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INDODVCCI6N. 

La estrrllegla tk duar101/o seglUda en el Motk/o •ur11ano-1ndutrlar aplicado en 

los a/los 40 • s, /avorttl6 el crttlmlento tk la planta Incipiente en ua lpoco, mediante un 

colfl11n10 tk polllicas sesgadas que lnchúan un sistema de compensadonts al sector 

agrlcola, que además tk costoso, fllt iMjlclente en tlnninos productivos, provocando con 

ello el estancamiento tkl sector y manifestando sus primeros indicios dt debilitamiento 

dllrante los a/los '10 ·s. 

En la tUcada tk los ochentas la crisis econ6mica se pone tk manifiesto, en esto, 

la politica y comtrcio intemacional hablan tenido escasa i'fllwnciu sobre la polltica . 

agrlcola que se lnstnuntntaba en el ámbito interno, misma que se orlent6 al logro de 

objetivos de Olllosllflciencla e independencia ali~ntaria, a través tk una mayor 

lnterwnci6n gubernamental, utilizando como instrumentos: la política de precios 

agrlcolas, pollticas macroeconómicas (tasa de cambio, tasa de interés y salarios) y dt 

inversi6n pliblica. 1 

Sin embargo, a ralz del debilitamiento general de la economía, crecientes déjicir:; 

pliblicos, altas tasas de infloción y de desempleo, la estrategia económica del gobierno 

a ponir de 1982, se caractt!riZÓ por tu adopción dt! mt!didas de reordenamiento de sus 

pollticas macroeconómicas y comerciales. 2 

JI Slkl" Goll:áll:. '°'' IMi.J, Ie •DfSig Q!!P!l'P'iWI Y k peljlKy ••rírn&e e la M?écfién •rifMI 4t nt«o Tais • D«IONllo"' &-~ 
Al ......... UAC/I, a.,.11110. llbc., /'192 p. l. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) estableció una nueva estrategia 

basada en dos lineamientos de acción: una reordenación económica y otra de cambio 

estructural. que pretendfan corregir el componamiento de la economfa • para lo cual se 

incluyeron las siguientes medidas: apertura comercial, racionalizar las empresas del 

sector público, hacer más eficiente el sistema de impuestos, liberar y privatizar el sisrema 

financiero, eliminar las restricciones a la inversión extranjera y desregular actividades 

económicas especificas, tales como el transpone y de manera significativa el mercado de 

la rierra. J 

El objetivo de éstas reformas ha sido inducir un incremento en la eficiencia 

económica y en la competirividad internacional, que sienten las bases para un crecimiento 

en el mediano plazo. 

Así el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994 sellaló los lineamienros del 

nuevo modelo económico: UN MODELO DE EFICIENCIA Y COMPE111WIDAD 

orientado a una mejor asignación de los recursos y un acceso libre a los mercados 

internacionales. 4 

Esto implica necesariamente eliminar los apoyos gubemamentales en fonna de 

subsidios, impue.ftos y distorsiones originadas por el tipo de cambio, orientando los 

recursos a un uso eficiente. 

Este nuevo escenario, junto con la apertura comercial que se ha venido dando con 

el ingreso del pafs al GA1T, implican un efecto para el sector agropecuario, el cual dada 

la descapitalización acelerada por la que atravesó, se encuentra en gran desventaja. 

JI Kialirr, EliOl) IOwr, E. lltN .. le pptn!?!na 4fl ejautr p U;..rirc> RnUIQ f"Wut.;os y Du"rrollo, 8oltt'o /ilflNiial, Sq1imfbrt /WIJ. 

•1 .,,,.,illll Po:. /OJt dt Ju.U, El lfU!drln 9CfMI dt 4rserrolle ) d f("t'!Or' 91a·C'olg: <"910 4c HqiC'o IWO munto, s./ •• o,nm,, "" }~. p. 
JO. 
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Lo prestntt invtstisaci6n st tnc11tntra orsaniz.ada tn stis capft11los. El primero 

prtstnta ti planttamltnto dtl probltma, los objttivos, las hip6ttsis y la metodolosfa a 

11tiltZ11r. En ti sts11ndo capitulo st dtscrlbt ti dtsarrollo dtl stctor asricola (1~1987), 

analiz.alldo la polftica tconómica instnuntntada tn ti proctso dt ind11Strlalizaci6n, la 

crisis dtl stctor, ti tstancamitnto y ~riodo dt reordtnaci6n económica, asf como ti 

nlltWJ modtlo • dtsarrollo y ti ~I que j~sa ti stctor asricola dtntro dt éste. 

En ti ttrctr capitulo, st dtscribt al cultivo tkl sorso tn Múleo considtrando su 

oristn, tipos, imponancia y llSOs, asf como la posici6n dt Mhcico tn ti FMrcado mundial 

de éstt srano, analiUJndo el componamiento dt la producci6n, los rendimitntos, la 

su~rficit cosechada, los prtcios, consumo y balanZll comercial. Posttriormtnte se analiza 

la producci6n del tstado de Tamau/ipas. 

Los concepto.f te6ricos, la mttodolog{a y el procedimiento utilizados en la 

invtstigación se presentan en el cuano capitulo. Se hace reftrtncia a la Matriz dt Análisis 

de Polftica y sus componentes, al Coeficiente de Protección Nominal, Relación Costo de 

los Recursos y al Valor de la Producción (en sus dos componentes básicos: Valor 

Agregado y Consumo Intermedio). Se describe la metodología y el proctdimiento 

empleados para evaluar los efectos de la polftica económica en la producción de sorgo 

en Tamaulipas y medir el impacto ante una apenura comercial. 

Los resultados que arrojó la investigación así como su interpretación, se exponen 

en el capitulo quinto, mi.fmos que dieron origen a una serie de cu/cu.dones y 

recomendaciones, conformadose de esta manera el capitulo sexto. Cabe seflalar que 

algunas de las conclusiones derivadas del presente trabajo, pueden ser motivo para la 

realización de próximas im•estigaciones. 

El documento jinaliw enumerando la bibliograffa consultada y consignando la base 

de datos elaborada y utilizada para darle .1·opone a la im•estigación. 
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CAPITULO I 

l PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Varias han sido las estrategias económicas utilizadas por los diferentes gobiernos 

tendientes a alcanzar una diversidad de objetivos como: el aumento en la producción de 

cultivos alimentarios y los ingresos rurales, entre otros. No obstante el dinamismo del 

sector agropecuario no ha podido alcanzar las tasas de crecimiento observadas en 

décadas anteriores. Se ha considerado que las polfticas económicas seguidas han limitado 

el crecimiento de la producción agrícola y han sido obstáculo para reducir la pobreza 

rural. 

El programa de ajuste para el sector agropecuario considera como principal 

instrumento de polftica (en relación a sus antecesorts rtcientes) la poUtica de apenura 

comercial del sector, la cual se sitúa dentro de la estrategia general de integración de la 

economía nacional a los mercados internacionales, misma que se ha venido llevando a 

cabo a panir de 1983, y que se aceleró con el ingrtso del país al Acuerdo General de 

Aranceles y Tarifas (0A17'). 1 

Esta política supone, la eliminación de rigideces estructurales que han limitado el 

uso eficiente de los recursos, desestimulando la movilidad de los factores, en especial del 

capital, con eljin de producir incentivos que presionen favorablemente la competitividad, 

el desarrollo y la diversificación de las actividades en el medio rural. 

Tal apertura comercia/, se ha venido acompañando de medidas para la eliminación 

del esquema sectorial de protección en la gran mayoría de los productos e insumos 

agropecuarios, por lo que se ha desregulado el comercio interno y se está 

instrumentando una política de precios que toma como referencia el comportamiento 

de los mercados internacionales. 

1 
1 Sala• Gonzálcz. o,. en. pp. l 



Los resultados de esta estrategia en el cono plat.o, frente a un sector 

descapitali1.llllo y con profundos problemas estructurales, además de la fuene protección 

y disputa de mercados de los paises desarrollados que presionan a la baja los precios de 

los productos, han dejado ver la limitada competitividad del sector agropecuario. 2 

Esto ha generado una reducción importante de los precios internos pagados al 

productor, que conjuntamente con los drásticos recorres de apoyo al campo, tru consigo 

una tasa de rentabilidad baja que desestimula la producción agrlcola nacional. 

Ante éste panorama, y considerando que en los úllimos tres affos el cultivo del 

sorgo ha ocupado el 3er lugar en cuanto a superficie total cosechada se refiere, que 

representa uno de los insumos principales en la industria de los alimentos balanceados 

para animales (principalmente aves y cerdos ), el análisis del sistema de producción 

SORGO en el Estado de Tamaulipas, cobra un especial interés, debido a que una 

asiRnación y un uso eficiente de los recursos conjuntamente con una apertura comercial, 

traerla consigo efectos hacia el interior y exterior del sector sarguero en el Estado, que 

pueden contraer la producción de éste grano y depender de una cantidad cada vez mayor 

de importaciones. 

Para identificar aquellas tecnologfas con viabilidad económica en el Estado de 

Tamaulipas (principal estado productor), se hace necesario realizar análisis de la ventaja 

comparativa de éste cultivo, a fin de valorar sus posibilidades reales de competir frente 

a las importaciones. 

5 



~ acuerdo con la problemólica planteada, el presente trabajo pretende alcanzar 

los objetivos siguientes: 

1.1 OBJETIVOS 

1. Cuantificar a nivel de tecnologlas, el grado de protección de insumos y 

producto con respecto a sus equivalentes internaciona~s. 

2. Obtener los efectos netos de politica económica y sectorial, asl como 

detenninar la viabilidad económica o ventaja comparativa en el cultivo del 

sorgo. 

3. Obteniendo la estructura del valor de la producción a precios de mercado 

(consumo intennedio y valor agregado), mostrar los efectos parciales al 

interior y al exterior del sector en una politica de liberación comercial, sin 

tener en cuenta la posible sustitución de cultivos y uso alternativo de la 

fuerza de trabajo liberada, considerando dos escenarios estdticos: uno de 

corro y otro de mediano plazo. 

6 



J.2 Hll'6nslS 

1. En la medida qw M COIUlnú distorsionando la polltica econ6mica a travls 

iM subsidios, entonces se generará cieno grado dt protecci6n en el 

producto dtl sorgo as( como en los in.swnos llliUzados. 

2. Si la polltica tct»l6mlca no tran.sflert sllbsidios al prodllCIO como a los 

insllltlDs, entonces la rtntabilidad dtl sorgo en Tama11lipas será negaliva. 

3. Si se prtsenta 111111 Uberaci6n comercial con eliminoci6n o Ttd11eci6n dt 

distorsiones dt polltica, entonces se dard "" efecto negativo al interior y 

exterior dtl sector sarguero dtl estado. 

4. En la medida que se incorporen en el mediano pla:.o los puq;,;etes 

tecnológicos que ha venido generando el Insti1u10 Nadonul tie 

Investigaciones Forestales y Agro~c11arias (INIFAP) en este cu/1iw•, los 

efectos negativos hacia el interior y exterior dtl sector sarguero del est~o 

se verdn reducidos. 

1 



1.3 METODOLOGIA 

La Metodologia a utilizar comprende J diferentes análisis estrecht11Mnte 

vinculados: 

1. Análisis de Ingresos y Costos Privaaos (Presupuestos Privados). 

2. Análisis de Ingresos y Costos Económicos (Presupuestos Económicos), y 

J. Análisis de Ventaja Comparativa 

El análisis de la Ventaja Comparativa, (que es construido con base a los 

presupuestos privados y económicos), tiene como finalidad medir los efectos de apertura 

comercial y la eficiencia en los sistemas de producción. 

Para éste análisis se utiliza el esquema de la Matriz de Análisis de Politica (MAP) 

desarrollado recientemente (1989) por Erik Mor/ce y Scott R. Person. ' 

. la MAP es un esquema metodológico de cálculo que permite la obtención de 

indicadores de rentabilidad por regiones y cultivos, basados en la comparadón de 

ingresos, costos y ganancias a precios de mercado actual (privados) e internacionales 

(económicos). Está compuesta por dos identidades, una que define rentabilidad y otra que 

cuantifica los efectos de las diferentes politicas sobre la rentabilidad y los costos de 

producción. 

Para medir el grado de protección que presentan tanto producto como insumos, 

se pretende utilizar Coeficientes de Protección Nominal de producto e insumos. 

l/ Morkr. A .. Eril and Peanon. Scoar .. 71,, Poli()· All41ysis AttalrU for AJrinUnmd D"·'I°"'"""· Coll'IC'U Uaiversil)' Prtn. J\hac1. N. Y .. 
USA. and loodoft. flwlaad, 19~9. 



Una vez generados los presupuestos privados y económicos, la diferencia del 

primero con el segundo proporciona los efectos de polftica, representado por las 

transferencias positivas o negativas que se dan en Ingresos, Costos( Insumos 

Comerciables, Indirectamente Comerciables y Factores lntemos ) y Ganancias para cada 

Tecnología. 

Pura determinar las tecnologías bajo estudio que no presentan ventaja comparativa 

se utiliza la Relación Costo de los Recursos la cual se determina como el cociente de los 

factores intemos al valor agregado, valuados ambos a precios económicos. 

El análisis del Valor de la Producción en sus dos componentes, Consumo 

Intermedio y Valor Agregado, de aquellas tecnologías que no presentan viabilidad 

económica, serán los elementos básicos pura determinar el impacto al interior y al 

exterior del sector ante una po/ftica de apenura comercial. 

9 



CAPITULO 11 

2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGRiCOLA 

2.1 PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN (1940-1970) 

2 .1.1 Sustitución de Importaciones (1940-55) 

Según lo plantean casi todos los estudios sobre desarrollo económico, para que 

una economía empiece una etapa de crecimiento debe tener un programa de impulso hacia 

algún sector de actividad, sobre todo aquél en que está empleando el factor más 

abundante. Dicho sector debe generar ahorros suficientes para que los menos 

desarrollados puedan utilizarlos, y convertirse asf en la base de un crecimiento 

annonizado de la economfa. 1 

Al adoptar su modelo de desarrollo, México dispuso que el sector agrlcola juera 

el eje del crecimiento; por lo que sus funciones fundamentales fueron: aj Generar una 

mayor producción de alimentos para una población urbana en rápida expansión, b} 

Mayor producción de materias primas, oc} Producción de exportaciones para.financiar 

la importación de insumos industriales, ·d} Una creciente oferta de mano de obra para 

destinarla a los sectores urbano-industrial y de servicios, e} Generar ahorros para 

canalizarlos a inversiones industriales y de infraestructura, y fl Un mercado para los 

productos del sector industrial que penniliera su expansión. 

JI Sola.., úopolJo. le rrsWErpWnuce Haire1!ff: R1mny1tifl ,. Pt'rsp'frú11 Ed. S. XX/, Mtnro. /931. p. JOIJ. 
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El crecimiento del producto agrícola fue, en términos generales, satisfactorio, ya 

que de una etapa de ajuste (1940-45) en la que el producto agrícola crece a una tasa de 

3.5 por ciento (calculado a base de promedios quinquenales) se inicia una década de 

acelerado crecimiento (1945-55) en la que el ritmo alcanza su máxima tasa de crecimie11to 

de 6.5 por ciento y que es de hecho el que determinó el progreso agrícola en un 70 por 

ciento para el periodo 1940-60. 2 

El crecimiento logrado por el sector evitó un déficit de productos agrícolas. 

elimindndose con ello las importaciones de esta clase y evitando, además aumentos 

considerables en los precios de los productos agrícolas. 

Durante este proceso el sector agrícola contribuyó al desarrollo económico a 

través de: J 

I / Una autosuficiencia en la producción de alimentos de tal forma que suministró, a una 

población que creció rdpidamente, niveles mds elevados de consumo alimenticio y mejores 

dietas. 

2/ Producción de varios insumos para el sector manufacturero que creció rápidamente 

(el algodón al 8. 7 por ciento anual, la caifa de azúcar al 6.3 por ciento y el café al 4.3 

por ciento). 

3/ Exportaciones agrícolas que se elevaron en más del 6 por ciento anual en términos 

reales, a partir de 1940 crecieron del 25 por ciento al 50 por ciento del total de los 

ingresos debidos a la exportación de mercancías. El algodón, el café, las leguminosas. 

las frutas y el ganado se cuentan entre las principales exportaciones de México; tan solo 

el algodón representó el 18 por ciento de las entradas por men·ancías enviadas al 

exterior. Los ingresos en divisas, rápidamente en incremento, del sector agrícola se 

emplearon para financiar las necesidades de importación requeridas por la 

industrialización mexicana . 

JI HtuUn1. Ro1~r. Le Nilú"e drl Qaarr()/lo Heirlllllo Ed. S. 'JO(/, ttol1rn'Óll SonolotÍll y Polilinu, Ubico, /979, p. IJO..IJl. 
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4) Una proporción de la población rural de México.que aumentaba rápidamente, quedo 

disponible para la ocupación urbana. 

SJ El sector agrícola transfirió pone de sus ahorros al resto de la economía mexicana. 

6/ El creciente poder adquisitivo de la población rural propició un mercado en 

ampliación, para los productos generados por la industria. 

El dinamismo que mostró el sector agrfcola se debió a que, entre 193S y 1960, 

más de la mitad de la inversión del sector público se destinó a gastos capitales de 

infraestructura en la agricultura, transpone y comunicaciones (ver cuadro 2.1). La 

mayoría del dinero invenido en el sector agrfcola se aplicó a la construcción de bastas 

redes de irrigación, como resultado, la superficie irrigada mediante sistemas hidráulicos 

de financiamiento público se elevó con una tasa del 4.9 por ciento anual desde 1950, 

ahora incluye más del 60 por ciento de toda la tierra irrigada de México, en comparación 

con el 13 por ciento que era en 1940. Este programa fue uno de los más amplios de su 

clase en el mundo, lo que pennilió abrir al cultivo e irrigado más terrenos que ningún 

otro pafs latinoamericano. 4 
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CUADRO 2.1 
FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO BRUTO, 1935-1960 

( 3) 

'""'"'"" 
Total 

/(/() /9.7 4.9 55.7 8.l o.o 

/(/() 15.5 10.8 5/.1 Jl.7 /.7 

/00 l/.l /0,8 40.7 /2.J /.} 

/(/() 11.0 JU Jó.O 15.9 ~.7 

100 /4.} 16.7 J8.5 /4.0 ,, 

11.5 

8.l 

4.9 

J.O 

J.~ 
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Un factor determinante en los logros espectaculares de la agricultura fue sin duda 

alguna el fenómeno conocido como REVOLUCIÓN VERDE, logros alcanzados en gran 

medida por la combinación de tres factores tecnológicos: IJ El desarrollo de nuevas 

variedades de plantas de alto rendimiento ampliQIMnte adaptables, que respondfan a los 

fenilizantes y resistentes a las enfermedades; 2/ El desarrollo de un paquete mejorado 

de prácticas agrícolas, que incluyeron mejor uso del suelo, adecuada fenilización y más 

efectivo control de malas yerbas e insectos, todo lo cual hiw posible que las variedades 

mejoradas alcanzaran plenamente su potencial de alto rendimiento: y 3} Una relación 

favorable del costo de los fenilizantes y otras inversiones con el precio que el agricultor 

recibfa por su producto. 

La revolución verde y las inversiones realizadas en obras de irrigación, fueron 

inherentes a un tipo de agricultor: los más grandes, "más vinculados al comercio, que 

estaban en condiciones para adquirir fenilizantes y hacer otras inversiones·. 

A los frutos de investigación y a las obras de infraestructura, se agregaron 

pronto otras políticas de fomento de imponancia estratlgica: polfticas de crldito y 

comercialización. La "relación favorable del costo de los fenilizantes y otras 

inversiones con el precio que el agricultor recibfa por su producto•, no fue el 

resultado natural de las condiciones del mercado, sino el producto de una decisión 

explícita de las autoridades que emplearon montos crecientes de subsidios, tanto para 

abatir los costos de producción de los agricultores, como para elevar su ingreso mediante 

precios de garantía superiores a los del mercado. 

A panir de 1940, la inversión pública hacia el sector industrial comenzó a 

inaementarse en forma acelerada (véase cuadro 2.1). Durante la década de 1940 y los 

primeros allos de 1950, la Nacional Financiera dedicó la mayoria de sus .financiamientos 

a largo plazo para las industrias básicas destinadas a la sustitución de imponaciones, 

incluyendo fierro, acero y petróleo; con frecuencia estas inversiones se realizaron para 

a/Mar la crítica escasez de la ofena creada por las condiciones bélicas. 5 

SI lhd., p. t§~. 
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A.sf la prioridad en la inwrsión pública se desplazó del recientemente próspero 

sector agrfcola luu:ia la industria y los transpones. 

El periodo de 1940-1955 se caracterizó por unfllene crecimiento económico (la 

tasa media anual del PIB real file de S.98 por ciento) y un importante proceso 

inflacionista (los precios aumentaron a una tasa media anual de JO. 7 por ciento). 6 Esta 

situación se muestra tm los cuadros 2.2 y 2.J. 

61 0.illnt RD11to, H .. Oricmu 4t lp Cli,JY t! Hé!iro 194tJ./Wl2 E.d. EnJ, Mi.Tiro. J~. p. ~d. ,. 



CUADR02.2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
DEI960 

(Millones de pesos) 

Variación anual 
Alfo Nivel en porcentaje 

I940 46,693 I.4 

1941 51,241 9.7 

1942 54,116 5.6 

1943 56,I20 3.7 

1944 60,70I 8.2 

1945 62,608 3.I 

1946 66,722 6.6 

I947 69,020 3.4 

1948 72,864 4.I 

I949 75,803 5.5 

I950 83,304 9.9 

1951 89,746 7.7 

1952 93,3I5 4.0 

1953 93,571 0.3 

1954 102,924 JO.O 

1955 llI,671 8.5 

Durante estos alfos se consolidó el proceso de industrialización para lo cual fue 

necesario que se conjugaran una coyuntura mundial, el brusl'O impulso a la acumulación 

interna en la industria y la acción estatal dirigida a fomentar y proteger el nuevo modelo. 
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CUADRO 2.3 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(1960•100) 

Variación an11al 
Alfo Nivel en porcentaje 

1940 16.6 4.4 

1941 17.0 2.4 

1942 18.6 9.4 

1943 21.9 17.7 

1944 29.2 33.3 

1945 31.0 6.2 

1946 39.5 27.4 

1947 42.4 7.3 

1948 43.4 2.4 

1949 45.3 4.4 

1950 47.7 5.3 

1951 57.l 19.7 

1952 61.6 7.9 

1953 61.l 0.8 

1954 67.7 10.8 

1955 76.0 12.3 

Se puede decir que la guerra había alentado el proceso de industrialización y los 

responsables de la polftica económica habían decidido apoyar con diversas medidas. 

En tales condiciones, la polítka económica ocupó un papel detenninante y reflejó 

los cambios ocurridos en las relaciones sociales y políticas que pennitieron la 

industrialización. 
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Asf, las diferentes polfticas macroeconómicas adoptadas por el estado maicano, 

fueron de suma importancia en el periodo. Estas polfticas flleron: 

a/ Polllita Com1rcilll. 

Consistió en protección arancelaria y permisos de importación y de 

exportación, volviéndose un impuesto implfcito para la agricul111ra y garantizando al 

capital industrial intemo un mercado cautivo. Para garantizar el auge logrado por el 

sector industrial, el Estado recurrió a medidas proteccionistas que frenaron la importación 

de bienes de consumo duradero a cambio de otorgar facilidades a la importación de 

maquinaria, equipo y materias primas. 

b/ La Po/idea de Gasto e lnversi6n Pública. 

El gasto del presupuesto federal realizado en 1940 otorgó a las actividades 

económicas el 34. l por ciento del total. 19. 7 por ciento a las sociales y el resto a 

administración. Para 1945 el primero ascendió hasta 41.4 por ciento, mientras los otros 

dos se reduclan a l 7 por ciento y 41 .6 por ciento respectivamente. Al finalizar la dlcada. 

en 1949, el gasto económico representó el 56. 7 por ciento del total, el social el l 1.9 por 

ciento y el administrativo el 31.4 por ciento. 1 

e/ Polflita de pndos y subsidios. 

En el sector agrlcola se implantó una regulación de precios que pretendió 

mantener "bajo• el costo de la canasta básica de alimentos para toda la población y se 

trato de compensar al productor de estos bienes mediante subsidios a los insumos tales 

como: fertilizantes, agua, semilla. electricidad y tasa de interés. 

11 Calmil Rt*'tno. IM111rtg«;gntlfll v ee!itif9 rr0!!9eure lilb:tro, p. 71. 



di Polllica Fiscal. 

Akntó las manufacturas al concederles regfmenes preferencia/es con respecto a 

otras actividades económicas, favoreciendo la obtención de altas utilidades de este tipo 

de actividades, y en consecuencia una elevada capacidad de ahorro para las empresas 

dedicadas a ellas. La política de protección a las ganancias industriales se observa en 

la baja carga impositiva a que se sujetó la industria durante los aflos de 1940 a 1950. El 

hecho de una baja carga impositiva directa a los ingresos del sector industrial, obligó a 

buscar otras fuentes de ingresos por la vfajiscal, principalmente mediante aumentos a los 

impuestos directos al sector comercial e impuestos indirectos compuestos 

fundamentalmente por las cargas impositivas a las importaciones, a la producción y al 

comercio, a los ingresos mercantiles y a la explotación de recursos naturales. 8 

e] Polilica Monetaria. 

Continuó apoyándose en la creación de dinero recurriendo también a mecanismos 

de selección crediticia y a la solicitud de prestamos del exterior. 

fl Polilica de Inversión Extrat4iem. 

Amparado por la propia política proteccionista y de exenciones fiscales, y en el 

marco de una estructura que garantizaba alta rentabilidad, la inversión extranjera directa 

pasó a ocupar un papel cada vez más importante en el sector manufacturero, asf mientras 

que en 1945 el 17.4 por ciento de dicha inversión total se realizó en el sector, para 1950 

había alcanzado el 24. l por ciento 

81 ~MI .. p. 8J·IU. 
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61 Polllica Salarial. 

Se caracterizó por ser restrictiva. permitió una mayor apropiación del excedente 

económico por pone de los capitalistas, dado que los incrementos en los precios tendfan 

a superar continuamente los aumentos nominales en las remuneraciones de los 

trabajadores. Esta polfticajue permitida y acompalloda por el rlgido control ejercido por 

el Estado sobre el movimiento obrero. 

2 .1. 2 Desarrollo Estabilizador ( 1956-70) 

Desde los últimos affos de la década de los cincuenta hasta finales de los sesenta, 

la economía mexicana se caracterizó por un rápido crecimiento del producto y la 

estabilidad, tanto en el tipo de cambio como en el nivel de precios. 

Esta fase fue denominada •0esarrollo Estabilizador• y representó, en buena 

medida, la instrumentación práctica de un modelo de desarrollo en el que la política 

económica giró alrededor de estfmulos a la iniciativa privada y a una panicipación 

conservadora del sector público en la economía. 

Durante éste periodo fue el sector industrial el que imprimió mayor dinamismo al 

resto de la economfa: sus tasa media anual de crecimiento fue de 9 por ciento, en tanto 

que la del sector agrlcola tuvo una tasa de crecimiento medio anual de 4.5 por ciento. 9 

La política de desarrollo estabilizador, constituyó una salida al modelo sustitutivo 

de imponaciones que se habla venido implementando desde un par de décadas atrás como 

estrategia de crecimiento industrial y que requería progresivamente de tecnologfas más 

complejas, grandes densidades de capital y un mercado relativamente diferenciado y en 

rápida expansión. 10 

91 SoJis, Uopoldo, op. n1. p. J<U. 

/()! 111111/ts, L1ds. CrjlU )' rmtuuvre ck lp roJ!O!!!'Ífl "'eif9'19 Ed. El CaN/Jito, MI.rico, /Pa?, p. JJ. 
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La estraregia económica adoptada en este periodo se caracterir.ó por un 

crecimiento económico sostenido sin precedente, por la estabilidad relativa de los precios 

y por el mantenimiento de la paridad del tipo de cambio en condiciones de libre 

convenibilidad (siempre se mantuvo en l 2.50 pesos): esta estabilidad del tipo de cambio, 

se volvió un verdadero objetivo de polftica económica. As(, el tipo de cambio fijo y la 

libenad cambiarla, se volvieron auténticos pilares del desarrollo estabilizador. 11 

En el cuadro 2.4 y 2.5 se puede observar como durante este periodo, la economfa 

mexicana conoció un faene crecimiento (6. 72 por ciento promedio anual) con estabilidad 

de precios (4.02 por ciento promedio anual). 

A pesar de la estabilidad de los precios, el desequilibrio exterior fue permanente 

y creciente. Así, mientras que el déficit acumulado de la cuenta corriente de la bala111.t1 

de pagos sólo fue de 474. l millones de dólares entre 1940-55, entre 1956-70 alcanzó una 

cifra de 5,035.5 millones de dólares. 12 

l/I Gtdlltfl ROMO, 11 .. op. di,. p. Jfl. 

/:!!/bid., p. JS. 
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CUADRO 2.4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
DE 1960 

(Millones de pesos) 

Variación anual 

AiJos Nivel en porcentaje 

1956 119,306 6.8 

1957 128,343 7.6 

1958 135,169 5.3 

1959 139,212 3.0 

1960 150,511 8.1 

1961 157,931 4.9 

1962 165,310 4.7 

1963 178,516 8.0 

1964 199,390 11.7 

1965 212,320 6.5 

1966 227,037 6.9 

1967 241,272 6.3 

1968 260,901 8.1 

1969 277,400 6.3 

1970 296,600 6.9 
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CUADR02.5 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(1960=100) 

Alfo 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

Nivel 

81.3 

86.8 

91.6 

95.3 

100.0 

103.4 

106.5 

109.8 

116.0 

118.7 

123.4 

127.0 

130.0 

135.l 

141.2 

Variación anual 
en porcenraje 

7.0 

6.8 

S.5 

4.0 

4.9 

J.4 

J.O 

J.J 

S.6 

2.3 

4.0 

2.9 

2.4 

3.9 

4.5 

La mismafonnulación de polltica económica orientó el crecimiento de la economfa 

"hacia adentro• mediante la utiliwción de una polftica proteccionista, cuotas de 

imponación como formas de estímulo a la sustitución de importaciones, aranceles 

elevados, exenciones jisca/es para el fomento de nuevas industrias, tasas de interés 



prtfertnciales para la promoción industrial y, todo un concieno de estfmulos a la 

industrialización, logró que el mercado intemo se conviniera en el principal motor del 

crtcimiento económico. 

En este periodo, el intervensionismo estatal habfa subordinado su gestión al logro 

del crecimiento económico nacional, al ritmo más elevado posible. 

Para 1956-61 el producto agricola muestra un receso relativo al rtducirse el 

crecimiento a sólo 2.5 por ciento; posteriomiente se presenta una etapa inciena de 

recuperación a panir de 1961 (crecimiento de 4.2 %) en el lapso de 1960-64. 

Durante el período 1960-67, el ritmo de aumento del producto agricola medido 

a precios de 1950, ha sido más lento (3.9 por ciento) y apenas superior al crtcimiento 

demográfico que según estimaciones recientes se situaba en 3.5 por ciento. u 

Según Luis Angeles, 1, las principales políticas instrumentadas por el sector 

público en los allos del desarrollo estabilizador fueron: IJ La politica industrial en el 

marco de la sustitución de imponaciones, 2/ La ausencia de una polftica que trajo el 

. estancamiento del sector agrícola, principalmente hacia la segunda mitad de la década 

de los sesenta, JJ El carácter regresivo de la polftica fiscal, 4/ El auge de la 

intemiediación financiera, y 5/ Desequilibrios estructurales. 

a/ Politica Industrial. 

El proceso de desarrollo económico había definido a la industrialización como eje 

de la acumulación de capital, canalizando para tal efecto el grueso de los recursos. El 

desarrollo estabilizador afinó los instrumentos de protección y con ellos orquestó una 

estrategia bajo la cual hubo de modificarse la estructura del producto durante esa década 

/JI Goit:álr: SonMo. R .. or. n1. p. U. 
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de crecimiento en México: asf en 1960 la participación del sector agropecuario en el PIB 

alcant.aba 25 por ciento y la industria 28, en 1970 la participación agropec1111ria habfa 

disminuido a 18 por ciento y la industria aumentado a JJ por ciento. 

Con tales cambios el sector manufacturero vio disminuido su participación en el 

PIB a lo largo de la década de crecimiento acelerado y sostenido, mientras ganaban 

significación los de elevado contenido técnico como los productos qufmicos, la 

petroqufmica y en alguna medida los bienes intermedios y de capital en su tardfo 

arranque. Los bienes de consumo generalizado en cambio, como los alimentos, las 

bebidas, los textiles y las prendas de vestir - productos de elevada absorción de fuerza de 

trabajo - hablan perdido significación. 

La polftica de industrialización acelerada durante el desarrollo estabilizador ubicó, 

en el eje, al proteccionismo. Fueron los aranceles crecientemente sustituidos por pennisos 

de importación los que desalentaron las importaciones consideradas innecesarias, tanto 

que el ingreso por aranceles cayó significativamente. 

Resultaron relevantes como apoyo a la industrialización los programas de 

producción cuyo propósito fundamental era la integración vertical de algunas ramas de 

la industria altamente protegidas mediante licencias de importación como el caso de la 

industria automotriz. La polftica proteccionista pues, aumentó la cobertura de protección 

efectiva ampliando el margen existente y destacando como instrumento fundamental los 

permisos de importación. 

Los incentivos fiscales fueron ampliamente utilizados para apoyar la formación de 

capital, renovar el capital fijo e incentivar la reinversión. Destacan entre las medidas de 

promoción, sobre todo por su incidencia posterior en el modelo de desarrollo adoptado, 

la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias y el establecimiento de la 

denominada Regla XJV de la Tarifa de Impuestos General de Importación (TIGI) en 1955: 

una legislación que conformó la polftica de protección y fomento, a la que tos 

inversionistas se hicieron adictos y por la cual rara vez eficientes. 



Enfonna más directa, el Estado ejert:ió durante el periodo que va de 1958a1970 

un vigoroso papel de promotor clave mediante un elevado gasto público federal en obras 

básicas de infraestructura, en las bajas tarifas sobre los servicios proporcionados por el 

sector paraestatal y en los subsidios directos que el Estado llegaba a otorgar a actividades 

industriales específicas, acentuando la concentración y centralización industrial y 

reproduciendo el esquema de mayores necesidades de gasto público. 

Por otra pane, el control polftico de la fuerza de trabajo y su propio 

crecimiento físico mantuvieron bajos los salarios: as( mientras la polftica de protección 

abarataba el factor capital a los inversionistas, la polftica sindical ejercida por las 

grandes centrales obreras no pennitía el encarecimiento real de la mano de obra. 

b/ Politica A1ropecuaria. 

Tras el inicio de la refonna agraria, a panir de 1935 y hasta 1960, el sector 

agropecuario cumplió la función de pilar del desarrollo económico del pafs. La 

irrigación derivada de la polftica de infraestructura, introducfa el control del agllll, factor 

que se constituyó cada vez más en un insumo estratégico y en una economfa externa para 

los productos de la agricultura comercial. Junto a las acciones de refonna agraria, la 

investigación agropecuaria cobraba interés creciente por pone del Estado, y la revolución 

verde se constituia en una imponante polftica en favor de los excedentes agrícolas. 

Durante la primera mitad de la década de los sesenta el componamiento del sector 

agropecuario mantuvo un crecimiento de 5 por ciento anual, significando una 

panicipación en el PIB del 15 por ciento: en la segunda mitad la tasa de crecimiento cayó 

a 1 .2 por ciento anual y la panicipación de la agricultura en el PIB a 11 por ciento. 

Detrás de estos resultados que se hideron dramáticos orlos más tarde, subyace una 

tendencia que venía acusando el uso de los instrumentos de política ec:onómica respecto 

al sector agropecuario, como la inversión pública, el repano de tierras, los cambios de 

precios relativos y la política crediticia, fundamentalmente. 
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Respecto a la inversión pública puede apreciarse que en ténninos agregados su 

monto se mantuvo durante esa década, aunque con algunos altibajos, una tendencia al de 

crecimiento relativo y una orientación en favor de la política de industrialización del país: 

de manera que el gasto público para el sector agropecuario declinó con rapidez, sobre 

todo hacia la segunda mitad de la década. Si en 1950 del total de la inversión pública se 

dedicaba 20 por ciento al sector agropecuario, en 1960 se había reducido a 7, para 

mantenerse durante esa década con una panicipación promedio de 12 por ciento de la 

inversión pública total. 

Entre las causas de esa baja de inversión para las actividades primarias destacan 

la creciente demanda de recursos del sector público frente a la rigidez de los precios de 

los bienes y tarifas de las empresas paraestatales, así como las escasas recaudaciones 

fiscales del Estado, cuyos efectos se fueron traduciendo ademds en el aceleramiento del 

desequilibrio presupuesta/, no obstante que el ritmo de la inversión pública total 

declinaba. 

De esta manera, la tierra que durante los ailos cincuenta manifestara sucesivos 

aumentos en su productividad mediante el suministro del riego, la investigación sobre 

cultivos óptimos, el uso de fenilizantes y la expansión de la fuerza de trabajo asalariada, 

hacia finales de los sesenta estaba prácticamente extenuada. 

Cada vez se volvió mds difícil conseguir alzas en la productividad del maíz y el 

frijol, los precios de los fenilizantes resultaban frecuentemente altos y el alcance de los 

servicios de extensión y tecnología limitado. El crédito agrímla, que durante los primeros 

aflos cincuenta fuera significativo, tuvo una reducción sustancial, sobre todo tras la 

eliminación de las tasas de redescuento a los bancos agrícolas del pai' después de la 

devaluación de 1954, y ante mejores opciones para la banca de asignar sus recursos 

prestables. 
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El panorama agrlcola del pafs se alteró sustancia/IMnte durante la década de los 

sesenta, sobre todo por los cambios en la composición de cultivos. Los precios 

internacionales que desalentaron en un principio la producción de trigo, a11Nntaron la 

de algodón para después reemplatJJrla por oleaginosas, perdieron su injlwncia en razón 

de la política intema de precios de garantfa aplicados por CONA.SUPO por encima de los 

pncios internacionales, que significaron cambios en los precios relativos y subordinaron 

la producción a los criterios del precio que no coincidían necesariamente con las 

necesidades nacionales de alimentos e insumos. 

De esta manera, la ventaja comparativa regional del pafs fue distorsionada, en vez 

de responder a los rendimientos por hectdna o a otros criterios de idoneidad para 

producir, respondían mds a la polftica de los precios de garantfa, con un impacto 

negativo sobre la competitividad nacional en los ~rcados externos. 

La asignación de los precios de garanda en 1963 explican en gran pone el 

crecimiento del producto agrlcola en los dos o tres ciclos inmediatos: la inmovilidad que 

posteriormente les caracterizó sin embargo, constituyó el/actor más explicativo del rezago 

del sector hacia la segunda mitad de la década. La estabilidad de los pncios de los 

bienes agrícolas hasta 1972 revela que la polftica sustitutiva de lmponaciones se preocupó 

en esos alfos mds por el nivel general de precios que por aumentar el producto agrlcola 

o el ingreso de los agricultores, y que en aras de insentivar a la industria se subordinó 

a la agricultura como tributaria de aquéllas. 

La política comercial, prácticamente ausente de la estrategia económica, no fnnó 

la creciente intermediación agrícola: así mientras la tierra se le entngó al campesino, no 

se le ofreció alternativa para que su producción se le entregara al último eslabón de una 

cadena de intermediarios o al coyote. 
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e} Polflico Fiscal. 

A diftnncia dt otros paists, tn Mhcico la polltica fiscal no t"vo como objetivo 

garantizar al stctor plÍblico un cncientt monto dt ncursos para que siguiera cumpliendo 

cabobMntt su función en el aparato productivo, ni fue utilizada tampoco como un 

instrumento redistrlbutivo dtl ingreso que garantizara cierto dinamismo al mercado 

interno; antes bien, la polltica fiscal se caracttrlzó por un nzago que limitó 

crecientemente el papel del Estado y estrechó la dtmanda efectiva hasta reducir las 

propias alternativas del modelo de desarrollo adoptado. 

Durante la primera mitad de la década de los sesenta hubo sin embargo algunos 

intentos de readecuar la política fiscal; no asf hacia la stg,,nda mitad en la cual ni por 

asomo se intentó establecer cambios en el sistema fiscal. 

Los ingresos públicos por vfa fiscal sufrieron constantt deterioro a lo largo del 

desarrollo estabilizador, y su participación en eljinanciamitnto del gasto pdblico resultó 

cada vez mayor. La estructura impositiva benévola y la polltica dt precios subsidiados 

seguida por las empresas públicas, repercutieron en un insuficiente nivel de ingreso, 

decreciendo en consecuencia el margen de ahorro corrltnte disponible para el 

financiamiento de la inversión. 

La creciente necesidad por parte del sector público de allegarse recursos y su 

limitada capacidad para conseguirlos, asf como el objetivo de mantener la estabilidad y 

la paridad cambiarla, condujeron a acelerar el desequilibrio presupuesta/ y de manera 

dramática la deuda pública externa, la que de 574.8 millones de pesos para mediados de 

1958 pasó a 3, 762.4 en 1970. 

As{, la restricción fiscal se aunaba al conservadurismo de gasto, con lo que se 

asignaba al sector privado la responsabilidad del crecimiento y para quien no se 

escatimaban incentivos incluyendo cada vez más el sacrificio fiscal. 
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di Polllica Financi1n1. 

La polftica financiera, considerada como la manifestación más exitosa del 

desarrollo estabilizador, impulsó, sin duda el crecimiento econ6mico de la dlcada de los 

sesenta, el que a su vez consolidó el auge de la intennediación con sus vinudes y 

contradicciones. El crecimiento del ingreso nacional y los sucesivos aumentos de la tasa 

de interés en condiciones de estabilidad de precios, alentaron el ahorro intemo y el 

dinamismo del sistema financiero: de tal fonna que la participación de sus activos pasó 

de 20 por ciento del PIB a 33 por ciento durante la dlcada de los sesenta. 

La competencia entre los bancos por la captación de recursos se tradujo en 

facilidades a todos los ahorradores para que concurrieran con sus depósitos a incrementar 

los recursos bancarios: la banca nacional instrutrrentó altas tasas de interés, (9 por 

ciento), lo que significó frente al bajo ritmo de inflación (2 o 3 por ciento) una atractiva 

tasa de interés real (7 o 6 por ciento) para depósitos principaltrrente de corto plazo y a 

la vista. 

La polfticafinanciera sin embargo no sufrió alteraciones durante todo el desarrollo 

estabilizador, llegando a convertirse en un obstáculo al financiamiento de la pequella y 

mediana empresa, no sólo porque los recursos eran canalizados por la banca en apoyo 

a las grandes -frecuentemente transnacionales-, al comercio y a los servicios, sino porque 

no estimulaba la competencia directa de las empresas por captación de ahorro mediante 

la emisión en el mercado de acciones, esto es, que la Bolsa de Valores buscando 

financiar los proyectos de expansión de las empresas abandonara su raquitismo y 

cumpliera efectivamente su función. 
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Z.Z CRISIS DEL SECTOR (1911-1981) 

A panir de 1965, la agricul1ura perdió su dinamismo, dando mues1ras de 

agotamienro, percibiéndose tasas de crecimiento signiftcativamenre más bajas que las del 

crecimiento demográfico (3.4 por ciento anual). 

Esta situación se agravó a principios de la década de los setenta, notándose signos 

de un franco estancamiento, al que se ha llamado "CRISIS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO" que se inició desde la década de los sesenta y se presentó enfonna 

más aguda en el sector agrlcola que es el que tenfa precisamente la responsabilidad de 

alimentar a una población urbana y rural en constante crecimiento. 

Tres son las caracterlsticas que distinguen a la crisis agricola que hoy en dfa se 

siguen presentando en la economfa mexicana: 

La primera manifestación, es la disminución en el ritmo de crecimiento del sector 

a panir de 1965. Para este periodo el crecimiento económico fue menor a los dos 

periodos ya analizados (4.59 por ciento anual). Ver cuadro 2.6. 

La segunda se refiere a la balanza comercial agrlcola, que para el periodo 1971-

79 regis1ró un saldo positivo, debido al incremento absoluto en el valor total de las 

exponaciones agricolas con respecto a las imponaciones. El valor de éstas, pasó de 641 

millones de dólares a 881 millones, respectivamente. Sin embargo, como se observa en 

el cuadro 2. 7, este componamiento comercial se revinió en los altos 80 y 81, en donde 

el ritmo de crecimiento de las exponaciones, fue inferior al de las imponaciones, 

provocando un déficit en la Balanza Comercial. 
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CUADR02.6 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
DE 1970 

(Millonts dt ptsos) 

Variación anual 
Allo Nivel tn porcentaje 

1971 462,804 4.2 

1972 502,086 8.S 

1973 544,307 8.4 

1974 577,568 6.1 

1975 609,976 5.6 

1976 635,831 4.2 

1977 657, 722 3.4 

1978 711,982 8.2 

1979 777,163 9.2 

1980 841,855 8.3 

1981 908, 765 7.9 
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CUADR02.7 

MUNZA COMERCIAL AGROPECUARIA (1978-1981) 
(MILLONES DE DÓLARES) 

Allo Exportación •' Importación ., Saldo 

1971 736 95 641 

1972 905 164 741 

1973 1,050 384 666 

1974 1,102 886 216 

1975 1,037 710 327 

1976 l,302 377 925 

1977 1,450 647 806 

1978 1,502 810 692 

1979 1,779 898 881 

1980 1,528 2,012 -484 

1981 1,481 2,421 -940 

al FOii 
bJ Valor C'01J11rríol. "° i11Cl11y1 fl11ts ,.; sr11r01 

F11m1r: ú «~ naainaiw"' n'frcu. NGCÍOltlll FilwtcWra S.N.C. ltlimo. D.f. 190 JOa. ~c:iáfl. 

Es en esta década, donde las importaciones de productos agrícolas se 

incrementaron notablemente, como consecuencia directa de la polftica de precios hacia 

la agricultura. Esta situación provocó que el papel generador de divisas por parte del 

sector agrícola, se reviniera. 
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El inc~mento de las lmponaciones agrlcolas fue una manifestación del 

proteccionismo industrial que continuó aplicándose en los 70's. Esta polftica provocó que 

el p~cio de las imponaciones aUIMntara -debido a los impuestos y barreras arancelarias 

establecidas para ello- transmititndose estos incrementos al resto de la economfa. 

El sector más afectado, fue el de los productos agrlcolas exponables. Dodo que 

estos debian tener precios que compitieran en los mercados mundiales, los exportadores 

no podfan aumentar los precios para resarcirse de los elevados costos de la protección 

industrial. 

Por último, la tercera caracterlstica se manifiesta en p~siones inflacionarias (los 

precios aumentaron a una tasa promedio del 20.3 por ciento). originada por un ritmo de 

crecimiento inusitado de los precios de alimentos y de productos con insumos de origen 

rural, que se enfrentaban a una gran demanda insatisfecha. 15 Esta situación se muestra 

en el cuadro 2.8. 

15\ al'GlftltUilJ Po:. Josi cú JaMs, Crisu ec'1fe'9 )' ltnnf crO!lf!!irg Tai.s • ..walrii M c1nldos, Col#Jio tlt Pos11~ • .llOIU«illo. 

Mixiro. /9'19, p. JJ.J5. 
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CUADR02.8 

INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(1960=100) 

Variación anual 
Alfo Nivel en porcentaje 

1971 101.9 5.9 

1972 112.5 6.2 

1973 126.9 12.8 

1974 155.8 22.8 

1975 180.3 15.7 

1976 215.6 19.6 

1977 281.2 30.4 

1978 328.2 16.7 

1979 394.8 20.3 

1980 508.0 28.7 

1981 646.6 27.3 

Entre 1971 y 1981 la inversión pública agrícola, pasó de 3, 100 millones de pesos 

a 14, 370 millones en dichos aflos, lo que indica que aumentó 4.6 veces y creci-i a una 

tasa media anual de 16.58 % (la inversión total creció 6.0 veces y 15.94 % de 

crecimiento anual, en igual período). Véase cuadro 2.9 . 
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CUADR02.9 

INVERSIÓN PUBUCA FEDERAL TOTAL Y SECTOR AGROPECUARIO 
(MIUONES DE PESOS CONSTANTES) 

Ailo TOTAL 

1971 29,205 

1972 21,271 

1973 30,134 

1974 40,257 

1975 42,309 

1976 54,259 

1977 53,170 

1978 70,214 

1979 85,748 

1980 105,188 

1981 128,211 

BASE 1970 

SECTOR AGROPEC. RELACIÓN (%) 
AGRIC.ITOTAL 

3, 100 14.6 

4,478 14.9 

5,690 14.l 

7,155 16.9 

9,814 18.1 

7,389 13.9 

9,781 18.4 

13,244 18.9 

14,307 16.7 

17,500 16.6 

14,370 11.2 

,,, Valor"°"''"'""''· IW ÜICW}• /l'1" lti UJMfOJ 

l-"t1m1t: ~ "'°""""° lfltmnlltia tn dfrw. Noci01tOI Fillancitra S.N.C. Mbico, D.f. 1981 /0ta. Elbctdfl. 

Los cultivos que en un alto porcentaje explican la crisis agrlcola son: el maíz, 

trigo, ajonjolí, frijol y calla de azúcar, que presentan -para el período 1970-1977 tasas 

de crecimiento por abajo de las reponodas para la población. En cambio el cártamo la 

soya, el sorgo y el arroz. registran tasas por encima del crecimiento poblacional. 
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Lo anterior lleva a la conclusión de que la producción del pri~r grupo, que puede ser 

denominado como el de los básicos, ha sido desalentada. Por el contrario, et segundo 

grupo, a pesar de que ha sido más dinámico en su producción, no ha logrado cubrir la 

demanda explosiva iniciada en la década de los 70's. 

Brambila seflala que los precios reales de los principales productos agricolas que 

e.tplican la crisis, tuvieron un descenso sostenido en el periodo 1960-1972, repuntando 

considerablemente entre 1973 y 1975, para desplomarse nuevlllMnte en 1975-1977 con 

la misma espectacularidad con la que hablan a111Mntado. Asf que los precios agricolas 

no tan sólo no podfan incrementarse, porque la competitividad del sector disminufa, sino 

además, éste también tuvo que enfrentar una polftica de precios reales a la baja. 

Debido a la protección industrial, el indice del tipo de cambio real prácticamente 

no presentó variación alguna en la economfa mexicana, al pasar de 100.0 en 1970 a 

102.0 en 1977. 

Para este periodo, la tasa de crecimiento promedio anual para el sector 

manufacturero fue de 6.2 por ciento, en tanto que la agricultura y la mineria crecieron 

al 3.8 por ciento. 16 

Durante la década de los 70's, la polftica macroeconómica continuó protegiendo 

a la industria, ya que no era imposible dejar de hacerlo, pues el haber eliminado de 

inmediato los impuestos a la imponación y la estructura arancelaria vigente, habría 

tenido consecuencias funestas para el sector manufacturero mexicano. 

Para salvar la profunda crisis agn'cola y revenir los ténninos de interc:ambio en 

famr de la agricultura, la polftica macroeconómica en el período de 1971-1976, se basó 

principalmente en el gasto público, el cual estimuló el crecimiento de la demanda 

161 ('"''"'"'° ROfln·1•r:.. FtntO/tllo, /""lfl'/e 4t Jss pelilir41 4t 111rrnl"riÓ!! cffc"M'M'wl p d "'nl!til!"º ernfpfe 1u19rjsl. El QHO él 'O!Iº 
""Hmro 1197tJ../'11111 TuiJ tU Mau1tW 111 CUftnAS, Col11io M Pos11~. llOllltollo, lilili(o, lfllJ~. p. ll. 
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agregada y con ella, la producción de bienes no co~rciables (electricidad, co~rcio, 

transpone, servicios financieros y otros) y bienes co~rciables protegidos (manufacturas). 

Sin embargo, la expansión económica derivada del incre~nto en el gasto público 

y la aplicación de una politlca de tasa de cambio nominal fija, provocó una crisis 

financiera que desplomó la actividad económica en 1976 al depreciarse la moneda 

nacional casi 60 % (en 1970. el tipo de cambio nominal peso-dólar, era de $12.50: para 

1976, era ya de $19.95). 17 

También en los setenta el sector dejó de transferir recursos a otras partes de la 

economía y se volvió receptor neto de capitales. El papel de generador de divisas 

1ambién se fue perdiendo en este período. De 1972 a 1976, el superávit agrícola fue 

disminuyendo al pasar de 741 a 327 millones de dólares. 

Los rlgidos precios de garant{a, algunos invariables desde 1963, se fueron 

rezagando -disminuyendo en ténninos constantes- tanto con respecto al precio 

internacional como al nivel general de precios de la econom{a nacional, a tal punto que 

desde los primeros aflos de esta década los precios de garant{a fueron menores a los 

internacionales. Así, debido a la desaparición del estfmulo del precio oficial, en los 

distri1os de riego y otras zonas de agricultura comercial se orientaron los cultivos hacia 

productos que no eran de consumo básico pero que ten{an mejor precio. Los precios de 

garantía por tonelada en el periodo 1970-19'79 se modificaron para los siguientes 

productos: maíz, de $940 a $3, 480 por tonelada; frijol de $1, 750 a $7, 750; sorgo de $625 

a $2,335 ton.; trigo de $800 a $3,000 ton.; y arroz palay de SJ,100 en 1970 a $3,150 

ton. en 1979. Sin embargo en ténninos constantes de 1960 los precios presentaron una 

tendencia a la baja: el maíz pasó de $666 en 1970 a $600 en 19'79, el sorgo de $443 a 

$403; el trigo de $567 a $517 y el arroz de $779 a $605; siendo el frijol el único que 

presentó una tendencia creciente a predos constantes, al pasar de $1,239 a $1,336 por 

tonelada. 1~ 

111 BroMbllia fil:, Josi d1 Ju.U. op. m. p. 11. 

/111 S,/ps Ali-arado. J. l.MU, El '9'Yº!ffll"i"'º m!!!tMli1·0 drl ur1er a1n·ee19 v prrsmrire nre lns Ofbpw. El s&stme tr91!éehy ""'ifMg 
r. J~. 



Para reactivar la economfa se decidió, alrededor de 197J, expandir el gasto 

público y ,financiarlo vfa impuesto inflacionario y endeudamiento público, tanto intemo 

como extemo. De tal forma que la cuenta de capitales pasó de un suptrávit de 432.S 

millones de dólares en 1972aS,4SB.9en1975ya11,948.J en 1980. Estojile porque en 

1976, México entró como exportador al mercado mundial del pttróleo. 19 

La polftica de subsidios a los insumos y a los servicios ,financieros, durante la 

década de los setenta, no varió significativamente, por lo que en esencia el deterioro en 

la producción agrícola no puede atribuirse a ello. 

La polftica agrícola en el periodo 1971-1976/lle la de estimular el crecimiento del 

sector a través de la transferencia de recursos, para revertir en favor de este los términos 

de intercambio. 

La tendencia decreciente de la producción agrícola iniciada en la década de los 

sesenta continuó durante la década de los setenta, a pesar de que se incrementaron las 

inversiones, se utilizó el crédito y seguro, fertilizantes y semilla mejorada, factores 

importantes que explican el comportamiento de la producción. 

Los precios de garantfa de los principales productos agrícolas, si bien siguieron 

la tendencia creciente, en términos reales se redujeron: situación que aunada al aumento 

generalizado de costos, dio como resultado que los precios de los productos no tuvieran 

el suficiente incentivo para producir más. 

En términos generales se puede resumir que, el apoyo al sector manufacturero e 

industrial dado a través de los diferentes instrumentos de política económica, fue 

rezagando al sector agrícola, que en décadas anteriores había sido generador de 

alimentoJ, materia.f primas y divisas utilizadas para dinamizar al sector secundario. 

/PI/& ....... p. /O. 
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:Z.3 ESTANCAMIENTO Y RBORDENACION ECONÓMICA (1983-1981) 

La situaci6n econ6mica de México y, el costo polftico de los programas de 

crecimiento con injlaci6n, indicaron una norientaci6n de las politicas macroecon6micas 

y comerciales. El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) estableci6 una estrategia 

con base en dos lfneas de acci6n: una de nordenaci6n econ6mica y otra de cambio 

estructural. 

El cuadro 2.10 muestra como la evoluci6n del cucimiento econ6mico pusent6 

incluso tasas de cncimiento negativas (para el alfo de 1983 la tasaft¡e de -5.3 por ciento) 

que aunado a las tasas de cncimiento tan bajas en los siguientes affos, hizo que el 

crecimiento en este período fuera tan solo del O. 9 por ciento. 

CUADRO 2.10 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
DE 1970 

(Millones de pesos) 

Variación anual 
Alfo Nivel en porcentaje 

1983 856,174 -5.3 

1984 887,647 3.7 

1985 912,234 2.8 

1986 930,783 2.0 

1987 944,001 1.4 



Por otro lado, como se muestra en el cuadro 2.11, el incrtmento de los prtcios aumentó 

en un 79.4 por ciento promedio anual. 

CUADRO 2.11 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO CONSTANTES 
(1970,.. 100) 

Variación anual 
A11o Nivel en pórcentaje 

1983 2,002.3 92.1 

1984 3,238.7 61.7 

1985 4,996.9 54.3 

1986 8,525.4 70.6 

1987 20,721.8 143.1 

El haber mantenido un tipo de cambio nominal fijo cuando los precios internos se 

elevan constantemente, fue propiciando la fuga de capitales y acentuando el déficit en 

cuenta corriente en la balanza de pagos. 

En 1982, el pafs no pudo hacer frente a sus compromisos con el exterior y el peso 

mexicano se devaluó en casi 466 por ciento, al pasar la paridad peso-dólar de $26.2.J en 

diciembre de 1981 a $148.5 en 1982. Además, una de las medidas empleadas para 

contrarrestar los efectos de la crisis financiera del '82, se hiw necesario la adopción de 

un tipo de cambio flexible, polftica que contrasta notablemente con los períodos 

anteriores. donde dominó el tipo de cambio fijo. :?O 



Entre 1983 y 1987 la inversión en/omento ag~cuario decreció a una tasa media 

anual de -4.15 por ciento (contra 4.81 por ciento anual que registró la inversión total). 

Esta pasó de 6,299 millones de pesos a 5,317millones en esos affos (wase cuadro 2.12). 

CUADRO 2.12 

Inversión Publica Federal Total y Sector Agropecuario 
(Millones de pesos constantes) 

Base 1970 

Afio TOTAL SECTOR AGROPEC. RELACIÓN (%) 
AGR/C./TOTAL 

1983 71,959.0 6,299.0 8.8 
1984 72,060.0 6,954.0 9.7 

1985 61,185.0 5,472.0 8.9 

1986 52,786.0 4,858.0 9.2 
1987 59.080.0 S,317.0 9.0 

a!FOB 
bl Valor cD1J111tial. 110 i1tdll)·1 jl11u fti 11111ros 

Con la profunda crisis económica del '82, el gasto público se contrajo 

drásticumente. Esta situación llevo aparejada una disminución en la panicipación de los 

subsidios y transferencias con respecto al PIB Agropecuario que se venia otorgando al 

sector agricola (cuadro 2.13). ii 

~JI""'""· p. J8. 
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CUADRO 2.13 

MÉXICO: TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 

W.sotiDs --"' Plll A1rop«. ""' c ........ 
'""""""" Allo 1 2 

:!!/ JI/ 
J 

llbiC'O •¡ 

1983 1392000 207357 224296 14.9 16.I 

1984 2535000 305616 385014 12.I 15.2 

1985 4307000 452287 332059 10.5 7.7 

1986 7466000 805876 292587 10.7 4.0 

1987 17964000 1466153 20746 8.2 0.1 

ll.S.A ... I 681000 25800 37.8 

•¡ Uill01tu U puos 
.. l llillOMs di "61Gr1s 

FMn111: StC'rtWl'ÍQ Timit'G tUI Gobilt111 AllOJ'ft"*"rlo, lltriC'o, JtUtio • 1981, y~ a.on o/ tlw Prt.slMRr. \Mu#Wltt01t, 191'1. 
Sollilos dt G .• R. El <ampo IMlk'Gllo Olllt ti rito ú 111 ,,.oMl'lli:.iuíál. COllWrdo blmor, Vol. 40, NMI. 9, llálnl , 1990. 

La balanza comercial agropecuaria presentó saldos negativos y no es sino hasta 

1986 y 1987 que el valor de las exportaciones agrlcolas volvió a aumentar más que el de 

las importaciones, haciendo que el saldo se tomara positivo. Esta situación se observa 

en el cuadro 2.14. 



CUADRO 2.14 

BAUNZ4 COMERCIAL AGROPECUARIA (1983-1987) 
(MILLONES DE DÓLARES) 

Allo Etponación o! lmponación bt Saldo 

1983 1,189 /, 701 -512 

1984 1,461 1,880 -419 

1985 1,409 1,607 -198 

1986 2,098 938 J,160 

1987 1,543 1,109 434 

o!FOB 
bl Valor comtrcilJJ, 110 Uaclll)~ fl~l#I rli 11111ros 

En febrero de 1982 se decidió devaluar el peso en 68 por ciento, por lo que la 

imponación se redujo. Esta devaluación no logró frenar la fuga de capitales, por lo cual 

en septiembre de 1982 el Gobiemo decidió nacionalizar la Banca y establecer el control 

de cambio, con el fin de frenar esa fuga y establecer un control de cambio. 

En diciembre de 1982 el escenario era: el peso se había devaluado en 466 por 

ciento en relación a diciembre de 1981; la inflación era de 98.9 por ciento (de diciembre 

a didembre) la más alta registrada en México; la deuda externa era el equivalente al 85 

por ciento del PIB (un nivel raramente registrado en la historia). ll 

l!l IJruMIHlio Po:. J. J~süs. op. ci1. p. 14. 



Las medidas más imponantes que se tomaron en esta etapa de estancamiento y 

reordenación económica fueron: 

1 J La adopción de un tipo de cambio flexible y posteriormente de un deslizamiento 

controlado con objeto de volver superavitaria la balanza comercial. 

2/ La medida anterior facilitó la decisión de reducir paulatiNUMnte la protección 

a la industria, ya que el deslizamiento del tipo de cambio elevó constantemente el precio, 

en pesos, de los productos imponados externos, lo que permitió a la industria ser más 

competitiva interna y externamente. 

3/ Se reconó el gasto público y los subsidios. La reducción del flujo de capitales 

externos obligó al recone del gasto público, aunque no en la misma magnitud de la 

reducción del flujo interno, ya que se tuvieron las opciones de aumentar el ingreso público 

corrigiendo y actualizando los ingresos tributarios y no tributarios, y la de hacer uso del 

financiamiento interno, esto implicó que el déficit operacional del Gobierno redujera más 

el gasto público. Así, el gasto del gobierno (no incluyendo el pago de intereses) que en 

1982 llegó a representar el 36.6 por ciento del PlB, en 1987esta relación fue de 24.7 por 

ciento. 

4/ Se siguió una política monetaria y crediticia más restrictiva. El crédito se 

mantuvo restringido y no fue sino hasta 1987 que volvió a los niveles que tenía en 1982. 

Durante estos a;tos, 1983 a 1987, se evitó que la economfa se colapsara y se 

contrajera. Pero el estancamiento de la producción tuvo repercusiones severas. El 

producto interno bruto per cápita bajó durante estos aflos de estancamiento en un JO. 6 

por ciento, total del periodo. 



Al mismo tiempo que se contra(a el producto interno bl'Ulo, se tenia un alto 

índice de inflación, de más de 86 por ciento en promedio anual del periodo y con 

tendencia a la alza. El último alfo de este periodo, 1987, se tuvo una inflación de 

143. l por ciento y una baja del PIB per cápita. tJ 

La contracción del gasto e inversión pública se reflejó en un deterioro de la 

infraestructura productiva, ya que no sólo se frenaron los proyectos nuevos sino también 

se recortó severamente el presupuesto para mantenimiento. 

De ahí que los distritos de riego (alrededor de 3.3 millones de hectáreas), 

rehabilitaron en promedio unas 83,000 hectáreas anualmente de 1979 a 1981, pero de 

1985 a 1987 el promedio anual bajó a 30,000 hectáreas anua~s. En salud, transpone y 

vivienda, el gasto real federal bajó en 28.4, 17.0 y 87.8 por ciento de 1981 a 1987, 

respectivamente. 

El aspecto de alimentación también tuvo un serio deterioro. El consumo de arroz, 

maíz, frijol bajó en un 33, 26 y 50 por ciento de 1982 a 1987 respectivamente. 2, 

El nivel nutricional de la población de medianos y bajos ingresos disminuyó, 

además que se varió la estructura de su consumo de alimentos, volviéndose más 

dependiente que antes en la adquisición de cereales y frijol. 

En 1986 el precio internacional del petróleo volvió a bajar, por lo que se 

restringió la principal fuente de divisas, pues no se tenía acceso al crédito externo y la 

inversión extranjera se había contraído. Según Brambilia. éste choque provocó varios 

efectos macroeconómicos: 

2.JI /Pndnfl. p. !O. 

241 lbilúrre. p.!/. 
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a/ Al rtducirse el flujo de ingresos del estado, se tenia que contraer alÍn más el 

gasto plÍblico, pero esto hubiese significado deteriorar más el nivel de vida de la 

población, por lo que se optó por mantener el gasto y financiarlo inte~nte vía 

impuesto inflacionario y crédito intemo. 

b/ La cadena inflacionaria que se presentó era devaluación, alza de prtcios de 

los insumos y bienes importados, luego alza de precios en los bienes comerciables y 

finalmente alza de precio en los bienes no comerciables. 

c/ Se aceleró el deslizamiento del peso para evitar que la infltu:ión sobrevaluara 

el tipo de cambio y con ello se acentuara el déficit en cuenta corriente y la consecuente 

pérdida de divisas. 

d/ Se creó un ambiente económico de especulación contra el peso, lo que 

presionó aun más la inflación y la devaluación. 

e/ El circulo vicioso devaluación-inflación impulsó al alza la tasa de interés 

nominal, por lo que la amortización real de la deuda intema se adelantó, requiriendo el 

Gobiemo más recursos reales para enfrentar el pago de esa deuda. 

n La inflación de 1986 y 1987 volvió a rezagar los precios de los bienes y 

servicios del Gobierno (gasolina, luz, fertilizantes, etc.) por lo que fue necesario aumentar 

los subsidio, lo que impactó al déficit y éste a la inflación. Aquí la mejor opción hubiese 

sido elevar lo precios de una sola vez. pero en estos aifos se optó por el subsidio. 

En general, el sector agrícola en los ochentas confrontó una reducción de 

inversiones, aéditos y subsidios, generado por las reformas de poliíica económica. 

Los precios de los principales productos (sujetos a precios de garantía) se rezagaron 

respecto de los precios de sus materias primas .v de otros precios al producto . 
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2.4 LA FORMACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO (1981-1990) 

El modelo de desarrollo económico basado en el crecimiento urbano-industrial, 

subordinó al sector agricola. Este modelo mantuvo polfticas macroeconómicas que 

tuvieron efectos nagativos para la exponación y para la agricultura. 

Desde mediados de los allos sesenta, el modelo urbano-industrial dio muestras 

de agotamiento, por lo que se requeria un cambio estructural. Pero el auge petrolero, 

no permitió tomar las decisiones que se requerlan en el segundo quinquenio de los 

ochentas. Por ejemplo, se decidió no entrar al GA.1T y no reducir el gasto público. 

La crisis que estalló en 1982 provocó una inestabilidad económica de tal magnitud 

que llevó cuatro allos lograr controlar las principales variables macroeconómicas. 

Durante estos anos se tuvo un continuo y acelerado deterioro del nivel de vida. 

La reorganil.tlción económica en un pritMr impulso buscó reorientar el aparato 

productivo hacia la exponación y alcanl.Qr el superávit en cuenta corriente. Pronto se 

comprendió que el modelo económico deberla alcant.ar tanto el mercado interno como el 

externo. A finales de 1987 quedó claro que el modelo económico deberla basarse en la 

eficiencia y racionalidad económica, para lo cual se requerla de equilibrio en las 

variables macros. 

As( se decidió que el nuevo modelo económico no deberla buscar exclusivamente 

el fomento a la exponación, sino más bien buscar crear un escenario que estimulara y 

pennitiera la eficiencia y racionalidad económica, esto era un modelo de competencia, 

de mercado, que buscara la rentabilidad y la mejor asignación de recursos, de talfonna 

que el productor nacional tuviera que volverse eficiente y competir tanto en el mercado 

interno, como en el externo. !j 

~/ lbwlnrt, p. J'}. 
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Para que el nuevo modelo funcionase y no se frenara por desequilibrios sociaks, 

fue necesario fomlQr un escenario macroeconómico adecuado y simultaneamente enfrentar 

el problema de los productores de subsistencia y de los rezagos en el bienestar social. 

Lo anterior se plasmó en el Plan Nacional de Desa"ollo 1989-1994: que sobre 

eficiencia y competitividad mencionó el requerimiento de un cambio de actitudes: 

precisando la necesidad de alcanzar una mejor competitividad en lo interno y en lo 

externo; abrir canales para manifestar el potencial del pafs y de sus habitantes, alentando 

incentivos y promoviendo, sin patemalismo, su ejecución. En suma un modelo de 

EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD. 26 

Con este modelo en mente se empezó a elaborar el marco macroeconómico en 

diciembre de 1987 y en diciembre de 1988 fue creado el Programa Nacional de 

Solidaridad que se encargaría del bienestar social y de ayudar a incorporarse al proceso 

productivo a la población que lo requería. 

Este marco macroeconómico consistió en ESTABILIDAD, APERTURA Y 

DESREGULACION COMERCIAL. 27 

2. 4. 1 Estabilidad. 

La primera condición para formar el nuevo modelo fue lograr una estabilidad 

macroeconómica. Para lo cual, considerando que la mayor parte de la inflación se debla 

a la inercia de los circulos viciosos, ya mencionados, se jinnó el Pacto de Solidaridad 

Económica en diciembre de 1987. Su objetivo principal fue abatir la inflación inercial. 

261 lbiMM. p. JI. 
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Con respecto a la inflación estructural, en el Pacto el Estado se compn»'Mtló a 

reducir su déficit y a sanear sus finanzas. Esto significó, que el subsidio y kl 

administración pública tuvieron que disminuir. Paradójicamente para reducir kl i'f!flación 

estructural, aumentaron los precios de los bienes y servicios del estado. 

Los resultados macroeconómicos del Pacto de Estabilización económica fueron: 

a} ln/laci6n 

De 1988 a 1989 se logró reducir la inflación, que pasó de 14. 7 por ciento mensual 

en diciembre de 1987, a 2.1 y 3.4 por ciento mensual uno y dos aflos después. La 

inflación anual promedio paso de 131.8 por ciento en 1987 a una de 114. l y 20.0 por 

ciento en 1988 y 1989. 

b} Tipo de Cambio 

El tipo de cambio, que se devaluó en 141.4 por ciento, de diciembre de 1986 a 

diciembre de 1987, se mantuvo fijo en 1988 y en 1989 se pennltló un deslizamiento ligero 

de 16 por ciento anual. 

e/ Dificil PúbUco 

El déficit se redujo de 5.41 por ciento del PIB en 1987 a O. 71 y -1. 98 por ciento 

en 1988 y 1989. Para 1989 se tuvo un superávit por prl~ra vez. debido en gran pane 

a la baja del gasto total, principalmente por la baja en pago de intereses y gastos de 

deuda que se redujeron al bajar la tasa nominal de interés y renegociar la deuda externa 

(que bajo de un equivalente de 75.9 por ciento del PIB en 1987 a 47.8 por ciento del PIB 

en 1989). 
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di Gasta NbUco 

La desincorporaclón de empresas, el cierre de instituciones plÍblicas, y la 

contracción del subsidio, también jugaron un papel impona111e en la disminución del 

déficit. Las transferencias brutas del Gobiemo Federal se contrajeron de un equivalente 

del 5.1 por ciento del PlB en 1987 a 3.9 por ciento en 1989. Los sueldos y salarios que 

pagó el Gobierno Federal bajaron de un equivalente a B.O por ciento del PIB en 1982 a 

6.4 en 1987 y 6.1 en 1989. 

el PoUtica Tributarla. 

Ayudó no sólo a reducir el déficit público, sino también a volver más equitativo 

el cobro de impuestos. Esta polftica se sustentó en 3 objetivos: fonalecimiento de la 

hacienda pública federal, promover la competitividad con el exterior y mejoramiento de 

la equidad del sistema. 

2.4.2 Apenura Comercial y Desregulación 

Para dar mayor libenad a los agentes económicos, a las fuerzas del mercado, para 

que se desarrollen en este nuevo modelo, se profundiw la apenura comercial y se 

desregularon varios sectores claves. La apenura comercial pretendió llegar a fijar un 

arancel promedio para toda la economfa de 10 por ciento y alca11Z1Jr acuerdos bilaterales 

con varios países (entre ellos el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 

Canada). 

La desregulación también ha sido pane imponante del marco de libenad que se 

pretende dar a los agentes económicos, pero principalmente es el instrumento para romper 

monopolios y privilegios económicos que se fueron generando por reglamentación, 

permisos, concesiones, etc. 
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Esta desregulación ha tenido imponantes avances en el transpone (esperándose 

que se empiece a reflejar en los precios finales un abaratamiento del costo del 

transpone),la industria de la tonillo y masa (en donde el número de establecimientos 

estaba controlado para evitar la w competencia ruinosa w) entre otras. 

El Estado ha promovido la panicipación del sector privado en áreas que antes 

eran exclusivas del sector público, como el impulso a la panicipación del capital privado 

en obras de infraestructura, como carreteras y puentes, el sistema financiero, reformando 

la ley reglamentaria al servicio público de banca cridito, la ley del mercado de valores, 

ley de sociedades de inversión, la ley general de instituciones de seguros y la ley federal 

de instituciones de finanzas. 

Los instrumentos relevantes de esta desregulación han sido la liberación de la tasa 

de interés, lo que reforzó la idea de fomentar los criterios de rentabilidad de los proyectos 

en toda la economfa, y la eliminación de la canalización obligatoria de endito 

pre/ erencial, esto último rompiendo con la tradición de forzar a la banca comercial a 

prestar preferencia/mente a ciertos sectores. 

2.5 EL SECTOR EN EL NUEVO MODELO DE DESMlROUO. 18 

En el nuevo modelo económico, al sector agrícola ya no se le asigna un papel de 

subordinación al sector industrial. Ahora el marco macroeconómico -tipo de cambio 

estable, baja inflación, reducción de la protección a la industria, desregulación, 

desincorporación- tienden a favorecer al sector. 

281 Stltt"""""'° di 81uWiliQ Pa:, J. Ja~. op. ni. p. SP..19. 
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o} Tipo d• Cambio 

En 1987 se decidió anclar el tipo e cambio para estabilizar el alz.a de precios, 

aunque meses después se aplfcó un desli iento moderado. La politica de tipo de cambio 

que se ha seguido ha generado una subV< ~uación del peso, que en los últimos meses se 

ha ido reduciendo. La intensión y la tende cia de tipo de cambio es a equilibrarse, no a 

mantener una subvaluación que favorezca la exponación. 

la politica de tipo de cambio deja el sesgo 

anriexponador y antiagricola que la c racterizó por décadas. El tipo de cambio 

subvaluado o en equilibrio, favorece o r lo menos no perjudica al sector. En estas 

condiciones el sector se vuelve más com titivo. 

b/ Inflación. 

La política de estabilización de p 'tcios o bien la baja en el ni~l de inflación, 

tiende a reducir la variabilidad de los pre ios relativos dentro del sector, no obstante se 

requieren de mecanismos para enfrenr r los desajustes temporales de los precios 

internacionales. 

El sector agricola ha tenido una protección inferior a la de la industria y en 

algunos atlos hasta fue negativa. La proi cción a la industria, o bien el arancel, tarifa, 

permiso de imponación se convirtió en n impuesto implícito a la e:'Cponación y a la 

producción agricola. 

La apenura comercial que se di primero en la industria, volteo el esquema 

tradicional y desde 1984 la agricultura h tenido una protección mayor que la economia 

en general. Pero, en 1989 y 1990 ésta e enfrenta a la apenura cuando se empieza a 

permitir la libre importación de produc1 e insumos agrícolas. 
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La reducción de la protección a la industria es una polftica que beneficia al sector 

agrlcola, entre otras razones, porque cambian a su favor los precios relativos y tiene 

acceso a insumos y maquinaria de precio y calidad internacional. 

d} Polllica Tributaria. 

Uno de los instrumentos para enfrentar los rewgos sociales y el desequilibrio en 

la distribución del ingreso es la polftica tributaria. Esta busca ampliar la base de 

causantes y reducir la evasión fiscal, a cambio disminuye los impuestos a los causantes 

menores y cautivos. 

Esta política es particularmente compleja en el sector agricola, ya que por 

presiones políticas se han tenido que hacer diferencias entre productores, no sólo por el 

nivel de ingreso, sino por la forma de tenencia de la tierra, lo que distorsiona el objetivo 

planteado y dijiculta la libre movilidad económica del factor tierra. 

el lksngulación. 

Para que el nuevo modelo económico tenga posibilidades de éxito es necesario dar 

mayor libertad a los agentes económicos y romper las regulaciones que generan 

monopolios y rentas económicas a los adquirentes de permisos, licencias, cuotas, etc. Así, 

la desregulación del transporte federal permitirá el traslado de mercancias agricolas en 

forma más económica y más rápida. Pero aun falta "desregular• el comercio. Esto es 

romper los monopolios que siguen siendo la central de abastos de la ciudad de México, 

ferrerla, la viga y el mercado de flores. 

En cuanto a la desregulaciónfinanciera, se ha eliminado la inversión obligatoria. 

Esw junto con la política de reducción de subsidios, que incluye el crédito y seguro 

agrlcolu, se hu reflejado en un aumento de la tasa de interés real para el sector agrícola, 

pero al mismo tiempo hu permitido que fluyan más recursos crediticios al sector. 
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n Dllincorporación. 

Otra polftica general del Gobiemo ha sido la de desincorporar del sector 

público, empresas .v actividades, que con los nuevos criterios de eficiencia y 

competitividad no puede desempeflar. Por lo que varias actividades, se están transfiriendo 

al sector privado, como la función de almacenadora, la productora de semillas, 

feniliwntes, seguros, tecnologfa y divulgación. 

g} Polilica de Jnveni6n A6ricola ' Inversión PúbUca. 

La tendencia del estado mexicano es reducir su panicipación en la actividad 

económica y abrir espacios para la expansión de los agentes privados. En el caso de la 

agricultura, el gasto y la inversión gubernamental se van a dirigir a actividades de 

bienestar social y a la creación de infraestructura, dejando a la inversión privada 

nacional o extranjera la mayor pane posible de las necesidades de capitalización del 

campo. 

Ahora, el desempeflo del Sector Agrlcola depende de su eficiencia y 

competitividad. Pero el deterioro que ha tenido, y que actualmente se refleja en una baja 

de producción, baja productividad, inestabilidad de sus precios relativos y niveles de vida, 

está limitando sus posibilidades para aprovechar el nuevo escenario macroeconómico. 

La inversión pública y privada se redujo por muchos altos, de tal forma que la 

infraestructura agrlcola se encuentra muy deteriorada. La misma población rural tiene 

disminuida su capacidad productiva, por la baja en sus niveles de salud, educación, 

alimentación, etc. 

Para comprender la trascendencia a nivel sectorial que tiene el cultivo bajo 

estudio, es necesario abordar su análisis, por lo que en el capitulo siguiente se enfoca al 

estudio breve, pero generalizado, del cultivo del sorgo grano. 
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CAPn'ULO 111 

IMPORTANCIA Y PRODUCCIÓN DE SORGO GRANO EN MÉXICO 

3.J ORIGEN, TIPOS E IMPORTANCIA MUNDIAL DEL SORGO 

El cultivo del sorgo (sorghum vulgare, pers) es originario de la zona ecuatoriana 

del A/rica y más concretamente hay indicios de que proviene del Sudán. Su propagación 

a otras regiones es atribuida exclusivamente al hombre y se considera que tiene cerca de 

5,000 altos como especie cultivada. Al parecer, se conoció en China hasta el siglo XIII 

y en el Hemisferio Occidental hasta el siglo XVIII. L 

El género sorghum, incluye tres tipos principales, cuya clasificación se basa en las 

características de la planta y en su utilización: 1 

a) Para grano, utilizándose exclusivamente la semilla. 

b) Para forraje, utilizándose principalmente los tallos para la alimentación del 

ganado. 

c) Para escoba, utilizándose principalmente sus inflorescencias. 

Dentro del tipo para grano se han desarrollado un gran número de variedades: las 

de ciclo tardfo, intemredio y precoces. Las de ciclo tardfo se emplean en el cultivo bajo 

condidones de riego: las de ciclo intermedio, corresponden a siembras de punto de 

humedad, es decir, se les ayuda con un solo riego al momento de la siembra: y las 

precoces, son aptas tanto para temporal como para riego. 

~/ G.M:dlr.: DtttOWI, WW1ario, Hmerre5e tkl 'et!º ENEP An110.·llNAJ,1., Máico, 19#11, p. 4. 
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A pesar de su antigüedad, es a panir de 1955 cuando el sorgo adquiere 

lmponancia a nivel mundial a rafz de que Estados Unidos de Noneamérica desarrolla 

variedades hfbridas que actúan en el mercado intemacional bajo condiciones allamente 

competitivas respecto a otros cereales. 

En la actualidad, el cultivo ocupa uno de los primeros lugares en imponancia 

dentro de la producción cerea/era a nivel mundial. Se cultiva en muchas regiones de 

A/rica: India, China y Manchuria en Asia: y en América, los principales productores son 

los Estados Unidos, Argentina y México. 

Realizando un balance del periodo 1981-1990 (ver cuadro J.l), se observa que 

Estados Unidos ocupa el primer lugar en la producción de este grano, produciendo 

alrededor de J 8 millones de toneladas al alfo, esto se debe básicamente al elevado 

rendimiento que genera (de 3 a 4 tons.), siendo mucho mas superior al promedio mundial 

(l .44 tons.) 

Sin embargo otros países se han colocado dentro de los principales productores 

de sorgo, como es el caso de la India y que básicamente su enonne producción se debe 

a que la supetficie cosechada de este grano, fluctúa entre los 15 y los 20 millones de 

hectáreas por ailo. Este país asiático repona un nivel de rendimientos promedio de 719 

kgslha., inferiores en mucho a los promedios mundiales. Una situación similar se presenta 

en el país Africano de Nigeria, en donde la supetficie cosechada supera los 5 millones de 

hectáreas al ailo y los rendimientos se aproximan en promedio a los 900 kgslha. 

El tercer lugar es ocupado por la República Popular de China, con una producción 

de alrededor de 6.2 millones de toneladas al ailo en una supetficie de 2.1 millones de 

hectáreas, con un rendimiento promedio de 2.8 toneladas por hectárea (véase cuadro 

J.l). 
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PAÍS 

MUNDIAL 

E.U. 

India 

Otros 

China 

México 

Argenrina 

Nigeria 

Sudan 

Australia 

Etiopfa 

Burkuba F. 

CUADRO 3.1 

SUPERFlCIE, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN 
DE SORGO POR PAÍSES. 

(PROMEDIO 1981-90) 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCIÓN 
(Has) (Ton/Ha) (Ton) 

46,606,000 1.414 65,894,000 

5,002.000 3.633 18.173,000 

15. 85 7, 000 0.719 11. 400, 000 

8, 378, 000 1.124 9. 421. 000 

2, 167. 000 2.884 6, 250, 000 

I, 664, 000 3.338 5. 555, 000 

l, 619. 000 3.129 5. 06 7, 000 

5,026.000 0.886 4, 454, 000 

4, 167,000 0.578 2. 408, 000 

682,000 1.974 1. 346, 000 

878, 000 1.156 1,015,000 

l, 166, 000 0.690 805,000 

3.2 MÉXICO EN EL MERCADO MUNDIAL DE SORGO. 

El cuadro 3.1 muestra como la posición de México en la producción mundial de 

sorgo es muy aceptable. Ocupa el 4° lugar y solamenre es superado por los Estados 

Unidos, la India y la República Popular de China, quienes ocupan el l 0
, 2° y 3er. lugar 

respectivamente. 

Detrás de México se ubican paises como Argentina, Nigeria y Sudán, quienes 

presentan ni\•eles de producción que oscilan entre los 2 y los 5 millones de toneladas por 

ailo. 
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En cuanto a rtndimientos de este cultivo, México supera en un alto porcentaje al 

promedio mundial; 3.338 contra 1.414 toneladas por hectárta. Sin embargo este 

rendimiento es inferior a los obtenidos por paises Europeos, como Espalla y Francia que 

han reportado rendimientos mundiales más altos. 

3.3 IMPORTANCIA DEL SORGO EN MÉXICO. 

En México se consolidó como grano forrajero en el patrón de cultivo en la década 

de los sesentas. Su expansión ha sido tan fuerte que en algunos casos compite o desplaz.a 

al Mafz, razón por la cual actualmente ocupa el tercer lugar en cuanto a magnitud de 

superficie cosechada: as{, a principios de los sesentas se cultivaban 116 mil hectártas y 

para los BO's la superficie cosechada se vio aumentada a 1.5 millones de hectártas, 

superado únic~nte por el Mafz y el Frijol. l 

La principal causa de esta sustitución, de acuerdo con CONASUPO, se explica en 

función de que el costo de producción del sorgo es menor, sus rendimientos j{sii.·os y 

económicos son mayores, su mercado es mas seguro y los prtcios más estables dado que 

las cosechas se distribuyen durante todo el ailo sin llegar a saturar el mercado. As{ 

mismo, el sorgo, al igual que otros forrajes, tendria muy poco valor para el hombre si 

no fuese transformado por los animales en came, leche, huevo y otros productos. 

La graminea actúa asf como un intennediario en la cadena de energfa: el animal 

en este caso es el eslabón insustituible que sintetiza compuestos de alta calidad protéica 

para la nutrición humana. 

lfl!Hdlffl.,p.1!. 



El sorgo tiene la caracterlstica de adaptarse a los distintos tipos de suelo y 

presentar resistencia a las variaciones climáticas. En México la producción se localiza 

preponderantemente en los Estados de Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Mlchoacán y 

Sinaloo, los cuales contribuyen en conjunto con el 88% de la producción nacional 

(cuadro 3.2). 

CUADR03.2 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE SORGO EN 1991 

ESTADO SUl'UFICIE SUl'EltFICIE l'llODUCCIÓN 
SEMl/fJWA COSECHADA (Ton1""'4ll 

TAMAUUl'AS 719.896 (41/'Jt) 67J.6114 (49 '11 /,6/6.lfZ (Jll 'I¡ 

GUANAJUATO l6J.00$ (17 'Jt) 2Jf.lfJ (17'l¡ 911.JV (ZJ'I¡ 

JAUSCO 1/4,l(JO (8 'I) UU.SS1 ,, 'll '17.UJ (/l 11¡ 

M/CHOACAN 12J.694 (ll'l¡ 109. "96 (8 'l) fZ0.06Z (/0 'l¡ 

SINALOA IOJ,900 (7 'l) 86,993 (6 'll Z07.8J4 <S '16¡ 

SVBTOT,U. /,JU,755 Uff,171 J,74J,27• 

101"1. NAC/ON,U. /,Jff,JJI l,JN.•U ,,.7,7'2 

l'OllCEN1AIE 
5 ESTADOS ..... ... ,,.,. 

Fuente: Anuario Estadfstico de los Estados Unidos Mexicanos 1991, SARH. 

El incremento en la superficie ha sido consecuencia del aumento de la demanda 

interna por su uso en la preparación de alimentos balanceados, y en general en la 

industria agropecuaria, en donde ha desplazado al mafz de la alimentación animal, 

principalmente aves y cerdos, y más rec:ienremenre en la cría intensiva de ganado vacuno. 

Con base en lo anterior se puede decir que el cultivo está ligado al suelo y al 

hombre a través del animal, y que dentro de sus principales causas de arraigo, según 

Ludo Chenhalls son las siguientes: ~ 

~/"'"'""··p. 1'-1'. 
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SUPERFICIE COSECHADA 
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a) El cambio en los patrones de consumo de la población presentada en el periodo 

J96f>.80, en donde se incre~ntó el consumo per-cdpita de productos pecuarios. 

b) El subsidio de que fue objeto durante un tiempo para mantener bajos precios 

oficiales al consumidor en leche, came de aves y huevo en plato. 

c) Las ventajas comparativas, en muchos casos superiores a las del mafz, 

principalmente en la relación costo-beneficio. 

As( la llegada del sorgo y su bonanza va por tanto aparejada en una serie de 

transfonnaciones no solo agropecuarias, sino de hdbitos de consumo de los mexicanos. 

A diferencia del maiz que observa una correlación constante con el incre~nto de la 

población, el sorgo, presenta su crecimiento en función del componamiento de la 

economia, el ingreso y su distribución. 

3.4 USOS DEL SORGO. 

Tiene una gran diversidad de usos, pues se utilir.a tanto la planta como el grano. En 

México el cultivo del sorgo es imponante por su capacidad para producir grano y forraje 

aún en dreas de baja precipitación pluvial. El grano puede emplearse para consumo 

humano si se utilizan las variedades propias para este fin, alimentación animal e 

industrialización. La planta puede utilizarse en verde comofo,,aje, henificarse, ensilarse 

solo o con el grano, o bien dárselo al ganado como rastrojo después de haber co.fechado 

las panículas. 

El grano para consumo humano es de gran imponancia en algunas regiones de 

A/rica, China e India, en donde constituye el alimento principal de la dieta humana. En 

esos lugares se muele el grano diariamente, ya que la masa se descompone con facilidad 

de un día para otro, ello debido a que, al igual que en la masa de maíz, el gennen 

permanece en el producto. Una vez obtenida la masa de sorgo, se hace con estd una 

especie de tonilla muy parecida a las de maíz. ~ 

~/ a...::G11: º"'"''G· L.. op. f'Íl., p. 2.J, 
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Lo anterior muestra que en el pafs existe también la posibilidad de aprovechar el 

sorgo en la alimentación humana, principalmente en aquellas zonas donde la precipitación 

pluvial es limitada y en las que se obtienen rendimientos muy bajos de mafz o pérdidas 

completas de éste. 

La masa de sorgo se obtiene mediante el mismo procedimiento que se sigue para 

el mafz y presentando las mismas caracterlsticas en ambos cereales, además de que se ha 

detenninado que las tonillas de sorgo tiene un sabor casi igual a las de mafz. 

Cabe sella/ar que no todas las variedades de sorgo son propias para la fabricación 

de tonillos, esta panicularidad queda limitada a las variedades Shallú y Kajlr, usándose 

esta última en menos proporción junto con la primera sólo cuando se le quiere dar una 

mayor consistencia a la masa. 

En lo que respecta al valor nutricional, el sorgo, y en panicular el empleado para 

la obtención de tonillas, es superior al del mafz. Esta situación se muestra en el 

cuadro 3.3. 

Dentro de la variedad Shallú, existe un tipo de sorgo llamado "sorgo palomero•, 

el cual tiene la caracterfstica de reventar al igual que el mafz palomero, para fonnar 

"palomitas• cuando se calienta, éstas son idénticas a las obtenidas con mafz. 

En la alimentación animal el grano se utiliza principalmente para ganado vacuno 

y lechero, ovejas, cerdos y aves de corral. y secundariamente para caballo, conejos. 

perros, gatos y otras especies. 1 

~ CON.4Sl/PO, EfpWo ff Htrrpfo .1rQP(!!9a·e éf 1twgo JWUI, p. 6-1, 
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CUADR03.3 

VALOR NU'TRICIONAL DEL SORGO 

COMPOSICIÓN VARIEDAD OTRAS 

SHALLU VARIEDADES MAÍZ 

AGUA 10.4 10.13 12.9 

PROTEÍNA CRUDA 15.2 14.45 9.3 

ALMIDÓN Y AZÚCAR 65.9 66.17 70.3 

GRASAS 3.7 3.64 4.3 

FIBRA CRUDA J.9 1.77 1.9 

CENIZAS 2.0 1.97 1.3 

Fuente: John B. Pimer, "El cultivo del sorgo". 

Ganado Vacuno: Se puede usar sorgo en raciones para proveer energfa tanto de 

mantenimiento como de finalización. Generalmente, si el grano es procesado, se 

observará una mínima diferencia cuando sustituye a otro grano. El sorgo es usado como 

único grano en raciones de finaliuición con resultados satisfactorios. 

Ganado uch1ro: Cuando es bien formulado, puede sustituir a cualquiera de los otros 

granos con una mínima diferencia. 

<hijas: El único método que ha sido efectivo para raciones de ovejas es el 

de "rolado en seco•. Los otros métodos parece que son menos efectivos en raciones de 

jinaliuición para ovejas que en el mismo tipo de raciones en grano. 
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C1rdo1: El sorgo es un alimento excelente para cerdos, y puede sustituir a 

cualquiera de los granos cereales en las raciones de ésta especie en todas las edades. La 

cantidad sustituida puede ser tan mfnima como un 10% o menos, o bien reemplazarse 

completamente. Pruebas recientes han mostrado que el cerdo que ha sido alimentado con 

sorgo produce un porcentaje más alto de came roja que aquel alimentado con mafz. 

A"" d1 Corral: Raciones para aves de corral que contiene más dt un 60% dt 

sorgo grano se usan con éxito para alimentar pollos ritmos, pavos, pollitos, y gallinas, 

cuando ciertos niveles nutricionales se cumplen al momento de fonnular las raciones. 

Debido a que existen diferencias en producción y precipitación plu.,ial en las áreas de 

cultivo, el contenido de protefna del sorgo puede variar. Pero cuando st hacen análisis 

para establecer el nivel de proteina del grano, la dieta puede ser balanceada 

económicamente agregando un suplemento prottfnico adecuado. Se recomienda que antes 

de mezclarlo con otros ingredientes, se muela finalmente. 

Aproximadamente el 90.96% del sorgo, ya sea dt producción nacional o dt 

importación, se emplea en la elaboración de alimentos balanceados para animales (aves, 

ganado porcino y bovino, principalmente), en tanto que la producción de cerver.a, fécula, 

vodka, harina, mieles, galletas, almidones, etc., se utilir.a ti 8.53%, el resto (0.51 %) se 

emplea como semilla para siembra. 

En materia de energía, el sorgo es igual que el mafz. En cuanto a costos por 

unidad de calorías, el sorgo es muchas veces mejor. El contenido de xantofila del sorgo 

es bajo, pero éste compuesto puede ser agregado económicamente mediante la adición de 

harina de alfalfa, gluten de mafz. 

Actualmente el sorgo hibrido, bajo en taninos, ha vencido la discriminación 

histórica por causa del mal sabor. 



3.S PRODUCCIÓN NACIONAL DE SORGO 

La producción nacional de sorgo en prorMdio, se obtiene un 65% durante el ciclo 

primavera-verano y el 35% restante en el ciclo otollo-invlemo (ver cuadro 3.4). 

CUADR03.4 

PRODUCCIÓN DE NACIONAL DE SORGO, .WO AGRÍCOLA 1991. 

CICLO AGRiCOLA PRODUCCIÓN PAR11C. PORC. 

0-111990-91 1'549,750 35.97% 

P-V/1991-91 2'758,042 64.03% 

AÑO AGR/COLA 1991 4'301,192 100.00'lfl 

Fuente: Anuario Estadístico de los EUM afio 1991, SARH. 

Las épocas de cosecha de sorgo, durante el ciclo primavera-verano son Octubre, 

Noviembre y Diciembre, y la principal región productora es el Bajfo, en donde se obtiene 

sorgo de buena calidad, seco y bien ubicado; de esta cosecha se obtienen alrededor de 

3 millones de toneladas; en cambio para el ciclo otoflo-inviemo que se cosecha en Junio 

y Julio, principalmente en la región noreste, el sorgo se recolecta en solo 45 días y 

contiene altos grados de humedad, obteniéndose de esta zona una cosecha de alrededor 

de 2 millones de toneladas. Estos niveles de producción son muy aleatorios, debido a que 

la mayor parte de estas tierras son de temporal. z 

Como ya se mencionó, los principales estados productores de sorgo son: 

Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Sinaloa. El área sembrada de sorgo en 

Tamaulipas comprende desde el centro del estado hasta la frontera con Estados Unidos, 

principalmente los municipios de San Femando, Valle Hennoso, Reynosa y Matamoros, 

el ciclo más importante de producción en éste estado es el 0-1, aproximadamente el 90% 

de su producción se utiliza para cubrir las necesidades de otras regiones. 

z1-.. p.1. 



El Bo.jfo comp~ndt los tstados dt Qutrétaro, Guanajualo, Mlchoacán y Jalisco, 

sltndo tsta la otra zona lmponantt dt producción y, tn vinud dt locallzant ahf los 

principaks dtsarrollos avfcolas y porcinos dtl pafs, dicha producción principalmtntt 

ts para autoconsumo. 

CUADR03.5 

PRODUCCIÓN, SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS DE SORGO 
AÑOS AGRÍCOLAS 1~1990 

AÑO 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Fuente: 

PRODUCCIÓN 
(Milts dt 

Tontladas) 

209 

747 

2,747 

4,125 

4,689 

6,086 

5,353 

4,867 

5,039 

6,597 

4,833 

6,298 

5,895 

.'i,()02 

5,978 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Milts Has.) 

/l6 

314 

971 

1,445 

l,543 

1,684 

1,434 

l,528 

1,636 

1,862 

1,533 

1,853 

1,800 

1,621 

1,818 

Dirtcción Gtneral de Economfa Agrícola, SARH. 
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RENDIMIENTO 
PROMEDIO 
(Ton/Ha.) 

1.802 

2.378 

2.829 

2.855 

3.039 

3.614 

3.733 

3.185 

3.080 

3.543 

3.152 

3.399 

3.275 

3.086 

3.289 



CUADROJ.6 

TASAS DE CRECIMIENTO CONSIDERANDO J PERÍODOS 

PERÍODOS 

1960-70 

1970-80 

1980-90 

1960-70 

1970-80 

1980-90 

PRODUCCIÓN SUPERFICIE 
COSECHADA 

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA 

l,2/4.J5 % 

70.70 % 

27.49 % 

737.07 % 

58.91 % 

17.82 % 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 

29.J8 % 

5.49 % 

2.46 % 

2J.67 % 

4.74 % 

1.65 % 

RENDIMIENTO 

57.4J % 

7.42 % 

8.2J % 

4.64 % 

0.72 % 

0.'19 % 

Analizando el dinamismo de estas variables, y considerando J periodos 1960-70, 

1970-80 y 1980-90, se tiene que: 

De 1960 a 1970, como se observa en el cuadro J.5 y J.6, la producción de sorgo 

tuvo un componamiento ascendente y acelerado, ya que paso de 209 mil toneladas a 2. 74 

millones en ese mismo periodo; creció J 2 .14 veces más con una tasa de crecimiento media 

anual de 29.JB 3. Lo anterior se debió principalmente al incremento de la supelficie 

( 7.4 veces más, a una tasa de crecimiento media anual de 23.67 % ) que al del 

rendimiento (presentó una tasa media anual de 4.64 % ). 
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Este periodo se caracteriz6. por el dinamismo que tuvo el sector agrlcola. Adem4s, 

la llamada •Revolución Veme• pennitió el desarrollo de mejores variedades de altos 

re1111imientos, principalmente de granos básicos. 

En el lapso entre 1970 y 1980, el crecimiento de la produccidn fue 

significativamente menos acelerada, aumentando tan solo O. 7 veces y mostrando una tasa 

media anual de 5.49 %, lo anterior se sustentd por una baja en la tasa de crecimiento en 

superficie ( 4. 74 % ) y en rendimiento (O. 72 % ). Esto se muestra en el cuadro 3.6. 

Para el periodo 1980-1990 la produccidn de sorgo mantuvo relativamente un 

estancamiento, ya que sólo crecid 0.28 veces -menor al periodo anterior - mostrando una 

tasa media anual de 2.46 %. Esto se debió a que la superficie mantuvo una tasa media 

de crecimiento anual de 1.65 % en tanto que los rendimientos mostraron una tasa de 

O. 79 % (ver cuadro 3.6). 

3.tf PRECIOS 

Durante muchos aflos, la polltica agrlcola del gobiemo maicano fue la de 

mantener fijos los precios de garantia de algunos granos considerados como básicos, con 

la finalidad de garantizar la estabilidad de precios en los crecientes centros urbanos de 

consumo (ver cuadro 3. 7). 

El maíz y el frijol -dos componentes básicos de la dieta del mexicano

pennanecieron JO y 12 a/los respectivamente, con el mismo precio nominal de garantía. 

Para el caso del primero, de 1963 a 1972, este precio fue de $940/ton., en tanto que para 

el frijol. fue de $1, 750/ton. ! 

El sorgo, por otro lado, siempre ha mantenido un precio nominal de garantía 

Inferior al correspondiente para el maíz: sin embargo, los rendimientos promedios 

nacionales del sorgo, superiores a los del maiz. han provocado que el precio relativo 
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entrts estos granos, favortzca al primero. Esto upllca en gran pane, el porqld el sorgo 

Ira swtilllido en muchas rtgionts geográficas del pafs, al mafz. 

CUADRO 3.7 

PRECIOS DE GARANTÍA Y MEDIO RURAL 
PARA EL CULTIVO DEL SORGO EN MÉXICO (1970-1987) 

(PESOS/TONELADA) 

Alfo Precio de Garantfa Prtcio Medio Rural 

Nominal Real Nominal Real 

1970 625 625.00 646 646.00 

1971 625 602.ll 681 656.0 

1972 725 668.20 736 678.34 

1973 750 560.ll 848 633.30 

1974 l,100 650.ll 1,268 749.40 

1975 l,600 815.07 1,574 801.83 

1976 l,760 762.56 1,660 719.23 

1977 2,030 710.28 l,998 699.09 

1978 2,030 6Jl.8l 2,246 676.91 

1979 2.335 586.83 2,501 628.54 

1980 2,900 614.92 3,485 738.97 

1981 3,930 652.06 3,859 640.28 

1982 5,200 598.73 6,403 737.84 

1983 12,600 761.28 12,212 737.84 

1984 23.000 780.90 24,268 823.95 

1985 32,000 696.74 34,159 743.75 

1986 70.000 853. 75 81,790 997.54 

1987 155,000 1.319.05 136,000 l,157.40 

Fuente: José Luis Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México 1982-1988. &J. 
Fontamara México, 1988. (Los valores nominales fueron dejlactados con 
el Índice de Precios Implícitos del PIB del sector agropecuario, base 
1970=100). 
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PRECIO NOMINAL DE GARANTIA Y M. RURAL 
(PHOl/IOtlelU•) 

PRECIO REAL DE GARANTIA Y M. RURAL 
(Pesot/lontlada) 
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3. 7 PRODUCCIÓN Y BALANZA COMERCIAL. 

A pesar de los estimulas que el gobierno mexicano -a traws de su polltica 

agrícola- ha dirigido al sector de producción sorgo, el crecimiento en la tkmanda de este 

grano, no ha podido ser alcanzado por la ofena nacional. La relación entre las 

imponaciones de sorgo y la producción del mismo, para los periodos 1970-1974, 1975-

1979, 1980-1982 y 1983-1987, fue de 5.0, 17.0, 41 .O y 34 por ciento en promedio, 

respectivamente. 2 

Las imponaciones tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 41. 42 por 

ciento durante el periodo 1970-1982, en tanto que para 1983-1987, este crecimiento fue 
negativo del orden del 30 por ciento prorMdio anual. Esta drástica calda en el volumen 

imponado de sorgo -y que coincide precisamente con el periodo de crisis y reordenación 

económica- parece tener su explicación en el componamiento de la actividad ganadera. 

porclcola y avlcola, las cuales sufrieron severas contracciones en su demanda agregada. 

En el cuadro 3.8 se tiene que para 1983, las imponaciones de sorgo representaron 

el 68 por ciento de la producción interna (3,308,207 toneladas): sin embargo esta 

proporción disminuyó hasta el l l por ciento para 1987 (751,929 toneladas). 

Observando el mismo cuadro se puede apreciar que, dentro del periodo seflalado, 

la balanza comercial de este cultivo fue superavitaria entre 1970 y 1971, pero se 

caracteriza por ser deficitaria para el resto del periodo, pues las imponaciones se 

incrementaron notablemente, sobre todo a panir del alfo de 19'79. 

~1 ........ ,,.,,2, 



C:JADR03.8 

PRODUCCIÓN Y BALAm.A COMERCIAL 
DE SORGO EN MÉXJCO (1970-1987) 

(TONELADAS) 

Ailo Producción CotMrcio Exttrior Balanza 

Impar. Expon. Comtn:ial 

1970 2 747,211 25,890 43,767 17,877 

1971 2 515,958 17,107 57,720 40,613 

1972 2 611,523 246,313 155 - 246,158 

1973 3 269,836 13,602 618 - 12,984 

1974 3 499,418 426,717 325 - 426,392 

1975 4125,818 835,076 246 - 834,830 

1976 4 026,864 44.,574 340 - 44,234 

1977 4 324,968 714,518 3 - 714,515 

1978 4192,997 753,000 1,263 - 751,737 

19'79 3 988,423 1 263,348 395 - 1 262,953 

1980 4 689,445 2 253,923 2,037 - 2 251,886 

1981 6 295,667 2 631,196 so -2 631,146 

1982 4 956,302 1 657,905 7,995 - 1 649,910 

1983 4 826,558 3 308,207 o - 3 308,207 

1984 s 007,530 2 746,563 o - 2 746,563 

1985 6 640,681 2 254,750 o - 2 254,750 

1986 6110,983 766,792 o - 766,792 

1987 6 298,959 751,929 o - 751,929 

Fuentes: SARH-DGEA. Consumos aparentes de productos agrlcolas 1925-1982 en 
Econotécnia Agn·cola Mé.tico, septiembre de 1983. (Para 1970-1982). 

SARH-Dirección General de Política y Dtsarrollo Agroptcuario y 
Forestal. Strie histórica de suptljicit, producción y rendimitnto. México, 
1988. (Para 1983-1987). 
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3.8 PRODUCCIÓN DE SORGO EN TAMA.VUPA.S 

Tamaulipos se ha caracteriUldo como el principal centro productor de Sorgo en 

la República Mexicana. En los últimos 11 allos ha panicipado en promedio con el 40.02 

% de la superficie cosechada y con el 30. 94 % en la Producción Nacional de este grano. 

Encuestas realiUldas por la Dirección General de Economfa Agrlcola, sellalan que 

el 38.5 % de la superficie cosechada se encuentra en tie"as de temporal, donde los 

municipios de Matamoros, Reynosa, Rfo Bravo, Camargo, Mier y San Femando, aponan 

los mayores volúmenes de producción (sobre todo los tres primeros) en la pane none del 

estado. En la pane sur o Cuenca baja del Rfo Pdnuco, los municipios de Gonzdlez, 

A/dama, Ocampo, Mante, Altamirano y Xicotencatl, contribuyeron también, aunque en 

fonna secundaria, en la producción de sorgo del estado. JJl 

La imponancia de esta entidad en la explotación sorguera se debe a las grandes 

extensiones dedicadas al cultivo, pues sus rendimientos son inferiores a la media nacional, 

ello debido principalmente a que tuvo un lapso de más de veinte a/los de monocultivo 

(algodón) que propició la proliferación de plagas y la resistencia a la acción de 

pesticidas, fungicidas, etcétera. 

Los datos estadísticos muestran que en 1960, la tercia de cultivos más imponantes 

en la región de Tamaulipos (actualmente la principal zona de producción de sorgo en el 

pafs) eran: algodón, ma(z y sorgo: a panir de 1974, predomina el sorgo, maíz y frijol. 

La década de los setenta marca el inicio de la desaparición del algodón como 

cultivo básico, entrando en el panorama productivo el frijol, que de ninguna manera lleno 

el hueco dejado por este cultivo, su adaptación a la región es paulatina, como 

consecuencia de la variación climdtica y los servicios de comercialización . 

.l!JI GcJcdlr: Dtllo~WJ. L •• op. n1 .• p. 26. 
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Dllrante el periodo 1981-91 el sorgo sigue ocllpQltdo la mayor drea de Clllrivo en 

la Entidad, allnqlle ha mostrado lln decremento en producción de alrtdtdor de -4.55 por 

ciento anual en el periodo, debido a la disminución en el rendimiento (-4.24 por ciento). 

La producción media en el periodo fllt de 1. 7 millones de toneladas anuales, con 

rendimientos medios de 2.5 toneladas por htctáreas. u Véase cuadro 3.9 

Para el Sllbsecuente análisis dtl Sorgo en el estado de Tamalllipas, la Sllperflcie 

de cllltivo de los nlleve Distritos de Desarrollo Rllral (DDR 154, Nuevo León: DDR 155, 

Dfaz Ordaz; DDR 156, Control; DDR 157, San Femando; DDR 158, Abasolo: DDR 159, 

Victoria; DDR 160 Soto la Marina, DDR 161, El Monte y DDR 162, Tampico), se 

ag,,,paron en trts regiones. Los cllOlro primeros conforman la R1fi6n NotU, los tres 

siguientes la R1,Wn Centro y los dos últimos la R1fió11 Sur. 

w-.. ,.11. 
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CUADR03.9 

TAMAULIPAS: SUP. COSECHADA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
AROS 1981 - 1991 

A80 l'ltODUCOdN SUl'E/tFICIE llENDIMIENTO 
(Ton) COSECHADA (To11IH11) 

(8111) 

1981 2,576,362 696,314 3. 700 

1982 1,740,337 561,399 3.100 

1983 1,030,337 542,434 1.900 

1984 l,647,745 716,411 2.300 

1985 2,304,766 743,473 3.100 

1986 835,548 491,499 1.700 

1987 2,041,412 658,520 3.100 

1988 1,859,926 774,969 2.400 

1989 l,JJ3,388 618,549 1.800 

1990 1,963,250 785,300 2.500 

1991 1,616,842 673,684 2.400 

A. PROM. ESTATAL 1,702,145 U0,232 2.521 

B. PROM. NACIONAL 5,502,488 l,Ul,948 3.334 

RELACIÓN BIA 
("ié) 30.94 40.02 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, 198/-1991 

PRODUCCIÓN 

SUPERFICIE COSECHADA 

RENDIMIENTO 

-4.55 % 

-0.33 % 

-4.24 % 

Fuente: Elaboración propia con información de la SARH. Delegación Tamau/ipas, 
1981-1991. 
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Para la consideración de la presente investigación, la supeljicie total cosechada 

del Estado, corresponde a los ciclos Primavera-Verano 1991, Oto/lo-Invierno 1991192, 

la cual ascendió a 1 '197, 260 hectáreas (incluyendo perennes). La Región None concentra 

800 mil hectáreas, 67 por ciento del total de la Supeljicie Cosechada. En el ciclo Otoflo

lnviemo, se sembró el 74 por ciento de la superficie total de ambos ciclos. 

El sorgo es el principal cultivo de la entidad, concentrando 674 mil hectáreas, el 

56 por ciento del total de la superficie cosechada de los ciclos Primavera-Verano 1991 

y Otoflo-lnviemo 1991192 incluidos los perennes (cuadro 3.10). 

De las 898 mil hectáreas de principales granos, éste panicipó con el 75 por ciento 

de la supetficie cosechada. 

Se desarrolla preponderantemente en la Región None durante el ciclo 

Otoflo-lnviemo (88.9 por ciento del total), cosechandose el 77.4 por ciento bajo 

condiciones de temporal y el resto (22.6 %) en tie"as de riego. 

Observando el cuadro 3.11 se aprecia que, de las 673 mil hectáreas cosechadas 

de sorgo en esa Región y ciclos, el 78 por ciento se obtiene en condiciones de temporal 

y el 22 por ciento restante, en áreas de riego. 
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TAMAULIPAS 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE COSECHADA 
DE LOS PRINCIPALES GRANOS 

CICLOS P-V 1991 Y 0-11991-1992 

898,590 HAS. 

FRIJOL (2.3%) 

FUENTE: ELABORADO CON INFOAMACION DE LA DELEGACION SARH, UllllZ 



CUADRO J.10 

TAMA ULIPAS 
SUPERFICIE COSECHADA POR CULTIVO Y REGIÓN 

CICLO P-V 1991 Y 0-1 1991192 

CULTIVOS NORTE CENTRO SUR TOTAL 
ESTATAL 

SORGO 606,902 38,569 28,2/J 613,6" 

MAiz 90,264 52,455 40,79J 183,SlZ 

ALGODÓN 57,263 4,180 J0,750 9Z,193 

CARTAMO o l,ll8 49,640 S0,1SB 

SOYA 80 o 47,479 41,SS9 

CAÑA o o J7,29J 31,293 

CÍTRICOS o 17,186 5,001 ZZ,1B1 

FRIJOL 9,100 8,194 2,579 Z0,593 

TRIGO 15,501 2,104 40 11,645 

PASTOS J,280 7,062 3,306 13,6'11 

CEBOLLA 25 949 5,192 6,16' 

OKRA J,689 ll2 o 3,801 

MELÓN 254 405 1,756 Z,41S 

ARROZ o o 2,306 Z,306 

CHILE 123 748 594 1,465 

TOMATE lll 366 741 1,218 

OTROS 14,176 2,729 3,192 ZO,Bl1 

TOTAL 800,168 136,891 ZS9,S9S 1,191,260 

Fuente: Elaborado con infonnación de la SARH, Delegadón en 
Tamaulipas. 
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TA,.,AULIPAS 
SUPERFICIE COSECHADA DE SORGO 

( PARTICIPACION PORCENTUAL POR REGION J 
CICLOS P-V 1991 Y 0-11991-1992 

673,684 HAS. 

FUENTE: ELABORADO CON INFORUACION DE LA DELEGACION SAllt.1192 



CUADRO 3.11 

TAMAUUPAS 
SUPERFICIE COSECHADA POR REGIÓN Y MODAUDAD DE RIEGO 

CICLO P-V 1991 Y 0-11991192 

CICLO 

P-V/91-91 

RIEGO 
TEMPORAL 

SUBTOTAL 

O-l/91-9Z 

RIEGO 
TEMPORAL 

SUBTOTAL 

TOTAL 
CICLOS 

RIEGO 

TEMPORAL 

TOTAL 

TOTAL 
ESTATAL 

63,525 
4,'196 

5B,7Z9 

143,698 
466,461 

610,159 

148,494 (78") 

525,190 (22") 

673,6/U (100.,,) 

NORTE 

7,692 
767 

6,9Z5 

135,405 
463,805 

599,ZlO 

136,172 

470,730 

606,90Z 

CENTRO 

32,517 
2,375 

30,14Z 

4,118 
1,934 

6,05Z 

6,493 

32,076 

38,569 

SUR 

23,316 
1,654 

Zl,662 

4,175 
722 

4,897 

5,829 

22,384 

ZB,213 

Fuente: Elaborado con información de SARH, Delegación en Tamaulipas. 
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Las caracttrlsticas jisiol6gicas, nutricionales y econ6micas qllt! presenta el sorgo grano, 

ha htcho qu en las tres ullimas dkadas sea un cullivo dt gran imponancia para el pais. 

Antt la nllt!va coyuntura que se esta dando a nivel mundial (apenura comercial y 

globa/ización de las economías), se hace necesario considerar el impacto qllt! puedt tener 

específicamente en el interior y exterior del sector agricola. 

Considerando que una apenura comercial, conjunllunente con ajustes en la política 

económica, puede implicar ventajas o desventajas para el sector agrlcola, será necesario 

evaluar la ventaja comparativa que pudiera tener este cultivo ante el nllt!vo escenario. El 

capitulo siguiente hace referencia a una metodología qlU! permite, a través de análisis 

de ingreso por sistemas de producción, evaluar: a) el grado de protección de productos 

como de insumos, con sus equivalentes internacionales, b) Los efectos que la política 

transfiere al sorgo a través de subsidios, y c) La ventaja comparativa a travis de 

indicadores de competitividad. 
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CAPITVLOW 

MARCO TEÓRICO MB10DOLOGICO Y PROCBDIMIBN10 

En este capitulo, se presenta el marco teórico, la metodologfa y el 

procedimiento empleados en la investigación. Se hace referencia al análisis empfrico de 

la ventaja comparativa, describiendo las definiciones conceptuales que componen la MAP. 

las medidas de protección y de eficiencia, los componentes del valor de la producción 

(consumo intermedio y valor agregado) y finalmente el procedimiento. 

4.1 MARCO 1BÓRICO ME10D01.ÓGICO. 

4.1.l Ventaja compara1iva. 

Se atribuye la teorla de la ventaja comparativa a Ricardo (1817), que fue el 

primero en introducir en el ámbito del comercio intemacional el principio de optimización 

que utilizan las empresas para elegir en forma ef¡ci1n11 lo que producirán. Ricardo sellaló 

que un pafs puede lograr ganancias netas en bienestar concentrando su capacidad 

productiva en aquellos bienes y servicios que produce con relativa 1flti1ncla, e 

imponando el resto. 

La capacidad de contribución al ingreso nacional de los diferentes sistemas de 

producción regionales, se obtiene mediante el análisis empírico de la ventaja compara1iva, 

con la cual se evalúa la 1fici1ncia y co111p1lilit1idod real de diferentes actividades, y como 

los cambios en productividad afectan a aquella. 

La rentabilidad de los agricultores refleja en pocas ocasiones la rentabilidad para 

el país en su conjunto. Los subsidios y los impuestos, y las distorsiones originadas en el 

tipo de cambio, a menudo afectan significativamente a los precios recibidos por el 
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productor. El and/isis empírico de la wntaja comparaliva implica eliminar estos t/ectos 

dt las polfticas y calcular la rentabilidad que para el pais p11tdan tentr los diftnllles 

factores de la producción. 

C1111lquier producto o servicio comtrciablt (con potencial para ser aponado o 

imponado) tiene un precio internacional q11t representa su costo dt oponunidad. La 

interrogante clave del andlisis de la ventaja comparmiva es si nsu/Ja mas barato para el 

pais imponar un bien q111 producirlo intemamtnte. Si no lo es, existe una wntaja 

comparativa en la producción de est bien. 

En esencia, el análisis empirico de la ventaja comparativa implica dar respuesta 

a si competirán cienas actividades en diferentes regiones del pais en el mtdiano plazo con 

los productos comercializados en los mercados intemacionaks, si se eliminan los apoyos 

públicos en forma de subsidios o las distorsiones al tipo de cambio. 

El análisis de las ventajas comparativas se construye con base a los pnsupuestos 

privados y económicos de una empresa agrlcola tipo, y tiene como finalidad medir los 

efectos de apenura comercial y la eficiencia en los sistemas de producción ngionales. 

Para este análisis se utiliza el esquema de la Matriz de Andlisis de Politica . 

4.1.2 Matriz de análisis de politica (MAP). L 

Esta metodologfa fae desarrollada por Monlce y Pearson. La MAP utiliza registros 

de información contable correspondientes a ingresos y costos de un sistema agrlcola con 

objeto de medir la competitividad, eficiencia y transferencias de política. Un sistema 

agricola consiste de una tecnologia de un cultivo en una zona agroclimálica más las 

actividades necesarias para llevar el producto al mercado mayorista. 



El enfoque denominado Mmriz de Análisis de Política, es un producto de dos 

identidades contables, según Monke y Pearson. Una de estas identidades define la 

rentabilidad como la diferencia entre ingresos y costos observados por el productor 

(rentabilidad privada) y la otra la define como la diferencia entre los parámetros 

observados y los parámetros que podrian existir, si las divergencias que son efecto de las 

polfticas y f alias del mercado fuesen eliminadas (rentabilidad social o económica): la 

diferencia entre ambas, nos indica en principio la magnitud de las distorsiones. 

El objeto primordial de la MAP es medir el grado en el cual un sistema agricola 

exhibe ventajas competitivas y los beneficios y costos económicos en la sekcclón de 

polftica altemativas en ténninos de uso eficiente de recursos. 

La principal ventaja de la MAP es que pennite cuantificar los efectos de las 

polfticas macroeconómicas y sectorial , incluyendo precios, sobre sistemas de producción 

regionales actuales y potencia/es, as{ como evaluación de la eficiencia económica de los 

mismos. 

En la MAP la corrección de las distorsiones causadas por la tasa de cambio se 

realiza al hacer la conversión de los precios internacionales de los productos e 

insumos comerciables con la tasa de cambio económica en lugar de la oficial. 

Una de las actividades básicas de la MAP es la construcción de las mmrices de 

coeficientes técnicos, de precios de mercado o privados y de presupuestos (malriz de 

ingresos, costos y ganancias) del sistema de producción sorgo, obteniendo de esta forma 

los niveles actuales de ingreso, costos y ganancias de los productores (ver anexos). 

Asimismo, al cuantificar los coeficientes técnicos a precios de eficiencia económica, se 

determinan las ventas que obtendrian si recibieran ingresos e hicieran pagos por los 

costos de producción con base en los precios de eficiencia económica. 

En general, el desarrollo de la metodologi'a, como se muestra en anexo, implica 

la elaboración de presupuestos para cada tecnología en el sistema de producción sorgo 

en el estado bajo estudio. 
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La expresión esquemática del mitodo de análisis se da en el cuadro 5.1: 

CUADR05.J 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE POlÍ17CA 

INGRESOS COSTOS DE l'llODUc:adN 

TOTALES INSIJJIOS FAcnME.S 

COllEJICtAJUS INTDNOS 

l'#IE.QOS l'lllVADOS A B 

l'llE.CIOS ECONOtl/COS E F 
EFECTOS DE l'OlÍ11CA 1 J 

Dond': D 's igual a la mttabilidad privada 
H 's igual a la "lllabiUdad 'co116"'tca 
1 's igual a tra11Sf,,,11cia a la producci611 
J 's igual a tra11Sftr,11cia a los i11Sumos 
K 's igual a tra11Sftr,11cia a los facto"s 
L 's igual a tra11Sf,,,11cias "''as 

4.1.2.1 Definiciones conceptuales. 

=A·•·C 
"'E·F-G 
=A·E 
=•·F 
=C·G 

e 
G 

K 

=D-H ó l.J·K. 

Las definiciones conceptuales utilizadas en esta metodologfa son: 

GANANC'l.4S 

D 

H 

L 

lt16rt10 Tollll: Es la percepción que el productor adquiere °por la venta de su producto. 

Costos de Protl11cció11: Cantidad de recursos monetarios que destina el productor para 

la obtención de insumos y servicios. 

l11sulflos Co•ercüibles: Insumos que son comercializados internacionalmente. Pueden ser 

directos (fertiliumtes, herbicidas. insecticidas, semillas, diesel y servicios contratados) o 

indirectos (tractor e implementos, trilladora o su equivalente y equipo de bombeo). 
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Fattons llll1nto1: Servicios proveidos ime~me en el pafs y qut no tieMn precios 

mwidlalts, ya qut se considera que los mercados para estos servicios son nacionales. 

Estos putdtn ser mano de obra, tasa de imerés, primas de sesuro, uso de asua. 

electricidad, materiales diversos, administración y servicios y la tie"ª· 

Ganancias: Diferencia entre ingresos y costos. 

Ef 1cto1 d1 Polllica: Diferencias que se preseman al comparar los pardmetros observados 

(privados) y los que existirian si las divergencias ocasionadas por distorsloMs de polftica 

y por mercados imperfectos fueran eliminados, y putde reflejarse en transferencias 

positivas o negativas al sistema. 

Precios y Ganancia Privado (D): Es la rentabilidad observada por el productor que 

ha sido evaluada a precios de mercado tanto de recursos como de productos (involucra 

las distorsiones de precios provocados por el efecto de las polfticas y de las fallas de 

mercado). Muestra la competitividad del cultivo, dados la tecnolosfa actualmente 

utilizada, los precios de los productos, los costos de los recursos y la polftica de 

transferencia. 

El costo de capital se incluye en los costos de los factores domésticos, pues se 

considera como el pago mfnimo que los inversionistas recibirian para mantener su 

Inversión en el sistema de producción. Entonces la rentabilidad privada (D), serán las 

utilidades excedentarias después de considerar la remabilidad de los operadores de la 

actividad. Cuando es mayor que cero (D > 0), es una indicación de rentabilidad superior 

a la normal y debiera conducir a la expansión del sistema, a menos que hubiese cultivos 

alternativos más rentables. 

En caso de que la rentabilidad privada fuese menor que cero (D < 0), los 

productores estarán ganando una rentabilidad menor a la normal, por lo que se podria 

esperar una salida de esta actividad a menos que pudiesen incrementar su productividad. 
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l'ncios y Gtuloncia Eco116mie11 (H): Es la rentabilidad evaluada a precios de ins111'1Ds 

y prodllctos qlle reflejan sus costos de oponunidad social. Esta ren1abilldad es lln 

indicador de las ven1ajas comparativas o la eficiencia de un cllltivo. Las evaluaciones a 

precios económicos estdn dadas por los prtcios mllndialts eqllivalen1es (prtcios C/F para 

los prtcios de bienes y servicios qlle son actllalmente imponados) ajustados por costos de 

transpone y comercialización a la zona de producción. Los prtcios internacionales 

rtpresentan la elección para el gobiemo, el consumidor y los productorts para imponar 

o producir bienes y servicios en el pafs; el valor social de la producción doméstica 

adicional es entonces la cantidad de divisas ahorradas por la rtducción de las 

imponaciones. 

4. 1 .J Medidas de Protección 

Los precios son determinantes en la orien1ación del proceso de asignación de 

recursos y en el modelo de desarrollo que se sigue en el largo plazo. En ausencia de 

fallas de mercado, todas las divergencias entrt prtcios privados y económicos de insumos · 

y prodllctos son causadas por la instrumentación de polfticas. Para comparar la magnitud 

de las transfertncias entrt dos o más sistemas provocadas por la polftica, es necesario 

hacer estimaciones de indicadores que pennitan expresar en términos relativos, la 

magnitud de estas transferencias con respecto a llno de los factorts intemos más 

restrictivos, por ejemplo la tierra o el agua. 

Otro método mas común qlle permite estas comparaciones, es mediante la 

lltilización de tasas donde tanto el denominador como el numerador estdn definidos en 

términos de moneda intema por unidad física de prodllcto. El principal indicador a 

emplear en el presente trabajo para medir las distorsiones de precios en los mercados de 

prodllctos e insllmos es el coeficiente de protección nominal. 
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4.1.3.1 Coeficiente de protecci6n nominal (CPN) 

Es un coeficiente útil para evaluar el impacto de la política qw causa una 

divergencia entre los precios de mercado y los precios econ6micos. Relaciona los precios 

privados de los productos o insumos con un precio econ6mico comparable, el cual 

genera~nte es el precio en los mercados intemacionales de ese mismo producto o 

insumo, ajustado por los costos de transpone y comercializaci6n (precio de paridad de 

imponaci6n). Indica el grado de impacto de las políticas existentes sobre los precios 

privados que provocan que estos diverjan de los precios econ6micos, generando una 

protecci6n o desprotecci6n a la producci6n nacional. Se expresa asf: 

CPNi= 

donde: 

p 
Pi 

e 
Pi 

CPN1 = Coeficiente de protecci6n nominal d1l producto o insumo i. 

, 
P1 = Precio privado o de mercado del producto o insumo ;. 

P1 = Precio econ6mico o paritario de importaci6n del producto o insumo i. 

Siguiendo las correspondientes celdas de la MAP, el coeficiente de protecci6n 

nominal de productos comerciables es CPNP = A.IE, y para el coeficiente de protecci6n 

nominal de insumos comerciables es : CPNI = BIF. 



4.1. 4 Medidas de eficiencia. 

Las vtntajas comparativas son una txpresión de la eficiencia en el uso de los 

recursos para generar un detenninado producto, evaluar en comparación con las 

posibilidades alternativas que ofrecen otras regiones productoras o el comercio 

internacional. El análisis de ventajas comparativas es imponante, ya que la 

especialiU1ción comercial puede incrementarse, mediante la aplicación de polfticas 

congruentes que motivtn a los productores a dedicar sus recursos hacia aquellos 

productos que presenten ventajas comparativas. 

Este análisis indica, en que medida la producción es conveniente en detenninadas 

circunstancias de acuerdo a su aponación al ingreso nacional, medido como beneficio 

neto social actual o potencial. 

En un mismo pafs se pueden presentar diferentes ventajas comparativas, dado que 

pueden existir diferentes condiciones productivas, diferentes tecnológicas de producción 

y diferentes productos alternativos, por lo que el indice de costo de oponunidad de los 

recursos puede variar de una región a otra. Esto es imponante, ya que si se puede 

obtener el mismo producto, ya sea bajo riego o temporal y bajo muy variadas 

tecnologías, es evidente que se pueden emplear diferentes estrategias para incrementar la 

producción nacional. 

4. J. 4. J Relación costo de los recursos internos (RCR) 

La relación del costo de los recursos internos (RCR) pennite comparar, en cuanto 

su eficiencia relativa, de cada alternativa en el uso de los recursos para generar o 

ahorrar divisas, la cual se detennina como el cociente de los factores internos al 

valor agregado, valuados tanto el numerador como el denominador a precios de 

eficiencia económica, esto es: 
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1 

donde: 

1 

RCR, "" Relación costo de los recursos para el cullivo c 

w, = Precios económicos (costos de oponunidad) tk los factores intemos 

F, = Factores internos de la producción (por hectárea) 

P, = Precios econ6micos (precios mundiales equivalentes o precio de paridad 
de imponación) del cultivo c 

T, = Cantidad producida del cultivo c (por hectárea) 

P1 = Precios económicos (precios mundiales equivalentes o precio de paridad 
de imponación) de los insumos comerciables 

7; = Cantidad usada de los insumos comerciables de la producción (por ha.) 



Dt acwrdo a las et/das dt la MAP la rtlación dtl costo dt los rtc11rsos internos 
serla: RCR s Gl(E·F). 

La inttrprttación dt estos dos indicadores (Coeficientes de Prottcción Nominal y 
Relación Costo de los Recursos) se rtsume en el cuadro 5.2. 

Indicador 

CPN 

RCR 

RCR 

CUADR05.2 

INTERPRETACIÓN DE INDICADORES 

R11u""40 

CPN > I 

RCR < 1 

RCR > I 

Uso e i1111rprelaci611 

Implica una rtlación entrt ti prtcio del 

producto o insumo y el internacional 

equivalente, q/ustado por costos de 

transpone y c~rciali1.1U:ión. C11ando en 

> que l, el producto o insumo estará 

protegido 

Es eficiente cuando sea menor que uno: 

rtprtsenta el indice de transformación 

entrt los rtcursos (intemos) y el valor 

agregado según los precios 

intemacionales comsponditntes. 

Será rtdituable para el país producir el 

cultivo, se da un uso eficiente de los 

rtcursos intemos. El pafs tendrá ventaja 

comparativa en la producción del cultiro. 

No es redituable para el país producir 

el cu/tiro, se da un uso ineficiente de 

los recursos internos. El país no tiene 

ventaja comparativa en la producción 

del cultivo. 



4.1.5 Valor de la producción 

El Valor de la Producción a precios privados en este análisis corresponde al 

ingreso generado por el productor a precios del mercado nacional. Esta integrado por el 

CONSUMO INTERMEDIO Y EL VALOR AGREGADO. 

4.1.5. l Consumo intermedio 

Es entendido como todos los pagos por las adquisiciones que realiwn los 

productores por cuenta de insumos y servicios generados en otros sectores de la 

economfa, creando un efecto hacia el exterior del sector, as{ en este concepto se tiene: 

a) insumos comerciables, b) insumos indirectamente comerciables, c) seguro agrlcola, 

d) electricidad y e) materiales diversos. 

4.1.5.2 Valor agregado 

Está constituido por el ingreso disponible para el pago de los factores intemos de. la 

producción, considerando las ganancias que obtiene el productor: a) remuneración a la 

mano de obra, b) remuneración a la tierra y agua, c) remuneración al capital del 

productor, y d) administración y servicios: mostrando todos ellos efectos hacia el interior 

del sector. 

4.2 PROCEDIMIENTO. 

4.2.l Captura de la información 

Se llevo a cabo a través de cuestionarios (guías) diseflados con la finalidad de 

apoyar las acciones siguientes: 

Tener claridad sobre la información a recabar 

Centrarse en la información primordial para el estudio 
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Agilizar el trabajo de campo y en captura 

Detectar con facilidad la infonnación que estuviera faltando 

• Avanzar en la sistematización de la infonnación 

Detectar incongruencias desde las primeras etapas 

Tener un respaldo de la inf onnación utilizada en caso de aclaraciones 

posteriores. 

El cuestionario de coeficientes técnicos y precios se recabo a nivel de Distrito por 

cada tecnolog{a, y ha sido básico puesto que contiene la in/onnación panicular por cada 

modalidad tecnológica. Con base en este cuestionario se cubrió más del 90 porciento de 

lo requerido para construir el presupuesto privado. El resto fue información de 

maquinaria y bombeo. 

El formato para recabar in/ onnación sobre maquinaria se aplicó a nivel estatal por 

no existir diferencias sustanciales en maquinaria, precios y avances entre las regiones. 

El fonnato de costos de transpone y comercialización se aplicó a nivel estatal por 

producto, y lo recabado es pane de la infonnación necesaria para el cálculo del precio 

de paridad de imponación. 

El diseifo de fonnatos consideró una pane para infonnación general (Estado, 

Distrito de Desarrollo Rural, Región, Cultivo, Ciclo, Tecnología, Superficie bajo esa 

Tecnologfa y la Fuente) y específica clasificada para cada tecnolog{a (nombre de insumos 

y actividades con sus respectivos espacios para indicar el coeficiente técnico y precio). 

4.2.2 Fuentes de infonnación. 

En la metodologfa seitalada se requirieron datos para la integración de los 

presupuestos privados y económicos de el sistema de producción sorgo. La información 

básica para la elaboración del presente trabajo es resultado de un estudio d'nominado 

"A11álisis esUllal de los e/ et tos de la polilita 11:0116mita y bases de la 1s1ra116"1 para la 

to11v1nió11 de la 061itullura ". el cuál fue desarrollado por el Centro de Economía del 

Colegio de Posgraduados para el estado de Tamaulipas en Noviembre de 1992. 
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Coeficientes técnicos 

El estudio obtuvo los coeficientes técnicos del sistema de producci6n sorgo, para 

diferentes tecnologías (8 actuales y 5 potenciales) reponadas por las fuentes consultadas, 

que principalmente fueron la Delegación Estatal de la SARH y los D.D.R., el C/FAP 

estatal y FIRA. Dentro del estado, estos coeficientes se agruparon en tres grandes 

reglones: la NORTE, que comprende los Distritos de Desarrollo Rural 154, /SS. 1S6 y 

157: Nuevo Laredo, Dfaz Ordaz. Control y San Femando respectiWllMnte. La región 

CENTRO, que abarca los D.D.R 158, 159 y 160 que comsponden a Aba.mio, Victoria 

y Soto la Marina y la región SUR comprendiendo los D.D.R. 161y162, Mante y Glez. 

(la estructura de coeficientes se puede observar con detalle en el anexo 1 cuadro 1) 

Precios privados 

El estudio obtuvo los precios de los productos, insumos y servicios de las mismas 

fuentes anteriores. En el caso de los precios de agroqufmicos y de maquinaria los 

complementó con información de los distribuidores locales (véase anexo 1 cuadro 2). 

Precios económicos 

Aquí la información sobre precios internacionales de producto se obtuvieron de 

fuentes internacionales, como Banco Mundial, FAO, C/MMYT, FMI, Economic Research · 

Service (Depto. de Agricultura de los Estados Unidos). Para precios intemacionales de 

insumos consultó principalmente con el National Agriclutural Sastistics Service (USDA). 

Los precios fueron hechos equivalentes en las regiones de consumo para ser ajustados 

por costos de transpone y comercialización a la zona de producción(anexo / cuadro S). 

4.2.3 Tecnologías seleccionadas 

Se estudiaron las tecnologfas más representativas en los D.D.R. del estado tanto 

actuales como potenciales (éstas ultimas disefladas por el INIFAP). En el cuadro S.3 se 

observan las tecnologías a considerar del sistema de producción sorgo: 
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CUADROS.3 
TECNOLOGÍAS ANALIZADAS 

TECNOLOGÍA lfEGIÓN CICLO 

GMF GRAVEDAD-MEIORADO-FERTIUZANTE NORTE 01191-92 

TMF TEMPORAL·MEIOlfADO.FER11LIZANTE NOR'TE 01191-92 

TMS TEMPORAL-MEJORADO-SIN FERTTUZANTE NORTE 01191-92 

GMF GRAVEDAD·MEIORAIJO.FER17UZANTE CEN11t0 01191·92 

GMF GRA VEDAD·MEIORADO-FER17UZANTE CEN11t0 PV/91·91 

TMS TEMPORAL·MEIORADO-SIN FERTIUZANTE CEN11t0 PV/91·91 

GMS GRAVEDAD-ME/ORADO-SIN FERTIUZANTE SUR PV/91·91 

TMS TEMPORAL-MEJORADO-SIN FER11UZANTE SUR PV/91·91 

GMFPO GRAVEDAD·MEIORADO-FERTILIZANTE·POTENCIAL NORTE 01191-92 

TMFPO TEMPORAL·MEIORAIJO.FERTILIZANTE·POTENCIAL NORTE 01191-92 

TMSPO TEMPOIW..·MEIORADO-SIFER111D.ANTE·POTENC. NORTE 01191-92 

GMSPO GRAVEDAD·MEIORADO-SIFER11U7.ANTE·POTENC. SUR PV/91-91 

TMSPO TEMPORAL·MEIORADO-SIFER111D.ANTE·PO'nNC. SUR PVl91·91 

Las tecnologfas •po• son potenciales disponibles. 

Para la captura, procesamiento y análisis de la información se empleó una PC 

486. Se utilizó la hoja electrónica de calculo QUA7TRO PRO de Borland, por su amplio 

rango de funcionamiento en cualquier microcomputadora y sus caracterfslicas de 

desarrollo y aplicabilidad, siendo un programa bastante completo, operar grandes bases 

de datos y realizar cálculos complejos que involucran a las mismas. 

4.2.4 Resumen de Presupuesto Privado y Económico. 

La obtención de estos resúmenes se elaboraran de la matriz de presupuesto privado 

y económico generada de las matrices de coeficientes técnicos, precios privados y 

económicos. En cada grupo de insumos y factores se sumaran los respectivos insumos y 

actividades para formar en el resumen de presupuestos solo grupos, de tal forma que se 

permita en forma general calcular los coeficientes de protección, los efectos de politica 

y la relación costo de los recursos (ver anexo J cuadros 4 y 7). 
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4.2.5 Coeficientes de protección y efectos de polftica. 

El cálculo de los coeficientes de protección nominal se hará considerando 3 

rubros: INSUMOS COMERCIABLES (Fenilizantes, Fungicidas, Herbicidas, Insecticidas, 

Semilla, Diesel), INSUMOS INDIRECTAMENTE COMERCIABLES (Tractor e 

Implementos y Trilladora o Equivalente) y el PRODUCTO . 

En los efectos netos de polftica los grupos a considerar serán: INSUMOS 

COMERCIABLES (Fenilizantes, Fungicidas, Herbicidas, Insecticidas, Semilla y Diesel), 

FACTORES INTERNOS (Crédito de Avío, Uso de Agua, Electricidad, Materiales DiVt!rsos 

y Tierra), INSUMOS INDIRECTAMENTE COMERCIABLES (Tractor e Implementos, 

Trilladora o Equivalente y Equipo de Bombeo), el EFECTO EN EL INGRESO BRUTO y 

el EFECTO TOTAL (que será la diferencia del ingreso bruto menos los tres primeros 

grupos). 

4.2.6 Efectos al interior y al exterior del sector en el cono y mediano plazo. 

Considerando aquellas tecnologías que no presenten 'Vt!ntaja comparativa a través 

de la Relación Costo de los Recursos (RCR > 1) o una ganancia económica negativa, se 

procederá a evaluar los efectos al interior y al exterior del sector. 

4.2.6.I Efectos al interior del sector. 

En la eliminación de una o mas tecnologías que no presenten ventaja comparativa, 

se considerara la reducción de hectáreas cultivadas del grano, la reducción del valor 

agregado del cultivo por cada tecnología sin viabilidad económica, la reducción de 

empleos rurales y la perdida del ingreso generado por cada tecnología. Para cuantificar 

el numero de empleos por tecnología se procederá a lo siguiente: Teniendo el total de 

jornales por hectárea utilizados (en matriz de coeficientes técnicos), éste se multiplicara 

por las hectáreas consideradas en la tecnología, obteniendo el total de jornales utilizados 

en dicha tecnologfa. Posterionnente se dividirá entre 180 (suponiendo en promedio 180 

días de trabajo al afio). 
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4.2.6.2 Efectos al exterior del sector. 

En cuanto a las repercusiones hacia el exterior dtl sector agrfcola, se 

contemplaran las reducciones en adquisiciones de insumos comerciables, indirectanumte 

comerciables y la generación de ingreso en el sector eltctrlcldad. 

4. 2. 6. 3 Efectos en el cono y mediano plazo. 

El efecto en el cono plazo se considerara la eliminación de las tecnolog{as 

actuales que no presenten ventaja comparativa, en tanto que en el mediano plazo se 

in,·orporarán aquellas tecnologfas nuevas diselladas por el INIFAP (potenciales) que 

presenten ventaja comparativa. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación para 

detenninar los efectos de la polftica económica a través de el grado de protección o 

desprotección de producto e insumos con respecto a sus equivalentes Internacionales, las 

transferencias ocasionadas por la política económica, y el impacto de una apertura 

comercial que implicarla eliminar en el corto plazo las tecnologlas actuales que no 

presenten viabilidad económica e incorporar las potenciales con ventaja comparativa. 

S.1 COEFICIENTES DE PROTECCIÓN 

Como ya se seiJaló en el capítulo IV, los coeficientes de protección miden las 

distorsiones de precios sobre los mercados de los productos y de los insumos comerciables 

e indirectamente comerciables. A continuación se comentarán los resultados obtenidos 

referentes a los coeficientes de protección nominal de producto e insumo. 

5 .1.1 Coeficiente de protección nominal del producto (CPNP) 

Los coeficientes de protección mayor (menor) que la unidad, indican protección 

(desprotección), es decir, las polfticas están incentivando (desincentivando) la producción 

estatal de sorgo. 

Una vez valorados estos coeficientes los resultados fueron los siguientes: para el 

ciclo P-V/91-91 el sorgo tuvo una protección del 2.3 por ciento (el precio interno fue 

superior al internacional en un 2.3 por ciento básicamente por un subsidio vía precio del 

producto) en tanto que en el ciclo 0-1191-92 esta protección fue del 12 por ciento (el 

subsidio vía precio del producto pennitió que el precio interno fuese mayor en un 12 por 

ciento con respecto al precio internacional), ésta diferencia de un ciclo a otro se debió 

a que el precio privado o de mercado se mantuvo sin variación, en tanto el precio 



intemacional (Precio de paridad de importación) tuvo un incremento entre ambos ciclos, 

por lo que la protección bajo un 11 por ciento (véase cuadro 5.1). 

5.1.2 Coeficiente de protección nominal de insumos (CPM) 

Los coeficientes de protección nominal de insumos CPM nos indican las 

divergencias entre los precios internos y extemos de los Insumos, en ténninos de 

subvaluación cuando los precios intemos son menores a los internacionales y de 

sobrevaluación en el caso contrario. En el cuadro 5.1 se puede observar que en ambos 

ciclos agrlco/as, las po/fticas comercial y sectorial ocasionaron que se redujeran los 

costos de los insumos al subva/uar los precios intemos de los insumos comerciables -

fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, diese/- e indirectamente comerciables -

tractor, trilladora. 

T1e7t.ol. R11. 

Clct.O 

GllF e 

1MS e 

GllS 

1MS s 

GUSPOT' s 
7JISPOT$ s 

Clct.O 

GllF N 

1MF N 

1MS N 

GUF e 

GUFPOTI .Y 

TllFPOT2 N 

TllSPOTJ N 

CUADRO 5.1 
COEFICIENTES DE PROTECCIÓN NOMINAL 

PRODUCTO E INSUMOS 

Protl. Frnilí:.. INttlk. s-11111 Dia" 

PV/9/.9/ 

l.lJ 0.17 O.!IO O.llO o.u 

UJ O.!IO O.llO o.u 

J.l.J 0.92 0.81 o.u 
1.l.J 0.92 0.81 0.81 

J.lJ 0.81 

l.lJ 0.8$ O.llO 

01191-92 

J.12 0.11.1 0.9/ 0.81 0.9J 

J.J2 o.u 0.9/ 0.81 0.9J 

/.}! 0.9/ 0.79 0.9J 

J.12 0.111 /.OJ O.llO 0.88 

J.12 0.1/ 0.81 0.9S 

/.12 0.1$ 0.81 /.02 

1.11 0.81 0.118 

TN<tor TrlU. 

º·"' 0.17 

º·"' 0.17 

º·"' 0.17 

º·"' 0.17 

o.so 0.17 

o.so 0.17 

º·"' 0.17 

0.'9 0.77 

0.'9 0.17 

º·"' 0.17 

0.'9 0.17 

º·"' 0.17 

0.49 0.17 

F...,.,,: ~ ca11 úe/°"""riOll tU: •AlláJüis E.s..uol tú los Ef«IOS tú"' Polilico ~'Y bala• '9 E.11rw111M ,,.ra"' 
C01u'f'rsu. "' la:I AJrit'Mllllro •. El El"""' IÚ T~. Ctftlro tU Ec~. CDN1io U Pos•"""""°'· 
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Resaúa la subvaluación de los precios internos con respecto a los equivalentes 

internacionales en tractor y trilladora en los ciclos 0-1 y P-V que varia de 23 a 52 por 

ciento (los precios intemos son inferiores en un 23 y 52 por ciento con relación a los 

precios intemacionales). 

El rubro de fenilizantes presenta una subvaluación de los precios privados con 

respecto a los precios económicos (equivalentes intemaclonales) en ambos ciclos que va 

de un 16 a un 29 por ciento. En insecticidas existe una subvaluación tanto en P-V como 

en 0-1del8 al 15 por ciento, a excepción de la tecnología GMFPOTI del ciclo 0-1 que 

presenta una sobrevaluación mínima del 3 por ciento (el precio privado fae superior en 

un 3 por ciento con respecto al precio económico). 

La semilla de sorgo está subvaluada entre 21 y 19 por ciento en ambos ciclos. El 

diese/ para el ciclo P-V presenta una subvaluación del 26 al 29 por ciento, para el 0-1 

igualmente se tiene una subvaluación en este concepto del 2 al 12 por ciento, con 

excepción de la tecnología TMFPOT2 en donde se da una sobrevaluación del 2 por ciento. 

S.2 EFECTOS DE NETOS DE POLITICA 

Las transferencias positivas, que representan subsidios. y las negativas, que 

representan impuestos para las actividades agrlcolas, son causadas por las políticas 

económicas y sectoriales que están afectando los precios de los productos e insumos 

comerciables, y de los factores intemos de la producción en cada tecnología utilizada: 

éstas se reflejan en los efectos totales de las tecnologías, las cuales se valoran con las 

divergencias que se presentan entre los presupuestos privados y económicos. 

Los efectos de transferencias en el concepto de los insumos c:omerciables se 

refieren a los insumos de la producción: fenilizantes, insecticidas, semilla y diese/. Por 

otro lado, las transferencias a los factores internos se refieren al agua para riego, al 

crédito de avfo y la tierra. Las transferencias a los insumos indirectamente comerciables 

se refieren a la maquinaria , tractor y trilladora. 
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Las transferencias de los productos e insumos comerciables se originan por 

distorsiones de la polftica comercial (incluyendo la polftica cambiarla), mientras que las 

transferencias a los factores intemos se originan por el funcionamiento de tMrcados 

imperfectos. Las transferencias en los insumos indirectamente cotMrciables responden a 

ambas. 

CUADROS.2 

EFECTO TOTAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SECTORIAL 
PRODUCTO E INSUMOS 

Tttr1ol. R11. ~10. 

c1a.o PVIPl-91 

GAIF e ZJ8.9J7 

7JIS e lll,680 

GAIS lOU,Wl 

7JIS s 207.1'UIS 

• GUSPOT4 J9l.l1' 

7JISPOTS s J11.rn 

c1a.o O/IPl-92 

GAIF N /61.09J 

7JIF N 115.019 

7JIS N 12'.057 

GAIF e 112.7%6 

GUFPOTl N lBJ,lJ/ 

7JIFPOT2 N 152.509 

TMSPOTJ N 1'2.509 

($/HA) 

(/Oll.684) 1122.1!64) 

1J6.6'11) 1/0J.994¡ 

IU.OOll¡ 1'.144 

1J6.9M/ 15'."'6¡ 

7/.JJ6 J8.97% 

61.J20 1•7.0ZJ¡ 

r6J.J87¡ 50.IUO 

1J•.1!1lJ 91.'15 

120.72•¡ 118.ll.!5 

(85,42JJ r!l!l.69'1 

1M,78JJ 6/.070 

115.599¡ 9'.116 

r9./61l1 11U.J55 

(%21.024) 

1174.00IJ) 

(210.29.J) 

1/61.lJdl 

1199.8471 

1199.8471 

12'6.<U71 

1180.071J¡ 

1176.60}) 

rll7.0l4J 

r26J.80JJ 

l/Wl.JJ8¡ 

(}89.J8.JJ 

E/«ID 
Totll 

697.J/O 

5J6.JJO 

"'·-
«17.411/ 

4111.7$4 

49l,Jll 

'10.4117 

2'8.514 

l!J,,41 

541.868 

5'4.7«1 

ls»O,J29 

l4ti,104 

FM#Rlt: E"""'"1do '"' "'fonutida tlt: •Alldti.ns EslGWI dt los Ef«IOJ b 14 PoUriCYJ Et'~it"'Q }' 6asu tU"' 
Es1rut11to pGf'd lo COfl\•f'rsiO.. tU la A1nniln1r11 •.E/ Esuuto tU TGIUtdipo.s.C"'"º di Ec011t°'91Mi, Colt1io dt 
Pos1r"""'111t.u. 
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Existe un subsidio (impuesto) al ingreso bruto del productor si la diferencia entre 

los precios intemos del producto con su equivalente internacional es positiva 

(negativa). Hay un subsidio (impuesto) a los insumos comerciables e indirectamente 

comerciables, así como a los factores intemos, si su valuación a precios privados es 

menor (mayor) que la valuación de los mismos a precios de eficiencia económica. Hay un 

subsidio neto al sistema (impuesto), si la transferencia total, la suma de las transferencias 

por producto, insumos y factores o la diferencia entre rentabilidades privada y económica 

resulta positiva (negativa). 

Observando el cuadro 5.2 de concentración de los efectos para cada tecnología 

se aprecia la imponancia que tienen las transferencias (subsidios) en el cultivo del sorgo. 

El sistema de producción sorgo, en todas las regiones y tecnologías, recibe subsidio, vía 

precio del producto que oscila entre 125 mil y 392 mil pesos por hectárea. El subsidio vía 

insumos comerciables varia de 9 mil a 108 mil pesos (a excepción de las tecnologías 

GMSPOT4 y GMSPOTS del ciclo P-V/91-91 ). Se presenta para los insumos indirectamente 

comerciables un subsidio que oscila entre los 168 mil y los 256 mil pesos por hectárea. 

Aún cuando algunas tecnologías están gravadas por medio de los factores intemos, los 

subsidios recibidos en insumos comerciables e indirectamente comerciables compensan 

dicho impuesto. (Para una mayor compresión de estos cálculos ver el cuadro I del 

anexo 2) 

El efecto total, determinado como la suma de efectos parciales (producto, insumos 

comerciables, indirectamente comerciables y factores intemos) es significativa en el 

cultivo pues muestra un subsidio considerable que varia de 223 mil a 697 mil pesos por 

hectárea, y en promedio (ponderado por superficie) un subsidio de 313 mil pesos por 

hectárea (véase cuadro 5.2). 

5.3 RELACIÓN COSTO DE LOS RECURSOS. 

La ventaja comparativa en la producción interna de un cultivo detenninado es 

medida por la Relación Costo de los Recursos (RCR), dado que mide las unidades de 



rtcursos intemos para ahorrar una unidad de divisa (no imponando el bien). A.si una 

RCR menor que uno indicara que el cultivo bajo ciena tecnologia es eficiente y será 

rtdituable para el pafs producirlo teniendo una ventaja comparativa. Por el comrarlo, 

una RCR mayor que la unidad o negativa indica que no es rtdituable para el pais 

producir el cultivo para detenninada tecnologfa, por lo que se da un uso iM,ffciente de 

los recursos internos, no teniendo el pafs ventaja comparativa en la producción del 

cultivo. 

CUADR05.3 

RELACIÓN COSTO DE LOS RECURSOS 

Tecnología 
1 

Supetficie 
1 

Región 
1 

RCR 

CICLO P-V/91-91 

GMF 2,375 CENTRO -8.96 

TMS 30,142 CENTRO 1.54 

GMS 1,037 SUR 8.21 

TMS 21,662 SUR 2.15 

GMSPOT4 5,000 SUR 0.53 

TMSPOT5 30,000 SUR 0.58 

CICLO 0-1191-92 

GMF 135,405 NORTE 2.84 

TMF 141,142 NORTE 1.07 

TMS 324,058 NORTE 0.98 

GMF 4,118 CENTRO 15.32 

GMFPOTI 120,000 NORTE 0.49 

TMFPOT2 150,000 NORTE 0.66 

TMSPOT3 350,000 NORTE 0.51 

Fwn11: E""'°""'°'°" 111/ontw1C'i0fl dt: •..w¡1uu E.JwlOl dt los E/tetas th lo P~ Ec011Mica y basts tU lo Es1m111ilfl """' to 
Ca.wrsiÓlll d# JQ .t1rinú111n1•. El E.suad" d1 faJNJtdipg.I. Cnuro dt El'OllOl'UO, Colt1io dt Pos1rod""111os. 
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Observando el cuadro 5.3 se tiene que la única tecnologia actual que presenta 

ventaja comparmiva es la TMS del ciclo O-I/91-92 (que presentó una RCR tMnor a uno). 

El resto no presenta ventaja comparmiva (El cuadro 2 del anexo 2 muestra el 

procedimiento de este cálculo). 

La superficie de cultivo en la cual se evaluó la ventaja comparativa (precios 

económicos) fue de 659, 939 hectáreas. En la superficie con las tecnologfas actuales se 

presentan dos posibilidades de análisis: 

1) Tecno/ogfas con ventaja comparativa 324,058 hectáreas (49 por ciento). 

2) Tecnologías sin ventaja comparativa 335,881 hectáreas (51 por ciento). 

Para las nuevas tecnologias disponibles, se presentan las nuevas modalidades 

tecnológicas que podrfan incorporarse mediante un proceso de transferencia de tecnologfa 

a los productores y mejorar su posición de ventaja comparativa. La mayor pane de éstas 

tecnologfas tienen una superficie de impacto que cubre la totalidad de la superficie de la 

Región None (609 mil hectáreas). Para la Región Sur se cuenta con dos opciones 

tecnológicas que cubre en su totalidad la superficie de ésta región (22 mil hectáreas). 

Las cinco tecnologias potenciales analizadas presentan ventaja comparativa, lo 

que significa que en el mediano plazo bajo la nueva estructura de precios económicos 

sería sostenible su producción (ver cuadro 5.3). 

5.4 VALOR DE 1.A PRODUCCIÓN DEL SORGO Y SU ESTRUCTURA A PRECIOS 

PRIVADOS. 

El valor de la producción del sorgo a precios privados en este análisis corresponde 

al ingreso generado por el productor a precios del mercado nacional. Esta integrado por 

el Consumo lntennedio y el Valor Agregado. 
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CUADR05.4 

ESTRUCl'URA DEL INGRESO TOTAL DE SORGO POR TECNOLOGfA 

TECNOLOO. SUPERF. CONSUMO VAi.Da INGltESO 
INTHMEOIO AGltEGADO TOTAL 

((}()()/$) ((}()()/$) ((}()()/$) 

ªªº P·V/9/-91 

GMF 2,375 l,822,661 /,/72,Jl9 2,994,980 

TMS J0,/42 14,270,609 20,994,446 J5,26S,055 

GMS /,OJ7 582,426 566,858 1,/49,284 

TMS 2/,662 10,692,277 IJ,064,IJ6 2J,756,4/J 

.mr&. 55,216 27,367,,73 35,717,751 63,165,732 
d'1lldL 
GMSPOT4 5,000 2, 794,910 7,555,090 /O,J50,000 

TMSPOT5 JO,(}()() 16,667,/90 JJ,0/2,810 49,680,000 

.mr&. 35,000 1',462,100 40,567,HO 60,030,000 
PQTENQA/. 

CICLO 0-1191·92 

GMF J.35,405 102,012,367 105,2J2,8J9 207. 245, 206 

TMF 141,142 74,621,917 /06,519, 726 /8/,/4/,64J 

TMS J24,058 14J,Jl0, 762 24/, 728,47J J85, OJ9, 2.35 

GMF 4,/18 J,178,668 2,014,Jl1 5,192,979 

.mr&. 604,723 323,123,714 455,415,341 778,61',0'3 
dall&. 
GMFPOTI 120,()()() 75,851,760 247,068.240 .322.920.000 

TMFPOT2 150,000 7/,688,000 145,622,()()() 217,JI0,000 

TMSPOTJ .350,()()() l.32.595,400 .374.554,600 507, ISO, 000 

I!!IdJ. 610,000 280,135,160 767,144,UO 1047,380,000 
f!.QT:E.ti.Cldl. 

·GltA.N 
TOTAL 6511,'311 350,4'1,687 4111,2'3, 108 Ul,784,7'5 
ACTUAL 

GIU.N 655,000 2,,,517,260 807,812,740 1107,410,000 
TOTAL 
l'OT. 

FtuJUt: EJaborMo "°" útf~ th: •AMJUu E11awl tU los Eftrtos dt 1'I PolÍliCG EcOMftíCG y ÓOJtJ 41 la Es1111Ulill fMra lo 
Co•n-,rsuifl U la ..t1nnd111ra •, El E.s""'° tU TalfMUdY"'J. Cnuro dt EcOllOlftÍQ, Col1110 dt Pos1"""-"'». 
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CUADRO 5.5 
ESTRUCTURA DEL INGRESO TOTAL DE SORGO POR TECNOLOG/A 

TECNOLOOIA SUPERFIOE CONSUMO VALOR INCJIESO 
INTERMEDIO ACJREGADO TOTAL 

l'IU (%) (%) 

CICLO P-V/91-91 

GMF 2,375 60.9 39.l 100 

TMS 30,142 40.5 59.5 100 

GMS 1,037 50.7 49.3 100 

TMS 21,662 45.0 55.0 lÓO 

Z:QZ'~ dm'&. 55,216 43.3 56.7 100 

GMSPOT4 5, 000 27.0 73.0 100 

TMSPOT5 30,000 33.5 66.5 100 

mI&. 35,000 32.6 67.4 100 
poTENCI&, 

CICLO 0-1191-92 

GMF 135,405 49.2 50.8 100 

TMF 141,142 41.2 58.8 100 

TMS 324,058 37.2 62.8 100 

GMF 4,ll8 61.2 38.8 100 

Z:QI-11. drnldl. 604,723 41.0 59.0 100 

GMFPOTJ 120,000 23.5 76.5 100 

TMFPOT2 150,000 33.0 77.0 100 

TMSPOT3 350,000 26.J 73.9 100 

mI&. 620,000 27.3 75.2 /00 
f.Ql:I.~í:hJL 

CICLO AGR/COLA 

GlrAN TOT .4L 659,939 41.2 58.8 100 
ACTUAL 

GlrAN TOT .4L 655,000 21.0 13.0 100 ror. 
F•nut: Elaborado f(lft U1/onun"dft df': ·Altlilüi.s E..su1.14l dt los E/trtru dt "1 PoliliC'o El'OllÓMil'O y basa tú la E:J1nm1ili ,.,.111 

CofU'f'nlOll dt 14 A1ncwln.ra •, El E..swdo "' Tuwndy>AS. Cnuro U Er011omwr, Col11io dt Pos1radllados. 
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Considerando las tecnologias actuales, la estructura promedio del ingreso del 

sorgo en el estado esta integrada por un 59 por ciento de valor agregado y un 41 por 

ciento de consumo intemu!dio (cuadro 5.5). El componamiento de estos elementos es 

semejante para el ciclo P-V, variando ligeramente en el ciclo 0-1 en donde la generación 

de valor agregado se incrementa en dos puntos, por lo que en el ciclo 0-1 de cada mil 

pesos generado por el cultivo de este grano, 410 pesos son captados por otros sectores 

de la economía y 590 pesos van directamente al sector agropecuario.En cuanto a las 

tecnolog{as potenciales la estructura se integra por un 73 por ciento de valor agregado 

y un 27 por ciento de consumo intemu!dio. En el ciclo 0-1 se presenta una variación, 

teniendo que, por cada mil pesos generados, 273 pesos son captados por otros sectores 

y 752 pesos por el mismo sector agropecuario. En este tipo de tecnologias potenciales 

resalta el peso que tiene la generación del valor agregado en el ingreso total. 

El efecto de las hectáreas cultivadas objeto de esta investigación hacia el interior 

del Sector Agrícola, medido por su valor agregado es de 491,293 millones de pesos. 

Otros sectores de la economfa como sería la industria de agroquimicos, maquinaria y 

energéticos entre otros percibieron por la producción de sorgo 350,491 millones de pesos. 

S.S EMPLEO 

Las 659, 939 hectáreas cultivadas de sorgo en el estado de Tamaulipas, ocuparon 

durante los ciclos Primavera-Verano 1991/1991 y Otoilo-lnviemo 1991/1992, 4. 8 millones 

de joma/es, implicando cerca de 27 mil empleos dentro del sector agrícola del estado, 

suponiendo en promedio 180 dfas de trabajo al ailo (véase cuadro 5.6). 

Resalta la imponancia que tiene el ciclo agrícola Otoilo-lnviemo 1991-1992 pues 

en este ciclo se cosechó el 92 % de la superficie total del ciclo agrícola, la utiliwción 

de jornales representó el 95 % en este ci~lo y por consiguiente su panicipación en 

empleos generados es considerable panicipando con el 95 por ciento en el ciclo agrícola. 
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CUADR05.6 
JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS EN LA PRODUCCIÓN DE SORGO 

EN TAMAULIPAS 

TECNOLOGÍA 1 SUPERFICIE 1 JORNALES 1 
(miles) 

EMPLEOS 11 

CICLO P-V/91-91 

GMF 2,375 27.33 152 

iMs 30.142 124.48 692 

GMS 1,037 11.54 64 

TMS 21,662 88.59 492 

TOTAL ACTUAL 55,216 251.94 1,400 

GMSPOT4 5, 000 19.50 109 

TMSPOT5 30,000 54.00 300 

TOTAL POTENCIAL 35,000 13.50 4119 

CICLO 0-1191-92 

GMF 135,405 1,859.11 10,328 

TMF 141,142 1,325.32 7,363 

TMS 324,058 1,344.84 7,471 

GMF 4,118 43.28 240 

TOTAL ACTUAL 61J4,123 4,512.55 25,402 

GMFPOTl 120,000 882.00 4,900 

TMFPOT2 150,000 283.50 1,575 

TMSPOT3 350,000 644.00 3,578 

TOTAL POTENCIAL 620,000 1,809.50 10,053 

CICLO AGRÍCOLA 

GRAN TOTAL 659,939 4,824.49 26,802 
ACIVAL 

GRAN TOTAL POT. 655,000 1,882.50 10,462 

/l~tflllo"' pre#Mfbo 180 6u tlt 1"11JtQjo GI Qllo. 
F,.,,.,,,. E/,QboNlÚ) C'Ofl uifomM1nO.. tU: ·.w1uu Esro"11 dt IN Ef"·tos dt IG Politica Et'Oltdfflic-a y bastJ tú lo E.stro111ill piaN &I 

C011\'trs1dll tU /Q A1nn1ln.ra •. El E.sMtdo dt Ta11taMlipo.s. Cl'fllro dt EC'OllDfftMJ, Col11io dt Pos1'°"""""1. 
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Por lo que toca a la superficie con las nuevas tecnologfas potenciales disefladas 

por el INIFAP (655 mil hectáreas) y que están disponibles al productor, éstas ~stran 

una menor aplicación de jornales con respecto a las actuales (1.8 millones de jornales). 

Resalta también la importancia que tiene el ciclo agrlcola Otofto-lnviemo con respecto 

a ambos ciclos. 

5.6 IMPACTOS DE UNA LIBERACIÓN COMERCIAL TOTAL EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA.. 

En este apartado se cuantificarán los efectos parciales, a corto y mediano plazo, 

al interior y al exterior del sector agrlcola de una apertura total, bajo escenarios 

estáticos, sin tener en cuenta la posibilidad de sustitución de cultivos y el uso alternativo 

de la fuerza de trabajo. 

5.6.l Impacto parcial con liberación total a cono plazo. 

Considerando el caso extremo de una liberación comercial inmedi<Ua, eliminación 

de distorsiones en el tipo de cambio, comerciales y de mercados imperfectos, del total de 

la supeljicie analiwda el 49 por ciento (324,058 ha) tendría viabilidad económica. De 

ésta, el 100 por ciento corresponde al ciclo 0-1. Esto es, la producción de sorgo en el 51 

por ciento de la supeljicie analiwda de este grano no es competitivo actualmente en el 

mercado internacional del sorgo. 

CUADR05.7 

SUPERFICIE CULTIVADA DE SORGO COMPETITIVA A CORTO PLAZO 
TECNOLOGÍAS ACTUALES 

CICLOS P-V/91-91 Y 0-1191-92 

REGIÓN CICLO TECNOLOGÍA SUPERFICIE (HA) 

NORTE 0-1191-92 TMS 324,058 

OBSERVACIONES: 
1MS: TEMPORAL-MEJORADO-SIN FERTILIZAR 
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Bajo el supuesto que todo permaneciera constante, es decir, sin considerar el 

factible hecho de adopción de nuevas tecnologías en sorgo o cambio a otros cultivos, el 

efecto al interior del sector se reflejarla en una reducción de JJ5,881 de has. cultivadas 

del grano (véase cuadros 5.3 y 5.7). lo que significarla una reducción del 51 por ciento 

del valor agregado.generado por este cultivo (cuadros 5.4 y 5.8). El número de empleos 

rurales perdidos a causa de una completa liberación comercial serla de 19,JJJ (ver 

cuadros 5.6 y 5.8). 

CUADROS.8 

EFECTO EN EL EMPLEO Y VALOR AGREGADO DE UNA LIBERACIÓN 
COMERCIAL TOTAL DEL SECTOR AGRÍCOLA A CORTO PLAZO 

SUPERFIQE (%) EMPLEOS (%) VALOR (%) 
AGREGADO 

(()()()/PESOS) 

-335,881 -51 -19,331 -72 -249,564,635 -50. '79 

En cuanto a las repercusiones hacia el exterior del sector agrícola del estado, 

las reducciones en adquisiciones de insumos comerciables e indirectamente comerciables 

la reducción sería del 59 por ciento 207, l 81 millones pesos (cuadro 5. 4). 

S.6.2 lmpacto parcial con liberación total en el mediano plazo. 

Analiwndo las nuevas tecnologías desarrolladas por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), denominadas en esta investigación 

potenciales (disponibles al productor e incluidas en el análisis general), suponiendo un 

esquema de invariabilidad de precios y demás unidades monetarias, se podrfan llegar a 

incorporar cerca de JOS mil hectáreas (94 por ciento de incremento) con competitividad 
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internacional. Por lo que adicionadas a las cerca de J24 mil ha con tecnologfa actual. 

se tendrla de esta forma viabilidad económica en alrededor de 629 mil MCtáreas en un 

mediano plazo. 

Del total de esta superficie con nueva tecnología, que se incorporarla a la ya 

existente, el 90 por ciento correspondería al ciclo 0-1 y el restante 10 por ciento al P-V. 

CUADR05.9 

SUPERFICIE CUL11VADA DE SORGO COMPE1117VA EN EL MEDIANO PLAZO 
TECNOLOGÍAS POTENCIALES 

Ciclos P-V/91-91 Y 0-1191-92 

REGIÓN CICLO TECNOLOGÍA 

NORTE 0-1191-92 GMF-POTl 

NORTE 0-1191-92 TMF-POT2 

SUR P-V/91-91 GMS-POT4 

SUR P-V/91-91 TMS-POTS 

TOTAL 

OBSERVACIONES: 

GMF: GRA VEDAD-MEJORADO-FER11LIZANTE 
TMF: TEMPORAL-MEJORADO-FER11L/ZANTE 
GMS: GRAVEDAD-MEJORADO-SIN FER17LIZANTE 
TMS: TEMPORAL-MEJORADO-SIN FER11LIZANTE 

SUPERFICIE (HA) 

120,000 

150,000 

5,000 

30,000 

305,000 

El efecto parcial al interior del sector bajo este nuevo escenario a mediano plazo 

(sin tomar en cuenta la posible sustitución de cultivos) considerando ahora un total de 629 

mil hectáreas trabajadas con tecnología competitiva, sería de una recuperación del 100 

por ciento del valor agregado, inclu.w ·un incremento adicional de 37 % (183,693 

millones), implicando esto una liberación de 12,447 empleos en el sector agrícola (ver 

cuadro 5.10). 
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CUADROS.JO 

EFECTO EN EL EMPLEO Y VALOR AGREGADO DE UNA UBERACJÓN 
COMERCIAL TOTAL DEL SECTOR AGRÍCOLA A MEDIANO PLAZO 

SUPElfFICIE (%) EMPLEOS (%) VAL<M (W.) 

AGREGADO 
(OOOIPESOSi 

-J0,881 -4.67 -12,447 -46.5 +18J,69J,505 +J7.00 

El efecto parcial hacia el exterior del sector se reflejarla en el consumo intermedio 

que se dejarla de generar, siendo este de 40, J 79 millones de pesos, lo que representarla 

un decremento del J J .5 por ciento de la situación actual. 

En el mismo escenario, considerando una sustitución de la única tecnologfa actual 

que resulto con ventaja comparativa (TMS del ciclo 0·1191-92), por una tecnolog(a 

potencial sustituta que presenta mejores condiciones de ventaja comparativa, 

prácticamente se tiene una cobertura en supelficie del 99.25 por ciento, significando un 

incremento del 164 por ciento del valor agregado y una reducción del 60.9 por ciento de 

empleos. Esta reducción significativa en empleos se deriva de la menor utilización de 

joma/es que presentan las tecnologías potencia/es con respecto a las actuales. 

El impacto al exterior del sector en estas condiciones a través del conswno 

intennedio, seria una reducción en adquisiciones de insumos comerciables e 

indirectamente comerciables del 14.5 por ciento (50,894 millones de pesos). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 

En base a la irifomración utilizada, a la metodologfa seguida y en los resultados 

obtenidos, se concluye lo siguiente: 

• Existe protección vfa la diferencia de los precios internos del producto respecto a 

sus equivalentes internacionales. Esta protección es del orden del 23 por ciento 

para el ciclo P-V/91-91y12 por ciento para el ciclo 0-1191-92, esto es, el precio 

interno es superior (en un 23 y 12 porciento respectivamente) al precio 

internacional, dándose así un margen de protección. 

• La actual polftica económica esta generando un subsidio a través de transferencias 

al cultivo que pennite que sea rentable. Este subsidio se presenta: 1) Vfa precios 

del producto de 125 a 392 mil pesos por hectárea, 2) Vfa insumos comerciables de 

9 a 108 mil pesos y 3) Vfa insumos indirectamente comerciables que oscila entre 

los 168 y 256 mil pesos. Algunas tecnologfas están gravadas por medio de los 

factores internos, aunque los subsidios recibidos en insumos comerciables e 

indirectamente comerciables compensan dicho impuesto. 

• La transferencia total de subsidios es significativa en el cultivo, mostrando en 

ambas modalidades de riego un promedio de 300 mil pesos por hectárea. La 

transferencia es mayor para las tecnologlas de gravedad que presentaron subsidios 

de 448 mil pesos, en tanto que las tecnologías de temporal tuvieron una 

transferencia de 262 mil pesos por ha. 

109 



• De las 659,939 ha. cosechadas en el Estado, 335,881 (51 por ciento de la 

supetficie evaluada) no presenta viabilidad económica ni competitividad ante una 

apenura comercial. 

• Ante una situación de eliminación de restricciones comerciales, tanto al producto 

como a los insumos y eliminación de subsidios, existe ventaja comparativa en 

324,058 ha (49 por ciento de la supeificie analizada). 

• Una liberación comercial total con eliminación o reducción de distorsiones de 

polftica impactarla negativamente al sector sorgo del estado, cuyo efecto inmediato 

se reflejaría particulannente en la reducción de 19,331 empleos rurales y una 

perdida del 51 por ciento del valor agregado generado por el cultivo (249 mil 

millones de pesos). Los efectos al exterior del sector se reflejarían en el 

decremento de la demanda efectiva de bienes y servicios (207 mil millones de 

pesos), como son: agroqu(micos, combustible, maquinaria pesada entre otros. 

• Debido al alineamiento de precios nacionales con los internacionales, el futuro de 

la competitividad del grano está en la tecnolog(a. Es de gran imponancia un 

incremento en la productividad, por lo que se requiere un fuene apoyo al 

fonalecimiento de la investigación y difusión de la tecnologfa potencial. 

• Lo anterior harla posible incorporar en un mediano plazo a la supetficie cultivada 

de sorgo con viabilidad económica a cerca de 305 mil hectáreas en un mediano 

plazo, que adicionadas a las ya existentes (324 mil), se contarla con 629 mil 

hectáreas competitivas. 

• El efecto al interior bajo este nuevo escenario implicarla una liberación de 12, 447 

empleos (46.5 por ciento menos) y una recuperación del valor agregado del 37 por 

ciento. El efecto al exterior del sector se reflejarla en un decremento (40 mil 

millones) del 11. 5 por ciento de la situación actual. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

• Dado que el sector agrícola se encuentra considerablemente descapitaliZlldo y con 

tendencias a eliminar subsidios, la participación del estado será necesaria para 

reactivar el sector sorguero del estado (considerando que hay una competencia 

desleal que enfrentan los productores por los subsidios que otorgan otros paises). 

• Es recomendable definir una polftica agrícola en el corto y mediano plazo. 

CORTO PLAZO 

• El desarrollo de las alternativas tecnológicas de sorgo grano no penniten pensar 

en una modificación, por lo que, lo más recomendable será identificar aquellas 

tecnologfas que presenten ventaja comparativa y sean rentables para el productor. 

• Las principales polfticas que puede considerar el gobierno para asegurar la 

existencia de tecnologfas con ventaja comparativa pueden ser: 

]) Polftica de Subsidios (apoyos directos): 

• La cual utilice como instrumento pagos directos (que no distorcionen costos ni 

ingresos del productor), que deberán estar vinculados a la productividad y 

eficiencia. Se propone el otorgamiento de pagos directos según el tipo de 

productor: eficientes e ineficientes de bajos ingresos (considerando que los apoyos 

directos para éstos últimos tendrán el objeto de volverlos eficientes) 

• Los criterios para determinar los montos de subsidios que pudieran recibir los 

productores pueden ser: a) el grado de distorsión de los precios internacionales, 

b) los subsidios en el exterior, c) la seguridad alimentaria, y d) El tipo de 

productores involucrados. 
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2) Politica de Comercialización 

.. Debido al retiro súbito de CONASUPO de varios mercados y la creación de 

ASERCA como institución de apoyo a la comercialización de los productos del 

agricultor, seria recomendable darle un nuevo impulso en sus funciones y dar 

prioridad a las organizaciones de productores para que comercializen sus propios 

productos. 

.. Impulsar el esquema financiero que fomenta las compras de la cosecha, mediante 

el establecimiento de •Precio Compra•, cuya función es principalmente aligerar 

las presiones financieras de los productores al momento de la cosecha, para asf 

otorgarle un mayor poder de negociación al productor. 

.. Desarrollar mercados regionales, que pennitan evitar las excesivas triangulaciones 

en la movilización de productos agropecuarios que hoy se presenta. 

• Seria recomendable además realizar acciones tendientes a modernizar la 

infraestructura comercial y a eficientar los actuales flujos comerciales, de tal 

fonna que pennitan reducir los costos y márgenes de comercialización, teniendo 

un efecto positivo a nivel consumidor y productor. 

• Considerando que la infonnación de mercados actual es escasa, imprecisa y no 

pennite tener buenos antecedentes para su confonnación, es conveniente diseflar 

un sistema eficiente de infonnación de mercados (involucrando instituciones 

públicas y privadas) que llegue a los productores, o la organización de los mismos 

para una mejor toma de decisiones. 
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J) Polftica Cllditicia 

.. Di.feltar un sistema financiero modemo que permita: a) Ofrecer a los productores 

una ofena diversificada de financiamiento de gran calidad para llevar a cabo la 

adquisición de insumos y la comercialización de sus productos. b) Poner a 

disposición de los productores créditos baratos y oponunos, c) Impulsar la 

atención de la Banca de Fomento a pequeflos productores con potencial productivo 

a fin de reducir el riesgo de la canera vencida y la generación de créditos 

vencidos. d) Brindar mayor apoyo a los productores marginales a través de 

esquemas de financiamiento con mezcla de recursos, utilización de fondos de 

garantfa y una mayor panicipación de PRONAES en el financiamiento de 

proyectos con capital de riesgo. 

.. Fonalecer las Uniones de Crédito ya existentes y apoyar la creación de nuevas. 

.. Brindar mayor apoyo crediticio a los servicios de asistencia técnica, estableciendo 

planes de amonizacíon adecuados, considerando la reducción de intereses por 

pronto pago. 

"" Constituir bancos de primer piso estatales con panicipación mayoritaria de 

productores y sus organizaciones. 

MEDIANO PLAZO 

4) Política de Investigación y Transferencia de Tecnologfa 

"" La innovación tecnológica es básicamente la que determinará la viabilidad de la 

actividad producti\oa estatal y nacional, por lo que es recomendable destinar 

mayores recursos a la investigación agricola. 
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• De/Hrá estar orienrada a: 1) Incrementar la productividad de la agricullura 

mediante una mayor eficiencia del conjunto de recursos utiliZJldos, 2) Reducir 

costos unitarios de producción y 3) Ampliar las fronteras de la producción en 

términos de diversificar los productos. 

• Tener una estrecha coordinación entre las actividades de los organismos 

encargados de la investigación y la transferencia de tecnologfa. 

• La participación del Estado en la investigación agrfcola de/Hrá ser permanente 

considerando que las instituciones privadas dedicadas a la investigación por lo 

regular la llevan a cabo en productos que presentan alta rentabilidad. 

• Dado que el análisis de nuevas tecnologfas diselladas por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias y Forestales (INIFAP), que pueden ser transferidas 

a los agricultores, han mostrado tener márgenes de ganancias considerables por 

el incremento en los rendimientos y reducción de costos de producción, se hace 

necesario acelerar las lineas de investigación en proceso y difundirlas con rapidez. 

5) Polftica de Inversión 

• El desarrollo del sector agropecuario de/Hrá lnstumentarse a travis de los 

proyectos de inversión, por lo que la inversión publica se convierte en un eje 

fundamental para reactivar la producción agropecuaria. 

• Los recursos de inversión publica que sean asignados al sector de/Hrán ser por lo 

menos el /O porciento de la inversión publica, manteniéndose una relación con su 

contribución al PIB. 

• Dar prioridad en una primera etapa a los proyectos de rehabilitación y 

mantenimiento de inversiones actuales o de inversiones subutilizadas, antes de 

emprender nuevos proyectos. 
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• Esta politica deMrá considerar como estrategia de capitalización y rtactivación 

del campo la identificación y form"lación de proyectos con viabilidad tknica, 

financiera y de mercado. · 

• Promover y fomentar la coordinación y panicipación institucional, federal, estatal 

y privada. 

• Capacitar al personal técnico del sector y de los productores en la form"lación y 

eval"ación de proyectos de inversión. 

• Orientar los proyectos de inversión en aq"ellas ártas que presenten medio y alto 

potencial prod"ctivo. 
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ACllVIOADCS ..,...._, 

1 ASA DE INTERES r">I 

PAlllllA DE SEGURO r") 

USO DE AGUA lllmmJI 

TIEARA(l;'NJ 

INSUMOS INOIAEC COMEROABLES 

·-
lfClllOlDCO.IA 

"""""' ~E.-IClf 

TRACTOR E IMPLEW:NTOS 1Slhr-rr19q) 

L~d9T"'*"' ... ._ ... -No----· Con11Nc:c1nd9~• 

Tumba dil AfpdiMa& -Apl1uc1 n • r 9rtlll1antts 
.\p!ICKI n d. lnmclll::tdH 

Aplot;:M:•n•""-"acoA 

fE--TRILLADORA o EQUIVALENTE clo'lr lr1lll 

Tllli. 

ADMINISTRACJCIN Y SERVICIOS 

-..-ne .. -~ 
IPAOOUCTO Cllall 

NCIUE: 

'" CiMf 1 TW J TllS 

91·12 

U5.~ 1 141 142 1 l24.0Y 

1700 

••• 
20000 

...,_ ... 

17 ... 

Hli.l27 
17.155 

27.0ll 
1e 107 

18106 
16.327 

15.241 
15.llM 

15.1l1 
15.ll5 

15 1113 

15521 
15521 

117.239 

50.721 

414.000 

1700 

820 

3'0000 

17.155 

1e.121 
17.156 

27.0ll 
t•.101 

11.IOI 

lll27 
15.2'11 
15.114 

15,tll 
15.135 
15.Ull 

15,53 
15,!21 

117.231 

32-

411.000 

1700 

820 

3'0,000 

17,155 

11.327 
17 ... 

27.0l8 
11.107 

18.IOI 

IU27 
152'el 

15.114 

15,131 ,.._.. 
15.113 

15.521 

15.521 

tl7.2ll .. _ 
Cl•.000 

CUAD•ONo.2 
PRECIOS PRIJ' ADOS 

º' -11-12 
4.111 

1700 ... 
10,000 

2"'.000 

17,155 

11.W 
17.955 

27.Dll 
11,107 
11.IOI 

lll27 
15.241 
15.114 

15.131 
15.IJS 

15.tel 

15.521 

15.521 

117.231 

Ct.37l 

414.CIJO 

CENTRO 
P-V 

GIF 1 TUS ,,.., 
2.li'5 1 J0,142 

17.00 ... 
10.000 

2"'.000 

17.155 

tl,l27 
17.IM 

27.Dll 
11,107 
11.IOI 

lll27 
15241 

15.114 

15.131 
15.US 
15,113 

15.521 
15.521 

117.2JI 

··--
41'.0DO 

1700 

820 

t50,000 

11.ms 

11.W 
17 ... 
27.0ll 
11.107 

11,tOI 

tl.127 
15.:MI 
15,IM 

15.131 
15.935 

t5.tlJ 

15.sa ,. .... 
117.2JI 

24.$37 

•tC.CXID 

.... 
P-V 

GllS 1 TllS 
11·11 

1.017 1 21•2 

17.00 

. C62 

13.333 

3'0.000 

17.1155 
IU27 
17 ... 

'Zl.o• 
11.107 

11,tOI 
ttl27 
15.:Mt 

15.IM 
15.tlt 
1!Ul5 

15,193 

15.521 
15.521 

117.2» 

..... 
414.CIDO 

1700 

120 

200.000 

17.155 

tl.l27 
17 ... 
27,03t 
tl.107 

11.IOI 
lll27 
15.241 
15,tM 

15.tlt 
15.IJ5 
15.tn 

15.sa ,._... 

t17.2JI 

..... 
41'.0DO 

N<lll!E 

'" GIF-POTt ( TW·POT2 1 TllS-POTJ 

120.000 

1700 ... 
17.tcl 

.... 000 

17.1155 
tl.327 
17,155 
27,0JI 
11.107 

11.10I 

tl.J27 
15.2111 

15.1M 
15.111 ,. .... 
15,113 

15.521 
15.5211 

117.2JI 

.. .. 
41'.0DO 

tH2 
100000 :J50.000 

10 1 " 

1700 

t.20 

:J50,000 

17.155 ,..,., 
17.15.5 
27.Dll 
11.107 

11,tOI 
lll27 
15.:MI 
15.1M 

15.131 
15.1,JS 

15,113 ,.,.,. ,._... 

117.2» 

lll.1117 

.,.. .. 

1700 

820 

3'0.000 

11.955 
11.327 
17.IM 

27.Dll 
11.107 

11,IOI 
lll27 
15,21'1 

15,1M 

15.tlt 
IS.U5 
15,ta 

15,531 ,. .... 
117,231 

.. .... 
···--

.... 
P-V 

GllS-POT4 1 TMS-l'Ol• ..... 
S.CIOD 1 30.DDD 

12 1 tJ 

17.CllD ... 
1ua 

:J50,000 

.. _ 
tU27 
17-
27.Dll 
te.toJ 
11.tCll 
ttl,327 
15,241 
t5,1M 
15.llt 
15.IJS 

15,llJ 
1$,021 

15.521 

t17.2JI 

...... 
•••.aoo 

1100 

UD 

200,000 

17.155 
ttl.J27 17-27-
tl.tD7 

11.1m 
ttl.J27 
15.2'11 

15.tM 
tS.llt ,._ ... 
15.ltl 
1$-521 
IS-521 

111.m 

...... 
., • .ClllD 

fUE'11lE •ANAU5'S ESTATAL DE LOS EFECTOS DE LA PCJ..ITICA ECCWCMCA Y BASES DE LA ESTRATEGIA PMA LA CONVEftSIOMOE LA AGNCUlll.lllUi. TAMAIJ1*AS.•CENTAOOE ECONCMA. CCl.EGIODE POST~. 1112. 
OBSERYAOCJNES 
GMf GRAVEDAD fllE.Jat...00.fERTIUZA"TE 
GMS GRAVEDAD llEJC»IADO.SIN H.RTILIZANTE 
TW TEMP<»UL-llEJC"AOOfER11LIZANJE 
TMS TEMPORAUilEJCJMD0.5"" FERTILIZANTE 

LAS TECNCl.OGIAS CON LA TEMllNAOCJN ?O~ SCW POTE"CIALES DISPONIBlES 
LAS SUPffllFICIES DEL CICLO 0.1 CORRESPC..c>EN Al PERIODO lllO 81 



~ .. ! 
• -

•
•
•
•
•
 ! 1 

• 
Fi 

; a 
t 

1 

-
1-++~~.~.~.~.-..,,..~.~ 

•• ~.~,~.~~:--:-,-..,,.1.~-..,,.,_~ •• ~
 

••• ~
 •• ~!~•.•.~-~!---=.~,~.~a1~s~-~.~ 

.. ~.
~
.
~
 

•. ~.
 

2
=
~
~
.
.
 

"ª 
• 

~ 
•.••• 

• : 
§ 

• -

i i ! 
~ . 

! ! . 

1 • 

•
•
 ¡¡¡ 1 
R

 1 

•
•
 ~
 1 

1 1 

• 1 • s 
f! 

:;:¡ 

• u •• 
¡ 

I
U

º
 

1 1 
V

 

º
ª
º
º
º
º
º
 

¡ 
! 

• 
1 

º
º
º
ª
º
º
º
 

¡ 
i 

;:; 
i 

º
º
º
º
º
º
º
 

¡ 
E

 
• 

! 

"
f
t!

"
I
"
"
 

1 
! 

A
 1 

t 
V

 
8 

·1
1

·1
·· 

~ 
1 

A
 1 

1 
V

 
I 

·1
1

·1
·· 

• 
A

 11! 
! 

11 
~ 

ft • • • • • • 
! 

¡ 
;: 

llt 
; 

ft • • • • • • 
! 

' 
; 

' 
e i i s! 
;p

 

!
º
º
º
º
º
º
º
!
º
 

~
·
·
·
·
·
·
·
!
·
 

•
•
•
•

111···1
1

 
• o 

•
•
•
•
•
•
•
•
 1 1 
l 

o 

•••••••••• 
1 

A
 

e
:! 1::? 

•
•
•
•
•
•
•
•
 1 1 
• • 

•
•
•
•
•
•
•
•
 1 1 
•• 

···1
1

·1
1

1
1

 
1 

R
 

!? 
!? 1 

!? 

J 
• 1 

t 
• 

ic
tt,f ih

 
!li'!. 'iJ

11 
I · .1

 
L

 
L 

! s1
··s······1

·1
 

. .. 
.. 

. 
: 

º
G

lº
!
S

º
º
º
º
º
º
E

ªI
 

2
... 

.. 
.. 

• 
: 

º
5

1
º
8

E
º
º
º
º
!
º
:E

I
 

, ... 
.. .. 

... 
,.. .. : 

·
u
·
u
1
1
n
~
·
s
-
1
 

e... 
.. .. • 

• 
.. 

... 
• 

: 

1
~
1
·
·
s
·
e
·

0
!

0
:
·
1
 

.. 
!! 

... 
.. 

... 
-

.. 
: 

1
5
1
"
"
5
º
!
º
!
~
·
=
·
·
 

.. 
!! .. 

.. 
.. 

-
.. 

: 



INGRESOS Y costos ..... , 

CREOITODE AVIO 

COB(RlUAA DE SEGuRO 

USOOE AGUA 

TIERRA 

l~SUMOS INOIREC COMERCIABLES 

TRACTO. E IMPt.CMENTOS 
limpo11 .. 1«'9n0 -ho -... -~ -~•flipoP~1nl 
Cot.11Jucc1nct.~• 

tune..de~H --Aplicec1 n dio hrtshan•s 

A,plc.:1 n • 1nmcttctda• 

Aphcec1 n de Amon1eco A 
c ...... -TRUAOORA OEOJIVAlENTE 

'"'" 
AOMINISTRACION Y SERVIOOS 

A.-nc .. 11crwce 

!INGRESO TOTAL 

COSTO 101 AL 19Jldu,-ndo Ml'r•I 

COSTO TOTAL fltldu .... 119n'•I 

,GANANCIA NETA •1elu'9"do'9rr•I 

GMANClA NETA fincl1.1,....., '9n'•I 

lfCl9:>lOGIA -
"''"º' 

11.103 .. ,,. 
IOOOO 

4>0000 

..... 
47.J41 

ll ... .... 
14 847 
19592 

9.14S 
130151 

'º"' 5 flO 

12.Mt 
:<'S.11J 

91.JOI 

NOATE 

º' 
, ... 1 """ •1 •2 

1C1142 

47,45'1 

51.lll~ 

J50000 

,._ .,,.. ll __ 

14.847 

1.145 
o 

3021 
5.llO 

o 
t2•7 

17.309 

324.ml 

&OIOJ 

........ 

J50.000 

, .... 
47.J41 

ll.• 

14.847 

1.145 

o 

5.1IO 

o 
12•1 

17 . .JOI 

CUADllONo.3 
PRESUPUESTO PltlV ADO 

0-1 -1192 
4.118 

&U37 

Ja.353 

JOOOO 

2>0000 

47,3CI 

ll.111 ... 
14847 
11.512 

'8.291 
.. ll 
l.021 
5.1IO 

o 
t2M7 
12•1 

11.llll 

cntrRO 
PV 

- 1 """ 81·9t 

2.J7S 1 J0.142 

' 1 • 

75.•:.' 

45.tea 

J0.000 

2>0.000 

47.3411 
ll ... . .... 
14.147 
tl.512 

18.2111 

'"" l.021 
5.1IO 

D 
25.n.J 

17.llll 

42.277 

41.171 

150.000 

o 
47.M 

ll.• ... 
14147 

5,tlO 

D 
12.m1 
12•1 

17.llll 

.... 
P-V 

lllllS 1 """ 
ª'" 1037 1 21.M2 

1 1 • 

91.1.17 

'"·"" ..... 
l>o.000 

47.341 

ll-. .. 
14.847 
11512 

tl.21t 
o 

25.773 

11.a 

4Ul20 

47.155 

200.000 

47.J41 

.13.111 .... 
14.847 

25.n.J 

11,a 

NOATE .... 
0.1 I P-V 

GMF-Pcil1 1 JW.P012 1 tlii-Póu 1 GMSPOJ4 ffltlU'Cns 

120.000 

M.723 

...... 
I0.000 

4>0.000 

11.141 
47,MI 

ll .• .. .... .... 
14.847 

o ,.,. 
1l.Ol7 ..... 

o 

ll.llO 
o 

17,D 

11·12 
150.000 

10 

41.1511 ..-
""'-

11.141 
47.MI 

ll.• 

14.847 
o 

. .... 
·-º 
17,D 

l>OOOO 
ti 

ll .... ..... 
l>D.000 

tl.111 
47.MI 

ll-

14.147 

··• 
11.llll 

•... , 
SOllD I JO.OllD 

12 1 IJ 

~..173 

31,141 

40000 --
...... .,_ 
.. .... 
tt.321 
14.147 

o 

25.773 

o 

17.llll 

41.510 

...... 
.... 000 

o .. .... 
ll... .... 
tt.:121 
14.M7 

25,773 

o 

11.• 

50.7'•1 J>.•I 21.•I 41.3131 42.3111 "'-'1>11 •."31 21.llll U.DI 30.0071 a .... I M.MOI a.ou 

1.5l0.5~1 1.213.4001 1,1M,110I 1.at,OMI t.at.DMI 1.1 ..... t,tDl.2711 1.cm.-1 2•1.0001 1 .... 0001 ....... 2.070.CIDOI ... ... 

1.240.1231 He.1111 MS.5411 ua.•I t.112.a11 •1.-:1 IJU271 •.•• ..... '50.2271 •·••• .,..... 7M,11D 

1.11012:1l 1a..•nl 115.S-I u11.mel 1.•12.21MI 111.-1 taiu211 m.-1 1 . ..,.-1 1.oao.m1 •.1•1 1.1s1.m1 DI.• 

211.135 1 SJJ.727 ( $42.PI 1 131.151 I •. 19:) 1 502.ml 1 172.851 1 40Utl 1 1.1'DD.11:9 I 191,Fn 1 111.15ie I t.m.172 I 129.MO 

ftlO . .SJI 1u.121I 112.utl 1111.DM1I 1151.220.i J5i2.mal 1111.1•1 2Dl.•tal 1.21D.111l ... mi -.-.1 11unJ m.M» 

FUENTE· ~MAi.iS/$ ESTATAL. DE LOS EFECTOS DE LA PCl.ITICA ECC»KmCA Y BASES DE LA ESTRATEGIA PARALACClllVERSO. DE LA AGlllCUl.TUM TMIAULPAS.~CENTltOOE ECONCllA. ta.EGIODE POSTGMDUADOI. tlm. 
CBSERVACIONES 
GMS GAAVEOIW-llEJORAPQ.SW FERTILIZANTE 
TMF lEtlPCllllAl·MEJOflJADO.FERTttlZANTE 
lMS lEMP<llAL·lllEJORAOO.SIN fERlllllANlE 
LAS TECNQ.OGIAS CClll LA TE..-..CKJN 'POP SON POJENCIAlES OISPCNBLES 
LAS SUPEfllFIClfS DEL CICLO 0.1 CCJNllESPCWOEN Al PERiODO ttllUt 



~~ 

COSTOS E SNGAESOS 

lS.."h•I 

INSUMOS CCJMCROAlkES 

Ff"TlllAtUES 
FUNGICIDAS 
HERlllCIOAS 
•SECTICI0"5 
SfMlllA O PlA~T A 

DIESEL 
SCAVIOOS CC»i!TAATAOOS 

ACTCW:S lllUlANOS 
L.WSllllANUALES 
lAllORESWCAMZAOAS 

CREonooc AVlOfWltltftl•I 
SE~O AGAICOlA 
USO DE AGUA 

[lfCTRICIDAO 
MAlERIAl.ESOIV[RSOS 
TIERRA 

tp.ISUMOS INOllEC CC»ilf.RCIABl.CS 
lRACTCJJll E llllf'lEMENTOS 
1Aa..LAOORA O EQUIVALENTE 
EOUIPO DE BcwefO 

llUMNISlRACIOO Y SERVICIOS 
,GffESO TOTAl 
OSTOTOTAl •acwJMdo ..,,., 
OSTO lOTAl llflClu....., .,.nat 
~IAHiTA•9;1uf9nOO'*'•I 

ICIA NE f.\ lindu.-nda MuaJ 

REGIC.. 1 NORTE 
CIClO 1 ().1 

lECNCl.OGIAI GMF ( TW ( TMS 
PUtlOOO 1 lt-12 

SUPf.ffftOE 1 1J5.«>5 ( 1411.142 1 124.0Y 

.U 724 1 31.137 1 20t ... 

tlUOO t 11.920 

0.034 

.. '°' 
1l3.1111 

JOOOO .,..., 
117500 

51179 
11.IOl 

60000 

U.OJ4 ...• 
8l.J47 
JOOOO ..... 
.. 000 
U.704 

47.454 

450.000 1 350.000 

JOUIJI 2«>.5114 

211M71 t4J2M 
17.l06 17.JOll 

!1(17211 I J2.llO 

1.SlO~ 1 t.213.400 
uww ., .... 
1 .......... 10.7 ... :u1e.oF 5is-5'• 
1112.1eol 2J55i5t 

47.ca. 

ll.lll 
11.529 
J0.000 

471817 

4"Cl00 ., ... 
40.lll 

""'llOO 
2l7.Sll 
1e<>.2'l2 

117.lOI .... 
t.l •. 1IO 

iiiiii 
950.121 

5117.251 

mM 

CU AIJllfJ No. 4 

P•ESUPUESTIJ P•IJ' AIJ(J ,,,,, __ ) 
CENTRO 

0.1 1 p.v 
GllF I GllF 1 TllS 
11-12 1 11-11 

•.ttl 1 2.375 1 JQ.1'2 

.,,.., 1 _, __ , Zll.~ 

21t.MOI 210 ... 

79.•21 

'5.3JO 
'20112 
J0.000 ...... 

1.M.500 

''"""' 11.137 

30000 

79.111 ...... 
t1S.12t 
J0.000 

M7.212 
147.500 

""''" 75.•2 

J0.000 

2500001 250.000 
211.417 I 28Ul7 , ... u,, .... 131 

117..l06 17.lOI 

41.l7JI 42-
1.211.oMI 1..211.DM 
t.092.7ll5 t,U7.la 
1..>12.1.JSI t.•1.e11& 

ttl.JDI 1 tQ .... 
., .•111 lfOl.~1 

71.111 

'5,3JO ..... 
30000 

271.7 .. 
31.000 
42.•7 
42.277 

150.000 

2JJ.-
Ul.llO 
17.JOI 

24.5.17 ....... 
'iitñ1 
n1.121 
W.217 

liiii7 

SUfl 1 NORTE .--- .._ 
N 1 ~ r N 
GMS 1 TMS 1 GW-POTI 1 TMF-POl2 fTllS-POTJ 1 Glls.PQT4TJllS-POTS 
11·11 1 11-12 1 11·12 1 IU2 1 11-11 1 11-11 
t.OJ7 1 21.-z 1 120.oao 1 t5a.ooo 1 350.000 1 s . ., 1 .m.aoo 

7 1 • 1 • 1 'º 1 '' 1 12 1 •> 
auill - 2M.710I a.•I m•• I 1a.1nr -.-m1 •.221 

1".0IO 

.. 200 ... _ 
00.000 ... _ 

147.500 

""·"'" 11.117 

40.(lOO 

JOO.llOO 
29.711 
191,412 
17,JOI 

31 .... 
1.11:9271 
íiiOii 

t.2111.07' .... ,.. 
140,ñ¡ 

1".0IO 

'5.l!IO 
ll.470 
00.000 .... -
31.llOO 
41221 .,...., 

:mo.ooo ..... 
111-"0 
17,JDI .. ... . ...... 

'iiüii 
...... J 

«t2.VJ 

mm 

122.no 1 11.lll 

.. , 
1.JUJI 

,,. .... .,,,.. 
11.oa 
14.72'l 

I0.000 

.... 000 ... .... 
231,020 

87.JOI 

.,,,.. 
2•1.oao 
-¡¡¡:¡¡¡ ····-.., .... , 
1.iii.iii 

ltltt 
101.153 

..7.J!H 
8.llOO 

'7.Tl2 

41.151 

:l!0.000 .... -
157.lSil 
17.JDI 

JOJI07 
..... .000 

a:m _..,. 
90.712 

m:m 

lt.111 
•.211 

-·""' ..... .... 
JJ .... 

:l!0.000 
M.CID7 
151.101 
17.D 

...... 
.... --:---mm __. -·--.502 
¡¡¡¡;-

15.125 

•.no .,,,. 
00.000 .... -
31 .... ., .... .... ,. 
40.000 

:l!0.000 --1•.oe 
87.JOI 

...... 
2.D10.0DD 

ñi.iii 
1.1211.• 

•.-~ ... 
iiiiii 

... ,.. ·.... ,. 
00---8-47 Jl2 
•.SIO 

----..... 
17.D .. .... ·--m¡¡¡ --., ..... 

ñ2.W' 
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ACTIVIDADES 
IC.mid~I 

TASA DE IHTERES C'I 

PMIA DE SEGUAO C"ltl 

USO DE AGUA 111'""'31 

TIERRACl/h•I 

INSUMOS INOIREC Ca.IERCIABLES 

lfCmtOGIA 

TRACTOR E M'LEMENTOS l""'·m.ql 

limpra de T.-11PnO ..,_.., .... ~ 
...... *'°" -...... 
Cons1'ucCI ne» A.g.c»ra 

T~CS.~•• .. _ 
Aptictc1 n d9 Fert.hl&l'llH 

~1nd9lfl-.c-1tcldaa 

Apoe.c1 n de Amoniaco A 

Ek""" ..... ~ 
TfUllAOORA O EQUIVALENTE (l..,., trlil) 

JnU. 

AOMINISTRACION Y SERVICIOS 

A•SIM!c:•llcn~ 

PROOUCTOll/1oni 

NCIUE 
C>I 

GMF f- TW 1 -TllS 

tlS.405 

a1 

'"' 
50.DDD 

193 273 

35.575 
Jl __ 

J5,575 

U,411 

ll.100 
Je.122 ,, .. 
32.050 
32.'91 
32517 
ll.127 ,, ... 
32.-
32.-

151.318 

50.721 

370.421 

.,.92 
141.142 

a7 

1172 

113.273 

J5.575 
ll ... 
35.575 

47.411 
Jl7DD 

ll 122 
ll.• 
32.850 
32.00l 
12.517 
",127 

32 .... 

12.-
32.-

151.-

32-

370.421 

J24.051 

,. 7 

1172 

1113.273 

35.575 
ll __ 

JS.57S 
47.411 

Jl700 
ll.122 

JJ• 
l2.l50 
32.513 
32."7 
JJ.127 

32 .... 
32.
,, __ 

151.-

21-

l10.C21 

CUADRONo.S 
PRECIOS ECONOMICOS 

C>I 
Gllf 
11·92 
4,111 

,. 7 

110 

32.502 

193.273 

J5.57S 

Jl.
llS.575 
47.411 
ll.100 
ll.122 

Jl.-
32.15() 
32.513 
12.517 

lJ.127 

l2 ... 
32.-
12-

t51.-

41.373 

310.421 

C:ENIRO 
p.y 

GMF t Tiiis 

2.175 

2117 

110 

32.502 

113.273 

35.575 

ll.-
35.575 
47,Q1 

lJ.700 
ll.122 
33 __ 

32.l50 
32.513 
12.517 
:J.3.127 

32 ... 
l2.
J2.-

151.-. ,_ 
JJ5.!li57 

l0.1'2 

211.7 

11.72 

113.273 

35.575 

33.,. ... 
47.411 
Jl.100 
Jl.122 

33.-
32.eG 
l250J 
32.517 

:J.3.127 

l2 ... 
12.-
32.-

t5Ull 

.. ... 7 

Jl0.557 

SUfl 
p.y 

GMS 1 UIS ., .. , 
1.0J7 1 21112 

,. 7 

110 

30.-

113.273 

35.575 

Jl.-
35.575 

47.481 
33.700 

•.122 
ll.• 
l2.l50 
32.513 
32.517 
ll.127 

32 ... 
32.-
12.-

151.-

,..., 
m.967 

217 

11.72 

113.271 

35.575 
ll __ 

,. .... 
'7.481 
ll.700 
ll.122 

Jl.
l2.15D 
32.513 
12.517 
ll.127 

32 ... 
l2.
,, __ 

151.-

21,7"1 

lJS.957 

tatTE I SlJllj 

Q.I 1 -P-V 
Gilf..p(jfi 1 -Tiif-P0f2.-l•.f>bu 1 GlllU'Ot• 1 111$.POTS 

120.000 

207 

'"' 
42.~7 

113.273 

35.575 

ll.-
35.575 

47.481 
Jl,100 

ll.122 
ll.
l2 .... 
32.511 
32,517 

JJ,127 

l2 ... 
12.-
32 __ 

151,311 

431111 

370.4a 

91.92 

t!0.000 

'º 
a1 

1t 72 

fil.273 

35.575 

Jl,. .... 
47.411 
33,700 

ll.122 
ll.-
3215() 
32.513 
J2.5'7 
JJ,127 
l2 ... 
l2.
l2-

151.llt 

lDJJ117 

370.421 

350.000 

11 

217 

11.72 

flill.273 

35.575 

33.-
35.575 

47.•1 
Jl.700 
31.122 

33.
l2.l50 
32 ..... 
12.517 
JJ.127 

J2.555 
l2.
l2.-

151.• 

....... 
310.ca 

.... , 
5.arD 1 Xl.ODO 

11 1 1J 

a.1 ... 
21.513 

113.273 

. ., .. 
33.,. .... 
47,411 

Jl,700 
ll.122 
ll.-
32.15D 
12.513 
32.517 

J.1,127 

l2 ... 
12-
32.-

151.llt 

....... 
US.557 

217 

1172 

tlJ,273 

JU15 
ll.-
35.575 

47.•1 
ll.700 
ll.122 
ll.
l2 .... 
32 ..... 
J2,517 
U,127 

l2."'5 
l2-
l2-

151 ... 

21JNJ 

US.557 

íUENTE •Af!W.•SIS ESTATAL OC LOS EFECTOS DE LA PQ.JllCA ECONOMICA Y BASES DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONVEASIC»il DE LA AGNCl.l..TIJM. TAIMULIPAS:CENTRODE ECCINCMA. COLEGK>OE POSTGMOUADOS. 1192. 
OBSERVACIONES 

GlilF GRAVEDAD MEJOfllAOQ.FERTlUZANTE 
GMS GAAWEOAD.MfJCJfllAOO.SIN FERTIUZANTE 
TW TEWQIW...W:JOAADOFERllUZANTE 

TlfS TEMPCllAl..·MEJClllAOQ.SIN f[RTn..IZANTE 
LAS TECNOt.OGIAS CON LA TEAllllNACION "'POT·SON POTENOAL.ES OISPCINIBlES 
LAS SUPEflflOES OfL CIClO O 1 COMESPONDEN AL PERIOOO tll0-11 



O
 

D
 

O
 

a 
º
º
ª
º
ª
iS

 
! . 

1 
!
º
ª
ª
ª
!
ª
º
º
!
 

ª
!
!
!
!
!
ª
ª
ª
ª
º
ª
&

º
S

 
• I• 

•• 
¡ 

• 
2 1 

a 
o 

a 
a 

ª
ª
ª
º
ª
iil 

! . 
1 

!!"
!!!!!.! 

"
E
l
i
l
S
"
"
"
º
"
"
~
"
I
 

1
: H

 ! • 
• 

1 
¡ 

• 
!! .. 

.. • 
.. 

• 
e 

8 
D

 
O

 
D

 
O

 
º
ª
º
º
º
º
º
 

! 
1 

. 
! 

a 
a 

o 
a 

a 
a 

a
!
 

a 
I
E

l"
º
G

"
"
"
"
"
º
lº

I
 

o 2 
L 

• 
1 

.. •... 
.. 

• 
e 

! . -
··1

1
 

º
º
º
º
º
ª
º
 

! 
1 

. 
!
º
ª
ª
ª
ª
º
ª
!
ª
 

1
1

1
1

··¡
···1

··1
·1

 
i ¡; ~. li • 

~
 

1 
• 

1 
"
R

 • 
" 

-
. • 

! • ! 
-

º
º
i!

I
 

ª
ª
º
º
º
ª
ª
 

;; 
!I 

. 
l
"
"
l
!
º
l
º
I
º
 

I
U

i
U

"
I
E

l
"
"
l
"
I
 

¡; I · 
~ " 

; 
! 

• 
1 K

 
• 

" 
........... . . -

. • 
! 

o 
o 

o 
o 

• ¡¡ •
•
 ! •

•
 

! 
1 

§ 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 1 

"
5
1
"
!
5
"
"
º
"
"
"
~
·
·
 

! 
~-

•• 
• 

• 
! 

• 
•• 

~
.
.
.
 

.. .. 
• 

!! 

• 
o 

o 
o 

o 
·
¡
¡
~
"
!
º
º
 

l 
! 

li 
.
.
.
.
.
 "

1
1

1
1

 
"
S

l"
!
E

ll"
"
"
"
E

º
I
 

1 : 8 ¡ ª . 
•• 

• 
• 

! 
' 

1 R
 

~
 
~
 z : 

e ... 
... .. • 

• 
• 

~
 

o 
o 

o 
o 

• • ! 
• 1 •

•
 ' • 

1 
º
º
º
ª
º
ª
ª
ª
1

1
 

º
S

lº
!
G

"
"
º
"
!
º
E

E
I
 

! 
• 

•• 
• 

• 
! 

• 
• • .. 

" " 
-

•
•
e
 

¡¡ • 

.... 
11: 

• 
• i! •

•
 

.
•
 ! 

• 1 •
•
 

1 
~ 

1 
. ......... 

º
U

"
U

l
l
i
i
!
!
º
E

"
I
 

! 
¡ 

~ .. 
¡¡ 

• 
•• 

• 
1 

o 
• 

tR
 

•••• 
e ......... -

-
• 

I! 

5 
• i! • ;¡ 

•
•
•
 i 

! •
•
 ' 

~ 
§ 

···u
·1

·1
1

 
"
U

"
U

llH
!
"
E

E
I
 

¡; ! 
• 

! 
¡; 

o 
g 

R
 

• 
o 

• 
t 

R
 

• •• 
e .

.
.
.
.
.
.
.
.
 -

-
""!?

 
¡ 

; 
• 

o 
.. 

o 
.. 

S
º
º
ª
º
º
º
 

! 
1 

1 
• •

•
•
•
•
•
•
 111 

I
S
~
"
"
E
º
!
º
º
!
º
E
º
I
 

! 1" 
• 

• • 
• 

•• 
... 

!!' 
... 

... 
... 

-
... 

!? 

• 1 •
•
 

:;: 
a 

o 
o 

o 
o 

o 
1 

1 
§ 

•
•
•
•
•
•
•
•
 § § 

I
U
"
º
E
º
!
"
~
!
"
E
"
!
 

i ¡; ! =
 ~ .. 

• 
• 

• 
1 

• 
•• 

... 
!! ... 

.. 
.. 

-
.. 

I! 

1
1

 •
•
 

~
º
º
º
º
ª
º
 

i 
~ 

§ 
···u

·1
u

1
 

u
a
·n

u
n

u
s
·r

 
! 

§ 
• 
1

.
 

• 
~ 

• 
t 

• . . ' . 
,., 

'?... 
... 

... 
• 

... 
... 

-
... 

• 
!' 

~ -

í ~ 
~
 

<
 

• 

.. 
~ ' 

~ ; ; 
.. 

i 
1 

i 
j 

• 
J I' . 

i 
. 

J ~ 
1 

. t 
1 

• 
b 

d ¡! ! 
V

 i 
w

 
' . 

¡ ' 
i' 

"itt,ph 
ft 

• 
• J 

• 
1 

1, .. i 'llh
 ii1

Jtff]ilii1
Jlr 

i 
hH 

i 1 u H
 

;¡ 
• 

! 
J 

,.J
l"

L
 

1 

, 



CUADMIN•.6 

P•ESUPUESTO ECONOMICO 

-· C(llTlfl) ... -· ACfl'tOAOll 1 1 º' º' .. .. º' .. ... ... ... ... "" .... ... G9'f'OTI 
_ .. ., 

~f'OJJ ca.•cn• --... .... 
!!!!. ·-" . 

c•OITOm•VIO 

1 
...... , 1111• 1•m• .., .. . ... ••111!11 "'"' ,,,. """' .... m.t•I .. .. 

COlfllTUllllt DI•'°'* .... .... '"" .. .. "'" .. .. ... ·- . .,. Jlll" ... 
o ·- . .... . o ·-

11nnl 11unl 19l17ll 1lU7ll ll,)J7J) ISU7J 

1 
°"WlllllOS ... C Cl*l ...... (S 

u1mct011fWLl•1nos 
,...,. .. ,_ 

1 ···1 .,,1 .... , ... ~1 o o o . .... . ... 
.. 1 

. -.. ... .... . ... .... . ... . ... . •. •.. . •. . ... .... , . .. - ·- ·- ... ·- ·- ·- ... ·- ... ·- ... ... . .. ·- . . ·- ·-..... ,.,,. .. ... .. ... .. ... . o .... 
s.-.c• .. "'-'"' ..... .. ... .. ... ..... .. ... .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. ... 
e-................. ..... o o .... ..... . ..... . . . o . 
, ................ .... ··- .... ... . .. a . .• . . .. • - .. ... . . 140" 14015 o .......... , ....... ... ... o .. .. . .. o .................. - ,,_ .. - .... .... .. .. ..... .......... - .. 21111 . . . o .. .:, ·~I Mn:I -~l •. ..:1 -~1 .n:I o ··- '"" .... .... .... ""' ""' -n - o o . .. .. o "·"' . 

~ ••taDOM o rouwau•nt 

r ·- 1 "'eJI 11'1SJ( 1nml 1nml in.mi 1nml 119.ISJ( •n•I 1nml ...... 1nml ...... ....., 
r ~TM00111•a""1CIOs 

)::> 
,..__ ____ ..... ·- ... ...... ... ""' - ... - .., ... .... ... 

.... ID101AI. ..... ,, ... , 1.IUIU 1.1•• 1m.1e1 - - - UIU• ·-· ...... t.117.• .... 
o COlfOTOTAI..._...,_.. ...... 111.:• ·-- ... ...... 1.m.111 .... ·-- 1.110.• ..... - .... ,..,, .. .... 
rn 

COSTOfOIAL_...,,.... ...... JOIJUf un..trl ··- ._ ... ,., .. ··-- 1.-.n1 ,_.., 1J9.4UI .... ..,. ..... ..... t.tSIJtt 

o ~ .. , .... ..,..... ...... ,_,,. ..... 11111, .... ..... .... , ....... 1111.ttt - - - --;J ~ .. , ................. ...,.., 1tit•1 .... ,,...., - -- -- -- .... -- ...... -· . ... --G) "'l•TI ·--iasrs1afi1t0ll0SfftCTOSDf l•l'OUTC:atcc...::a , ... sm l•ISltw.Jtc;,,..ralllllLAcc.wt .... m t•~"* ,_.... •••. CIM1'1:1Cll (~CDU--~ -
rn ~·-=--:· 

G9'~WDlllO•..-OO'ftlrl.IZ .. t[ z GMIGMWIDlllO•~ •nin•IZ .. lf 
TW TIWOlllM.•"°""'OO Jlllll'•tl .. Tf 

l•TtWOML•....OOS-ffln•llMI[ 

La1nC1101.0(0llA1ta.ta11-.cot·rc1·.,..ro1ftC1A1.UD1~rs 

L&1Pl•1t•IDllCC:LOOl~V'CllCa•Atf'f'IOODl-•I 



~ ¡¡ 
¡ 

115! 
u u

~
 

~
¡
 u 

u P
•
~
 

1 e ft 
'ª 

llj¡ • 
;;¡ ! 

u u 
111 ~ s!1i 

~
¡
 

H
 ~ 4P -N~ 

H
 

u u
~
 • 

~
~
 u 

u lli iH
 

• 
¡' 

li i 
• 

;¡ ~
 

:o: 
i
l
 ii!! 

"'~ g
¡
¡
 

~
¡
 .. -

¡¡¡ 
~ 

1~ 
~ 

~· 
u

o
 

u s ¡¡ 
u 

;
~
¡
~
 

id 
•• 

a•1111 
g

! 
111. !

iU
 

-
" 

u 
!
I
 
H

H
 

~
~
 ~
¡
 u -

a
e
~
 

a~ ~~ P-1 ~ 
llil 

¡
·
~
ª
 

¡¡ -
~ !! 

;!¡; 
~ 

-
~ 

. 
¡ ~~ ~-

jj ¡ 
!~ 

'~~~ 
1 

;~ u 
~~ H

U
 

!
~
 

1 illll ~ 
!! 

i!! 
~
~
 H

U
 

~
¡
 

.. =
 

•&
 "' 

~
 

u
u

 ;u
¡¡ 

~
s
 ~ ¡¡ 

o ~
H
~
 

~ ·-~ 
¡¡ li ª i 

~ lli ~ § 
li"' • 

¡cj 
1111 i!!&

 
Ñ

 
-· I; -

' 
u

u
 ~ § !i8

 • 
~
~
 u 

u U
I. 

~
>
 ! ¡¡ ~

~
~
 

::i ~ ! i a=' i ! 
:o: 

es -
!: •• !!U

 
~
 . 

:I! -

" 
! 

l~U u
u

 
~
~
 H

 
~
~
 H

U
 

! ¡. ~ 
¡
¡
u
~
 

u 
~ !! 

~
.
 ip

!
 

o 
u 

U~I u
u

 
~ 

¡;¡ !: ·~ 
-
¡
i
~
 

i: ~~ ~"' H
 

1 ~
 ~
 :¡ 

:;¡ 
u 

~
~
 ;IS

;! 
"' 

" -
~ 

• 
-

&
 i 

tJ 

I¡!! u 
u

u
 ~
u
¡
¡
 

~ 
~
i
 u 

2~ n
:u

 
ó ~ 

.
5
~
 

~ 1 a lii a
!:;i! 

:;; 
;
~
 "

!: 
~..:. li 

; ; 
111 -

. .... s ~
.
 

~
 

~
~
u
 u
~
~
 

~
!
 u 

u O
H

 
! 

~ ~ ~ 
,;; 
V
;
¡
~
 • ll;

 1 
;
;
 11!! 

li ¡ 11u· 
~ 

-
-

g¡¡ ~~ " 
u 

~
U
§
 ~
u
~
 

~
i
 u 

i
~
 ~~¡a i 

ªN ~· 
~
 i 

l 
lól • ll;

:
 

is
 ~ !! 

~
!
 ·~"' 

z 
-

-
~ ~ 

u
u

 U
a
~
 

§ 
~
o
 g
~
 

!H
 ~ 11 ~ ¡;¡ 

~ -
~;::: 

~ 
~
~
 

; 
~
 ~ lii 

~
 :¡¡ i 

:¡ 
!! 

u 
~?; ¡¡. ~~ª¡ 

1í o Bº 
¡¡ d g; 
ii!º ~

~
 

"' 
... jj 

Li 
8 

~ 
8 

:a 
ii t 

i 
!i 

"' -
~
 

g 
: 

"'!i 
e 

~
z
 H

 t .. 
e 

s
~
¡
 

u~ 
1 

¡ 
o 

3 l 
w

 
iJ 

~ 
u

¡ 
"' 

liu
 

~ 
l
!
 

8 
~ 

:a~ 
¡¡: 

i!! ~ ~
 

r
w

 
¡¡/ 

§
. 

o 
8 1 "

'"
' 

cp 
w

 iJ 5 
;/'¡! 

88 
o 

o
c
 

u
~
 

1 
~ 

...1 ~ "'; ~ 
~ 

~~ ~ 
e 

¡¡ t 
1 :ic"' ~ ' 

i 
u 

o 
~t 

~
s
~
 

ill 
"' 

: 
§ 1, '~ 

§ 
~
 ......... 

-
1
~
 .. 



ANEXO 2 



Cll ..tD_,J No. / 

1-:FECTtJS NETO.'t /Jf: l'OUTICA 

<•--> 
RfGION NORTE COllRO SUll """" ..... 
OCLO 0-1 0-1 ..• . .. 0-l ... 

"'""I ITECNCl.OGlA - ''"' "'' - - .... ,_ , ... Gllf-POT1 fW.PQf2 TllS-POlll <*S<'OT4 TM$.l'OT5 

PERKDO ..... et·W . , .. , .,.,, ..... ..... . .... .... , ..... , 
SlJf'fllflCIE 1J!U05 1 1ct.1•2 l>l.008 4.tfl ... ,. 1 J0.142 t.GJ7 1 ..... 120.000 1'0.CDI -- ·- ··-• 1 2 l • • • 7 1 • • 10 11 12 .. 

ffCTOS PMOALES 1 

i ,...,..~.a-.11 ...... JI f)l.7111 {29.7241 ...... JJ 11•.•1• 
.. _ 

'"·-· - •NJJ ..... (9.1 .. 11.m -rum1..1ZANTE5 (ll.IOOll 11•.•1 flO.OlOI ....... ,. 1 «50.214) PD.mll 
FUMGK.IDAS 
HEMtCIDAS 

INSECTIODAS (4.JOJJ ¡4.703) f4.70JJ ..... 11.373) (l,J1J) 
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