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INTRODUCCION 

La existencia de regiones subdesarrolladas, que aún no se - -

han integrado al proceso de desarrollo económico del país, se ha

tornado en constante preocupación del Estado. Sin embargo, las -

acciones restringidas nacidas de una visión segmentada del medio 

rural, no han hecho sino aumentar su polarización, incidiendo con 

·fuerza en algunos casos, la convivencia política del país, agudi- -

zando los conflictos y tensiones sociales, propiciando la inestabi

lidad e impidiendo la participación constructiva de un gran núrnef2 

de la población, que se ve marginada de los beneficios que reporta 

el desarrollo. 

La problemática que afecta al sector agropecuario del país, -

donde ~e desenvuelve casi la mitad de la población, indica que -

cualquier estrategia de política que se adopte, debe ser necesaria 

mente integral. Es decir que aspire a resolver conjuntamente los 

problemas de la producción, el desempleo y la distribución del in_ 

greso, sin que la solución de uno de ellos desconozca la urgencia

de los otros, lo anterior implica el máximo aprovecham íento de -

los recursos y la diversificación de las actividades económicas. 
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La complcj idad de la problem<ttica, del medio rural exige de- -

un tratamiento diferenciado a través de políticas, instrumentos y-

procedimientos multiplcs que se orienten ha modificar las re]aci~

nes de intercambio entre el medio rural y la sociedad global. 

La transformación de una región marginada a una en desarro_ 

llo, requiere entonces de inversiones orientadas a la formulación -

Y. ejecución de proyectos específicos, con el objeto de aprovechar -

correctamente los recursos con que se cuenta, destinad.os a solu- -

clonar problemas de productividad, ocupación e ingreso de las ma

yorías que habitan dichas regiones. 

El presente trabajo se refiere específicamente a la región de -

Aldama Tamaulipas; en la que se propone la construcción de un --

sistema de riego que coadyuve en gran medida a hacer un uso m<ts

racional de los factores productivos, modificar Ja estructura de - -

C!Jltivos, ampliar la oferta de productores agropecuarios, asi co-

rno asegurar e incrementar los rendimientos físicos y monetarios

de los campesinos, elementos que pueden constituir la base sobre

Ia cual podría flncarse el futuro de 357 familias beneficiadas de - · 

cuatro ejidos y pequeños ranchos anexos, cuya economía depende-



3 

básicamente de las actividades agropecuarias, con \>..'ljil producti

vidad, ingreso y empleo. 

La región cuenta con la presa de a lmaccnam ícnto "Rc:tl V ie-

jo" construida por Ja Secreta.ria de Recursos tlidráulicos durante· 

1971-1974 para aprovechar los escurrimientos superficiales del -

Río San Rafael, con una capacidad de almaccnam lento de 75 millo 

nes de metros cúbicos para beneficiar en una primera etapa 2 865 

has •• que se destinarán a la agricultura, fruticultura y gan::ldcría, 

actividades que se realizan1n en base al proyecto de desarrollo -

agropecuario que se propone. 

El trabajo que se presenta, esta compuesto por cinco capítu

los; en el primero se realiza un. anéllis is globa 1 de la participación 

del sector agropecuario en el desarrollo económico, teniendo como 

propósito, evaluar en que medida ha logrado el sector agrícola - -

cumplir su papel en el desempeño de las funciones que le corres

ponden realizar en el desarrollo general del país, con la finalidad 

de ubicar los problemas agrarios que han impedido o pudiesen ím 

pedir su desarrollo posterior. 

En base a lo anteriormente expuesto, el desarrollo agrícola -
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se enfocara desde el punto de vista; del efecto producto a nivel na

cional; del efecto-Ingreso del sector agrícola; efecto-demanda a -

nivel nacional, asimismo se hace mención de la política económi

ca seguida actualmente en relación al sector agropecuario para el 

fomento de la producción agrícola y mejoramiento del bienestar s2 

cioeconómico del campesino. 

En el capítulo segundo, se analiza y cuantifica la situación ª<:.. 

tual de la región de "Real Viejo" Municipio de Aldama :ramaulipas 

a fin de ubicar metas y objetivos del desarrollo de la misma. - -

Siendo el análisis de la situación actual y su diagnóstico base de -

cualquier proyección, reviste especial interés el conocimiento de 

los aspectos fisiográficos, económicos y sociales, que conduzcan 

a una prognósis de la mejor alternativa de utilización de los facto_ 

res productivos existentes. 

El capítulo tercero, trata sobre la proposición concreta de la 

tesis, que es el sistema de riego; se describen y se cuantifican t<:_ 

dos sus elementos; incluyendo el balance hidrológico que nos mue~ 

tra la existencia del recurso agua. apoyado en los estudios hidro-· 

lógicos de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y-
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cartas de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional; se ha-

ce un amtlis is del potencial suelo, asf como el uso actual que tie-

ne, considerando a este como elemento básico para la planeación-

agrícola; se aplica el método de programación orientada en el - -

cual se considera corno función-objetivo, optimizar el valor de la-

producción·, los ingresos de los productores y la generación de -

e~pleos; como limitantes, la disponibilidad de la tierra, agua, --

trabajo y el mercado de los productos agropecuarios susceptibles 

de producirse. Adem;c!s en el referente capitulo se examina la --

forma de organización para la producción más factible de adaptar_ 

se teniendo en cuc~.::i la situación que guarda la estructura agra- -

ria de la zona del proyecto. 

En cuanto al capítulo cuarto, nos abocamos al análisis de co~ 
. 

teabilidad o evaluación del proyecto, cuyos resultados no sólo de -

. muestran la recuperación de las inversiones que deben realizarse, 

sino que ademlls, se confirma la bondad de las explotaciones pro-

puestas sobre los beneficiarios logrando alcanzar incrementos - -

efectivos, tanto en la producción como en sus ingresos en tal pro-

porción que permitan conjuntamente con los.demás factores requ:_ 

ridos, elevar los niveles de vida de las familias campesinas. 
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Se considera que este apartado es medular, tanto por contener 

un aspecto metodológico de las tCcnicas de evaluación de proyec-

tos, así como coloraría que justifica y comprueba que el proyec-

to reune las condiciones técnicas económicas para realizarse; ut!_ 

lizi1ndosc como criterios de inversión, la relación beneficio-cos

to, la tasa interna de retorno y el valor actualizado neto. 

Finalmente en el capítulo V se exponen las conclusiones. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

l. - El Sector Agropecuario en el Desarrollo Económico. 

En la mayorih de los p~ rses subdesarrollados se manifiesta -

una relativa rigidez de la oferta de productos agropecuarios que -

impide satisfacer la demanda del sector industrial, asf'como para 

alimentar a una población en constante crecimiento, además de -

ser incapaz de generar excedentes exportables que permitan obte

ner las divisas necesarias para la adquisición de bienes de capi- -

tal que requiere el proceso de industrialización; en estos países -

se da una estructura de propiedad concentrada, ·baja productividad 

y relaciones de campo deformadas, esto consecuentemente origi

na una subutilización de recursos naturales y humanos, rezago - -

tecnológico. Los bajos niveles de productividad del sector agro-

pecuario se constituyen en un reducido mercado interno de los - -

productos índustrialest con mínimos o nulos niveles de ahorro que 

impiden la cap ita Uzación del sector y que a su vez se traducen en 

un estado estacionario. 
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Dos elementos importantes relacionados entre ar distinguen el 

sector agrícola en un pa rs subdesarrollado, y su papel en el proc~ 

so del crecimiento ccon6mico. Primero en to<las las economías -

subdesarrolladas la agricultura es una actividad de grandes pro- -

porciones; con frecuencia, la única existente. En general, entre

el 40 y 60% del ingreso nacional se generá en la agricultura y de -

un 50 a un SC>X, de la fuerza de traba jo se ocupa en la producción -

agrícola. 

Atín cuando se dedican a la agricultura grandes cantidades de_ 

recursos-principalmente tierra y trabajo - se les utiliza a niveles 

muy bajos de productividad. 

El otro elemento importante es el descenso secular que se - -

presenta en la dimensión relativa del sector agrícola. La impor

tancia de este proceso de transformación estructural y el volu---

men de las demandas relativas de capital representa una gran ca:_ 

ga en la agricultura para proporcionar capital para la expansión -

de otros sectores. La transformación económica tiene también -

implicaciones importantes con respecto al papel cambiante de la -

fuerza de trabajo y del capital y la selección de métodos para de-
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sarrollar la agricultura. -

9 

Es común observar en las ttreas rurales de los paises en pro_ 

ceso de desarrollo: una población que vive a niveles de subsisten -

cla, siendo su economía propiamente ele autoconswno; la produc--

ci6n de los mismos; la técnica empleada es atrasada y de bajo ni-

vel; lógicamente su productiv idnd también es baja; defectuosa es-

tructura agraria; crédito insuficiente e inoportuno; además existe 

una gran explosión demográfica y los recursos son limitados; la -

presencia de un sub ó desempleo y por último la deficiencia en la-

educación. 

Las características que presenta la estructura social en estos 

pafses inherentes al proceso de subdesarrollo,· actúan a su vez co 

mo obstáculos del desarrollo; pués convergen a mantener ó agra· 

var el estams de la sociedad y su transformación sólo sucederá en 

Ia medida que se lleve a cabo una acción más profunda en el orden 

económico social y político. ''La solución al problema del desa- -

.1J Bruce F. Johnston y John W. Mellor. El Papel de la Agricultu
ra en el Desarrollo Económico. Lecturas sobre.Desarrollo -
Económico selección por Guillermo Ramirez H. Escuela Nac. 
de Economía. 1970 
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rrollo econ6mico consiste, entonces, en romper el circulo vicio-

so de la pobreza y en invertir el sentido del proceso circular y - -
y 

acumulativo para entrar en la etapa de crecimiento sostenido." 

México es un país eminentemente agrícola, que no ha utiliza.,,., 

do eficientemente y en forma racional los elementos fundamenta--

les para su desarrollo, como son tierra, capital, trabajo, combi-

nado con una adecuada tecnología y además una falta de organiza-

ción en las diferentes zonas de cultivo. Sin embargo en el desen-

volvimiento económico del país se operó un crecimiento importan_ 

te en los años de 1965 a 1970 ya que el producto interno bruto ere_ 

ció a una tasa media anual (6. 13) mayor que el de la población. 

En términos generales se p~ria decir que la mayor tasa de -

crecimiento del producto interno bruto, respecto al incremento de 

la población, debería significar un mejoramiento general de ésta, 

sin embargo no ocurre así debido a que el producto nacional no se 

integra con la participación equilibrada de las actividades cconó-

micas, ya que las primarias aportan el 11. 633, las secundarias -

1J Edmundo Flores. Tratado de Economía Agrícola F .e.E. Mé
xico 1976 
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el 34. 283 y las terciarias el 54. 093, reflejándose, en consecuen

cia, un desequilibrio entre los niveles de ingreso de los tres sec

tores, correspondiendo el más bajo al sector agropecuario. Tal

desequilibrio se acentúa más si se toma en consideración que el -

39. 40% de la población económicamente activa se dedica a activi

dades primarias; es decir, en estas actividades que participan - -

con el menor porcentaje en la integración del Producto Nacional -

Bruto queda comprendida la mayor parte de la población económi

camente activa. 

El desarrollo' económico y en particular la creación de un se~ 

tor industrial se ha podido lograr en gran parte a Ja explotación -

del sector agropecuario. La agricultura ha suministrado al sec-

tor urbano industrial un excedente compuesto substancialmente de 

alimentos y materias primas baratas además de mano de obra - -

abundante y en general barata, ha transferido valor a través de -

una desfavorable relación de precios, de mecanismos de interme

diación y del crédito usurero. 

Este proceso, ha enriquecido y consolidado a una poderosa -

burguesra agraria, monópolizadora de la comercialización, del --
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crédito. acaparamiento de parcelas y hasta del poder político en -

algunas zonas; esto ha originado una serie de contradicciones que 

han provocado graves anomairas en el desarrollo agrícola del - -

pars. 

El crecimiento del sector agropecuario, sobre todo en los al_ 

timos años ha sido inferior al de lá econom ra en su conjunto. Só

lo una pequeña proporción de los productores rurales se ha benef.!._ 

ciado del desarrollo general del país, pués realizan una agricul- -

tura suficientemente redituable. Estos producen más de 2/3 par

tes de la producción agrícola que se comercializa. 

El resto de los productores agrícolas producen para el auto-

consumo, y la operación resulta en niveles de vida inaceptables. 

oandose una dualidad en el sector; pues en un extremo se localiza 

. el sector tradicional ubicado típicamente en regio;ies de temporal 

donde la escacez de las lluvias determinan patrones de cultivo a -

nivel de subsistencia. En el otro extremo se encuentra un sector 

comercial situado, principalmente, en los distritos de riego o - -

cuenta con tierras de buen temporal, con alto grado de mecaniza -

ción recurriendo a la utilización de insumos modernos con los cua 

les se incrementa la productividad, consecuentemente, puede ob-
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tener elevados ingresos, su producción está'. orientada fundamen--

talmente hacia el mercado ya sea para satisfacer la demanda ln- -

terna o externa. 

Al anali1..ar la política económ lea seguida con anterioridad en 

relación al sector agropecuario, se puede afirmar que partió des

de el punto ·de vista de fomentar el desarrollo de los sectores in--

dustrial y de servicios. al tender a mantener bajos precios a los -

productos agrícolas que se consumen en las ciudades. 

Esto se hace evidente al observar la politica de subsidios a -

los volúmenes de maíz, trigo. frijol, arroz, etc. Las repercusis: 

nes que estas acciones tienen en el sector agrícola, afectan nega-

tivamente la capacidad económica de los productores. Actualme~ 

te se ha tendido ha corregir esca situación a través de la política-

de aumentar los precios de garantía. 

Las acciones que se tomen para mejorar los ingresos de los-

agricultores se manifestaré:!n en la posibilidad de lograr la aucosu-
, 

ficiencia y de mantener y aún atraer a la creciente población adi--

clona!. 

para nadie es un secreto que México, sea un pars de contras-

tes profundos: altísima tecnologra en algunas ramas industriales y 
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tecnología artesanal en la mayoría de sus actividades secundarias; 

unas cuantas familias ricas y millones de menesterosos m:ts aún, -

si a este proceso que es el resultado natural de una salida que se

busc6 vía la sustitución de importaciones en sus diversas etapas -

paniendo de una economía agrario importadora, se agrega el fen! 

meno de la concentración industrial. 

La política de la tasa de cambio y el proteccionismo industrial 

han sido dos elementos de polrtica de desarrollo necesarios para -

la industrialización y capitalización del país, en los que la partici

pación del sector agrícola también es apreciable. 

La primera trajo como consecuencia, que los precios de los

productos agrícolas exportados ~stán siendo implícitamente grava

dos, ya que por cada dólar agrícola exportado el agricultor recibe 

menos pesos dada la ·actual sobre valoración y la segunda que los

precíos de los productos industriales como por ejemplo la maquin~ 

ria agrícola s.ean superiores a los internacionales )o que represel!,_ 

ta un subsidio vra precios del agricultor al industrial del país. 

En el plano nacional se observa que por ejemplo de 1968 a - -

1975, el sector agrícola en general se ha estado descapitalizando -
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al transferi.r recursos a otros sectores por el cambio relativo de

los precios pagados y recibidos. En este perrodo el indice de co! 

to de vida creció el 20.Yo mientras que los precios rurales para - -

granos crecieron sólo el 83 (31.683 de la superficie cosechada se

dedica a la producción de granos.) 

El tipo de desarrollo económico que siguió el país, durante la 

~ayer parte del tiempo de la €!poca posrevolucionaria se caracte

rizó por el apoyo prioritario de la política económica general a la 

industrialización, al comercio y a otros servicios, mediante una -

serie de polfticas. fiscales, monetarias, de aprovisionamiento de -

mano de obra barata y en capacitación creciente a cargo del Esta

do, y del mantenimiento de bajos precios de los alimentos de ori

gen agropecuario. La inversión en obras de infraestructura en el 

campo y la canalización de importantes recursos a través de pro

gramas de fomento a la producción y de mejoramiento social, no

han sido suficientes para elevar a niveles más altos la economía -

de la población rural y su capacidad productiva. 

Los efectos que ha provocado este tipo de desarrollo económ.!_ · 

coy el crecimiento natural de la población han originado desigual-



16 

distribución de los recursos disponibles, baja productividad por -

hombre ocupado, en relación a los que se obtienen en los sectores 

industrial y de servicios, y una saturación relativa de la superfi

cie de labor disponible, agudizada por la inseguridad en la tenen

cia de la tierra. 

A esto hay que agregar la acción de factores naturales incon

trolables, asr como la deficiencia que se observa en los procesos

de comercialización y distribución, que dificultan el acceso de los 

productores del campo a los centros de consumo, quedando a me!:_ 

ced de los intermediarios que mantienen precios b<ijos a nivel de -

predio, desalentando a los productores, elevan los costos de dis

tribución provocando precios relativamente altos. 

El desarrollo del medio rural puede tender hacia un aumento

en la productividad agrícola y en los efectos globales sobre la act;,! 

vidad económica, o puede tender, desde un punto de vista social, a 

un aumento del bienestar de la población campesina. 

El aumento de la productividad supone: mejores suelos, mej~ 

res semillas, mecanización y mejor técnica; todo con mayores fa_ 
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cilidades de crédito. 

Independientemente de los factores que puedan aumentar la -

productividad, el aumento del ingreso nl campesino puede lograr

se con la creación de agroindustrias de elaboración de primera -

mano, que permitan obtener un beneficio adicional en la venta de -

los productos agrícolas cuando tengan incorporado mayor valor -

agregado. 

Creernos que en uno y otro caso, la solución implica un aum~ 

to de la inversión en el campo. 

La inversión del estado en el campo, además de los fondos de 

crédito, ha sido en carnlnos,obras de riego, investigación, ayuda

técnica etc.; pero esto no basta, pues si la extensión de la tierra

. cultivable se ha aumentado con la incorporación de nuevas áreas -

de riego, la población, en números absolutos, ha aumentado cuan 

do menos dos veces y media, desde 1915. 

Se afirma que a partir del establecimiento de los regúnenes -

revolucionarios, después de 1930 se inicia en México el gran rno-
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movimiento agrícola, con sentido social, en que destaca el inte- -

rés primario de distribuir más equitativamente la riqueza y que, -

para fines de presentación y análisis convencionalmente se subdi-

vide en las siguientes cinco etapas: 

Una prin1era caracterizada por el reparto de la tierra, y de -

la mqvilización de recursos que habían permanecido subemplea- -

dos. La reforma agraria tuvo como consecuencia un cambio en la 

estructura de la tenencia de la tierra. con sus consiguientes efectos 

socioeconómicos; "La población campesina se liberó de las hacie~ 

das provocando una gran movilidad regional de los recursos hum~ 

nos que vino a favorecer el crecimiento industrial, en la medida -

en que ésto significó un flujo ininterrumpido de mano de obra a - -

bajos precios en las áreas urbanas." 
.1J 

La segunda por el establecimiento de la infraestructura cien-

ti'fica y tecnológica, detenninada por el sistema de enseñanza, - -

investigación y divulgación, para producir la asistencia técnica al 

campo, una tercera, representada por la construcción de grandes 

.!J Jesús Puente Leyva "Acumulación de Capital y Crecimiento en 
el Sector Agropecuario en México, 1930-1967, en lfigenia M. 
de Navarrete. Bienestar Campesino y Desarrollo Económico. 
F.C.E. México 1971 



19 

obras, de ingeniería, correctoras de un medio geográfico hostil y 

tipificadas por la creación de importantes distritos de riego, tra

zos de carreteras y de caminos vecinales, ferrocarriles, electriQ 

caci6n y otras manifestaciones de la infraestructura física, indis

pensable del desarrollo; una cuarta manifestada por la obtención -

de suficientes cantidades de alimentos básicos para la dieta popu

lar, materias primas para la industria y la exportación, mediante 

la realización de programas agrícolas, ganaderos y forestales pa

ra cubrir faltantes, acumular reservas reguladoras y eliminar - -

excedentes regionales y nacionales; por último una quinta etapa -

caracterizada. Por la comercialización de los productos agrope-

cuarios y forestales en planos nacionales e internacionales. El -

establecimiento de precios de protección o garantía los créditos -

supervisados, el seguro agrícola y ganadero, la red nacional de -

silos y bodegas y los transportes a fletes subsid"iados. Los conv~ 

. nios internacionales de trigo, el algodón, el café, y el azúcar, - -

suscritos por México con los diferentes paises. 

Si bien, después de sesenta y dos años de Reforma Agraria se 

ha logrado considerables avances en los cinco aspectos enumera

dos, México dista mucho de haber resuelto siquiera medianamente su 
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problema del campo, pués todo.vía 'es el problema más grave a -

que se enfrenta el país'~ y, pura avanzar más aprisa, es menes

ter encararlo dentro de un concepto de reforma agraria integral. 

Dos necesidades inmediatas, inaplazables, alientan tales fines: 

aumentar los ingresos agrícolas y repartirlos mejor. Para consi:.. 

gulr lo primero es menester encauzar en forma amplia, decidida

y enérgica, los programas de desarrollo n los pequeños producto

res, ya sean auténticos pequeños propietarios o ej idatarios, as r -

como a las regiores agrícolas deprimidas, con preferencia a otras 

más favorecidas; también se tienen a la mano los programas de -

asistencia técnica y las obras de infraestructura que permiten au

mentar los ingresos de los productores agrícolas. 

Para lo segundo, es necesario asegurar que la política de pr<!_ 

tección comercial, créditos, seguros y, en general, de cualquier

auxilio económico. que se encauce ha de favorecer a los ej idata- -

rios y a los auténticos pequeños propietarios. 

El aumento de la productividad es el factor determinante pa-

ra que el sector agropecuario cumpla con las funciones que el de-
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sarrollo del país le ha asignado y que se refiere fundamentalmen

te a¡ cubrir las necesidades de alimentos para una población en -

constante crecimiento; producir las materias primas que requie-

re la industria; generar las divisas necesarias para la compra de 

bienes de capital e insumos que requiere el desarrollo industrial; 

transferir los recursos que permitan el desenvolvimiento de los -

demás sectores y proporcionar un'adecuado nivel de vida a las - -

personas que se dedican a estas actividades. 

El dinamismo del sector agropecuario, hasta 1965, le permi

tió cumplir con éxito las funciones mencionadas. Ello se refleja -

tanto en observar las tasas de incremento de la producción, como 

la panicipaci6n de las exportaciones agropecuarias en relación a

la exportación nacional de mercancías. El sector se caracteriza

por ser una fuente inagotable de fuerza de trabajo que, entre otras 

. cosas, ha provocado una fuerte presión sobre el mercado de tra-

bajo, fenómeno que permite. la existencia de altas tasas de ganan

cia en estas actividades, sobre todo en el sector industrial y de -

servicios tanto por mantener una tendencia depresiva en· los sala

rios, como mantener 'estabilizados" los precios de los productos

alimenticios. 
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Por el mecanismo de los salarios, através del sistema banca 

rlo y por el sistema de precios la agricultura ha transferido alt!-

almos fondos de ahorro a la industria y al comercio; además ante 

una industria manifestante incapaz de generar por sr misma las -
.Y 

divisas que requiere, la agricultura ha sido condicionada para-

proporcionarlas; Sin embargo a partir de 1965 el sector agrope- -

cuario desaceleró su crecimiento permaneciendo hasta la fecha, -

pr<icticamente estancado que ha provocado, una fuerte presión al-

cista sobre el nivel general de precios; ésto, aunado a la expan- -

sión de la demanda interna por sus productos lo ha convertido en -

un foco inflacionario endógeno al sis tema, en perjuicio del adecu~ 

do y puntual abastecimiento de materias primas agrícolas al sec-

tor m~nufacturero, que deteriorar::!'. los niveles de consumo per--

~pita, y aumentara las importaciones y su inevitable colorario; -

la disminución de los volúmenes de exportación .de productos agr!:_ 

colas; todos estos aspectos, afectarán negativamente el crecimie_!! 

to global de la economía nacional. 

Tradicionalmente, la medida de la productividad agrícola se -

hace de tres maneras: 

.lJ Guzmán Ferrer Martín Luis. Coyontura actual de la Agricul_ 
tura Mexicana. Primer Congreso Nacional de Economistas. -
memoria l. Colegio Nacional de Economistas. 
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1) La productividad de la tierra 

2) La productividad del trabajo 

3) La productividad del capital 

Al planear la producción, hay que buscar la forma de reducir 

los costos de manera de poder competir en los mercados, y ele

var la productividad para lograr una producción eficiente bajo una 

obligada y creciente competencia internacional; así a la vez que -

se subsidia a la agricultura, pero nq a sus precios, sino a su pro_ 

ductlvidad. 

Por ejemplo, la inversión pública en el mejoramiento de tie-

rras y de la técnica de cultivo, viene a equivaler a un subsidio, 

que reduce los costos y mejora l~ productividad agrícola. 

La divulgación de la tecnologia, de los conocimientos y de Ia

capacidad para usarlos, produce aumentos continuos de la produc_ 

tividad a largo plazo. El perfeccionamiento de la técnica agrícola 

puede compensar, en parte, la baja de precios de los productos, -

y puede fortalecer el mercado interno, miís sin embargo los pre

dios campesinos no siempre tienen características agronómicas -
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favorables para la introducci6n de un sistema productivo altamen

te mecanizado y en el cual se pueda operar con un cierto grado de 

división del trabajo; además la economía campesina está situada -

en regiones ecológicas temporaleras que caracterizan al clclo pr.Y_ 

ductivo por su gran riesgo. La renta diferencial en las unidades -

campesinas es mínima y en algunos casos, hasta negativa; por - -

causa del proceso de descapitalización que sufren los campesinos, 

toda vez que no puedan retener sus excedentes y, consecuenteme'!. 

te, reinvertir, con el fin de mejorar y de reponer los recursos -

productivos disponibles. 

Es por ello que se torna necesario atacar el problema del au

mento de la productividad partiendo de la elaboración y ejecución

de programas a nivel nacional, sub-programas para las grandes -

regiones naturales, planes regionales de trabajo, proyectos espe

cfflcos que transformen positivamente la economía campesina. 

Esperando que. mediante tales programas, el impulso a la -

productividad tendrá que realizarse dentro del desarrollo econó- -

mico y social del país. La planificación del sector agropecuario -

ofrece la gran perspectiva de lograr notables incrementos en la -

productividad, tanto con el uso de una tecnificación progresiva, -

como con la óptima utilización de todos los demás factores pro- -
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ductivos, fundamentalmente, fijando los objetivos, prioridades - -

del desarrollo económico. 

para que exista un crecimiento económico en México, se re

quiere de un incremento en el producto del sector primario. Un -

aumento en la productividad agropecuaria representa un increme'.!_ 

to en el producto nacional, ya que este último es la suma de los -

aumentos en los productos de los diversos sectores. 

El aumento en la proporción del producto agrícola que no es -

para auroconsumo, sino que se coloca en el.mercado para la sati:_ 

facción de otros sectores de la economía, o bien en el extranjero, 

se debe a un aumento en el producto por trabajador dentro de la -

agricultura, combinado con la baja elasticidad del ingreso real - -

que viene a formar l~ demanda de artículos de consumo agrícola,

es el progreso técnico que reduce el costo y facilita el transporte 

y el consumo en amplias regiones. 

Al leer el cuadro No. 1, observamos que el producto agrope

cuario se incrementó a una rasa media anual del 4. 53 durante - -

1950 a 1965 mayor a la tasa de crecimiento de la población de 3. 23; 
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asr tenernos que para 1965 a 1970 se incrementó en 2. 83 anual y -

de 1970-1973 alcanzó el l. s3, y para 1975 el l. 23 tasas inferio-

res al crecimiento de la población. Si se considera únicamente el 

producto agrícola, tenemos que, en la etapa de 1965-1970, su tasa 

de crecimiento fue de sólo el l. 23 y durante 1970-1973 disminuyó 

a una tasa media anual O. os3, (esta situación ha originado déficit 

de producción en maíz, sorgo, frijol, arroz, soya, etc.), tasas -

que contrastan con la tendencia del producto interno bruto, que 012._ 

servó un incremento del 7. 03 medio anual durante 1965-1970 y de 

1970-1973 en 6.13; con lo expuesto anteriormente se observa que 

el sect~r agropecuario ha presentado un estancamiento relativo a

partir de 1965, que ha repercutido entre otras causas en la balan

za comercial de productos agrícolas que por tradición había repr.:_ 

sentado saldos favorables (segúr:i cuadro 2), para 197 4 se tornó n_: 

gativa en 110 millones de dólares, en tanto que 1965 registró un -

saldo positivo de 600. 7 millones de dólares en 1970 el saldo posi

tivo creció a 402. O millones de dólares y se contrajo en 1973 dd~ 

tlcamente a 8. 2 millones de dólares; que en este mismo año el - -

país importó l. 8 millones de toneladas de cereales y 2. 5 millones 

en 1974 para satisfacer la demanda interna significándose fuertes 

erogaciones de divisas. 
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Asimismo tal estancamiento relativo. en gran parte ha contr!_ 

buido a presiones inflacionarias que el país ha vivido en los últi- -

mos años. 

El incremento de la productividad tiene como requisito funda

mental el aumento de capital (maquinaria e insumos tecnológicos)

en la función producción de~ sector, lo que permitirá un mayor - -

producto por hectárea y hombre ocupado, que se traduce en una -

mayor disponibilidad de ingreso y de excedentes para inversión -

que elevan aún más la eficiencia productiva. Se genera de esta m_a 

nera un proceso éontínuo de aumento de la productividad y mejor~ 

miento del nivel de vida de los campesinos que incide en el desa-

rrollo general del país, ya que el sector, aparte de cumplir con -

las funciones antes señaladas, amplia el mercado interno, al de-

mandar bienes de consumo e industriales, lo que estimula el cre

cimiento de las restantes ramas económicas. 

La capitalización del campo mexicano enfrenta múltiples difi

cultades entre las que destacan las derivadas de la problemática -

del minifundio. 
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El tamafio de los predios agrrcolas. se caracteriza por ser -

muy pequeño, se constituye en un obstáculo para la aplicaclón de -

técnicas modernas que permitan el aumento de la productividad en 

el campo. 

Como consecuencia de la imposibilidad de usar las técnicas -

que el avance científico ha d.escubíerto, se siguen utilizando méto_ 

dos rudimentarios de cultivo, así como los arcaicos instrumentos 

de trabajo. Destacando por el contrario la ausencia del empleo -

de fertilizantes, tractores, rotación de cultivos, semillas mejorl!_ 

das, etc., según él V. Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. el - -

44.63 de los predios ejidales y comunales, que tienen una superf.!_ 

cie máxima de 3 hectáreas, sólo participaron con el 12.17% del -

gasto realizado en fertilizantes por el total de este tipo de predios, 

con el 25. 3% en el gasto en abonos naturales, S. 83 en semillas y

plantas mejoradas y l()fo en insecticidas, fungicidas y herbicidas. 

En lo que respecta a las propiedades privadas, la situación -

es semejante a la de los ejidos y comunidades en cuanto al uso de 

insumos tecnológicos, según la misma fuente, los predios de has

ta 5 hectáreas que representan el 68. 7% del total de propiedades • 
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particulares, sólo participaron con el 53 del gasto efectuado en -

fertilizantes por el total de estos predios, con el 15. 5% en el gas

to en abonos naturales, 2.13 en semillas mejoradas, 42. 4% en - -

insecticidas, fungicidas y herbicidas. 

Lo anterior tiene como resultado una producción ínfima deri

vada de la baja productividad obtenida, 

De esta manera, manejando la misma fuente, se encuentra que 

el valor de la producción por predio en los eHdos y comunidades,

en el año 1969, registró magnitudes muy bajas, por ejemplo para 

los predios de hasta l ha., tal concepto se cifró en $ 716, $ 2 101 

en los de 1 a 2 hectáreas, $ 3 236 en los de 2 a 3, etc. Según es

tos valores, el 44. 633 de este tipo de propiedad tiene un valor de

la producción por parcela de sólo $ 1 848 

El minifundio privado nó mejora al respecto, puesto que el --

45. 97% de los predios tuvo un valor de la producción por predio, -

en el mismo año, de $ 316. Si a ésto se agregan las cantidades r.: 
gistradas por las parcelas de más de 5 hectáreas, se tiene que el 

60. 8% del total de predios particulares tuvieron tan sólo $ 219 de-
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valor de la producción por predio. 

Es necesario hacer la observación de que aún siendo bajos -

los valores de la producción, debe deducirseles todavía los costos 

respectivos por lo cual los ingresos se deprimen más, agravando 

asr la situación de los campesinos, que lógicamente no disponen -

de excedente para invertirlos en sus parcelas y elevar de esta m~ 

nera la productividad. 

Como se aprecia, existe un circulo que détermina que los ca!!1 

peslnos- son pobres por la improductividad 9e sus tierras y estas -

tienen esa característica por no disponer aquéllos de los medios -

adecuados para realizar una explotación eficiente. 

Se considera qu~ el desarrollo armónico del país requiere ca_ 

mo objetivo fundamental la autosuficiencia tanto en los alimentos -

tmsicos populares como en materias primas para la industria; sin 

embargo, para la consecución de este objetivo es indispensable -

dar la atención preferente a todos los factores que hacen pos ibl~ -

el fomento de la producción hasta lograr tal autosuficiencia. Es

tos factores son la tierra, incluyendo las obras de infraestructura 
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que a ella deben incorporarse, el capital, organización y el traba_ 

jo, en el cual se cuenta al campesino. Complementariamente y, -

tomando en consideración que el campesino es el elemento que in!_ 

prime dinámica al proceso productivo, es indispensable crear el -

ambiente propicio para el desarrollo de sus actividades, lo cual -

supone el mejoramiento de su bienestar económico y social. FUf!_ 

dame.ntalmente, para alcanzar los·objetivos mencionados, es in __ 

dispensable programar, coordinar y controlar las actividades que 

tienen relación con el sector agropecuario. 

2.-Polftica de Desarrollo Agropecuario en Mé 

xico 

Ante la problemática que presenta el sector agropecuario, la 

política gubernamental se ha dirigido fundamentalmente; a acele-

rar la tasa de crecimiento del producto y aliviar la concentración

del ingreso, tanto dentro de. la agricultura como de este sector con 

respecto al resto de la economía. 

Consecuentemente, las medidas hasta ahora adoptadas atien

den cuatro campos fundamentales: 
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a) Ampliación de la superficie de e ultivo. 

b) Creación de empleos. 

e) Prooucción para el mercado interno. 

d) Prooucción para la exportación. 

e) Transferencia de ingresos hacia la agricultura y hacia el -

sector minifundista (elevación de los precios de garantia;

mayores volúmenes de crédito y el incremento sustancial

de la inversión al campo). 

En el aspecto legal, destacan por su trascendencia tres nue-

vas disposiciones, que modifican el marco jurídico de la polf•tica

agropecuaria. Ellns son: La Ley de Reforma Agraria (16 de abril 

de 1971) La Ley de Crédito Rural (5 de abril de 1976) y la Ley Fe

deral de Aguas (11 de enero de 1972). La primera promueve la º.! 

ganl.zación de las actividades agrícolas en los ejidos y comunidades, 

alentando a los agricultores a agruparse en unidades que proouz-

can mayores ingresos. La Organización de los productores y la -

colectivización, constituyendose como instrumentos económicos -

para superar la estrechez del minifundio, facilitar el acceso al -

crédito de los campesinos dispersos, modernizar y capitalizar - -

las explotaciones y finalmente incrementar la producción y el in-

greso. 



33 

La Ley Federal de Aguas, presento como principal innovación 

la de limitar los derechos de riego a una superficie máxima de - -

veinte hectáreas por usuario, en los nuevos distritos de riego; - -

pretendiendo con ésto no repetir la experiencia pasada, en la que

la inversión federal realizada en materia de irrigación, favorez-

ca a unos cuantos privilegiados. Se considera que el mencionado

instrumento jurídico sienta )as bases para poner fin al latifundis

mo en materia así como para incremenror la producción agrope- -

cuaria y lograr la comercialización e industrialización tle los pro_ 

duetos del campo, mediante las obras hidráulicas y de irrigación. 

En cuanto a la Nueva Ley de Crédito Rural, las medidas ado.,e 

tadas se refieren a la reestructuración administrativa de la banca 

oficial agropecuaria, al incremento de los créd_itos proporcionados 

por el sector público y al establecimiento de mecanismos para la

canalizaclón de recursos financieros de la banca privada al campo. 

En cuanto al primer punto, las disposiciones administrativas, 

transformaron la estructura de la Banca Nacional Agropecuaria, -

al institucionalizar y consolidar el Banco Nacional de Crédito Ru

ral, S. A. como resultante de la fusión del Banco Nacional de Crtl_ 

dito Ejidal, del Banco Nacional de Crédito Agrfcola y Banco Nacio_ 
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nal Agropecuario. Por otra parte destaca la creación de fideico-

misos y un fondo de garantía y fomento (FIRA) establecido por el-

Banco de México, para dar seguridad a la Banca Privada en cuanto 

a la recuperación de su crédito al campo. No obstante, la inicia-

Uva privada ha permanecido en la práctica indiferente; dando lu- • 

gar a que el Estado se vea obligado a tener que aumentar su part.!_ 

cfpación directa, aunque és~o no siempre lo ha hecho en el volu- -

men, sentido y oportunidad más adecuada. 

Un problema fundamental que ha recibido sin duda, atención -

prioritaria, es el ·cte la canalización del crédito al campo. Resul-

tados más importantes han sido los logros obtenidos en cuanto al

incremento en la participación de la Banca Oficial al Crédito Agr2 

pecuario, cuya tasa del crecimiento del ll. 33 anual en 1965-1970, 

creció~ más del 40% anual, a precios corrientes, entre 1970-1974 

En el mismo período aumento la superficie beneficiada en 623; se 

increment6 la cuota de crédito por hectárea a $ 2 100. 00 y la su-

perficie cosechada con crédito del Estado, subió del 14. 53 con - -
J.) 

respecto al total en 1970, a 24. 53 en 1975. 

J.) Seminario Sobre Organización Campesina y Desarrollo Agro!!! 
dustrial. "Política de Crédito para el Sector Agropecuario". -
Oaxtepec, More los. 1975 
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De las reformas legales y administrativas comprendidas por

la actual administración, tiene su aspecto más reelevante en cua~ 

to a su relación directa con el sector agropecuario, en la unifica

ción de las dos Secretarias más importantes relacionadas directa_ 

mente con la marcha del sector agropecuario (Secretaria de Agri_ 

cultura y Ganadería y Secretaría de Recursos Hidráulicos), crea!: 

do la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Esta di:_ 

¡)cBición, modifica las acciones que sobre la materia se adopten, -

ya que la organización de la producción agropecuaria se tornaba -

desgregada dificultando la coordinación en las decisiones y activi_ 

dades del sector para lograr los objetivos fijados. Con esta med!_ 

da se ha dado un paso que facilitará la integración de las activida _ 

des del sector cuya expresión más concreta es tara dada por la pr2 

gramación de las acciones en: construcción de obras de infraes- -

tructura, asistencia técnica, créditos, organización, capacitación, 

etc., todo lo anterior con la finalidad de incrementar la produc- -

ción y elevar el nivel de vida del campesino mexicano. 

El fortalecimiento y desarrollo de las actividades agropecua

rias ocupan un lugar preponderante dentro de la acción del sector 

público, por ser básicas para el país, ya que contribuyen al sus--
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tento de la población, al apoyo de la industria por la aportación de 

materias primas, al aumento del nivel de vida de los productores, 

al logro de una mayor ocupación de mano de obra en el medio ru

ral, al desarrollo agrícola en todas las zonas del país, fundamen

talmente en las deprimidas, a fin de disminuir los desequilibrios

regionales y lograr mejores niveles de bienestar y una más cqui

tattva distribución del ingreso. 

La disponibilidad limitada de recursos en el campo, enmarca 

da por problemas de producción, desempleo y sub-empleo, de - -

carencias básicas por parte de quienes viven de las actividades -

primarias, impone la necesidad de incrementar la ocupación, la -

producción y la productividad en el sector agropecuario, el aume~ 

to en los rendimientos y superfic.ies de cultivo con riego, crédito

semillas mejoradas, asistencia técnica, organización en el proc~ 

so productivo y distributivo, conservar y mejorar los recursos -

productivos. Las medidas aplicadas por parte del gobierno para

alcanzar lo anteriormente apuntado se orientan fundamentalmente 

a la modernización de la agricultura entre otros elementos, me-

diante un aumento muy importante de recursos créditicios y de -

inversión asignados a la agricultura (como se puede apreciar más 
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adelante). 1 con énfasis en la producción alimentaria; una polrtica

"elastica" en materia de precios de garantía y, como elemento - -

básico de apoyo a la ''tecnificación", la organización para la pro

ducción de los ejidos. Paralelamente, se procuró una mayor eco.E_ 

dinaci6n de las dependencias y organismos gubernamentales enea.E_ 

gadas del fomento agropecuario. 

En forma general se ¡:uede decir que el Estado, congruente -

con la realidad de nuestro país, ha delineado una nueva ¡x>lítica -

(alianza para la producción) que permite reorientar el desarrollo

económico con justicia social y a su vez, consolidar en forma ar

mónica el futuro económico y social del país, con una mayor part;,!_ 

cipaci6n de im¡x>rtantes grupos de ¡x>blación que hasta la fecha han 

permanecido marginados al proceso de desarrollo que aún no se -

han integrado a la dinámica económica que vive el país. 

Sin duda, existen muchas medidas que fueron tomadas para -

tratar de corregir la critica situación existente sin embargo las -

descritas anteriormente consideramos que son las más importan

tes. A!ln cuando los síntomas de la crisis empezar6n a presentar

se a partir de la segunda mitad de la dl'!cada pasada no fue sino --
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hasta 1971 que se inició un aprcsllrado esfuerzo p;:>r tratar de sa

lir de ella a pesar de la gran mabrnítud que tilcanznron algunas de

las medidas tomadas, es evidente que no hn sido p;:>siblc sup3rar

la. 

3. - La Inversión Pública en el Sector Agrope

cuario 

; 

Para alcanzar C'l desarrollo y lograr el equilibrio sectorial y

regionnl, para sup.2rm: el subdesarrollo, el subempleo, la ¡:obre

za y el atraso sociocconómico, se hace necesaria una mayor intc! 

venciún del estado en la actividad económica. Para lograrlo, el -

sector gobierno lleva a cabo cuantiosas inversiones para destina;: 

las a obras de interés social que el sector privado no construye, -

por no dcri var beneficios de ellas. De ahí qtie la inversión públi

ca sea un magnifico instrumento auxiliar que compensa la falta de 

inversiones privadas, ademtis de que sirve po.ra generar éstas. 

L_a política mexicana de inversiones p.:iblicas se orienta hacia 

aquellas finalidades que contribuyan al desarrollo económico y so 

clal del país, entre las que cabe mencionar las siguientes: 
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a) El fortalecimiento de la economía nacional, por medio de la 

construcción de diversas obras que coadyuven al óptimo aprovcch~ 

miento dC' los recursos naturales, a incrementar el comercio inte 

rior y exterior, a corregir los desequilibrios regionales, asi co- -

mo a propiciar el mejoramiento de las condiciones en que se dese~ 

vuelve la población mexicana y elevar su nivel de vida. 

Lo anterior permite impulsar y promover la creación de nue-

vas y mayores oportunidades de trabajo y distribuir, con la mayor 

equidad posible, el ingreso nacional. 

b) Mantener una tasa de crecimiento superior al ritmo de in-

cremento que registra la población, sin que ello influye en la est!: 

bilidad monetaria del país. 

c) Generar, mediante la derrama de dinero que originan las -

obras que se realicen, un efecto multiplicador sobre la economía-

nacional. 

d) Especial atención se le concede al sector agropecuario, con 

el objeto de acelerar su desarrollo, lo cual contribuira a fortalecer 
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el mercado interno y a elevar la producción de alimento que deman 
6/ -

da la creciente población. -

La insuficiente producción agropecuaria requiere que el Esta-

do realice grandes inversiones destinadas a crear la infraestruct~ 

ra económica y social para salir de esa situación de relativo es- -

tancamiento, asf como para elevar las condiciones socioeconómi-

cas de los cj idatarios o ¡~queños propietarios y en general de la -

población rural; en este aspecto la función que desempeña la inve::_ 

sión pública resulta clave para entender su problemática. 

Como la agricultura es la actividad económica que ocupa la -

mayor parte de la población activa en nuestro país y los otros se~ 

tores carecen de la dinámica nec~saria para generar las fuentes -

de empleo de una población en constante crecimiento, es indispe12_ 

sable la generación dé actividades económicas que resuelvan el -

problema de la concentración en las grandes ciudades del país. 

La importancia de los recursos públicos de inversión para el 

.!!../ Diego G. López Rosado. Problemas Económicos de México. 
Ed. UNAM, México 1975 
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sector, ha variado mucho, inclusive para algunos autores la dis-

minución del ritmo ele lu invc1·sió11 es una de las causni:i de la cri

sis que padescmos. La inversión destinada al fomento agropecu~ 

rio, de acuerdo al cuadro 3, en el periodo de 1965-1970 fluctuaba 

alrededor del 10% del total, mientras que a partir de 1971 se ad-

vierte una recuperación hasta n1cnnzar cl 19% en 1976. Dentro de 

tal inversión se ha puesto el mayor enfasis en incrementar la su

perficie agrícola bajo riego, tanto en obras .de grande como de pe_ 

queña irrigación, con el fin de evitar en gran medida los riesgos -

de la agricultura de temporal. 

La pequcfia irrigación en particular, ha recibido especial im

pulso, ya que constituye un medio eficaz para hacer llegar los bi:._ 

neficios de la inversión pública q un gran número de pequeñas zo

nas agrícolas antes marginadas, con los que se contribuye a crear 

empleos permanentes y mejorar la distribución del ingreso. Las 

inversiones de irrigación y particularmente las destinadas al cum_ 

plimiento del ~lan Nacional de Obras Hidráulicas y de Ingeniería -

Agrícola para el Desarrollo Rural se ha convertido en un factor -

dinámico al utilizar a las pequeñas obras hidráulicas, como un - -
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instrumento eficaz para atacar en gran medida el problema del - - ' 

agro mexicano y en forrna nmy significativa a la solución de los --

problemas del desarrollo rural. 

Con justificada razón se afirma que los campesinos no podrán 

alcanzar niveles de vida decorosos mientras su producción agríe<::_ 

la o pecuaria sea baja que ap~nas k permita subsistir. 

De los factores que intcrvicmm en el incremento de ·la produc 
. -

tividad agrícola el más importantc1cs la irrigación debido a que --

en las tierras de tcmp.1ral, la maquinaria, fertilizantes, insectic_!. 

das, semillas mejoradas, pierden su eficiencia cuando no se cuei.:... 

ta con agua necesaria, para cada uno de los diferentes cultivos. 

De ahí que los proyectos para la construcción de obras hidráulicas 

·se hayan. constituido en elemento importante, para coadyuvar al --

desarrollo rural. 

Por otra parte; México se ha clasificado como un país en vías 

de desarrollo; puede afirmarse que existe cierto grado de dcsarr~ 

llo si se compara el ingreso nacional de 6.13 medio anual durante 

la década 1960-1970, con el de la población de 3. 43, sin embargo, 
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a principios de la dl':cada de los setentas se dejaba advertir la insu

flcicncia en la oferta de productos, brtsicos en los sectores, agro~ 

cuarios, de energéticos y siclerurgico. Algunos de estos desajustes 

no se hicieron patentes inmcdiatnmcntc debido a la construcción de

la demanda durante 1971: sin embargo al recuperarse la demanda -

Interna en 1972 estimulada ¡:x>r la política fiscal y monetaria y ante~ 

los factores cxp;:incíonistas derivados de la actividad económica in

ternacional y la devaluación del dólar pronto se presentaron cuellos 

de botella que se tradujeron en aumentos de las impo1-cac;iones y r;:_ 

ducci6n del excedente exportable. 

Al inicio de 1976, se observo un panorama de desajustes eco- -

nómicos cuyos efectos en algunos casos no se habían manifestado- -

plenamente. Las presiones inflacionarias acentuaron el cambio en 

. la estructura de la demanda, al cual no se ha podido adaptar al ªP!: 

rato productivo credndose situaciones de escaccz de producción en 

algunas actividades como la agropecuaria, la petroquimica, la de -

alimentos etc. además se agudizo el déficit financiero del sector ~ 

blico con un incremento en la demanda sólo en forma modesta, ya -

que muy buena parte de la liquidez a que di6 lugar fue absorbida por 

las importantes fugas de capitales que configuraron una situación de 
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rigidez en el mercado financiero interno que aunada a la inccrtidu~ 

bre del sector empresarial y al debilitamiento, de la inversión pú--

blica dctcrminarón también un estancamiento de la inversión total, -

en terminas reales; culminando con la devaluación de nuestra monc 

da. 

Los factores mencionados dctcrminarón que el producto inter--

n~ bruto a precios constantes, fuera alrededor del 23 que es la tasa 

más baja registrada desde 1953. Las actividades agro~cuarias y -
7/ 

la pesca observaron tasas negativas. -

Para alcanzar el desarrollo y lograr el equilibrio sectorial y --

regional, para superar el subdesarrollo, y todo lo que implica éste, 

se hace necesaria una mayor intervención del Estado en la actividad 

. económica a efecto de lograr entre otros aspectos los siguientes: --

Fortalecer el mercado interno toda, vez que actualmente las grandes 

mayorías permanecen al margen del desarrollo, mediante una polr~ 

ca de ingresos y gastos, buscando a través de una asignación de re-

cursos más eficiente, impulzar proyectos prioritarios, corregir el 

]_/ Informe Anual del Banco de México, S. A. 1976 Períodico El -
Universal. México 24 de Febrero de 1977. 
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desajuste en las finnnzas públicas, que permitan elevar la produc

tivldad y la producción de los sectores, agropecuario e lnclustrial

fundamcntnlmentc; atacar a fondo la concentración del ingreso, y

la riqueza distribuirla en favor de las mayorias a fin de dotarlas

dc mayor demanda efectiva y se modifique la estructura del cons~ 

mo (la cual impide la expansión industrial); movilizar al máximo

los ahprros internos utilizandolos pre¡xinderantcmcnte para fincs

productivos; propiciar la independencia económica y tecnológica -

respecto al exterior y reducir sustancialmente al desequilibrio de 

la balanza de pagos. 

En nuestro país subsisten fuertes desequilibrios regionales; -

mientras que en las zonas de riego existe un grado avanzado de -

tecnisismo en otras, los métodos empleados son los tradicionales, 

no permitiendo de esta manera un crecimiento agrícola uniforme

.sino con diferencias en su productividad de una región a otra, - -

pues en muchas ocasiones la política oficial de inversiones como

la crediticia, se enfoco a favorecer a la porción comercial. 

. Asr, la estructura polarizada de la agricultura mexicana se

fue formando como reflejo de la consolidación del capitalismo en-
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toda la economía y de la estructura de clases que la acompaña. 

De esta forma para que exista un desarrollo agrícola básico -

para el crecimiento del país, se hace necesario modificar su es-

tructura agraria mediante avances técnicos r~na un mayor rendi

miento dandole una fuerte inyección de inversiones, al sector cal!: 

pesinQ de subsistcncia;dcsdc luego; ésta Ix:>lítica debe ser acorde

ª los tipos de áreas susceptibles de una mayor o mejor capacidad 

productiva. 



C A PI T U LO 11 

11 S i t u a e i ó n A e t u a 1 de 1 n z o 11 a d e 1 Pr o y e e to 

l) Aspectos Pisiogr<ificos 

Locnlización 

1.1 El Proyecto dcnóminaclo "Rcaí Viejo" se localiza a 8 Km. del 

Poblado San Hafacl y a 47 Km. nl Norte nproximadnmcntc de la C~ 

bcccra del !\1unicipio de Aldamn el cual dista 276 Km. de Ja capi

tal del Estadn, su zona de riego se encuentra ubicada en los ejidos 

de Real V icjo, Rea 1 de J\larn itos o Real Nuevo, Sa 11 Hafacl, La M~ 

ralla y NUC\'O Progreso, con las coordenacl:-is gcogr<Hicas siguien

tes: 23º 16' de latitud norte y 97º 59' longitud oeste del mcrit!iano

de Grecnwích, y una altitud media de 50 m. sobre el nivel del - -

mar. 

La unidad de riego se encuentra comunicada con la carretera 

Estación Manuel Soto la Marina por medio de un en.mino de terra

cerfa, cuenta además con una serie de caminos vecinales que co

munican a los ejidos entre si y con los caminos constrúidos a los

lados de los canales principales de la obra de riego. 
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La ohm de captación se cncucntrn totalmente terminada, con_ 

sistc de cortina, vertedor. diques y obra!-; de toma, cuenta asi- -

mismo con el cnnal de ln 11H1q:cn clcrcchn, ele 9. O Km. de longi- -

tud, totalmente revestido, con e 1 c¡uc se de. i'1 inan actua 1tncnte 377 

has., de las ctwlcs corrc~'POlhlcn 21 Ohm:,, al ejido Real Viejo, -

132 has., a Real de Alamito!; y 35 n Siln r:.nfncl. 

De acuerdo a 1 registro nacion:tl agrario de la Sccrctarín de -

lo l\cforma Agraria el cj ido Rcnl Viejo fue dotado el 20 de octubre 

de 1964 con una superficie de 715 hns. para ::n cjidatnrios, según 

actn de resoluci(>n presidencial pubJic,1cln el 22 de enero de 1965: -

el cj ido de Real de Alamitos fue dotado el l 7 de enero de 1940 con 

una superficie ele 2 168 has., para 23 cjídatarios conforme nl ne

ta de resolución presidencial del 19 de enero ele 1943; El ejido - -

de San Rafael fue dotndo el 24 de enero de 1940 con una superficie 

de 2 384 has., para 24 ejiclntnrios SC¡!ún neta de resolución prcsi-

·dencial del 17 de enero de 1940; el Ejido ele La Muralla fue dotado 

con una superficie de 4 220 has., para 40 cjidritarios como consta 

en el acta de rcsoluci6n presidencial del 19 ele enero de 1940; cl

Ejido de Nuevo Progreso no cuen.ta con la resolución presidcncial

correspondicntc trat(indosc tic un anexo del Ejido de La Muralla -
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del cual reconoce a% personas. 

La super fíe ic tota 1 con la cua 1 HC ha dotado n estos grupos cU. 

dales asciende a 9 487 hns., de Jm; cuales 2 828 has., netas son -

susceptible;:; de riego t•n beneficio de 307 cj idatarim;. 

La superficie lle riego se distribuye de la siguiente manera: 

Parn el Ejido Real Viejo 210 has., Rcnl de Alamitos 132 has., 

San Ra fad 1 50•1 lrns. , y parn el Ejido La Muralla 982 has. Adc-

más se tiene en la zona de riego 37 has. que corresponden a pe- -

qucña p1;opicdad, lo que da un total de 2 865 .has. susceptibles de -

regarse. 

1.2 Hidrología 

La corriente principal aprovechada es el Río San Rafael, que 

nace de la Sierra de Tarnaulipas (Lomas de los Guajes y el For- -

tin), del 'Ojo de Agu::i "del Carrizal; tiene como afluentes prínci · -

pales a los arroyos de la Raya de ílcjarano y al paso de la petaca -

aproximadamente a l. 5 Km. aguas abajo de la cortina recibe las -

aguas del Río San Pedro, desembocando al Golfo de México, con -
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el nombre de Río Carrizal, en la Barra del Tordo. 

La cuenca que alimenta la presa comprende una superficie de 

463. 00 Km 2., Ja precipitación media anual en su centro de grave-

dad es de 833. 5 rn rn. y se t ienc un cocfic icntc de cscurr im iento -

medio de /.4. s3 obteniendo un escurrimiento medio anu:il de - - -

94 787 000 rn 
3. 

Los escurrimientos se calcularon por método directo, tomando 

para el cjlculo de las curvas isoyctas ele los datos de las estacio-

ncs pluviométric.:is de Francisco castellanos (564. O mm.) y la E~. 

peranza 870. 2 mm. para el período de 1963-1967, resultando pa-

ra este período una precipitación media anual en el centro de gra-

vedad de la cuenca de 840. O m. 

Las precipitaciones en la cuenca se dedujeron de la Estación-

Base de San Gabriel para el período 1943-1962 con precipitación -

media anual de 743. l mm. (1963-67) resultando un factor de co- -

rrección igual a 1.130 399 obteniéndose los siguientes volumenes-

escurridos. 
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--
Precio Precio Vol. Escur§ido -A í'1 ó Est. Base c. c. cuenca 
mm. mm. 

Miles m • 
-----~·------

1943 678. 4 766.9 78 068. 7 

1944 897. o 1 014. o 137 486. 6 

19 45 744.l 81:l. l 93 922.1 

1946 901. 5 1 019.1 139 859.5 

1947 610. 8 690.4 63 285. 4 

1948 658. 5 744. 4 73 555. 8 

1949 551. 2 623.l 51 537 .5 

1950 674. 5 762.5 77173.7 

1951 766. 9 866.9 99 766. o ' 

1952 800.9 905.3 108 808. 2 

1953 749. 1 846. 8 95 188. 6 

'" 1954 783. 4 885.6 104 105. 2 

1955 888.8 1004.7 134 576. 6 

1956 716.4 809.8 87 059. 5 

1957 458. 3 518.1 35 629. 1 

1958 867. 3 980.4 127 598. o 

1959 801.6 906.1 108 998. 5 

19 60 647. 2 731.6 71 053. o 

1961 882.4 997.5 132 079. 7 

1962 669. 3 756.6 75 988. 3 

TOTALES 14 7 47. 6 16 670. 9 l 895 740. o 
PROM. 737. 4 833.5 94 787.0 
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La ley de demandas se calculó con las láminas brutas deduci-

das del uso consundvo pnn:i los cultivos que se detallan, en el - -

cuadro No. 4 

Para cubrir ln máxhna demanda mensual ~;e instalaron dos - -

tomas con ln cnpncidad suficiente. 

La nvcnkln máx imn probable resultó de 3 900 m3 /s. reducién 

dosc un vertedor con longitud de cresta de 70. 00 m. con unn car-

ga de 4.89 m. 

En resumen los datos hidrológicos son los siguientes; 

Arca de la Cuenca 

Precipitación media anual 

Cocf. medio de cscurrim icnto 

Escurrimiento medio anual 

Capncidnd total 

Capacidad de azolves 
. 

Demanda anual bruta por ha. 

Gasto normal total de las tomas 

2 463.0 Km • 

833.5 mm. 

24.5 

94 787 000. O m3. 

75 000 000. O m3• 

9 000 000. O m3. 

6 614. O m3 • 

3 6. 2 m /s. 



Superficie de riego ncrn (la. Etapa) 

Avenidn múx imn probable 1 

Avcnidn trníxima regulnrizada 
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2 865. O Hn. 

3 900. O m3 /s. 

1 286. O m3 /s. 

Por todo lo anterior !'C deduce que existen las condiciones hi

drológicas favorables parn el establecimiento de un gnm sistcma

clc r icgo que aproveche intct,rn ivamentc el l·ccurso aguu en corre!!!_ 

ción con los demás factores productivos. 

1. 3 Geológico 

La zona en estudio queda ubicada regionalmente dentro de la -

cuenca geológica Tampico-Tuxpan, aflorando rocas sedimentarias 

marinas tales como calizas, lutitas, limonitas "y areniscas, pcrtq_ 

necientes a las formaciones tanwulipas superior (Albiano Geron~ 

niano), Agua Nueva (Turomiano), San Felipe (Ccnociano-San Ton~ 

no), Méndez (Campaniano-Macstrichtriano), Vc1asco (Paleoccno), 

Guayabal (Eoceno Medio), Ilorconos (Cligoccno Inferior), Mesón -

(Oligoceno Medio) y Tuxpon (M ioccno). 

Estas rocas forman anticeinales alargados cuyo eje principal-
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tiene un rumbo NW~SE, destacándose el que forma la Sierra de -

Tamaulipas situmfo nl oeste del tiren en estudio, así como el anti

clinal de Snn José de las Rusias, en cuya parte sur y aproximada

mente sobre el eje queda la boquilla de "Real Viejo". 

También afloran en la región rocíls ígneas lntrusivas, form~n 

do un11 topografía en panes casi planas )'partes cscarpad;u;, hacia 

la parte oriental existen pequeños afloram icntos de roca ígnea cx

trusivn, principnlmcntc basaltos, que forman mesetas alargadas. 

La boquilla de Real Viejo se encuentra labradn en rocas del -

Cenozoico, pcrtcncc icntcs a la formación Mesón, del oligcnoccno 

Medio, constituida por lutitas cnlciirco.s de colores gris a gris a7~ 

loso, que al intempcrizarse cambian al amarillo ocre, presentán

dose en algunas partes, en capas de 10 a 20 cm: de espesor. So

bre estas capas se encuentran areniscas calcáreas de grano fino, -

color gris obscuro que intempcriza en café, presentiinclosc en es

tratos de 40 cm. de espesor y en ocasiones hasta de 2. 00 m. 

Aproximadamente a 80 m. aguas arriba aflora sobre ambas -

márgenes una roca ígnea intrus iv a de color negro que en forma de 
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dique estrato y con potencia de unos 20 m. intrusiona o las arcni

seas de la Fornrnci6n Mesón, Esta roca se clnsificó rnegnscópic,!! 

mente como un g11bro, el cual presenta cxfolincioncs por intempc

rismo, cuyo producto al alterarse forma en oc;isioncs una capa de 

arcilla res idunl de color café roj Izo lwstn de un metro de espesor. 

De acuerdo con las Conclusiones y Recomendaciones, se esta

blece que en In boquilla de la presa aflora la formación Mesón, en 

la margen izquierda, representada por lutitas ca1c1rcas y en la -

derecha por areniscas y el gahro que en forma ele dique estrato -

inrrusionn a éstas. El cauce está totalmente cubierto por aluvión 

que cont icnc principalmente gravas; la cortina se construyó con -

mnterialcs graduados. 

El vaso esta constituido por la misma secuencia de rocas que 

afloran en la boqui11a, el lecho del río est<1 cubierto por aluvión -

y hacia las márgenes se forman terrazas constituidas por gravas, 

arcilhls y limos orgánicos, observándose sólo hacia las pnrtcs to_ 

pográficamente 1rnís altas, las lutitas de la cima de la Formación 

Mesón, por lo que se considera· prácticamente impermeable. Hg_ 

cia la margen izquierda de dicho vaso se tiene tres puertos que d~ 
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beran cerrnrse por medio de diques en el caso de que el almaccn!!. 

miento lo requiera. 

1. 4 A~rológico 

En los suelos en que la topogrnffo y el rcacomodo de estratos, 

han tenido tm papel clcterm inantc, en sus horizontes mcd los y pro·· 

fundos npnrcccn restos co11chifcros y c<1n1colcs recientes, que in

dican que el material aluvial proviene de elevaciones de origen - -

marino. 

l ... as texturas dom !nantes son arcillas, franco arcillosas y - -

franco ;rcillo arenosas en los estratos profundos. 

Los colores de los suelos son café obscuro a negro cafesácco 

en Ja superficie y se van acforando con la profunclidacl, hasta café

amarillemo grisáceo o gris oliv<iceo. 

El drenaje externo es eficiente, no así el interno, que tiende

ª ser lento en las capas profundas debido a las texturas finas dcl

suelo. 

A grandes rasgos se pueden considerar dos zonas, una baja -

y plana, con pendiente menor del 33, formada por terrenos aluvi!!_ 

les profundos, libres de sales a texturas semi-pesadas o ligeras, 
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aptas parn 1n agriculrnra con una pequeña área salina. Otra zona 

con mayor pendiente hasta 6. s3, con suelos de sedimentación an

tigua, donde dominan lns lutitas y callzns, el drenaje superficial 

es eficiente pero el interno tiende 11 ser muy lento. Los suelos -

Bon muy profundos y con presencia de motas ele carbonatos y sa

les en los horizontes por debajo de l. 00 m. La pcdregosi<lad es -

muy Gscas3 y sólo se obsc•va en los lomcríos. 

Para el cstud io ele estos suelos se establecieron tres series, -

Las Vegas, Real Viejo y San Rafael; cuya clasificación, en cuanto 

a calidad del suelo es la sip:uiente: 

La serie L:is Vegas comprende suelos de la. y 2a. clase que

abnrcan una área de 1 49A. 3 has. La serie Renl Viejo se clasifico 

como suelos ele 2a. y füi. clase, comprendicndo\ma superficie de-

722. 9 has. La serie San Rafael se compone de suelos de 2a. y 3a. 

clase. Así pues, los suelos de la. y 2a. calidad representan el -

59. 323 de la superficie total; los de 3a. clase rC'prcsentan el - - -

26. 28% y el 14. 42% de los suelos son de 4a. calidad . 

.. 
La clasificación de los suelos de las tres series fue la siguie_!? 

te: 
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la. Clase 668. 2 Has. 24. 94% 

2a. Clase 920.0 Has. 34. 363 

3a. Clase 703. 6 lfas. 26.283 

4a. Clase 386.2 Has. 14.42% 

TOTAL 2 678. 9 Has. 100. 003 

l. 5 Clima 

Dm:tro de los resultndos de la agricultura, el clima se convier 

te en un factor clctcrminantc, los principales elementos que lo de-

finen son: La temperatura con sus oscilaciones maximas y mini- -

mas, la lluvia y la distribución, )a evaporación los fenómenos me

teorológicos, tales como heladas, ciclones, vientos huracanados, -

granizo, etc. 

El estudio del comportamiento cíclico de los elementos que - -

definen el clima, es fundamental ya que es factible suponer, que -

en la forma en que se han sucedido dichos acontecimientos rcgistr!,!. 
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dos scguiran ocurriendo en el futuro con un grado de probabilidad

quc es posible estimar. 

Tal estudio guarda un significado importante en la programa

ción agropecuaria, pudiéndose Incorporar cualquier información o 

rango de la mismn que se considere necesario para un estudio es

pecial. 

Según la formula de Tornthwa itc el clima predomina me en la

rcgión que corre>sponde a Villa Aldama haciéndose extensivo a las 

localidades que comprenden el proyecto es, scmiárido, c::tlido - -

(Da'da'), sin demasía de agua en tcxlas las estaciones con una COI!_ 

ccntración térmica normal del clima y por temperatura, sin esta

ción fría bien definida., su altura sobre el nivel del mar es de 50 

m. Seregistran altas temperaturas, como máxima observada se 

tiene de 45. S º C en el mes de mayo, la miníma absoluta de 0° C -

en el mes de enero y como temperatura media anual de 23. 4"' C.,

con una precipitación media anual de 815. 7 mm. 

En el mes de octubre se producen encharcamientos o inunda

ciones, ya que se trata de suelos arcillosos y pesados. 
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Dadas Jas conclic iones clhntlticas de la región, la vegetación -

nntural se compone de especies propias de regiones semi-<l'ridas -

con bosque sub:nontano, pero con instrucciones ele matorral de - -

s~rtico, a si abundan las especies de ebano, mezquite, huizachc -

y tennza; el estrato hcrbltcco cst~1 constituido por coyotillo, alba

ca catana, zacare burro y chile piqufn entre otras. Entre los za

catcs- se encuentran los g<.:neros de Paspalum Fanicum y plantas f~ 

rrajcras. 

2) Aspectos Sociales 

2. 1 Demografía 

En las últimas dos d~cadas se ha concedido mayor atención -

a los estudios dcmogr<l'ficos torm1ndose necesarios para funct1me1~ 

tar las políticas gubernamentales sobre desarroilo económico y -

. socinl. Asico:no, los am1lísis del comportamiento ele la población 

tanto por lo que se refiere a su crecimiento, distribución geogn1-

fica, estructura por edad, sexo y d~ ocupación, el grado de anal

fabetismo, la alimentación, la salud, etc., como por lo que res-

pecta a las estimaciones de la población en el futuro, son b<!sicos 

y su utilización se ha generalizado en programas nacionales inte-
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grales y sectoriales, tales como los de educación, los de desnrr<2._ 

llo agropecuario e inclustrinJ, los de vivienda, o bien en progra- -

mns regionales, 

Las cnracterfsticas que prcscnw la población son variables -

que afecta de manera importante la definición de planes y proyec

tos, y Ja nnturalcza y magnitud de las metas de programas y des~ 

rrollo a cualquier nivel. 

El rápido crecimiento demográfico que ha experimentado - -

nuestro. pa is en las últimas décadas, ha sido resultado de aceler~ 

do descenso de la mortalidad que observó un decremento de más -

del 507o en los últimos treinta anos, (En 1949-19.51 se registraron 

17. 8 de defunciones al año por cada mil habitantes, y el índice P1.:_ 

só a ser de 9. 2 en 1969-1971) en combinación con la permanencia 

de niveles muy elevados de fecundidad. Esta combinación ha. pro_ 

~ocado que la tasa de crecimiento de la población en el país se ha_ 

ya duplicado del l. 03 anual en el periodo 1930-1940, al 3. 43 en -

el corrcspond icnte a 1960-1970. Ademits se observa que el país -

ha venido experimentando un intenso fenómeno migratorio del cal!: 

po a las ciudades, esta situación se torna crítica cuando se com .. -
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prucbn con cantidades considerables de los migrantes de la pobla-

ción rural, población inagotable y con las mayores tasas de rcpr~ 

ducción, se trasladan hacia un número reducido de ciudades, alg'::_ 

nas de ellas con su capacictaci receptiva de equilibrio sobre pasado, 

lo que provoca inadecuadas saturaciones que afectan la estructura 

y el desarrollo fioc iocconóm ico. 

El municipio de A ldama del Estado de Tamaulipas cuenta con 

una superficie de 3 6;)6 Km 2. la cw1 l rcpresentarc.1 el 4. 5% de la ~ 

perficic del estado (79 829 Km 2. ), su densidad de población en el-

2 
año de 1970 fue de 4. 2 Hab. /Km . la que sit(1a mur por debajo del 

promedio estatal de l 8. 3 Ilab. /Km2. y del nacional de 24 Illb. / -

K 
2 

m. 

Los 10 159 hab. que registró el Censo de Población de 1960 -

y los 15 285 hab, en 1970 muestran una tasa del incremento medio 

anual de 4. 333 superior al promedio estatal de 3. 72ffo, lo anterior 

significa que de haber continuado con dicho ritmo decrecimiento,-

en 1976 el Municipio contarc.1 con una población de 19 712 personas 

y para 1980 con 2 3 35 4, o sea que el municipio de Aldama dupl!_ 

cará su población cada 17 años. 
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De los 250 centros de población que registró el IX Censo Ge1!.: 

ral de Población de 1970, únicamente la Cabecera Municipal regí~ 

tró una población superior a los 2 500 hnb. límite considerado pa

ra distinguir Ja población rural de la urbana, n su vez 208 localid~ 

des registrnron una población inferior a los 100 IIab. y cuarenta -

y una población que fluctúa entre los 100 y 499 hab., la población

rural presentó el 80. 23 de la población total y la urbana el 19. 83 

La población económicamente activa del municipio ascendió -

a 4 157 hab. la cual presento el 27. 23 de la total, 3 104 personas 

se dedicaron a las actividades primarias, 312 a las actividades se 

cundar!as y 741 a las terciarias y equivalentes al 74. 73,7. 53 y --

17. 83 respectivamente. 

Por lo que respecta a la composición de la población de la zo

na de riego se encuentra formada por ejidatario unicamente y se -

catáloga como rural por habitar en localidades que cuentan con m_: 

nos de 2 500 habitantes como se puede observar en el cuadro si- -

guiente: 
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COMPOSlCION DE LA POOLACION DE LA ZONA DE 

RIEGO 

LOCALID t\D Catef1:ol"ía Población 
Política No. de Hab. 

Real Viejo Ejido 152 

Real de J\lnmitos Ejido 83 

Pedernales Anexo del Ejido 
Real de Alamitrns 45 

San Rafael Ejido 121 

El Sombrerito Anexo del Ejido 
San Hafael 119 

La Murnll:.1 Ejido 80 

El Pnpayo Anexo del Ejido 
La Muralla 57 

Nuevo Progreso Anexo del Ejido 
La Muralln 469 

FUENTE: Investigación Directa. 

Como en la mayoría de las regiones en proceso de desarrollo, 

la población de la zona del proyecto es muy joven con predominio-

de edades meno1·es de 15 años cónsidcrada como población depen-

diente, In cual representó el 49. 493 en 1970: Al analizar la es- --

tructura ocupacional tenemos, que para el mismo año la población 
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económicamente activa representó el 26. 43, revelando una alta d_: 

pendencia de las actividades primarias, las cuales absorv icron el 

89. 43 de la población económicamente activa; el 5. 473 explota el 

carbón con fines comerciales y el 4. 953 se dedica al comercio en 

pequciia escala. 

La salida temporal o p~rrnancnte de jóvenes de 15 a 35 años de 

edad, de sus localidades de origen en busca de empleos mejor re

munerados, constituye un factor que limita el aprovechamiento 6e_ 

timo de la población económicamente activa, lo cual constituye un 

obstáculo entre otros para el desarrollo económico de la zona. 

2. 2 Educación 

El.problema que a la fecha se ha considerado como uno de los 

más serios obstáculos al proceso de desarrollo económico, estri

ba, en el analfabetismo que se da en amplios sectores de la pobl<;_ 

ción; debido entre otras cosas a una anormal situación de la debi· 

lidad económica de los sectores sociales, de nuestro país. 

La problemática de la educación nacional, cuya economra ha -
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dependido del Estado n llegado a la fabulosa cantidad de 76 376 mi 
1/ -

llones de pesos (1978)- sin que pueda cumplir con los objetivos 

nacionales a esperarse de esa inversión, pues todavía hay diez - -

mí1lones de analfabetos en el país y cuatro millones de alfabetos -

regresivos, o sea que han olvidado leer y escribir a causa de un -

deficiente sis tema permanente <le culturización. 

En nuestro país, la Revolución Mexicana impone, el mandato 

constitucional, la obligatoriedad de ln instrucción primaria y por-

lo tanto adquiere el compromiso de impartirla gratuita. Estable-

ce en forma clara y precisa los principios que deben de regir en -

materia educativa, guardctndosc como principal propósito, desar:.:9 

Bar armoniosamente todas las facultades del ser humano y fomen-

taren él la conciencia de solidaridad nacional e internacional en -

Ja independencia y en la justicia social, mantiene el criterio que -

orientara a la educación, ajeno por completo a cualquier doctrina-

·religiosa; tomando a la democracia, no solamente como una estr~ 

tura jurídica sino como un sistema de vida fundado en el continuo-

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, atendiéndC2_ 

~e la comprensión de nuestra p1:oblemática, el aprovecha.miento -

racional de nuestros recursos asr como la independencia económ!_ 

l ¡ Secretaría de Programación y Presupuesto. Presupuesto de -
- . Egresos de Ja Federación para 1978. Diciembre 1978 
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ca, la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Apoyado 

en los resultados del progreso cicmffico. 

Sin embargo, los grandes esfuerzos del gobierno federal y e~ 

tatal para solucionar los problemas educativos atraves de su inst.!_ 

tucionalización, orgnniznción y funcionamiento del sistema que s~ 

tis!aga esta necesidad socü1l, se observa que falta mucho que re 

correr para erradicar el analfnbctismo y elevar en la medida po~ 

ble, el nivel educacional de una población en constante crecimien_ 

to; tcníóndose en cuenta que el camino hacia el progreso y bienes_ 

tar nncional, será mris fiTmc y sólido cuando ]as grandes mayo-

rías tengan acceso a la instrucción elemental. Pues, "toda posib.!_ 

lidad de cambio será mayor, más rápida, y menos violenta, si se 

estudian por anticipado los prob.lcmas cuantitativos y cualitativos-

inherentes a una educación de masas y a una investigación cientif!_ 

ca que cada día deben1 responder más a In demanda del desarrollo 

económico y social y menos a las inclinaciones de quienes estudian 

o hacen investigación por la investigación misma." 
.l:J 

y Horacio Flores de la Peña. El Perfil de México en 1980 No. 2 
Ed. Siglo XXI 1970 
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En la zona del proyecto la situación que guarda actualmente -

el sistema educacional es la siguiente: Los ejidos Real Viejo y - -

San Rafael cuentan con escuela primaria hasta el tercer grado al

bergnndo ambas escuelas la mayorfa de la población en edad escq_ 

lar del ñrca que comprcnclc el proyecto pues Jos ejidos Real de Al_a 

mitos y La Muralla no cuentan con escuelas. 

De acuerdo con la investigación de campo efectuada en 1976 se 

observó que el 283 de la población mnyor de 10 aiios de edad sabe 

leer y escribir. El 51. 48% de 13 población en celad escolar (de 6 -

a 14 afiC!s) asiste a la escuela primaria y sólo el 2. 85% de la pobl~ 

ción total tiene estudios de primaria completas. Se contempla Cf!._ 

tonccs que en el nivel dc subsistencia se tiene un analfabetismo -

superior al 60-Yo, el grado mdximo de estudios es hasta el sexto -

año; en el siguiente nivel pnícticamente no hay analfabetas, algu-

nas personas continúan sus estudios a nivel medio o superior en

tre los que destacan los técnicos agropecuarios. 

2. 3 Salubridad 

No se puede pensar en incrementar la productividad, sino se-
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cuenta con una población trabajadora saludable, pues además de -

que la salud refleja el nivel de V ida y bienestar de la población Se 

encuentra intimnmcntc rcJncionada con el proceso productivo; es -

decir, una poblaci6n enferma tiene elevados rndiccs de mortalidad 

consecuentemente el promedio de vida productívn es menor; el tr::_ 

bajador con frecuencia se ve obligado ha abandonar su ocupación,

ésto lógicamente afecta su productividad mermando sus ingresos y 

bienestar social y económico. 

Los servicios mC:dicos asistenciales y en general lo referente 

a la salud en Jos ültimos regímenes gubernamentales, han tenido -

relativamente mejoras cualitativas como cuantitativas gracias a -

que se ha contado con una política sanitaria integral, encaminada

principalmente a beneficiar a los sectores populares del medio r'!_ 

ral. 

En 1973 fue adoptado el Plan Nacional de Salud que contempla

objetivos más acordes con nuestras urgentes necesidades de bie-

nestar social y de justicia; de una forma general los resultados, -

han conducido a reducir el indice de mortalidad infantil que decre_ 

ció en los últimos 6 años con un 40% al pasar de 69 a 38 por mil -
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nacidos. 

La mortalidad general se redujo del 9. 9 en 1970 a 7 mil habi 

tantes en 1976. 
~ -

Sin embargo los servicios m~dicos asistenciales no han llega_ 

do a la mayoría de Ja población rural que asciende aproximadame_!? 

te a más de 23 millones de habitantes; resulta que sólo "el 19. 443-

recibcn atención médica en 1563 centros de salud del tipo C; que -

imparten atención médica preventiva, consulta general y control -

pre y P?st-natal; por lo general su persona~ consiste en un pasan

te de medicina y una auxiliar ele enfermería; no cuentan con labor~ 

torio ni rayos X su número de camas es menor de 8 y la mayoría de 

ellos tiene tres. 

En general la población rural carece de servicios sanitarios -

y en concreto de sitios adecuados para la eliminación de las eser:;: 

tas viéndose obligada a hacerlo a campo abierto creando multiplcs 

focos canta rn inantes . 

.!J Luis Echeverrfa Alvarez. Sexto informe de gobierno-ler. - -
Sept. de 1976 
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Tanto en el Estado de Tamnulipas, como en la zona del pro- -

yecto se tienen tasas de mortnliclncl general relativamente bajas -

comparadas con el promedio nacional, en el año de 1970 en el pafs 

se registró una tasa de mortalidad de 9. 9 por mil habitantes en -

tanto que en el Estado de Tamaulipas fue de 7. 4 y en la zona del -

proyecto ele 4. 2 

Por su parte la tasa de mortalidad infantil, es elevada en la -

entidad, pues, mientras el promedio nacional ha llegado abatir a -

69 por cada mil nacim icntos en el Estado de Tamaulípas es de - -

53.5. 

Las principales causas de las defunciones en la zona del pro

yecto; se tienen en pr irner término las enfermedades de tipo hídr~ 

co como son: diarrea, gastroenteritis y colitis, en segundo lu- -

gar se encuentran las enfermedades broncorrespiratorias seguí-

das de las enfermedades propias de la niñez; v irucla, sarampión, 

paperas etc., las mujeres se ven afectadas de fiebres pauperales 

por las condiciones antihigiónicas en el transcurso del parto: los -

hombres adultos con frecuencia presentan traumatismos. 
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Actualmente en las localidades que componen la zona del pro· 

yecto no cuentan con servicios asistenciales de ninguna índole y --

cuando Jn gravedad del caso lo requiere se trasladan al municipio 

de A lda ma n 39 Km. en donde hn y un Cl!lltro de salud de la SSA. , -

una clínica movil del ISSSTE y médicos particulares. 

Frente a la sirnación que guardan los servicios médicos asis-

tencialcs se debe coordinar y acelerar las actividades de las insti 

tuciones relacionadas con óstos para que se establezcan en forma 

más amplia y eficiente, así como crear la infraestructura hospit<:_ 

laria y ~le asistencia que co:idyuven a mejor~1r los servicios, a -

efecto de satisfacer las necesidades y rcquei;imientos de una pobl~ 

e Ión en consta ntc cree im iento. 

2.4 Alimentación 

Las condiciones de alimentación calzado y habitación que pre_ 

sentan las localidades, en donde se proyecta la construcción de la 

obra llamada "Heal V icjo", se pueden estimar teniendo en cuenta -

que los ingresos que perciben los habitantes de las mismas son -

muy reducidos, por provenir de una agricultura de temporal de t!_ 
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po aleatorio y de ganadería sin tecnificación ni planificación orde

nada, ;'a que estas son las activ idadcs que se practican nctualmen. 

te en esa zona. Las carnctcrísticas de ;:llimcntación que prevale

cen en el sitio, son típicas del medio rural a ese nivel, reducién

dose al consumo de una parte de los prcxluctos que obtienen de sus 

actividades como son maíz, frijol, carne unn o dos veces por se

mana, huevo tres veces por semana y leche csponíd icamentc. En 

términos generales, la poblnciún de la zona del proyecto, consu-

me pocos alimentos básicos y de estos sólo algunos son de alta - -

capacidad nutritiva. 

De acuerdo a lo anterior, se deduce que la dicta es pobre y P..2 

co variada, pudiéndose afirmar que es una zona mal aliment::ida,

reflejo del actual nivel de ingrc~os, tornandose urgente robuste

cer las actuales actividades económicas así como propiciar nue- -

vas fuentes de empleo mejor remuneradas que coadyuven a mejo

rar el actual régimen alimenticio, tal situación determinada que -

dentro de la zona del proyecto haya una desnutrición crónica, que 

afecta fundamentalmente el proceso de desarrollo sociocconómico 

de la misma; reflejo de una baja capacidad de trabajo y poca resi! 

tencia a las enfermedades lo que reduce su capacidad productiva. 
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2.5. Tenenc1a de la Tierra 

De acucnlo a 1 V Censo A gr icoln Ganadero y Ej ida 1 de 1970 el 

Municipio de Aldama registró 368 unidades, de las cuales 336 co

rrespondieron a unidades de producción privada y 32 ejidos y co

munidades agraria~ por su parte 317 unidades de producción agrí 

cola y ¡o pecuaria contaron con superficies mayores de 5 ¡¡a. y s2 

lamente 19 con superficies menores; las unidades de referencia -

incluyen superficies de tierras de todos tipos, ramo de labor como 

cubiertas con pastos o bosques e incultas productivas, así como -

aquellas que no son adecuadas ni para la agricultura ni para la g~ 

nadería: 

La superficie total censada asccnd ió a 348 599 11as., de las -

cuales 259 878 corrcspond íeron fl unidades de producción privadas 

y 88 721 a ejidos y comunidades agrarias; el total de tierras de l~ 

bor ascendió a 56 573 nas., corrcspondiCndolc 4·1 286 a unidades

de producción privadas y 12 287 a ejidos y comunidades agrarias; 

por su parte 55 790 Has., se registraron como de temporal y uni

camente 87 uas., de jugo o húmedad y 696 como de riego. 

De las tierras de labor 28 187 Has., estuvieron ocupadas por 

cultivos anuales; con pastos y praderas cultivadas 26 414. 3 (a es-
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te último renglón habrél que agregarle los pastos naturales en lla

nuras y cerros que suman 56 851 Has., y 80 895 respectivamente), 

y 1972 con frutales, plantaciones y agavcs. 

De acuerdo a su superficie, las 368 unidades de producción,-

se censaron como a continuación se menciona: 19 con superficies-

men?res de 5 Has., 13 con superficies de 5. 1 a 10 11as., 16 de -

10. 1 a 25 Has., 9 de 25 a 50 nas., 28 de 50. l a 100 nas., 71 de 

100.1 a 200 Has., 77 de 201 a 500 nas., 50 de 500.1 a 1000. O - -

71 de 1000. 1 n 5000. O y 13 de 5000. l en adelante; lo anterior sig-

nifica que el 76. 93 cuenta con superficies mayores de 100 Has., -

unidades que a su vez detentan el 99. 23 de la superficie total cen

sada, existen 8 unidades ele producción privada que detentan - - -

70 028 Has., o sea 8 853 Has,, en promedio. 

Las características de tenencia de la tierra de los ejidos que-

se ubican en ln zona de riego del Proyecto de "Real Viejo" son las 

siguientes: 

. 
De acuerdo al registro nacional agrario de la Secretaría de la 

Reforma Agraria, s~ún acta de resolución presidencial publicada 
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el 22 de Enero de 1965, el ejido de Real Viejo fue dotado el 20 de

Octubre de 1964 con una superficie de 715 Ha., para 31 ejidntarlos 

el Ejido de Real de Alamitos fue dotado el 17 de Enero de 1940 con 

una superficie de 2 168 !In., para 23 ejidatarios conforme al acta

de resolución presidencial dcl 19 ele Enero de 1943; el Ejido ele - -

san Rafael fue dotado el 2·1 de Enero ele 1940 con una superficie de 

2 384 Has., según acta de resolución presidencial del 11 de Abril 

de 1943 para 24 cji<fatarios; conforme al acta ele resolución presi

dencial del 17 de Enero de 1940; el Ejido de La Muralla fue dotado 

por una superficie de 4 220 11as., para 39 ejidatarios como consta 

en el acta de resolución presidencial del 19 de Enero de 1940; el -

Ej Ido de Nuevo Progreso no cuenta con la resolución presidencial

correspond iente tratandose de un anexo del ejido de la Muralla del 

cual reconoce a 96 personas. 

La superficie total con Ja que se ha dotado a estos grupos eji

dales asciende a 9 487 Ha., de las cuales 2 828 Has., netas son -

susceptibles de riego en beneficio de 302 ej idatarios. Ademé1s se 

tienen en la zona de riego 37 hecntreas netas de pequeña propiedad 

lo que da un total de 2 865 Has., susceptibles de regarse. (Ver -

cuadro No. 5 ) 
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En la zona del proyecto como en el resto del Estado se prese~ 

tan algunas irregularidades, en la tenencia de la tierra motivadas

fundamcnt:ilmente por suscesiones o dotaciones provicionales de -

ejidatarios que han heredado sus derechos agrarios o que han sido

dotados por acuerdo en asamblea general. 

En el área de estudio hay un gran número de individuos capac!_ 

t~dos para tener derechos agrarios sin embargo, los líderes, de -

los ejidos que cuentan con una mayor supcrfidc se mue.stran rea-

cios a compartir las tierras de riego con los fucreños que han ere!: 

do derechos en cs~os ejidos: por lo cual, se ha pensado que es nec~ 

sario la fusión o expropiación de los ejidos existentes y ejecutar -

una nueva distribución ele la Tenencia de la Tierra. 

3. ASPECTOS ECONOM lCOS 

El aumento de la productividad y de la producción agrícola, 

a.sr como, la situación en que vive la gran mayorill de los habitan

tés de la zona, obliga a seguir una política de acción más vigorosa, 

deliberada y menos cxpontánea; que utilice lo más racionalmente -

posible los factores productivos con que se cuenta y por otro lado

crear nuevas oportunidades de empleo para una población cada - -

vez. más númerosa de trabajadores no calificados y que logre pr'2_ 
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piciar una mejor distribución del ingreso y la riqueza a efecto de

elevar los niveles de ingresos y bienestar de la población que ha

bita en esta zona. 

3. 1 In gr e s o F a m i li a r 

J ... n Mayoría de la población de las localidades a beneficiar con 

el proyecto, como ya se apunto anteriormente, su economía depe!!_ 

de en forma directa de las actividades agropecuarias, las que en -

la actualidad proporcionan reducidos ingresos, consecuencia en- -

tre otras, de la prllctica de una agricultura de temporal y de una -

explotación pecuaria mal organizada. 

De acuerdo a la investigación de campo practicada en el peri9_ 

do 1975-1976 se observó que la zona de estudio 'cuenta con ingresos 

. promedio por familia de $ 10, 000. 00 anuales, cantidad que se es

timó sumando los ingresos percibidos por concepto de trabajos - -

agrícolas, faenas, activ idacles pecuarias e inclusive se tomarán -

en cuenta las aportaciones de los demás sectores; notándose una -

distribución del ingreso muy desigual, pues de la información ob

tenida se deduce que el 54% de las familias, perciben de tres mil-
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a quince mil pesos, y el 7. 3Cfo de la población dispone de un ingre

so medio anual de más de quince mil pesos. Es obvio entonces la 

necesidad de acelerar e impulsar la realizaci6n del proyecto, pues 

se estima que coadyuvara al desarrollo económico de las comuni~ 

des, ya que este se identifica con el mejoramiento del nivel de in-

greso por habitante. 

3. 2 A g r i e u 1 t u r a 

De acuerdo a la investigación de campo llevada a cabo duran-

te el año de 1976, para conocer las condiciones y características-

de la actividad agrícola en la zona del proyecto se determinó los!_ 

guiente: 

. 
La agricultura constituye la principal fuente de ocupación en -

. la zona ya que de ella depende la mayor parte de la población; la -

explotación es de tipo tradicional basada en el cultivo del maíz y -

frijol, actualmente no presenta grandes alcances pero sus posíbi-

lidades de desarrollo son amplias si se considera el suministro -

oportuno y suficiente del elemento agua, ya que sin éste, ni semi--

Uas mejoradas, ni fertilizantes podrán coadyuvar a obtener mejo-
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res rendimientos; la falta de tan vital elemento: el bajo nivel tec

nológico, y una desorganización de los productores, son los facto_ 

res que con mayor fuerza se han opuesto al avance de la actividad 

agrícola, pues aunque hay indicios hacia el cmnbio éste no puede -

realizarse ante tales carencias. 

El hecho de que se tenga un sólo cultivo con bajos rendimien

tos e inadecuada fertilización es una evidencia más de la falta de -

extensionismo para diversificar la actividad agrícola e~ esta zona, 

se requieren cambios en el tipo de cultivo, toda vez que la espc- -

ciallzación de culnvo de m<iíz no reporta mayores ventajas; el - -

producto, la productividad, los ingresos y la ocupación son bajos, 

la tierra se ocupa en un sólo ciclo agrícola, pudiéndose utilizar -

en dos ciclos e intensiv:imente. 

De la investigación efectuada en el área del proyecto se detes_ 

to que el cultivo que más destacó por su importancia económica y 

por la superficie dedicada a él, fué el maíz. que ocupó el 873 de -

la superficie cosechada y represento el 823 del valor de la pro- -

ducción total generado por la agricultura obteniendo un rendimief!.... · 

to medio de este cultivo de 1 500 Kg. por hectárea, y de 1 000 a -
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res rendimientos; la falta de tan vita! elemento: el bajo nivel tecno

lógico, y una desorganización de los productores, son los facto- -

res que con mayor fuerza se han opuesto al avance de la actividad 

agrrcoln, pues aunque hay indicios hacia el cambio éste no puede -

reallzarse nnte tales carencias. 

I;:l hecho de que se tenga un sólo cultivo con bajos rendimien

tos e inadecuada fertilización es una evidencia mds de la falta de -

·extensionismo para diversificar la actividad agrícola en esta zo

na, se requieren cambios en el tipo de cultivo, toda vez que la ºI!. 

pecialización del cultivo de maíz no reporta mayores ventajas: el

producto, la productividad, los ingresos y la ocupación son bajos, 

la tierra se ocupa en un sólo ciclo agrícola, pudiéndose utilizar -

en dos ciclos e intensivamente. 

De la investigación efectuada en el área del proyecto se detec:._ 

tó que el cultivo que más destacó por su importancia económica y 

por la superficie dedicada a él fué el maíz, que el año pasado ocu_ 

p6 el 873 de la superficie cosechada. 

El valor de la producción representó el 823 del total genera-
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do, por la agricultura obteniendo un rendimiento medio de este e':! 

tivo de l 500 Kg. por hectárea. 

Los volumencs de producción de los productores generalmen

te es reducido que, los consume en su totalidad o los vende a ínter 

mediarías. 

El nivel medio de ocupación y la tecnología agrícola están e~ 

trecham~nte relacionados, ambos generalmente se encuentran en

un proceso de evolución lenta el nivel socio cultural de la nueva -

generación es más elevado que el correspondiente a los padres - -

sin embargo, habra que restar mayor atención al aspecto educati

vo y de capacitación agrícola como medio para propiciar un mejor 

aprovechamiento de los factores productivos existentes, lo que - -

permitira a los productores captar y adoptar con mayor facilidad

Ias inovaciones que se propongan y a la vez propiciar una partici

pación efectiva de los campesinos en las proposiciones de los téc

nicos. Es recomendable el establecimiento de parcelas de demo~ 

tración para el cultivo existente y otros que ofrezcan posibilidades 

en la zona, también podría pensarse en la promoción e implemen

tación de créditos supervisados a la actividad agrícola, al mismo 
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tiempo que se efectúe una labor de convencimiento para que el be

neficiario practique cultivos agrrcolas adecuados a la ecologra del 

lugar. 

En la zona del proyecto. el trabajo y la tierra constituyen los 

principales factores de producción de la actividad agrícola. 

l.Jl situación que vive la gran mayorra de la población de esta 

zona, requiere de una acción más deliberada y menos expontanea; 

que precisa la utilización m!ls eficaz de los factores productivos -

existentes como lo son la tierra, el trabajo y el agua con el objeto 

de: incrementar, Ja productividad y la producción agrfcola y gana_ 

dera, crear oportunidades de empleo para una población cada vez 

más numerosa de trabajadores no calificados propiciar una mejor 

distribución del ingreso y la riqueza, a efecto de elevar los nive

les de ingreso y bienestar de los habitantes de esta zona. 

3. 3 Ga nader ra 

La explotación ganadera de~tro del <!rea de estudio y en sus -

alrededores representa un aspecto importante dentro de las activ.!_ 
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dades productivas; particularmente destaca el ganado bovino para 

fines de producción de carne: y en menor magnitud el ganado por -

cino, caballar, mular y caprino. 

Existen razas genericamente definidas (excepto en ciertos ca_ 

sos) corno la cebú, Suiza, Charola is, Aberdeen Anguas, Santa Ge2: 

trudis y el resto del ganado es producto del mestizaje en grado - -

más o menos avanzado entre Ja primitiva raza criolla, y las razas 

antes mensionadas. Lo que origina que esta Ultima población sea 

muy heterog6nca y sin características sobresalientes de producti

vidad, ¡:ero si bien adaptadas a las condicio.nes regionales de cli-

ma y alimentación. 

En la región las diversas razas por su dominancia, represen_ 

tan las siguientes cifras: Cebú 60Jb, Suiza 15, Charolais lOfo, --

Abordeen, Abordeen Angus y Santa Gertrudis 63. Ademtis de uno 

que otro Herford, Holstein y cruzas de cebú y otras razas que jU12_ 

tos alcanzan un s3. 

La ganadería se explota al libre pastoreo, aprovechando tie-

rras de agostadero sin tener en consideración la capacidad de los 



pastizales, en cuanto a número de cabezas por hectárea o agrupa

miento por edad y estado, conv irtiendose estas <lreas en insufici~ 

tes para una adecuada alimentación del ganado. 

La falta de créditos. de tecnificación, las frecuentes enferme

dades y una desorganización de parte de los productores, son fac

tores determinantes de la baja producción; sin embargo, los in- -

,gresos que genera esta actividad son significativos put!s benefician 

a una proporción considerable de familias campesinas .ya que del -

total dcf ganado bovino para carne, el 207o se dedica al autoconsu

mo y el 80Yo restante se destina a la venta en el mercado regional 

en forma directa o por medio de los intermediarios a un precio de 

5 a 6 pesos kilogramo. 

En lo concerniente a la asistencia técnica en esta actividad, -

es casi nula, excepto la bovina, en la cual se proporciona orienta_ 

ción a los productores para la mejor explotación. 

Dentro de los problemas más sobresalientes que plantea el n!_ 

vel técnico actual, se pueden citar los siguientes: 
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l. - En el ganado bovino la ensiminación artificial se practica 

en forma reducida. 

2. - No se cuenta con un programa de asistencia técnica y ga

nadera. 

3. - Son inadecuadas sus instalaciones. 

4. - La alimentación del ganado bovino y caprino es deficiente 

e incompleta, que por lo general es a base de pastoreo -

solamente. 

5, - Existe una variedad de razas y cruzas; por lo cual hace -

más difícil su asistencia y manejo repercutiendo esto en -

una baja en sus rendimientos. 

La tradición ganadera de la zona fue determinante para elegir 

las lineas de producción de este proyecto, sin embargo una explo

tación exclusivamente, ganadera no justifica la construcción de una 

obra de riego de la magnitud de la realizada, Por otra parte esra

a.ctividad orientada unicamente a la producción de carne, genera -

muy pocos empleos y no soluciona el problema de ocupación de !a

mano de obra disponible; por estas razones, el proyecto compre'.!_ 



de dos actividades: una explotación ganadera de doble propósito -

(leche y carne) apoyada por una producción agrícola que deberá -

satisfacer las necesidades de autoconsumo de la población, con -

perspectivas a poder surtir otros mercados; producir forrajes p~ 

ra mantener el ganado en ricmpo de estiaje, generar mano de --

obra suficiente para evitar la migración campesina a las ciudades 

y propiciar ingresos a corto plazo' para soportar las fuertes ero~ 

clones iniciales que requiere la ganadería. 



CAPITULO 111 

lll El Proyecto de Riego 

1) Aspectos TC'.cnicos 

Evidentemente, que la prcporación de los proyectos no es el-

único aspecto del dci,arrollo o la planificaciiín agrícola. La dctc::_ 

minación de lo:> oh jctiH)'; n:lcionalcs de desarrollo agrícolrt la se-

lección de zonas de prioridad para J::i invcrsi6n, la formulación de 

políticas de prccioF eficaces y 1<1 movlliz<1ci6n de los recursos son 

de impon<1ncín clct:isiva. Pero en Ja m.Jyuría de las actividades -

de desarrollo agrícola una preparación cuidadosa de los proyectos 

antes de rcaliz:-ir los gastos es, si no nbsolutamcntc: esencial, si -

por lo menos, el mejor medio que exista para lograr una utiliza--

ción eficiente y económica del capitnl y aumentar fas probabilida-

des de una ejecución conforme con el plan previsto. Si los proye~ 

tos no se preparan cletcnidamentc en todas sus partes esenciales -

se prcxlucir:'.1, casi inevitablemente, unn invcrsic'in ineficaz o, in--

cluso, un derroche, lo que es tn1gico en los países en que el cap~ 
1 / 

tal es escaso. -

J_/ Gittingcr Price J. Am1lisis Económico de Proyectos Agrícolas. 
Instituto de Desarrollo Económico. Banco Internacional de - -
Reconstrucción y Fomento. Editorial Tccnos MADHID 1974 
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El proyecto de riego que se propone, consiste en la construc

ción de mm nucvn zona de ric~o localizada en el municipio de Ale!::_ 

ma Tamaulipas en el Km. n de la carretera No. 80 (Estación M~ 

nucl Soto In Marinn), sobre 1:1s coordcnndns 23'' 16' latitud norte -

y 97º 59' longitud oc:-::tc y altitud media de 50 rn. sobre el nivel del 

mar. 

En las innwdincioncs del Ejido Real Viejo del Estado de Ta- -

maulipns en el municipio de 1\ ldnma se construyó una presa para -

almacenar las ahuas del Hío San Rafael, con una capacidad de 75 -

millones de m3. Los trabajos se iniciaron en el afio de 1971 y e1!!_ 

pezó a nlmacennr en el año de 1974. 

1.1 Balance llidrológlco. 

El factor lim itai1tc por excelencia en nuestro pa is lo constitu_ 

ye el agua, su disponibilidad se conoce mediante el balance hidro_ 

lógico, que es el resultante entre la cantidad de agua que brinda _ 

la naturaleza y el aprovechamiento que de dicho recurso se ha ef:._c 

tundo. Esto permite la reglamentación y plancación nacional de la 

explotación de los recursos hidráulicos para lo cual la Secretaría-
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de Agricultura y Hccursos Hidráulicos cuenta con un gran número 

de estaciones hidromótricns en toda Ja República y con un invent<:_ 

rio de recursos hidráulico~~ subtcrriinco~; y superficiales; que pe:_ 

mite definir nuevas pos ibilidndcs ele obras y localizar los nprove _ 

chamientos existentes en operación, lo c11nl facilita ln construcción 

de nuevas obras sin inferir con las ya ejecutadas. 

La cuenca de abnstecim icnto de la presa es la del Río San Ra_ 

fael, del 'bjo de agua" de El Carrizal; que tiene como afluentes --

principales n los arroyos de la Raya de Bcj:lrano y al Paso de la -

Petaca, aproximadamente l. 5 Km. aguas abajo de la cortina reci-

be las ap:uns del Río San Pedro, desembocando al Golfo de México, 

con el nombre de Río carrizn 1, en la Barra de Tordo. 1.a cuenca· 

que alimenta 1n presa tiene una superficie de 463 Kn• 2. y una pre-

cipitación media anual de 833. 50 mm . habiéndose considerado un 

coeficiente de escurrimiento medio de 24 SO.lo, y un gasto normal 

. 3 
total de 6. 2 m ¡s. 

2) Potencial suelo 

Según el estudio agrológico realizado por la Dirección de Ag~ 
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logra de la Sccrctarih de Recursos Hidr<tulicos en el año de 1971,-

y de nc11erdo al capítulo ll la zona de estudio comprendió 461. 7 

has., y ab:irc<J t.ClTCllot' de los Ejidos de Sn n H,afncl y su anexo El 

Sombrerito, H.cnl de J\lnmitof;, La tvturalla y su anexo Nuevo Pro-

grcso, Henl Viejo y una pc:qucn:i propiedad en la panc norte del--

estudio: La zonn de riego sl' lnc;1 Jiza al noreste del municipio de -

Aldamn, Tamaulip:is cuyus límites son: al nonc, el Cerro del Vi-

dal, te1.-rc1ws de pcquci1a prnp iedad y terrenos del Ejido La Mura-

lla al sur d Hío San Hafacl y ]os terrenos de la pcquciía prnpicdad 

de J.)1 Mcffcna; al es te, l(' ncrn1~; de pC'quena prop íedad y Ejido La 

Murnlla; y <11 oeste varias pcque11~1s propií.:dadcs, el cerro del Je-

rez y el Río San Rafael; cunsidcrando como factores limitantes; - -

el suelo (s), la topografía (t) y Ja erosión (e). La clasificación de 

suelos de ln supcdícic en estudio quedo como se indica: 

Tipo de Suelos Superficie 3 del área 

Suelos de Primera 668.2 24.94 

Suelos de Seg. 2 920.9 34.38 
St 

Suelos de Ter. 3 703. 6 26.28 
ste 



Suelos de Cuarta 

S U M A 

4 
ste 

386.2 

2 678. 9 

-----·--·-----
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14.42 

100.00 

De acuerdo a lo anterior el 59. 323 ele la superficie compren-

de suelos de primern y segunda clase, por Jo que se considera, a 

la zona con buen futuro agrícola. 

El estudio recomendo preferentemente la aplicación del riego 

a los suelos de primera y segunda clase y a los de tercera sugirio 

muy cspecinlmcnte al tcrraciaclo a fin de evitar la erosión de los -

terrenos agT ícolas. 

En los terrenos se segunda clase se recomendaron algunos -

cuidados en b aplicación del riego, a fin de evitar la erosión, cO.!.!, 

·forme a las indicaciones que para el efecto dicte la Secretaria de-

Agricultura y Recursos llidriiulicos. 

Los suelos de la futura zona de riego son suelos en que la to

pografía y rcacomodo de estratos, han tenido un papel determina'.'!_ 

te; en sus horizontes medios y profundos aparecen restos conchff~ 

ros y caracoles enteros recientes. que indican el arrastre aluvial 
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de materiales que provienen de elevaciones de origen marino. Lo 

anterior pnrece cncontrnr apoyo clch ido a la presencia de áreas -

con abundancia de c;irbonatos y concentraciones salinas en las ca

pas profundas. 

Los suelos correspondientes a la futura zona de riego, por -

sus antecedentes geológicos est5n constituidos por elementos pro

ducto de la transformación de rocas íg1was intrusivas, existen pe_ 

queños afloramientos de roca íp1cn cxtrus iva. 

A grandes rasgos se pueden considerar dos zonas: Una baja y 

plana; con pendiente menor ele 3% fonnncla por terrenos aluvialcs

profundos, libres ele s<ilcs y tcxturns scmipcsaclas a ligeras; aptas 

para la agricultura; en la cual apareció un::i pequeña área de tcrr~ 

no en donde Ja capa superior de 40 cm. de espesor es salino. 

Otra zona con mayor pendiente h::ista 6. 53 con suelos de sed!_ 

mentación antigua donde dominan las lutitas y calizas, el drenajc

superficinl es eficiente pero el interno tiende a ser muy lento. 

Los suelos son muy profundos y con presencia de motas de carb~ 
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natos y sales en los horizontes por debajo de los 100 cm. La pe

dregosidad es muy escasn y s6lo se obscrvn en los lomeríos. 

2. 1 Uso a et u al y futuro de 1 re e u r so agua y su e 1 o 

Existen varias razones p;ira asegurar que uno de los obstlicu_ 

los determinantes p~na poder incrementar la productividad de la -

tierra es la carencia de su con:plemento, el agua; ella no existe -

en abundancia en la naciéin, entre otras cau:ms por las siguientes: 

la República se localiza, en el pnralclo, 19º 31', que comprende -

};1s zonas desérticas mundiales por excelencia; las lluvias que - -

caen en el territorio son genera lrncntc escasas e insuficientes, e~ 

tas razones, entre otras han hecho que el gobierno se preocupe -

por controlar este líquido, norq1almentc mediante el almacena-- -

miento. el cual requiere de fuertes y crecientes gastos sobre tocio 

en presas, canales y conservación. Actualmente, según el prcsu_ 

puesto de egresos de la federación para 1978, después del presu-

puesto de educación está el de la Secretaría de Agricultura y Re-

cursos Hidráulicos (6. 53), a grado cal, que decir inversiones pú

blicas en el sector agropecuario, es sinónimo de agua. 
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Cabe agregar que actualmente la agricultura de riego aprovecha el 

963 del totnl de agua que se consume en México; el otro 43 se de~ 

tina al uso urbnno-industrial. Asimismo, las aguas subtcrrc!neas 

cubren las demandas de riego de una tercera pnnc de la superfi-

cic irrigada y el 70fii de ln 'k~mn nda urbann industria l.}:_/ 

Por otra parte, no debe suponerse que los suelos de la zona-

·sean altamente productivos, si no se construyen obras que perrn!_ 

tan suministrar la cantidad de agua necesaria para conservar, la-

humedad del suelo durante las épocas en que las lluvias son insu-

ficicntcs, y de a(¡uellas otras que sirvan para eliminar los cxce- -

sos de agua; es decir que la tierra no sera productiva sino se CUC.:!, 

ta con riego y drenaje. Estas obras permitirán efectuar labores -

oportunas y económicas, y haritn que el trabajo del campesino re-

sultc mds efectivo. 

La obra de riego servirá, aparte de suministrar la humedad 

adecuada a los cultivos y al suelo, para poder dar un sobre-riego 

1.J S. P. P., S. R. A,, S,A. R. H., Programa de Desarrollo del Sec_ 
tor Agropecuario y Forestal 1978~ 1982 y Apoyos del Sector -
Agrario. 
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y asr provocar el lavado de los suelos para elimitar las sales sol~ 

bles; operación que debcr<í efectuarse en donde haya problemas de 

sodicidad, dcspuc'.'s de nplicar mejor<ls de asufre o yodo. 

Al disponerse de <lgua para riego se logrará mantener en - -

p:roducción a) <tren de estudio durante todo el año y se eliminará -

el an·azo agrkola causado principalmente por la restricción que -

sufre la agricultura durante la l'poca seca del año, por falta de h~ 

medad suficiente en el suelo y cuando se aprovecha el temporal se 

origina la pérdida pare ial de los principales cultivos anuales de -

la zona. 

A la falta ele riego, así como a la inseguridad ele los cultivos 

de temporal se debe también el.bajo porcentaje del área cultivada, 

la falta de pastos y árboles frutales. 

La presa "Real Viejo" cuenta con una capacidad de Almnce12:1 -

je de 75 m illoncs de m 3 para cubrir una demanda anual bruta por

Has., de 6 614. O 1113 por lo que se hace factible el desarrollo de -

cultivos de alto rcnd im icnto, cconóm ico, como el cstablccim iento 

de praderas artificiales con zncatcs; bermuda cruza I. estrella --
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mejorado y ballico italiano (rny-grass de Italia), lo que represen_ 

ta un aliciente para promover la cría de ganado. Así mismo par-

te de la superficie de riego se dedicara al cultivo de granos, semi 

Has, frutales y forrajes. 

Lo anterior sen! pos ibll.} llevarlo a cabo debido a que la zona 

de riego contar•í con un sistema de canales con gran capacidad de 

conducción y eficiente distribución, para la aplicación ele mayores 

volumcncs ele agu[l, y en general; se cuenta con las estructuras -

de protección y de distribución adecuadas pa.ra satisfacer las de--

mandas de agua que requieren Jos cultivos propuestos. 

3) De s e r i p e i ó n d e 1 Pr o y e c to 

3.1 características Generales 

La obra de captación se encuentra totalmente terminada, 

consiste de cortina, vertedor, diques )'obras de toma. 

El vertedor alojado en la margen derecha es lateral de ere~ 

ta libre con una longitud de 70 1iL que d:.t paso a una avenida máx!_ 

ma regularizada de 1, 286 m3 ¡s con una carga de 4. 89 m. dispo-
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niendo además de un canal de desfop;ue que conduce el agua al río. 

La obra de toma de mayor capacidad es la construida en el

Dique dos, el cual esta construido de matcrinlcs gr<1dtK1dos seme

jante a la canina dicha toma cuenta con una capacidad normal -- -

aproximadamente de 6. 15 m3 ¡s. y es del tipo ele galería con reji

lla, torre de control y puente de maniobras a la entrada. 

La toma de menos capacidad es la de la cortina, que tiene -

un gasto normnl de O. 8 m3 ¡s. y es del tipo de tubería a presión -

con rejilla de proyección a b entrada y dos valvulas para servicio 

y emergencin a la salida. 

La zona de riego esta d iv id ida en dos sectores, la dominada 

por la toma mayor con un canal principal de 12 Km. de longitud y 

la dom ínada por la toma de la cortina con un canal, principal de -

6 Km. de longitud. Ambos sectores disponen de canales secunda

rios. 

Las características tCcnicas del proyecto, en general, son: 

Presa de almacenamiento con capacidad de 75 millones de m3, - -
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siendo 11.1 superficie de la zona de riego de 2 865 Has .• que benef~ 

ciaran a l 126 familias, en total además se cuenta con una aveni

da máxima probable ele 3 900 m 3¡s. 

Por otra parte, los objetivos <JllC persigue este proyecto y de 

acuerdo con los lineamientos del plan Naclonnl Hidráulico y dP. In

geniería Agrícola para el Desarrollo Rural son: 

1) Aprovechar en una forma eficiente todos. los recursos con 

que se cuenta que hasta la fecha han sido improductivos -

mediante la exploración de la mayor parte de la superfi- -

cie disponible. 

2) Utilizar la fuerza de trabajo de los beneficiarios, tanto de 

los ej idararios como de los avecinados garantizándoles una 

fuente de ingresos permanente que evite la migración a los 

centros de población importantes que motiva el abandono

de los trabajos en el campo y genera serios problemas de 

servicios en las poblaciones urbanas. 

3) Practicar los cultivos más idóneos conforme a la ecología 
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de la zona, para satisfacer las necesidades de autoconstr 

mo de la Unidad de Producción y generar excedentes que

ingrcsen al mercado. 

4) IntToducir ganado adaptable a las condiciones climáticas, 

para obtener mnyor eficiencia y calidad en la producción 

de carne y leche. 

5) Tecnificar la producción mediante la capacitación y ase

soramiento permanente de los beneficiarios. 

6) Mejorar los niveles de vida de los usuarios de la Unidad, 

7) Distribuir los ingresos. en forma equitativa a través de la 

explotación colectiva de los recursos. 

Se piensa que los anteriores objetivos, que en sus últimas ~ 

consecuencias dar<tn por resultado un proceso de autogestión, que 

sólo se podrán lograr a través de la organización y capacitación -

de los productores, con la intervención coordinada y oportuna de -

las instituciones comprometidas con el progreso del sector rural, 
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tomando como guia un proyecto de desarrollo agropecuario realis_ 

ta y un programa de educación continua de los productores: propi_ 

ciando un desarrollo m<ts equilibrado en beneficio de Ja región. 

El proyecto de Desarrollo Agropecuario en cuestión se con

sidera una guía para la organización de la producción en la Unidad 

de Riego "Real Viejo". 

La Unidad cuenta con una superficie total de 8 471-30-29 Has. 

de las cuales hay que descontar 1 743-30-29 Has., que correspon_ 

den a las áreas ürbanas, de servicios y de tierras improductivas

como reserva para preservar la ecología del lugar. La superficie 

para ubicar el programa de trabajo es de 6 '728 uas., de las cua

les 2 865 11as., serán irrigadas y el resto o sea 3 863 nas., se- -

rán de .agostadero de temporal. La población beneficiada es de --

1 126 habitantes que actualmente viven distribuidos en los ejidos -

anteriormente mencionados. 

El proyecto pretende no sólo beneficiar a los ejidatarios sino 

tamb.ién a los avecinados, por lo cual es necesario dotar de tierras 

a un número de nuevos adjudicatarios hecho que obliga a expropiar 
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las tierras de San Rafael y La Muralla para redistribuirlas entre

las poblaciones de esos dos cj idos, y del grupo Nuevo Progreso -

que sería un nuevo ejido. 

Considerando la superficie de riego y la demanda de tierra

el n(1mcro de usuarios es de 307 incluidos los derechos de la par

cela _Escolar y la Unidad Agroirn.lustrial para la mujer en cada ej!_ 

do tal como se ilustra en el cuadro 5 . El tipo de organización -

que se recomienda es la forma colectiva, por ser una manera fac_ 

tible de alcanzar una explotación mt1s racional y eficiente de todos 

los factores productivos y a la vez que se habriría una mayor opo_::

tunldad de participación campesina en la gestión de la empresa - -

productiva que se pretende establecer. 

El proyecto de desarrollo agropecuario cónsiste en el culti

vo de 710 Has., de cultivos anuales (maíz, frijol, sorgo desgrano, 

soya y sorgo forrajero) de riego y el establecimiento de 2 118 - -

Has., de pastos bajo riego, tipo cruza No. 1 mf1s 3 263 Has., de

pasto de temporal para la cría y engorda de ganado para doble pr~ 

pósito (leche y carne), lo anterior significará una dotación media

para los ejidatarios de Real Viejo, Real de Alamitos 1 La Muralla-
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y Nuevo Progreso, de 8. 8 Has., de riego y 13. 5 Has., de tempo

ral; de la superficie de rlego, 6. 5 Has., se destinarían a pastos -

y 2. 3 a cultivos anuales; a los cjidatarios de San Rafael se les do

taría con 11 IIas. de riego, de las cuales 8. 7 Iras., se destinaría 

a pastos y 2. 3 a cultivos anuales, dotándoseles ademtts de 2. 5 - -

Has. de temporal para pastos. 

La superficie de pastos se dividió en dos módulos de igual ta

maño, denominados módulos uno y dos, así mismo se procedió con 

la superficie de pastos de temporal, a los que se dominó; módulos 

tres y cuatro, de tal forma que el programa de establecimiento de 

pastos que se inicia con el módulo uno del riego, corresponder<t -

al año dos del programa de desarrollo y el módulo cuatro de tem_ 

poral, coincidirá con el año cin~o del progra1m1. 

Como una actividad complementaria a las anteriores se asig

nan pequeñas superficies agrícolas a la explotación frutícola (mar;_ 

go y tamarindo) con la finalidad de incrementar los ingresos, ge

nerar empleos y aprovechar las superficies de riego del topogra

fía difícil. 
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La dirección del proyecto obedece en gran parte, n la tradi- -

ción ganadera que existe en la región, a los conocimientos y a la -

experiencia de los campesinos beneficiados, y est:1 bnsada en }as

recomendacioncs tl'.'.:cnicas ele los centros experimentales regiona

les y en los resultados obtenidos por otras empresas cjidales y -

particulares en la zona. 

4) Planención Agropecuaria 

La escasa disponibilidad de recursos y su adecuada asignación 

es la razón por la cual se necesita planificar, cualquier actividad

implicn en cierta medida la racional utilización de los medios para 

conquistar los fines perseguidos. 

La explicación fundamental de la planificación económica, ap~ 

rece en el alcance de la aplicación del principio económico, 'ya -

que en el momento en que los fines de los diferentes entes econó

micos de un país estén subordinados a un fin que abarque la total~ 

dad del proceso social de la producción y de la distribución, se h~ 

brá entrado en la fase de la aplicación del principio de racionalidad 

económica en escala social, que no es otra cosa que la planeación de 
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la economía nacional". 
l.} 

En base a lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el Lic. 

Jorge Tamayo se puede definir a la planificación diciéndo que, - -

'Es la adaprnc Ión de la producción a las neccs idndes de la sacie--

dad, ya que la clabon1ción de un plan no obedece al deseo de org~ 

nizar y reglamentar la producción sino de adaptarla a su fin que -

consiste en la satisfncción de las necesidades sociales, adecuada-

mente jerarquizadas." 
.Y 

La planificación requiere una serie explícita de objetivos, pl~ 

ni ficar no es hacer planes que proyecten el desenvolv !miento futu_ 

ro de la economía de un país, sino hacer que los recursos se util!_ 

cenen la práctica, de acuerdo con lo establecido en el plan. 

Los planes pueden ocuparse de la provisión y asignación dire_: 

tas de recursos, de la regulación directa y de la dirección de los-

3 ¡ Ancer Felipe, Serna Lorenzo. La Planificación en la Econo- -
- mía Socialista China. El Economista Mexicano Volumen XI -

Núm. 6 JU11io 1977. Colegio Nacional de Economistas. 

iJ Tamayo Jorge, Bases para la planeación Económica y Social de 
México. Editorial siglo XXI. México 
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recursos privados. La asignaci6n de· recursos no comprende ex-

clusivamcntc las formas tradicionales de capital, sino tambi<:!n, -

la eficacia administrativa y la fuerza de trabajo; para alcanzar las 

metas con mayor eficiencia y rapidez. 

La planificación del desarrollo agrícola supone problemas e.s_ 

peciales debido a que se ocupa de ·un sector que cuenta con una es . -
casa disponibilidad de recursos y debido a que la productividad y-

el uso de dichos recursos es muy variable; razón por la cual se -

torna imperiosa la necesidad de planificar. 

De lo dicho hasta aqui, la plancación agrícola podría ser con-

sfdcrada como la activid'lcl deliberada e inalterable que, realizada 

en forma sistenH!tica tiene el propósito de elegir las mejores al--

ternativas de producción agrícola, mediante eh1so racional de --

los factores productivos existentes y posibilidades que éstos ofre-

cena través de planes agrícolas, con el objeto de alcanzar el me-

joramiento de las condiciones de vida y el bienestar de grupos de-

población que han permanecido marginados al desarrollo económ~ 

ca. 
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'La extensión geogrttfica sobre la cual se encuentran esparCi-

dos los agricultores varia cons iderablementc en relación con los -

factores físicos, económicos, culturales e institucionales. 

Las diferentes .:·ondicioncs físicas requic~ren diferentes culti-

vos y diferentes formas de cultivar Ja tierra, lo que a su vez pue-

de requerir diferentes programas de investigación, diferentes en-

foques educativos, diferentes programas de cn~dito y diferentes -

programas de mercadeo. u1s diferentes condiciones económicas 

requieren diferentes enfoques para muchos de estos mismos facto 
5 . -_¡ 

res," 

En la planeación agropecuaria se estimarán, tanto los aspee-

tos físicos como los económicos. 

para conocer las posibilidades que ofrece el proyecto se con~ 

deraron los aspectos físicos relativos a clima, suelo y agua, con_ 

el conocimiento de los suelos, se determinaron los requerimientos 

de fertilización para cada uno de los cultivos propuestos, así co--

2..) Mellor W. John. Economía del Desarrollo Agrícola. Editorial 
F. C. E. México 
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· molos requerimientos de agua de las plantas; los aspectos econó_ 

micos que intervinieron en la plancación, estuvieron relacionados 

con las condiciones y características del mercado ele los produc-

tos factibles de generarse, de los costos de producción, rendimi~n 

tos· e ingresos, de tal forma que la asignaci(!n de recursos en ca

da producto sea cubierta por el precio de rema más una utilidad. 

Dentro de las posibilidades se pudieron distinguir dos activi

dades: una explotación ganadera de doble propós íto (leche y carne) 

a travós del establecimiento ele praderas artificiales y d·:; tempo-

ral apoyada por una producción agrícola que debent satisfacer las 

necesidades de autoconsumo de la población con perspectivas de -

poder surtir otros mercados producir forrajes para mantener el -

ganado en tiempo de estiaje, generar empleos suficientes para evl_ 

tar Ja emigración campesina a las ciudades ~, proporcionar ingre

sos a corto plazo para soportar las fuertes erogaciones iniciales -

que requiere la ganadería. .El monto del crédito refaccionario re_ 

querido para el desarrollo del proyecto es de S 98 691 880. 00 mi

nistrado en ocho años, variable para cada ejido y el promedio de -

·los créditos de avío anuales necesarios es de$ 3 241 455.00 por -

ejido. 
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Las actividndes agrícola, descontando el cultivo de las pra-

deras que se considcrnron entre las actividades ganaderas, requis:. 

rcn el desempeño ele 37 336 jornales el décimo nño de ejecución -

del proyecto, con el elemento ngua, suficiente y oportuno será po_ 

sible aseg11rnr las cosechas, y mediante la aplicación ele fertiliza_!} 

tes y semillas mejoradas, aumentar correlativamente los rendí- -

mientes unitarios, lo cual contribuiría a mejorar los volumenes -

de producción y los ingresos actuales. 

Por otra parte las actividades ganaderas requieren la ejecu- -

ci6n de 7 4 733 jornales, que equivalen a $ 4 394 300. 00 de ingre-

sos por mano de obra en labores pecuarias. Las actividades agr!_ 

colas demandan Ja ejecución de 37 336 jornales anuales, que re- -

presentan $ 2, 837, 536. 00 de ingresos en labores agrícolas y pa

ra las labores administrativas se estimó un requerimiento de 1 800 

jornales anuales. Los jornales necesarios estipuladas con ante- -

rioridad corresponden a los cinco cj idos. 

La actividad principal en la Unidad será la explotación intensJ. 

va de ganado bovino para producir crías, leche y carne. El pie -

de cría pastará en praderas de temporal, el ganado lechero será -

semiestabulado y el ganado para engorda pastará en praderas de -
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riego; se establecerán pastos Bermuda Cruza I, Estrella mejorada 

y guinea. 

Parte de la superficie de riego se dedicará al cultivo de gra-

nos, semillas, frutales y forrajes. Las condiciones ecológicas, -

los suelos y la experiencia de los campesinos fueron, en ese or- -

den los factores que determinaron ·la elección de los cultivos. 

La proposición anterior es factible si se consideran las cond.!_ 

dones favorables del mercado de la carne y leche, como canse- -

cuencla de una mayor población, ingresos más elevados y elastic.!_ 

dad ingreso de la demanda positiva. 

Como resultado de lo anteriormente señalado y mediante la -

aplicación del método de programación orientada se consideraron 

como factores limitantcs los recursos agua, tierra, trabajo y ca

pital, los tres primeros de acuerdo a la situación prevaleciente y 

el último como supuesto básico, y los requerimientos impuestos -

por cada uno de Jos cultivos, se logro estructurar el proyecto. 

4.1 Programación Agrícola 

Los cultivos que se proponen son los siguientes: 
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SUPE H P IC 1 E EN HA. 
CULTIVOS RIEGO TEMPORAL 

Anuales 

Maíz 210 

Mil ÍZ * 705 

F rijo 1 315 

Sorgo Grano 575· 

Soya 570 

Sorgo Forrajero 86 

Perennes 

Pastos 1 270 3 900 

Mango 80 

Tamarindo 40 

TOTAL 3 85 l 3 900 

. * Cultivos de invierno. 

Se considera que la superficie total disponible estará en explo_ 

tación el séptimo año. En el cuadro 6 se muestra la superficie -

anual abierta al cultivo y el programa de desmontes para la unidad 

y para cada ejido. 

' ~ 
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El ritmo de desmontes obedece a ln demanda de pastos que re_ 

quiere el desarro11o del hato. Se desfazo a lo largo de siete años 

considerando que la superficie es muy grande, las inversiones ne_ 

cesa.rías son muy altas y hacerlo en menos tiempo puede tener re~ 

triccioncs crediticias. 

El programa de desmontes se inicia con 1 507 Has., continuán 

·dose con el programa de preparación de tierras {cultivos anuales) 

a partir del mes de septiembre del mismo año, de tal forma que -

se pueda cumplir con el programa de cultivos anuales correspon

dientes al ciclo de invierno mediante la siembra de 705 Has., de 

maíz y 315 Has., de frijol en el mes de febrero del año siguiente, 

en el tercer año se podra iniciar el programa de establecimiento -

de praderas mediante la preparación de tierras a partir del mes -

de enero y su siembra durante el mes de mayo, de acuerdo a lo -

anterior es posible la adquisición de pres de cría y novillos para -

engorda a partir del mes de diciembre del mismo, La superficie 

dedicada a pastos crece conforme se incrementa la producción g'.:_ 

nadera. En el ciclo de verano los cultivos anuales cubrirán toda· 

la superficie disponible, en el ciclo de invierno, en las áreas en

las que se hubiere sembrado maíz y sorgo de grano, se cultivarél'.•· 

maíz y sobre la superficie dedicada a la soya se sembrartt frijol. 
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Se consideró una repetición de cultivos del 703. 

Las superficies dedicadas a cada cultivo se establecieron de

acuerdo con la demanda de productos agrícolas de la Unidad para

consumo humano: (maíz y frijol); y parn consumo animal: sorgo -

de grano, sorgo forrajero y pastos: también se consideró la ren-

tabilidad de cada cultivo. El cultivo mtis rentable, el frijol, que -

tiene como limitantes los suelos y el clima del lugar que lo hacen 

muy aleatorio y susceptible a plagas y enfermedades. Para los -

frutales se localizaron pequeñas áreas cercanas a los poblados, -

que por tener una topografía accidentada no pueden aprovecharse -

para otro tipo de cultivo. 

Los requerimientos de agua. por cultivo se muestran en el cu~ 

dro No. 7. Los rendimientos esperados se consideran factibles -

con la tecnología propuesta, ya que en la actualidad la explotación 

temporalera, con técnicas rudimentarias, se alcanzan rendimien

tos altos (2 000 Kg/Ha. de maíz y 1 000 Ton/Ha. de frijol). 

Los costos de cada cultivo, desglosado, se presentan en los -

cuadros 8 al 12 inclusive. Los costos de huertos y de mantcni- -

miento de frutales se muestran en los cuadros 13 y 14. 
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Los costos de establecimiento y mantenimiento de praderas -

bajo 1·iego y temporal aparecen en los cuadros 15 y 16. Todos - -

ellos se basan en los precios de los productos en el mercado. - -

Los jornales se pagnn a $ 76. 00 que es el salario mínimo en la --

región. 

Los costos considerados implican; una tecnología que sólo se 

alcanzará en el período de maduración del proyecto. 

La maquinaria necesaria en cada ejido es la siguiente: 

. 
Para el ejido de "Real Viejo" se requieren 2 tractores, Real-

de Alamitos 1 tractor, San Rafael 7 tractores; 6 el primer año - -

y 1 el 4o. año, La Muralla 6 tractores; 2 el primer año, 1 el 4o. 

aiio, 1 el So. año, 2 el 7o. año; Nuevo Progreso 5 tractores; 2 el-

primer año, 1 el 3er. año, 1 el 4o. año y 1 el So. año. Los re-

querimientos de maquinaria se calcularon de acuerdo con el renc!!, 

miento de un tractor de 77 .1 H. P. con sus implementos correspo_!! 

dientes, tal como se describe en el anexo l. 

La productividad de la superficie Agrícola, los costos de op~ 

ración y el monto probable de las ventas de la producción agrícola 

hasta el décimo año de la ejecución del proyecto. Se presentan en -
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el cuadro No. 17. 

Los vnlorcs se cstabi lizan a partir del séptimo año. Los - -

precios unitarios JX>r cultivo se muestran en el cuadro No. 18. 

Los costos de operación se basan en los precios actuales de -

los insumos en el mercado regional; los precios de venta se csti-

maron de acuerdo con la calidad de los productos que se espera -

obtener con la nueva tecnología. 

En. estas condiciones el valor de la producción agrícola de toda 

la unidad resultó de S 20 598 600. 00, el costo de S 10 944 600. 00 y 

la utilidad aparente de S 9 654 000. 00 la utilidad JX>r hectárea es de 

$ 6 090. 85. 

Sin embargo se debe tener presente que los factores que deter

minan los precios considerados pueden sufrir modificaciones al 

momento de ejecutarse el proyecto. 

·La producción de forrajes se programó, con base en los re-

querimientos de la actividad ganadera en cada ejido; el volumen -

de producción crece en relación con el desarrollo del hato. 
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La producción de granos y semillas se programo de manera -

que se cubran las necesidades de auroconsumo de la población, por 

lo que se considero, el consumo actual, los requerimientos nutri

cionales recomendados por la FAO y el INN y la tasa de crecimi:_n 

to demográfico se espera una producción sobrante para ser come:._ 

cializada. 

Con este criterio se determinó la superficie mínima necesaria 

para cada cultivo. En el ejido que cuenta con la menor .superficie 

de riego las proporciones necesarias fueron: 

para el ciclo de invierno el 70JG de la superficie disponible se -

destinó para el cultivo de maíz y el 30fo, para frijol; para los culti

vos de verano se ocupa el lOOfo de la superficie.disponible para cu!_ 

tivos an.uales, destinando un 153 para maíz, 40fo ele la superficie-

al cultivo de sorgo grano, de 53 a lOfo para sorgo forrajero y el -

40fo a 353 para la soya. Esta distribución se aplicó a todos los ej2_ 

dos. 

Las dimensiones de las tierras dedicadas a la agricultura y las 

que se dedican a la ganderra varían de acuerdo con los factores si-

guientes: 
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1) La superficie total de cada ejido 

2) La capacidad conveniente y posible de desmonte para ded.!_ 

car la supcrfic ic a la ganadería y al cultivo. 

3) Al incrementarse el número de cabezas de ganado forzos~ 

mente deben! dcdicarsele mayor superficie y reducir la

destina al cultivo. 

4) En los ejidos de mu yor extens i6n se podrtt desmontar una -

superficie anual que de cabida al mayor número de cabezas 

de ganado sin restringir la destinada a la agricultura, y, -

probablemente, esta pueda tambi~n ser aumentada. 

4 • 2 Pro g r a m a c i 6 n G a na d e r a 

La actividad principal en la Unidad será la explotación intensi

va de ganado bovino para producir crías, leche y carne. El pie de

cría pastar<! en praderas de temporal, el ganado lechero será se- -

niiestabulado y el ganado para engorda pastan! en praderas de rie-

go. 

Fara complementar la alímentación del ganado se prevee la cor.!! 

pra de forrajes a la agricultura de la Unidad. 
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La evaluación técnica de la ganadería se realiz6 considerando 

el desarrollo de un hato en cada ejido, restringido por la superfi

cie total disponible, la capacidad de carga de los pastos, el avance 

de los programas de desmontes, la disponibilidad de financiamien

to y la disponibilidad de ganado en el mercado. La composición -

y desarrollo del hato de cada uno de los cinco cj idos se muestra -

en los cuadros 19,20, 21 y 22, 

Las compras de ganado para pie de crfa se repart~n en los 3-

primeros años. Posteriormente se van sustituyendo los sementa

les y vacas de vientre de acuerdo con los porcentajes de desecho· 

que se muestran en las especificaciones técnicas de la Ganadería. 

Adicionalmente se adquiere ganado para engorda conforme al inc~e 

mento de la capacidad de carga de los pastos. 

La proyección del valar del hato de cada cj ido se muestra en

los cuadros 23, 24, 25 y 26. Los precios por cabeza son los es

tÍlblecidos por el Pondo de Garantía y Fomento para la Agricultu

ra, Ganadería y Avicultura. 

Las especificaciones técnicas de la Ganadería, que se descri

ben a continuación, se basan en la~ recomendaciones del Instituto-
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Nacional de Investigaciones Pecuarias y en la investigación directa 

en la región. Los valores de las unidades animal y los indices p:_ 

ra el desarrollo del hato, muy conservadores, son los establecidos 

por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, canade--

ría y Avicultura. 

Los rendimientos esperados son factfules si se siguen las re--

comendaciones del proyecto, 

4. 2. 1 Especificaciones Técnicas de la .ca nade 

r fa. 

Los valores de las Unidades Animal considerados son los que 

a continuación se presentan: 
U. A, 

vacas 1.0 
vaquillas o. 9 
Novillonas O. 7 
Becerras 0.3 
Becerros 0.3 
Nov illos l -2 años O. 7 
Novillos 2-3 años 0.9 
Sementales l. 3 

Desarrollo del Hato. - Eldesarrollodelhatosecalcu-
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16 de acuerdo con los siguientes índices: 

f.=.!.E.!.U-9~ .. ~"-:...: El SO.lo de las vacas serán fecundadas por - -

monta directa y el 50/b por inseminación artificial. Se supone que 

el 7(% de las vacas paren. 

Na.!~!.!_~:_<!_:....:. El 50.7o de las crías son hembras y el 50.7o son 

machos. 

Mortalidad. - El 33 de los animales mueren. ---------

De ~-=~.!12..:...: Se desechan únicamente vacas de vientre y se- -

mentales, en los porcentajes siguientes: 

vacas: 

63 durante los primeros tres años 

1(% el cuarto afto 

153 los años quinto y sexto 

203 a partir del séptimo año 

Sementales:. 

2(% el cuarto año 

253 del quinto año en adelante 
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f~~~c:_cJ_~:_~e-~_a!E!.<:.:...: Se espera un aumento de 200 Kg. por -

novillo en un lapso de 240 días, o sea un promedio de O. 833 Kg. -

diarios. 

f-E..~~c_!~l!_~eJ~!:l.!..e...:..:. Se espera un rendimiento medio diario 

de 5 litros de leche por vaca. El 703 del total de las vacas prod'!_ 

cirán leche, el SC!fo durante 180 días y el 50% el re~to del año. 

M~E!.:J~j~!_~..!]~~o...:..:. Para lograr los rendimientos csperados

en la próducción de carne y leche se hicieron las siguientes supo-

sicioncs: El pie de cría paseará en praderas de temporal, el de en 

gorda en pastos de riego. 

Los pastos de temporal serán: bermuda cruza I, estrella mejo . -
rado y guinea. 

Los pastos de riego serán: bcrmuda cruza l. estrella mejora

do y ballico italiano (ray-grass de Italia). 

La capacidad de carga de los pastos de temporal es de l. O un_! 
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dades animal por hectárea durante el primer año de operación de-

la ganadería y l. 5 unidades animal a partir del segundo año. En -

los pastos de riego se supone una carga de 5 unidades animal por-

hccté1rea. 

.. 
El ganado pastará en un potrero durante 4 días, el pasto se d.:_ 

jaril reposar para su recuperación 32 di'as. 

El m1n:ero de potreros necesario para que se pueda rotar el -

ganado de acuerdo con estas consideraciones es 9, y se calculó con 

la siguiente fórmula: 

(NP} tp = tr 

en donde: NP = numero de potreros 

tp = tíempq de pastoreo 

tr = tiempo de reposo de los pastos 

Las dimensiones de los potreros dependen de la superficie di~ 

ponible en cada ejido. Por ejemplo, el ejido San Rafael tiene una -

superficie de praderas artificiales de temporal de 600 na. 

El tamaño de cada potrero es: 

600 ha. · 9 potreros = 66. 7 ha. 
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para calcular los costos de las instalaciones ganaderas se tomó -

como modelo un potrero de esas dimensiones. 

Fara abrevaderos del ganado se considera una presa por cada-

200 ha., en la superficie de temporal. Cerca de los abrevaderos

. estarán los mclaceros o saladeros. 

Las vacas de ordefül se consideran semiestabuladas, ya que -

pastar<1R durante el día en los potreros y durante la noche se tras

ladarán a un corral de ordeña, en donde recibir<.tn pastura ensila

da a base de sorgo forrajero. 

Los terneros permanecer<ln con la madre los primeros 30 días, 

durante los dos meses s íguientes se les administra r<l un substituto

ª base de leche en polvo. A partir del tercer mes pastarán en po-

treros separados y, como a las vacas, se les dará sorgo forrajero 

ensilado. 

El ganado de engorda pastar:! en las praderas de riego. En vis 
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ta de que se cuenta con grandes superficies dedicadas al cultivo de 

soyat la paja de esta leguminosa, henificada, se usará como com-

plemento alimenticio de los novillos de engorda. 

Compras. - El hato se inicia con la compra de vaquillas --
~---------

de la cruza cebú-suizo cargadas, que se prolonga durante los tres 

primeros anos. Como el 50fo de las vacas serán fecundadas por-

i.nseminación artificial, para el otro 507o se adquiere un semental

por cada 20 vacas. El primer año se inicia la compra de novillos 

de 18 a 2·4 meses para engorda. 

Los precios medios por cabeza son: 

vacas 
vaquillas 
Novillonas 
Becerras 
Becerros 
Novillos 1-2 añOs 
Novillos 2-3 años 
Sementa les 

$ 8,500.00 
$ 6,940.00 
$ 4,626.00 
$ 3, 034.00 
$ 3, 392.00 
$ 3,900.00 
$ 6,930.00 
$23,000.00 

.Y~.E~~~.:......: Los primeros tres años se venden las vacas de -

desecho del hato y los novillos que se compraron para engorda, -

una vez que llegan al peso esperado. El cuarto año se inicia la v~1 

ta de novillos producidos por el hato. A partir del quinto año se -
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inicia la venta de novillos producidos por el hato. A partir del - -

quinto afio se venden los sementales de desecho. 

Los novillos se venden u $ 16.50/Kg. en pie y libre abordo de 

corral. Tanto las vacas como los sementales de desecho se venden 

a $ 15. 00/Kg. en pie y libre abordo de corrn l. 

El precio de la leche se fijó de acuerdo al Decreto Presidencial 

pública do en el Diario Oficial el lunes 22 de Agosto de 1977, que s~ 

ñala un precio de S 4. 55 el litro de leche enfriada, para la zona del 

proyecto. La proyección de los costos de opcrución y del monto - -

probable de las \'Cntas de productos ganaderos durante 10 años se -

muestra en los cuadros 27 al 36 adcni<1s, se presentan p:ir separado 

los costos y ventas del pie de crfa y de los novillos en engorda. Pa-

ra evitar la duplicación de valores, los beneficios y costos de esta-

blccimicnto y manten.imicnto de praderas se incluyeron en la Ganad~ 

rfa. El sorgo forrajero se consideró dentro de la agricultura. 

El valor de la producción ganadera de toda la unidad en el déci-

mo año es$ 42 425 590.00 el costo$ 19 374 000.00 y la utilidad a~ 

rente $ 23 051 590. 00 la utilidad ¡:x>r hectárea es de $ 4 458. 72. 
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S) Organización de los Productores. 

La producción del sector agrop:;cundo se ha caracterizado du-

rantc más de 10 atios rür una tasa de crecimiento ni<ís lenta, que la 

de la ¡x:>blnción, los componentes de su propia historia <Jntcrior, han 

desaparecido, la supc~rficic de cultivo ha d~jado de aumentar; la pr~ 

ducción de cultivos b<lsicos y de producto:; pecuarios no alcanzan a -

cubrir las ncccskbdcs actuales del puís, ocasionando un aumento -

masivo en las im¡x)rracioncs por lo que se plantea la nccvsidad de -

elevar la producción y la productividad agropecuaria. 

Para lograr elevar la producción agrop·~·cunria son necesarios: 

recursos físicos, fuerza de trabajo, capital y organización. De to-

dos estos factores, íntimamcnrc rdacion3dos entre sí, el más im¡xi!:. 

tantees sin duda alguna el último. 

En la zona del proyecto los recursos naturales son excesivos, la 

tierra es fértil, el agua abundante y el clima benigno; la fuerza de - -

trabajo sobra, como lo demuestra la emigración de los jóvenes a las 
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ciudades; hay recursos económicos para financiar programas agro

pecuarios y distintas dependencias del ejecutivo feckral han hecho -

inversiones para obras de infraestructura en el lt1gar. Sin embar-

go, los rccun;os no se hnn aprovechado adecuadamente por la falta 

de organización de los productores y ror la falta de coordinación -

entre las instituciones. 

En este aparrado se prop:mc un modelo de organización que COE_ 

templa la coordinación entre los productores y el personal de cam¡xi 

de las distintas dependencias gubcrnamcnrnlcs participantes. El - -

modelo tiene como fin la autogcstión de los productores y se carac-

tcrlza ¡xir lo siguiente: 

a). - Requiere la participación de los productores en todas las -

etapas del dc:sarrollo del programa (programación, ejecución, supe_:: 

visión y evaluación). 

b). - Hace coincidir los esquemas de organización para la proclu~ 

ción propuestos ¡xir las distintas instituciones. 

e). - Aprovecha las actuales instituciones y su personal de campo 

asignado a la región. No requiere la creación de un organismo nuevo. 



128 

d). - Identifica a las autoridades políticas con las rcsp:mm1bles 

de la productividad dt: la tierra y del mejoramiento socio-ccon6mi

co de la ¡xiblación, tanto n nivel regional como en las propias unid~ 

des de producción. 

De acuerdo con lo anterior el esquema de organización pro¡x1c! 

to es el siguiente: 

A nivel de cada ejido !;:i cxplot.::ición será colectiva. La organi

zación ejidal elche corrcsp::rndcr a la asor..:íaci6n de usuarios de la S~ 

cretaría de Agricultura y Recursos l!idráulicos y a la sociedad local 

de crédito ej idal del Banco de Crédito Rural. 

Los responsables del créditq y del uso de la obra p.¡cdcn coinci

dir con el comisariado ejidal o ser los secretarios auxiliares de crs_ 

dito y riego. 

Debe implementarse un sólo reglamento interno para cada cj ldo 

que contemple tocios los aspectos que intervienen en la producción. 

El Comisariado Ejidal será el organismo programador-supervi-

sor y evaluador de la producción de cada ejido y deberá someter los -
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programas y los resultados de sus evaluaciones a la Asamblea Ge

neral, que es la mt'íxima autoridad cjiclal. 

A nivel de la Unidad de Riego, los cinco ejidos que la forman -

integrarán unn Unión ele Ejidos correspondiente a una Sociedad de -

Asociaciones de Usuarios. 

En esta Uniún de Ejidos d organismo programador será el Co

misariado Ejiclnl de la Unión de Ejidos auxiliado o asesorado lXlr un 

"O:>mitt? Ejecutivo Regional". 

A nivel regional o municipal, el organismo programador de la 

producción ser<'! el Comité Ejecutivo Regional, integrado p::ir un - -

miembro coordinador que scrt'í el Presidente l\lunicipal de Aldama, 

en este caso, y tantos vocales corno clcpcnclcncias gubernamentales, 

organismos o unidades de producción intervengan en el desarrollo -

del sector agropecuario. Los vocales serán los cxtcnsionistas, - -

promotores, inspectores y técnicos que constituyen el personal de -

cam¡x> de las instituciones y los presidentes de las uniones de ejidos 

de unidades de producción que cuentan con riego o que carecen de él. 

El objeto de este comité es programar la producción a nivel - -
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municipal con base en los progrnmns de las unidades de producción 

y de acuerdo con los lineamientos generales de Ja ix:>lítica agrope-

cunria estatal y nacional. 

El Comit[· r·:Jccutivo Regional deberá fijar J~rn metas a alcanzar 

y distribuirá la rcsp:msabilidad de cumplirlns en un plazo dado, a -

lns unidades de producci6n, ck: Hcucrdo con lw~ recursos de cada -

. una de ellas. 

Este C'mnitó deberá reunirse periódicamente para conocer los 

avances en la cjl.'.cución del programa municlp.:il }' del de cada uni-

dad en JXlrticular. 

En estas reuniones los técnicos se deben ·i:oncr de acuerdo so

bre la i:olític<i a se¿.,'l1ir, las recomendaciones técnicas necesarias 

y las soluciones legales de los problemas que se presenten para -

evitar caer en contradiccioncB y confundir a los campesinos como 

sucede actualmente. Por su parte los productores darán sus pun- -

tos de vista sobre lo que recomiendan las instituciones con base en 

sus conocimientos y experiencias, hasta llegar a un conccnso gen~ 

ral. 

En el Municipio de Aldama hay personal de cami:o de la Sccre-
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tarín de la Hcfonnn Agraria, del Bo.nco de CrC:ditu Rurnl, de ln -

Secretaría de Agrinilturn y nccu 1·;;os l lidr(lu I i COB etc. Sumando -

los técnicos ag;rop; .. ·cu:1rios y 101; promoton';: de ore,aniznci6n de t~ 

das kt: dc¡x:ndcncias Vl~l'C111m· CJllC' ]J<l)' r,,·r:;o11al °'uficic11tc p;u:a Cll

brir los rcr¡ucritnicntm• de promoción y r1:;i:;tcncia tl"cnica munici

pales. Sin embargo cudn dqx:nd;·ncia tiene un prop,• ·nrnt particu-

lar y pr<'lcn~lc cubrir todo el Municipio Cl'i1 pocos dc.::111cn1os. Los 

resultados son visibles. 

Si todos ellos siguen un programa definido, si licnen los mis

mos linca111ienros, si huy comunicación entre ellos, es posible cu

brir con dicic.~ncia los servicios agrícolas v11 Ja rcgii}n. Parn lo-

grar esto se puede nombrar a un miembro del comité como m1pcr

visor de una o varins unidades de producción CL·rcan::i;,;, de manera 

que pueda visitarlas con frecuencia y conozca el desarrollo del pr~ 

grama en <;llas. Esta persona deberá mantener informados a los -

otros participantes de las actividades en esa área. 

Una economía de autogcstión se caracteriza ¡x.>r la dirección -

de las empresas por los propios trabajadores; éstos contribuyen -

con su trabajo, no necesariamente con el capital requerido, usu-

fructúan los medios de producción, pero no pueden enajenarlos; --
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las utilidades se reparten entre todos los miembros de acuerdo - -

con el trnb:ijo •i¡x.1rrndo por cnda uno de ellos; los propios trabajad~ 

res comercializan los productos; y liny Jibcrtnd de empleo, es decir, 

el individuo es libre de tomas o dejar un trabajo. 

Unn emprc:.:a de este tijl..'1 pretende lo~rar Ja satisfacci(ln indi-

vidual de todos los trnbnjadorcs y la satisfacci6n o utilidad colecti

va cntC'nc!icndo p:..Jr satisfacción no sólo la ccon6mica, como pueden 

ser los ingresos ¡>Jr familia, ~~ino tnmbWn de otro tipo (social, - -

cultural, etc), como ¡xir ejemplo ocupar mano de obra clis¡xinible, 

prevenir la conu1ndnacíún ambiental, elevar el nivel educacional -

de la población, etc. 

La motivaci(;n para trabajar en una empres.a de autogcstión no 

debe ser impuesta desde el exterior, debe nacer en cada individuo 

como tal y como parte de un grupo. 

La autogestión es una meta, llegar a ella no es fácil. Es nec.::_ 

sario seguir un proceso durante el cual d gobierno tiene que apo

yar e impulsar a los trabajadores del cam¡x>. El campesino debe 

estar concientc del papel que dcsempeiia dentro de la cconomra n~ 

cional y debe rcs¡xmsabilizarsc de la productividad de la tierra 
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que usufructúa. El camino es la participación del campesino en -

todas lns ctap:.is de la producción, desde la programación hasta - -

Ja evaluación ele los resu ltndo:; obtcniclos en casa cíe Jo productivo. 

Esta participaciéln en un principio ser~ débil 1x:ro se ira fortalc-

ciendo h:lSta que el gobierno pase a ser no t1n director sino un ase

sor jurrdico y técnico y el guc dicte los lineamientos generales - -

más ~o cada p:iso ~1 seguir. 

El modelo de 01·gm1ización propuesto se muestra gráficamente 

en la siguiente p.1gina. Como está basado en los modelos de orga

nización ele las distintas dependencias no se consideró necesario -

exponer con mayor detalle ns¡JL•ctos como la distribución de las a~ 

tividaclcs entre los miembros de la empresa o el reparto de utilid~ 

des, que pueden tomarse ele los esquemas mencionados. 

. . 
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CAPITULO IV 

IV Evaluación del Proyecto 

1) Viabilidad del Proyecto 

Para complementar el transfondo de la viabilidad del proyecto, 

que se describe es casi obligado recordar previamente algunas - -

ideas fundamentales acere~ de la evaluación de proyectos de rlego, 

·en relación con el desarrollo económlco del país a que corrcspon-- · 

dan. 

Frente al esfuerzo cotidiano de los países latinoaméricanos - -

por salir del subdesarrollo se encuentran múltiples obstti.culos, de 

los cuales el más importante es, sin duda, la escasez de capital. -

Este obstáculo resulta a menudo insalvable por el mal uso o la asig 
. -

nación equivocada de los recursos existentes. 

Es evidente que las necesidades de capital en nuestro país su~ 

tan ampliamente las disponibilidades y a la oferta asequible de fon-

dos. Tal situación establece la necesidad de orientar los recursos 

disponibles hacia el logro y fortalecimiento de las condiciones bás_!. 

cas del desarrollo. Por tal razón, los recursos deben emplearse -

en la forma más inteligentemente ¡x>siblc, destinando los escasos -
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recursos disponibles al uso que garantice los mayores beneficios. 

Asr, la realidad plantea el imperativo de optar IQr las mejo

res alternativas de inversión, dada la i rnposibilidad de llevar al 

cabo todas, tnn pronto como se van haciendo necesarias. Esta -

meta, desiderátum de la época y de la realidad que se vive, s6lo

~ede alcanzarse mediante un amllísls económico nacional, sobre 

todo si, como debe ser, cada proyecto se considera dentro del -

sistema económico nacional. 

Los proyectos deben juzgarse en función de sus relaciones -

con el resto de la economía, puesto que, indudablemente, su re!: 

lización tendrá un impacto en tocio el ámbito nacional. La dur!: - -

ción, la importancia y la intensidad de las rcpercusiotws, depen

den en forma directa de la magnitud del proyecto; cualquiera que 

ésta sea, su impacto tendrá dos direcciones: "hacia el origen", -

considerando el proyecto como demandante de insumos, esto es, -

la demanda derivada correspondiente a la construcción y al funci.2_ 

namiento de la obra; "hacia d destino", o sea, el impacto sobre

el mercado de los bienes y servicios que se proyecta producir. 

Debe tenerse presente, además, que los proyectos que fraca-
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san suelen tener muy elevados costos sociales (considerables des 

perdicios de recursos) y que si bién es cierto que en las pl'ime--

ras ctap:is del desarrollo la prioridad de algunos proyectos es - -

evidente, también es verdad que, a medida que se realizan los --

proyectos preferentes, la prior id ad ele los restantes va siendo e!: 

da vez menos clara, aunque la ncc<:.~sidacl de llevarlos acabo no --

sea menos im¡x:irtunte. 

fur otra parte, la necesidad de construir ciertas obras resu_! 

ta a veces tan obvia, que parece justificada la decisión simplista 

de realizarlas, sin recurrir a mayores elementos de juicio. En 

estos casos el análisis económico parece inútil; sin embargo, tal 

apariencia es falsa, puesto que una evaluación basada en buenos -

antecedentes y elementos de juicio, permite determinar las ¡x:isi-

bilidadcs ele éxitos v, además, facilita la introducción de los ajus 
. . -

tes pertinentes al proyecto, a fin de hacerlos más provechoso. -

Algunas veces tales ajustes son modificaciones, fundamentales --

que cambian radicalmenre las características del proyecto origi--

nal, transformándolo en socialmente necesario y económicamente 

recomendable. 

Dentro de los estudios de evaluación de proyectos en general, 
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el análisis ele la producción y del consumo proporciona suficientes 

elementos ele juicio para determinar los rasgos económicos bási--

cos de los proyectos considerados como unidades productoras. 

En el contexto de las Obras Hidráulicas para el Desarrollo --

Rural un proyecto es viable si reune las condiciones técnicas, 

económicas y sociales para realizarse. 

C.otno se JX.!dO comprobar en los capítulos anteriores el pro--

yecto de Real Viejo es viable desde el punto de vista técnico, o --

sea que reune las condiciones para su realización, ya que se cue!!_ 

ta con ~na capacidad de almacenaje de 75 1~illoncs de m~ de agua 

de la presa Real Viejo, que puede utilizarse para poner bajo riego 

2 865 en su primera etapa; para la explotación de cultivos de alto -

rendimiento en tierras de buena calidad y ecología favorable, en -

beneficio de 307 familias. 

La \.!valuación es uno de los instrumentos teóricos de la eco--

nornra, cuyo propósito es justamente determinar entre diferentes -

posibilidades, la de resultados óptimos. 
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.l. 2. RELACION BENEFICIOS - COSTOS 

El intcr6s central en el proyecto, en cuestión es el de lograr 

la máxima productividad con el conjunto ele recursos dis1:x.mibles -

y susceptibles de ser utilizndos. Tal es el punto de vista social, -

a donde queremos enfocar nuestro objetivo; diferente al empres~ -

rial que corresponde a la l~úsqucda de las m(tximas, utilidades por 

.cada unidad de capital empleado en una empresa. 

Por esta razón, en lugar de un criterio de evaluación empres~ 

rial, como el de la rentabilidad del capital se ha usado la relación 

beneficios-costos, más adecuada a los fines sociales de la evalua

ción, puesto que en ella los costos totales representan el total de

los recursos utilizados. Es dcclr la relación beneficios-costos se 

utiliza casi exclusivamente como medida del beneficio social tam~ 

bién asr; es el más difundido y utilizado en la evaluación de proye~ 

tos de riego. Este criterio se concibe como un cociente, en el -

cual, el númcrador está dado por los beneficios netos del proyecto, 

que resultan ele La diferencia del valor bruto de la producción y el

denorninador está determinado ¡x>r los costos totales del proyecto. 

Para la realización del proyecto, se toma como condición nece 
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saria, que la relación beneficios-costos sea cuando menos igual a 

uno; que· de ser menor que la unidad se frataría de un caso en que, 

a la tasa de actualización supuesta, el valor actual de los benefi-

cios scrí~t menor que el de.~ los costos, y no se estaría recuperando 

la inversión hecha. Sería mejor ingresar el dinero en una cuenta -

bancaria al interés supuesto que invertirlo en el proyecto. 

El análisis económico del proyecto en cuestión permite form:;: 

lar juicios más exactos cual de las distintas ¡xisibilidades de desa

rrollo ofrece mayores probabilidades de acelerar rnl'ís el creci--

miento de los ingresos, sirve además para ¡X)dcr determinar si -

los ingresos son suficientes para que los distintos agricultores - -

p..iedan ganarse la vida satisfactoriamente y tengan suficientes in

centivos para esforzarse cuanto puedan. 

Los proyectos de riego son normalmente intensivos en el uso -

de capital. Dentro del amllisis económico se consideraron todos -

los costos y beneficios imputables y asimismo el escalonamiento -

en el tiem¡xi de las corrientes de costos y beneficios. Además - -

fue preciso adoptar medidas ar_ropiadas a fin de que el proyecto r~ 

cupere los costos o ¡xir lo menos los costos de mantenimiento y - -

explotación que los productores ejersan; cuyos ingresos aumenta

rán en la medida que vaya madurando el proyecto; para la realiza-
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ci6n de éste, se analizaron varias alternativas, ya que las varia

bles que intervienen (estructura de la producción, períodos de c!: 

pitalización y generación de empleos), se com¡x:irtan en forma di

nfimica varían y se interrelacionan a lo largo del ticmIX>. 

La alternativa propuesta IX>siblcmcntc no es la más óptima, -

pero es rc~alista y factible, para llegar a ella se hizo un análisis -

de sensibilidad ajustando las distintas variables hasta lograr los -

resultados presentados. 

En los c(llculos de los beneficios, se tomaron en cuenta anica 

mente los efectos directos resultantes de los recursos empleados 

y beneficios esperados en un período de vida útil del proyecto de -

25 años, se consideró que los beneficios directos estiín constituí-

dos IX>r el valor presente del incremento en el ingreso neto de las 

superficies propuestas al riego, lo que supone deducir del ingreso 

neto futuro, el ingreso neto actual obtenido tanto de la agricultura 

.como de la ganadería, el ingreso neto se definió como el valor de 

la producción agrícola y pecuaria menos los costos asociados de -

la producción. Además se consideró el valor del incremento de -

la mano de obra de la explotación agropecuaria el que se calcul6-

aplicando el criterio anterior, es decir, como la diferencia entre 

los valores de la mano de obra ocupada en las actividades agroP.:_ 
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cuarias con y sin el proyecto. (Ver cuadro 36). 

El valor de rescate de las obras se estimó en un 30 3 de su -

costo total que resultó ser de $ 27 000 000. 00, cantidad que cubr_!. 

rán los productores en un plazo de 25 años, con una tasa de - -

interés del 9 3 anual. Siendo el costo de la hectárea beneficiada -

con riego de$ 9 424. OO. Cada ejido dcbcrj pagar una cantidad pr~ 

porcional a la superficie irrigada conforme al cuadro siguiente. 

EJIDO SUP.RIEGO CANTIDAD A PAGAR 
Ha. (PESOS) 

Real Viejo 210 1979 057.64 

Real de Alarnitos 132 1 243 979. 08 

San Rafael 750 7 068 063. 00 

La Muralla 800 7 539 267. 20 

Nuevo Progreso 936 8 820 942.52 

TOTAL 2 828 26 651 308. 00. 

Para la realización del programa agropecuario es necesario -

que la banca oficial proporcione recursos financieros a los futuros . . 
beneficiados. Los requerimientos de crédito rcfaccionario que se 

estimó para el desarrollo del proyecto es de $ 98 691 880. 00 mini~ 

trado en 8 años, (ver cuadro 37) gravado a un interés del 10 3 - -
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anual sobre saldos insolutos. Esta cantidad cubrirá los costos -

de desmontes agrícolas y ganaderos, establecimiento de praclc-

ras y huertos, compra ele maquinaria y ganado para cstnblcccr el 

pie de cría, construcción ele las instalaciones ele operación y ncc_:: 

sarias para la cría ele ganado y producción de kchc. La proyec-

ción económica del desarrollo de la ganadería se presenta en los -

cuadros 23 al 26 pnra cada, uno de los ejidos. 

Los costos de operación de la agricultura y los dé engorda de 

novillos deberán ser cubiertos con créditos de avío anual u una -

tasa de interés del 14 % anual, considerando el número de meses 

que requiere cada 01~rncí611 antes descrita. El prornecllo de los -

créditos de avío anuales necesarios que se estimó fue de - - - - -

$ 3 241 455. 00 para cada uno de los cinco ejidos (ver cuadros 32 -

al 36). 

El pago de intereses anual para éste crédito asciende a ..; - -

$ 453 803. 70. 

Para conocer la capacidad de pago de los beneficios en relación con 

el crc~dito rcfaccionario y la compensación de la obra hidráulica se 

consideró: 
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a) La disponibilidad afectiva en un año dado; que esta repre

sentado rx>r el valor ele las vcntus menos los costos de operación 

de las actividades agropecuarias (ver cuadro 37). 

b) Los pagos a realizar compuestos por : el financiamiento 

propio, que es parcial desde el sct,'1.mdo at'ío de orxTación del pro

yecto y totnl a partir del s6ptímo at'ío el que varía para cada ejido; 

el pago de intereses de los préstamos, la amortizaci6n de los - -

crc~ditos rcfaccionarios; y las cuotas de compensación del 30 % del 

costo de 1u obra de riego; el monto de las i11Vcrsioncs requeridas 

para el desarrollo del proyecto se muestran en el cuadro 401r 

Los rendimientos, precios rurales, valor de la producción, -

costos y bcncficlos netos de los cultivos, correspondieron a los -

que se han venido presentando en el Distrito de Riego No. 86 cuyas 

áreas se encuentran próximas al proyecto con una caractcrizaci6n 

ecológica semejante. 

En cuanto al problema de actualización, se escogió la tasa de 

descuento del 9 % medio anual que es la que normalmente emplea 

la Secretaría de Agricultura y Recursos lfü.IJ:áulicos en sus proyc5:_ 

tos. 
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En base a tocios los supuestos anteriormente señalados se - -

calculó In rclnción beneficio-costo, valor actunlizaclo neto y tasa 

Interna de retorno. Así tenemos que la cvaluuci611 económica del 

programa dió como resultado una relación beneficio-costo de - -

l. 31, cociente de este proyecto que indica su factibilidad desde -

el punto de vista, económico financiero, adem.1s, este rcsultado

nos ocmucstrn que el proyecto tiene un buen coeficiente de bcncf!_ 

cío social que se trnnsmitirií a la colcctívicb.d. Los detalles res

pectivos se pueden observar en el cuadro 37. 

l. 3 TASA INTERNA OE RETORNO 

Otro critc~ .o para medir la rentabilidad de un proyecto, es la 

tasa Interna de Retorno también conocido como tasa ele interés que 

reditúa una inversión o tasa de rendimiento del' proyecto. La Tasa 

Interna de Retorno, en cierto sentido representa la rentabilidad -

media del dinero utilizado en el proyecto durante su duración; por 

definición la Tasa Interna de Retorno es aqudla tasa de actualiza

ción que iguala los valores actuales ele las corrientes de costos y 

beneficios, esto es, en un flujo monetario neto, es aquella wsa de 

descuento que de una suma algebraica igual a cero, en donde los -

costos se consideran con signo negativo y los beneficios con signo 
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positivo. éste nifaoclo pro¡:orcionn una pauta útil, por medio de la 

cual tocki clase ele proyectos, grandes o ¡x:c1uelios, a corto o a la~::_ 

go plazo pueden s('r comparados, J'l1díl'11closC' odcmtis, csrnblcr la 

prioridad de los mi;;mos en función de In mayor tasa de retorno, -

indc¡x'.ndicntcnwnte del tn nw iío <1bsoluto de 1 proy(·cto. 

En la medí da quv muyor sea el valor de este indicador con - -

·respecto a la tasa de actualizaci6n que en promedio tenga el sec-

tor o la que establezcan los organos de ck·cisión, 1rn'\s atractivo -

será el proyecto para efectuar la inversión. En el caso del pro-

yccto "Real Vicjti ", bajo los su¡x1cstos ya <.'xplicados en el inciso 

1. 2 la tasa interna de retorno que se estimó fue del 14. 2 % (vea

sc cuadro No. 38). 

L.4 VALOR ACTUALIZADO NETO 

La medida mlís directa del flujo de fondos actualizados para -

. medir la rentabilidad del proyecto es el Valor Actualizado Neto. -

En cscensia, este criterio es el más simple, que consiste en cal

cular la diferencia entre los beneficios y los costos actualizados a 

una determinada rasa, de tal forma que si el valor de esa diferen

cia es positivo, el proyecto debe ser aceptado, ya que el valor - -
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positivo del flujo monetario o sea el valor presente neto cuantifica 

la utilidad que sobre la tasa de dc:;cucnto utiliz;-idn va a generar el 

proyecto; y en el cat:;o de que el vnlor residual sen negativo (!Stc -

debe ser diferido. 

De acuerdo a los cálculo~; de fnctibilidad del proyecto a que se 

hace referencia en este estudio, el valor actunHzado neto es ck: M -

$ 72 75J 554. 00 cantidad que significa el monto de lns utiliclndcs -

netas a travts del ticm¡X) a una tas:1 de actualiz:i(:i6n del 9 % mcM

dio nmwl (vcásc cuadro Nu. 39 ). 

De acuerdo a los resultados obtenidos de análisis económico M 

podemos concluir, que el proyecto que se prorxme es viable ¡:x>r e~ 

tar técnicamente bi6n conccbidu, prc:scntar una rcntabiliclacl acep

table, un buen coeficiente dl' beneficio social que se transmitirá -

a la colectividad y se ajusta a los objetivos del Plan Nacional de -

Obras l lidráulicas y de Ingeniería 1\grícola para el desarrollo Ru

ral. 

Por otra parte para que el proyecto rx.icda llevarse a cabo sa-

tisfactoriarncntc es indispensable el a¡:x>yo firme y organizado de -

las distintas dependencias gubernamentales y organismos rcsrx:>ns!:_ 
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bles del desarrollo del sector agropecuario, Hsí como la partici

pación directa de los productorc.·~; en todas lns etapas de la produ_s 

ción, desde la prognn1Jad6n ha!~ta la evaluación de los resultados 

obtenidos en cnda ciclo productivo. Esta pnrtici¡nción en un pri~ 

ciplo seril débil ¡xTo se ir(t fort;lJccicndo lwsrn q11c el gobierno -

pasen SlT no un director i;ino un u•,csor jurídico y tl~cnico y d -

que dicte los lineamientos _gcncrnks mas no, cada paso a seguir. 



CONCLUSIONES 

l. - Los países subdesarrollados se caracterizan ¡x>r mantener 

una elevada proporción de la ¡:oblación económicamente activa - -

ocupada en actividades de ti¡x> primario con técnicas ruclimcnta--

rías de producción, lo que implica un reducido monto de capital -

por l~ombre ocupado, de donde se deriva un bajo coeficiente de --

productividad, que significa un elevado nivel de subemplco; bajos 

nlvelc.s de alimentación y salud; tienen también un alto grado de -

analfabetismo, presentando una inadecuada distribución del ingr~ 

so que se concentra en unas cuantas manos. . ' 

2. - La coexistencia de un desarrollo y un subdesarrollo, gene- -

ra factores tanto negativos como ¡x>sitivos al proceso de acumula-

ción de capital. 

Este desarrollo desigual expulsa de la agricultura a una - -

gran cantidad de gente y forma una masa ele desempleados y semi 
. -

empleados. [):;! hecho, una buena parte de la ¡:oblación campesina 

permanece ligada a la tierra, pero en condiciones tales de mise--

ria y pauperismo que dificilmcnte µ.icdcn ser calificados de agri- -

cultores. 



150 

3. - El desarrollo de la agricultura mexicana dcsp.i6s de los - -

años cardcnistas ele reforma ag1·aria se ha caracterizado [X)r et -

surgimiento bipolar; de la agricultura; pues nos encontrarnos frc.!!_ 

te a un poderoso sector de agricultores capitalistas, ubicado en -

medio de un mar de campesinos semiproktarizados jornaleros -

sin tierra y paupcrizados. 

4. - El desarrollo nacional rcqL1ierc de un crecimiento agropecu!:. 

rio acelerado del que se beneficien las mayorías rurales. Elevar -

rápidamente el nivel de ingreso de la población de las zonas de - -

menor desarrollo relativo es urgente, no sólo [X)r razones de jus

ticia social sino, además porque esa es la única forma de dotar al 

mercado interno de la amplitud y dinamismo que el proceso de 

desarrollo del país está requiriendo con urgencia. 

5. - El marco integral del desarrollo agropecuario, por su parte, 

deba atender al problema productivo y social (vivienda, alimenta

ción capacitación, empleo, etc.), fundamentalmente, pero sin de

jar a un lado otra multitud de aspectos, cuya relación con el scc-

·ror agropecuario es importante' y tiende a serlo cada vez más. E! 

.ta interrelación de acciones en torno al desarrollo agropecuario, -

permitirá al país prepararse para afrontar a corto plazo, la pro--
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blemática nacional en este renglón, así como preveer el desarro

llo de problemas y soluciones a largo plazo. 

6. - El crecimiento demográfico y la demanda insatisfecha de -

alimentos en el país, que nos obliga a importar productos agror::. 

cuarios; el crecí miento urbano, y la p:>brcza que reina entre los -

campesinos, plantean la necesidad de elevar la producción y pro

ductividad en el campo. 

Para elevar la producción agropecuaria son necesarios o r~ 

cursos físicos, fuerza de trabajo, capital y organización. De to

dos estos factores, íntimamente relacionados entre si, el último 

juega un papel estratégico en el proceso productivo. 

7. - La proporción del crecimiento demográfico en México, es -

una de las más altas en todo el i\1undo. El sector agropecuario -

está pasando p:>r una etapa crítica por lo que corresp::mde a su i.!!_ 

capacidad para satisfacer las necesidades actuales, y porque de

seguir comportándose como en el presente, no sólo frenará el -

desarrollo económico de nuestro país sino que nos hará más de-

pendientes del extranjero. El gran desequilibrio existente entre 

una ágil demanda y una severa rígidcz en la oferta de productos -
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agropecuarios y sus elevados costos de producción, ha contribuído 

en gran medida a la inflación que actualmente padecemos: por lo -

que el establecimiento del equilibrio del sistema económico inter-

no, en una proporción importante, sólo podr[l lograrse cuando al-

caneemos la autosuficiencia en materia agropecuaria, lo que exige 

entre otras cosas, el uso racional de todos los recursos con que --

cent.amos. 

8. - Al inicio del año de 1976, se observó un panorama de clesa--

justes económicos cayos efectos en algunos casos no se habían ma . -
nifestado plenamente. Las presiones inflacionarias acentuaron el 

cambio en la estructura de la demanda, la cual no se ha podido - -

adaptar al aparato productivo, creándose situaciones ele escasez -

de producción en algunas actividades como la agropecuaria funda-

mentalmente, además se agudizó el déficit finahcicro del sector -

público con un incremento en la demanda sólo en forma modesta -

ya que muy buena parte de la liquidez a que dió lugar fue absorbi

da por las im¡xntantes fugas de capital que configuraron una situ~ 

ción de rigidez en el mercado financiero interno que aunado a la -

incertidumbre del sector empresarial y al debilitamiento de la in

versión plblica determinaron también un estancamiento de la in--

v~rsl6n total en terminas reales; culminando con la devaluación -
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del peso mexicano. 

9. - Las unidades agropecuarias debidamente planificadas debe-

rán orientarse hacia la clivcrsificación de las actividades, hacia la 

integración de las actividades agropecuarias con las de carácter -

industrial y comercial. La planificación regional no debiera ser -

dada desde arrib<.t, sino a partir desde abnjo a trabés ele mecanis

mos de p:irticipación y ele inovi lización creados y sostenidos ¡x.>r -

los propios campesinos del país y su viabilidad depende en última 

instancia de la capucidad de organización de los campesinos y de -

las instituciones que intervienen en el desarrollo de la agricultura 

mexicana. 

10. - La necesidad de satisfacer la demanda interna de productos 

agropecuarios, de mantener un nivel de exportaciones que coady~ 

ve a disminuir los déficits de nuestra balanza comercial; de desa

rrollar una agricultura más segura, en donde la agricultura de ri!: 

go alcance el 65 % de la producción agrícola nacional; de crear - -

nuevas ocupaciones; de dar mayor dinámica al proceso agrario en 

el reparto de tierras y aguDs, todo ello con un horizonte de proye.s, 

ción, es ya un imperativo nacional que tenemos que afrontar. 
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11.~ La agricultura mexicana se distingue por dos característi-

cas dominantes; una es la pequeñez de la gran mayoría de las uni

dades agrícolas, y la otra es un sistema doble de tenencia de tie-

rras. Un poco menos del 50% de todas las tierras de cosechas, y 

aproximadamente el 25 6 30 % de todas las tierras de pastos está -

dentro del sistema ejidal. El resto es propiedad privada, o del -

gobierno mexicano. 

12. - Crear la estructura necesaria para el desarrollo del sector 

agrícola es tarea del Estado con la colaboración concicntc de los -

demás sectores. P·arte muy im[X)rtante para superar el atraso y -

pobreza del sector rural es la asignación creciente de recursos, -

además de la ampliación y coordinación de los servicios instituCi52, 

nales al campo; vinculando csto.s esfuerzos y engran~ndolos en los 

programas de crédito de modo que las unidades reciban el a[X)yo -

refaccionario para su capacidad inicial y el auxilio crediticio para 

habilitar el arranque de sus tareas productivas. 

13. - Un problema fundamental que ha recibido sin duda, atención 

prioritaria, es el de la canalización del crédlto el cam[X). 

Los resultados más importantes han sido los logros obtenidos 
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en cuanto al incremento en la participación de la Banca Oficial al 

Crédito Agropecuario, cuya tasa de crecimiento fue del orden del 

ll. 3 3 anual en 1965-1970 crcci6 u más del 40 3 anual a precios -

corrientes, entre 1970-197.4. En el mismo período aumento las~ 

perficic beneficiada en 62 % se incrementó la cuota de crédito (X)r 

hectárea a $ 2 100. 00 y la superficie cosechada con crédito del --

Estado, subió del 14.5 3 con respecto al total en 1970 a 24.5 % en 

1975. 

14.- La utilización eficiente del suelo y el agua así como su con-

servaci6n, son de capital imp:>rtancia para el aseguramiento futu-

ro de la producción de alimentos básicos y materias primas para -

la industria. La aplicación misma de los resultados de la invcsti-

gaci6n agrícola en los aspectos de adaptación de variedades a conc!!_ 

ciones ecológicas específicas implica que dcberan llegarse a cono-

cer las características y distribución de los ti[X)s de suelo, inclu--

yendo su propensión a det,rradarsc, en las diferentes áreas agrico-

las del país, así como la disp:>nibilidad del recurso agua, tanto --

por el conocimiento de características cli matol6gicas regionales -
. 

·como por la disp::mibilidad de almacenar y distribuir eficienteme!!_ 

te dicho recurso. 
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15. - Ante la problemática agrícola nacional es necesario, racio

nalizar y sumar esfuerzos mediante un Plan Nacional, que obligue 

a establecer un sistema de fijación de metas según estaciones, cl

clos y regiones ¡nr cultivos y que ¡:or regiones se tomen las deci

siones ejecutivas para ir resolviendo los problemas ele tenencia, -

los de organización, así como intensificar las actividades de pro

moción y fomento, tareas en· las que figuran lo mismo el crédito;

que el prop::ircionamicnto de maquinaria, de semillas, fertilizan-

tes, herbicidas, sistemas de comercialización y establecer la in

fraestructura necesaria pura que se obtenga un mayor grado de -

productíviclad. Cultivar con mayor eficiencia. 

16. - Resolver el problema de la productiv.i.dad en el camp::i, es - -

una de las más imp::irtantes tareas a que debemos enfrentarnos y -

constituye La siguiente etapa de nuestro desarrollo. Debemos por -

ello, industrializar la actividad agrícola actualizando las té~cnicas -

que se emplean y mecanizando el campo, modernizando al mismo -

tiemp::i la agricultura y organizando a los procluctorcs para hacer -

de la explotación agrícola una empresa industrial. 

17. - Es preciso organizar la economía rural. Su comportamiento 

debiera obedecer a una planeación. EL Estado disp::ine de los me--



157 

dios para programar y orientar la economía y en general el desa

rrollo. El mayor beneficio, de llevarse a cabo una planeación de 

las actividades agropecuarias organizando los distintos factores -

de la producción, entre ellos a los propios agricultores, e intc--

grando esta rama en sus diferentes fases desde la tierra de culti

vo hasta la industria y los servicios, sería sin duela alguna para -

los productores mismos. ·Los programas de producción y de inte-

. gración de la actividad agrícola y su complementación en indus--

trias, que aprovechen sus materias primas tendría resultados sa

tisfactorios si a las metas y cauces que la planeación estalbcciera, 

se agregar~ la organización de los campesinos como productores. 

18. - La perspectiva del sector agrícola en el desarrollo económi

co y social del país dep.::nderán, en buena medida de la solución -

que se le dti al problema fundamental del campo: el agrario y la -

forma de organización de los productores; lo que reclama modific!: 

clones a fondo de la estructura administrativa. 

19. - De los factores que intervienen en el incremento de la produ~ 

tividad agropecuaria el más importante, es la irrigación debida a -

que en las tierras de temporal, la maquinaria, fertilizantes, inse~ 

ticidas, semillas mejoradas, pierden su eficiencia cuando no se - -

cuenta con agua necesaria, para cada uno de los diferentes cultivos. 
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Oc ahí que los proyectos para la construcción de obras hi-

dráulicas se hayan constituido en un elemento importante, para -

coadyuvar al desarrollo rurnl. 

20.- En nuestro país existe un gran número de áreas marginadas, 

que hace necesaria una acción menos espontánea y más deliberada 

por parte del Estado, una de ellas es la de "Real Viejo", Mpio. de 

. Aldama Edo. de Tamaulipas, que presenta perspectivas de dcsa--- , 

rrollo económico mediante la p.1esta en marcha de un programa -

agropecuario a través de un sistema de riego. 

21. - El proyecto consiste en una obra de infraestructura producti

va para actividades agropecuarias, mediante áreas de riego de los 

ejidos Real Viejo, San Rafael, Real de Ala mitos, La t\1uralla y Nu~ 

vo Progreso pertenecientes al Municipio de Aldama Tamps. Las -

localidades antes mcnsionadas con una {X)blación de 1 126 habitan- -

. tes. Con este proyecto se pondrán bajo riego 2 865 hectáreas para 

beneficiar directamente 307 familias ejidales con una inversión - -

aproximada de $ 114 899 155. OO. 

22. - Los proye ctos deben juzgarse en función de sus relaciones -

con el resto de la economía puesto que indudablemente, su relación 
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tendrá un impacto en todo el ámbito nacional. La duración, la - -

importancia y la intensidad de las repercusiones dependen en for-

ma directa de la magnitud del proyecto; cualquiera que ésta sea, -

su impacto tendrá dos direcciones: "hacia el origen", consideraE_ 

do al proyecto como demandante de insumos, esto es, la demanda 

derivada correspondiente a la construcción y al funcionamiento de 

la obra; "hacia el destino", o sea, el impacto sobre el mercado de 

los bienes y servicios que se proyecta producir. 

23. - De la investigación realizada en la Zona del Proyecto "Real 

Viejo", se deduce que las cinco comunidades que la conforman, vJ_ 

ven en condiciones típicas del subdesarrollo en donde se requiere -

la implementación de actividades económicas que utilicen los recuE_ 

sos naturales y humanos, disponibles y que al mismo tiempo, pcr-

mita incrementar sus progresos y mejorar sus· condiciones de vida. 

Para que el proyecto pueda llevarse a cabo satisfactoriamen-

te, es indispensable el apoyo firme y organizado de las distintas - -

Dependencias y Organismos Gubernamentales responsables del de-
. 

sarrollo del Sector Agropecuario. 

24. - El proyecto que se presenta contempla la interrelación de - -
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las actividades agrícolas y ganaderas en forma más estrecha, pa

ra que mediante una explotación mixta se complementen en sus de 

mandas de factores productivos y de consumo. Para el logro de -

este fin el proyecto se programó a 25 años en el que la agricultu

ra, siguiendo una trayectoria paralela a la ganadería orientará su 

estructura de producción hacia la utilización intermedia, para 

apoyo y sostenimiento de la ganadería, la que transformará esta -

producción primaria en bienes scmiclaborados (carne y leche). 

25. - De acuerdo a los criterios de invcrs ión para determinar ta -

viabili9ad del proyecto, se obtuvo una rcla.ctón beneficio costo de 

l. 31; un valor actualizado neto de$ 72 751 554. 00 y una tasa in

terna de retorno de 14. 2 3, indicadores que nos muestran que el 

proyecto de desarrollo agropecuario "Real Viejo", es viable por 

presentar una rentabilidad aceptable y ajustarse a los objetivos -

del Plan Nacional de Obras Hidráulicas y de Ingeniería Agrícola -

para el Desarrollo Rural. 

26. - La ejecución del proyecto está supeditada a la normaliza--

ción de la situación agraria, a la organización de los productores, 

a la disponibilidad de créditos y a la terminación de la infraestru~ 

tura de rlego. Como la situación legal de cada ejido es diferente 
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y el avance de las obras no permite que se abran al cultivo al mis 

rno tiempo las superficies irrigables de todos los ejidos el prese!!. 

te estudio contiene un proyecto de desarrollo agropecuario indcpe!!. 

diente para cada cj ido. 

27.- Por último se concluye que por los resultados previstos con -

la realización del proyecto, se cxpcrimcntarl'I un cambio positivo -

. en la zona del proyecto, la cual al integrarse, al contexto general 

de la economía coadyuvará al proceso de desarrollo económico del 

Estado ·de Tamaulipas y por ende al del País. 
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CUADROS y A N E X O S 



! 

CUADllO No. 

PRODUCTO Dl'IBP.!10 BRUTO, AGROPECUARIO Y AGRICOLA, 1950-1973 

(Millone~ <!<.: püSOS 1')60) 

1 9 5 o l 9 5 5 1 9 G O 1 9 6 5 1 9 7 o 

A, Producto Interno Bruto 66 973 114 049 150 511 212 320 296 600 

a. Producto Asropecuario 15 442 20 163 23 970 30 222 34 535 

c •. Producto Agrícola 10 176 13 092 14 790 19 921 21 140 

Producto Agropcci.;ari o (B/A) 17,7 17.7 15,9 14,2 11,6 

E, Participaci6n relativa del 
Producto A;ricola (e/A) 11 • 7 11 • 5 9.8 9.4 7, 1 

TASAS MEDl/\S DE WCilEMSN1'0 
NlUAL 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 

Producto lnterno !lruto 5.6 5,7 1.2 7,0 

?:reducto AJropecuario 5,5 J,6 4,8 2,8 

Producto Agrícola 5,2 2,5 G,2 1 • 2 

1 9 7 3 

354 000 

35 619 

20 819 

10.0 

5,9 

1970-73 

6,1 

1 • , 

(-0.5) 

FlrellTE: Nacional Financiera, s, A,, "La Economia Mexicana en Cifras". Móxico 1974. Banco de México, 
"Iniorme Anual~ i97311, México, 1974. 

S, A. 



A N o s 

1 9 6 o 

9 6 5 

9 7 o 

9 7 2 

9 7 3 

9 7 4 

CUADHO No. 2 

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

'e Millones de d6lares) 

Expo1'taci6n Importaci6n 

41o.5 58.3 

642.4 41.7 

524.9 133.3 

5011.51 99.12 

620.01 611.82 

654.23 763.34 

Banco de México, S. A. 

2 COtfASUPO Y PRONASE. 

3 Estimaciones suponiendo un crecimiento de 5.3% 

S A L DO 

352.2 

600.7 

401.6 

405.4 

8.2 

11 o .1 

4 Estimaciones suponiendo constantes las importaciones de semillas 

mejoradas, otros productos agrícolas, y tomando como base el pr~ 

grama de importaciones de cereales y oleaginosas de CONASUPO. 

fuente; Dirección General de Economía Agrícola, SoA.G. 



CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LJ\ INVERSION PUBLICA 

FEDERAL POR DES'fl!W, 1960-1975 (MILLGrlES 'DE PESOS) 

Inversión Fomento Fomento Transportes y Beneficio Administraci6n 
A fl O s 'l'otal Agropecuario Industrial Comunicaciones Social y Defensa 

Participación relativa (%) 

1 9 6 o ..J./ 100 a.o 31 .2 36.0 22.5 2.3 

9 6 5 100 8.6 44.2 26, 1 18,·5 2.5 

1 9 7 o 100 13+4 38.0 20.0 21.0 1.6 

1 9 7 100 14.5 41.3 20.3 22.5 1 .4 

9 7 2 100 14+3 33.1 22.7 26.5 3 .. 1 

9 7 3 100 14.1 32,6 25,4 26,2 1. 7 
9 7 4 100 17.0 36.o 24.0 21.3 1 • 7 

1 9 7 5 ..J./ 100 19.1 36.7 21.3 20.3 2.6 

PUENTE: Secretaría de la Presidencia, Dirección de Inversiones P!lblicas • 

..2f Inversión Autorizada 

Tornado de: Suplemento. Prontuario Estadístico de la secretaria de Recursos Hidráulicos, M~xico, 1976. 



CU1\Dl\O No. 4 

LAMINAS EN CENTIMETROS 

uso CONSUNTIVO 

CULTIVOS E F M A M J A s o N D TOTAL 

ALGODON 10 10 18 10 18 10 10 86.0 

ALGODON 10 10 10 10 20 13 10 83.0 

MAIZ 10 12 19 10 51.0 

MAIZ 10 13 10 11 44.0 

FRIJOL 10 16 17 12 55.0 

FRIJOL 10 15 18 43.0 

SORGO 10 21 22 14 67 .o 
SORGO 10 20 23 53.0 

HORTALIZAS 15 11 10 ' 14 50.0 

HORTALlZAS 10 16 19 45 .o 

\ FRUTALES 5 6.3 10 10 10 10 10 . 10 5 5 5.5 5 71.5 

JITOMATE 10 11 24 19 64. o 
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l'echt N>llucklft Do<~ '"'°' !_.,.,. 
20·X·f.4 %2+611 715·00-o:I 'SI SI o 
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Supt...rUl.!lt.! 
CL'L TIVOS ¡¡.l. 

!'•~to 1 270 

M.lr.ho 50 

Tarr . .irtr.;lo ~o 

;.p rz (!) 705 

Marz (V) 2!0 

frijol 315 

So;-:i 570 

Sor¡;o crano 575 

Sor¡;o r:orra J<:ro 6ó 

TOTAL 11a. 3 875 

JJ LlLIVia aprwcchablc 60], 

lJ IHklcncla P'1<cc!ari1 70JS 

¿¡ Eíidcn;::í.l d.: cor.uucc!ó:i 75¡;:. 

cu,rnno No. 7 

REQUERIMit::-iTO DE AGUA !'OH CULTIVO 

V O L U l-1 1i ~l T O T :\ í. ( ~: l L ¡; S ll E 
u~ ... o L~};~!->'Wll 
tivo ¡r .. mr 

"';l}J s tl-)0,0 2 t>H2. o 6 008.0 

• 700 560.0 lú9. 2 390.8 

.iCO 2sa.o 84.6 195.-4 

.4SO 3 3Si. O 108.6 3 275. 4 

.4SO l oos.o 623. 2 384. s 

.320 l 008.0 4S.5 959.5 

.320 1 S2~.0 l 611.9 212.1 

.300 l 725.0 l 626. o 99.0 

.300 :!SS. O 243.2 H.8 

17 113.ó 7 S97.2 11539.8 

PL'El\'TE: TJl>l.ls de usos corniuntlvos de Blar,cy·Cr!Jlc Sl\ll•csruJio Azrológlco de la zor..1, 

M 
• ~to ..i nt 
vcl r•1rc'Cl:i lJ 

8 582, s 

558. 3 

219. l 

4 679. l 

549.7 

1 370.7 

303.0 

141. 4 

21.14 

16 .:ss.2 

ruto a n1 
vel pr..:s.l ¿¡ 

11 443. 7 

744,4 

372.2 

6 238.8 

732.9 

1 827. 6 

404.0 

168.6. 

28.2 

21 960.4 



Cl'. 1\lllll'l ~ ... 

COSTOS IW l'ítOl\l '('ClO~I iXll\ 11! :( 'f,\Hl'.\ IW M.\ 17. 

IJ\'V!F 1\:-\il· \'I' ll.\ '.';l) 

co:-:CEl'TO ,\;. º· 

t. Pr•'P,tf.\1..•!i'1n t..l .. .:l h rr1..'1~n 

}\~11 ¡, ... :,.:;:u ¡ 21. J.:) 31 .. n 
H.1 :-.t r;o y e ru.tJ ¡;ll, ;,o; 47. -~ 
:\h1t:l.i.:ü'1n K2.ó0 l.1. 26 
~tlti..:.t.!ü M.~!l l'l,(,\) 
·rr;1,.) J\.' ~- ... ·t:,;J":ras r ~:4:r...:J. 7f,.OO 

.¡;o, 15 li-.•l.lln 

11. ~11.:1;1br.1 

~i..:i::ttrJ y knHt7 ... h.-i6n 50. 25 14. 2~ 
Hii.·~u J~· Sh.:mbr..i 113. ",¡ 

50. 2.'i 12.-. 24 

111. 1 ,.1!''.r" s c~:l~~l)'.1h.~~ 
l'.t.:hl\11 .. (-1) llO.i4 28.N 
p ... ·-.Lii..·rti-.·:-. (Z) 22rl. ºº 
llk;u• ( 4) ... ~.1. '•8 
Crn11Wt.: <k p~•¡:.:.¡¡ (3 •pll~.) 204.07 .'>•i.s:¡ 

31.:.lH iiZ.30 

IV. Co-.L·d,a 
r;;~·~;:~~~i.!~.tni.:J. s.1v. 66 .11· 
,\,;,~rn:u 76.00 

53<1.66 ;g.il() 

v. ,\1~t!l'fi.th:l'l 
S""11;¡ll..i-- 30S. ~S :JOl!.38 
Ft.·rti~1zotr.t1..·!'t 616. 76 61ó.i6 
tn:; .. ».:t~ ... ·iJJs 20:;,27 

1 121\.U 

VI, S1..•n·1~i11'1 

~m'X;?:rí~nl.1 
('.m1a J,· tk¡;o 
[\..·1·ml;o;o J~· Hh:mbr.l 

TOTALES 1 lóS, 62 1 128. ~\ 

Sfü\VlC!OS 

22.'\.'14 
1112. 28 
IO.m 

HK.~:.1 

TOTAL 

1r.2.h3 
221>. ~4 
11~.~ó 
M.~u 

' ~ñ.!Xl 
ól<l, 2.l 

64.iiO 
11:1,•N 
171\, 4<1 

1311.2.l 
22K,l~l 
w;,.;s 
ló,l,•U 

1 011;.11 

'53».óó 
7ó,ll1I 

(tlí,M 

:lll8, :I~ 
61(>,jó 
20:1.2: 

1 t2ll. ~\ 

22'>.Q~ 
IN2.2R 
tu.no 

4~?1. 22 



COSTOS DE !'l\ODt'Cl:to~ i'OR 1 IHCTAl\EA Pli Fl\lJO:. 

1:,y :i :a~;o·\'::n.\ ;,o 

CO l\C !: I' TI/ Mi\(l( ·¡~;,\n¡A . M. o. MA ·rn IHA l.liS SI;!\\' IC 10.'i TOTAi • 

J. P:·,·;· ... 11-.1 ... ·::;n .. ! .... ; t .. -rr .. ·r.:.1 
ir.71":"."' .. :. .. 121. :m :H .. U 152.63 
J(.o-..tr,;o y 1.·ru.1..J 17~. ;,<; .¡;.~l.) 226. ~· 
'.'\i~d.1.\.'.¡,.".¡¡ <2. MJ IS. 211 '17, Hó 
~vr:.;.iJ1.) M,'<0 1•1.m l'.'í."0 
Tr J 10 J ... · r ... ·ha~.J\.•r•lN y Jn.:r.,..·t; ;r..w 76.llO 

4~0. 15 1~·1.(l~ 63-J.23 

11. !\Íl'!l~f'fl"w 

~2:7i y knih¡..h;íJn .'\0.2S !-t.2' 6~ • .'10 
1\ h.: . .:.11 J..: sh..·a:;Jra 11~.'i'I 113. 9~ 

'\(),25 l2h. 2.¡ ¡';'¡¡,.¡.¡ 

111. t ,;thur«-. ( '1..:i:ur.1Ji.:¡., 
( \;,tJ\t>"' ( .. ) 110.;.; 2R • .¡Q 1:w.n 
!.i.HjJ•J.., (lj 22,,0íl 22~.m 
Cun¡!J.~t"'' ..:1.· plJ~..t• (3) ;lpH;;, Wi.07 fw.~.1 2C>3.~\l 
l\l«,:o (:!) .;S.'1.'I~ ... 4.5.'l,-l8 

311.111 772. :iO ·101>7,ll .. 
IV. C11~i.:;.:h.l 

Z'~il\.1 )' ..:'fü,"Oht:l!.h!o 7M. 00 ;1.o. 00 
,\"'Jfl\.'O , 76.00 ;b.UO 

836.00 S3(>.00 .• 
v. .\~·lli,,'fl.tk"" 
~n-.• -- ó7S.4:! 1>711. ·11 
lfoi\-'u:.10:"~ 2;. 75 2;, ;.; 
Ja-.~/'-'tl>.' 1J.J 2~:1.1>2 24:1,(\2 
r,:ni:íJ:.lntc S:'\5,0S ~!'i!'i,118 

150US l 504, Sll 

VI. St.'l'\' h:li¡s: 
:'\\.',t:uro .\t;rf~o:~1 2'lll.'11 2~8 • .¡¡ 
Cuut3 J\! .\ t:,i;.i 224.CXl 224.<Xl 
r..:rmí.oo 411,.; tih.!mbrJ IU.tJO w:oo 

532.'11 !\32, \11 

'fOTAl.l~S 1;15, 21 l 92.'), 62 1 504.liS 5:1~ . .i¡ ~ ;;11,{>2 

Fi ~T~~n·:: 1nv\!l'lt i~ai: ¡1'1,1 iJir""·~tJ ~ 



CliAllll() S11. 10 

1 \\'ti; H:-.Cl-\' l~l\.\i'O 

co~c 1: 1• To ~\.\ill :¡:-;A l\J,\ .\1, O, MA'l El\IA!.ES s1,1w1c10.~ Hlf.\I, 

1 • Pri. f\-\f,t..,,·h}n \Id t .. ·rn~r.u . j;.; 1 fri. .... :~1 í 121. :>1) 31. :n 152. :16 
j(.\~tf.;. ~ \..'Tt:l~* ¡ ;~. :11 47. ~ll 221>.~4 
S!"'"':!..1,\,·h:r. 82.l>í) 15. 26 ,¡; .~(· 
ª"irJ1..'<) lio.•10 )•l.\iú. z,.,.;.¡;¡o 
TrJ1u Ji.· r .. '¡.:.lJ\::-..u; y dr~tt\:ti 7ti,OU ;n.w 

.-so. 15 IM.o~ 6:l<l.2:1 

11. Si.:1nbrJ. 
Sii..•1:;Er:i ~· f~n1lt.zaclún 50,2.'> 14. 2'> 64.50 
l\11.·~o J;,.• biCff,Pr'J. 11:t{J•) 113.<I~ 

50. 2'> Wi.2·1 l:'S. ,¡>1 

lll. J .• ihon:~ c·vitcr.11 .. ·'.r 
¡¡ .. ··.;q ... n~,-- 22S.OtJ 22:<. (K) 

cu::""' (2) 110. 74 21> • .¡•¡ ... t.l'l.2J 
f<k¡:;,i> (2) 22;. ~1s 227,Qll 
('.on1~1.H1..· ~e p!a~.i-.. (3) 201.07 5'1.!ll 2t>:!.'10 

3H.81 SH.:l() S.~'1. ll 

.!\'. C.t>'i.:.,;J;.l r.,_...-- • bió. ió :.!./ 6ló.71i 1211¡ .. 

.\~'a;'fí.'O 71),('¡() ;o, l!O 
61\í. 76. 76,(',0 (\\);l, ';'b 

v. ~,.1t<.:riJk·s 

S1.·;11d!"' 6(!!. 34 601.3~ 
Jn ...... ·,·ti\'iJ.J ~Xl>,5~ 2;(•.S~ 
F~:rt i\u,tnt\-' 4'>:1.'ll 4.;:1. QI 
ln;..>r.. .. \.d.Jr.tt..• 27.75 2;. 75 

1 4!l'l.S5 1 .;()'),'\5 

V!. St·rvi.:ji,..; 
S'w·~u,;ÜA~rr .. :ola 21>2.'14 2b2,0.¡ 
().ai!:i \!i.: t'll.'~tl lllS.no lb!i.lXl 
l'i.irnüim J..: sí\tmbra 10.00 IO.llO 

4.¡(), '14 440,'14 

TO'l'Al.liS 1 .¡JJ.~7 ll:l7,ó2 .1 .;1.19,55 HU.'I.¡ .¡ 220.Ull 

1' .:.J 
Se .:or.diJ;..•r\1 .:1 ¡u·\:~¡¡; 1,.h: m~~c¡uiLl 

l't:l~S'fE: lnv.:Ml¡;-•c1,1n l)ir··~t." 



e e MHI o !\ ,.. l 1 

C:OSTO.'i !)!.; l'l\OOL~:c10~ ron lll~CTAHEA lfü SORGO lll\ 
Cl\A:-.:O 

1:-.v'umi>o:\'1'11.1:-.:0 

CO;>;CEI' TO :-.W¡t'INARt.\ M, º· 

l. p1· ,,.·~··' '"'': ;,;n ~h.· 1 !t.:rr,."'no 
¡~.1; :11.· .. l~1 • 121. :ui 
H.1 ... ;,1»1 :: Ct·u;6l lN.;1; 
~l':t.•),Jd1ir. KZ.f,u 
Sur.._--~1Jo (;ó,90 

· ·rt~izo J;.: r"·~;id~r~s y :Jrcnl.'Jt 
4!'10.15 

11. Sivi··t~~a 
~::-;:.-~;;~:.y tt.•n1l:t..1ción Ml.2.1 
H ¡,•;.!¡> \~...: ~h;n;hra 

~n.21 

111. j _.1bnf\'°' e :ultt1rJ h:'\ 
Cüt1\'\1"' <.!> 110.74 
l)c,!nc•rb,·s (2¡ 
Hk,:<>11) 
, :.,,. l>H~ d.: p!J¡;3s (3) . 2D~.a-:-. 
P..i;i-1Ti.!{l 

:11~ .. s 1 · 

IV. C'n··1.Yl,.il 

ifílW- 539.66 
t\t..'.~iJ'tl..'0 

53~.66 

v. ~.~·lf>.'rt.1 i :N 

~ ••• ~.l ... \ 
?n-< .. \,:1 ~\,·1.J,1 ... 
l'"-'rtilir:;•nr .. ·~ 

VI. S1.:1,·1..·:.1-> 
~,¡:.,iro .\'J,rr\,~o!.t 
('u<;t.t J .. .- .\,:u..i 
P..:rmi-'O Je hi\.:m!>r--1 

TOTAi.ES l :\'\.l,il7 

J./ Se o.·t;nhW\.'r.l el pn . ..:'to J~ nhl\¡\.ll1l.' 

l'l'l:X-rl:: h1v.:•ii¡;.1dén l)irc<=t•l, . 

31.:n 
.¡;. 4') 

t.~. "h 
¡.,j. t.i 
i(>,rn) 

IM.llrl 

14. 2~ 
ti~. ')'1 

12~. 24 

2rl. 49 
22H.CXJ 
341, .,., 
59.~3 

I 15•1, ¡.¡ 
M7.5il 

.J./ " 7ñ.OO 
?b,IJIJ 

1 2ltl.li2 

M•\TERIAl.ES 

\ 

IM.~2 
:?i4.:i0 
i4ll. IO 

l 131.12 

1 !31. 12 

s1rn1· 1c:1os· TUT.\I. 

\.<2. h:I 
;z:.,.s.; 
.. ;.~¡.. 
~"í&l..itl 

il>.IK) 
!>:\'<, 23 

~~.~¡) 
11:\.1;0 
¡;~:. 4•i' 

.·• LN. 23 
227 .~s 
;\41,•N 
2t1'.~.>,}~ 

l~·l, )>,l 

1 1:1i.:11 

.~:N.N> 
76.IKI 

(\1.1. hl> 

1~~ .. '2 
224 •. \0 
; .i1l. IO 

¡ 1:11. 12 

26 .... :"t 2h'>.71 
i»2.1~• 2:.i.1;0 
!ll.m iU.00 

52;.; ¡ ~27. 71 

.'>27. i l 4 224 .. '>2 



. 

9u,,nno No. 12 

COSTOS l)lo l'l\C)¡)\ ·ce 10~ l'Olt 1 IEC-1'.\ l\HA ()!i sonco FOIU\.\ ¡mto 

l~Ylt;R:"O·\'E llANO 

CONC!Ol'TO !'-:..\qt 'JN.\IU.\ M.O. MATl:HIAl.liS SEíl,.\'ICIOS 

l . l">r\.·r·ara"·H~n 1.h.·l t1.:rt1.:no 
u.11 o\.·i;j~d 121. ~~) 31. 31 
tt~i~tr.• v t.•ruza 1;•l.1'1 4:'. ·l'l 
!\'h·,:1.\\: i.~n ~2. (!() !5. 2Cl 
S\;r.:~1J,1 66,9() ~ lj. (t{} 

Ti·.azu Jll.:' r,·~aJ~r•lti y Jrcnctt 7t1,W 
4'i0. ¡,'\ !!'19,0i\ 

11. s i-.·1t.~r~• 
lii-.r.tiGl)' frrtlllZJclón 50.25 14.2'i 
l{k¡;o 1.1'• s11.:mbr•1 11 :1. '19 

50. 2.5 llil.24 

11!. t .• thot\..;. ( 'L.l:ur~h..·s ;< 
Ct.\:;v\1;-.. t2) 110. 74 28.·N 
ii1.·:--;:1¡·:rr,.:s (2) 221 .9n 
i\ 11.·,.:;" ( :l¡ 341.W 
C.:vr:wJt" Je pl.i¡:ad (3) '204.0i. .'i'>.!13 

3H.iil" é.'llS. ~ 

IV. Cu••t.'-.:'l"t 
t:üi-=r::-- 3i0. 0.5 7.:0.11 
;\i;Jr\'1.'U tilti. i6 

370.0S l l%.H7 

v. ~1.1t,·rP ks 
5;,·rndJ.1 l'll.19 
Jnsc-.:t h: ltlis 22~ • .'l!l 
rcrrihz.1111•:s j.¡(), !O 

l 155. 79 

\'1. ~\'l'\'it,·h, ... 
l>c·¡:uro A¡:ríco!a :12<).~3 

C:u.,r;a J;;. Ri•·¡:u 2.52.lMl 
f<.'rmlso J.i si-':)ibrn tO.IKI 

591.5:1 

1'0TA!.1.:.S l lH'i. 2ó 2 :l:J2. -!H l 15~. ';'<) 5~1.~3 

PUl~N'rn: tnvé11t1¡;;1.:lJn Dir,..:ra. 

TOTAi. 

1!12.63 
226.l\4 

, 
97. tt6 
&S.90 
;1i.no 

6.l'i,2:1 

64.50 : I 
113.99 
17~ •. ¡q 

1:N.23 ... 
22:'.'l!I 
34!.'19 
2ó3,90 
973.10 , 

l 110. 16 
bl(J. 76 

1 i2ó.92 

' 
l'Jl.19 
22.i.so 
; .m.10 

l l.'\5, ;..i 

329,.'\3 
252.00 

l!l. ºº 591.113 

5 2t.S.06 



CUADRO Nu. 1l 

COSTOS 111:: Pfü11lt'C:ciox \' ~~\:\'!1:~1M:t(;-.;'ro l'Ol\ llECTAl\EA l)i~ m:-:co 
l)EI. 2,1, Al. IW. 1\ ~O 

0:-\C t; 11 TO :>!. o. smw1c1os 

Pr"p.1ra,·iú11 ,Id t..:rr«r.o 
j¡.1~{1'.I ) <'l'IJ/.i 1:·1. H1l 46.2ti . 
S11rPJ1¡ li .5~ ; . 71 
Traw J.: ,._.~.1J..:r..ts y Jrrnc• ;1i.1~1 

19i.4'1 129.117 

l. ¡ ,;1tM\"' ( '.1•ia:r.;k~ 
¡:-¡¡¡:¡\ ,:;¡~¡ lHl.H 2S. 4~ 
R1~¡:11-. ¡:¡ ;•¡;. 11,) 

nc~lil,":'b"~ (2) m.rni 
h'rtilll·l•'!lin su. ~.5 lt 2.\ .. 
('.¡);:it;.1:, .i~ plJ¡,:a~ y cnf~rnii: 2\H, S4 

.. 
SI/. H:I 

. . 
.i.1 .. i.-~ - 3M.oJ 112&.~2 

... 

ll. Co•,·d1i 
~píz1·a ~~lU'Kl 
A rn1.1Jo 1!~ ca Jllll r- "? 1 (.J. 

l~n:¡m11;~ !!7. Sil 
¡\i;.l!'l\'o 76.00 

64~. 21 ' . 
\'. ~J.11,rí.1k.' 

M.1J.:r.1 (2.1.) 263.66 .. 
c1~1·os 1.t42 
lns··~¡í,•\Jas 21tl\j 
Fl.'rtilizac¡cs 13S.~7 

6:\1.24 

, 
S'' "' i~ 111• . 
li.:~¡;rn :\~rí.'ob M.2S 
Cuot.1 J,· ;\~ua ~'lii,W 

1m~ui:~tos m.m 
~2~. :l.1 

l'O'l'i\LES 56:1. ;¡¡r l ~0:1. iO 6:11.H 922. 2.li 

rl'ENTE: lnv..:Mi~·l..:ít\n Dlrn:ta, 

1'01'1\ l. 

. 1 

22r1. IS 
2S. 2<# 
; o.IKl 

32i,H f 1 

13(1,23 
.'I 71¡;,ll~ 

. Wl.tlO 
6~.:'iO 

264.b7 
1 .¡~1.35 .. 

304.110 
li7,32 
'si.8~ I 

76.00 
ó1~. 2r 

.. 
263. 66 
l~.42 

m.:1\i 
¡:\¡¡, 77 
63!.24 

24S. 2.11 
~ll(l,(k) 

l!H,00 
922. 2.'i 

4 020,.¡~ 

'~ M•~H• ·-~~-~-·-"·---



COSTOS l)H rnom 'CC:ION y ~1.\STE~1~111·::-ro 1'01\ 1 IEC'rAllEA 

DE T;\ ~:.~ H l!\DO 

Dl:l. lo, Al. lllo. M;o 

CO!\Cl:l'TO :.,~\(il 'I!\.\ 1\ ~\ ~l. o. .vxrn IU\LES s1mv1r.1os 

l. rT1.·p.1r.h.'ic~1n Jl.·I t1.:rn.:~, 
11.im·.• ¡;Q,¡;.) 2.'l. 11 
Sut\.'~h!l~ 17 .. 58 -: +-; l 
'J'r..izo J~ r,·~·hkra )' dt\Jncs 

11.ii • .¡; Wó.!\4 

11. t .at ... ir.,,·~ < :i..::1.!r;di.'l" 
~ .... ~---\,ll;; l\ 1.1 .... ( ... , un.; 4 ~S.·N 
iU1.·t:11·~ (':"j ¡i1;.>.J5 
F..:nilti'.h:itln 50,25 1 ... :Z.'\ 
lk,;i.hTb<.' 225.l~) 
Curnh.itc J\.'." pl,1cz..:a¡; )' "-'r.fermc: 2()4.1¡.¡ !\•l.11.\ 
U.i..!..:s 3ti.S. !13 ¡ 121!. 52 .·• 

lll· Co""'"':~.a 
~~pi:t\'.'.i '3Sil.OO 
Arpíll1J.i l!7.M9 
.\.:.irr,·o 7ó.lXl 

5-<3.89 

I\'. '.\~.\:1..TiJ!..,·s 
·~ 

,\:·;1i~ 4b.2ó 
¡n ..... ~'"ikt .. !;t:o'lo Ib:I. ;s 
Ft.'rtllb1 .1nti.!s JOK. 3K 

S!K.:N 

\'. S-1,,T\'i1."!ns. 
!'..\.',:t::'o .\f!!' r-.·o~a :u;.13 
C:ucit.I d.: :\ ¡::w' .;•m. w 
Inl¡'lu .. ·:-.toh 60,0ll 

767, ¡;¡ 

TOTAi.ES 5ó:l. :io l 'iN.2$ !\ll\. :\\) 767.13 

M.O, • ~\1Jnu J\! ()!;¡r,1. 

Ft:t:::-.-m: ¡¡w,·~tl¡:o.•1.-1,1n mr,·~1a, 

TO'fA l. 

203,02 
2.'i.211 
76. UO 

:llJ.1. :11 

n•.2J 
-;\l';.')5 
64."-0 

22K,\l(J 
26.¡,{17 

l 4114, 3S 

380.00 
87.!19 
'i'ó.llO 

543,1)9 

46.2ó 
11.i:I. 75 
~,¡·~. :\11 
5W.:N 

217.13 
4••U.W 
60. (¡() 

767 .13 

3 (128, C17 



C: U ,\ D R O · N n • 1 5 

COSTO DE ES'L\P.l.l:CI~-:tE:-\TO DI( PHADER:\S 

co:.:c111 TO ~l\l~l'!~.\l\L\ !\ ~. o. ~1:\TEl\l.\LES TOTAL 

l. 
12L:\ll .;6. ;,?(; 16;" • .>ti 

i\d'-tr;• y \.·i~uza 17•1 • .¡¡ ";"; .(~I 2St>. 50 
Bor,ko 17. S!i 7.il 2.'l. 2'i 

JllL 2'j t:ll.Uó H 11. :i~ .. 
u. 

rap . .tJ{I .¡ti2 .. 'i7 ~ó2,5i 
o·: 1 :1\··~· 11·1.1> 
¡·,·nil1zc.,·j«\n (1) 50. 2S 2:\.13 7:!. 3!1 

S0.25 .rn.1. ;u S:IS, 95 

111. ( ·ult h ":-. 
~::-r-" ( 1) -1:1.8& !6. 'l6 60. 84 
L·~·; ;H.:t...!.l ( 1) 50.2.1 H.25 ll4.:i0 

94.13 :ll.21 121. :l.¡ 

!\'. ~¡.¡.:¡¡:d .. 
~,·¡: · 1h~~l~-E~rt1hln .¡<i2.5'i .¡(12. 47 
1·1.'.rti!i1.1nt\. 2:~-1.:l6 2:1~. :16 
(76 Ki.:. '"' l ·r·~·a .\6·li0·(Kl) 
(87 ~~ • .!.. 1' IH··H'·(Xl) 268.2<l 2(18. 2ll "' 
l1l'1·1,., i..:.1 s ( 10 l.l.) 2:"7 .f.4 2;; .. ">4 

1 2 12. ';'ti l 2-12. ;"(l 

nrn1.Es 4i•l.ói 1>4:". 97 l 2.12. 76 2 :ií.I. 40 

n·E~TE: J11.,,·,t:¡:;1,·¡,;;¡ ,k c.1;1:¡10 



1 . 

- ' 

CONCEI' TO 

CUADRO No. 16 

COSTO ANUAL Dlr MA?'-:rHNl:\HENTO lfü 1'1\ADEll.\S MJO li!UGO 

l 11 u. 

MAQl'l:--:.\RL\ M.O, MA 11\IUAl .ES 

Aplh:aclón d..: fcnillzant~ (3) 143.39 69. 38 

Cl\.lpolco (1) ,13,79 16.96 

l'crtlllxnnte (~6·0·0) 
80 K¡¡:. Urca pplk.ic\ón 761.70 

Rlc¡:.os (6) 4.'ifl.00 

Cuota Je rl.:¡¡o 

C01<to Tor.il: 1~7 .18 53ó. 34 161. 70 

COSTO ANUAL DE MANTENl:\11HNTO llE l'MlfülV\S llE THMl'OMI. 

CONCEPTO. M.O. 

Ch.lpoko (1) 

r.osw TOTht. 16AS 

s1mv1c1os 'fOTAL 

212. 77 

• 60.75 

761. 70 

~50.00 

3S5.ll0 l~5.00 

3.~5. 00 l 840.22 

.. . ' 
s1mv1c1os TOTAi. 

60.iS 

60.iS 



C:ONCIPTD 

~EHTAS. 

.... la 

Mola 

Prt)ol 

...,ro Ce•• .. ,. 
S.rpt ,.,,._..,. 

....... 
T•"'•rtadl 
.. l"f'Ot • ., ... 

TOTAL 

M&la 

Mala 

Fr1¡al 

S.OrpGrt• 

,.,. 
lof'lo rci-nt,.... 

M•l\j• 

T>""rt.odO 

TIIUL 

llTIIJ!Y.D~r:TAI 

CONCIPTO ..... 
, .. ,.. 
i.orpc;,.. 

,.,. 
11o,,. ..... Jltl9 ...... 
""-........ 

CUio 

M 

ti 

01 

M 

M 

M 

en 
O"I 

en 

(11 

1.1 

1.1 ... 
1.4 .. , 
·' 

IU ... 
111 

aso 
kl 

» 

710 

na.o 
UlO.I 

l l:D.4 

1 .. 1.1 

10».a 

10.1 

¡;¡¡;: 

"" 
U! 

011 

lit 

"° 
"° 

11 

IO 

.o 
llO 

'CUAD~Otoe. 11 

,.OYlOCION [lC U.I VEHTAI Y LOS C05TOI re Ol'tl'.ACION OC 1.A AG~ICtJl.nJM 

ltN .. u.es ce n.IOQ 

1001.1 no 
1 hl.O tll 

1'4t.1 IH 

IUl.I :111 

10.0.0 141 

Pt.I o 
tO 

'° ... 

... , .. 

1 m.1 n• 

• 111.1 lQI 

1 ..... 111 

uoa.1 .u 
l tn. I UO 

110.1 SI 

IO 

'° 
• 1 Oll 

X~ 10' 

llU.t 

• 121.t 

llO.J.t 

Htl.t 

t llO.O 

t!l.7 

m.s 

110 

m 
114 

m 
llO 

4.1 

IO 

'° 1100 

IOí. 
H•. 

u;, J 
110 '•· , ... ... ,,., ... .... 

1111.1 JOt 1010.1 111 1 m.4 110 1 u1.1 no 

U.ll.I 110 UOl.O !OS ! ISl.I lOI 7 llJ,I 11111 

l lll.I 111 1 Ul.O 11111 1 IOl.I >OS l IOl.I 11111 

111&.1 111 1100.1 sao 1 in.e 111 1111.I 111 

11110.0 117 s 797,0 111 l lll.O l!O l llO.O na 
IOl.I 11 

m.I IO 

'40 

1111 

'"·' m.s 
197.t 

u 7:1.1.S 

IO 1110.1 

., .,,,, 
l ZH 

u 711.1 u 
IO t 110.I IO 

40 "'·' ., 
1170 l l70 

lói . , ... 

1 m.1 110 

7US.I lllf 

l IOl.J 11111 

1167.1. 171 

• Jl0,0 S10 

717.1 

1110.J 

,. •. 1 

ti 

'° .. 
"" 

1111 10 m.1 J 01 ll 7tt.I ISIO U!.Jt.1 lttl 1176<.I U"' llltl.I UH 11117.1 UJf llSll.t llll IDIOl,I Hll 11191.I 11• 

•• ... 
111 

llO 

'" • 

710 

llU 

1711.1 

l .... . .,. .. 
1 <!1.1 

.,.., 

lll 

f10 

111 

w 
w 

17 

to 

'° 
llO 

111.1 no 
1161.I tU 

IN.I ... 

1 t11.I :U> 

1 411.0 141 ..... ti 

IO 

40 

111 

Ul.I 11& Ut.I 

1711,1 SOi IOOf.O 

o:t.I l:lt IOU,I 

1 .,.,, º' l 7tS.t 

1 tlol.I 00 1171.t 

Ul.I 11 

Ul.I IO 

ltl.I '° 
• IOU 

llol.I 

m.1 

ltS.I 

110 

'" 
"' 
"' llO 

IS 

IO 

IO 

'100 

nu. 111 rn.o 110 NO.I 110 N0.4 111 

17'1,I m 1711.0 !DI 1111.1 !OS llat.I DI 1111.1 M 

l «>4.1 tlJ 1 m.• IOI 1 •'7.1 JOS 1 '57.1 JOS 1 &\7.1 11111 

Uo.6 ltl 1 2H. 7 110 lflO. I SIS 14:19,I 171 Jt:tt. I 171 

1 m.o m 12n.1 111 1t21.1 S10 1 tOl.t 110 1 tOI.• 110 

lO,J 

m.1 

111.1 

11 

IO 

tO 

• 1 JU 

411.1 

m.• 
1cs.1 

11 

IO 

tO 

1n1 

tll.7 

111.• 

ltS.I 

11 

IO 

tO 

• 1110 

01.0 u 
111,6 IO 

ltS.I tO 

uro 

&\7,0 

Jll.I 

u1.1 

u 

• 
• 

• l l!t 

1111 1 lll.1 1 •ll Ull,0 UtO un.7 uo llQS,4 Utl IOIOl,1 Ull IOtlf,0 IPI llCIOl.I Ull IO,IU,I IPI llttt.t 11• 

•OU.I 

Do\ Ttl5 DE ,.Ol:l.'CCIOI 
ll.l:>'l~lolll?.Hit5 TOH.¡1!0. 

11) Cll 141 

1.0 

1.1 

a.o 
1.1 

. '·' 

s.1 
1.1 

t.I 

i.a 

••• 

1.1 

1.1 

4.1 

1.0 

lllO.O 

1111.1 

"""" l(f .... 

l IQI 

1 ZlO 

10>0 

l IOO 

ILIO 

Ul3.• 

C1t1• por H1, 

.cm.u 
• 711.61 

.m.11 
t llD,OI 

1 Mi\,ot 

1.o(to.1,,.. t.0p1.1to1 ,..,,10 tOlll.•t 

l.IC ....... l.O"°'•llt 4Jl4,IO 1611.411 

...... •••• IMll ...... , ... , ...... 

11 

1 ~ 

u 
111 

•r 
11 

" •• .. ,, 

ltl 

•• 



C U,\ 1) RO No • l 11 

PHECl(lS l ':\!T.\RI()~ !'OH Cl 'l .Tl\'O• 

\'o um,·n • ('u~to pur l'r«,.,,, ,k 
et: LTI \'O ,k pr, ... :u,· !k•1:!n·:1 \' •·nta 

.: 1,i11 Tun 1\.1. ~ 11 ... 5 /l'•in. 

llt\ 17. :u 4 O<l'.'.12 2 <lOO 

FRIJOL l.fí .¡ i78.62 5 l'iO 

S0\"1\ 2.0 .¡ 220.08 s 500 

SOl\GO GH:\!\O 4.;) 4 22.i •. '12 2 0:\0 

SORGO FOl~RAJERO 100.0 5 265.06 '9 2.50 

FUENTE: S. A. IU l. D.G. E. A. íloh:tin hn~·rnu No. 52 .. 

" 

\' •tlor 1k la 
Pn>..luú:l<in 
·s.H1 . 

JO 1.50 

7 875 

11 000 

9 13.í 

.. 
9 250 



,.,._, ~ ... ~.~"~· 

CO MPOS IC: 10 Ñ y DESARROLLO DE l. HATO 

EJIDO: E!'..:~L':'..gJ.Q!. 

" Ñ o s 
co~n·os1c10N DEL HATO -;¡------5"----()---¡ 9 10 

VA<.,\S 5 ~:1u·.J 67 33¡ 3bl 31,7 4 \6 445 464 464 464 4;9 
\',\Q:;!:J ..... \S 6 9.;Cl, C.~1 o o 22 lll 126 121 l38 146 153 153 
!\V\' :LLG ~ \S .¡ !J.OJ o 23 ll 4 130 125 l42 151 158 158 lt-0 
BCC!: í<:1 ... \S 3 01;.oo 2~ l JS 134 129 146 156 l63 163 165 168 
BE>::ERROS 3 :'92. C-0 23 11& 133 128 145 JSS 162 162 164 167 
KO\'ll.LO 1·2 3 ~o:J.úO o 22 114 129 12.; 141 150 157 157 159 
NO\'ll.LO 2·3 6 93.'l.00 o o 21 111 125 120 137 145 152 152 
SEMENTAL n cx;o,co 2 8 9 10 11 11 11 11 11 

TOTAL 116 626 928 1 114 1 217 1 291 l 376 1406 l 430 1 44~ 

l''.\'UlAD A!'\l~L-\L 69.6 392, 4 659, 4 837.5 903. 9 959. 2 l 026. 8 l 055.2 1073.8 81 056. 8 

l!AS, ~1!CESARL~S 70. 262. 440. ~so. 603. 639. 685. 703. 716. 725. 

CO~lPil.\ 

VAQl'.!L!.AS 6 940.00 73 303 82 o o o o o o o 
SEMEt.TALES 23 000.00 6 6 5 s s 5 8 

TOTAL 75 309 SS 6 5 6 5 8 5 8 

MORTALIDAD 

\'ACA~ 8 soo.oo 2 11 13 11 11 12 13 14 14 u 
\' Af~l 'll.l.AS ó 940. GO o o o 1 3 4 4 4 4 5 
KO\'ll.LO:-;AS ~ 62ó.CO o o 1 3 4 4 4 5 s 5 
BECLí\RAS 3 024. 00 o 1 4 4 4 4 5 5 s 5 
RECI:RiV)S 3 ~n. 00 o 1 4 4 4 4 s 5 s s 
KO\'it.LO 1·2 3 900.G() o o 1 3 4 4 4 5 5 5 
NO\'ILLO 2·3 6 9:iü.OO o o o 1 3 .¡ 4 .¡ 4 s 
SEMENTAL 23 ooo.cv o o o o o o o o o o 

TOTAL 13 23 27 33 36 39 42 42 44 

VEl\TAS O DESECllO 

VACAS b 750.00 4 22 25 24 48 81 85 120 122 125 
KO\'!LLO 2·3 6 9s~.oo o o o 20 105 121 116 133 w 147 
SE:V:ENTAL 9 750.00 o o o o 1 2 2 2 2 2 

TOTAL 22 25 H 147 204 203 255 26.5 274 

CAP, CA!\C:A AKIMAL ÚiOO ---i:Soo --~ÚOO 1.500 1:soo l.500 1.500 1.500 1.500 1.~00 

TASA OE MORTALIOAI) .030 . o:,o .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 
TASA DE DESECllO VACAS .060 ,060 .060 .060 .150 .150 .200 .200 .200 .200 
TASA DE DESECHO SEMENTALES 0.000 0.000 o.oco '.:100 .250 .250 .250 ,250 .250 .250 

---·-- ······-----· 



e U A D RO No. 20 

COMl'OSICION y DESARl\01.LO Df;L llA'rO 

EJ 100: S!1..."=-l~LC!~.!T O.:~ 

A <:;: O S 

CO\lPOS!(:IO:\I DEI.. HATO .,.----*T---6---, 8 9 10 

\'AC\S a so-1. w !07 54~\ ¡,¡ 4 5'12 óiO 716 747 74S 756 772 
\' AQi': U.AS 6 9.::l. (,Q o o 2(J 1 "8 2;n }';~ 221 236 246 245 
:\O\':U.O~\S 4 t12{1. ()) o 37 lfi4 20') 201 2::s 2.:3 254 253 257 
BECERMS 3 0·1~.00 36 190 2l5 2()7 2:\.5 251 262 2M 265 270 
BECERROS 3:m.oo 37 IS9 21"> 207 2~4 250 261 2~0 21>4 270 
1\0\'ll.LO I • 2 3 900.00 o 36 163 209 201 • 227 242 253 252 256 
1'0\ ILL() 2·3 6 'í:il.00 o o 35 178 203 195 220 235 2~5 24~ 

SE~:C:::\TAL 23 000.úO 3 13 !~ 14 16 17 17 17 18 18 

TOTAL 165 1 007 l •96 l 794 1 963 2 079 2 21_3 2 2ól 2 299 2 332 

L)~.;l()i\0 A NiMA L 110.9 631. 9 1 009. l ll 395. 6 l 658. 2 l 5H,l 1 651.0 l 69&.0 1 726. 3 1 7~8.5 

HAS. !\'ECESARtAS 111. m. 709. 899. 972. l 029. ¡ 100. 1132. l 151. 1166. 

C0~1PilA 

V AQt;ILl..AS 6 9-10.00 118 4S9 133 o o o o . o o o 
SEME:O.TALES 23 000.00 3 10 4 10 13 9 13 10 

. 
13 

TOTAL 12l •99 137 10 8 13 9 13 10 13 

MORTAU0:\0 

VAC.\5 8 ~fJ0.00 4 16 20 18 18 20 21 22 22 23 
\',\QL'lLL\S ó 94(),ú\) o o o 1 5 6 6 7 7 7 
KO\'í!.LO:\AS 4 626.00 o o l 6 6 6 7 7 8 8 
SECL:fü\AS 3 024.00 o 1 6 6 6 7 8 8 8 8 
8ECL:i\ROS 3 292.00 o 1 6 6 6 7 8 8 8 6 
NO\'JLl.O l ·2 3 '100,úO o o 1 s 6 6 7 7 s 8 
XO\'l1-LO 2·3 ó 930,00 o o o l 5 6 6 7 1 1 
SEMENT.\L 23 000.00 o o o o o o l l l l 

TOTAL • 20 34 43 52 58 64 67 69 70 

VEl'>'TAS O Dl'.SEC!IO 

VACAS 7 36 41 39 77 131 137 194 196 200 .. 
XO\'ILLO 2·3 o o o 34 173 197 189 213 228 238 . 
SEMENTAL o o o o 2 • 4 ~ 4 " 

TOTAL 7 36 41 15 252 332 ,220 m 428 412. 
,, 

CAP. CARCA ANIMAL 1.000 1.500 1.500. 1.500 1.500 1.500 l.SOO 1.500 1.500 l,SOO 
TAS.\ DE MOl\Thl ... ID.\D .030 .030 ,030 .030 .030 .030 ,030 ,030 .030 .030 . \. TASA Ol; DES!!CIJO \'ACAS .OóO .060 .060 • O(:.Q .150 • ISO .:mo ,200 .200 .200 • 
TASA DE DESECHO Sl::ME!<.TAl..ES 0.000 0.000 0.000 ,200 .250 .250 .250 .2SO ,lSO .2SO 



e U A íl 1\ o No. 2! r 

COMPOSIC!ON '{ OESAl\ROl.LO DEI. 11,\ TO 

EJIDO: SAN RAFAEL. 

A 'l o s 
COMl'OSICION Ol!L l! ... TO :1 .¡ 5 b 8 9 IO . 

\'.\CAS s ~()(l.00 llS 582 6:\9 td4 218 7tó Wl 7W 5lN 2'JO ! 
\' AQl°ll.L.AS b 94~). (/() o o 3d !'•2 217 2·}} 237 2.52 21>~ 2¡..¡ 
l'0\'11.L<JNAS "616.00 o 39 l9R 224 215 2H 26{) 272 272 2i5 
BECE l\R:\'$ 3 024. 00 40 204 231 222 252 2óll 2~0 280 2Sl 2SY / 
BECEl\llOS 3 392.00 .¡() :20:> 230 2~2 251 2M 280 Zi9 283 W1 
Nl"l\'ll.LO l ·2 3 900.00 o 3'1 197 223 21S 24l 260 272 211 275 . 
NO\'IU.0 2·3 6 93'~. 00 o o 38 19r 216 209 23b 2.52 264 263 1 
SEMf:NíAL 23 000.00 3 14 15 15 17 18 19. 19 19 19 . 

TOTAL 198 1 081 l 606 l 923 2 101 2 2l5 2 372 2 425 2 465 2 500 ~ 

UNIDAD AMMAL 118.9 678. 2 l 141.9 1 445. 2 1 559. 8 1652,6 l 770.4 l 821.3 l &Sl.9 1 875.0 

11 ... S. l'ECESAl\IAS 119 •• .s:z. 761. 967. l Q.¡(), 1 102. 1 180. 1 214. 12~. 1 250. 

COMPRA 

VAQ:.'ll.LAS 6 940.00 127 524 1{3 o o o o o o o 

SE~lE:-.'TALES 23 CMl.00 3 11 • 11 9 14 1() 14 10 1'l 

TOTAL 130 535 147 ll 9 14 10 14 10 H 

MORTALIDAD 

\',\C,.~S s :\00.0<1 4 19 22 20 19 22 23 24 24 24 
\'AQL':LL\S 6 9.:0.C'() O. o o l 6 7 b 7 8 8 
!\O\'lLLO;\.\$ 4 626.W o o 1 6 7 6 7 8 8 8 
llECí.:RRAS 3 024.00 o 1 6 7 7 8 8 8 s 8 
BECEi<ROS 3 3.J2,()() o 1 6 7 7 8 8 8 s 8 
t\O\'ll.LO : ·2 3 900. {¡() o o 1 ó 7 ó 7 . ¡¡ ~ a· 
!\OVll.l..O 2·3 6 930.00 o o o 1 6 6 6 7 8 8 
SEMENTAi. 23 000.00 o o o o o 1 1 l l 1 

TOT/IL 21 3ó ~8 59 64 66 71 73 73 

VENTAS O DESECHO 

V/\C,\S 6 750.00 s 3S H 42 83 140 146 W7 210 215 
1\0\' 11.LO 2· J 6 930.00 o o o 37 165 210 203 22? 2H 2Sb 
SEJ.lENTAL 9 750.00 o o o o 3 4 ~ 4 .¡ " 

TOTAL 8 38 44 7? 271 354 353 . 140 458 475 

CAP, CARGA A~l~\Al, 1.000 1. se.o 1.500 l.SOO 1.500 l.SOO 1.500 l.500 1,500 1.500 
TASA ne MO!l.TALll)AO ,OéÁ} .OJO .030 .030 .030 .030 .OJO .030 .030 .030 
TASA l)t:: DESECHO VACAS .Oto .C60 .Oé.-0 .100 • !SO .150 .200 ,200 .200 .200 
TASA OE DESECHO SEMEf\TAt..ES 0.000 0.000 (),{¡()() • 200 .250 • 250 .250 .250 .250 .2.50 



CUAD!\O No, 22 

COMl'OSICON \' OESARHOLl,O DEI, llA TO 

EJIDOS: !:~ .. H!!..~.!:.!::t. .. LtiYl'-~ (l_l.'.!l..2.9.!'J~~Q 

A fl o s 
cm1ros1c10~ DEL HATO 8 9 10 : . 
\'ACAS 8 ~00.00 189 952 

1 º'ª l 0.18 1 116 1 256 1 310 1 307 1 326 1 353 
\',\QUI.LAS ó ~'º· 00 o o 62 313 :>.~ó 342 358 414 432 431 
l'Q\' llXOS.\S ' c,;•1>. ÍÁl o M . 323 367 J..13 400 427 4~5 4H -130 
BECERRAS 3 01~.oo 66 3~,3 37~ 364 4i2 440 4~9 -IS8 464 4;4 ! 
BLCEH!\úS J :l'JZ.00 66 333 377 363 411 439 4SS .;57 4~4 ~73 r M)V H .. 1.0 1•2 HCIÜ.00 o 64 323 366 . 352 39? 4l6 .444 H3 -150 
NO\l ILLO 2· l 6 9SO.OO o o 62 313 355 341 381 413 m 430 
SEMENTAL 23 000.00 5 22 2) 24 Tl 2? :io 30 31 31 1 

• 
TOTAL ;m 1 76S 2 628 3 148 3 442 3 646 3 8SS 3 968 -'035 • 092 

t~:\1DAP .\~11-~~L 195.5 1103.6 868. l 2 365. 6 2 556.0 2 707. 4 2 699,S 2 979.3 3 030.0 3 068.2 
ms. !\"ECESARIAS 196. 739. 1 245, 1 sn. l 704. ·¡ so.s. 1 933, 1 986. 2020. 2 o.is. 

COMPRA 

VAQUILLAS 6 940.00 2111 857 233 o o o o o o o I · 
SEME:-7Al.ES 23 000.00 5 17 9 16 16 20 UI 20 19 20 1 

TOTAL 212 ¡¡74 2~2 16 16 20 18 20 19 20 

MORTAtlDAO 

VACAS 8 500.00 6 31 36 32 . 31 35 38 39 39 .¡() 

VAl')i '11.1.AS 6 9~0. 00 o o o 2 9 11 10 12 12 13 
l\O\'ll.1,0'.'\AS 4 626.00 o o 2 10 11 11 12 13 13 13' 
Bf.CEI\l\.\S 3 024.00 o 2 10 ¡¡ 11 12 13 ¡, 14 H 
llf:CEIH\OS 3 392.00 o 2 IO ll 11 12 13 14 14 14 1 
:-.O\'li.l.01·2 :i r,w.oo o o 2 10 11 11 12 13 13 13 
l\OV!Lt..02·3 b'i:SO. ()Q o o o 2 9 11 10 12 12 13 
SE.\IEl\TAL 23 000.00 o o 1 1 l 1 1 l 1 1 

TOTAL 6: 35 61 19 94 104 109 118. 118. 121 

VEl\'rAS o DESr:.CHO 

VACAS 6 750.00 12 63 71 68 13.5 230 240 340 3H 352 
!\OVll.t.0 2·3 6 930,00 o o o 60 304 344 331 375. 401 418 
SEMENTAL 9 750,00 o o o o • 6 7 7 7 7 

TOTAL 12 63 71 126 HJ 580 578 722 i52 111 

CAP. O.RCA Al\!MAL 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.soo 1.soo l.SOO 
TASA m: MORTALiOAD .030 .030 .OJO .030 .030 .030 .030 .o:i;i .030 ,030 
TASA Df: DESECHO VACAS .OóO .ot-0 .060 .100 , 150 .ISO .200 .200 .200 .200 
TASA DE DESECHO SEME~TM ... t:S o.ooo 0.000 0.000 .200 • 2.50 .2.50 .250 .is·o .250 .250 
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COWXl'ilC10N DEL HA TO 

VALOR i.::-1 PESOS 

Vaca~ 
Vaquill•s 
N"'·11!onag 
Becerras 
&:~«rras 

NCIVHlO l •2 
:-<ovillo 2•3 
Semental 

TOTAL($) 

COMl'l\AS 

\'<1q;;llla 
Sementa lea 

TOTAL($) 

MORTALIDAD 

\'ac.t• 
\'a~·illla 
11:,rdlonls 
Bzcerrls 
Bo;;ccrros 
Xw ill<> l •2 
N0\· 1llo 2·3 

Semental 

TOTAL($) 

VENTAS O DESECHO 

vous 
l\Olli.llo 2·3 
So mental 

TOTAi.. (~) 

569 500 
o 
o 

72 816 
78 Ol.6 

o 
o 

46 000 

e u A n n o No. 23 

PROYECCION ECONOM!CA IJE L DESA 11 ROLLO 

DEL llATO 

2 

2 1\64 ~.oo 
o 

1C6 395 
3'\h Ull 
.;no lí6 
b5 500 o . 

JS.¡ 000 

3 ZJ~ 'iff) 
152 (,~~¡ 

~2i :lil~ 
4G6 Síó 
451 136 
.;HWl 
H'> 530 
207 i.M) 

EJIDO: J!i!J'_l.;._'WllQ 

3 119 ~(Xl 
770 .l~il 
Wl NI 
3'Jl Jtil> 
4H 176 
óü1 !IA.l 
769 230 
207 000 

3 s.111 noo 
01-1 .;.;o 
~H 2!'0 
'4·;2 9(;-t 
.;·;¡ h~O 
hlWO 
&66 :!SO 
230 000 

3 782 ~(~) 
6:19 740 
ti'\(, !!~2 
47U04 
52~ 71ü 
5.¡9 '){'¡() 

b3l too 
2.53 000 

39HOm 
<1s1 no 
(,<){, !\l{¡ 

4'H S42 
549 ~04 
58'\ 000 
949 410 
2.53 000 

8 

3 944 000 
1 ou 2.¡o 

730 ll()ti 
. 4Q"' ~42 
549 504 
612 ~rA.J 

1 004 sso 
253 OC-O 

9 

3 99; o:JO 
101>\k'O 

?JO Q\JS 
51~) 610 
556 2tiS 
ól2 300 

1 053 300 
253 000 

766 332 3 998 366 S 573 3(>6 6 796 112 7 503 3H 7 912 696 lH29 702 8 602 344 8 763 2116 

506 620 2 102 820 
~6 000 13& 000 

552 620 2 240 820 

170 000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

17 000 

2 700 
o 
o 

'Il (y;JJ 

. 93 ~00 
o 
o 

3 034 
3 392 
o 
o 
o 

99 926 

l~S 500 
o 
o 

148 500 

2~1 4SO 
6~ 000 

360 480 

110 soo 
o 

4 626 
12 116 
13 .%8 
3900 
o 
o 

144 730 

168 750 
o 
o 

16a 750 

o 
138 000 

131.l 000 

93 500 
6 9~0 

1:1 878 
111:16 
13 sóil 
11 700 

6930 
o 

158 652 

162 000 
138 (00 

o 

o 
llS 000 

11 ~ (X)(j 

93 son 
2-J 1120 
I& ~U·l 
12 1:16 
ll SM 
15 (¡{){) 

20 7'>0 
o 

194 918 

324 000 
748 HO 

y 750 

o 
1111 (;()() 

1!!4 000 

102 OlXl 
27 71:/:J 
18 ~¡¡.¡ 

12 nr. 
13 :'>68 
15 600 
27 720 

o 

217 28S 

346 750 
838 s~o 

19 500 

o 
115 000 

115 000 

110 ~00 
21 7((J 
IS SD4 
l~ 170 
16 960 
15 6UO 
27 720 

o 
232 214 

snno 
SOJ 8ti0 

19¡,oo 

() o 
m ooo 11~ ooo 
18HOO 11~000 

119 000 
27 7(.0 
2~ no 
15 170 
ló 9(,() 
19 ~00 
27 720 
o 

249 240 

8l0 000 
9ll 690 

19 500 

1191100 
27 7(-.() 
211~0 
1~ liO 
16 %0 
19 500 
27720 
o 

249 240 

823 500 
977 130 

19 500 

300 600 l 0$2 190 1 404 780 1397130 1 751 190 1820130 

10 

4 071 000 
l OM 820 

HO lffl 
509 712 
56b 4Ó~ 
620 100 

1 O.'i3 3W 
2.53 000 

8 876 116 

o 
184 000 

1a4 ooo 

ll9 000 
l4 ;oo 
23 130 
1:1 170 
16 9<-0 
19 soo 
3~ 6.íO 

o 
24!) 240 

843 750 
1 018 710 

19 500 

1881 960 
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PROYECCION ECONOMICA llEL lll,Sl\. lH\OLLO DEL llATO 

EJIDO: ~~L~J:..~H:.. 

CUAl)l\O Ne>~ 24 

A il n s 
cm1rvmc1os nEL HATO 2 3 8 9 lO 

VALOR EN PESOS 

vacas 977 500 ~ 947 ()()() 5 601 500 531"1()(1() 6 101fllh1 6 sn roo 6 ROO()()() 6 791 500 6 8i6 500 7 021 000 
\'•quillas o o 261 no l :\:12 4~,0 l 5¡).) 'JliO l <SO .\60 l l>H 7~0 l 748~SO 1 832 H-0 1 83l lf>O 
:>ov illon• s o 180 ·H4 911 9 :a 1 cm. n4 Y''4 590 1 128744 l 202 760 ¡ 255 272 1 258 2;2 l r.2 150 
eecerr'1$ 121 360 618 ;136 7rn ¡;54 67'.; ~41\ 71>4 ~6H fil 3 112 !H~ 520 ~;.~; 5:!0 !158 6Z2 S7H~6 

" sccnros 135 6SO 6óS 576 7HO l!iO 75;¡ 02.¡ &51 392 90\I 056 9;'1 '"° 9•6 .Jó8 959 936 950 2$8 
!'ovillo 1·2 o 152 100 768 :>llO 6t19 700 B1!! ~00 9.¡7 700 1OH000 1 ON) &00 1 056 '}00 1 072 soo 
:w.· lllo 2· 3 o o 263 340 1 323 630 l '9ó b~O l 44S 370 ·I 6l'\ 480 l 7~6 360 l 829 520 1 822S90 
Sementa 1 69 ()()() 322 000 345 000 345WO 39 l OíJO 414 000 137 000 "37 000 437 000 "37 000 

TOTAL ($) 1 303 540 6 909 026 9 638 822 1l 72l 606 12 181 342 13 622 492 14 533 260 14 838 700 15 108 910 15 31<! 514 

COMPRAS 

\'>r¡uill;lS 881 380 3 636 560 992 ~20 o o o o o o o 
Sementa le& 69 000 253 000 92 ()(j{)' 253 000 207 OOiJ 322 (X)í) 230 000 322 000 230 000 32200J 

TOTAL($) 950 380 3 889 560 l 084 420 253 000 207 (XX) 322000 230 000 322 000 230 000 322 000 

MOl\TALIOAO 

vac:u 34 000 161500 187 OilO 170 ()()(} 161 soo 187 IXJO 195 se.o 21H 000 204 000 204 O\)J 
\'Jr,uHl01s o o o 6 ?.;O -416.¡(l 48 51!0 41 (J40 48 5SO 5S 520 5!'> 5211 
l'0111llnMS o o H26 21 7~6 323S2 27 756 32 3.~2 37 018 37 h18 37 oos 
Becerrds o 3 034 18 20{ 21 238 21 230 2~ 212 24 272 24 2;2 24 2i2 2~ 2i.l 
Becerros o 3 39% 20 352 23 744 23 7H 27 1:11> 27 136 27 136 27 136 2i 1311 
¡.;o~Ulo !·2 o o 3900 23 400 27 300 23 400 21 300 31 200 31 200 31 200 
~Ulo 2·3 o o o 6 930 41 580 41 sso 41 580 ~s 510 55 HO 55 HO 
Scmcntnl o o o o o :!3 000 23000 23 000 23 000 23 000 

TOTAL ($) 34 000 167 926 234 082 280 006 3~9 384 402 72• 412 810 443 706 457 776 457 i76 

VENTAS O DESECHO 

vaca a 54 000 256 500 297 000 283 500 560 250 945 000 985 500 l 3')7 250 l 417 500 t m 2so 
Novillo 2·3 o o o 256 ~10 ! 282 OóQ 1 .iss 300 1 406 790 l ~86 970 1 690 ~20 1774 ~o 
Sementa 1 o o o o 29 250 39 000 39 000 39 000 39 000 . 39 000 

TOTAL ($) 5.CXlO 256 500 297 000 539 !.110 1 871 550 2 <139 300 2 "31.29(1 3 023 220 3147 420 3264 330 

,, 



CUADRO No. 25 

PROYECCION ECONOMICA OllL DllSARllOLLO 

DllL llA TO 

EJIDO: ~ }_1:.._12~-~_!.j._~.!!9,!_ 

11 :-.; (J s 
COMKISJCION DEL HATO 2 3 -.-~~-5~-----0~------¡ ¡; 9 10 

VALOíl !.'.X rc:sas 

Vaco 9Q9 .500 4 ({;¡7 000 5 219 ()()(j :í 21•1 O'X) 5 (h) 000 6 flA(i [\()() 6 34Q 'fX) ó :;~2 .~()() 6 426 000 6 562 O.'Xl 
Vaq~illas o o 2\Jó ~-» 1 2J~ 3:0 l 41JR tt20 1 ·1u.1w l S1l 740 1l'>.1711•0 l 707 240 l 700 300 
XO\>Ulonas o 171 ¡¡,2 8S l l 84 9H> ~·14 '>29 fl26 l,OH 72~ l 124 llfi 1 liS ()\)4 1 110 :ns 1 188 882 
Bei:crr3s 115 292 576 .¡(O M2310 628 {,.¡5 7129•!0 7ól S.H 794 'lil6 'ºº 8'\4 ~04 010 819 !RO 
lle cerros 125<;().¡ 6-11 056 7 29 2t<,O 7ü2 IH 791 728 R.;~ Oi\l 881 312 851 no 8'15 488 9l!i ~40 
!\oql!o l •2 o ¡.;o ~(JO 71,¡ 700 SIS 100 763 900 bb5 31/J 9HbW %6 7li0 9i!2 ~00 9¡5 000 
!\ovillo 2-3 o (i 242 S'iG l 213 540 l .;Qó 790 1 3;1 :1so l 524 100 l 62$ s~o 1 (>')7 5~0 1 {)90 920 
Scmc nial 69 000 299 000 322 ¡¡¡~') 322 000 36~ 000 39! ººº 39¡ o;x¡ 391 000 4H 000 414 000 

TOTAL($) 2 219 296 6435110 8 938 224 10 934 976 12 099 054 12 711 212 '13 546 97 d 13 734 368 14 097 766 u 266122 

COMPJV.S 

\'a~t!lllas 818 920 3 393 660 92.1 020 o () o o o o o 
Semcntale1 69 000 230 00() 92 000 230 (){J() ¡g.; ()()() 299 000 207 ººº 2911000 230 000 299 000 

TOTAL($) 867 920 3 623 61J) l 015 020 230 000 184 000 299 000 207 000 2'19 ()()(] 230 000 299000 

MO!\TAt.IDAD 

\'acas 3HOO 153 000 170 000 1~1 l'JIX) IS'.l 000 110 oro 176 ~ºº 157 nno 187 O(XJ 195 500 
\'•Guillas .o o o 6 9.;0 34 700 41 6.;0 41 (-/,X) 4S ~80 48 SAO 48 sso 
:SovUlor.dS o o 4 (126 Z1 7~6 27 756 27 7~6 32 382 32 3R2 37 oos 37 008 
Bc..:erras o 3 034 111 204 18 204 ¡¡¡ 2()4 21 2.18 2.; 272 24 272 24 272 24 272 
Becerros o 3 392 20 352 20 3~2 20:1u 23 744 27 136 27 1'.16 27 136 27 136 
Novillo l •2 o o 3 900 19 500 2'.1400 23 400 27 :)()() 27 :100 31 WO 31 200 
NwUlo 2•3 o o o 6 930 3-4 650 H ~liO .¡¡ 580 48 ~10 48 510 4S 510 
Semental o o o o o o 23 000 23 000 23 000 23 000 

TOTAL ($) 34 000 159 426 217 082 252 682 312 062 349 358 395 810 418 ISO 426 706 435 206 

VE~'TAS O DESECHO 

vacas 47 250 243 000 276 750 263 2.50 519 750 884 250 924 750 1309 500 1323000 1350 000 
Novillo 2·l o o o 23 620 l 19b 090 l 3M 210 1309770· H76090 1550040 1649340 
Semental o o O· o 19 500 39 000 39000 39 000 39000 39000 

TOTAi.. ($) 47 250 243 000 '116 750 256 670 1 738 140 2 288 4&l 2 213 520 2 634 590 2 942 040 3 038 340 .. 



., . 
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CO~tPO>tCIO:\ DEL. llA TO 

VALOR E~ P-t:.SOS 

\'ac•s 
\'ac;uGl3s 
l\O':!Uor..is 
lleccrras 
lk:ccrros 
1'0',Ulo 1-2 
l\O',lllo 2·3 
Semental 

TOTAL.($) 

COMPR.~S 

\'aquUlas 
Sementales 

TOTAL {$) 

MOl\TALIDAD 

Vacas 
Vaqlllllas 
l\0\•1llonas 
Becerras 
(lecl!rros 
Nov::.lo 1·2 
Novillo 2-3 
, .. m~nt•l 

TOTAL ($) 

VE:O.T,\S O DESECHO 

Vacas 
Novillo 2·3 · 
Semental 

TOTAL($) 

.. 
\' 

CU A 1) 1\ o So. 26 

PROYECCI0:-1 ECO:\O~flCA OEL DESAl\l\OLLO 

OEL llATO 

EJIDO: ~~-~L~~~-~~~-Y-~~~~~Q-~~~~~~g§9_ 

.~ ' () s - -:¡-----'í-----"/i'------.,-

1 (:/J6 500 8 092 GOG 9 lid C('') R f<~1 or~ 9 QO(¡ ();¡Q 10 l>ió lXiO 11 D~ OC.O 
o o 410 "'"l 2 172 22\J 2 47l1 (.;() 2 171 4SO 2 fri2 720 
o 296 064 l 4'14 lG~ 1 0)7 H2 l 1>12 978 1 s.;o 400 l 975 302 

200 2H l 010 322 l 14!1 h'i2 l 104 :176 l 2.'\U UOR l 3:H 9t-O l 392 t-06 
223 872 l 129 516 1 Z"IB n4 1 2:11 2% 1 :\9.1 112 l 4H9 O~R 1 5'i3 'i16 

o 2.;9 (;JO l 219 700 l 4l7 400 l :l72 8();) l 556 100 1 661 400 
o o 42'1 6(,() 2 164 090 2 460 150 2 363 130 2 681 9l0 

115 000 506 rJJO 575 wo 552 Oí)() 621 000 667 000 690 000 

2 H5 616 11 283 522 15 777 4H 19 177 124 21 197 688 22 310 158 23 782 474 

1 436 560 s 947 580 1 617 º"º o o o o 
115 000 391 000 207 000 368 000 368 000 460 000 414 000 

1 551 580 6 338 580 l 624 020 368 ()()() 3ós rXJO 4(¡() ()()() 414 000 

51 000 263 500 306 000 272 ººº 263 ~()() 297 ~00 323 ()()() 
o o o 13 HoO 62 460 76 3·10 69 400 
o o 9 252 46 2<>0 50 Hfi6 50 ~86 55 512 
o 6 068 30 3~0 33 374 33 374 36 408 3') 442 
o 6 784 33 920 37 312 37 312 40 704 44 0'16 
o o 7 óOO 39 000 42 900 42 900 46 HOO 
o o o 13 860 ó2 ;¡70 76 230 69 300 
o o 23 ()()() 23 roo 2.1 (l(i() 23 ()()() 23 000 

51 000 Z76 3S2 410 312 478 686 575 752 643 968 670 5~0 

81 000 42.5 250 m~ 459 000 911 250 1 552 500 1 620 000 
o o o 415 800 2 106 720 2 383 920 .2293830 
o o o o o 39 000 58 500 

81 000 425 250 479 250 sH seo 3 017 970 3 975 420 4 498 830 

" 

8 9 10 

11 loq 'no 11 271 000 11 ~00 ~00 

• 1 
2 ¡;7¡ lffi 2 995 0\0 2 9'11 140 

2 º"~ 570 2 0'\3 9H 2 O~I iOO 
l 3~q 572 1 407 776 l 438 116 
l S'\O IH 1 'i73 888 1 ({14 416 
l 731 «JO 1 727 iOO 1755000 
2 862 090 2 986 830 2 979 900 

690 000 713 000 713 000 

24 264 636 24732 218 2S 063 772 

o o o 
460 ()()() 437 000 460 000 

460000 437 roo 460 000 

331 500 331 500 340 000 
83 2b0 83 2SO 90 220 
60 138 60 133 60 138 
42 476 42 476 42 476 
.¡7 488 47 488 4; 488 
50 700 50 700 50 iOO 
83 160 83 lb() 90 090 
23 000 23 000 23000 

721 742 721 742 721 742 

2 295 000 2 322 000 2 376 000 
2 596 750 2 778 930 2 696 740 

68 250 68 250 68 250 

'962 000 s 169 180 5~990 
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CU A ORO No. 27 

PRQygcc¡oN OB LOS CD.5TQ.5 DE Orl.!RACION Y VENTAS Dll LA G'l\NADBRIA 

(CRIA DE GANADO) 

(MILES DE PESOS) 

EGDDO: REAL ~10 
A Fl 06 e oncep101 3 4 5 

COWOS DE OJ>CRACION 

Alimemac16n Complementarll 5,958 67.038 71.065 1 69. 770 83. 424 113. 766 

ln•emlnaclón Arllflclal 3,391 13.568 15. 264 15. 264 15. 264 16.960 

Pre-.· ene i6n y Curac Ión de Enfer• 
meda des . 5. 334 29. 973 50. 432 63. 761 68.841 72. 950 

Sueldo! y salarlos 146. 200 378.506 445. 361 419. 130 54-5. 982 579.072 

Mantenimiento de Conatrue<:lón 91.370 91. 365 91. 366 

Praderas de Riego (~iani.) 58.908 113. 820 136. 579 161.618 

()tras i::rogaclone• en PTAdon1 . 16. 3.¡3 22.510 24.669 24. 670 24.669 24.6(.9 

Cos1os de Admlnllltfllcldn 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

lmpucs1oa .320 1. 760 2.000 3.520 12.400 16.080 

Seguro c;anadero 18.559 ·91.921 106.960 100. 303 113.555 121.681 

TOTAL 200.105 tlln. 276 776.658 965.608 l 096.079 1 202.162 

Yf..:~T AJ! 

venta de cariado 27. 00 148 .so 168.65 360.00 1 082.19 404,61 

venta de L.cche 188.31 9511...Zl 1 089.27 1 048 .32 1 187,55 269,45 

TOTAL US,37 1 106,7) 1 258.02 1 408,22 2 269 .• 74 2 &74.06 

s 
7 9 10 

115. 321 115. 321 115.969 116. 745 

16.960, 16.960 18.656 l8.M6 

78.185 80. 436 Rl.615 82.617 

579.072 579.072 612.162 645.928. 

91.366 91. 366 91.366 91. 3N> 

195. 762 207.144 218.525 218.~2.5 

24. 669 24. 669 24,669 24.669 

4.000 4.000 4.000 4.000 

.t6.0BO 20.080 20.960 21.600 

126.551 126.SSI 132.507 130. 396 

1 247.966 · 1 265.5Q9 l 320.429 ¡ lH.502 

1 397,13 751,19 1 820.13 1 881.96 

1 326.78· 326.78 1 343.16 l 367.13 

2 723,91 3 017,97 3 lU.21 3 20.69 



ClJADRO No. 28 

PROYECCION OB LOS COSTOS DE OPl!llACION Y VBNTAS D.B LA GANAOBRIA 

(CHA OE GANA O O) 

(MILES DE PESOS) 

9E?;, S.l:lll IL\FAEL 
A Ñ o s 

Conceetos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cosros DE ()f'ER:\CION 

Alin.cnr•clón Compkmcntllrla 148. 993 190.826 197. 819 241. 871 295.508 300.040 303.019 302. 760 303.375 :ios. 221 

tnsemlll3cl6n Artificial 5,088 23.70 25.440 25.440 28.832 30.528 30.528 30.528 30.528 30.528 

(':revene Ión y Curación de Enfer• 
mt'dadcs 9.081 s1:s12 87.304 110. 385 119.112 126.366 1::15.370 139.140 141.375 143.187 

s~elllos y saurios 179, 290 610.812 778.288 812.054 9ll. 999 945.084 1 011, 945 1 011.945 1011,945 l 011.945 

Mantenlmlenro de ConstrucclOn 167. 902 167. 902 167.902 167.902 186.414 186.414 186.414 

l'radcraa de Riego (l\'lanc.) 36. 420 147. 960 220.803 2.52. 670 309.578 343. 723 400.631 423. 394 437. ().)3 446.157 

Otrns Ero¡;aclonea en ~ 15.418 21. 752 37.003 37.003 37.003 37.003 37.003 37.003 37.003 

Costos de Admlnllltraclón •.ooo 4.000 4,000 4.000 4.000 •.000 •. ooo 4.000 4,000 4.000 

Impuesto& .640 3.040 3.440 6.160 21. 360 . 28.000 27,920 34.880 36.320 37.520 

Seguro Ganadero 31.555 164.315 179. 303 172,896 195. 812 208.808 218. 216 217.959 220.522 224.179 

TOTAL 415.067 J2ll,Q27 1524.149 l 8:\0.381 2 09!. lfl6 2 191. 459 2 336.534 2 388.023 2 408.535 2 426,854 

Yll!ll. .-. 
Venta de G.lnado 54.00 256.00 297 .oo 539.91 1 871.55 2 439.30 2 431.29 l 023.22 3 10.u 3 f64,3l 

Venlll de Lecho 321.60 662.57 1 883.70 1 809.99 2 055,U 2 194 1 92 2 293 .20 2 285 .oo z 317.77 2 36'.ll 

TOTAi.. 3111,60 1 91' .07 z .uo.10 2.30.90 3 927.24 e ne.u 4 724.41 s 308.22 5 465.tt S Ul;,14 



.. 
CUADRO No. 29 

PROYECCION DE LOO COSTOS DI? OPERACION Y yENTAS DE LA GANADERIA 

(CRIA o~ GANADO) 

(MILES DE PESOS) 

EJmll:ll: 11\EAL DE AU.:1.:ITOS 

"' 
N o s 

Con"cptos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE Ol'El\ACION 

Alímcntaclón Complcmen!llrla 55. 638 94.821 101. 296 99. 22• 106. 218 13S. 2•3 H0.96• 140.834 W.870 143.295 

Inseminación ArtlfiC~tl 5.088 20. 352 23.70 22.048 25.HO 27.135 2a. 832 28.832 28. 832 28.83% 

) . Prl"Vcncí6n y curación de Enler• 
med<ldes 5.458 •8. '451 81. 36! 103.004 111. 00 117.978 126. 404 130.004 131. 955 133.836 

Sueldos y S.tl.'lrlos 179. 290 577.7'22 711. .¡33 778. 964 845.IH 911.999 945.089 978. 855 978.855 978.855 

Manter.lmlcnto de ConsmJCClón 80,938 80.938 80.938 80.938 80.938 80.939 80.938 

Praderas de Riego (Mllnt.) 36. 420 59.183 59.183 59.176 70.565 93. 328 93. 328 93. 328 

Otras Erogaciones en ¡>raderaa 23.127 26. 519 41. 320 50.571 55. SO.'\ 58.588 61.672 . 61.672 61.672 61.672 

Costos de Admlnl5ttac16n 4.000 4,00() 4.IJOO 4.000 4,000 4.000 4.000 4.000 4.000 ~.000 

Impuesto• .560 2. 800 3.2~ 5.840 20.000 26.160 26.000 32. ,00 34.000 34.960 , 
Se¡;uro canadero 29.504 l53. 091 167.076 161. 438 182,816 183.510 203. 245 202. 732 206.245 210. 346 

TOTAL 302.865 927. 756 1 169. 850 1 365. 260 1 ~90.654 1&11.727 1 6R7.7()C) l 753.595 17M.~5 1 7i0.062 . 

~f..!!.!.M .. 
V en ta de (ialloldO • 47.25 243 .oo 276.75 OB,87 1 138.14 2 28~.46 2 273.52 2 824.59 2 942.04 l 038.34 

303.0l 1 547.91 1 752.66 1 695.ll 1 916.46 2 047 .60 2 137.59 z 129.40 2 1u.u 2 211.30 
venta de l.,.C(lbe 

350.28 1 790. i1 2 OU.41 2 194.20 3 6$4 .60 4 335.U 4 411.ll 4 953,99 s 104.20 s zu.u 
TOTAi. 



' 

CUADRO No. 30 '• 

PROVECCION DB LOS COSTOS DE orERACION V VEITTAS DE LA GANAOERIA 

(CRIA DE CANA DO) 

(MILES DE PESOS) 

E¡100: l'Cl'1ETO rmocaESO i 
A íl o s 

1 
Conceetos 4 5 6 7 8 10 

COSTCS DE orERACION 

Allmcnt•clon Complementarla 64.139 H0.925 170. 492 13S. 367 244. 055 297. 302 348. 478 348. 348 349.902 352. 233 
., 

lnsemll\3cl6n Artlllclal 8.480 37. 312 42. 399 40. 704 45. 791 49.183 so. 879 so. 879 S0.879 so. 879 

Pnvcnclón y curación do Enler• 
mrdades 15.033 84. 383 142.801 180.149 194. 945 206. 647 221.137 227. 277 231. 108 234.068 

Sueldos y ~larloa 2~. 470 1 043.009 l 243.576 1 311. l07 l 444. 818 1 SH.76.1 1 611.619 1611.619 1 6H.7rfi l 6H, i09 

Mantenimiento de Construcción 137. 288 137.288 137. 288 137. 288 137.288 137. 288 137.288 

Praderas de Rlc¡;o (l>lolnt.) 91. 053 421.118 409. 736 489. 407 S46. 315 614. 605 705.657 742.078 764.841 783.002 

Otras ero¡;aclonu en ¡>raderu 8.017 39. 470 : 53. 038 55.505 55.505 SS.505 55.505 SS.505 SS.SOS 

Co~tos de Admlnlatraclón 4.000 4.~)() 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

lrr.pUCfilOt .960 ·4.960 5.600 10.160 3S.O~O 45. 760 45.680 57.040 S9. 360 61.280 

Seguro Ganadero 51.844 166.724 292.112 281. 069 318. 327 339; 692 354.551 3.54.036 3.59.132 3(>6.092 

TOTAL 480.979 1743.724 23SO.186 2 662.631 2 991.0H 3 294;745 3 !\~'. 764 3 S88.070 3 656. 724 3 689.106 

~!ó~I~-
Vents dt C•nado 81.QQ 4Z5.2S 479. 25 874.8~ 056.97 3 994. 29 3 982.08 941.60 5 146.98 5 3Sl.ll 

V•nca de Ltchl uz.u 2 661.75 l 016.18 2 932:02 3 325.14 l 546.27 l 751.02 742,U 3 100.u : J an.u 

TOTAL 
6U,U l 087.00 l s'u.u l 806.82 6 382.ll 7 540.56 7 733.IQ 684.43 • 141.14 • 221 .u 
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CUADRO No. 31 

PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACION Y VENTAS DE Ll'I OANADERIA 

(CRIA DE GANADO) 

(MILES DE PESOS) 

EJIDO: LA :S.:l"lllALLA 
A Fl o 

Concel!tos 4 !! 

COSTOS ll" OPERACION 

Allmcnt3ción ComplemcntarlA 8. 418 150.176 188. 994 203. 869 245. 088 '197. 302 

ln•cml03cl6n Anlliclal 8. 480 37.312 42. 399 40. 704 45. 791 49. 183 

Prevención y Curación do Enfer• 
meda úes 15.033 84. 383 142. 801 180.491 194. 945 206. 647 

Sueldos y Salarlos 245. 470 1 043.009 1 243.576 1311.107 l H4. 818 1544. 763 

~iantenlmlcnto de Construcción 137. 288 137.288 137. 288 

Praderas de Rie¡;o (Mant,) 91.503 m.11s 409. 736 489. 407 546. 315 546. 315 

0tra5 F.ro¡;.actonea en Prad1ra1 8.0!8 39. 470 53.0311 55.505 61.672 

Costo9 de Admlnlltracl6n 4.oOO 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

lmpues101 .960 4.960 5.600 10. lGO 35.040 45. 760 

Seguro C3n.1dero 51.844 266. 724 292.112 281.069 318. 327 339. 692 

TOTAL 425. 256 2 019. 694 2 368. 638 2711.133 3 027.117 3 232. 622 

y_g-"'IT~.L 

venta de canalla 81.00 425.25 . 479.25 974 .en 3 056. 97 3 994.29 

Venta do Leche 532.35 2 661.75 3 046.68 2 932 .02 3 325.14 3 546.27 

TOTAL 
613.H l 087 .00 l 525.U 3 806 .82 6. 382.11 1 540.56 

s 
2 2 

302.224 302.094 303.648 

50.879 50.879 50.879 

221. 137 227. 277 231.108 

l 611. 619 l 611. 619 1644.709 

137. 288 137. 288 137. 288 

637. 369 673. 788 696.551 

M.672 61.672 61.672 

4.000 4.000 ... ooo 

45.680 57.040 59.360 

3SU51 354.036 359.132 

·3 426.414 3 479.693 3 548. 347 

3 982.08 4 941.60 5 146.H 

3 751.02 3 742.U 3 100.16 

7 733.10 a 684.43 • 947.16 
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CUADRO No. 32 

COSTOS DE OPERACION Y VENTAS CON CRED!TOS DE AVIO (GANADERIA) 

EllBllllO: JnlE.:llL ~UIE]O 

A o s 
CONCEPTOS 2 3 4 5 6 7 8 9 

COSTOS DE OPEf\ACION 
~MILtS ¡')~ !'~SOS~ 

Compra de Nov íllos 585.0 585.0 585.0 585.0 585.0 565.5 565.s 565.5 565.5 565 

Praderas de Riego 68. 3 68.3 68.3 68.3 66.0 66.0 66.0 66.0 66 

Prevención y curación de 
enfermedades 11.56 11.56 11.56 11.56 11.56 11.18 11.18 11.18 11.18 11 

Sueldos y Salarios 44. 4 44.4 44.4 44. 4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44 

Impuestos 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.6 11.6 11.6 ll.6 11 

TOTAL 652.96 652.96 652.96 652.96 652.96 698.68 698.68 698.68 698.68 698 

VENTAS !MILES DE PESOS) 

Venta de Novillos l 039.5 l 039.5 1 039.5 l 039.5 l 039. 5 l 004.85 l 004.85 l 004.85 l 004.85 l 004 



i. 

CUADRO'· No. 33 

COSTOS DE OPERACION Y VENTAS CON CREDITOS DE AVlO (GANADERIA) 

IEBll!DlO: S"\~ ¡p,,.\ IF JA lE lL. 

N 
CONCEPTOS 2 3 4 5 6 7 8 9 

COSTOS DE OPERAC!ON 
(~llLES DE PESOS~ 

Compra de Novillos l 443. 279 l 365. 264 1 326. 256 1 248. 241 l 248. 241 1 248. 241 1 248. 241 l 248. 241 l 131. 22 97 

praderas de Rícgo 168. 446 159. 342 154. 789 145. 685 145.685 145. 685 145,685 145.685 132.026 12 

Prevención y curación de 
enfermedades 28.520 26.982 26. 211 24.669 24.669 24.669 24.669 24.669 22.356 2 

Sueldos y Salarios 44. 404 44. 404 44.404 44.404 44. 404 44.404 44.404 44. 404 44.404 

Impuestos 26. 900 . 28.000 27. 200 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 23.200 

TOTAL 1713.97 1623.728 l 573. 604 1 488. 599 l 488.599 1 488.599 l 488.599 l 488. 599 l 353.206 l H 

y~~l..l~l L EJ...f?_UEl.9.?.l. 
venta de Novillos 2 564. l 2 425.5 2 356.2 2217.6 2217.6 2 217.6 2 217.6 2 217.6 2 000. 7 1 Si 
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CUADRO No. 34 

COSTOS DE OPERACION Y VENTAS CON CREDITOS DE AVIO (GANADERIA) 

IEJ~W\Ul~ mtEs.n.. IDllE &.uunos 

A o s 
CONCEPTOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cnST'lS l!E OPERACION 
(MILES DE l'ESOSI 

Compra de ~;ovillos 585.0 585.0 585.0 585.0 585.0 565.5 565.S 565.S 565.5 565.0 

Praderas de Rie¡.to 68. 3 68.3 '68. 3 68. 3 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 

Prevención y curación de 
enfermedades 11.56 11. 56 11.56 11. 56 11.56 11.18 11.18 11.18 11. 18 11.18 

Sueldos y Salarios 44.4 44.4 44.·4 44.4 44. 4 44.4 44. 4 44.4 44.4 44.4 

Impuestos 12.0 12.0 12.0 12. o 12.0 11. 6 11.6 11. 6 U.6 11.6 

TOTAL 652.96 652.96 652. 96 652. 96 652.96 698. 68 698. 68 698.68 698. 68 698.68 

VENTAS (MILES DE PESOS) 

venta de Novillos 1 039.5 l 039. 5 l 039.5 l 039. 5 l 039. 5 1 004. 85 l 004. 85 l 004. 85 l 004. 85 l 004. 85 

": 



CIJA ORO No. 3.'i 

COSTOS DE OPERACION Y VENTAS CON CREDlTO DE AVIO (GANADERIA) 

EJD!IMJ):: lLA lD!'JUmAn..U 

CONCEPTOS 2 3 ,4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS· DE OPERACJON 
~r-11 Lgs u~ Pl:scJS 1 

Compra de l\'oV illos 1 170. 23 1 755. 34 2 340. 45 2 340. 45 2 340. 45 2 340. 45 2 340. 45 2 028.39 1 833. 35 1 677. 32 

Praderas de Riego 136.57 204. 87 273.16 273.16 273. 16 273.16 273.16 236.74 213.97 195. 76 

Prevención y curación de 
enfermedades 23.13 34.69 46. 25 46.25 -16.25 46.25 46.25 40.09 36.23 33.15 

Sueldos y Salilrlos 44.40 44.40 66.61 66.61 66.61 66.61 . 66.61 66.61 44.40 44. 40 

Impuestos 24.0 36.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 41.6 37.6 34.4 

TOTAL 1 398. 33 2 075. 30 2 774. 47 2 774. 47 2 774.47 2 774. 47 2 774. 47 2 413.43 2 16.5.55 1 985.03 

Y.!..fil~MJ.h.?1-Q..§.~Q..~ 

venta de Novillos 2 079.0 3 118.5 4 158.0 4158.0 .. 158.0 4 158.0 4 158.0 3 603.6 3 257.1 2 979.9 

/' 
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CUADRO No. 36 

COSTOS DE OPERACION Y VENTAS CON CREDITOS DE AVIO (GANADERIA) 

IEJ)!lOOt ~IL'llE \'O lrn!. OC lit IESG 

CONCEPTOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE OPERACION 
(MILl:S DI~ I1E~Ci5) 

Compra de Novillos 1 170. 23 l 755. 34 2 340, 45 2 340. 45 2 340. 45 2 340. 45 2 340.45 2 028. 39 l 833.35 l 677.32 

Praderas de Riego 136.57 204. 37 273.16 273.16 273.16 273.16 273. 16 236. 74 213.97 195. 76 

Prevención y curación de 
enfermedades 23.13 34.69 46.25 46.25 46. 25 46.25 46.25 43.2 36.23 33.15 

Sueldos y Salarios 44.4 44.4 66. 61 66.61 66.61 66.61 66.61 66.61 44.4 44.4 

Impuestos 24.0 36.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 41.6 37;6 34.4 

TOTAL 1 398.33 2 074. 80 2 774.47 2 774. 47 2 774. 47 2 774. 47 2774.47 2 416.54 2 16.5.55 1.985.03 

Y.!Ui~L~!:E.LQ.UE s Q2._ 

venta de Novillos 2 079.0 3 118.5 4158.0 4 158.0 4 158.0 4 158.0 4 158.0 3 603. 47 3 257. l 2 979,9 
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CUADRO No. 31 
UNIOl\D O& l'ltOPUCCIOtl •ru:11L \llfJO" 

ANALISIS tCONOMlCO !MU.ES l)t: PE~O$) 

N!:LllCIOll DE!ltFICIO·COSTO __ .,. _____ .,. ........... - .......................... _ ........ _________ ... _____ ... ________________________________ "'_ ................... _,_ ................. _.., ____________ ................................. _____________________________ _ 
e o N e E p T o 

DtN1ficlo1 con el Proyecto 
\lentat 
Costo• do opa racl6n 

l 

A Total Benotico con .i proyecto• 

Denoflcio1 sin el proyer:to• 
A<;ricultura 591.51 
Ganadeda l 71.46 

8 Total ll<meUcloa lln el Prcy .. 762.97 
l!eneficlo• rulo dd Proyecto 
(A•B) 

Coltot de 1 l'roy•cto 
Inve ra i.one-1 con recur•o• d• 
la llanc:•. 

tnvullo""a con r•cuuoa proplc1 
d• la Unidad. 

Coito de la Obro 90 000.00 

Total Costo dal rro~acto 90 000.00 

Pactor de deacuonto al 9" 0.9174 

7 o 10 11 

u 196.55 ll 476.51 38 597.29 4l 942.66 5l 810.70 57 895.76 60 207,0l 65 544.71 62 764.16 63 024.19 
n 989.75 u 392.H 15 nl.16 16 44e.a6 la 004.76 la esa.i;o 19 441.0o 18 660.SJ 10 02&.21 11 01.a1 

9 206.GO 2G 083,76 23 J76.U 27 494,00 34 965.94 39 036.86 40 766,0l 43 884,18 44 518.44 4' 526,32 

1es.110 oot.48 8JJ.7l as8,78 ee4.49 911.02 93a.1s 966,17 ns.so 1 025.36 
8 420.94 19 279.ll 22 SH,42 26 635,27 3' 001.45 38 1.25,84 l9 827.66 42 917.41 O 522.94 44 500.'6 

2S 336.36 H 638,66 ls 186 .16 lO 321.17 9 024. 1a 2 01a.10 887,45 277 .20 

l 917.93 5 893,45 5 660.69 4 50).25 10 166.36 11 229.88 11 799.00 12 109.0 12 442.60 

25 l36.J6 38 556.S? 21 069.65 lS 981.86 ll 520.0l 12 104 .46 l) 116 .)] 12 077,00 u 109.43 12 40,60 

0,8417 0.722 o. 7084 0,6499 0,5963 0,5470 0,5019 0.4~04 0.024 0.3875 l .0116 

Dotn•ticica llc:tualludoa 097. 74 14 097.16 15 969,62 17 lll.10 20 321.66 20 8S6,l4 19 900.16 19 760.37 18 394 ,56 11 20.56 1)4 2K.l0 

ccatot Ac:tuall.zadoa 62 568.81 21 l25,ll 2.9 772. 76 14 926.27 10 388,41 8 066.32 6 665.32 6 582.64 s 560.59 $ ns.u 4 821.92 31 546. '9 

- .. -----------------------------------------------.. --.-------... -... ---------... --------------------"l"·----------------------·--------------~-------
IM!neflc:lo• Actu1lha<lo• • 3060~9.61 
Coatca Actualludoa • 2lll40,09 
ll/C • 1.31 

• S.nefic1oa c:cnald•rando laa v•ntu nnoa lCI co1to1 da 0¡>11raeilm. · 
•• .. r .. tlc:Loa v.r1ta• .. no• coatoa 4• cpuaal6n anl101do1 1uponiando una ta111 da incra .. nto da la Produccl6n del l" anual, 

·-
,. 



e u ADRO No. 38 

UNIDAD DE PRODUCCION "REAL VIEJO" 

EVALUACION DEI, PROGRAMA 

TASA l NTERNA DE RE'l'ORNO (MILES DE PESOS) 

----------------------------F-E-0-3-5---5-E ___ F_ó_Ñ_o_o_s _____________ 
A~ OS SIN ACTUALIZl\H A C T U A L I Z A O O S 

-------------------------------------------~~-Q~!i-------------~~-Q~!2 
1 - 90 000.00 - 78 947. - 78 261. 
2 - 16 915.42 - 13 016. - 12 790. 

3 - 19 277.26 - 13 012. - 12 675. 

4 1 472.77 872. 842. 

5 10 651. 41 5 532. 5 296. 

6 20 553.42 9 364. 8 886. 

7 25 941.38 10 367. 9 752. 

8 26 711. 33 9 364 .. 8 732. 

9 30 840.41 9 484. 8 767. 

10 31 413.51 8 474. 7 765. 

11 32 058.36 7 586. 6 891. 

12 32 0~8.36 6 654. 5 992. 

13 32 058. 36 5 837. 5 210. 

., 14 32 058.36 5 120. 4 531. 

15 32 058.36 4 491. 3 940. 

16 32 058.36 3 9'\0. 3 4 26. 

17 32 058. 36 3 456. 2 979. 
.. 18 32 058.36 3 031. 2 590. 

19 32 058.36 2 659. 2 253. 

20 32 058.36 2 333. l 459. 

21 32 058. 36 2 046. 1 703. 

22 32 058.36 l 795. l 481. 

23 32 058.36 l 574. l 288. 

24 32 058.36 1 .381. l 120. 

25 32 058.36 1 211. 974. 

1 596. - 7 350. 

T l R = 14 + l l 596 = 14 + 1 (0,18) = 14 + 0.18 = 14.2% 
1596 + 7350 



CUADRO No. 39 

EVALUACION DEL PROGRAMA 

VALOR ACTUALIZADO NETO* 

--------------------------------------------------------------------
A ~ O S BENEPIC!OS COSTOS FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADOS ACTUAL! ZADOS ACTUALIZADOS 
--------------------------------------------------------------------

1 82 568 810 - 82 568 810 

2 7 087 740 21 325 110 - 14 237 370 

3 14 887 180 29 772 760 - 14 885 580 

4 15 969 620 14 926 270 1 04.3 350 

5 17 311 100 10 388 410 6 922 690 

6 20 321 660 8 066 320 12 255 534 

7 20 856 140 6 665 320 14 190 820 

B 1.9 988 160 6 582 640 l3 405 520 

9 19 760 370 5 560 590 14 199 780 

10 18 384 560 5 115 150 13 269 410 

11 17 245 580 4 821 920 12 423 660 

12 15 821 640 4 423 780 11 397 860' 

13 14 515 260 4 058 510 10 456 750 

14 13 316 750 3 723 400 9 593 350 

15 12 217 210 3 415 970 8 801 240 

16 11 208 450 3 133 910 8 074 540 

17 10 282 980 2 875 150 7 407 830 

18 9 433 920 2 637 750 6 797 170 

19 8 654 980 2 419 960 6 235 020 

20 7 940 350 2 220 140 5 720 210 

21 7 284 720 2 036 830 5 247 890 

22 6 683 230 1 868 650 4 814 580 

23 6 131 400 1 714 360 4 417 040 

24 5 625 140 1 572 810 4 052 330 

25 5 160 680 1 442 940 3 717 740 

--------------------------------------------------------------------
V. A. N. = 72 751 554 

--------------------------------------------------------------------
Factor de Actualizaci6n 9\. 



CUADRO 110. i.o 

CONCEPTOS DE INVBRSION 

(MILES oe P ns os} 

E l o o CONCEPTOS 

REALVIBJO Esubl"clmlcnto.; de huerto~ SS.O 
.Compra de var¡uilb~ y scment;ilcs 552. 6 2 2.io. s 360.S 138.0 115.0 184.0 115.0 184.0 llS.O 184.0 
Desmonte f!.maJ<Jro con pr;idorae l 007.0 380.0 133.0 
Oe~mome :i¡:rfcola 720.0 2eg.o 
Otros conceptos d.i lnvers Ión 35;¡,6 3~5.6 474.l 
Tot.il 2 634. 6 3 319. 4 967.6 qs.o 115.0 1114.0 115.0 184.0 ns.o 184.0 

REAL oe EstJblccímlcnto5 de huertos 87. 8 14. 2 
ALAMITOS Compra de v:ic¡uillas y Rementnles 887.9 3 623. 7 1 015.02 230.0 184.0 299.0 207.0 299.0 230.0 m.o 

D~rn-.ontc ¡:anaJcro con praderas 1 634.0 912.0 570.0 304.0 190.0 190.0 
Desmonte nr.rícola 633. 6 
Otros conc«ptos de lnvern Ión 315.0 420.0 31!\.0 
Tot~l 3 41ns s º~~. 5 1 900,02 244.2 374.0 489.0 207.0 299.0 230.0 m.o 

SAN RAF ABL Establecimiento> de huertos 11.'i. 700 
Compra de v:iqullla!l y ~ementale1 950. 31\0 3 889. 560 l 084. 420 ' 253.000 207.000 322.'000 230.000 322.000 230.000 S22.000 
Desmonte r,annJero con praderas 9Ci0. IXXJ 760.000 570.000 
Desmonte n¡:rfcola 2 400.000 •480.000 720.000 
Otros concC'ptoS de Inversión 6.'S3. 400. 871. 200 653. 400 2•0.141' 
Total • 953. 780 5 696. 460 2 307.1120 973. 141 927.000 322.000 230.000 322.000 230.000 322.000 

t..A MURALLA E~tabh~clmlenios de huercos 
Compr.1 de \'ac¡u\llns y ~cmcntales 1 551.!'18 6 3'.IR.51\ l 824. 02 3(>8. 00 368.00 460.00 -114.00 460.00 437.00 460.00 
Dcsmonrn ¡:!an:iJcro con praderas 494,0 1 93R.0 836.0 152.0 380,0 
Desmonte a¡:rkoln 2 016.0 240.0 480.0 412.0 480.0 240.0 
Otros conceptos de lnvers Ión 534. 27 712. 35 774. 41 240.14 240. 14 
1'otnl '595. as 9 I04. 63 3 914 .. 43 1 192.14 1 468. l 4 700.00 414.00 460.00 437.00 460.00 

NUEVO PROGRESO listahlllClmicnros de buenos 175. 7 
Compra da vnqulllas y scmcmales 1 551. 58 6 328.58 1 &24.02 368.00 368.00 460.00 414.00 . 460.00 437,00 46o.oo 
Desmonte ¡::•madero con praderaa 494.0 1 938. o 836.0 • 152,0 
D~smonto a¡:rícola 1 920,0 480.0 240.0 2 880.0 240.0 240.0 648.0 
Otros conccptQ\I de tnveraldn 534.27 712. 3S 534.27 240.14 240.14 480.18 
Total 4 499. 85 9 644.63 3 434,29 3 640.14 848.14 700.00 1 542.18 460.00 437.00 4'0.00 

' ... • 
NOTA: Esta• 1.nvera Lones 110 hu.In co11 cr6dlto retacclonarlo y ttlCUT6oa 

pt"Op!Ga de ~a ejido • . , 



ANEXO 1 

c os To D E M A N TE NI l\1 J E N To y o PE R A e lo N DE 

M A Q U 1 NA R I A PO R H O R A DE T R A B AJ O 

COSTO POR HOHA DE UN THACTOR 
DE 77. l 11.P. 

COMBUST!ílLE 

LUBRICANTES 

REPARACIONES Y 
REFACCIONES 

MANO DE OBRA 

COSTO/HORA 

BARBECHO 

Consumo en un período de 8-
horas 70 litros de Diesel con 
costo de $0. 65 lt. 
(70x0.65/8) $ 5.69 

Consumo de aceite 23 del gas 
to combustible -
(70 X 0.2 X 13.00/8} $ 2.28 

100% del costo inicia] entre el 
número de horas de vida útil. 
(235 000. 00 / lO 000) $ 23. 50 

Se consideran turnos de 8 -
horas con salario de $80. 00-
por turno, costo hora --

$ 10.00 

$ 

Se barbecha una ha. en 3. 3 -
horas. Costo inicial del ara 
do $ 38 500. 00, V ida útil ara 
do de 3 discos 5 800 hrs. se 
considera el 8CJJo del costo ini 
cial del arado (38 500. 00 x <J. 
8 X 3. 3/5 800) 

M<!s costo del trae 
wr -$ l~.00 



\ 
' 

COSTO BA Rl3ECHO ji Ia. 

RASTREO O CRUZA 

COSTO RASTREO O CRUZA/Ha. 

SURCADO 

COSTO DE SURCADO ¡tJa. 

NIVELACION 

COSTO DE NIVELAClON¡Ha. 

$ 167. 57 

Se rastrea una Ha. en 2. 5 -
horas. costo inicial de la -
rastra $. 25 800. OO. vida - -
útil rastra de 20 discos de -
22" 4 500 horas. Se consi
dera el 80% del costo ini--
cial de Ja rastra 25 800. OOx 
2.5 /4 500) 

$ 14. 33 

Más costo del tractor (45. 47) 

$ 113.68 . 

$ 128.01 

Se surca una Ha. en 1. 5 ho
ras, Costo inicial de la sur 
cadera: $ 10 500. OO. V ida 7 
útil 4 200 horas, se consi-
dera el 803 del costo ( 10--
500 X 0. 8 X 1.5/4 200) 

$ 3.00 

Más costo del tracror(45. 47 
x l. 5) $ 18. 21 

$ ..,-r:-21 

Se nivela una Hª. en 1. 6 Ho 
ras costo inicial de la nive7 

]adora:$ 75 000.00. Vida -
útil 4 200 horas, Se consi
dera el 803 del costo inicial 
de la niveladora. 
( 7 5 000. 00 X Ü. 8 X l. 6 j 4 - - . 
200) 

$ 22. 86 

Ml:ts costo del tractor 
(45. 47 X l. 6) 

$ 72. 75 

$ 95. 61 



SIEM13RA Y FERTtLlZAClON 

COSTO DE SIEM13RA /Hª. 

BORDEO 

COSTO DEL BORDEQ¡Ha. 

CULTIVO 

COSTO DEL CUL TlVOjlJa. 

Se siembra y fertiliza una -
Ha. en l. 5 horas. Costo -
inicial de la sembradora y -
fertilizadora $ 33 600. OO. -
V ida útil 4 200 horas. Se -
considera el 80% del costo -
inicial de la sembradora. 
(33. 600. 00 X Ü.8 X l. 5 /4 - -
200) 

$ 9.60 

Más costo del tractor 
(45. 47 X l. 5) $ 68. 21 

$ 77. 81 ' 

Se bordea una Ha·. en O. 5 ho 
ras. Costo inicial 13orderüs 
Internacional. Mod. 776-664 
R91 con discos de 24" - - -
$ 9 800. OO. V ida útil 2 200-
horas. Se considera el 803 
del costo inicial de los bor-
deros: ( 9 800.00 x 0.8 x - -
0.5/2 200) 

$ l. 78 

Más costo del tractor 
(45.47)x0.5) $ 22.73 

$ 24.51 

Se cultiva una Ha. en 1. 5 -
horas. Costo inicial de la -
cultivadora $25 968. 80. Vi
da útil de la cultivadora - - -
4 400 horas. Se considera -
el 803 inicial de la cultivad~ 
ra: (25 968. 80 x O. 8 x l. 5 /4 
400) 

$ 7.08 

Más costo del tractor 
(45.47xl.S) $ 68.21 

$ 75. 29 



CHAPOLEO DE PASTOS Se chapo lea un Ha. en 1. l -
horas. Costo inicial de la -
chapoleadora Servid. No. -
6. 84 $ 33 250. OO. Vida útil 
de la chapoleadora •I 000 ho 
ras. Se considera el 80% -:: 
del costo inicial de la chapo 
Ieadora: (33 250. 00 x O. 8 x-:: 
1.1/4 000) 

$ 7. 32 

Más costo del tractor 
( 45. 47 X 1.1) $ 50.02 

COSTO DE LA CHAPOLEADORA /Ha. $ 57. 34 

FERTILIZACION DE PASTOS Se fertiliza una !-fa. en 1.5-
horas. Costo inicial de la -
fertilizadora 18 500. OO. Vi 
da útil de la fertilizadora = 
3 800 horas. 

Se considera el 80% del cos 
to inicial de la fertilizadora: 
(18 500,QQ X Ü.8 X 1.5/3 - -
800) 

$ 5.84 

Más costo·del tractor 
(45. 47 X l. 5) $ 68. 21 

·COSTOS FERTILlZACION PASTOS/Ha. $ 74.05 

APLICACION DE INSECTICIDAS Se aplica insecticida con - -
tractor a una Ha. en 2.1 ho 
ras. Costo inicial de la as-= 
persora $ 15 000. OO. Vida
útil de la aspersora 3 200 -
horas. Se considera el 803 
del costo de la Aspersora: 
(15 000.00 X 0.8 X 2.1/3 - -
200) 

$ 7.88 

Más costo del tractor 
(45. 47 X 2, l) $ 95. 49 



COSTO APLICACION DE INSECTICIDAS fila. $ 103.37 

COSECHA ------- Se considera a precio de -
maquila: 

SOY A $ 616. 75 
MAIZ Y SORGO $ 539. 65 



ANEXO 2 

COSTOS DE OPERACION GANADERA 

U Alimcntnción complementaria. - Se estima la compra a la -
agricultura de sorgo forntjcro en $92. 50/ton.; los rendi-
mientos ~on de 100 t/lla. resultando a$9 250. OO¡ha. y subs 
-tituto de lec be a los becerros durante 60 d ias a razón de
$2. 60 ¡cabcza. 

2 ¡ Jnseminnci<'in artificial. - Se considera a un costo de - - - -
- $.110.00¡vaca, para la mitad de hembras fértiles. 

2-.J Prevención y curación de cnfermet.lades. - Se estima un cos 
to de $75.00/U.A.A. -

i.J Sueldos y salGrios. - Sueldo anual de 1 caporal $45, 625. 00-
1 vaquero $2i, 7 40. 00 y 1 ordeñador $27 7 40. 000 

1 ca pora 1 por cada ej ido. 
l vaquero por cada 200 U. A. 
1 ordeñador por cada 20 vacas en producción. 

?_¡ Mantenimiento de construcciones. - Se considera el 53 del 
to ta 1 del crédito re fa ce iona r io por otros con'ceptos de in- - -
versión, a partir del 4o. afio. 

'i_J rnstos de riep:o. - El establecimiento se considera en -
$2 353. 40/ha. y el mantenimiento en S 1 840.22/ha. 

?_J Otras erag;aciones en praderas. - El casto es de$ 60. 75/ha. 
. año para las praderas bajo eemporul que abarca chapaleo -

solamente. 

!_/ Costos de administración. - Se destinaron $ 4 000. 00 anua
les para gastos del encargauo. 



'!._! lmpue stos. - Se considera el pago a la venta a razón -
ae $ 80. üü¡cabcza; incluye el impuesto federal, el munici 
pal y el pago de cuota de asociación. -

.!Q1 Seguro ganadero. - La c.,uota para ]as hembras es de $3. 353 
del 90'Jo del valor, y equivale a $ 256. 30 ¡vaca ¡año; $209. 20 
vaquilla¡año: $139.50/novillonaflño y por cada toro se paga 
$693, 45 /Uiio. 

A partir del 3er. ano se aseguran únicamente las vacas y -
los sementales. 



\ 
c... '.l 

163 

BIBLIOGRA FIA =============== 

Bartra Roger 

Calderón H. y Roitman B. 

Comisión Económica para 
Am6rica Latina 

Eckstein Salomón. 

Fcrnández y Fernándcz Ramón 

Flores Edmundo 

Furtado Celso 

Hanscn Roger 

Ludwing Littman, Ernest 

ILPES 

Estructura Agraria y Clases Socia
les en México, Ed. Nuestro Tiem¡:xJ 
México 1975. 

Formulación de Proyectos Agropecua 
ríos Extractivos, de Trans¡:xJrte y --= 
Energéticos Cuadernos del ILPES, 
Seríe II Núm. 21 
Santiago de Chile 1974. 

"Manual de Proyectos de Desarrollo 
Económico". 
E/CN. 12/426/ Add. 1, Rev. 1 IAA-
12/Rev. /México 1958. 

El Ejido Colectivo en México F .C .E. 
México 1966. 

Política Agrícola. F.C. E. México-
1969. 

Tratado de Economía Agrícola F.C. 
E. México 1965. 

Teoría y Política del Desarrollo Eco 
nómico. Ed. Siglo XXI -
México 1975. 

La Política del Desarrollo Mexicano. 
Siglo XXI 
México 1970. 

"Apuntes Sobre Mercado Agrícola" 
ENA, FAO. México 1969. 

Planificación Regional y Urbana en -
América Latina. Siglo XXI 
México 1974. 



ILPES 

Nacional Financiera 

Duran lv1arco Antonio 

Beltrán Enrique, Tello Carlos 
Silos A. José A. 

Guillen Arturo 

Navarrcte lfigenia M. de 

Price Gitti ngc, J. 

Quintero García, Jorge E. 

Raanan Weits 

Rarnírez Guillermo M. 

164 

La Planeación del Desarrollo Agro 
pecuario. Tomo l Ed. Siglo XXI -
México 1977. 

"La Economía Mexicana en Cifras" 
México 1974. 

La fübreza Rural en una Zona Agra 
ria Critica. Ed. Centro Nacio1rnl= 
de Productividad. México 1971. 

Los Recursos Naturales y la Refor
ma Agraria. 
Centro Nacional ele Productividad. 
México 1969. 

Planeación Económica a la r-.tcxica
na Ed. Nuestro Tiempo. Seg. Ed. 
1976. 

Bienestar Campesino y Desarrollo
Económico. F.C.E. México 1971. 

Análisis Económico de Proyectos -
Agrícolas - Instituto de Desarrollo
Económico, BIRF. 

Programación de Proyectos de Rie
go Dirección de Programas S.R.H. 
México 1974. 

Planeación Rural y Desarrollo Regio 
nal Curso de Plancaci6n Rural Inte--= 
gral. Tcl Aviv, Israel 197 4. 

Lecturas sobre Desarrollo Económi 
co. Ese. Nal de Economía U .N.A-:: 
M. México 1970. 



Schultz, T. W. 

Secretarra de Recursos 
Hidráulicos 

Stavenhagen Rodolf9 

Varios Autores 

Wionczek Miguel 

Zimmerman J. L. 

Secretaría de Recursos 
Hidráulicos 

ONU, IIB 

CEPAL, ONU 

165 

La Organización Económica de la -
Agricultura, F. C. E. México 1956. 

Costos de Producción de los Princi
pales Cultivos, Informe Estadístico 
No. 73 México 1976. 

Neolatifundismo y Explotación de -
Em ilia no Z.1 pata a Anderson Cla yton 
& Co. Ed. Nuestro Tiempo. Méxi 
co 1971. -

Estructura Agraria y Desarrollo -
Agrícola en México - México 1974. 
F.C.E. 

¿Crecimiento o Desarrollo Econó
m feo 'l Sepsetenta s. fvíéx ico l 971. 

Paises Pobres, Pd ises Ricos 
Ed. Siglo XXI México 1966. 

Guia para Ja Presentación de Proyec 
tos de Riego para el Desarrollo R~ 
ral. México 1974. 

P'dutas para la Evaluación de los -
Proyectos de Desarrollo (BANCO- -
MEX: 192.11) 

Manual de Proyectos de Desarrollo 
Económico. México 1958. 

Ley Federal de la Reforma Agraria 
Ley Federal de Aguas. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Generalidades
	Capítulo II. Situación Actual en la Zona del Proyecto
	Capítulo III. El Proyecto de Riego
	Capítulo IV. Evaluación del Proyecto
	Conclusiones
	Cuadros y Anexos
	Bibliografía



