIANTIA O! CA 'RODUCCION QAllAHTIA ca LA 

AA os TOTAL fA!AL 1 itROOUCCION TOTAL (~!AL 1 '~ODUCCIDN 
( Tonel•du) (p •• o. ( P!SOS I (Tonelada•) (Pe 10 e (,HOSI 

X Tn. X Tn. 

:~~ 74,5ft8 """º 2!0,548,480 3,81g º·""" ae,Ma,oso ;;, ... 
~-

&1,Blii7 3.133 182.1583,301 3,918 ··- 1D,418,3UI 
142,319 ..... 488,:m,082 8,773 s,a1a 41,724,87'8 

~= 
1541,:MU 3,332 !514,024,308 ..... ··- 118,0IM,332 
83,227 ..... 298,157,394 4,310 ··- 31,1131,0ID 

58,744 3.547 aoa.384,rileB 4,8115 7,IJ01 311.011.1118 

:·1• 103,aíillil 2,l50t 26'1,'121,428 12,008 5.311 ª·""·-;b,.. 1:m.ses 2,4154 3G,!Oa,32e US,310 uos 94,883,SID 

~-
IM,!63 2,828 273,Df51,884 14,illilt ...... 119,249,4311 

123,Ge!il ..... 321."151,ft17 13,414 7,815 102, 147,910 

:fiR 190,766 2,357 ••9.635,48i! 10,ees e,sgg 70,378,339 

~4:í: 110,eua ..... 
1/ Pin deR.et1r • 11tili.a6 el Promedio Aa1111 •1 Indios N11io111l ds PrteiOI 11 Co ... aidor baa lt11. 

PUB N T B• 1.N.B.0.1, ANUARIO BITADllTICO DB BL BITADO DB PUBBLA, VAllOI AADL 
PUEBLA: CUADERNO DB INPORMACION PARA LA PLANBACION, ltll. B INDICADOHI 
SCONOMICOS DEL BANCO DS MSXICO. 
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lo• cien •illones de pesos, lll9,24b,439 y 102,147,blOI. Caso 

contraria, los •ñas con el •enor valor de la produccibn 

~ueron• 1982, 1983, 19Bb y 1987, el promedio anual del valor 

dlt la praduccibn en estos años es de 28, 232, 764 pesas, 44. 6 

por ciento menor al promedio anual que es de 63, 199, 153 

pesos. En cuanto al precio de garantta nominal por tonelada 

de ~rijol de 1982 a 1992 presenta un tncre111enta de 9,853 por 

ciento, pues se pasa de 21, 100 a 2!11oi:1 ,-:1üO pesos por 

tonelada. Sin embargo a precios constantes de 1978 el precio 

por tonelada presenta un deterioro de 5 por ciento. 

3.2.S Produccion en el Sector Social.• 

El sector social de la produccibn agrlcola est~ 

constituido por los ejidos y las cotnunidades agrarias. De 

acuerdo al VII Cen•o Agrlcola Ganadero y EHdal y a la 

Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, Puebla, 1988, de 20.3 

millon•s de hectlreas que existen a nivel nacional, 83.6 por 

ci•nto m la superficie es de t•fftPoral y 16.4 por ciento de 

riego.y tienen al maiz como el principal cultivo <53.2%>, l• 

sigu•n en importancia sorgo!' trigo y .frijol con el 11. 7X., 

8.3'l. y 5.7'l. respectivamente. 

*' Er1 este apart:ado re-ferido a ia produccif>n social. deb100 a 
que no existen estadtsticas sobre volúmen V valor de ia 
producción!" ltn1camente se señalan la super-fic1e nacional~ 
estatal v regional~ ademl\s de indicar los principales 
cultivos 
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El 84 por ciento del total de las ejidos y comunidades 

tienen como actividad principal a la agricultura, .. ta 

asciende a 28,058 propiedades sociales a nivel nacional. 

En el Estado de Pu•bla, el sector •acial se constituye 

por 1 •il16n 577,466 hect.Ir•••• 11ientras qu• •n la r11gi6n 

sociaecon&mica 7 su•an 496,874 hectAr•as, dlt las cu•l•• 

486,698 son ejidos y 10, 176 co.,..nidadlts agrarias, 152,574 

hect.Ir••• son dltdicadas a la agricultura, •l 31 por ci•nto. 

En su totalidad son de régi-n dlt t-oral y san malz y 

~rijol los cultivos 11.ls i9POrtant••· 

< OBSERVAR CUADRO XI DE ANEXO ESTADISTICO 

3.3 .. TENENCIA DE LA TIERRA. 

De acuerdo al VII Censo Agrlcola Ganadero y Ejidal, la 

t•nmncia dtl la ti•rra •n la r119i6n scx:ia.conti.ica •n ••tudio, 

qu•da ••tricta-nt• reducida a tr•• 9rupos1 El EJido, la 

Propiedad Privada y la Propiedad CDllUnal.OBSERYAR CUADRO 18. 

CDllD •• pu•dlt ob-rvar la ti•rra •Jidal .. la qu• 

pr•dollina en ••ta zona, .. t.1 constituida por 486,698 

hect.lreas equivalente al 56.5 por ciento del total. En 

r•laciOn a esto, los lftllnicipios qu• 

concentraci6n son: Ajalpan, Caltepmc:, 

ti•rwn la ••yar 

Juan N. "-ndltz, 

Zapotitl.ln, Vicente Gu•rr•ro y T•huac•n. En ••to• ••i• 

municipios se encuentra el 47.7 por ciento de la superFici• 
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CUADRO N0.11 

PfllllYAOA 

PUEBLA 3,376,428 1,3SS,691 t,7S6,on 221.775 42,885 

Al!GION 1 (HUAUC.HINANGOI 51J,HI ltJ,MJ 04,717 1),,16 1,5)2 

Rl!GION 11 (T!ZIUTLANI 212,"1 U,115 221,1 .. 14,2<15 J,UI 

AEGION 111 (CD. IS!AOAN.) •Zl,:54, 2Jt,77l 165.)7) 4,25) tt,147 

lllGION f'I (CHOUA.A) 25J,'11 12t,tll ttt,Jt2 '·"' U.1J5 

FU!GION V (PU!lt.A) Ut,M2 '9,))2 U,646 2,tt5 l,Ht 

AEGIONVI (l. ce MATAMOROS 116,tlt )11,111 )54,l" 111,127 "' 
AEGION VII ( TEHUACANI 161.UI '"''" J64,7t4 lt,17, 

P' U! N Te: : El.AIOflllACION PflllOPIA BASADO EN ANUAFUO l!STADISTICO DEL. ESTADO DE PU! 
VAlllOI ANOS, INIGI. 



125 

ejidal de la regi6n. 

La propi•dad privada se for•a por 364,794 hectAreas, el 

42.3 por ciento, de los cuales los •unicipios en que se 

concentra 111•s son1 Sant• Inés Ahuate.pan, Tepexi de 

Rodrlguez, lxcaquixtla y San Sttbastian Tlacotepec 

CDM> 61ti•o punto •• report~ la propiedad cDftlnal en un 

nivel muy por abajo ya que s61o constituya 10, 176 h9Ct:Areas 

el 1.1 por ciento. Los -nicipios que posean este tipo de 

propiedad son1 Caltepec y Juan N.119ndez. Est:aa t:ip- de 

tenttncia de la tierra can•tit.uy•n diferentes estratos 

sociales debido a la particularidad de los poseedor ... 

La propi•dad ejidal aunque es la de aayor ext:•nsibn no 

precisamente · es la de .. yar calidad, general-nte san 

terrenos pedregosos, can pronunciadas pendientes y can un 

reducido grada de hu•edad, siendo adetl•• ~y pulverizada su 

distribucibn, •l t .. aflo proaedio de las parc•las son de l a 

1.5 hectAr•as por caape•ino. 

Resp9Cto a la propiedad privada, se puede decir que en 

este s9Ct:or estAn agrupada• las -jores tierras da labor y 

SUS principalaent• profesionist:as y 

comerciantes. destacan las tierras de 1t1tdiana y buena calidad 

ademas las de riego, pero sobre todo lo que caracteriza a 

6st.as, es que son pacas los propietarios. 

Propiedad Comunal. corno ya se señalb estas constituyen un 
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mlnitMI porcentaje. En cuanto • sus caracterlsticas se puede 

indicar que san similar•• a las ejidal•s. 

Agrupando a los ejidos y a la propiedad cCMnunal, podemos 

concluir que estas unidades de praduccibn no son 

autosuficientes; los ejidatarios son presa flcil de los 

grandes propietarias, int•rmediarios y acaparadores. al 

vender su peca produccibn por debajo del precio del .. rcado. 

Esto ha traldo COila consecuencia un proc•so de ac•lerada 

ct.scapitalizaci&n y por tanto de proletarizaci&n. 

3.4 POBLACION OCUPADA EN LA ZONA. 

En el periodo 1980-1990 a nivel estatal la fuerza de 

trabajo, o sea, la pablacibn de 12 años y mis, crecib a una 

tasa pro.adía anual d9 2.6 por ciento, al pasar d• 2,120,202 

• 2, 751, 729 personas1 por otra lado, l• poblacibn 

ecan6micamente activa <PEA>, alcanzb una tasa media anual d9 

crecimi•nto del orden de 0.3 por ciento, rmpres•ntando •l 40 

par ci•nta da la Tuerza de trab•jo en el Oltima año de 

estudia. 

Para el caso de la regi6n sociaecanb•ica 7, la fuerza de 

trabajo pasb de 339,980 p•rsonas en 1980, a 436,240 •n 1990, 

alcanzando un crecimi•nta del arden de 2.5 par ciento 

promedia anual, mientras que la pablacibn ecan6mica111ente 
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activa la hizo de 173,361 a 174,767 personas para los años 

lqeo y lq9o respectiva11ente; la PEA representb en 1990 el 40 

por ciento de la fuerza de trabajo de la regi6n. 

OBSERVAR CUADRO IX DE ANEXO ESTAOISTICO l 

El hecho de que la retgi6n alcance 111enar tasa de 

creci•iento en estos do• conceptos, •• d•be princ:ipal .. nt• a 

la migraciOn de la poblaci6n en edad de trabajar que se da en 

bta zona a los centr05 urbanos •Is cercanas cGMO won la 

ciudad de Puebla y 1'16xico. 

3.4.1 Empleo Agricola. 

La pablacibn ocupada en el e•tado de Puebla, paso de 

l,077,429 personas en 1980 a 1,084,316 personas en 1990. El 

incr ... nta fue de apenas O.ó por ciento. 

En torno a lo• MUnicipio• de la regiOn que nas ocupa, la 

pablaci6n ocupada en 1980 i'ue de 172, 745 personas, eientra• 

que en 1990 •sta di-inuyb a 170,892 personas, la -reducci6n 

i'ue de l.l par ciento. 

La distribucibn del personal ocupado por sector de 

actividad, en 1990 presenta la •iguiente situacibn1 De 

l,OS4,:Sl6 et1pleas 9enerados, 400,369, el 36.9 por ciento 

corresponde al sector pri11ario1 269,963, el 24.9 por ciento 

al sector secundario y 381,055, el 35.l por ciento al sector 
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terciario. Y exist•n 32,929, el 3 por ciento como 

insu-ficientl!tM!nte •specificados. •1. Esta misma relacibn se 

hace extensiva a la regi6n socioecanbmica 7. 

En cuanto al empleo agrlcola, en 1980 el 42 por ciento de 

la poblacibn ocupada en el estado se encontraba en est.e 

rubra, esto representb 447,439 personas, •ientras que en la 

regiOn que analizamos la relacibn fue del 51 par ciento, es 

decir, de un total de 172,745 personas ocupadas en todas los 

s•ctares econe1111icos, 88,639 personas se encontraban en el 

s11Ctar agrlcala. Para 1990, de la pablacibn total ocupada en 

el estado , 37 por ciento se empleb en la a9ricultura, 12 por 

ciento ntenor con respecto a 1980. A nivel regional la 

pablaci6n ocupada en dicha actividad se r•dujo a 48 por 

ciento en prOIM!dio. Sin embargo, de los 50 municipios que 

conforman a l• regibn, en 35 de ellos la poblacibn ocupada en 

la cuestibn agrlcola se ubica muy por arriba de el pra.mdio 

regional que es de 48 por ciento. OBSERVAR CUADRO X DE 

ANEXO ESTADISTICO.I Se indica can esta la gran cancentracibn 

d• trabajo en un sector de subsistencia de IMJY baja 

productividad; donde impera el minifundio, can una superficie 

.. dia de labor inferior a cuatro hectlreas. 

*' EL SECTOR PRIMARIO. Lo constituyen Agricultura. Ganaderia. 
Silvicultura Caza v Pesca. 

EL SECTOR SECUNDARIO. se constituye por Minería. Extracción 
de Petrbleo y Gas. Industria Manu.facturera. Generacilln de 
Ener91a y Construcción. 

El SECTOR TERCIARIO.Est~ formado por Come1·cio. Servicios 
Comunales Sociales v Pe1·sonales. 
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3.4.2 Nivel•• de Insrre•o. 

Respecto a los ingresos de la poblacibn en el estado de 

Puebla como en la Regibn Socioeconb•ica 7. Estos se 

relacionan con el monto del salaria mlnimo vigente en .. r~o 

de 1990. de acuerdo con in~or1U.cibn del ~ltimo Censo General 

de PoblaciOn y Vivienda se •laborb el 1 CUADRO NO. 19 l. 

Se puede observar que a nivel regional el 81 por ciento 

de la poDlacibn ocupada se encuentra en los rangos de ingresa 

de 1 a 3, este promedio es 12 por ciento mayor al estatal, se 

indica con esta el grave problema de el nivel de ingreso en 

que se encuentra apro>ci•ada-nte el 90 por ciento de los 

municipios de esta zona, en el 10 por ciento restante, se 

encu•ntran los municipios con importante actividad industrial 

como Tehuac;in, Tecamachalco, Acatzingo, Ajalpan y Tlacot9J1ec 

de Benito JuArez. 

Estadlstica11ente no s• encontrb al rango de ingreso de 

los trabajadores agrtcalas, sin e•b•rgo, por la propia 

caracterlstica que presenta el sector, se considera que el 90 

par ci•nto apraximada•ente se •ncuentra entre el rango 1 y 2 

y sola el 10 por ciento •n •l r•ngo 3. 
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CUADRO N0.1f 

INGRBSO MENSUAL POBLACION OCUPADA 

ABSOLUTO A!LATIVO 

PUBBLA 1,084,316 100.09lo 

1) NO RIClll INO•!IOI 1311,118 111 .... 
a1 MINOS DI UN SALA•to MINIMO 211,079 ª"" 3) DI! 1 A2 SALARIOS MINIMOI 381,505 33.IH• 
4) MAS DI a Y MINOS DI 3 IALAO. MI 124.187 ,,, ... 
ti) DI! 3 A 5 SALARIOS MlNIMOI 19,Dlll e.e• 
O) MAS DI OSALA•tOI MINIM09 1111,:111' ..... 
7) NO ESPECIFICADO 41,814 3.B'll 

RBGION SOCJOBCO. NO. 1 170,1192 100.09lo 

1) ~O Rl!CllE INGAHOS 23,2'2 13.811 ª' MENOS DE UN SALARIO MINiuo 48,104 21.S'lo 
3) ce 1 A 2 SALARIOS MlNIMOI ...... ..... 
4) MAS O! a Y MINOS DI! 3 l!IALM. MI 11,1811 11.0• 
5) 01! 3AS IALAJllOS MINIMOI 0,8311 4.D'lt 
6) MAS DI 5 IALNIJIOI MINIMOS 3,411 ª·º" 1) NO HlllCIPICADO 3.a4" 1.8 .. 

PU B "Ta, PUEBLA, RBSULTADOI DBPINITIVOI TABULADOS IAllCOI TOMO V4 
XI CBNIO OB"BllAL DB POBLACIO" Y VIVIB"DA, lttt. IWBOI. 
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3.5 NIVELES DE BIENESTAR. 

3.5.1 Ali .. ntaciOn. 

El 11G01brla panar... que la agricultura de grana• 

repre .. nta para el futura i.,..diata de 11*Kica.es el dr..atica 

deteriora nutricional sufrido por la poblacibn pobre de 

"6Kica a partir de 1983. Los severo• recortes en el con9UllCI 

de carnea, leche, pescado, etc. , a la aupre•ibn caepleta de 

••tas aliMntas, san una r••lidad cruda8ent• pr•-nt• en la 

.. yarla de los hogares -Kicanoa. 

Analizando las estadlsticas a...a•l•• sobr• canmu.am 

aparentes de 1980 a 1992, obaerva11D11 una severa di-inucibn 

del consu•o per capita d9 los principal- ali-ntas1 El 

conaullD de carne de r•• cayb de lb.5 kilogr&llCI• anual.,. por 

persona en 1980 a 11.5 kilogr&llCIS en 1992, •• decir deacendib 

30.3 por cientoJ •l conaUllCI de carne de c•rdo di-inuyb •n 49 

por ci•ntoJ •l de leche fr•ac• un 40 por ci•nta1 el de 

p-c•do .fr.-co en un 10 par ciento. En cuanto a consumo d9 

grano• ~•icas la r•duccibn t..,.bi•n ha •ido severa• •l -lz 

di••inuy6 en un 13.l por ciento, el friJal •n S9 par ci•nta, 

trigo per .. necib constante en 53 kilagrAllD• anual•• por 

persona y O.nica11•nt• en arraz •• obs•rva un incr•-nto d9 

lb.3 por ciento. OBSERVAR CUADRO 140.Estas cifras de ninguna 

manera exageran el deterioro ali .. ntario de la pablacibn 
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-Micana pu••~o que son 

oficiales. 

sustentadas en estadlsticas 

O. acu•rdo con investigacion•• realizadas en 1992 por el 

Instituto Nacional de la Nutricibn y del Instituto Nacional 

del COMWlidor con cede en Puebla. El COMUllO de ali-ntos 

basicas coma, leche, carne, hueva, •alz, f=riJal y arraz tlOn 

CCJltO si9ue1 

Los consu11as pr.,..,dios de lechR por persona en el astado 

alcanzaron la ci.fra de 45.2 litros, observandoc• una 

diferencia de 26.9 por ciento par debajo de el pr.,..dio 

nacianalJ can respecto al cansutM:t de carne, •n el 11•tado 

ta•bi•n es -nor que a nivel nacional en un S.6 par ciento, 

ya qua alcanza la cifra de 26.S kilOC)rilllOs por persona, 

11ientras que a nivel nacional es de 30.2 kilogra.as. Por lo 

que se re~iere al consumo de huevo, el cons\190 pra .. dio en el 

astado es de 13.S kilogra•os contra 15 a nivel nacional. 

El consUllO prOMltdio de •alz en al e5tado i'ue de 200 

kil09ra110S anuales par capita en tanto que al nacional fue de 

206, en cuanta a i'riJal, al consu.ao prCllllldio ª" di! 14 

kil09ra110S par capita contra 9.5 a nivel nacional. FinalMnte 

para •l casa dltl arroz las cans\dlCJs pra.edias .fu•ron •n •1 

estado da Puebla de 6 kilagraftlDs par capita •ientras qua a 

nivel nacional de 6.5. 

Se observa que en la mayorla de los casos, el estado de 

Puebla na alcanza a cubrir los promedias nacionales,, por la 
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que puede decirse que en lo que a alimentaciOn se ref=iere, 

Puebla suf=re de graves carencias, re~lejo principalmente d91 

gran porcentaje de la poblacibn que recibe bajos ingresos, 

resultado a su vez de los altos Indices de desocupados, 

concentraci6n del ingreso en una p•queña 111inorla •te •• Esta 

situacitln sin duda se agrava aCln ••• •n el -dio rural dal 

estada d& Puabla, sabr• toda an los .unicipias da la Si•rra 

Norte y 

Ragitln 

de la zona sur, donde prttcisa•ente se localiza la 

Saciaecanbaica Na.7 y parta da la Ragibn 

SociD1tcon6111ica 6. 

3.5.2 V:lv:lsnda. 

El nCunero de viviendas en el pills, durant• el p•rlado 

1980-1990, alcanzo una tasa madia anual de 2.9 par cianto, al 

pasar da 12.2 a 16.2 aillonas, el prot1111dia da p•rsonas an la 

vivienda •n el priaer a~o fua da 5.5, •i•ntras qua para 1990 

de :5.2. Con r•spacto al astado da Puabla al nCaaaro da 

vivi•nd•• cracib t••bil!•n a una tasa pr~dio anual, da 2.9 

por cianto, al pasar de 582, 100 a 774,824 viviandas. y •l 

proaedio da p•rsonas par vivianda pastl de :5.6 a :5.:S 

acupantes. 

En la raferente al ••terial dal cual estin lwch•• las 

paredes segCln el XI Censa General de Poblacibn y Vivi•nda 

para 1990, la situaciOn es la siguiente: 
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A nivel nacional el 56.2 por ciento de las viviendas est.An 

Mchas can tabique, tabicOn, etc.. el 21. 7 por ciento de 

adobe, el 9.6 de madera y el resto 12.5 de otros materiales. 

En cuanta al estado de Puebla, en el 50 por ciento de las 

viviendas prada•ina el tabique, tabic6n y block1 el 27.4 por 

ciento san de adobe1 el 10.4 por ciento est.An hechas de 

carrizo y palma, el reeto de otros materiales. 

En torno a los servicias en la vivienda, el 79.4 y 71.2 por 

ciento de viviendas. para el pals y el Estado respectivamente 

cuentan con agua entubada; el 63.6 y 48.4 par ciento 

presentan drenaje y el 87.5 y 04.5 por ciento cuentan con 

energla el•ctrica. 

En la que se refiere a las viviendas de la Regibn 

SocioeconOMica No.7, el 60 por ciento presenta agua entubada, 

el 65 por ciento cuentan con energla eléctrica y sblo el 25 

por ci•nta de •lla• pase• drenaje. 

Pode1tas concluir qu• las servicios con qu• cuentan las 

vivi•ndas de la regibn son en prOfledia muy par abajo al 

prDM9diD de las servicias de las viviendas a nivel estatal y 

nacional. Con esto se pone en evidencia la grave situacibn 

que padece la ~oblacibn de la zona en cuanto a los servicios 

blsicos. 



135 

3.5.3 Educación. 

Dtt la pablacit>n nacia11Al de 15 afias y •As •n 1990, el 

87.4 par ci•nto saben 1 .. r y escribir, sin .. bar90, •1 12.4 

por ciento, que constituyen 6 1 161 1 662 personas son 

analfabetas. En el .. tado de Pu•bla, la pablacifln de 15 afias 

y ds en 19901 alcanzfl 2 1 411,512 p•rsanas, mquivalente al 

58.4 par ci•nta de la pablacifln tatal, de •llos, •l 80.6 par 

ciento saben 1 .. r y 9Seribir y •I 19.2 por cienta san 

analfabetas. 

Las municipios qu• canstituy•n la RmQifln Sacia.con6Aica 

No. 7 •n -teri• de •ducacifln t .. bi•n pr ... ntan un rezavo 

iapartante. De la pablacifln .. yar dlt 15 afias 71 par ciento 

declar6 saber lH!r y ••cribir y 27. 7 por ciento declarfl lo 

contraria. Esta nas indica que •1 vrado de analfabetisao es 

44. 3 par ci•nta .. yar que el pra.edio .. tatal, y 123 por 

cienta por arriba de •1 pra.edio nacional. 

Alvunas eunicipias que pre .. ntan -yares probl.-s 

educativos son1 AJalpan, Cayoaeapan, Elaxachitl•n, San 

Antonia Callada, Santa Catarina Tlalteapan, Vicente Gu•rr•ro y 

Zoquitl&n. En ••tas si•t• eunicipias el pra.edia de la 

poblaci6n que na sabe 1 .. r ni •scribir es dltl 53.5 par 

ciento. 
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3.!5.4 Salu4. 

Un factor qu• reflej• cl•ra-nte el bienestar de la 

sociedad .. el nivel de ••lud de su poblacifln. E" por ello 

que cualquier sociedad que pretenda alcanzar un desarrollo 

integral deber6 tener progr ... • per•anentea que ;aranticen un 

nivel elevado de salud, ent.endi6ndo .. ••ta en su sentido •6• 
a111PliO. 

De acuerdo al Anuario Estadlatico de lo• Estados Unidos 

11exicanoa, edicifln 1993, publicado por UE61 y al Anuario 

Estadistica del Estado de Puebla, edicifln 1993, publicado por 

el Gobierno del Estado de Puebla y el JNEGJ. Puebla ocupa a 

nivel nacio,,.l los lu;ares 20 y 29 en cuanto a ca•a• dll 

ho9pital y .. dicos por habitante. AdicionallM!nte, lo• Indice• 

de mortalidad son elevadas, especial.ente •n los reci6n 

nacidos, entre las principales causas d9 muerte de•tacan las 

infecciones ;astroint .. tinal" y las respiratorias. El 

probl ... se v• a;ravado por la alta tasa de creci•iento de la 

poblacifln, 9Gbre todo en el -dio rural, y el creciente 

d6ficit en la capacidad de atenciC.n de lo• .. rvicioa dll 

.. lud, concentrados excluaivaeente en 

ciudades de la entidad. 

las principel .. 

La mortalidad de la poblacifln entre 15 y 65 aftas de edad 

durante el periodo 1981-1990 fue de 64.4 defunciones por cada 

mil habitantes, mientras que el prD1111dio nacional fue de 53.5 
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por c•da •il habitantlt9. La anterior signi~ica que •ientras 

la lt9P•ranza de vida en •l pr.,..dia nacional •• m 73 afias, 

•n Puebla .. de s6lo 65 affaa. Sin eabargo0 •n el .. dia rural, 

sabre tada en la Sierra Nort• y la R911i6n Bacia.can611ica No. 

7 ml Estado de Puebla la esperanza d9 vida •• de 58 al'las. En 

la r•f'•rente a la poblacU1n derechahabi•nt• m las 

instituciones de s-auridad social a dici-bre de 1992 en •l 

Estada existlan 1 0 565,622 que r9Presentan el 37.9 par ci•nta 

de la pablacibn tatal de la entidad, cif'ra indicativa ml 

prabl- de s911uridad social que adolec• •l -tada d• Puebla. 
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CAPl:TULO l:V. 

ESTRUCTURA V PROBLEMAS 
AGRl:CDLAS EN LA REGl:ON 

BOCl:DECONDMl:CA Na.7 DEL ESTADO 
DE PUEBLA 

D••pu•s de haber ubicado a la Regibn Socioeconbmica No. 7 

en •1 contexto estatal, en éste capitula se tiene ca110 

abJ•tiva principal identificar el caooparta•ienta de una s•rie 

de indicadores que se consideran importantes en el desarrolla 

ml IWC:tar agrlcola r.gional, asl ca.a la deteccibn de los 

principales problemas que han obstruido este desarrollo. 

El tratamiento se real iza en base a li11. in-for1nacibn 

est.adlstica recopilada para el sector, asl ca.a t.a•bi~n de 

las opiniones recabadas en la visita que se r•alizb a los 

principales municipios de la zona en estudio. 

4.1 FRONTERA AGRICOLA. 

La superficie cosechada de malz y frijol en la Regilln 

Sacio•cantwnica No. 7 durante •l p•rlado 1982-1992, pr•-nta 

una tasa de crecimiento del arden del 8 par ciento anual en 

promedio, al pasar de 59,603 hect~reas en 1982 a 129,087 en 
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•1 ~ltimo año. El hecho de que la superficie cosechada 

presente Unil tendencia creciente, obedece a la inv•rsibn en 

diversa• obras de infraestructura que se han venida 

realizando en la entidad. entre las que destacan la 

incarporaci6n de tierras ociosas al cultiva a travl!s de 

algunas abras d9 dea.ont•, despiedre y nivelacibn qu• se han 

llev•do a cabo en los 6lti11Ds •Ras. 

Si se ta11• en cuenta que •• han cu•ntif'ic•do 432,498 

hectlr••• cama superficie agrlcala, de las cuales •l promedia 

destin•do • producir ••lz y f'rijol son 162,861 hectlrea•, l•s 

re•t•ntes 170,000 son destinad•• a f'rut•l .. y hort•lizas. Al 

relacionar estas cifras can la superficie agrlcala total, 

puede inf•rirse que existe todavla una consid9rabl• 

superf'icie de 100,000 h1tctlr1t•s •proKi••cta.ente que pueden 

incorporarse a la produccibn agrlcola de granas ~sicas. Para 

que esta sea pasible se r9quiere la realizacibn de 

i1111artant•• abras de infraestructura entr• las qu• sabr .. alen 

la• de de...,nte, reh•bilit•ci6n de tierr••• nivelaciones, 

apertura d• caMinas rural••• etc •• 

Tamando en cuenta l• tendencia que ha venido pr ... nt•ndo 

el creciaianto de l• superf'icia cosech•CS. de los Qr•

blsicam en la regi6n, puede supanmrse que ••ta segutr• 

•umentando a un ritlllD entre •l b y el B por ciento anu•l· Si 

s• tuviera la intencibn de incorporar a la pro~ccibn 

agrlccla una superficie mayor, deber•n inst.runtent•r•• las 

planes correspondientes, identif'ic~ndose el tipo de obr•s de 
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infr ... tructura que se requieren en cada caso, as\ CCffto los 

1tantas de inversi6n correspondientes. 

Finalmente conviene señalar que las nuevas ~reas que se 

han incarporada al cultiva son b•sicamente de teMporal y en 

cuales •• ha venido ... brando matz, principalmente. 

4.2 CAMBIO EN EL USO DEL SUELO. 

En la Regi6n Socioeconbmica No. 7 el cambio en el uso del 

suela se da concretamente del subsector forestal al subsmctar 

agrlcala, proceso que no ha sida posible cuantificar con 

precisiOn ya que no existe un control sobre estas acciones. 

Es importante mencionar que al pasar las tierras de uso 

forestal a uso agr\.cola, han permitida que aumente la 

superficie que se cultiva, lo que no necesariamente significa 

un uso 6pti1Ml del suelo, ya que •• carece de est.udia• 

•speclficos detallados, agesorlas y apoyos direct.as que 

p•r•it.an conocer las posibles vent.aJas que tendr\a en 

cant.lnuar su aprov-.cha•ient.a forestal, renovl.ndas• de est.a 

manttra de forma constante las bosques. La carencia de ••t• 

t.ipo dtt estudias impide cuant.ificar con precisibn si estas 

acciones san positivas, ya que como antes se señalo, provocan 

una erosibn del suelo, ent.re otras desventajas. 

Por lo Que respecta al uso del suelo agrlcola en su 
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modalid•d de riego y temporal en cuanto a los granos blsicos, 

la situaci6n en la regibn es la siguiente: 

La superficie beneTiciada con riego en al perlada 1982-1992, 

creci6 il un ritRtD de 1.2 par ciento anual en pr099dio9 al 

pasar de 26,866 hectireas en 1982 a 30,256 en 1992. 

La incorporacibn de tierras al r6gi .. n de riega ha 

influ.ido •n un incrementa comparativo de los rendi•i•ntos de 

las cultivas qu• •• explotan, las cual•• san aup•riar .. a los 

obtenidas baja candicia,..s de temporal hasta en un cien par 

ci•nto. De ••ta marwra •• tiene que el cultiva de .. lz para 

el alla 1992 alcanzb rendi•ientas de 3.445 tanaladas par 

hectirea, aientras que en letnparal fu• de 1.383 tanaladas por 

hectir•a. En tanta que el frijol es de 0.987 tanaladas par 

hect•rea en riego y 0.279 toneladas por hectlrea en temporal. 

Puede concluirse que los c .. bias d• ti•rras de t..poral a 

ri•go san favorables en la •voluci6n d9 las rendi•i•ntas. el 

abstAculo a una mayor expansi6n se d9be a que las incr ... nta• 

abras de infraestructura. hidr•ulica requiere de 

can•idmrabl•• inversiones. 
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4.3 CREDITO. 

A niv•l nacional el crédito destinado al agro por la 

banca de desarrollo y comercial su~ri6 un• diseinucibn 

nat.abho en términos rea les de 55 por c:ient.o de 1980 a 1987. 

En 1980 el saldo de los crll!!dit.os para act.ividades 

agropecuarias represent6 13.5 por ciento del cr•dito a 

•mpresa y particulares, esta proporci6n b•Jb a 3.2 por ciento 

en 1987. Aunque el crédito agropecuario aumentb en Ter•• 

import.ante durante 1988 v 19921 sin embargo, el saldo real al 

Tinalizar el 61timo año todavla Tue inTerior en 12 par ciento 

al de 1980. 

En el estado de Puebla el monto de crédito otorgado por la 

banca de desarrollo <Banrural y Fira> al sector agropecuario 

de 1982 a 1992, en t•rminos reales ha sufrido una reducci6n 

de 71 por ciento, de 2,3bb.5 •iliones de pesos en 1982 cayb a 

b95.4 millones de pesos en 1992. < VER CUADRO No. 20 l. 

Por lo que respecta a las tipos de cr•dita, los de avlo, 

son aquellos en las que •1 acreditado queda obligada a 

invertir el importe del prestamo para cubrir los costos de 

los cultivos y dem~s trabajos agr!colas, desde la preparacibn 

de tierras hasta la cosecha d• los productos, incluyendo las 

co11pras de semillas. fertilizantes e insecticidas. Estos 



143 

CUADRO MO.:?t 

• A N ~ u ~ .. L , 1 ~ A 

To t~ 1 A V j 0 Rafa ce T .J 1 o i A-.i•..; Fl ara e c. 

•.811.0 1.m.• 1,271.1 ..... a,U73.8 1,2500 1,723.6 
5,347.0 3,055.1 a.aaa.3 172.8 a,291.e 1,085.8 1,206.1 
11,~70 8,300.3 4,143.1 a.1s1.2 5,8'8.7 2.2.s.o 3,401.7 
19,189.0 10.247.8 7,S08.1 a.r•1.r e,Got1.a 3,878.8 5.0M.8 
29.D'O.O 19,088. 14,988.1 4,120.3 9,Q51.8 4,3720 S.&N.6 
62,281.0 315,IKl4.6 30,771.D 6,193.5 28,296.6 10,868.0 15,828.5 
17',:MO.O 8,189.5 4,"80.0 4,1C>e.5 8,853.6 3,482.0 !l,Olil1.6 
32,088.0 21,8441.3 14,112.0 7.632.3 10,424.7 4,187.0 5,537.7 

;~{;': 58,:t!S o 31,212.0 19,9780 17,238.0 19,1530 8,829.0 10,327.0 
77,827.0 47.0!6.0 25.249.0 21.807.0 30,771.0 13,828.0 1B.9'3.0 

.\ii.~ .. 148,216 o 93,287.0 53,4SQ.O 39,828.0 ~.D2B.O 24,631.0 3Q,3Q7.0 
Yf>t:: 
<;.;;',,;;;,PESO•" CONSTANTES oE-.1 eao; .DEFLACTAOOS'' CON ELY :: .,::: 

~1ff~;1~~.~1~~;;~~~~'.o:;~:·g?itfi~.~~~~~,·~.~~:~sc;~.'.12J:J.. 
• .. N R u R A L F 1 R A 

"''os TOTAL 

1 
To l• I A vio A •fa e c. To ta 1 A vio Retace. 

2,3688 ""'ª 6:252 278.9 1,402.7 814.9 .... 
1,302.9 744.a 556.0 188.3 l!iB.3 ª" ... 1193.B 
1,750.0 ...... 810.0 317.8 831.• 330.0 1500.1 
1,791.0 1150.S 700.Q 2!5.Q 934.S 361.8 47a.7 
1,"86.3 oso.o 7!0.1 2011.5 •"8.1 210.1 1179.0 
1,345.8 777.5 llOU 11a.3 ..... 230.e 337.8 

178.0 118.7 47.2 41.5 .... .... !51.4 

ª""'" 1112.1 111u .... 87.7 41.1 .... .... 247.1 13a.7 114.5 i21.a .... """ 421.4 254.B 13'1.7 118.t 168.8 74.Q Q1.7 -·· 437.7 :ll0.11 188.9 as7.1 115.1 142.8 

PUB N T B: IANRURAL B LN.11.0.L • OOBIBRMO DBl. ESTADO DB PUBILA, ANUARIO 
BSTADISTIC<l DBl. BSTADO DB PUBBl.A, VARIOS A~OS. 
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créditos de 1982 a 1992 experi•entaron un decrecimiento a un 

ritmo de 11.5 por ciento en pr09ttdio anual. 

Por su parte los créditos refaccionarios que son aquellos 

que se destinan a capitalizar las unidades de producci6n da 

las sujetas de cr•dito mediante la canstrucci6n o instal•cibn 

de bienes que ayuden a incr ... ntar la prodUccibn y la 

productividad de su• enopr .. as1 cultivos de f'rutales, 

canstrucci6n de in•talaciarws para actividact.s 

agroindustriales¡ ~•jora11iento territorial de las unidade!I de 

producci6n1 al estableci•iento y A11Pliaci6n de la 

infra .. tructura necesaria, y en g•neral para el ct.sarralla de 

todas las actividades que C"'"Pl-nten la actividad 

agropecuaria y diversifiquen las ofu•nt.•• de ingr••a y .-pi.a 

para los •iembros del sujeto de cr•dito. Estos créditos al 

igual que lo• de avla presentan una reduccibn pra.edia anual 

da 11.s por ciento de 1982 a 1992. 

Por lo que se ref'iere al cr•dito agrlcola por cultivo, la 

situaci6n que prevalecib en el parlado f'u• la siguientes para 

el cultivo de •alz y f'rijol los recursos que •• le asignaron 

crecieron al 35.2 por ciento anual en la década de los 

.. tenta, sin ••bargo, de 1982 a 1992 esta participaci6n .. de 

15 por ciento en promedio anual. 

A nivel de regi6n socioacon&.ica el •anta de cr•dito 

dispu .. to a los agricultor•• de los da• grana• •ls 

importantes en el consumo nacional~ d9 1992 a 1992 en 
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terminas reales ha disminuido 87.5 por ciento, ésta calda en 

el cr•dita regional representa 23 par ciento ann mayor que el 

promedia estatal. 

En cuanta a la superHc:ie habilitada de 1982 a 1992 

pre59nt• una tendencia decreciente por deml.s dr••ltica. al 

pasar d9 25,000 h9Ctlreas de 11alz habilitadas en 1~82, pasa a 

Onic:.a-nte 1,000 en 1992, ésta reduc:cibn equivale 96 par 

ciento. En lo referente a Trijol, de 2,000 hect~reas 

habilitadas en 1982 pasa • sbla 500 hectAreas en 1989, y en 

las años 1990, 1991 y 1992 a 20 hectAreas, que representa una 

reducci6n del 99 par ciento en la super-Ficie habilitada. 

OBSERVAR CUADRO Na. 21. 

4.4 DISPONIBILIDAD Y USO DE INSUMOS, 

Entr• los principales insu11os que intervienen en el 

procesa productiva de la agricultura destacan las 

~•rtilizantes, s••illas ••jaradas e insecticidas. 

Par lo que re~ier• a las primeras, para el case de la 

regibn socia•canb•ica 7, el anAlisis de las estadlsticas de 

ventas de Tertilizantes de 1982 a 1992 muestr.a una reduccibn 

media anual de 9.4 por ciento, al pasar de 48,850 toneladas 

•n el primer año a 18, 160 ton1tladas en el OltifftD año. 

Esto signii=ica que •ientras las ventas de .fertilizantes 

disminuyeron a un ritmo anual de 9. 4 por 



14& 

CUADRO NO. 21 

( HeeUnu) 

Pl!IOS O! 1980 (') TOTAL MAIZ ,,.IJOL 

-·º 341.9 27.000 ... ooo 2,000 
716.0 174.!i 2'!.000 ... 000 1,000 
aso.o 1:!D.9 25,!iOO 24,000 1,100 

a,146.o 200.2 ... ooo 23,000 1,000 

~-
J,MO.O 1113.D ... ooo 13,000 1,000 
7,QOO.O 170.7 ... ooo 23,000 1,000 
1,llM!i.D 20.1 21.000 20,000 2.000 
3,748.0 31.6 111.500 11,000 IDO 

~~-
l!l,400.0 42.1 2,200 2,000 200 
e.aso.o .... a.aoo 2,000 200 

;:~~~ 9,140.0 ... o 1.200 1,000 200 

( •) 0.01CC1"°' ooa •I INPC. 

PUBNTB: IANRURAL B LN.B.O.L· OOBIBRNO DEL BITADO DB PUBBLA, ANUARIO 
B!TADISTICO DBL ESTADO DB PUHLA, YARIOI A801. 
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ciento. la superficie cosechada de malz y frijol presenta una 

tasa de crecimiento del orden del 8 por ciento anual en 

pramedia. 

Al observar la forma que •• distribuyen los fertilizante• 

en la entidad v a nivel revional •n virtud ele que la• bod119a• 

de FERTlltEX <Canica productor l que e>Ci•te en el e11tado de 

Puebla no est•n localizada• adecua-nte, ••to da lugar a 

que gran parte de lo• productora• acudan a lo• c<>11i•ioni•ta• 

v a los expendios particulares de fertilizant .. , lo que -

traduc• •n un incre .. nta •n su precio. 

En cuanta • .u aplicaciOn •n los cultivas, a6n cuando en 

lo• estableci11ientos de ventas •• indican las fflr11Ula• v 

cantidades adltcuadas para obtener las mayares v•ntaJas •n •1 

•11Pleo de ••t• insultD, par el •lnima recurwa que las 

ca..,esinas disponen para adquirirlas, la existencia dml 

ainifUndio y alguna& variante• en el tipo de 11uelo hacen que 

na •• r•aliz• una fertilizaci6n adecuada. 

Otro de lo• insuao• que incide en la produccibn •• la 

seailla .. jorada, cuyas ventas al igual que lo• fertilizant .. 

en la. 61tiao• affos ha venido en un constante decr ... nto. El 

praaedio estatal en la se11illa .. jorada de aalz ha di .. inuido 

31 par ciento, •ientras que a nivel rltt)iana.l la reducci6n 

al,canzb 50 por ciento, de 122 toneladas de s-il las vendida• 

en 1982 pasb a 84 en 1992 y de 18 toneladas de •-illa a 

nivel regional pasaron a 9 toneladas respectiva.ente. En 



cuanta a semilla mejorada de ~rijol, la reduccibn en promedio 

••tatal •s de 83 por ciento, se pasb de 18 ton•ladas •n 1982 

a 3 tan.ladas •n 1992. A nivel r91Jional la r•duccibn fue de 

87.S par ciento, de 4 toneladas •n el pri .. r año pa56 a o.5 

ta119ladas •n 1992. (OBSERVAR CUADRO No. 22 l. 

4.5 DISPOHIBILIDAI> DE MAQUINARIA. 

En lo r•~•r•nte a ••t• punta, la 6nica infor•acibn de qu• 

•• dispone es el VII C•nso Agrlcola Ganadero y Ejidal 1990, 

en el cual se ••t•bl•ce que el n6mero dlt tractores •n los 

municipios que conTor•a.n la regibn en estudio ascendib • 245 

unidades, de los cuales 87.6 par ciento san de propiedad 

privada y el restante 12. 4 por ciento corresponden a los 

ejidos y comunidades agrarias; los arados de v•rtedera de 

Tierra swa.aron 13,250, de las cu•les el 45.5 par ci•nto san 

da propiedad privada y el 55.S por ciento restante • los 

•Jidos y cCM1unidades. Par lo qu• se refiere a las se~bradaras 

p•ra tractor, ascendieron a. 120 unidades, corr•spandiendo a 

72.1 por cient:o a la propiedad privada, mientras que las 

-bradoras adaptables para arildos tirados por yuntas 

pre•entan ur1a situaciOn diFerente, ya que el BO.B por ciPnto 

d9 l•• 810 unidades que existen pertenecen a ejidos y 

ca.unidades agrarias. 
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CUADRO NO.:?!! 

VENTA DB PBlTILIZANTB raseros DB LO! PRINCIPALES PRODUCTO! 
PBlTILIZANTES BllPLBADDS BN LA RSOJON 

( Ton•ladri1) (Peto• por Tr.inelada J 

A!IOS 
PUl!ILA R!GION SOCIOE. NO. 7 Nin.ATO POSFATO COll,Ll!JOS UR!A 

AMONIO ,.._IPLI! N,K 

~:~z= 300,!14 48,950 3,281 ...... 3,9511 •.on 
244,'68 35,900 8,í!88 12,178 10,441 10,a;g 
295,070 :M,740 14,710 21,D30 19,423 111,920 
278,930 38,80. í!O,BüO 32,000 34,000 27,1500 
247,750 ...... JS,100 !4,000 e:J,noo 48,500 
230,752 32,SOO 87,000 103,000 153,000 88,000 
212,78e 30,!98 111e.ooo 281,000 421,000 232,000 
218,842 2G,950 100,000 í!Bt,000 421,000 a:sa.ooo 
180,221 28.745 299,000 4Be,OOO 471,000 3'!3,000 
201,757 :i!5,í!40 468,000 601,000 566,000 527,000 
113 120 'ª 'ªº •79 000 64.,,000 663.000 812.000 

VENTA DE SEMILLA CERTIFICADA POR CULTIVO: 1982-1992 
Toneladas 1/. 

PUEBLA RHOJON SOCJOECONOMJCA NO. 7 

MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL 

m 11 11 

'" " " 1tl 11 1' 

"' 17 " • 
104 • ll J ., • 11 2 
tl • 11 2 
11 • • 1 
IJ J • ... .. J ... .. J .., 

11 Lu veaw"' Nfietca ual<ame1te a lu efectu&du por Productora Nacioaal de Semillu. 

fUSNTS,FBRTlllSX, S.A. Y SARH-PRONASB. PLANTA TBHUACAN PUEBLA. 
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En entrevistas realizadas con algunos funcionarios 

locales en los municipios mAs importantes vinculados con l• 

agricultura pudo tenerse noticias de que aproxi•adam.nte una 

cuarta parte de la superficie cultivable en la regiOn utiliza 

maquinaria agrlcola para las diversas labor••· 

El obstltculo funda•ent.al que se ti•ne para •l uso d9 

maquinaria es la existencia 

superficie tan pequeña es 

del •inifundio, 

incost•able •1 

ya que •n una 

uso de estas 

artefactos, por lo que la carencia de estas salta ala vista. 

4.6 SEGURO AGRICOLA. 

Las riesgos de la agricultura en ••ta zana e111irwnt ... nte 

te-.poralera son muy grandes. El •lltJuro agrlcola •• •1 

instru11ento para CClftlbatir los riesgos. Este servicio 

C"'"Pl•11anta el de financiamiento, pues no hay cr•dito sin 

p6liza de seguro. Con ello se garantiza el pago de aqu*l en 

caso d9 siniestros, pero no •• indemniza al agricultor par 1• 

p•rdida sufrida. 

La sup•rficie asmgurada •n la zona de ••tudio en •1 

periodo 1982-1992 ha dis•inuido en 97.7 por ciento, al pasar 

de 29,607 hect•reas en el primer aRo, a b80 en el ~ltieo. En 

cuanto a producto, en 1982 la superficie asegurada de •alz 

repr•sent6 el 57.2 par ciento de la sup•rficie cosechada en J 

tanto para 1992 sblo representb el O.b por ciento de la 
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super~icie cosechada. Con respecto a ~rijol, en el primer aRo 

d9 .. tudia la superficie asegurada represent.b 13.4 por 

ciento, y para 1992 •sta se redujo a 0.4 por ciento 

r•sp9Ctivantente. 

4.7 SINIESTRALIDAD. 

La superficie siniestrada en la recai6n h• tenido el 

sigui•nte ct>91Porta1niento1 En 1982 se registraron siniestras 

en 26,866 hect~reas, esto es el 91 por ciento de la 

superficie asegurada. En cuanta a tipo de grano, la 

superfici• siniestrada de frijol fue de 73 por ciento, 25 por 

ci•r*o .. nar que el malz que fue de 91 por ciento. 

En tér~ino• de pro~edio, en el periodo 1982-1992 el grado 

de siniestralidad de frijol fue de 72.7 por ciento anual, 

mie'ntras qu• •1 matz se ubicb en 81.4 por ciento. 

E•t•• cifras revelan por sl solas el notable incremento 

que Mn venido representando las siniestros en la regi6n, 

cansmcu•ncia direc:ta de las condiciones cli•atolbgicas que 

pr•v•l.cen y de los fen611enas que a.fectan el desarrollo de 

los cultivo&• como la distribucibn errAt.ica de las lluvias,. 

la presencia de heladas temprana•, l• incidencia de plagas y 

ertF•r.edades y la ~alta de obras de riego. 
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Una de las raedidas que se emplea para evitar el alta 

grado de siniestra! idad es a través de la investiqaci6n 

cientl~ic• al generar nuevas variedades de s .. illas 

resistentes a este tipo de -fenbmenas naturales, sin trfllbargo,. 

si no se acD1tpaña de apoyos -financieros,. inv•r•i6n p6blic•, 

infr•••tructura a9rlcola, polltica de pr111:ios favorabl••• 

etc., •1 productor t9t1Par•lero seguirl i,...rsa •n •l•vada• 

niveles de siniestralidad ocacionando esto su baja 

productividad. 

4.8 INVESTIGACION Y CONOCIMIENT08 TECNICOS. 

Par lo que se r•-fier• a 1• investigaci6n agrlcala, .. ~. 

se encuentra a cargo de un ca11pa agrlcala exp•ri .. ntal 

ubicado 11n l!l municipio de Tec•••chalco, •l cual cu11nta can 

dos CAftlPD• auxiliar•• en Tlacot91'ec de Ju•r•z. El p•rmonal 

qu• labora •n tales dep11ndm!ncias ha •stabl111:ido varios 

trabajas de exp•ri .. ntaci6n en las t•rrenos de alguna9 

agricultor•• que han cooperado can estas pragra•••· Can .. ta 

se pr•t•nde que las resultados que s• abt•ngan ... n canacida9 

par •1 productor, • la vez que •• 1.. conv•nza d9 l•• 

ventajas de la utilizacibn de las t@cnicas que aht se 

sugieren. 

El campo Tecamachalco y sus campos auxiliares cuentan •n 

conjunto con 19 investigadores, los cuales estAn realizando 



trabajos genéticos y agrcnbtmico& referidos a les cultivos de 

malz. ~riJal, ajonjol\ y trigo, entre los 111ls importantes, 

adernls de algunas invest.igaciones de fruticultura. Conviene 

aclarar que estas investigaciones canalizadas 

princ ipalaente para las lreas t1Ntpcraleras. Entre los 

resultados concretos que SIP han obtenida pu•d•n citarse los 

siguientes: 

t1atz. Para la explotacibn de este cultiva en la regi6n se 

reca.ienda el eft1Ple<> de s .. illa• criollas ..,joradas 

denominadas B-27 Blanco los Llanos, B-29 San Juan y B-31 

Victaria1 •us principales caracter1sticas son las 5iguient.-1 

La variedad B-27 tie,,. a11Plia adaptacibn y consistencia, 

si•ndo su ciclo intermedio adecuado para teaporal irregular; 

el B-29 presenta capacidad de adaptacibn para ta.poral 

regular y el B-31 tiene la cualidad de poseer una aeplia 

adaptaci6n ••pec1fica para temporal deficiente a siembras 

tardlas. 

Frijol. Entre los principales resultados para este cultivo se 

tienen lo" siguiente!ll en la zona de Palmar de Bravo, bajo 

condiciones de temporal. se reco•ienda la utilizacibn de las 

variedades Puebla-469, Puebla-465 y Negro-PueblaJ en la zona 

de lxcaquiKtla, Tepexi dlt Rcdrlguez y Santa Inés Ahuate11Pan 

se recD11ienda el empleo de las variedades Puebla-513 y 

Puebla-500 y ~inalmente en la zona ele TecaMachalco y TehuacAn 

y para condiciones de riego se recomiendan las variedades 

Veracruz-146, Negro-Puebla e Hidalgc-77. 



4.9 POLITICA OFICIAL DE PRECIOS1 

4.9.l Precio• d• Garant1a. 

Los pr11eios al productor dlt ... 1z y frijol Nin sida 

fijados por el gobierno dltsll9 1953, al igual que •l precio 

del producto final del •alz, la tortilla. Esto• pr11eios 

agrlcolas, llamados precios de garantta, han sido uno de los 

ejes de las d•aandas de las organizaciones 119 productor .. , y 

IW deter•inacilln • impacto sobre la of•rta dlt bAsicos son 

producto dlt una larga dlscusllln desde que .. instituyeran. 

El probleaa en torno a la fijacilln del pr11eio 119 garantla 

del •alz y frijol ha sido la gran dispariuad •n la. 

productividad y por lo tanto •n los castos de las cultivos. 

El objetivo inicial di! •stos precios de garantla fue el dlt 

fomentar la produccilln y garantizar un ingreso •lnillD al 

pequ•l'lo agricultor. Sin -bargo, •n los OltilllDs dia• al'lotl 

••ta polltica ha sido cada v•z .. nos viable y •n la 

actualidad lo• agricultores teeporal•ros, productor•• de .. sz 
y frijol que absorben alr•dedor del SO por ci•nto de la 

sup•rfici• agrtcola disponible a nivel nacional diflcil .. nt• 

cubren los costos de sus cultivos. El nivel de precias qu• ha 

imperado durante los C.lti111os años es remunerativo sal•-nt• 

par las grandes agricultores. 

"'. Si bien la mayorfa de los campesinos cultivan matz y 

frijol para el consumo propio, el precio del mismo in-fluye en 



las llC&ltiples decisiones que deben tomar en cuanto a l• 

••ignaci6n de recursos y de fuerza de trabaja, el precio 

in~luye también en las decisiones sobre la produccibn 

destinada al autocansuma y al .. rcado, afecta de la •is•a 

man•ra las decisiones en cuanto • la tecnologla utilizada en 

el proceso da cultivo, lo cual tiene qua ver can la 

productividad lograda y la cons•rvacif>n de las •&dios de 

producci6n, principalmente la tierra. 

En el casa de los ca11pasinas mAs pobres, que 

geogrA~icamente se encuentran en el centra y sureste del pals 

las precias de g•rant1a les afecta de 111anera directa, pues 

tr••cienct. el prapia ••bito rural, ya qu• aFectan •l ,..rcado 

laboral, por consiguiente las propias estrategias de 

sobrevivencia de la poblacibn rural generandose de esta 

manera la migración. 

Los propOsitcs de las precios de garantla eran de tndole 

muy diversa. El fo11ento a la praducciOn y el asegurar un 

ingreso mlnimo para los productores rurales son dos de los 

ds importantes. Sin embargo, el apoyo • los productores 

tenla que ponerse en la balanza del lado opuesto a los 

int•r•ses de los consumidore~, qu• recla•an los precios mAs 

bajos posibles para los productos de origen agropecuario. V, 

como se sabe. la conciliaci6n de intereses entre productoras 

y consumidores es un asunto por demAs cCMaPlicado. 

Al analizar las estadlsticas se observa que ha habido 
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periodos que real•ente se pueden caracterizar como de ~omento 

a la producci6n, por eje11plo en la d6cada de los sesenta v la 

primera mitad de los setenta, pero ha habido otros en qu• •1 

inter6s de la i.ndustria v la ciudad se ha puesto por enci .. 

de la producci6n v las condiciones de vida de los sector

rurales. Los ajustes de precios reflejan, en cierto sentido, 

la tendencia hacia una u otra direcci6n. 

A fines de 1- allos se .. nta la producci6n de .. 1z v 

frijol perdl.6 el dina•i•llD que la habla caracterizado durante 

los - decenios anteriores. En 19T.5 hubo un c-bio de 

estrategia que benefici6 a los productores: •• asignaron 

mavores recursos al c~o v .. revis6 la polltica de precios 

de varantla. En el caso del .. 1z se pas6 de 940 a 1,200 p_.,. 

por tonelada, el frijol de 1, 750 a 2, 150. Ese precio -

revis6 nuevalllt!nte en 1975 v 1976, lo cual per•itib recuperar 

el rezago acumulado en los allos anterioo-es. A principio• de 

las actwnta, en •1 ••rea c:t.1 aug• p•trolero, - pusa •n 

po-lctica el Sist ..... Ali .. ntao-io ""MI.cano CSAttl. Go-acias a los 

recursos inv•rtidas, las precias d9 garantta y las bu•n.• 

condiciones c11. ... tol6Qicas, se lDQo-aron nivel•• hist6o-icos en 

la po-oducci6n v la productividad de los principal•• 110-anos. 

La crisis de 1982 impuso un nuevo vio-aje • la polltica 

ago-lcola. Di-inuv6 aensible-nte el -nto de o-ecursos 

canalizados al CAllPD v ,.. o-eto11b la polltica de canteneo- el 

precio del malz y frijol, en •1 marca d9 la lucha contra una 

inflaci6n sin precedente. A precias de 1978, el pr•cia de 



garantla del ,..lz pasb de 3,360 pesos por ton•lada en 1982 a 

2, 145 en 1993, la qu• •quivale a una disminucibn de 3ó por 

ciento. En lo que se refiere a frijol., el precio real por 

tonelada pasb dlt ó,950 p•sas en 1982 a ó.007 en 1993, ••ta 

\Y11Pr•senta una calda en el precio de 13.6 por cienta. 

OBSERVAR CUADRO XII DE EL ANEXO ESTADISTICO. 

4.10 PROILDIAS AGRARIOS. 

En un apartado del capltula anterior se señalb la 

situaci6n que prevalece •n la regi6n socioeconlHnica en torna 

a la tenencia de la tierra. En ~sta secci6n [lnicaM!nte se 

51!~alan los problemas agrarios mis importantes que se viven 

en l• zona. 

Un probl .. a fundamental en la regi6n es la concentraciOn 

de tierras en lo• lati~undios siauladas, donde .. diante 

mecanis.as legalizados, como la escrituracibn de algunas 

superficies a familiares y prestanambres, hacen pasar la 

unidad caao pequel'la propiedad. Este tipo de fenbaeno• se da 

principal .. nt• en la parte oriente, en la• -nicipia• que 

hac•n frontera con el estado cM Veracruz. Esta situacibn no 

es desconocida ni por los c-.p•sina• ni par autoridades. 

S1196n se collK!ntb estos latifundistas gozan de gran influencia 

poll~ica~ lo cual les ha permitido mantener esta 

irregularidad. Caso contrario sucede en la parte oeste can 
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los eunicipios de Ixcaquixtla. Santa Inés Ahuatempan. 

Zacapala y TepeMi de Rodrlguez en donde existe un •arcado 

proceso de atomizaci6n de las parcelas. 

Otro fenbmeno relevante es el rent.ismo de parcelas el 

cual s• da a trav•s de una persona que cuenta con la. 

re~ursos suficientes para hacer producir la tierra. E•t.• 

logra acaparar grandes •><t•nsianes, sobre todo •n las lreas 

de temporal de alta ~ertilidad¡ este ~en6meno no es exclusiva 

de las propiedades privadas, sino t .. bi•n d9 las terrenas 

ejidales. El rentismo s• da debido a la falta de capacidad 

ecanOmica que padecen los ca .. pesinos para hacer producir •u 

propia parcela. 

4.11 INVERSION PUBLICA. 

El fuert,. descenso de la inversibn pOblica a ~nto 

agropecuario durante la <Meada del ochenta acentub el 

retroceso en el nivel de 1• produccibn del ca111po. La 

inversi6n pC&blica total destinada al sector agrlcola en el 

estado de Puebla en 1992 represente. 23.5 por ciento dlt la 

inversi6n r••lizada en dicho sector en 1982, en ~•r•inas 

reales. Al pasar de 89b. b millones de pesos en 1982 a 211. 1 

en el Oltimo año. 

En cuanto a la inversibn destinada a fomento agrlcola de 

la regibn socioeconbmica 7, en el periodo 1982-1992, el 



comportamiento en t6rminos r••les es igual al promedio 

estatal. Pues se pasb de 128.6 millones de pesas en 1982 a 

30.1 en 1992. Esto equivale a una reduccibn de 76.6 por 

ciento. C OBSERVAR CUADRO No. 23 >. 

Es conveniente hacer notar que dm las ci~ras que eroga el 

Gobierno de Puebla, es bastante reducida la proporciOn que se 

canaliza al s•ctor agropecuario regional. Si se considera que 

la mayor parte de estas eragt1cianes se ref'.ioren a gasto 

corriente, puede inf'.erirse que la inversibn propiamente 

dicha, por parte del gobierno estatal, en realidad es casi 

nula para las actividades agropecuarias, lo que hace evidente 

qu• es una actividad que recibe escaso apoyo por parte de las 

autoridadl!s. 



CUAOlltO NO. 23 

SITADOOB RSOION TOTAL SITAOODS RBOION 
PUBBLA !OCIBCO. NACIONAL PUBILA IOCIBCO. 

No.7 No.7 

114,531iU 1.818.4 aeo.1 111,479.0 •.. 1•.e 
119,531.2 1,11123.4 ..... 30.818.9 ... .... 
211,319.9 1,IM3.5 an.o 35,s:tl.I 311.3 ... , 
271,0154 1,4!2.4 207.1 19,1411.7 1IO.I 11.tl 
380.132.3 4,BaQ.O 000.D 22,723.0 -·· 40.0 
799.952.4 9,33!!!1.!5 t,340.0 19,130.0 m.• .... 

1,146,88Ui 11.en.e 2.424.0 14,341.1 zn.o 30.I 
1.122.euu.2 19,443.2 a.100.0 17,129.7 1'13.:t .... 
2,!78,507.7 23,200.0 3,300.0 19,810.4 178.2 .... 
3,018,279.5 29,15158.8 4,220.0 19,051.7 188.9 110.0 
3,082, 100.0 :.Wl,8111.!i !i.MO.O 19,187.8 211.1 30.1 

1 I Dlflltlldo• con 11 lndlc• d1 flr1clo1 lmplfclto1 d1I Pll baH 1lllO. 

I' U 1 N TE: Pr11ld1nc.ll d111 Atpúbllct, AnHo l111dl1tlco del V lrlorm1 d1 Qabl•no C. l. Q, 
tlil83. v Qobi•no dtl l!•tldo de Pu1bla·INIOI, Anuerlo11!1t1dtltJca1, varlo1efla1. 
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CONCLUSJ:ONEB 

Como pudimos observar son múltiples los Factores que 

derivaron en la calda de la producciOn agrlcola a mediados de 

los sesent& Que posteriormente dieron como r•sult&do la 

perdida en la autosuTiciencia alimentaria sin que a l• f1teha 

se naya logrado su recuperaciOn. Entre la• principal•• 

-ractores destacan los siguientes; 

La descapitalizacitJn dlll a.e.ter d9t•r•inado par la 

transferencia de valor al sector industr"ial vla precios et. 

alimentas y materias primas y. 

- La canalizaci6n de divisas al sector industrial can la qu• 

se Tue rezagando la capitalizaci6n dal MiSllO. 

- El alto grado de concentraci6n de las abras de riego •n la 

zona norte la que posibilito un .. yar 9rado de productividad 

r•specta a las de~ls. 

- La ant•riar condujo a un proceso d9o polarizaciean agrtcola 

caracterizado por un sector altamente capitalizado can 

in-frawstructura de riego y otro de aU'tocansumo caract•rizado 

por producci6n de tenoporal. 

La re-forma agraria y con ella el reparto agraria na 

re&olviO el problema ya que Onicamente se repartib tierra de 

baja productividad y de esc:asa extensiOn sin darles apoyo 

-f-inanciero. 
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- Lo •nterior ool i96 a que los camoesinos'.' ej idatarios y 

pequ•ñas pr~pietarios se vieran obli~ados al abandono de la 

tierra. 

- La pol 1 ti ca de precios ae garantla y· el al t ~ orado de 

concentraci6n del crédito •grlcoiA pos1bilitb la sustituciOn 

d• cultivos mlls 

internacional con 

la produccibn 

rentables apoyados por la demanda 

lo que se redujo la super-ficie dedicada a 

de ali111entos para consumo humiAno, 

Principaimente matz y -frijol. 

Le crisis econOmica de 1982 ai=ectf:I en forma g2neralizada 

las actividades productivas, pero con particular -fuer~a a la 

prcducciOn de granos bAs1cos. Les e-fectos nocivos del ajuste 

de las 'finanzas p(Jbl icas y la consecuente dis,.inuciCm de 

recursos hacia la agricultura. si bien no fueron e>:clusi vos 

puesto que se generalizaron a todas las •ctividades. 

condujeron en el caso de proauctos b6s1cos hacia un fuert• 

deterioro de su nivel de producci6n. 

A5l pues, la cr1sis agrtcola en México después de 1982. 

corresponde muy espectficamente a una crisis de producc1bn de 

granas b•sicas en el campo mexicana, cuya caracter1stica 

fundam•ntal radica en el abandona de cultivos tradicionales 

en el medio rural. y de la dieta nacional en general - malz y 

frijol-, acompañada de un deterioro simult:,,neo en 1• 

praducci6n de los granos de consumo eminentemente urbanas 

como son el arroz y el trigo. 
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Er, CLtanto al limite de la -f'rontera agrtcola, el 

agotamiento de la ex~ens1~n cultivable se conocib en el 

t.ran:cul":sc d= la déc.:..da pasada. La disminuciOn constante en 

la produccibn de b~sicos se realiza simultlneamente, a partir 

de 1982, con incrementas en cultivos de productos 

co~erciales. de expartaciOn y de granos forrajeras. 

Frente a estas limitaciones f1sicas y climlticas, la 

polltica econb•ica hacia el sector .. grlcala es el princip•l 

inst.-umento de incidencia en la produccibn de grana• bA•icas. 

Sin embargo, 1~ disminucibn de recurso& presupuest•l•• hacia 

el sector a partir de 1983, caracteriza el desenvolvimiento 

de la crisis de prcduccibn de estas cultivos. El an•liwis d9 

este fenbmeno na arroja elementos concluyentes para •c11Pt•r 

que la crisis de granos b~sicos es debida a la dis•inuci6n de 

recursos hacia el sector, este hecho agrava la crisis v se 

presenta si•ultAnec al deterioro productivo, pero na •• causa 

dtt la crisis como tal. 

La crisis de procluccibn de estos cultivo• es de 

naturaleza estructural, en funcibn del cark:ter de la d911anda 

que •• ccnformb durante el proceso de industrializaci6n a 

trav*s del Paadelo de sustitucibn de importaciones. El fuert• 

impulso al consumo no sOlo de bienes urbanos sino de 

productos agrlcolas tlpicos del consuma urbana <arroz y 

triga> conformo una estructura del consumo que, potenciada 

durante el auge petrolero., irrumpib en la d6cada del ochenta 
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con un nivel que sobrepasb la capacidad de la ~;arta de bines 

bAsicos del campo mexicano. 

Er. la década de los ochenta se implement:aron varios 

programas c:uyo objetivo fue imoulsar el sector agrtcola 

n•cicnal~ como el Sz.stema Alimentario MeHicano y el Pian 

Global de Desarrolla 1980-198.:. El Plan Nacional de 

Desat"rol 1 ::> 1963-1988, 

Alimentaci6n 1983-1988 y 

y los Programas 

ae Desarrollo Rural 

Nacionales de 

Integral 1985-

J 988. Orientados a lograr 1 a autostrficiencia alimentaria y • 

reactivar la a9roindustria. reo;:.pectivamente, todos tuvieron 

la limitac:1bn insalvable del presupuesto para continuar con 

la estrategia. Ajuste en las finanzas oQblicas y apertura de 

la ec:onomla. se correspcncer, con cada programa como la 

11m1~acibn más ~uerte para canalizar recursos al campo. 

Con la pr·e:en~~ situac1bn aue padece lei agr1cultura de 

subsistencia lo QLte interesa es logrllr el equilibrio 

econ6mic:o del sector pero esto sOlo se har~ posi bie con una 

verdadera polltica integral de desarrollo que c:onteinple la 

soluci6n dE los di~erentes ~actcre~ yue determinaron su calda 

cit•dos anteriormente, de ot.ra f'orma la calidad de vida del 

campesino y la demanda alimentaria ser¡n mucho mAs 

1mportant.es que el problema de la deuda externa dado que el 

proolema de la al1ment.acibn en cualquier economla ya sea 

desarro:lada o subde?arrollada tiene una prioridad b~sica en 

la medida del crecimiento de la pobl•cibn que implica mayor 

demanda que no puede esperar ni renegcciarse. 
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En el bienio 1989-1990 Mexico importb un promedio de 3.9 

millones de toneladas de raatz al año pat"a satisfacer un• 

demanda de 16. 7 •i l lanes di! toneladas (par consiguiente. 23X 

de ésta se cubrib con importaciones>. El consumo per cApita 

llega • 182 Id logr•-s •l año. Al proyectar el creci•ienta 

anual de l• pobla.ci6n y los ingresos per clpit• para las 

pro><imos 20 años, asi ca- la elasticidAd de lA -nda de 

mat.z en relaci6n can el crecimiento d• aquellos, se abti•IW 

que la demandA anuAl crecer• 1.7X. aupanienda un creci•i•nto 

nulo o negativo de la superficie caa•chada. 

La agricultura que se practica en la Revibn Sacia11can6taica 

No. 7 del Estada de Puebla se cArActeriza par ser b•sicA .. nte 

de subsistencia, coma lo mueatr~n las cifras. 

Las cultivos mAs impart•ntes san malz y .frijol. La 

sup•r~icie sembrada en promedia de estos granos blsicas 

durAnte 1962-1992 es de 162,861 hect•r .. as. De las cud•• 

21,531 son d9 riego <13.2X> y 141,330 •• encuentran b.-Ja •l 

régi""'n de temporal 186.7X>, por lo que las condicione• 

climatol6gicas cans~ituyen un ~actor det•r•inante •n las 

va1a .. nes de praducciOn. 

De los cincuenta municipios que constituye la R•1Ji6n 

Socioeconblltca No. 7 los Municipios ml.s importantes •n la 

prcducci6n de malz en régimen de temporal son: Genaral Felipe 

Angeles, Acatzingo, Vicente Guerrero, P•lmar de Bravo~ Tep•xi 

de Rodrlguez, Guecholac Huatlatlauca, Holcaxac, San SebastiAn 
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Tlacatepec, Los Reyes de Jrz. !I Ajalpan y Eloxochitl:t.n. En 

estos ooc:e municipios en 199~ se obtuvo E: 50~ oe la 

prcducci6n regional con un rendimiento promedio ce ú.7 

toneladas por hectArea. 

Por otro lado!' los municipios Que destacan en la 

producciOn de riego son: Tehuacan, Zinacatepec. Ajalpan~ 

Altepexi, Tlacotepec ce Jr-z., San Gabriel Chilac, San José 

f·aahuatlAn, Tecamacnalco, Tochtepec: y Xochitlán Todos Santos. 

En estos municipios se produce el 95% del malz de riego con 

un rendifnien't.o de 3. 3 toneladas por ht:'ctArea. 

En lo que se re~iere al volumen de ~rijol, se tiene que 

el promedio general en todo el periodo de estudio es de 9,273 

~oneladas anuales. De las cuales 6,458 corresponden a 

tempot"'al y 2,.815 a riego., 70Y. y 30~. respectivamente. El 

rendimiento promedio regional es de 0.360 toneladas por 

hectlrea pero de la misma manera que el malz~ el rendi•iento 

en el sector de riego es mucha mayor que el de tempo~al, 

mientras que en riego se producen 0.970 toneladas par 

hectAr•• en el de temporal apenas se logra producir 0.280. El 

rendi•ientc en los productar•s de riego representa 246X par 

arriba a los de temporal. Los 11unicipios praductor•s mis 

importantes en ciclo de riego son: Tecamachalco, Tepanc:o de 

LOpez, Palmar de Brava,. TehuacAn. Tochtepec"' Xochitl.\n Todos 

Santas. Atayatempan y Vehualtepec. Los de temporal. Tepexi d• 

Rodr!guez, Palmar de Brava. Acatzingo, Ixcaquixtla, Molcaxac 

Zacapala, Hutlatlauca y los Reyes de Jrz. 
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RECOMENDACJ:DNES 

Para considerar la modernizacibn del aQro como tal en el 

proceso de desarrollo rural debet·á confluir a lo siguiente: 

crear y ampliar las fuentes de trabajo, meJcrar la 

d1stribt..lci6n del ingreso, tenoer a la bptima utilizac10n de 

los factores productivos disponibles .. conservar· y mejorar los 

1·e:.:. ... ,·~ .... s nat1..<rales y finalmente i;-1c.rementar la prodt..1cciOn y 

productividad en el agro, para con-fluir en el incremento de 

las condiciones econ6micas y sociales de los campesinos. 

En el núcleo central de la pol!tica de modernizacibn se 

deberAn planear soluciones alternativas, entre tecnalaglas 

intensiva5 de trabajo y capital. De modo que aspectos 

bioiOgicos. mecanices y agronbmicos respondan a la 

orientaciOn tecnol6gic:a para el desarrol lc rural. 

De hecho la modernizacibn del agro ademA.s de contribuir 

al desarrollo econ6mico y social de la poblacibn rural, 

poblaci6n dedicada principalmente a actividades primarias, 

deberA garantizar, en el largo plazo, al equilibrio en el 

medio ambiente. 

Se trata a fin de cuentas de que el agro mexicano •• 

libere del proceso de desarrollo imitativo Y de los 

mecanismos de transmisibn de tecnolog\a provenientes del 

e>:terior, que Pút" lo generd.l s:>n antagbnicas al desarrollo 

rural. 
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Es ... · qente reorgan~za•- v fortalecer la 1nvest1gacibn 

agron6mic:a mediante orovectos estra~eg1c.os s1...~st.entados .;:;¡; 

diagnósticos mA.s sis.tem~:.1cos y t·1gurc:::.os. La invest1gac1bn 

bAsic:a y aplicada debe vincularse mAs v 1·eal1::~rse el"". =onD.s 

importantes desde el punto 

soc: lc.cc:on6mic:o <~uoerTic ie, 

de vista 

nó.mero ce 

agrcc:lim•t1c:o 

agricultores 

y 

y 

pos1b1lidad de ~umentar la produc:ti·11dad). Esto obviamente 

~;.:ige un oro+ur.cio =ompromiso institucional. 

Es indispensable establec:~r sistemas re:aiur.ales 

permaner,te: para el Oiagnt.s'tic:o y la solLlC:l.On de los 

problerr.as agron~m1c:os y socioec~.:1óm1cos. E.st:.J e>st1mular~ una 

mavor reciprocidad en el 1nt.erc:ambio cu 1nformacibn entre los 

investigadores. los extens1onistas y los agricultores. 

Es necesari.o organizar hasta donde sea posible, 

cooperativas de productores para hacer -frente al crerh t.o. 

adquisic16:i de maquinaria, insumos etc: •• No se propone la 

1ntensif'icac::..bn de la mec:anizacibn. a .fin de que la mejor 

orga~1%acibn estimule la produc:cibn y fomente el empleo. 

Lo que de~init1vamente incumbe al Estado es resolver los 

prmblemas de tenepcia de la tierra. también debe hacer m~s 

eHpedito el otorga;¡,iento ciel c:re:!itci, a:...•mcntBr la asistencia 

técnica e 1 nc.1~ementar las i nversione:. en obras de 

infraest1·ucl:.ura con el fin de bene-Fic:iar al r.,ayor nCamero de 

campesinos. 
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CUADRO: 1 

~!.?l\~;f~:::;I'.~:.~~~;;~~;::19~;5;1~.%:~ BJSi{;:-::Sfa1i';~;~iikt~.:f:J, r.~:::::.~Jt:i::,.'. 
¡1 'o':"'<'·BUPE!'fl~IE'' COIJ;:Cf'.!ADA •·DE!L08 • llfll!llC~M.E 

~ií~~;gi~i~;~~~~::,z~1~fAf~:.:.]:~i,~~,"~~i~1i:~'.~~~~ 
AÑOS 

S. DI!! 
A"~OZ FFUJOL MAIZ TflllQO AJONJ. CA"TAM SOVA Al.QOO ªº"ªº C!BAD 

f·;>) 1'3 1,326- 5,5!58 "'º 203 "" ... 110 "º ; ... ,.l1M.u~:: "" 1,tJ17 u,¡Qll 837 217 33 10 704 117 233 

~ifi 
,,. 1.674 6,372 7'8 2311 37 ., 107 118 103 ,,. 1,711 6,973 810 201 38 ., 8'7 108 232 
133 2,091 7,461 818 2'11 .. 31 800 270 212 
138 2,117 7,718 868 ""' .. ., 813 314 ..., 

~:·::~=~~~ 1'3 2,240 8,287 731 ... 1•• .. ... 670 2'1 
168 1,930 7,611 778 271 100 70 ... 073 2• 

.~<.,.~ .. :; ,,. 1,791 7,676 791 ... .. 133 700 830 2"2 
''~•u•,;_ ..... 163 1,856 7,104 8'1 ... ... 103 613 ... 2 .. 

·~;~:· 160 U'47 7,440 ... 27' 175 112 •11 .,, 22• 
~·:"'187.1<;: 163 1,932 7,1592 º" 281 2'11 121 ... 037 221 

t;~-F 100 1,687 7,292 087 270 1 .. ... ... 1,10D 217 
160 1.070 7,606 "'º 266 100 312 ... 1,18!i .... 

~~;Jf:'.~-
,,, 1,5!2 6,717 77• "º 192 300 ... 1.1156 173 
267 1,753 6,694 778 ... 383 ... 227 1.- ... 
109 1,31'1 6,783 ... 108 186 172 ... 1.2!51 ... 

·;~:;¡¡177, 180 1,631 7,470 70• 205 'º' 
.,, 420 1,413 2 .. 

"1071~' 121 1,579 7,191 760 ••• . .. 217 350 1,300 ... 
1QJ9. 151 1,051 5,501 08• 305 ... 37• "" 1,1&4 ao 

/;:1olo;~: 127 1,551 6,7t1B 72' .... ... ,., ... 1,"'3 31g ,._.. ,,. 1.991 1,"69 000 '" ••• .... ... 1.- 271 

*Sí 
15• 1,tl05 5,824 1,000 .. 100 303 107 1,'34 m 
133 1 .... 1,4;11 ea7 100 ,.. 3111 233 1.11111 ""' 120 1,fl19 6,893 1,034 133 227 ... 310 1,030 ... 
210 1,1112 7,000 1,211 142 23' "" 107 1,aoa 281 
158 1,920 e,411 1,201 102 "°' 381 1"7 1,033 ""' 106 1,787 e.ao1 ... .. 277 470 ... 1.11113 ... 
12'1 1.~7 e,eoe . ,. 77 aoo 1311 ... uoo ª" 151 1,331 9,470 1,144 70 1 .. - ,,. 1,ea1 ... 
105 2,00< 7,330 033 110 1"7 ... aao 1,(111 aa .. 1 .... tl,847 ... 72 .. ... ... 1,3111 .. 
101 1 !1D 7 °"" .. .. ""' 37 ,. .. 

c/Olru .. 11a • .w coa bue 1 loa IVUCCI del pro .... de .... clclot 
Otolo-Javlcno 1991 / l'l'l'l. y Prlmavcn • Vcnao 1922. 

FUBNTE: Dirccclóa Gcacnl de Ecoaoml1 Apícola, S.A.R.H. 
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CUADRO: 11 

AFios ARROZ FRIJOL MAIZ 
\ S. O! 

TRIGO AJONJ. CARTAM. SOYA AL.GOO. SORGO CEBAO 

:~~~! "' 03 •58 513 53 129 112 333 JJO 30 

¡/};!~1 "' 74 420 405 35 228 10• 371 321 31 
87 64 439 455 .. 162 180 405 375 Ja 

:~);;~ 58 80 583 454 26 157 257 311 454 .. 
75 154 04! 490 29 158 300 462 'º" .. 

•<.:i'11J9;1: 125 228 078 541 "" 262 242 166 51' .. 
~}i 

62 171 725 ••• 22 185 101 1B5 560 65 
108 166 979 ... 20 154 212 362 462 71 
7' 206 947 004 52 325 1'2 JO! 560 48 

108 213 ••• 500 126 353 306 336 548 51 
75 226 i,116 818 66 248 137 323 479 so 

}I~=~;~: 
109 316 981 709 15 223 304 324 500 52 
69 330 1,009 908 16 117 352 170 516 60 ., 210 9!1 722 71 179 331 213 502 .. 

'i•· 73 161 8R3 699 33 81 311 289 520 53 
133 140 078 1,Dt50 4• 47 410 190 ... 43 

"º 212 . ., t,100 42 54 301 147 !70 01 
72 203 010 157 47 71 303 200 5311 07 
35 237 626 700 18 152 00 .. 1 !23 76 .. 1 .. 032 037 10 70 410 174 ... 37 
53 ... 931 721 44 69 ... 194 ... .. .. 3311 1,1!i!S 750 30 27 287 204 400 61 ,. 1 .. 1.22• ... 16 255 34 447 40 

tJ a 1976 sólo illduye la prod•coión de distritos y unldode• de riego para el desarrollo 
nral. A portlr de t9n considera el tolll de la producción de riego por culdvo. 

FUENTE: Dlreccl6n General de Economlo Aaftcola, S. A. R. H. 



171 

CUADRO: 111 

ll'AIJOL MAIZ TRIGO AJONJ. CAFITAM. SOYA SO~QO CHAD 

87 1,984 6,Dea 373 Zl1 .. •• 78 11311 1 .. 

"" 1,868 ..... 20• ... 33 •• 87 010 100 
.,¡¡;-, .. 1,e23 6,853 232 247 37 .. 118 734 1111 
:;,;... .. 1,790 7,023 186 .... 41 o 114 731 a1• 

·ft!\P•~ .. 1,309 l!l,072 284 211 .. 102 110 747 1• 

~:Ej 
132 1,1525 8,016 237 113 81 71 .. "31 ... 
01 1,145 8,058 200 178 o 102 150 ... -72 1 .... 8, .. g1 .. 185 2150 75 .. .. 1 177 

T,i:,=·~ 
46 1,373 6,244 •• 1ua 104 71 •• ... 2150 .. BJ8 4,726 78 ,,. 178 17 .. •1• 11111 .. 1,325 5,etl1 108 1118 1811 .. .. 1,004 -"',,1ii("· .. 1,675 ..... 1S1 128 173 31 .. 1 .... a1• 
67 1,27!1 4,815 103 73 73 .. 27 ... 1811 
77 1,739 e.•10 135 ... 170 70 20 - ... 
53 1.!518 6,010 135 100 1 .. .. 27 1.118 ... .. 1,642 6,612 187 .. 187 .. 1,a74 ... 
78 1,808 4,890 101 .. 1150 77 10 .... ... .. 1,534 !i,eg1 131 .. 208 73 14 1,114 ., . 
•1 1,710 ..... a1a ... .. .. 47 1.277 ... .. 1,1ift ..... 207 .. 73 .. 4 1,0"3 -.. 1,828 0,409 ... .. 111 .. .. ..... ª' 41 1,6153 ..... ... .. 67 150 .. •n llSI .. ..... 1.942 , .. 37 •• ... 3 1,009 , .. 
a 1976 sólo lacluye la producclóa de di111rito1 y anidada de r1e., para el daanollo 

rural. A partir de 1977 co111dera el tobl de la prod1cclóa de r1e., por Clltho. 

FUl!NTI!: DlNcclón Oeneral de Econollfa Apícoll, S. A. R. H. 
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CUADRO: IV 

Pfllll.JOI. MAIZ TPllQO A.JONJ.CNITAM. SOYA Al..000. SOPIQO C!9AOA 

•• 1,1ie t.117 37 ª°" .,. ... Ul2 .. 
91 1.0•2 1.•22 •• ,.. 21a ""° 1,288 100 
78 •1• t,512 ªª 257 3<17 ... 1.(1 .. "º 101 1,303 1.738 •• 2•1 • •• . .. 1,1539 ... 

187 """" 1,871 •• ... <IQ1 Oll3 ,,. .. , .. ... ,,_ ..... 30 ••• !33 - 1.772 , .. 
1"2 1,743 ...... 18 a.a - """ 1,870 ªºª 203 2.•211 a.353 17 298 . ., 003 1,815 ..., 
aso a,ea1 ..... 31 ... 270 - a,3QO 168 .,. ..... a.aoa 91 . ., ... .,. 2,3!4 ,, . 
270 3,042 ..... .. 3tlO ... "30 a.101 157 
303 3,009 a.an 12 ... ... ... a.eis 182 

••• 2,926 4.253 1• "º 821 m 2.410 213 

••• 2,725 ..... 53 188 ••• ••7 2.•1e 100 ... 2,fQB 4.277 .. 107 570 ••• ..... . .. ,,. :1,2EMS 4,971 •a 59 ... 311 a.eo3 ... 
307 a,uot ..... .. ,. ... ª'" ..... . .. ... a,1187 •.aes 3• ,., na 33" ··- ª'" :no ..... 3.441 18 . , , .. ... ··- ,., 
m a.n• 4.08!5 ,. , .. ... ... . .... "' 3811 3,3QI 3.532 30 "'" •78 ... a,81St , .. ... •.:m 3,fl71 ,. 39 ... .,. 1.037 ... ... 4,918 a.aea • ,. 801 a• a.aaa , .. 

1J 9111 a 1976 &ólo laduyo la pn>tl•ccióa de diltritos y uaidadca de riego para el desarrollo 
ninL A partir de tm coa11dcra el total de la p!Ollu«ióa de riego por oultNo. 

FUBN'm: Dirccci6a Ocacral de Bcoaomla Apícoi.. S. A. R. H. 



173 

CUADRO: V 

PlllJOt. MAIZ ~IQO AJONJ.CAllTAM. 'º'" ªº"ºº CllADA 

... 7,1181 ... 14a 20 n.d. .. ,,_ 1 .. ... 11,744 40ll 155 .. •• .. 1.1111 110 
704 B,2415 207 130 14 30 "'" 1,..., llOO ... 7.300 """ 1ee .. .. 101 1,131 ... ... ..... 818 132 ,. n.d. 1 .. ª"'"' 100 
781 8,187 ... 81 .. • .. .. ... lllO ... tl.274 437 •• n.d . 11 43 8,091 ... 

142 .. , 7.70ll 103 104 200 • .. a.s10 10I 

"" ... 8,308 133 103 .. .. eo 1 .... ""' .. ... •.082 87 811 1 .. .. .. 1, ... 1111 ... ..... 1 .. .. 120 ... .. 2 .... mi .,. 11,541 281 .. .. 19 10 :M11 .. ... 7',193 131 .. .. .. a1 ª·"°" .,, 
UQ1 10,41!13 ªº' .. 811 .. 11 a.»1 -727 ··- ... .. 1oa 100 .. ..... ... 
731 10,817 ••• .. .. 11 • ..... 371 
m 8.820 1 .. .. .. 107 10 a.:!17 -700 8,750 """ 17 .. .. 78 3,301 -•77 ··- a1s ,. , .. .. 2118 ..... ll03 
:!ID ..... "'º .. .. .. • uao ... ... 11.3a7 - "" .. ., .. 3,117 -... Q,919 .... 10 .. 711 31 2,3'71 ... .... 0012 301 10 .. • 

11 De 1970 • 1976 aólo lacluyc la producción de dillritoa y Hlüdes de rio¡o pora el desorrolo 
Nral. A portir de 19TI co11idera el tolll de lo prod11CC161 de rio¡o por .. 111vo. 

FUl!NTB: Dirección Genenl de Bcoaomlo Ali{cola, S. A. R. H. 
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CUADRO: VI 

~>.t( ;.;~ ,~:s~:.:~-:? S.-;~;~;~-~ ~:::r:::~' .. ;~~\·;·<1~;'.;.:-:,-.- ·-~;~: ::._:,"~-": .-.;;,:~_;;;;\:.~~, 
L08 PRINCIPALES' CULTIVOS AGRICOLAS · '"·F' ·~·· 

·.,::.···; "~ir~.~~;7~~°:~;;~·~éi':t!~!·~:•> .'.:L~i;!,f;·:~~i~ 
AROS S. CE 

ARllllOZ FRIJOL MAIZ TRIGO AJONJ CAri!TAM SOYA ALGO O SOlllGOCEIAD 

";,..¡;,:~. ··-· 2.297 JOB .,. 1.•17 63• 1.2•8 1,230 676 1,797 , .. 
::.iet 2.275 ·"i" GCJ 1,075 675 ~ '25::J 1,925 ses 2,"g1 7•7 

~-;; 
2,158 392 990 1, ... ... 1,270 2,078 1,048 2.516 78• 
a,u¡g 396 .. , a,0111 675 1,298 2,051 1,072 2,0J!J ,.. 
2.070 ••6 1,133 2,992 667 1,325 1,988 1,152 1.901 806 

,~-· 2,734 400 1,15B a.sos 678 1,354 2.107 1,171 2,376 ... ,_. 
2,439 ••• 1,119 2.26' 661 1,•32 1,749 1,233 2,450 91• 

·,)IMlf 2,482 508 1,130 2,7iiil7 57• 1,4Bl!I 1,875 1,225 2,475 863 

}~ 2,603 •79 1.181 2,632 614 1,191 2,069 1 369 2,670 1,003 
,,¡lflll 2.582 •o• 1,154 2,755 603 1,443 1,757 1,240 2,781 807 .. ..., 2,703 630 1,11U 3,020 656 1,30B 1,Q20 1,332 2.eaa 1,060 
·)af!_ 2,402 •77 1,272 2,961 ª" 1,576 1,;ae 1,362 2,759 1,2íi!2 ,.,. 2.619 510 1,26!5 2,634 5B1 1.36• 1,700 1,280 2.355 1,42tl 

'.1an 2,gg5 539 1,131 3,26• 09B 1,505 1,877 1,40~ 2.760 1,41i14 

·:ta74 2.842 626 1,168 3,602 B05 1,421 1,636 1.•2e 3,027 1,•4• 
1875' 2,1;;;2 566 1,202 3,5Q5 60B 1,466 1,738 1,412 2,855 1,l!ll8 

\:=~ 2,907 ••• 1,181 3,761 ••• 1,2Il9 1,754 1.•B• J,218 1,!110 
3,144 ... 1.357 3,464 593 1,26"4 1,643 1,570 J,OGO 1,881 

,,_ 
3,312 000 1,520 3,666 ••• 1,•35 1,5•2 1,648 2,997 1,70! 

,.:)lft' 3,265 009 1,1515 3,Q14 "" 1,201 1,864 1,475 3,428 1,459 ,,_ 3,494 603 1.829 3,848 .,. 1,15;1 2.09a 1,e11 :t,039 1,859 

;·1•t 3,730 660 1,867 3,713 470 .. , 1.953 1,455 3,613 2,030 

~,_, 3,330 610 1.B·Ul 4.352 416 1,258 1.6~4 1.589 3íl00 1.BBO 

3,118 557 1,777 4,041 ••• , .. 1,1SB 1,DQ6 J,1815 1,837 

:j¡. 3,845 ••• 1,H5 ..... ... ••• 1,762 1.•36 3,079 2,188 
3,731 .,. 1.858 4,28• ••• 64B 1,Q51 1,607 3.5•3 1,g11 

'"'"" ... 1,927 3Jl70 .,. ,., 1,883 1 .... 3,152 1,Q52 

3,818 073 1,707 4,45Q ... 704 1,700 1,llOG 3,3gg 2.150 
3,604 .. º 1,tl29 4,017 •35 1,233 1,827 1,646 3,a?e 1417 

3,480 ••• 1,0W3 3,823 ••• ... a,oas 1,444 3,080 1,es1 
3,742 615 1,994 4,214 ••• 1.014 2,014 1,332 3.269 1.872 
4,0QS ... a.osa 4,127 013 941 a,1aa 1,233 3,120 a.o.a 
• 198 ... 1,929 4017 ••• ... 2,0!!2 1840 • .. 1 2321 

e/Q&u c1tim1du con bue a loa 8VIDCCI del programa de Jos ciclo• 
Oto6o - lnviemo 1991/ 1992, y Primavera - Verano 1922. 

FUENTE: Dirección General de Ecoaomla Agricolo, S. A. R. H, 
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CUADRO: VII 

S. D! 
AROS AROZ FRIJOi. MAIZ TRIGO AJONJ CAATAM. SOYA ALGOC. 80RQO CEBADA 

{~~"; 293 922 Q,638 2.635 175 220 317 580 2,12g 2Q 
.,,.,~. 2 .. 921 9,530 1,Q22 174 412 323 .. 3 2 .... 214 

"'.,., 256 934 9,001 2,434 "'" 224 ... 070 ..... ... 1-· 324 .... g,723 2,798 101 ... 027 ... 3,283 .. . 
'.:111114'. 202 1.011 g,12g 3,746 163 ... ... ... .. ... 372 ;\"" 473 1,131 11,104 2,841 .. 5ao .., JaO 4,981 -:t}tN; ... 608 8,927 3,347 •• 240 ""º 457 4,071 .. ., ,.,..,, 

311 ••• 12,122 2,887 101 618 1,041 ... 0,040 -"'í'7•f: ... ... 12,347 3,264 103 010 1,015 021 4,0411 ... ··- ... ... 0,203 3,434 51 ... 1,206 11113 5,281 413 :;,.., 390 1,376 16,661 3,684 ºª 490 844 115 e,941 704 
:•·11!91· 523 1,819 17.504 4.316 15 339 1,811 .. , 9,717 ... 
WiM:f 364 1,105 11,017 4,70.ii! • 239 1,130 317 9,359 420 
~-:,.., 275 1,248 17,833 3.884 .. 271 1,931 ... 8,1Q7 845 
i;;Nit· ... "'º 15,216 4,839 ªºº 1,993 510 7,349 045 
fjml - 1,056 16,323 15,534 40 , .. 2,1'8 ... 11.118 514 

~-
301 1, ... 13,420 4,9Q4 1 101 1,630 240 1.111 110 

:~=: 
... 1,003 15,201 4,830 18 210 1,e;o 434 ..... .,. 
302 .... 13,BQe 4,087 ... t,Ja4 044 '"'"" -j~ 631 100 14,900 4,574 ,. 142 a,102 314 1,861 -1;~ 
.,, U117 18,737 4,aea 33 1 .. 1,47a 375 ..... -229 14110 1Sl!SB 4802 88 2214 "'" .... .., 

'UINTI: Dlr1ccl6n Q1n1tal d1 !conomie Agrlcola, S. A. A. H. 
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CUADRO: VIII 

A~OS TOTAL• Al.GOO. C4FE JITO· Ll!GUM. TOTAL.• MAIZ SOVA SOAQO OL.!AG. 
EN MATe y 

GAANO HORTAL 
:;xh..:o;' 

~= 
,,. 176 165 1JJ •• ... •o• 116 10 

t,051 J79 1'1 6• J15 100 63 11 10 

·~· 
1,181 195 ... 215 81 ... 187 166 77 22 
1,307 309 JB6 196 101 650 162 161 87 60 .. _ 
1,818 310 "76 007 16• 810 102 11111 160 57 

'..'i!llO 1,404 317 ... 107 169 1,BB4 ••• 132 313 126 
;;., .. 1,378 JOS 33• 260 1 .. 2,205 •SJ 366 C:l2 ... 
~:Joaa 1,0Q7 18• 3'6 16• 178 907 J8 156 105 OOJ ;.-. ge7 118 366 112 ,.. 1.1121 63' 218 ... 139 

~.illl4'. 1,300 006 ... 221 170 1,060 376 40J 363 "'º ':= 1,18~ ºº ••2 21' 162 1,298 025 275 26• 213 
1,118 7' a2• •08 198 763 165 167 76 147 = 1,aes 72 ••2 200 236 971 28• 220 62 ,,. 
1,399 113 436 2'3 069 1.397 JG• 336 136 138 
1,461 112 513 ••• 107 1,747 ... • •• 302 ... 
1,721 •• 333 ... '30 1,BJO ... 217 331 162 
1,87'7 77 - 262 "'º 1,663 176 ... 362 229 
1,11!5 28 ... 163 376 1,307 106 310 •01 81 

olcameate iacluye producto• de la Apicultura y Silvicultura excluye 
Oaaaderia Caza y Pesca. 

• La 1uma de los parciales no colacidc coa el total debido al n:doadeo. 

FUENTE: ladicadon:o Bcoaomlco1. BANCO DB MBXJCO. 
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CUADRO: IX 

'JiJJ~~¡~·~~~::~:r~"~~~~·"'°'' 
t • • o 1 • • o 

P O!IL.AC. fl Ol!ll.ACICN !'CONOMICAM!NT! 1'081.AC. flOllLACION-!CONOMICAMl!NT2 
CE 12 ACTIVA D! 1íl ACTIVA 
A~OS AA os 

Y MAS TOTAL OCUl'ADOS Ol!IOC Y MAS TOTAL OCUflADOI OISOC 

f[J~.l.JBBL1Ü;;\.E 2,120,202 1,081,57J t,on,42.9 4,144 2,751,729 l,110,48Q 1,084,316 26,173 

íRl!GIONfSOCIOS:)I: 339,980 173,361 172,745 616 436,240 114,161 170,892 3,mS 

ií::.:;'M:OllR:TP1'oli 
1 ACATZINGO 13,91i19 7,671 7,1556 16 1g,397 s.oaa 7,177 181 
2 A.JAl..PAN 17,151 10,130 lil,e:IU 201 ...... 10,087 1.1110 217 
3 AL TEPEXI e,212 2,011 2 .... 3 11,132 3.- 3,"41 28 

• ATl!XCAL. 1 .... 1,071 1,00!I 6 2,144 na 771 7 

• ATOYATl!MPAN íl,534 t,tUU 1,11i17 2 3,DDll 1,012 1,034 31 

• CALTEPEC 3,356 1,7111 1,774 1 3,303 1,DSt 1,031 20 
1 COXCATLAN B,917 3,1584 3,!715 9 10,998 •,:248 ..... 1" 

• COYOMIAPAN 5.935 2,914 2,808 6 ··- a,ao ··- 96 

• COYOTl!PEC 1,900 1,071 t,090 2 1,741 910 - 2 
10 CUAPIAXTLA CE M. 2,41!0 1,2'41 1,241 o 2,lil73 1,144 1,071! 68 
11 CHAPULCO 1,878 """ ... 4 a.tn7 071 048 23 
ta CHICMl!CATITiAN 1,152 ... 83a o "" 303 - 3 
13 El.OXOCHITLAN 3,741 1,7155 1,7S4 1 ... 03 a,os1 1.- 107 
14 QRAL. PELIPI ANG 6,101 3 .... 3,355 7 1,aoo UDI 1,141 61 
11 HUAll.AllAUCA 1!1,110 a,11111 un J s .... 1,111 l,Zll 29 
19 HUITZIL T!PIC a,120 1,128 1,1211 o .. ..,, - ,., 41 
11 IXCAQUIXTLA 3,5'11 1,597 1,SIM 3 3,1193 1.- 1,043 20 
18 JUAN N. MINDIZ 3.100 a,130 a,1av 1 ··- 1,103 1.- 17 ,. LA MAQDALINA '11.. 240 137 131 o ... ... Zll 2 
ao MIXTLA 1,048 ... 401 2 t,130 .. , 317 4 
11 MO!.CAXAC 3,430 1,llll9 1,804 2 2 .... 008 - 22 
aa NICO!.AllAAVO 2.- 1,ooa 1,000 2 a.soa ... 900 31 
113 PALMAA DI IAAVO ta,4111 9,705 UID 2S 19,541 9,311 ··- 231 
a• QUICHO!.AC 14,050 S,911 l,l'Oll 12 11:eae 7,tH '"'"" 126 
as LOS AIYH DI JAZ e.s1a 3,439 3,427 8 111.731 3,403 3,:llO SI 

ª" SN ANTONIO CMIA. 1,711 eo• ""ª 2 1 .... .,.. ,.. 28 
111' IN GAIAllL CHILAC 0,1113 a,llB """' 21 ... ID 2 .... 2.111 31 
ae 9. JOSI! MIAHUATL. 6.434 ~,811 a.eoo 2 8,13D a,390 ··- so 

"" l . .AJAN ATZOMPA 301 110 110 o .,. 1u 114 1 
30 S. SALVADOR HUIX. 3,B'n a.142 a.tas 14 ..... 1,133 1.- 73 

CONTINUA. ................. . 
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CONTINUACION OE CUAORO ANTERIOR. 

., S. S!IASTIAN 11.AC 6.033 3,'7~1 3.4BB 6 6.••6 2,804 2.7BB 16 
Ja STA. CATARINA 1\.A. 900 563 557 6 514 190 ••• 13 
33 STA. 1. AHUAT!MP~ 3,380 "'ªº! 2,186 3 J,S67 1,467 1.461 6 .. SANTIAGO fiitlAHUA 4,432 2.rne 2,1R4 4 . 6,057 a,eJJ 2,!5QB 3S 
35 STO. T. l-IUl!YOTI.. 3.114 \,478 1.472 ti• 3.843 1,304 1.268 36 
36 Tl!CAMACHAL.CO 19,4771 8,794 8,733 61 27,4611 10.265 10,056 229 
37 T!HUACAN 11,aas 30,BBB 36,580 88 10.'i. mi 41,563 40,768 79S 
36 TI!PANCO DE LOP!~ B,'3SOt 3,342 3,336 h 

6 1251 
3.1D1 3,083 108 

39 Tl!Pl!IU O! ROCJll:IG. 9, 1461 5.115 5, 102 13 :•).243 2,636 2.507 12Q 
40 T!P!YAHUAl.CO e.e 1,178 ... 536 s 1.Sd5 .. , 566 lQ ., 11.ACOT!~!C O BJ. 14.957 7,107 7,102 s 1 19,304 7,245 0,971 mi .. TLANl!,AN1\.A 1,436 569 505 

1il ::~:, 
606 ••• 34 .. TOCHT!Pl!C 6.679 3,009 3,001 3,237 3,11!15 82 .. VICl!NTE GUERRl!RC 8,320 5,179 5,1841 G,833 ... 226 4,182 44 

•• XOCHITLAN TOCOS :?,787 1.0?6B 1,255 2.BEl7 1.051 1,0J7 14 
•• V!HUAL ttP!C 6 817 3.•70 3.••• 1 s 9.054 J,414 J,J59 SS 
47 ZACMAl.A 2.591 1,483 

'·"~, 
4 2.767 96• 912 52 

•• ZAPOTITLAN 4,303 1,956 1,940 16 6,JSZ 2.145 2,122 23 
•• ZINACATEPEC 6,780 3,143 3,142 1 7.D26 3,156 J,102 S4 

"º ZOQUl'n.AN 9,115 4,65Q 4.655 4 10.198 4.225 4,143 R.I 
-:...'. :<i.._,¡¡,.¡»,... .. ... , .... ...• V•••• . . '" 

PU!NT!' PARA 1980: INEGI; PUEl!!ll.A. RESU\. TAOOS C!l'INlTNOS TA8LA.ADOS BAS!COS TOMO 1 V 
X CENSO GENERAL C! POIL.ACION Y VIVIENDA. 1990. 

PARA 11i1QO; INEQI; PU!ll.A. AESUL. TACOS D!l'JNITNOS TABIJL.ADOS BASICOS TOMO " XI C!NSO Q!N!AAI. O! POSLACION Y VM!NDA. 1990. 
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CUADRO:X 

9 8 o 9 1 o 
POILACION POILACION % Ol!LA POkACION POILACION ""DILA 

TOTAL OCUPADA POl!ll.ACION TOTAL OCUPADA P091.AC10N 
OCUPADA EN LA OCUPAOAl!N OCUPADA l!N LA ocu•ADAIN 

AGRICULT. LAAC:HlllCUL.T. ACillJICUL. T. LA AG,.ICUL. T. 

e;ue,a.li'..t< ,:~ 1,077,429 447,09 42% 1,084,316 400,369 37% 

;RílG10N:SO(:IOl!;;7 172,7451 88.634 SI% 170,892 81,494 48lló 

;g;:lil'.UNTCIP'log 

ACATZINGO 7,555 3,1D!I .... 1,817 3.7•9 .... 
AJALPAN 9,929 "·""" "'" g,870 0,034 01• 

• AL.Tl!PEXI 2,968 1,2'4 .... 3.e•1 1,B1D """ ATEXCAL 1,CBS ,., ... 771 ... n• 
ATOYATl!MPAN 1,1Q7 "'º .... 1,034 "'" .. .. 

• CAl.T!•!C 1,774 1,327 , .. 1,031 , .. ,. .. 
COXCATLAN 3,57! 2,281 .... 4,093 a,:108 ... 
COVOMEAPAN 2.908 2 .... ... 2,434 2.15! ... 

• CO'fOTEPEC 1,069 110 .,. 088 '°" ,. .. 
10 CUAPiAXTl.A CE M. 1,241 580 .,. 1,078 ... .. . 
" CHAPUL.CO 835 507 08• ... 381 .,. 
12 CMJCMECATITI.AN 832 ., 

"" """ 40 "" .. !LOXOCHITl.AN 1,754 1,80!1 ... 1 .... 1,1'IO ... 
" GRAL. 'l!LIPI! ANG 3,355 2,47U "" 2,M1 ª·°"' .. .. 
10 HUATl.ATLAUCA 2,972 1,120 ,. .. ..... ... ... 
18 HUITZL T!P!C 1,10!8 ••• ... 791 "' "°" " IXCAQUIXTLA USM 810 •1• Ui!'43 •n .... 
18 JUAN N. MENCEZ :;z,1a; 1,376 ••• 1,088 701 .... 
10 LA MAGOALl!NA TL. 131 "' .,. ... "" .... 
ao MJXTLA .. , aoa ... 357 140 .... ., MOLCAXAC 1,ll04 1,11!17 ... .. , .,. ..... 
ªª NICOLAS IRAVO 1.000 ,.. , .. """ - 113" .. PAL.MAR DI! IAAVO l!l,1!11!10 4,903 ... 9,087 "'"" .,. .. 
•• QU!CMOLAC 15,79Q 4,826 "" 7,080 4,817 'º" .. LOS flll!Vl!S O! .JllZ :u21 a,131 .... ..... ª·""" "" .. SN ANTONIO CA~A. 80< ••• ., .. , .. ... """ ., IN QASAl!l. CHILAC 2,Be7 ..... .. .. ;,se1 1,'80 ... 
28 S. JOS! MIAMUA'I\.. 2,DOU 1,920 ,.. 2,300 1,748 ,.. 
1111 S . ..UAN ATZOMl'A ... .. .... 1 .. .. .. .. 
30 S. SALVADOA MUIX, a,1as ..... '8"' 1,seo 1.(J01 "°" 

CONTINUA.. 
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e o N TINUAC 1 o N 01! e UA D" o ANTE., o ................... . 

31 8. SllASTIAN TLAC ..... 2,871 ... R.181 2,121 OO• .. STA. CATAl!INA TLA. .. , 1 .. 24• 19!1 "" .... 
33 STA. 1. AHUAT!MP.t 2,lBQ t,337 01" 1,41H 947 .... 
34 IANTIAOO MIAHUA. 2,194 ,... ... ..... 7111 ... .. ITO. T. HUl!YOTL. 1,472 1IO ., . ,,_ 871 .. .. .. TICAMACHALCO 8,133 4,422 •1• 10,0ll 4.- ..... 
37 T!HUACAN 315,580 6,120 141' 411.7111 1,724 ,. .. 
35 TIPANCO D! LO'll 3,338 1,948 .... ...... ""°" -39 TIP!XI O! JllOCAIG. 5,102 2,991 .... ..... 1.244 .. .. 
4Q TIP!YAHUA!.CO D.C . ,. 314 ••• - ... .... 
41 TLACOTEP!C D.8.J. 7,102 4,'1'8 10• ft,871 3,7"4 ., .. 
42 TLANEPANTLA ... ... ... - 180 . .. 
43 TOCHT!Pl!C 3,001 ..... ... 3,118 a.ooo .... 
44 VIC!NTI QU!A-.AC 5,154 :t,ft07 10• 4,1Sil ..... "°" 45 XOCHITLAN TODOS 1,215! - "" 1,037 711 ..... 
40 VEHUAL TEPEC 3,485 2.238 ... ...... 1.517 .... 
47 ZAC.UAL.A 1,478 1,037 10• . ,. 7IO .... 
48 ZAPOTm.AN 1,940 .., ... 2.122 ... ... 
49 ZINACATEPEC 3,142 ª·""" ••• a,1oa ...... 74• 

"° ZOQUITLAN 4.l!!il5 31117 ... 4143 33U 811' 
,,,';1;1t.>""f,• ..... • .. ~ .... ;:,%1:o"1'.· '•!'..: ~'-<V•,,:::.,;.,~ _¡, .. "·~"' ·~: .. :•~)t.(:,~ '•t;-~ ;~:,-:;;._, '•';:' ... ,,;;,.:;.'\¡¡v.• ,, :¿'';;l'<i-"'.:<!>;;~\:0,• ~)·,5::;. '"' 
I' U ENTE: PARA 1'180: INIQt: PUEILA. RESU.. TAOOS DEl'INITIV08 TAIULAOOS IAllCOI TOMO 1 Y 11 

X C!NSO GENIA AL CE POILACION y VNl!NOA. 11111(). 

PARA 19e<J: INIGI; PUl!ILA, RISUL TACOS Dll'INITIVOI TMULAOOS IAllCOI TOMO PI Y V 
XI CENSO GINERAL. DI POll.ACION Y VMINCIA, 1900. 



l~l 
CIJADRO·XI 

1 
REGION•WCIOl!CONOMK.;/\ N0.•7 DBL..EST.ADO DB ""8flLA:Tlll'lliCIADB ' · " 

,i:{!'OR MUNICIPlo YSUrWICIE DEtilCAI>AAi..A~'liJ~('i H E:é: t:\1l'i:'<(5'.•¡y.';; 

1 fU~~~:~~~;~ciE 5~=~~~~/N~~~~~~~-l=~:;;~~oA ~~~~~!6
1

! ~U:A1~:A 

l
lTOTAL. REGIONAL.~"""¡ 48<>,(!"8 lb.!NQ) 323,0S•l¡ J52,S74 .!64,7'14 279,924 

1 ACA~INGO 1 12,502 7,704 • 1302/ J,1C'2 4,205 4,7Slll A.NIVEL 
a AJAL.PAN 32,5301 27,65B 18,686 8,8721 18,880 •.en MUNICl,.AL 
3 Al.TEPE.XI 6,378 ::: 489 Ul89 800 1,eeg 3,Blll NO !XIST! 

j 4 ATEXCAI.. 39,546 14,612 2,484 12,028 2,450 25,0:M LA SUP!llt'I 
¡ 5 ATOVATEMPAN ~.1691 240 tDO 601 1DO 1,920 CI! O! 
1 d CA!. T!PEC 1 • 1 1 47,328 46,4641 B,985 39,479 e,890 se• '"º'l!OAC 
j 7 COXCATL.AN J0,4DG 25,343 J,DQ!l 21,437 J,900 5, 146 PAIYAOA 

a CVYOMEAPA:\i 22.062 a 1271 2,689 5.•38 2,eag 14,636 OE01CAOA A 
9 COYOTEPEC 10,333 .: 1741 207 3,967 aoe e, 11D LA AQ .. ICUt.· 

10 CUAPIAXTLA ;usa 620 600 ªº •so 1.932 TU"A. 
11 CHAPULCO 14.!l70 2,357 •50 1,917 •so 12,303 9()1.0 LA 
12 C:HICMECATln.A~ 3.:::so 2,6001 1,230 1,270 980 750 TOTAL. 
13 ELOXOCHln.AN rn,D71 B, 1201 e,•S• 1,BBB a.•s• 2,8!51 llll!GIONAL 

/ ~: ~~~~~~~c~G. ,~;~~:, ~:~: ª·=~~ ::~;~ 2.~~~ s.:~~7'1u2•Hu. 

1

16 HUITZIL TEPEC 5,230 2,BBO 250 2.1!130 250 2,350 
17 IXCAQUIX'TLA H,340 2,630 2,JQS •35 2,395 14,61'1 
1B JUAN N. M!NCEZI • 24,238 20,597 Ui69 19.02B 1,seg 3,541 

1 
E~~fü;;.:::nr ;~·füj' :;fül ~:m .~:~ d;~ ~:E1 
23 PALMAR CE SRAVO 34, 160 23,BO• 9,•19 14,385 9,419 10,3114 
C4 QUECHOL.AC 16,3291 8, 125 5,680 2,445 6,296 . 8,204 

1 :: ~~SA~;~~~i~;::: ~:~~; ~:~~~ 1.~~~ 1 ~:~;g 1.=~ 1.:: 
1

27 SN GABRIEL CHIL.AC 10,461 10,0"2 1,690 8,1152 1,520 419 
28 SN JOSE Ml"HUAT. 33,551 25,818 BB" 24,934 754 7,733 
29 SN JUAN ATZOMPA 2,660 2,550 354 2,1ge 250 no 
30 SN SAL.\IACOR HUIX. 3,318 2,1590 gso 1,540 ¡so 728 
31 SN SEBASTIAN n.AC 24, 111 12,680 300 12,2e0 300 11,15!1 
32 STA. CATARINA TLA 3.637 2,600 300 2,300 280 1,037 
33 STA.I. AHUATEMPAN 28,958 1,522 970 55; 300 27,438 
34 SANTIAGO MIAHUAT 7,909 4,514 2IKJ 4,224 2QO 3,M 
35 STO. TOMAS HUEY. 3,445 1, .. 45 660 865 490 a,ooo 
38 TECAMACHAL.CO 21,8115 12,61!1 8,:206 4,410 e, 1WI u.200 
37 TIHUACAN 39,039 27,231!1 8,118 10,119 B,150 11,901 
38 TEPANCO CILOP&; ao,7V!5 10,15<15 2,925 7,820 2,922 10,250 
39 TIPIXI DI ACZ. 41,20!!1 1!,,41'4 8,783 U,ft81 8,715 24,741 
40 TIPIYAHUAl..CO 1,&1115 475 475 O 475 1,440 
41 TLACOTIPIC DI ..R 24,091 ao.uae 8,1181!1 14,033 9,l!H 3, 133 
42 TLANIPANTLA 1,404 300 390 O 3DO 1,014 
43 TOCHTEP!C 4,4D6 3,134 1,44e 1,MB 1,34e 1,332 
44 VICINTE QUIRRIAC aJ.473 18,200 11,455 6,811 10,7lil0 15,207 
4! XOCHITLAN TODOS 14,160 8,908 5,?110 2,Sl9 5,520 15,SG 
48 YIHUAL TEPEC 17,0lit!i 4,694 3,9!50 744 3,812 12,401 
47 ZACAPA&.A 39,292 14, 11!! 4,31!11 9,187 4,25! 25, 124 
~ ZAPOTITLAN 48,477 20,IM>O 12,1!181 8,327 7,Ule 27,588 
49 ZINACAT!P!C 8,!118 3,165 172 3,813 172 4,991 
50 ZOQUITL.AN 31 1!317 a.Jea 1 325 g77 1.325 28 B2S 

( • ) En c1to1 muaicipioa ac encuentra distribuidm 10 127 •cct<ircas de Propiedad C.Omuaal. 
FU B N TE: ANUARIO ESTADISTICO DB EL ESTADO DE PUEBLA. VARIOS AÑOS. INBOI. 



o 

lll2 

CU A ORO: XII 

M A z R 1 o ' 
NOMINAi. REAc NOM!t-i-6\- AEA1.' 

500 2.924 1,250 7.311 
18.i 450 2,400 1,500 0,001 

r 21.3 500 2,352 1.500 7,057 
.. 22.2 663 2,532 l,600 6,7•5 

23.2 690 2.930 1,500 e.463 

l'fill!it 
24.2 000 3,301 1,500 U, 190 

·'1 24.5 P.~O 3,264 1,l501J 6,119 '.'".,... .... 11111G 25.7 800 3,111 1,500 5,833 
t1001 26.0 800 3,092 1,750 e.1•1 
.. 1~ 26.4 800 3,027 1,750 U,621 

/;t"9:! 26.8 940 3,536 1,750 6,!83 
,·."·1li04 27.7 940 3,392 1,750 0,31G 

'•,j¡¡e5 28.2 940 3,331 ~.750 6,202 
•: .. 1li00 "ª·º 940 3,203 1,750 6,113 
;·1Qe?, 29.1 940 3.2:!0 1.750 6,013 

füi· 
30.0 940 3, 1.JQ 1,7!0 5,839 
30.7 940 ·3 OSP 1,750 5,695 
3il.3 940 i!,910 1,750 5,418 

l'i~'.'9!': 34.0 940 2,765 1.750 5,147 
:: 197li 35.7 940 2,633 1,750 4,902 

r; .. ¡=~ 40.0 1,200 3,000 2, 150 5,375 
49.5 1,500 3,030 6,000 12.121 

\.11115 !'i7.C 1,900 3,335 4,750 8,340 
.. : '1'97¡; au.o i!.340 3,547 5,000 7,580 

; 107'f 05.1 2,900 3,406 5,000 5,873 
. 1978 100 o 2.900 i:!,900 6,250 6,250 

118.2 ~.480 2,944 7,750 e,SE7 
149.a 4,450 2,981 12.ouo 8,038 
191.1 6,550 3,428 16,000 B,373 
303.6 10.200 3,360 21,100 6,950 
612.9 19,200 3,133 33,000 9,384 

1,014.1 33,4!0 3,21111 !2,850 5,212 
1,599.7 53,300 3,332 155,000 9,689 

2,979.2 96,000 3,222 217,000 7,284 
8,908.6 245,000 3,547 52!,000 7,801 

14.791.2 370,000 2,501 78!.500 5,311 

17,749.4 435,000 2,451 923,945 5,205 

22,481.5 638,000 2,829 1,850,000 B.229 
27,578.3 715,000 2.59~ 2, 100,000 7,815 

31,822.B 750.000 2,357 2.100.000 6,599 

34 959.0 750.000 2145 2 100 000 6.007 
1/P•r• dlflactar 11 utilizó 11 prom1dio anual d1! lndic• Nacional di Precio• al Consumidor de 197 
2/A partir d1 1982 hay precios de garantfa f'HUR los ciclos Otorio·lnvl1rno y Prlmavnra·Verano: las 

c1fr&1 empleada• son del cicla Primav1ra·Verano, va qua se im:1uya en 1lla el ciclo d1 tempera 

I' U E N T E: Cirecclón General d1 Ecanamia Agrícola, SARH, Econotecnia Agricola Vol. VI, Núin. 
11

1 
Mé•lco, 1982, r::iara 1953-1981; y Pre,id1mclo. de la República, Anexo~ Estadisti· 

coi dll V Informo d1 Gob11rn9~o:o1 Se1imn da Gortan, MH1ca. 1993. 
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