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Actualente en Pélela), como en otros paises del, mundo, la azricültura • ••••••,.»,:i 	• 

• 
se prvollen de dos forws conocidr.s: 	 o .A.DTICI7ADA, y le. ITTEVSIVA. 

o 1 CDnitIZA, con predoldnio infortrnadar.ente de la•prinera, que es .tradicionAl, 

y consistís,  fun&ventalmente en aprovrchar 	condiciones favorable., del medio 

• geográfico en las te¿poredaw.de lluvias, ampl,a.ndo para ello herramientas y 

aperos (1) anticuados. 

Fablaremos en desarrollo de 4ste'estuAio¡ de la situación actual del tec • 
• 

• 

• . tor agrícola. las extencionee de tierra cultivable, las de temporal, lam de rie ... ' .. -;.'..-• . 

• 
;.. 	,.., 	.. 

go, etc., así domo dr loe acuerdos a que se han llegado hasta i,1 fecha, • del .te .,. , • ,-P1.-...•.,...: 

	

. 	f 	. 	 . 	. 	 .. 	. 	• 	• 	.,:. 	_. , 	.. 	...:.-j ,:,. i •. 

nbuno del hcnbre en nuestra ns.ci6n s.sf come de..'. todo el mundo, los resultados 
 

. 	. 	. 	. 	. 	• • , 	-., 	. 	,.. 	. 	• 	• ,• •• 	,,, ,,.;,:•'4•,. .; 
de estudios realizados por distintas organizaciones mundiales dedicadas n..lete:z -• 

. 	- tipo de estudioe, se hablard. de los reSultadots de estudioe con respecto a ta..9s.s. , ,...., •-•4' 

• : de autosuficiencia, los incentivos o apoyos al ecctor agricola propuestos per  •..,',.:-t,-4- ,,. 

	

el Siste:.s. Alimentario Méxicano y el. Plan Global do Desarrollo, 1,..,s publicaci-- 	••• •1,......-i  

	

- 	• 	•. 	 • 

	

. 	1 • ..• 
' 	' 	' .:'• ."'.• 	•,•.• 	! 7: 	::, 

°nao y derogaciones de leyes'newieolus, - de lks'políticam de desarrollo impinnta' •-,•: -I'l ,',,'1,. 

	

..., 	, 

	

- 	-- 
• , 	. 	., 

.., dan por el Gobierno del Lic. José López Portillo Presidente Constitucinal de 3,•• 

7, 

•• 2'1 

s 	..,.• los Estadoe Unidos Mexic  anos por el periodo que comprende .los. ailorr de 19.7'649E12. : • 7$1 ,4**;,1' '' 
. I s  

Así mismo tryble.rezos de lo que sucedía. una décadn."atran, en el sector 1, 

	

grfcolh, sus derlcieneia.n, enn logros obtenido; en esee-tier.pof7i.  lo cue el 	 • 

	

7 	1. 
campo representala en ese entonces pare nuestro, país, de- loe recode de produo, 

citn alcr.nzadon.  en el aFo de 1970, daremos a conocer loa resultedem en.cifrae • 

de loe.  incrementes en pomentajee en en • rele.eidn 'a los resultsdias obtenidos en 

	

. 	• 	.••• 
e] ano de 1.962, en fin de lo que era' en ese entoncer3 nuestra r¿ricultitra, y la.• 

..f ';•1 producción dr 'Menem de capital por medio 	6nte ii - pertantisiwo flector. ..• 

• .• 	
. 	 . 	• 

.• 	 i•;* 
• • • • 	•••• •••• • . 	s.r.• 4,5 	r•• 	* ,o,01~fry 



DespluSs ch?1,o:n1:: e continuación que a ;;rosa modo exi,endrt la evolución dn le. 

producción acrícola haetu. hoy, y MI perspectivan para la. próxima dfer.da, ha-

blaron del utetor de exportación, que tan en boga me encuentra. como buena 

'torIa dr:  fuentes de divisas rara nuestro p!:.ís, en cuestión de finenciamientos 

al cez.lm, twiibién expondermen R. ustedes como se lora y mcli l; 13111-.nsn Comrx-

cLa Agrícola, de como se afecta positivamente, cuando ésta se encuentra en 

crisis, cono ne lojrn mentener1P, pRra nuestro beneficio con resultados positi-

voe, eto.,luego daremos a conocer los objetivos que persigue las políticas im 

plantadas al'eampo para superar la producción, enromo -las consecuencias de rl 

un subdesarrollo arrastrado de sflon atrns, y si bien los objetivos y concecuen 

CiP43 con ilportnntas pro nosotroc, toribién'lo seré las limitnoiones que aufre 

nuestro desarrollo agropecuario, que en buena. forma franz el denztrrollo inte-

gni del cnmpesino.en toda. la  rixtenci.'n de la palabrn, ya se? social., económi-

ca o cultural. 

' Desarrollaremos también en éste estudio lo referente n1 sector de exportaT• 

ción, que como ya lo voncionabzmos anteriorente cónstituye una fuente de divi. 

$1.3 de incauculable valor pera nuez;tro denarrollo, los pans praa llegnr. a •1-

6ate'importante renglón los daremos s conocer, sus ventajas y deavent-jan en. 

el mercado intunnnciouul, etc. 

DI el texto que ce prasonta, ee pret.nde hacer resunidnmente. del coneciaen 

to del lector lns fuentes de financiamiento con que cuenta el cateo pnrn su de 

(*arrollo, loe diferentes factores cine influyen en dr,narrolle de cualquier acti 

vided, tales como lo con el fectom tecnológico, el fnctor educación, el factor 

econópaico y el factor jurídico. 

(1).- Conjuntos de inztrmentos dr cualluier oficio. 

2 



CAPITULO 	I 

SECTGR AGRI COLA EACIOEAL 

1.1. 4172 SUCEDIA HACE DIEZ A:.0:3 	  4 

1.2. LA EVOLUCIW Di: LA PRLZUCCIOU AGUICOLA HASTA HOY, 
Y SUS PERSPECTIVAS. 	 - 10 

1.3. EL SECTOR D3 EXPORLICION EN EL COlUICIO 28 

3 



CAPITULO I 

7.:CTOR ACRICOLA H 	ICEAL 

Hablar de alimentos implica hablar del campo y sus problemas, problemas que 

hace diez anos eran complejos y que ahora se sienten sencillos, o simplemente - 

dejar6n de serlo, gracias ciertamente a los adelantos técnicos logrados por lae 

diferentes dependencias dedicadas a la investigación agrícola, dependencias 

estatales, federales e internacionales. 

La >forma Administrativa que puso en marcha el C. Presidente de la Rapublió 

ca en el país, con fecha ?nexo de 1977, dio orirn a la Hecretarfa de Agricultu 

ra y hecursos llidraulicos, como una de las secretarías de estado de mayor impor 

tancia en el sector Ai'ropecuario, la cual tiene funciones fundamentales; tales 

como planear, programar, presupuestnr, ejecutar, evaluar y cooriinar las activa 

dadee Agropecuarias Porentalee y de infraestructura hidraulica, que permitan el 

incremento de la producción y productividad en el caMpo Mexicano. 

yo se puede elevar la produccitn alxicola si no existe segurided en la tenen 

cia de la tierra, siendo éste uno de los factores principales para la evolución 

de la producción Agricola, y con base a éstos poder proyectar su perspectiva 

hacia el futuro de nuestro país. 

En consecuencia, una producción con eficiencia dA como resultado une produc-

tividad elevada, misma que en altos niveles sentirá un excedente de, preducción 

y hasta entonces se ponsar4 en la exportación, dependiendo de la calidad y can-

tidad cera el mercado a la cual se encause dicha exportación, no dejando de -

advertir que los mercados internacionales son tan exiTentes como m'estro merca-

do de importación. 

4 

• • . 
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1.1. w 

La aricultura en unv actividad de vital i(,rortyncil; para el yrogr?eo de , 

cu:Iquier p.:.rs en dearrollo, el cr.v.po es bleica.!sonte el lugar donde ee produ—' 

con los inów,os, Oi3,,OS que tanto e' consumen en los merendos de consuno all—

menh-rio,.como .1 el sector industrial, yz que lr indwtrializr.cién ccinstituye 

uno de loa principie T objetivos de cualquier pare on domarrollo. 
. 	, 

. 	, 	. 

En el arlo de 1970, nuestra repdblioa contaba con una produccOn,da,granon4.;,, 

se.Alles que podriepoo considerar coi o buen e en aquel entonces yaque en ese 

afo h balanzl Coilercial de rhico noa mostraba en el .rumbo dn importaciones: 

un tcts.1 de .P.,326,800.00 Dolaree Antric:Inos, de loe cuales los bienes de con— 

suv,o asc.uldln a 162,300.00 U.S. Bolle., y en materias primas y auxiliares 
. 	. 

era. do 1923,200.00 U.S. 

Esto era en lo que corresponde el sector de importaci4, por lo que.ronpeo4 

tb. al sector de exportscidn 1. continuacidn le.exrioldrrn los datos recoPihdoe 

y actualizados i :dio de 197p, eegdn le secretnría de prograacidn y presupues 

to, en dote renglón 1103 hootrabo:un monto fanal 1 31,201,300.00 11„3., de lol 

cuales el rector agrorecuario edlo reportaba. $576,900.00 U.S. ¡dm 1O:.anterior 

podemoe concluir que en ese aflo lao Lnportsciohee eran surerioreo 	lrs-expor4. • 

tacioens, el srldo en refereci,,, aecendra a 311,045,500.00  U.S. 

Eato.ce en lo que reipecta al renglón finnniero de nueetro pare, rnereloé 

entonces al l:re a geogrfflca. 



,17.1.cultura prp-onta problcr,:15-.: de orden social d,:-L-rindos per lea 

condiciona de vida existentea en el 	rurd, ya que dentro de le produc— 

ción z',c;rfooll destini;da Al connuro interno, el Lafz, considerado como uno de 

los eliv,entos 11..fnicos de la alinentación del :uaxicano, onup, un lugar predori- 

nartc', pu conoumo rF.prcontil 	del 75,;1 del conswo total dr,  coronen, y z su 

Cultivo, que se extiendo en todo el pais, re destina at!a del .50; de la superfi 

cie ck labor, sejla!n el censo do 1970 la. producción de 	fuó, de 9 millongr 

de toneladcs con un valor de 3940.00 pesos por tónelnán, por lo que nom viene 

a representar un valor total de 28,460,000.00 peros, ocupando on,4ste tiwpo 

tl Estado de Jalisco el priner lugar en producción. 

Lo'miono que el Varz, al Trigy, es un cereal fundanental en 1 alimmtación 

popular, cu cultivo en superficie es lo contrrzio.en releciOn. 1 Wz 	.brea. 

ea reducida, abarcando crca, del TI del érew cosech:2.da en el pde, .pero su ren 

disiento por hectóroa en elevado debido a la splicAción de sisteraa 1od.r.rnos 

de cultivo; aegIn datos obtenidoa del censo del ario de 1970, le producción do 

trigo fu4 de 2,376,276 Tono., con un valor por tonelada de 057.0n posos, arra- 

• Jena° tsta producción un total de 12,036,463,532.00 pesos 

Gi bien éstos loe observamos un tanto bajos, obnerv=eros entonces y anali- 

zareys los resultados obtenidos del Doletrn de la Dirección de EconOmfa. Rural, 

de le entonces Gecretarn de Azricültúra y Genederfa, en donde nos presentz. - 

'loa siguientes resultados: 

1,4 
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PRODUCTO FRODUCCIOR 1962 PRODWJCIOR 1970 II7CRFVF23IV FU 51 

NAIZ 

ARROZ 

TRIGO 

GARBANZO 

CHILE MIDE 

FRIJOL 

JITOMATE 

'CAFÉ 

CASA DE AMAR 

	

6,337,359. 	Tonve. 

	

288,973. 	lo 

	

1,455,256. 	II 

129,908.3 

109,206 	» 

655 608.3 

	

433.819.3' 	" 

	

113.691. 	m 

	

21,115,607. 	" 

9,000,000. 

370.819. 

' 	2,376,276. 

156,429. 

252,632. 

832,995. 

783.000. 

103,900. 

35,550.000. 

Ton's. 

ei 

.e 

m 

.1, 

" 

28.32  

42.01 

' 

63.30 

20,41 

251.33 

286701.1 

68.36 

CUADRO No. 1 

Coma podemos observar en el cuadro arriba mencionado ellustrado, lo que mds -

producimos es CaA D2 AZUCAR, I'1AIZ Y TRIGO, siendo el, valor'de la producción de 

1970 en pesos Mexicanos como sigue: 

Wat DE AZDOAR 	  42,241,250,000.00 pesos. 

naz 	  8,460,000,000.00 

MIGO 	  2,036,845,00C.00 

Eh realideA de lo que mgs se comercializa y se obtienen buenos resultados es 

del MAIZ, coro' se apreciará en la comparación anterior, pero si compararas el valor 

en pesos 1?.exicanos de loe principales productos agrfoolan, nuestra grdrica se mos-

trada de la siguiente manera: 



CA
S

A
 D

E
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CA

R
 

$
2

, 2
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,2
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0
 

VALOR DE Lk l'RODUCCION 

3,000 	 

COSECHADA EN 1979 

( t'ILIONES DN PEJOS ) 

CR.tPICA No. 1 

la O 
o 
, 

.- cr 114 03 	,..3 02 	-) l'-- 
04 .; 	hl 1 r-1 rz 
..! ,- 	PI O 	R. nt 
C.3 a»  07' 	E. 07  

41b 

2,500. 

2,000. 

1,500. 

1,000. 

WritTE: E.A.R.H. 



• 

L4 relación quo existe enirs,la producción de granos.o productos earícolawd  

y el beneficio económico que report .41 pafa, emyerdaierlY:tente roletiw„ ya 

que cev:.o se puede apreniar en 'In. gráficas anterior, el prodlicto que rerorta 

in2reon in.&c ;atoe, ce Al MAI% 

Producto que coro anteriormente deciaoos constituye uno de los principaptt ! 	• 

les productos de consumo del pueblo mexicano. 

Nuestra producción de -¿'te elemental producto agrToola nacional, le pode -

mos dividir por entidades productoras en.s/ orden de bayor a.menor cradó.Aa 

resultydos, para rorrenentxr a ustedes.ésteconparacionende 2etadne rrodno

toree, a Continuación presento ano. gráfica donde podran 

ciae que existen entre éstos: 

GRÁFICANo. 2 

1,000 

900 

800 

700 
• . 

X: 
600 

1. 500. 
ir. 
E-I 

400  

1-1 
300 

200 

• • 	 o 	 .0, 	• 	i 	• ‘' • • r;¡ra 	 . 	• • 	91.1!•• 	 • 	 ." 
• • • 

Jalisco: 2,275,500. Ten. 

958095. TO. 

Verecruz '897421. Ton.'  
:9úanajusto:673,000..Teni 
phiapaa 	542,00d. Ton.,  

.TarimuliPas 407,589. Ton. 
ÉiCheacan.  322,600.: Ton.. 
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Lo anterior demurstrn que nuey:trg. producción en el arlo de 1970, era superior a 

los 8 . • millonee de toneladas alinees, produciendo en ese entonces el Estado de 

Jalisco el 25.28;1dkl total producido, y el 74.72°i; el resto de Estados productores.. 

De éntél forw podriamo3 hablar de todos y nada uno do los uroductocaquf enunci 

ados, pro.nuestro fin es tm sólo dar al le.r';u1: una visión general, ssf como una. 

noción significrAiva de lo que representa p?re. nosotros y• para el gobierno, 1:  :ro 

ducción (le alimentos Usicos. 



1.2. LA iVCLUJIGP, DT LA VAUUCCIa AGRICCIA nASTA heY Y su Pic.»CTIVA3. 

La evolución de nuestra producción agrícola hasta nuestros días, ha. puesto en 

alto a todos los indices de producción agrícola, ya que tan sólo para éste año de 

1981 y tomando en cuenta dnicamente los recursos manejados por la Banca Oficial, e 

el Estado incidirá de manera directa en la generación del 40% de la producción na-

cional agrícola, a éste porcentaje debe añadirse los apoyos que el Estado otorga a 

la agricultura mediante otros mecanismos como el PIRA, y la propia Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos; si nos detenemos un poco a analizar lo que an-

teriormente les expuse, se dArán cuenta de que con ésta cobertura el gobierno modi' 

fica de manera sustancial el perfil del desarrollo agrícola del pais. 

En 1976 de los recursos que la Banca Oficial manejó para el ciclo agrícola in 

vierno, sólo se recuperó el 87%, y si comparamos la reperación que se tuvo en el 

año de 1980 Tie fué de 91% , observamos que mejoró en un 4 esto se debió más bi-

en a las prioridades establecidas por el gobierno dirigidas fundamentalmente al -

campo, con lo que repercutió obviamente en los resultados obtenidos para ene año, 

que Pié en la recuperación de la Cartera vencida. 

En el ciclo primavera-verano de 1976, la recuperación de los créditos otorga-

dos por la. Banca Cficial sólo llegaron a 78%, pero en 1980, éste prcentaje alcanzó 

85%, cifras que demuestran por si solos la incorporación que el campesino ha teni-

do al pleno desarrollo de la agricultura en México. 

Esto políticamente se aprecia en loa apoyos que ésta banca ofrece a los dos 

cultivos básicos para el país: el Maíz y Frijol, que en 1976 recibieron créditos 

per parte del Banrtral para financiar 17% y 38% de la superficie cultivada y que 

para 1980 la proporción alcanzó 36% y 65,16 respectivamente para ambos cultivos. 



Y en ésta misma proporción, el Banrural ha incrementado año con año el apoyo 

créditicio que ofrece a los campesinos dedicados a la producción de esos cultivos 

de suerte que en 1976 apoyó a 387,000 productores de Vais y 132,000 productores de 

Frijol, y se espera, miedo pronósticos del Danrural, que para 1981 sean 737,000 los 

productores de mafz los beneficiados, y 275,000 productores beneficiados de Frijol. 

En cuestión de salario para todos aquellos que tienen interés en saberlo, en 

el último año se incrementaron sustancialmente éstos, incluyendo en éste incremen—

to los salarios de los investigadores de campo, adeude de que se perfecciomron 

los sistemas de vigilancia y auditoria de s'internas, con el propósito de evitar cual 

quier intento de fraude. 

Desde el año de 1980, el Sistema Alimentario Mexicano orienta apoyos y estfmu 

los hacia los campeninos para que aumenten su producción y productividad, asf mejo 

ren sus ingresos, el resultado de ese esfuerzo se que en 1980 se logró la mayor co 

'echa de alimentos bésicos, y por lo consiguiente se disminuyó la importación de 

granos en 2,500 millones de toneladas, con un ahorro de mls de 11,500 millones de 

pesos. 

Pero no se trata únicamente de aumentar la producción, el Sistema Alim.-ntario 

Mexicano también como objetivo mejorar la nutrición de todos los mexicanos, propor 

cionando la orientación necesaria para que los sectores de menos recursos económi—

cos, puedan nutrirle mejor con él mismo presupuesto familiar. 

Si bien es importante para la producción de alimentos bésiccs, el esfuerzo de 

los campesinos, no menos lo será el agua, que como todos ya cabemos es vida, en la 

última Reunión Internacional sobre Sistemas flidréulicos, se discutió éste importan 

tfsimo tema de la distribución racional del agua, tanto pera las ciudades como pi—

re el campo, o se equilibrio el desarrollo del hombre del campo y de la ciudad, o 

habré hambre, énto es porque la producción de alimentos decaerfa, asf cabe ceZalar 

que el desperdicio de aguo en loa grandes urbes, es un robo al agricultor, quien 

no tiene por que cargar con los dispendios de todos. 
11. 	• 



La secretarla de Agricultura y Recursos HidrIalicon, en áus planeo para 1931, 

pronostica que para éste año la. Repdblioa rexicana contará con un Prograna de In-

fraestructura Hidráulica para incorporar al desarrollo del campo un millon 200 mil 

nuevas hectáreas al riego, y 2 millones 100 mil hectdreas con infritestructura de - 

temporal, a la fecha julio de 1981, se han incorporado ya 220 mil hectóreas al rie 

Eo• 

Esto forma parte de las medidas que 	Secretada de Agricultura y, obvia 

mente el Gobierno Federal, han puesto en práctica para cumplir con las metas que e 

se ha puesto el Sistema Alimentario Mexicano, ya que se trata de alcanzar la auto-

suficiencia en la prodiccidn de Farz y Frijol, particularmente en el ario de 1982, 

como ha sido progrlmado, segtSn datos obtenidos de loe objetivos del Sistema Alimen 

tario Eexicano. 

Se hen reincorporado a la producción 5 millones 600 mil hectáreas con obras 

de infraestructura, éxito persitirá incrementar en gran ndmero la producción agrt 

cola a la que se desea alcanzar. 

La producción record de trigo, que en el pasado ciclo de invierno se elevó e • 

casi 3 millonee de toneladas hará que no falte, y ésto en posible gracias a que 

los agricultores propician la supervivencia de un Eéxico más prdspero en o uestión 

alimentaria, incluso el Lic. José L6per P., Presidente de la Repdblica Eexicsna 

propuso premios a los caapeosnes nacionales y estatales en la producción de Trigo, 

de la cosecha correspondiente a éste ciclo de 1980-1931, tales premios consistie-

ron en 2 millones de pesos entra cheques, maquinarla, y vales de alancen. 

Este tipo de gente es la que en un futuro no muy lejano propiciará la autosu-

ficiencia alimentaria, con énto se demuestra una vea más que su unidad ea prover-

bial, ya que la agrupación de pequefios propietarios, ejidatarios y comuneros hayan 

concurrido a una acción tan importante como lo es el hecho de proveer al prls de 

granee, esta es pecinan nte una de las prueban a:mrtadas pl:r la ley de fomento 	- 

Agropecuario y el Sistema Ali,nentario Mexicano, 



El hecho de que se agrulren entre ellos para producir m4s, no eignifica de nin 

guna manera que se explotaran entre si, ya que entre sí no ne explotan porque se 

conocen, porque unos y otros trab,jan en la misma tierra y en les mismos surcos y 

unos y otros cosechan sefaín su trabajo, carscidad y su entrera. 

Esta elevación en la producción de granos traer¿T come 	consecuencia 	adlo 

uejor alimentacidn para lee campesinos, sino que todos los beneficios que trae con 

oigo, tales como una buena renumeracidn, seguridad en sus vrcyeJton, etc, además de 

ser un aliciente al agro mexicano. 

Este incremnto en la produccidn, ha tenido mucho que ver las constantes visi-

tas del Fresidente de la Reralblica Lic. José López P., al campo, porque resuelve en 

el mismo lugar de los hechos, los problemas que le plantean los campesinos. 

La superficie progrwada de 743 mil 543 Wctáreas para el ciclo otoko-invierno 

1980-1981, se cumplid articfactoriamente, con el esfuerzo de los productores y caz-

pesinos, ya que la ,planeación efectuada por éstos fn realista y bastante precisa, 

Eh cuanto al trigo de temporal, la superficie ya sembrnda de 154 sil hectáreas, 

supera en 12 sil a. las originalmente programadas, y en 54 mil hectáreas a las ser 

das 	rh el o:iclo similar anterior, liste renWmiento unitario ce .1 :Arfa alto de to- 

do el continente americano y en activo de nstiefaccidn y reconociudento a todos los 

productores del luís, que el resultado global de Trigo se halla logredo en un kilo 

conocido en el. campo como "No Tri:luero", debido r. un invierno poco frio. 

13 



En lo que resrectp. a la industrialización del caapo, i:lanz;ionlreos 1,  mejor - 

herramionta para el pror7reso de 1R :.gricultura, 	hablreacn en el de 

sarrtllo de esta tésis de su trayectoria a travez de los anos y de sus perspectivas 

en un futuro. 

Un exduem de la industria de tractores agrícolas i: Tica un diagnostico de la 

mecanización de la agricultura del pato, y para ésto, en necesario disponer de in-

fermación estadtstica sistematice, desafortunadamente, la estadfetica al respecto 

no es completa, solo existe para la agricultura de loe distritos de "RIYGO", aunque 

con un poco de retraso, ya que para la agricultura de tamporal la infamación en 

aislada y escasa. 

No obstante éate limitación, intentaré maetrar a ustedesv basado en la infor-

mación obtenida y disponible, cual ha sido la trayectoria de la mecanización mrf-

cola y su proyección futura, a fin de conocer el mercado real y potencial de la in-

dustria de tractores agrícolas en Léxico. 

Diversos datos nos revelan que la agricultura de los distritos de riego han si 

do una importante consumidora de estas herramientas aotcrizadas, ya que en 1970, el 

85.6% de su arca sembrada estaba total y parcialmente amenizada 1/, en 1974 llegó 

a 91.6%, y en 197U se situó en 88.8 4.1. 

Por otrá-parte, en 1970 el Sector disponte de 44,769 tractores agrdóles, es de 

cir 49.0;1 de los consignados por el cense agrícola de ese ato (1970) (91,354 tracto 

'res agrícolas), y para 1978 la cifra fuel de 541/142 unidades frente a las 108,259 - 

tractores exixtentes ya en el pafe, o sea el 50.3;1;de) total existente. g/ 

14 



La superficie total y psroial mecanizada trsbajsda poi tr:cter 	sido de 51.1 

hectdreas ( se calculó tosiendo el promedio de la cifra de la superficie total y par 

cialsente secanizada durante el periodo de 1970-1976,  y ge dividio entre el prosedio 

del nd:tero de trlctores exietenter en ese sisso lapso de tiempo, por lo tanto ten-

dremos; 2 1 400,142.8 Eas. r Y 47,130.23 trasteros), en prssedi., en el psrindo 1970-

1976 asedn el progra.za de Yo.44 cito pers. la Fabricsoisln de Tractores agrícolas, 

cado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 ds Abril 	1980, a nivel racional 

el Indice Dv;GEABL11  ee de 100 hectlreas por tractot. 

AhOra bien dentro de los distritos de riego, la nurtrficie nn mecasiizada 2/, ha 

guardado un -:rea prosedio de 223 mil hect:Tree:Y en el lsreo de 1970 a 1978.. 

Tanto el indice de iLecanitación prevaleciente en los dietritoa de riego, ceso 

en lea requerimientos de la superficie adn no mecanizada nos indican que ósta parte 

del sector agricols no será ya el dnico mercado isportsnte para la industria de trae 

toree agricelas. 

Ee la agricultura de tesporal la que emer;e como gran dellindente, y es la oree-

ción recirnte de los distritoa de temporal, la acción que hace sée real esa dernds 

latente. 

Segdn el Programa Nacional de mecanización elaborado por la Dire“ción General 

de Distritos y Unidades de Temporsl, de la 3.A.11.11., existen 5 Mirones 503 mil hec-

táreas susceptibles de mecanizaciA, de ese total 4 sillones 408 mil bect4reaa son - 

factibles para una pronta aplicación de labores uscanicas, (par, ello non nncesarios 

22,503 tractores A/ ) en tanto que 1 sillón 100 mil hectdress rentsntea requieren de 

investigacion t mito completas antes de su secenización, dadas les condiciones ches—

tológicas que existen en los lugares en donde se localiSan. 

El ilismo estadio meneicna que otros 7,635 tractores non necesarios para necasi-

zar 1 sillón 500 mil hect4ress de nuevas tierras que en loa pts5ximoe arios Te abrirán 

al cultivo, ( en éste tieupo se calcula que el indice do mecanización rcr teseS,:s - 



deberá ser de 196.46 Has/tractor), tales planes y la total mecanización de la su—

perficie en los distritos de temporal demandará un total de 32,550 nuevos tracto—

res, falta agregar a ésta suma los tractores necesarios para r, ,rualazar las unida 

des cuya vida dtil (5 alos o 10,000 horas de trabajo severo) ya concluyó, desafor 

tunadamente no existe información que permita determinar con precisión estos reque 

ri7.ientos. 

Otra consideración sobre el mercado futuro de los tractores está contenida en 

el estudio llaeado " LA OP ETA D' 13I31F2 DE CALITAL " V , donde se menciona que 

una tasa anual de crecimiento de la producción agrícola do 56 y con el objeto de 

mecanizar intensivamente la agricultura mexicana para 1985, sería necesario alean 

zar en ese año una producción de 100,975 unidades. 

ademo estudio señala que podría optarse por ()TRA ALTD-VATIVA, una mecaniza 

oión que significaría una media nacional de 80 hectáreas por tractor en el periodo 

1980-1985, lo cual exigiría el disminuir el índice de mecanización, un nivel de 

producción de 62,855 unidades en ese aZo. 

For dltimo, en el programa de fomento para la Fabricación de tractores, agri—

colee, se menciona que el indice de mecanización en 1979 fué de 145 hectáreas bajo 

cultivo por tractor, la anterior fué de 51.1 hectáreas por tractor en el promedio 

del periodo 1970-1976, y que el D13PIDLE como mínimo deberla de ser 100 hectéreae 

por tractor, bajo cultivo, éste nivel de mecanización exige una producción de 

177,244 tractores. .6./ 

Si comparamos la importación de tractores en 1978 (13,599 us.) con la 1979, 

(21,704 un) veremos que ésta fué superior a la de 1978 en 59.6%, la explicación 

de tan fuerte incremento está basado en la puesta en marcha del Programa Nacional 

de Mecanización y también la reposición del equipo obsoleto. 

16 



Diversas opiniones recabadas coinciden en seEalar que 	industria de traetores 

agrícolas venía produciendo unidades casi exalunivazente para lo reposición de los 

que quedaban fuera de servicio, hasta cierto punto,,es comprnnsible esa situación, - 

puesto que el beche de existir un mercado potencial, no PFI motivo suficiente rara 

elevar la producción. 

Fara que tal incremento se dé, es necesario que exista la certeza de que las - 

eepectativan rcopectc a un mercado real se convertirán en rietianda efectiva en un dee 

teruinado plazo, acciones como el Sistema Alimentario Vexicano, y el Programa Nacio-

nal de Mecanización, van transfornando en exigencia real lo que entes era .exilo nece-

sidad. 

Loe fabricantes de tractores agrícolas han declarado que producirán 66,783 uni-

dades en loo próximon 2 años, y ahora de darse esa producción, hasta entonces entarl 

araos un 3774% por encima de la obtenida en el silo de 1979. 

Finalmente, se puede afirmar que por parte riel Gobierno Preler.0 se noto. gran in 

terés en protlover la producción y mecanización agrícola, la prueba de ello ea la pro 

mulgacihn del Prcerama para la Fabricación de Tractores 4rricolae, en 11 cual se con 

templa una diverna gama de estímulo para 1,43 productores de ese tipo de maluinaria, 

estos son algunos de ellos: 

.A) 20:G de crédito fiscal por nueveu inversiones o ampliaciones de la c2pacidnd insta 

lada, en cualquier lugar del territorio nacional,excepto en la Zona III, y en case de 

ampliaciones incluso en la Zonr, 

B) MIS de crédito fiscal por la generación de nuevos empleos, en cualquier lujar del 

territorio nacional, excepto en la Zona III, y en caso de fe:pliacihn, incluse en la 

Zona III-B. 

e) 1.1tiudoe sobre la adquisición de equi;os racioneles equivalentes a un crédito fie 

cal del 5)5 sobre el valor de adquisición de dichos bienes. 
17 



D) Las efúprew.ts que lleven a cabo nuevas instalaciones industri.!les que se localicen 

en las 'Zonas priorWirian de desarrollo industrial, podrán disfrutar de precios dife 

rentes en el consumo de energéticos hasta por un 30;1 sobre la facturacitIn correspon—

diente a precios nacionales vigentes cuendo cumplan lo disouesto en loa decretos pu—

blicados en el Diario Oficial de la - Federación los días 29 de Diciembre de 1978 y 19 

de Junio de 1979. 

E) Las empresas fabricantes de tractores agrícolas, podrán utilizar una fracción aran 

celarla específica que para éste efecto se creará en sus importaciones el material de 

ensamble no producido en el país, y que sea necesario para fabricar tractores agrído—

las. 

7) La Secretaría de FatAmonio y Fomento Induotrial podrá autorizar a las empresas a 

integrarse de Acuerdo a sus necesidades, ya sea horizontal o verticalente. 

Este dltimo punto es muy importante porque la integración vertical supone condi 

oiones mzra propicias para la planeación del fúncionaniento de las empresas. 

NOTAS.— y Superficie totalmente mecenizada es aquella en que; desde la preparación 

de las tierras . haeta la recolección o cosecha del producto se realiza con tractores 

y maquinaria agrfccla. 

Superficie Parcialmente mecanizada en aquella. en que; dende la preparación de 

las tierras hasta la recolección o cosecha se lleva a cabo en una combinaci,'n detrae 

tares y maquinaria agrícola con tracción anim21 y esfuerzo hurano. 

g/ 	La cantidad total de tractores existente° en 1978, se tomó de lo Dirección Genel- 

ral de Economia Agrícola. 

Superficie NO mecanizada e:,  aquella en que; dende la prepsración de las tierras 

hasta la recolección o cosecha, se aplican dnica9- nte las fuerzan de trabajo animal 

y humano. 
18 



.41 Cifras que nos dan un índice de mena - izaciSn en esa area de 196 beatilrean per 

tractor. 

2/ Proyecto conjunto de Bienes de Capital YAFIPSA, (Nacional Fianciera, S. A.), 

=DI; (erganizaciU de las Naciones Unidas pira el. nesarrellc Industrial). 

.1/ Para calcular la producción de tractores necesaria que requiere el índice de ceca 

nizaci6n deseable, se hizo lo siguiente: 

Se tocó la Cifra de 108.259 tractores existentes en el pare en 1978, y se le su 

md la producción de 1979, (13,978 unidades ) sin alregarle la cantidad relativa a im 

portaciones por no ser definitivas, obtFmiendo así el ndmero de trIctores que hahín 

en 1979, 122,237 unidades, con 4sta cantidad y el índice dp riecanizaci,'n de 1979 	- 

(145 hectáreas por tractor), sc pudo calcular In superficie agrícola beneficiada — 

17'724,000 hectáreas , la cual dividida entre el redice de mecanizaciln deseable, dá 

la cifra de tractores agrfcrAan que exige ene nivel de ILecanizacidn, o sea de 177,244 

unidades. 

InE17.74:: área de Consultória Scen4mica de Danccwer, con Batos de la Asociaciln Pexi—

cana de la Industria Automotriz, A. C. ( AVIA ) 
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surTRFIciy: 

C U A D 11 e 	?lo. 3 

1.1rf,'AT.."I'ZILDA E"' LOS DISTRITOS DE PITO. 

( 	!?!.rTAft ,!.:3 

C 	TO 	197 5 1976 1977 1978 1979 

TOTAL 1OO 	3128 3119 3119 3528 3270 

SUPTRInOIE TOTAL 	2026 2000 2000 2400 2138 
l'ilMAIZIZA1)A 	64.8% 64.1% 64.1% 68.0% 65.4% 

SUPWIGIE TCTAL '902 916 916 919 957 
M5VTM MECANIZADA: 	28.856 29.4% 29.4% 26.0% 29.3% 

SUFAIFICI2 
NO 

›MCANIZADA 	200 203 203 209 175 
6.4% 6.9'1 6.9;1 6.0'6 5.3. 

F1:111;TE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Dirección General 
de Distritos y Unidades de Mego. 
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j2.C.L:71GCLJ 	:¿Z11 

UUK.D4 da.í 	(i,5..ero (1(. WAdades) 

1970 

Entidad Tractores .zoL..cien 
lAreentual 

lei.a 	i:1,CIOILL 91,354 100.9 

Arua,caliente- 745 D.8 

Laja Californio U. 5,301 5.8 
Laja Californi::. .3. 592 0.6 

Campeche 148 0.2 

Coahuila 2,387 2.6 

Colima 933 1.0 

Chiapas 1,563 1.7 

Chihuahua 12,211 13.4 

Distrito Federal 168 0.2 

Durango 4,006 4.4 

Guanajuato 5,445 6.0 

Guerrero 638 0.7 

Hidalgo 2,196 2.4 

Jalisco 4,540 5.0 

I6xico 2,942 3.i'.. 

Michoacán 3,397 3.7 

Iorelos 831 0.9 

Vayarit 1,982 2.? 

Huevo León 2,532 2.J 

Oaxaca 892 1.0 

Puebla 1,707 1.9 

Querétaro 989 1.1 

Quintana Roo 25 0.03 

San Luis Potosí 1,325 1.5 

dincaoa 4,602 5.0 

Sonora 7,765 8.5 

Tabasco 497 0.5 

Tamaulipas 11,457 12.5 

Tlaxcala 842 0.9 

Veracruz 4,785 5.2 

Yucatán 53 0.06 

Zacatecas 3,858 4.2 

Fuente: Secretaria do Industria y Cowrcio, Dirección General de 

Bstadistica 	Sanadoro y eiWal, 1970 . 
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

AGRICOLA IN MAIXICO 

CULTIVO: JITOMATE 

( MILES DR TONELADAS ) 
50°-
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300* 

200- 

CUADRO N.. 2 

100. lA 

35
3

,7
03

  B
ao

.  

24
1,

34
9  

Ra
s.

  

3 
1 pÑ 

3 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

PUNTO t S. A. R. Ti. , D. G. E. 2. A. y S. P. P. 

¿3 



AirqtElllj 

(x L! » HICTARTIA S) 
' 	• 	Ç. 

TOTAL 	;u  

 

   

l'Alai Al: :::•r: 

NC l'"C,'•117..,':»!. 

PU:1;74: CUADRO Un. 3 



P'XDrICIOY. — 	u:,;..0Tew., 

AG'IC(Larl.iR 

( 	) 

CPAUMO 	Yo. 6 

IMMSA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

TOTAL 3954 5076 6677 6646 7951 9990 8;393 10778 12348 13978 

1,.A83E Y 

1)P. 
2014 2243 2543 2576. 2984 4173 3788 4269 5613 5810 

FORD 
hOTOR CCLIWY 
S. A. 

1141 1231 1827. 1527 1936 2051 2660 3676 3343 4150 

JCHr 	. 
3.A. 287 981 1049 1187 1690 2204 1399 1050 2156 2215 

IET.18:ATIC.11.L 
512 621 1258 1356 1341 1562 1046 901 1236 1795 

FW1TE: Ir' de Consultori .1:con6rtica de Bancoser, 

Con el auxilio de J) tos de le. Asociación lexicana de la Industria Automotriz 

Le 'tasa Anual de r:resiminnto de le Producción y Venta Total es de 15.66%. , se 

calcule 1—% 4..Anual  =10.41 	1.11616 = 15.66Á 
No. ANOS 9 
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EXISTENCIA DE TRACTORTS ACRICOLAS EtI MICO 1971-77 

11 UNIDADES DE RIEGO. 

No. DE UNIDADES. 

CUADRO No. 5 

AL0S 	No. DE TRACTORES 	% DE a 
1971 45,659 100% 

Afi0 BASE 
TRI/DAD':1; 

1972 	45,307 	-352 	-0.77 

1973 	47,140 
	+1481 	+3.24 

1974 	46,981 	 +1322 	+2.89 

1975 	48,714 	+3055 	+6.69 

1976 	51,342 	+5603 	+12.45 

FUEPTE: S.I.C., DIR. CR1L. ESTOI:iTIV. 1:;7:Se3 AG. GAN.Y 

1930, S.P.P., COOR. GRAL. D!;1. 'JIM' GRAL. IV: 
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FUENTE : CUADRO No. 5 



9311S. 	% 
PRODUCCION 

1 
EXPORTACION 	CONSUMO NACIONAL PRODITOCION 	EXPORTACION 	CONSUMO nACIONAL  

TONELADAS 	PONS. 	% 	PONS. . 	TONELADAS 	TONS. 

ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION EAS IMPORTANTES, PRODUCCION, 
EXPORTACION y CONSUMO NACIONAL DURANTE 1970-1979. 

J ITOMAT 	M 	 + + + +CEBOLLA+ + + + + + + + + + + + + + 

1 o 
-- - 

1970 923,063 377,299 40.9 545,764 , 	59.1 138,651 , 23,620 17.0 115,031 83.0 

1971 938,584 314,696 o 33.5 	4 623,888 > 66.5 226,536 , 17,508 7.7 > 209,028 92.3 

1972 1,203,702 332,286 27.6 871,416 , 72.4 266,573 1 25,383 1 9.5 1 241,190 90.5 
J 

1973 
.~1. 

1;091,001 924,802 w 38.9 666,199 > 61.1 341,497 , 46,715 1 	13.7 , 294,782 86.3 

1974 1,120,846 306,104 k 27.3 814,742 , 72.7 336,090 45,538 13.5 290,552 86.5 

1975 1,056,403 331,764 31.4 724,639 68.6 243,076 k 35,248  14.5 207,828 85.5 

1976 806,829 357,223 , 44.3 449,606 , 55.7 289,460 1 33,038 11.4 256,422 88.6 

1977 5 	974,258 1 435,293 > 44.7 > 538,965 h 55.3 315,335 37,365 11.8 o 277,970 88.2 

1978 .1,393,827 471,664 h 33.8 922,163 66.2 354,021 47,831 13.5 306,190 86.5 

1979 ,1,402,000 406,416 29.0 k 995,584 71.0 343,453 58,459 17.0 284,994 83.0 

'CUADRO No. 5-Bis 

PUENTE : SECRETARIA DE AGRICULTURAYRECURSOS HIDRAULICOS, 
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y OPERACION, 	y 

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGRICOLA. 



1.3 	EL 9 .,..C1201i Dr EXPC--,T.ICIOU l,i 71 CONEiCIO 

La exportación representa para el campecino, comerciante, arteueno e industrial, 

un negocio conveniente, puesto que es una feria efectiva de desplazar mercancias o 

servicios y de anplear y diversificar el ueroado,y por lo tanto de incrementar sus 

ventas, utilizando al rulelmo los recursos con que cuenta. 

Exportar no solo reporta beneficios económicos inmediatos, sino que garantiza 

la continuedad . de una enprena en los mercados nacionales e internacionales, ee decir 

asegura su permanencia por tiempo indefinido. 

Para llegar a lo anterior, ea importante que el actual o futuro exportador ten-

ga una conciencia precisa de lo que ee el Comercio Internacional y cuales son sus re 

querinientoe necesarios, tales como obtima calida competitiva, precios adecuados,  - 

condiciones de pago aceptables y emtrega,de la uercancía en la fecha fijada, asi mis 

mo es de gran importancia llevar a cabo una adecuada promocíon constante de loe artí-

culos que se pretendan colocar en el mercado mundial. . ' 

Ciertamente la exportación es beneficiosa, tanto para quienes la llevan a cabo 

directamente, puesto que fortalece y desarrolla la economía propia, corto para nues-

tro país, ya que propicia el aumento en el volillen de producción. lo que a su vez 

contribuye a la creación de nuevas fuentes de trabajo, fomentando un ambiente de 

estabilidad y progreso económico. 

Fi el capítulo que a continuación se expone, se pretende hacer resumidamente - 

una descripción de los principales financieros, incentivos fiscales y servicios han 

carios con que cuenta el exportador, así cono los organisros m¿Is importantes del - 

Sector Páblico que interviene en el fomento a la exportación de productos mexicanos. 

Por principio de cuenta aclaremos lo que para mi, y mera muchos de nosotros es 

exportar; 9(itnAll en vender me.n alla de nuestros fronteras, loe principios de la 

exportación son los mismos que los de la vente en el mercario interior, 	existe .7r, 
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éste caco una diferencia constituida por el hecho de que el c¿nercio internacional es 

necesario considerar las implicaciones del trenca de las mercancías y, sobre todo, 

el que las areas del oliente y del proveedor están sujetas a distinta reglazentación 

adffiinistrativa, aierte de lra diferentes costumbres y prácticas comerciales. 

;:s necesario al iniciarse: en el comercio exterior, partir clara.nente de éste -

concepto menionado, el voldmen de la fuerza de trabajo de un país, multiplicado por 

su productividad promedio, sustenta a la sociedad tanto en su capacidad de reposición 

como de expansión, ahora la expansión de la actividad económica este deteruinada por 

el excedente econemico deotinado a incrementar el equipo que ampliJ, la capacidad para 

producir bienes y servicios. 

En cuanto al Ccaercio Internacional, leo fundamentos estan relacionados con el 

abastecistinto de satisfactores al uenor costo posible y sus principios han servido 

para orientar loe objetivos de la política comercial. 

Ahora, todo exportador o futuro exportador, debe tener oonocic.ientos teóricos 

de la materia, ya que a mi criterio resulta falsa la. aseveración de que la teoría es 

la sirvienta de la política, poque una política sin el apoyo de una teoría, opera sin 

rumbo fijo, y su aplicación empírica puede conducir a une política equivocada o menos 

eficiente. 

En materia de Comercio Internacional, la teoría tiene por objeto orientar y ser-

vir de guía a las decisiones de la política comercial, y si los objetivos, cualquiera 

que sean las circunstanciar) que los determinen, no cabe duda de que el consum es pun 

to de partida de toda actividad económica y al mismo tiempo su neta final, y para el 

producto, el trabajo es Wsicallente y en dlti:zo extremo, el único agente que cres Va-

lores económicos. 

Al aceptar que el país requiero con urgencia increnenter sus exportr,ciones, con 

el prepesito de nivelar el desequilibrio en sus rngos con el exterior y de obtener, 

de una manera saludable, ingresos suficientes para finnviar la continuación acelera- 
da de su proceso de industrialización y desarrollo. 	30 



En una economía Mixta con tendencia a Economía de Vercadc, no es adecuado que 

una persona exporte por razones de patriotismo, sino que con) tal debe procurar - 

convertirse en eficiente, en la medida en que estos obtengan éxito en sus negocien, 

con base a su propia eficiencia, en ente medida estarán contribuyendo a fortalecer 

los propósitos nacionales en materia de desarrollo económico. 

El beneficio del pais será el resultado de esa acción, pero de ninguna manera 

deberá ser considerada desde un enfoque estricto de negocios, como el objetivo para 

exportar. 

Come el objetivo básico de la exposición de éste capitulo es el Sector de Ex-

portación, a continuación se expondrá a ustedes los pasos que a mi criterio, deben 

seguirse para exportar: 

A) Tener un producto o servicio que ofrecer al exterior, el cual deberá estar per 

rectamente identificado. 

B) Disponer de capacidad instalada superior a la parto del mercado nacional que -

se cubra, es decir contar con un voldmen constante y bien definido por el exporta-

dor. 

C) Eaterias primas o productos a exportar, en decir uonncimiento de condiciones, 

plazos y cantidades en las cuales se pueden obtener, así como deterdnar la neces1 

dad de importacionee temporales. 

D) Disponibilidad de mano de obra que se adapte a las necesidades, ennecialm-nte 

cuando se requiere de mano de obra calificada, y si ésto no es posible en algunos 

cacos, deberá de recurrirse a la capacitacidn,auxiliaudose de los diferentes cene. 

tres que la imparten. ( CABWIrTRA, 	nr. ). 
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E) MIDA WIIT1r rol LCJ nVDUCTO 	::X1()11'2,', éste,,es un punto que el futuro ex 

portador dese de tener presente siempre, ya que en el mercado interamcion3.1 su pro-

ducto tendrl que competir con los nejres que se producen en el mundo. 

F) Investigaciones, esto en tener en cuenta el régi!nen legal qu.-  Féxico apica 

a la ex ortaciE del producto. 

G) Zle:;ir el mercado, que en principio se Consideran viables para exyortar su produc 

te, esto se puede hacer auxiliandose del Departamento de Comercio Exterior, de la - 

C.W.ICIMUt, 'de la .WE( SEM-..:URIA DE CMERCIO EXVWCR), etc. 

U) Deterninar la posibilidad real de ventas en otros mercados, esto se puede hacer - 

atraves de a régimen Legal de Inportacien, precios de venta en el mercado local, ca-

nales de distribución normal para ese producto, nombre de importadores, consuno apa-

rento de productos competitivos, etc. ' 

I) Flamas zás convenientes de empegue y embalaje, el futuro exportador deberá aman» 

zar cual será la torna mdo combeniente de ex'ortar su producto, esta tarea se hace -

nenes dificil si se consulta a personal capacitado y expertos en la materia, tal es 

el caso de. los Asesores de Departamento de Uiseilo de la Secretaria de Comercio, del 

Instituto Iexicano de Envase y Embalaje. 

J) Formas, rutas y lineas más convenientes de transporte, ésto será según el produc-

to, tiempo y costo. 

K) Servicios y costos de agentes aduanales, ésto es con el fin de marcar una tarifa 

a un determinado lugar del mundo. 

L) Remitir cotizaciones, catálogos, y de ser posible muestren «Ricen e loe importa-

dores en potencia. 

E) Promoción a lcs'futuros exportadores, deberán de participar en ferio exposiciones, 

con cartas y folletos en el idiow adecuado. 32 



Deterj,Wr claraente las condiciones de venta, ésto en inJicar en loo contratos 

que ce celebren lo siguiente: 

a) Nombre.y dwicilio del vende'rir y del corTrader. 

b) lugar ,de entrega y fecha. 

c) Especificacfon e identificaci(n del producto. 

d) La forme en lue se cotiza el i'rcducto, tato ee aclarar el Libre a Borde, Con 

to y Tinte, Costo, 'seguro y Flete. 

e) La forma de pago, especificrr la cantidad exacta Pn cualeuier moneda que se 

acuerde con el comprador, así amo la calidad del producto. 

f) La cantidad exacta del producto que se va a exportar. 

Una vez que se han seguido los paso:: que anterioii:ente se expusieron, el futuro 

exportador cuntrS ya non un conociwiento a groso modo de lo que reprm. enta el Sector 

de Exportación. 

Sera de crm satisfacción para quien ex ano éste trabajo, el que su connultA sea 

de utilidad, tanta para aquel que se interese en comerciar con el exterior, como pura 

quienes se intresen ,-rt cuestiones agxfcclas mexicanas. 
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CAPITULO II 

SInACION A:MAL DEL Sr.:CTOR AGNICOLA 

Sabido es que la produccidn, en general en la transformacidn de elementos natu-

raleo en satisfactores de necesidades, que es indispensable para nuestra enotencia, 

que se logra mediante el trabajo y que éste constituye el vinculo m,..1.8 estrecho entre 

la naturaleza y el hombre. 

A pesar de la considerable extenoidn de nuestro país, no toda su superficie es 

adecuada para el desarrollo de la agricultura, sino que ésta superficie se encuen-

tra limitada de la siguiente foraa: 

Superficie adecuada a la ganadería 	 44% 

Superficie de bosque 	 34"6  
Superficie abierta al cultivo 	15% 

Superficies áridas, pantanosas, pedregosas, 

consideradas indtiles 	  

La superfie Iropia para el cultivo abarca 30,000,000 de hectáreas, que las 

podemos clasificar de la siguiente manera: 

Tierra de temporal 	 6711 

De riego y medio riego por gravedad 	306 

De riego y medio riego por bombeo 	 196 

Con necesidades de saneamiento agrícola y riego 

de auxilio (zonas tropicales y hdmedas) 	 2,6 

La situaciIn que guarda el sector agrícola en nuestros días se puede arreciar 

un tanto regular, ya que en 1980 en el men de Noviembre, la CORA:RIFO inforn:5 que de 

acuerdo con el programa dado a conocer a principios de ejlo, ascenderán a 10,000,900 

de toneladas las TYPORTACIONEG DE GRANOS, la cifra que se había registrado más alta 

fué en octubre de ese mismo ario, y Sud de 7,962,000 toneladas de productos alinenta 

ríos, principalmente de granos.+4. 

La mayoría de los 1,000 millones de personas que padecen hambre en el mundo - 

viven en países en desarrollo que no producen suficientes alinentoa para sus pobla- 

ciones. 	 3 6 



Tratando de satisfacer sus necesidadcn alimentarias, 

estos paises importan cada año cantidades cada vez mayores de cerea 

les de unos cuantos países que son los grandes productores. 

Actualmente 70% de las existencias comercializables 

de cereales para consumo humano está concentrado en Norteamérica, y 

23% dividido entre Austria, Argentina y la Comunidad Económica Euro 

pea. Naturalmente esta situación, constituye un peligro al depender 

tantos de tan pocos, opina el Consejo Mundial de la Alimentación. 

Tratando de satisfacer sus necesidades alimentarias, 

los países deficitarios importan cada año grandes volúmenes, sin --

embargo muchos no disponen de recursos económicos para adquirirlos 

y quizá esa sea la causa por la cual, tan solo en 1980 más de 10,000,000 

de niños murieron de hambre. 

Durante la X Reunión Latinoamericana y del Caribe so 

bre Políticas y Estrategias Alimentarias, realizada en la Ciudad de 

México en Febrero de este año, se concluyó que existe un problema -

grave de hambre y desnutrición en los países de América Latina y -

del Caribe. El problema se ha agravado en los últimos años, aún --

cuando existe la voluntad de los gobiernos de la región para enea--

rarlo y darle solución. 

Es por esto que el Sistema Alimentario Mexicano es -

una de las manifestaciones más recientes de los esfuerzos de México 

para producir y distribuir alimentos equitativamente. 

La producción de alimentos en América Latina ha au--

mentado a una tasa anual del 3.5% durante los años 70's, sin embar-

go la producción se está rezagando en relación al consumo, durante 

el mismo periodo ha disminuido notablemente la producción de la au-

tosuficiencia regional para la producción de cereales. 

Los estudios realizados por la F.A.O., indican que -

entre 1965 y 1980 han disminuido las tasas de autosuficiencia en ce 

reales de 100 a 85, en México y Centroamérica; de 75 a 60 en países 

Andinos, y de 36 a 34 en los países del Caribe, durante el mismo -

periodo. 
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En el mee de Diciembre de 1980, se dieron a conocer los'aiguientes resultados 

en el sector agrfcolai 

CUURO 	No. 9 

1 9 8 O 1 9 7 9 

PItODUCCION 	SUPTTYYIOU 
000 TM. 	RAS. 

VRODUMIOM SUPERFI01;: 

.MAIZ 	  12,383.2 6,955,201 41.5 17.6 

.FRIJCL 	 971.3 1,763,347 75.1 78.4 

.ARROZ  	. 456.2 132,013 -5.4 -13.9 

.T1tICO 	 2,785.2 738,523 22.5 23.1 

.SORCO (GRAMO) 	 4,612.4 1,578,629 29.8 29.8 

.CEBADA (GRANOS). . . 	 609.7 329,427 61.9 26.8 

.SOYA 	. 311.7 154.784 -63.8 -56.7 

.AJUNJeLI 	. 175.6 282,347 0.9 -12.1 

Como podrá apreciarse en el cuadro No. 1, la producción de Arroz en el año de 

1980 arrojó un saldo desfavorable para la producción de 5.4% en relación al año 

anterior, en igual forma se comportó la producción de Soya, arrojando un defici de 

63.8;IS menor al periodo anterior. 

El a.c1 de 1980 será tracedental para el sector agrícola, por muchas razones, 

una de ellas es la aprobación por parte de la cámara de Diputados de la LEY FOnETO 

AGROPTUARIC, que fué publicado en el diario oficial de la federación el 2 de Enero 

de 1981, y que entrará en vigor a partir del mes de Febrero del mismo aRo. 
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Asinismo, se publicó en el Diario Oficial la LEY In T.:^17R0 AraintlaI0 Y DE 

VIDA CAPPESIMO, que abro. 7,a la L1Y in SEMI° AGRICOL ITPUKAL Y GAr!,DERO. 

Y como respuesta a la inflación actual sufrida en todo el mundo, se firmó un 

acuerdo por el cual se garantiza que 211.118. vended a México 6.2 millones de tone-

ladas de granos y otros productos agrícolas durante 1981, y que con esta importa-

ción se asegura el abasto en todo el país. 
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SUPERFICIE COSECHADA NACIONAL Y EN AW.IM D! RIMO 

( AIILE3 DE IFECTAR:i1AS ) 

CUI.DRO No. 8 

AÉ0 TOTAL 
NACIONAL 

DISITCS 

RIEGO 

UNIBfDES 

RIEGd FARA 
EL DESARROLLO 

TOTAL 
RIEGO 

TOTAL 
 

T 
DEI VARIACION 

1975 14 903 3081 619 3700 24.8 100% 

1976 14 749 2895 720 3623 24.6 -2 

1977 16 490 4342 n.d 4342 26.3 +1.5 

1978 16 087 4826 n.d 4826 30.0 +5.2 

1979*  17 092 n.d n.d 5643 33.02 +3.02 

FUENTE: S.A.R.H., D.G.E.A. y Dir. Gral. de Distritos de Riego. 

n.d.- no disponible. 

+.- Cifras programadas para el Plan Nacional Agropecuario y k'orestal 1979. 
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SUPERFICIE COIMCHADA NACICM DE TEMPORAL. 

( FILM D HECTAREAS ) 

CUADRO No. 9 

AÑO 	TOTAL 	.TOTAL 	41.. 	% DE 
NACIONAL 	TEMPORAL 	DEL 	VARIACIONES 

TOTAL 

1975 14 903 	11 203 	75.2 	100% 

1976 14 749 	11 126 	75.4  

1977 	16 490 	12 148 
	

73.7 	—1.4 

1978 16 087 	11 261 
	

70.0 

19791  17 092 	11 449_,..,,..,,  67.0_ 

PUENTE: S.A.R.H., D.G.E.A. y D.G.D.R. 

+ Cifras programadas en el P.N.A y F 19791. 
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SUPERFICIE RACIONAL COSECHADA 

RIEGO Y TEMPORAL 

1975-1979 

1975 	1976 	1977 	1978 	1979 

GRÁFICA NO. 6 r/./3 
	 TIMMTIJRAL 

RUCO 

FDRITE:CUADROS HUMEROS O Y 9 

D E 

100. 
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SUPEJtFICIE 1,!ACI011/1 (10.3311i.,,DA 	UNIDAD 1:1 DF, RIEGO Y VITT:1AL 

1;11.44 iC. :1:::119,112A:3 

CUADROD 11111:ER0:3 8 Y 9. 
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En Enero de 1981, la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, informó que 

en la zafra 1910-1981, el precio de la tonelada de cana de azúcar aumentará un 34 

por ciento, medida que considera-m.0n de vital importancia para apoyar la producción 

de azúcar tan elemental en nuestra alimentación diaria, y en la elaboración de in-

finidad de productos, tales como el caramelo y el refresco, entre otros. 

De acuerdo a los 

1981 podemos apreciar 

CUADRO No. 10 

precios de garantía propuestos por el S.A.M., en Enero de 

las siguientes variaciones: 

1 9 8 0 	1 9 8 1 	PROPUESTOS 	1981 PRODUCTO 

.MAIZ 4,450.00 6,550.00 

.FRIJOL 12,000.00 15,800.00 

.TRIGO 4,600.00 6,440.00 

.SORGO 35.9% 	A. 

'ARROZ 44.0% 

.CEBADA PURZJERA 	 57.696 

.SOYA 36.0% 4 

El objetivo es restablecer el deteriorado poder de compra de loe prodáctores 

de alimentos y semillas básicas, y neutralizar la presiAn inflacionaria. 

Eh renglones anteriores mencinábamos que 1980 fué un arlo fructífero en el sec 

tor agrícola, como prueba contundente mencionnremos que en el mes de Julio de ese 

año, se autorizó CONDONAR áDCUDOS de muchos ejidales por MAS DE 43,000,000,000.00 

de pesos. Dicha medida obedece a que las sequfas, heladas, y otros problemas no im 

putables a los campesinos, dañaron los cultivos, lo cual disminuye la capacidad - 

económica de los habitantes mls pobre', del país. 

4 4 
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Asimismo en Agosto del mismo año, se llevó a 

cabo la primer reunión Nacional del Sistema Alimentario Mexi 

cano (S.A.M.), a la que asistieron todos los miembros del Ga 

binete, los gobernadores de las entidades federativas y los 

titulares de los organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal involucrados. 

Al respecto los riesgos propios de una mayor 

productividad agrícola (maquinaria, riego, fertilizantes, --

plagicidas, etc.) serán asumidos por el estado, de tal modo 

que no impliquen sacrificios para los campesinos. 

A la vez el Gobierno Federal pondrá a disposi 

ción de cada uno de los gobiernos de los estados un fondo re 

volvente por $50,000,000.00 de pesos para la administración 

y operación del S.A.M., con el propósito de fortalecer el --

pacto federal, el presidente Lic. José López Portillo, orde-

nó transferir a los gobbrnos de los estados los recursos del 

Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (P.I.D.E.R.), 

así como las facultades para determinar los programas de in-

versión, la ejecución, la administración y la supervisión de 

las obras de dicho programa que deberán estar orientadas en 

apoyo del Sistema Alimentario Mexicano. 

Ahora bien, hablaremos del financiamiento a -

la producción agrícola, el Gobierno Federal en su programa fi 

nanciero, en el año en curso dió a conocer que se destinaran 

alrededor de 334 mil millones de pesos a los progranasbási--

cos y Sistema Alimentario Mexicano ; de los cuales el 60% se 

destinaran a la actividad agropecuaria y recursos que se - -

prestarán a tasas privada y mixta por unos 34 mil millones -
de pesos, y también unos 100 mil millones de pesos que se en 

cauzarán a los fideicomisos del Banco de México, y de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Asimismo, este año, el F.1.R.A. que agrupa a 

todos los fideicomisos relacionados con la agricultura, ope 

rará 54,720 millones de pesos de los culaes el 83% se desti 

nará a la producción de alimentos básicos y 17% a agroindus 

trias y productos de exportación, entre los básicos se apli 

can 7,100 millones de pesos al maíz y al frijol 2,776 millo 

nes de pesos, tanto para préstamos de Avio como 	Refaccio 

narios. 

1. 
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4.53 
2.64 
0.89  
0.85 

0.78  
0.52 

POR PVTIDADES. 

ENTIDAD SUPETICIE 
HECTÁREAS 

% DEL 
TOTAL 

rfflACHUZ 2'074,417.1 11.18 

CHIAPAS 716,508.8 3.86 
JALISCO 641,753.4 3.45 
TABASCO 455.791.7 2.46 
SINALOA 300.253.6 1.62 
NAYARIT 253;195.6 1.36 
CAMPECHE 226,284.8 1.22 

COLIMA 132,133.2 0.71 

GUERRERO 44,407.0 0.24 
MORELOS 42,805.7 0.23 
SONORA 38,287.5 0.21 
YUCATÁN 26,296.0 0.14 

QUINTANA ROO 17,031.1 0.09 
PUEBLA 16,895.7 0.09 
SE.LEIS POTOSI 9.407.4 0.05 
TOTAL 4'995,468.6 26.9% 
CUADRO 	No. 12 

RELACION 
PORCENTUAL 
AL TOTAL 

14.35 
12.83 

9.14 
6.22 
5.06 

0.33 
0.33 
0.19 

100% 

CLAASIVICACION DM LA TIERRA LABOdABLE DE 

" TFYPORAL  

(HECTÁREAS) 

TOTAL 
	

MALO 	'REGULAR BUENO 

....••••••••••••• 

HAS 18'556,684.1 	2'446,940.8 	11'094,274.7 	4'995,468.6  

mor* 

100 	 13.2 	59.8 
	

26.9 
	 .••••••••••• 

CUADRO No. 11 

CLASI?ICACION EN ORDFX ASCENDENTE Dl. LA5 TIERRAS DE "TWOHAL",  

PULVTE: ALTAS DI LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA DE TWOUL k»I MEXICO DE LA S.A.R.H. 
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iIi.,:_, 	:i:i:IGI: D., 1,11., TI.jltítáj 1.4.^.iJel.;3n;,) , ,2L,wa..1, 10A Ii;TIJAD 
orcientos 

Lltidades 	Totules 	Lalo 	:tetuler 	Bueno 
2ctudos Unidos Mexicunos 	100.0 	13.359.8 	26.9 
Aguasculicntos 	II 	95.1 	'4.9 	~V 

Baja California 1:orto 	fi 	100.0 	--- 	___- 

Baja Californi ,sur 	ii 	100.0 	--- 

Campecile 	fi 	 -_-- 	4.4 	95.6 
Coahuila 	 17.4 	82.4 	Iri••••••••••. 

Colina 	o 	-_-_ 	-_-_ 	100.0 
Chiapas 	II 	 0.3 	55.9 	43.6 
Chihuahua 	It 	5.3 	94.7 	-__- 

Distrito Pederc.1 	 I. 	--- 	100.0 	__-- 
Durango 	 fi 	91.4 	C.6 	--- 
Guanajuato 	if 	-_-- 	100.0 	-- 
Guerrero 	II 	 -_-- 	94.7 	5.3 
Hidalgo 	II 	55.9 	44.1 
Jalisco 	II 	 ............. 	 50.1 	49.9 
México 	11 	-___ 	100.0 	--- 

Michoacan 	1 0 	
••• •••••••~ 	 100.0 	__-- 

Morelos 	fi 	 ---- 	51.0 	49.0 
hayarit 	 ., 	__-_ 	___- 	100.0 
Nuevo León 	 1. 	0.6 	99.4 
Oaxaca 	fi 	 0.5 	99.5 
Puebla 	11 	4.9 	92.9 	2.2 
Queréaro 	 97.5 	2.5 
Quintana :too 	 fi 	 ---- 	66.5 	33.5 
San Luis 1otosi 	1. 	3.9 	94.7 	1.4 
Sinaloa 	I. 	--,_ 	47.5 	52.5 
Sonora 	II 	13.1 	63.1 	23.8 
Tabasco 	fi 	 ........... 	 46.9 	 53.1 
Tamaulipas 	fi 	 ............. 	100.0 

Tlaxcala 	ii 	81.7 	1.u.3 

Veracruz 	. il 	21.2 	76.8 

Yucatán 	o 	2.5 	93.1 	4.4 

Zacateces 	u 	89.2 	10.e 	.r.,1••••=0 

CUADRO No. 13 
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MEDIDAS ANTIINFLACIONARIAS 

La situación actual nos obliga a actuar con --

énfasis en propósitos muy concretos; hacer más efectivo el -

derecho al empleo, fortalecer el salario, PRODUCIR MAS Y ME—

JOR para no incurrir otra vez, en la pretendida solución de -

combatir la inflación frenando la economía y la demanda bási-

ca, que ha sido la pesadilla de los pises de bajo nivel de vi 

da, y la principal causa de los mayores desajustes sociales. 

Como medidas para combatir la inflación y ate-

nuar su efecto sobre las clases populares, se proponen las si 

guientes medidas: 

En referencia al gasto a ese sector, se 'cuida-

rá que su monto, orientación y ritmo, no afecten de manera im 

productiva a la economía. 

En materia hacendística, los subsidios y trans 

ferencia se destinarán en funci6n de criterios de selectivi--

dad, transparencias, eficacia, eficiencia, temporalidad y con 

dicionalidad, a cubrir nuevas inversiones y programas orienta 

dos conforme al plan Global de Desarrollo, y de modo enfático 

a la estrategia de productos básicos y S.A.M. (Sistema Alimen 

tario Mexicano). 

Si bien a corto plazo esto puede provocar al--

zas de precios, sus efectos a largo plazo son antiinflaciona-

rios, sobre todo proque permiten sanear las finanzas públicas. 

Se canalizan a travéz de la Banca Oficial y los 

Fondos de Fomento Económico, 175 mil millones de pesos; para 

asegurar que el pleno uso de la capacidad instalada se destine 

a los programas prioritarios, y para el próximo año se prevee 

un incremento en el presupuesto de 50 mil millones de pesos, 

por otro lado en cuestión de créditos, se orientará al estímu 

lo de las estratégias aludidas, con un incremento del 11% pa-

ra los próximos meses, se destinará en el transcurso de 1981, 

90 mil millones de pesos, al crédito agrícola, para atender -

a un millón novecientos mil productores agrícolas. 



Para 1982 se espera que aumente la capacidad 

de créditos a los productores hasta en 118 mil millones, para 

dos millones cuatrocientos mil productores, se aumentará de 

dos mil a cuatro mil millones los créditos que otorga el ----

FOGAIN (Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y 

Pequeña), para la producción de alimentos básicos. 

* Por medio de canales de riego, arrollos, ríos, etc., por na 

turaleza. 

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.; Vol. 30, Núm. 11 

México 1980. 



2.1 CaJETIVO DEL SECTOR AGRICOLA. 

El objetivo principal del sector agrfcola es que todos los Yexicanos tengan una 

alimentación suficiente y eficiente. 

La base primordial de la estrategia. para la autosuficiencia alimentaria ent4 en 

generar mayor actividad productiva en el temporal agrícola y en el sector pesquero,-

al propiciar una secuencia. tecnológica en toda la. producción y manejo comercial de -

los aliaenton y Una participación equitativa de los productores en el ingreso que 

genera la cadena alimentaria. 

Debemoe sub-rayar, en flete sentido, que la autonuficiencia alimentaria es una es-:

trategia de objetivos multiples; ya que no se trata solo de producir mds alimentos - 

bSeicon, sino de que los produzcan primordialmente los cempesinos del temporal, por-

que son los que mayor potencial de respuesta productiva. tienen, porque esa en la op-

ción nacional para ofrecerle empleo e ingresos a millones de exicanos y por que su 

reactivación productiva es la, mejor solución a sus problemas de subalimentación. 

ho debemos solucionar el problema alimentario mediante acciones anintenciales ais 

ladee con cargo a los excedenten petroleros, que solo incrementa. nuestra deeendencia.  

de. las importacidnen. 

Eh base a lo anteriormente expuesto, expongo ante ustedes algunos de los objeti-a• 

vos del sector agrfcola nacional: 

A) Reafirmar y fortalecer la independencia del país al orientarlo hacia la autosu 

ficiencia alimentaria, areaurandose anf la soberania nacional ante el llamado "Poder. 

Alimentario" que cobro singular relevancia en la coyuntura actual. 

B) Tiende a proveer ocupación y mínimos de bienestar a la población al propiciar-

la. creación de empleos rurale y a reorientar al consumo de las mayorian hacia la ea 

tiafacci(In de sus requerimientos mfaiaos. 

C) Busca mejarer la distribución del ingresó entre las personas, factoree y regi-

ones mediante la reactivación de los.lamductores y zonas temporaleras y la reanigna-, 

ción de los recursos. 
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D) Promover un cresitiento ecodnico alto sostenido y eficiente de toda la cade-

na alimentaria a la vez que busca la autonomía tecnológica nacional en dicha activi 

dad es. 

Si analizamos cada uno de éstos objetivos fundamentados en la Independencia'Ali-

mentaria Mexicana, nos daremos cuenta que si bien no busca una producción con canti 

dadas fabulosas, si busca una producción suficiente para sus necesidades internas-

del pare, y ésta independencia se lograré atravez de dos tipos de objetivos ; 

inmediatos o a corto plazo y regulares o a largo plazo. 
En  diferentes  fases de acción, el Sistema Alimentario Mexicano planea una entra 

tegla a proveer de la de la nutrición lobina a toda la población nacional, y defi-, 

ne esquemas para lograr la autosufioiencia en la producción de alimentos lésicos,-

tecnolodaa para incrementarlas y sistemas de distribución que permitan hacer lle-

gar los abastos populares a los grupos mayoritarios del pede. 

El Gobierno Federal ha puesto en marcha el Sistema Alimentarlo Mexicano para --

alcanzar la autosuficiencia de alimentos básicos, mejorar el nivel nutricional y / 

económico de los campesinos y propiciar un verdadero proceso prioritario de desa-

rrollo rural. 

Concretamente se plantea una estratégia de planificación integral para lograr - 

el aumento generalizado de la producción agropecuaria y pesquera para disponer en 

el plazo més breve de los alimentos bíblicos suficientes para la familia mexicana. 

La investigación agrícola que se realiza en el país, debe ir acorde con el cre-

cimiento demográfico del mismo, por ello es de suma importancia para su desarrollo 

y progreso contfnuo, ya que de la agricultura depende el sustento del pueblo mexi-

cano, por tal motivo, es necesario que ésta se tecnifique al máximo para que se -- 

obtenga una mayor producción y cubra las necesidades de autoconaumo del paf s. 
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Connretamente, los objetivos principales del sector agrícola ion el logro - 

de la auto suficiencia alimentaria mexicana, apoyado éste programa. en sub pro7 

gra 	de tacnificaci(In del campo y educaci6a al mipenino asf como el iidios- 

tramiento edoc,ido y eficaz dn leu t4cnicca 'de las diferantes depam!encia guber 

nnsulltfiles que mcinejgn loo intarlses, foado y uquinaria destinada a la produc 

cida dfi granos principalmente. 
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2.2. A CORTO' PLAZO. 

4 objetivo centro). da la estrPtogia de producción egrtoole, es loj•Tsr. la - 

luto auficienci,. en la. producción dr,  los :41imontos, atravar del desarrollo del 

potncial de laa aro: in do temporal. 

Dczarreller P-,e potencial productivo, significaría distribuir el ini7peo y-

mojorar los niveles nutricionales de loeproductor:s oampeninoe y su. famili,e, 

considerando que el 130.A de loe productbrel de taiz y frijol eon agricultores 

de bajos injreaos y niveles de,bieneetar.'1/ 

El hito de la estrategia de,produccidn-ingreso, como participación activa .  

de los próductorca, ls movilización organizad* da loacamposincs en torno 	' 

praducción de alimentos y.planificación de éstas, zon proaeocs que deben retro - 

slinn)trse. 

Otro objetivo inmediato que detecto en éste estudio ea la particirsción,cam 

pssina quo ae logrará mediante la organización económica. y social y ser/. el se 

caniumo que les permita dirigir todas las fases del proceso productivo; pare, 

elloa deberá ser multiactivo y abarcar la organización del nbarto da•insumoa 

y servicios pera la producción, el financiamiento, la progr,,meción de la prn 
. 	•,, 

ducci6n, la. tranrfornación comercialización y distribución do los producto° de' • 

.consumo bhico. 

Sin embargo, lo ampliación y consolidnión de lan organizaciones reluiero - 

do promoción y npoyo amplio y decidido por parte del estado, ya que las tPnden:  

ciae dominantes en nuestra sociedad, tanto en el campo como en'la ciudad se o- 
,:• 

riontan hacia el individualismo. 

Las polfticps del *:Istado 'par& al fomento y apoyo & 	orglnización y capaci, 

tación de productores debe integrarse operativamente a nivel local de ejido y 	. 

Mullí..1z propiedad, obedeciendo a programas que respalden la consentrani6n de 
54 1̀10" 
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accionas entro sector público y lAs orpnizaciones do producto/ve, tanto para, 

a:mi:un:Ir le conEruPnciP dv enac acciones institucionales, coE,1 para ls corti— 

dtrnbro n-cParia. 	lo^ preducter, 110 los om:prordsos qw P1 Ellt-do adrylnre 

fronto 	ellos. 

j4 	Ver. S.A.V. 1-37,0,56-60. 
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2.3. A LARGO PLAZO. 

Al elegir una dirección de desarrollo, se pretende lograr la auto suficien-

cia y autonomfa a lo largo do toda la cadena agro alimentaria, hacerla un pilar 
del deearrollo, conomtrar en ella parte significativa de nuestro potencial - 

transformador cientifico-tecnológicop aplic(-Irlo de acuerdo i una secuencia, se-

leccionar áreas en los que no proponomon hacer una economía de punta a nivel - 
internacionol, crear beses económicas reales y mejorar 11 distribución.especiaL. 

de la economía. 

. 
	

Ha riesgo compartido'ew un inetrumento de política económica dieeflado por el 

Sistema Aliwu:tario Mexicano, cuya aplic:ición contribuir.71. a alcnnzar objetivos 

Ee una. ?lienza que el •Estado el-tablear con los campoeinoc0.1 temporélj 

productores de oliaentom bleicoe á/ con el.  fin de minimizar el riesgo:en loe 
procesoproductivo y comercial, asegurar un ingreso mínimo a loe productores, 

inducir el cambio tecnológico y en consecuenciadeaarrollar el potencial produc 

tivo de la agricultura de temporal y con ello incrementar el.nivel de in,mesó. 

En sabido que loe campesinos productores de temporal a diferencia !je los pro 

ductores comerciales,'tratem de minimizar riesgos, en luanr di'md,dmizar gananoi • 
as, ésta forma de actuar ee producto de una. racionalidad lógica de aubeistencia:,' 

Esto or, ellos. tratar:. 	asegurar la alimentecit‘n de su fnmilia entes de pee 
ear on producir excedentes para el mercado, .ésto lo logran dentro del texto so.-

cio-económioo en que funcionan, mediante el uso 'de técnicas de cultivo que han;.' 

sido proWae por siglos, que metan plenamente edoptadaa a las condiciOnea eco-

lógicas de las diferentes regiones. 

Len estao condiciones, la adopción de un cambio tocnoWsico representa 'un.  

esgo mayor, adn cuando existan loe vrepectivan de mayor producción, Ya.,que el ' 

uao'de es illss mejoradas requiere del uao de fertilizante. y de peoticidaw 

ra que produecen óptimamente en un dio normal, esto ele, quilos insumos deben - 

usarse en paquetes, ein,qmbargo, en un ano malo, con deficiente preeipitaoión-

V, el fertilizante no puede absorberse y la semilla, no siendo resietente a la 

sequía produco por debajo de lo que producen las semillas criolDn'  bajo 
mimas condicionen y racionalidadee deecritab ee mgo conveniente, para los prot-

ductores campesinos de temporal.uoar /a tecnologíafproluoción tradicional. 

II , , a •.....• , r'.. • .,rj It it. 4 ,e. 	. 	..01,0* ..P2..0  .•.`1....•"*..arr u« ~4./ N. ••• •••• :•..: - 	 i,.., • • , • ', ..,..... j .. I., g • j. 	.0 	••• .{ %.¡...".4". h.,  •',.• ....., 1 



Za p,r estas condicionas que la instrwn-ntacion del riesgo corvartido panei 

tirI mfnimizar el riei,s0 de producción y co!Jorólalización al campesino, stravez 

(!,:, aneuurarlo un ingroon minio en caso de siniestro 2/ . 

Lo ;:nturior ser< un incentivo para el upo de nuevas tecnologías qug, ofroPcan 

%gjoren posibilidudps productivas an un calo nor-el, Isto contribuir: t hacer '• 

M3:1! eficiente la agricultura de temporal aumentando la producción, contribuyen—

do a que el productor alcance niveles de producción cuto altos de, bienestar. 

' Para el nvdiano plazo, Banrural orientare. inv4stigaciones y acciones de coor 

dinIción inutitucional, necesaria para. fijar las cuotas de préstamo con el ma—

yor apego posible a. lea condiciones. técnicas particulares de cada distrito y u—

ni.lad da temporal así corao modllid:i.des específicas rara cada tipo dP productor, 

buscnudo simplificar loa procedimientou administrativos, que permitan una nmpli 

ación en la operación credition. 

La polfticl de precios do urantta ne propone hacer mate competitiva la pro 

ducci6n de alimentos b‘sicos en relación a otros cultivos 2/, por lo que Esta, 

'adooKs de proteger al productor de Maleo* contra la. inflación, debsrof reflejar 

las opsionas de la estrategia alimmtaria en la relación entre los precios de — 

. 'distintos productos. 

1/ Definido en el S.Á.P:. a partir de la n.B.n. 

V La variable de'riego mea generalizada en nuestro país. 

2/ Siempre, y cuando se cumplan las recomendaciones tocnogfcas de los extenci 

onintaa agrfcOlaa Ibid. 39-60-61. 

2/ No se pretende cambiar el patrón de cultivos. 
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2.4. LIIIITACIONES AL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA. 

Un proceso productivo necestta para realizarse satisfactoriamente, 

de la influencia, do varios factores, sin algunos de los cuales el pro-
ceso no se realizarla o simplomente se dificulta. 

En el desarrollo agrfoola resulte obtia.la importf-ncia quo tienen 

los recursos nnturnles como la tierra y el agua, existen iroc^soc meli-
ante los cuales el exceso o deficiencia nwrIan ser corregiCos 

wat°, se han perfeccionado diverros tipos de riego merliante los cuales 

se utilizan y se obtienen buenos resultados. 

En el, caso de que se tengan los recursos tecnológicos y no se ob-
tengan los recursos financieros, .1Cómo se hace posible su adquisición 

y aplicación Para un desarrollo normal y positivo?. 

So presenta entonces'el crédito, como uno de los factores mis im-

portantes de la producción agrícola doscapitalizadn. 

Algunos do los limitantes al desarrollo son: 
a) El factor nducación 
b) El factor Tecnológico 
c) 71 factor Económico 
d) El factor Jurídico. 
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2.4.1. EL FACTOR EDUCACIGN 

Es sabido por muchos de nosostros que la educación en México es muy baja, que adn 

tenemos un índice de analfabetismo del 3% del total de la población que cubre nuestra 

Repdblica Mexicana" de las cuales gran parte son campesinos. 

Los recursos resultara limitantes al desarrollo, en primer lugar porque existe -

un claro desequilibrio entre los recursos naturales, la tierra y el agua, por exis-

tir inmensas llanuras de tierra árida y altiplanicies donde escasee o no existe el --

agua, y por lo contrario hay zonas donde el exceso de agua en forma de lluvias difi--

culta la actividad agrícola, la superficie laborable del país se calcula en un 15%1--

del territorio Nacional,( página 34 primer cuadro), de la cual solo se aprovechan 

2/3 partes. 

La erradicación al analfabetismo es un punto muy combatido hoy en día, siendo és-

te un factor fundamental en los recursos humanos, ya que en cualquier proceso produc 

tivo puede transformarse en limitante al desarrollo productivo por varias razones: 

a) Cuando la mecanización del oampo no trae aparejada la inteasificación de la 

producción, entonces éstos factores de trabajo se ven desplazados . 

b) La producción teonificada y moderna requiere de una fuerza de trabajo ah 

capacitada y especializada. 

o) La capacitación y el adiestramiento a personas que intenten poseer herrami-

entas modernas que requieren de capacitación previa, tales como tractores especiales-

para las actividades agroindustriales, ordenadoras automaticen, procesadoras de leche 

y crema, etc. 

d) Loe incentivos educacionales que ofrece el Gobierno Fédeall a loe campesinos 

que no tienen fácil acceso a loe centros poblacionales que ni cuentan con escuelas -

primarias y. secundaria, deben ser o por lo menos procurar ser ■ás atractivos pa-

ra que lee interese ah a ésta gente que ignora que no sebe, que es menos peor que el 

que L:.e que lo ignora. 



2.4.2. 	EL YilcToa TECY:.;LOGICO . 

El atraso teciolórrico es conpocueneis de lo octunl producción minifUndinta. 

0o:;:o ejemplo pan. ilustración, expondrá e ustcdes el cano del Estado de Lo—

reloG, el cual cuenta con superficie total de 4,959 W2. ± 

Esta es una closificr:ción de la propirdad a7ricola de los usuarios no eji--

datRrion y ejideles en el distrito de riego No..016 del Estado de Morelos: 

&i éste distrito existen 2,102 usuarios o perponaspen 2,913.1 has. (hectare 

as 	10,000 m2 ), lo cual nos representa una media del 1.385 has. 

Existen 130 usuarios en 907.8 han. lo que representa una. media do 6.976 hns 

A continuación se expone un cundro con el Lo. de usuarios y has. ocupadas 

por los mismos; 

. 	HAS VYMA 

CUADRO N.. 14 2102 08.9 2913.1 43.62 1.305 

130 5.5 907.8 13.6 6.976 

83 3.5 '1238.8 18.55 14.925 

29 1.2 709.6 10.63 24.468 

14 0.6 480.9 7.2 34.35 

5 0.2 230.0 0.34 	' 46 

3 0.1 198.3 2.97 66.1 

. 	_.. 
TOTAL ''406 me, 6,678.5 looA 

Come se munstra en ls. gráfica No. 1, ae apreciaré que el 88.9'llde usuarios 

sólo poseen 1.385 han.. que wono en lógico no pueden meter quin,,ria penada — 

a la. labor de la tierra. 

+ S.A.R.H. por medio de la D.G.D y U.R. otrgvez del D.A.R. Lo. 016 
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di!, embarro tl..mniJn se puede qpreci:.r r,ue tan GW.0 el 9.21- 

de usuarios poseen 46 has. 

Está ea una de las rrzones fundaentales por las que el campo-

no ,c tecnifica, estos pequeños ejidataries traLajun su tierra y -

por lu general no tienen excedentes tan iiipuratntec como si se unie 
ran 	juntaran todas san tierras. 

Asi mismo tamtien se presenta e. ustedes un cuandro en donde se 
ex,lica el ndmero.¿c ejidatarios cue ocupan un determinado /.1.e:u cíe 

hect: reos, y que trabajan sus tierras en el Distrito d Riego Eo. 

016, del Estado de rorolos. 

CUMBO No. 15 

MAI 

No. EJIDaT2111103 
.12,711 

336 

30 
1 

5',  

97.17 
2.57 

1.76 
0.0 

HAS 

22,1351.8 

2,250.4 

399.5 
57.0 

a 
IJ 

139.16 

d.78 

1.56 
0.22 

MEDIA 

2.269 
6.697 
13.316 
57.8 

13,081 100.0 25,630.9 100.0;1 

En ésta erMica ce puede apociar que el 97.177z del total de eji/ 

datarios solo poseen 2,269 .has. , mientras que tan solo uno posee 57.d 

hectilreas,étto se debe a los grandes políticos y, .1..,randes intereses -
de personas que llegan al poder y hacen uso ileral & sus funciones-

towndo tío ras, ct.bar¿andolas, etc.. 

Des,ues de ésta breve explicación podemos deducir que en e,:te - 

cLso es el minifunismo el factor detrminante el que frena él desa--
rrollo tecnológico y a su vez impide la tecnificación pór tratarse de 

tierras tan pequeñas que no combiene la mecanización, esta, claro está 
solo es aplicable a la zona correspondiente d algunos Distritos de --

liego Nos. 016 y 516 del Estado de rorelos. 
Acontinuación se presenta a ustedes una explecación que se pretén 

de sea clara y objetiva, de la situación que guarda el sector arricoll 

en nuestros día, ésta ex,:licación se basa en al7unos cuRdras compara-

tivos :r unas graneas que nacen de éstos, pudiendo observar en éstas 

expresiones los resultados de éste sector tan importnte para nuctra 

economía, esta explicación tiene como oejetivo dar un panorama general 

deicomportevidento de la superficie derAinad 	la siembra e niVel sal. 

y en pa,.- .icular cc explica para dos productos bdsicos, así como su --
producción, el valor de su p:oducción, los precios Cc rniartia, los --

rendimientos medios anuales, lu oferta y la demandas estos productos, 
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y Imr áltir;,o su comercialización : de :conde 	k2ersonas rue consulto- 

este cstu:io, puedan deducir cuca cría de acaero,a SJ criterio, ---

cuca es el cultivo que les conviene máiJ, tomado siemllre en considera-
ción todos y cada uno de los datos que esta, tesis se ocpJnen. 
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SUFNMICIE =MUDA nciona Y ni DISTRITOS 

RIMO 

( MAIZ Y ARROZ ) 

( MILIS Di TONELADAS 

PRODUCTO SUPERFICIE 1975 1976 1977 1978 1979 

NACIONAL 6,694 6,783 7,469 7,182 7,147 

DISTRITOS 
D1 RIMO 	468 	448 	979 	480 	541 

ARROZ 	NACIONAL 	257 	159 	100 	120 	150 

DISTRITOS 

D2 RIEGO 	89 	58 	88 	60 	75 

CUADRO No. 16 

PUZTE: SEU 'PARIA DE AGPI1ULTURA Y RYMURSCS MIDRAULI:OS, 

Dnuccior COMAL DE ESTADISTICA Y FCCMOMIA AGRICCLA. 
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1UPERFICIE COSECHADA NACIONAL 	Y .  EH 

DISTRITOS Dhl RIEGO 

"ARROZ ,' 

NACIONAL 

DISTRITOS DE 
RIEGO 

NACIONAL 

DISTRITOS DE 
RIEGO 

1 60 	1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

FUIVTE : S. A. R. R. Y 	D. G. E. B. A. 

6 5  



PRICIOS AnICOLAS. 

III20I0:1 Di GARAMA Y trinios itUithLES D 1 DC3 PRIUCIPel11113 

PROD1TCTOS 	AG.-21001,AS 

(P Y.130.9 POR TOMUDAS ) 

.7 

PRODUCTO PICIO 1975 1976 1977 1978 

¡R 02 GARA1:.TIA 2500 3250 3100 3100 

I; :DIO RURAL 2816 3030 3012 3128 

EAIZ GARAIITIA 1750 1900 2900 2900 

MEDIO RURAL 1863 2170 2837 3000 

CUADRO. vo. 17 

FUENTE;: CIA NAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, CONASUPO, GDMICIA 	COMPRAS. 

S. A. R. H., D. G. E. A. 
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PRODUCTOS ÁGRICOLAS 

(PISOS POR TOMADA) 

RUCIOS DR GARANTIA Y MRDIO RURAL DI DOS PRINCIPALES 

PU M% CUADRO lb, 17 
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REUDIYLMO MEDIO ANUAL DE DOS PRODUCTOS 

AGRICOLAS 11; EL PAIZ. 

(EILOGEA?'05 

CUADRO No. 18 

CULTIVO 
	

1974 	1975 	1976 	1977 

ARROZ 
	

2 843 	2 792 
	

2 907 	2 778 

MAIZ 
	

1 168 	1 264 
	

1 101 	1 218 

FUEITE: S.P.P., DOLETIP MFWMAL DE INFORMCICN FCONMICA, ENEPO 1980. 

RENCI:rWO ANUAL TOTAL Y 	AHP, DE n'Eco PARA 

DOS CULTIVOS BASICCS. 

CUADRO No. 19 	(VILOGRA.Ft.•3 FOR TROTA: ?..13) 

1975 	1916 	1277 	1977 

CULTIVOS NAL RIYGO NAL RIEGO 	HAL RFIZO NAL RITMO 

N A 1 Z 	1,263 2,420 	1,181 2,477 	1,362 	-- 	1,518 — 

ARROZ 	3,056 3,902 2,907 4,019 3,144 -- 	3,206 -- 

FUME: S.A.R.H., .IRC. GRAL. .n ZCON. AGREOLA. 



VALU D2 LA FROMCCIOV AUICOLA ;.%131U AL Y :TI 

Ir )1177GO, 

(:.,ILI012:1 	FESPS) 

CUADRO No. 20 

  

   

AOS 
	

VALOR DE LA PROillUI: 	 VALOR Dr, LA PRODUCUION 
AG1TCCIA TOTAL, t:AC'ICAL 	WI DISTRITO:3 Y truIDAD2s 

1?-rvnn 	\. 1 2 .01',11TIM3 ip/1 

1970 32 712.5 11 800.9 36.7 

1975 76 535.5 3o 119.0 39.35 

1976 92 294.2 37 439.o 40.56 

1977 127 979.5 + 50 118.0 39.16 

1111.2;1"1:: 3.A. R. H., D. G. E. A. y D. G. D. R. 

+ Cifras estimada9 por la S. A. R. H. 
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VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

EN ARRAS DE RIEGO 

(PARTICIPACION PORCENTUAL AL TOTAL) 

GRAFICA Ile«. 12 
50- 

40- 

30- 

20 

10 - 

1970 	1975 	1976 
	

197711 

22:TE . CUADRO Ni. 20 

1/ CIFRAS ESPINADAS POR II S.I.R.U. 
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VALOR DE LA PRODUCION'EACIONAL Y EN DISTRITOS DE RIEGO 

DE DOS CULTIVOS BÁSICOS 

(MILLONES DE PESCS) 

CUADRO No. 21 

1974 	1975 	1976 	1977 

CULTIVOS NAL RIEGO NAL RIEGO NAL RIEGO NAL RIEGO 

MAIZ 	11,481 1569 15 757 2066 17373 2388 	28838 6988 

ARROZ 	1,323 865 	2018 1064 1402 706 	1708 1279 

FUENTE: 	S. A. R. H., D. G. E. A. y D. G. D. R. 
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COMPOSICION DEL VALOR DE LA PRODUCCION POR CULTIVO 

( MILES DE PF.SOS ) 

PORO -i TAJES 

CUADRO No. 22 

       

 

CONCEFTO 
	 1974 	1975 	1976 	1977 

  

 

"XAIZ 	 11 481 	15 757 	17 373 
	

28 838 

  

 

NACIONAL 
	

100% 	100% 	100% 	100% 

  

       

 

RIEGO 
	

13.7 
	

13.1 
	

13.7 	24.2 

  

 

TaTORAL 
	

86.3 
	

86.9 
	86.3 	75.8 

  

   

anr 	 

   

      

 

"ARROZ., 	 1,323 	2018 	 1402 	1708 

  

 

NACIONAL 
	

100% 	400% 	100% 	100% 

  

       

 

RIEGO 
	

65.4 
	52.7 	50.4 	74.8 

  

 

T:TPORAL 
	

34.6 	42.3 
	

49.6 	25.2 

  

       

PUENTE: CUADRO No. 21 

'•-• 
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OFERTA Y D!:;W1DA nniom DF D03 FNINCIPALE3 

FRODUCTOS BASICOS 

(FILE3 DE HalTAREAS) 

CUADRO 	No. 22 

CONCEPTO 1974 
1975 

1975 
1976 

1976 
1977 

1977 
1978 

1978 
1979 

ARROZ 

PRODUCCION 473 306 360 262 489 

IMPO/PACION ••• •• 

EaORTACION 60 

CONSUMO INTERMEDIO 34 17 21 16 20 

CONSTE O FINAL 439 209 339 186 469 

FUENTE: 	S. A. R. N., D. C. E. A. 

13 



OFERTA Y DSVÁNDÁ NACIONAL DE DOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS 

(IIILE13 DE TONELADAS) 

CUADRO 	No. 23 

141AIZ 
1974 
1975 

1975 
1976 

1976 
1977 

1977 
1978 

1978 
1979 

PRODUCjI0E 8 449 8 017 10,023 10,909 10,977 

IMPORTÁCICN 2 633 916 1 732 1 332 102 

EXFORTÁCION 6 4 41.11B 

COESUY0 IVTIV.FDIO 121 122 125 129 129 

CONSUNO FINAL 10,955 8 807 11 630 12 112 10,950 

S. A. R. U., D. C. E. A. 

NOTA: =, CO"::SIZ.0 FINAL SE OBTUVO RIR DIY,.417.7NCIÁ 

(PRODUCCI011 + IIIPORTACICN — EXPCITACICN — CONSUE0 ITIT!WEDIO ). 
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COMERCIALIZACIO E. 

COPIJUITP AIARIVT..: DE DOS PRIPCIIALES PROJWTOS =COLAS. 

1975-1978 

PRODUCTO CONCEPTO 1975 1976 1977 1978 2/ 

MAIZ 
(TOS) 
NACIONAL 11 1075314 8'928,660 12'122,150 12'321.387 

(Kgrs) 
PER CAPITA 184,151 143.242 187.666 184.055 

ARROZ (PONS) 
NACIONAL 472.979 395,666 371,323 396,557 

(Kgrs) 
PM CAPITA 7.864 4.904 5.748 5.924 

CUADRO No. 24 

FUENTE: S.A.R.H., D.C.E.A., S.P.P. 

BOLETIN hUa'SUAL DE INF. ECONOVICA Y HAMO D1 MEXICO, S.A. 

INFORME ANUAL PRELIMINAR 1978. 

2/ Cifras estimadas. 
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2.1.?. 	FACTO M tr,corovro c. 

il factor económico es un punto que traciende a mucho, do los sectores del 

denerrollo continuo de nuPstro pais, la colerci7lización, el wrcado do produc 

toros agrícolas en una de los limitantes m4n crwen en 	desarrollo del sec- 

tor agrícola. 

El crédito al campo ea uno de loo instrumentos fn4s poderosos en la marcha 

la producción e.rícola, sin embarco, su Ausencia o escasez, o su deficiente 

aplicación pueden convertirlo en un grave limitPnte para el desarrollo del cara 

• ro. 

El crédito no institucional ce por el sólo, y por su agencia, un fin a la - 

producción acrícAa edn cuando posibilite Pn lo inmediata el proceso producti-

vo, las condiciones de su otorgePiento non cusí siempr laccrInte ppra la, eco 

norma del cam:esino, comenzando por las elevadas tinas de interés y terminendo 

por I.: oblicaciónmuches veces impucetas de wnder lat cosechas al ncrecUtante, 

a los precios quo este conviene. 

El crédito institucional puede a nu vn constituirse en una limitante cuer-

do se otorga en forma insuficiente e inoportuna, en ésto influyen vicios buro-

cr4ticos e incluso aspectós de corrupción administrativo, cwutdo sucede, los - 

fenómenos mtn conun 	son el fracanc productivo de los acreditados y el frace-

no financiero de los instituciones fimencieras. 

El crédito institucional puede ser insuficiente tanto a nivel de producción 

o sujeto dr crldito cou.o a nivel del sector en su conjunto. 
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7n el primrr caer, la eolucicln al problema se obtiene al adecuar 	cuotas 

del prnstamo a los costos reales del cultivo, n el caso dial noctor en un con-

junto la solución a la insuficiencia crediticia sélo puede lv:rrrae a trovez - 

de la incorpomcién decidida de la banca 'privrda. al crédito agrfcolei  sobre - 

todo ejidal, y mediante le noctey.ida'aplicacidn de los r,,curs,,s crediticios de 

la banca oficial agropecuaria, de lo contrario, el crédito urtioular no ins-

titucional seérí cospeando valga la redundancia en el campo crn las conmecuen 

cica de intermediecién y atraso tecnológico ya segnlado. • 

A ésto hay que agr,grx que en lee zonas dp rieDa en Ironewl es necerrio 

una nivclaci,lr, de suelos, que es muy costosa y que por lo 2i$M0 eon pOcos loe 

agricultores ton que pudieron llevar a cabo ésta labor y nn algunos cans Po 

dria susbotituirse rato con riego por aspernién, pero tutien so haetante cos-

tono. 

En toda la altiplanicie Mexicana y en ;;.:rnn parte del rhir de la Republioa, - 

existen el minifundio, (como se expuso, el ceso del Vetado de-Tordos en parti-

claar antyriormente 2.4.2.) y al mismo tiempo los qua detentan esa° isqueIss 

euperficim: de tierra ( ejidos, pequeños propietarios ), los cunlen no desean 

asociarge con tus compageroe y encuentra uno los trabajos inherentes a cualqui 

er cultivo r:.sultan mal hechos o sumamente costemos. 



2.t.4. 	211 01I JURI i;Tcr. 

Ln estadintica Eexicana cuente con tres sectores agrícolas, el ejid.7,I, él de 

propiA,dades priv-dar, y el de los que poseen evls de 5 has., harer..c,! una 

priAnre clasificación sobre le baje de éstos datos est,dísticos. 

2.4.4.1. 	LA TE/1 EKCI A 	DE LATIERRA . 

• El 351 de los ejidos en la Repalica Yexicana se encuentran en una 

• óihn rdrEQUta, marginados del crédito por falta de PROZI.TIOr JURIUI:A. 

35,0(0,000 de has, que conforman parte del patimoniocjidal y con1=1, ca—

recen de 1:roteccién jurídica, y por e;,tr's situeciones irregular no curnIzis ccn 

los aroyos oficiales pare la produccihn agropecuaria.. 

Estos 35 millones de has, re encuentran di. croes rnr. 1 prlr,  

que entre el 20,; y 25.1e lan pareel,:s 	encuonten ahezlJnel, o en 

el :nenor de los eason han nido ocupadas por personas ajenan a los gruprz ajra-e. 

rice, talen coue couerciantes y/o profeciorale2 en otra rama. 

Al respce5), la secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, e.'brría ha 

cer una dnpuracihn contr.l de todos los ejido? exiotentes en el priín, cor el pro 

phsito de rer.comodar en (vas r,rcelne n verladnros solicitantes de tierrI?, cu—

yon derechos ejrarios e.ten cHbidauente nereditados, ya que por falta de .:esuri 

clac: jurídica cerca de 9,000 ejidos, le tercnrc purtn dd total de los 	exis— 

ten R nivel recional no tienen acceso al crédito. 
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3i bien es vard.,d quo ler superficiee que tienrn lor agricultores no beeta -

para juzgar de su situación respectiva, ya que como todo el mundo dice, una ex-

plotación agrícola de 5 hee, bien colocada, con buenas condicionen naturales y 

retic:indo 	alTieultere intencivp, ruedo rendir a-J2, que un:: explotación de 

20 han. Wcnice,¿;ente lirAtadns y de,yfevorecidna por la neturaleza. 

No obstante, y siendo igual todo lo demás, la distribución de len superficies 

constituyen un indicio estadístico pertinente para apreoinr la importancia rela 

tiva de,lan diferenten• clabes del campeeinedo. 

Se trata, de establecer un criterio esencial para determiwr lo clase social 

a que pertenece tel o cual campesino, aef podenos obrervar que rientrae el cepa 

talinmo en la agricultura entó en eu feze inicial, el nivel de desarrollo de las ,  

fuerzas productivas en ere rector ee todavía bajo. 

Por todo esto, la regla gonerel sigue siendo la agricultura ey.teneivn.,W 

superficie que ponen o explote cada quien en une cat9gería de tierra dada sigue' 

'siendo el fecter decisivo de diferenciación social, ce ella le que deterldn& el 

voldmen de la producción,ls posibilid des de comercializacióh, y rnr lo tentó 

de ahorro y finela,ente, por eso ni:v de intensificeción progresiva de la, pro-

ducción. 

Si el minifundio / tiene pocas probebilidadre de nonvertirse en explotstión 

capitliete econdmicemente "r1Tv»:7-0r1", 1a. gran propiedad eet< en une 

ción muy dietinte. 

Sólo 'con los progresos de le Venica 	toteler como la nequineria, loe 

abonos, pesticides, herbioidas, insecticidas, etc., dejrr4 de ner la unica deter 

minarete en la estructura rural capitelietale variable superficie, entendiendpse 

entonces que en una situación de existencia de muchos munifundiel ni, en ronible 

mrcrnizecióe del :arpo, y en tanto no se rernlaricrn 	teneneian do las ti- 

erras eferf tanbión un freno al pregrceo del eector agrícola. 

80 



Eh t4rminos relativos, la parte de las tierras de labor del sector ejidal tiende a 

disminuir y la del sector privado, por el contrario, a aumentar, dicho de otro modo: 

Las tierras nuevas abiertas a la agricultura han sido atribuidas más masivamente 
• 

al sector privado que al ejidal, observase cuadro del inciso 2/. 

En efecto, en 1960, el 47% de los que poseían propiedad privada, juntaban en sus 

manos más de la mitad (65%) del total de la superficie apropiada a la agricultura. 

2i 	DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS IRRIGADAS 

A Ñ 0 S 	EJIDO S 	56• 	SECTOR PRIVADO 	% 	TOTAL 

1940 	18,923 	22 	9,982 	78 	100 

1950 	38,894 	36 	106,623 	64 	100 

1960 	44,497 	. 27 	124,587 	73 . 	100 

CUADRO No. 25 

2/ Explicado en capitulos anteriores, se le denomina extensiva o anticuada y consiste,  

en aprovechar las condiciones favorables del medio geográfico en la temporada de lluvia. 

2/ 	Eny marcado en nuestro país, como ejemplo ilustro algunos datos del &atado de Morelos, 

de la tenencia de 0.1 a 5.0 Has. existen 353 usuarios de un total de 383, correspondi-

endo por lo tanto una parte inferior a una hectárea (0.626 Has.) por usuario, los que 

tienen 5.1 a 10.0 Has. ron sólo 22 usuarios, correspondiendoles un promedio de 7.154 

Has. por usuario, loe que tienen de 10.01 a 20.0 Has, son cuatro usuarios solamente, 

correspondiendoles un promedio de 22.533 Has, y los que poseen de 50.1 a 100.0 Fas. 

es solo uno, que concretamente posee 65.1 Han, todo esto es sólo en el Distrito de 

Riego No.016 del Estado de Morelos. 
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CAPITULO 	III 

SISTEI,;A 	ALI!! ;NTARIO 	EEXICANO. 

3.1.CARACTERISTICAS 

El país tiene recursos humanos y naturales con los que cuenta y con los Cua-

les puede garantizar un crecimiento económico que sea verdadero desarrollo, que 

beneficie realmente a las grandes mayorías del país, eso es poilble hoy, por la 

partioipaci6n de todos loa sectores en el quehacer nacional, a partir del --

ensanchamiento democrático que propicia la reforma política. 

Esta expectativa se refuerza por la desicidn del gobierno del presidente de 

la replblica Lic. José Ilpez Portillo ,(1976-1982), de explotar nuestros recur- , 

Eme energéticos considerando sólo el interés nacional, pero levantar otra vez --

nuestra soberanía en materia tan delicada no tendría apoyo suficiente si no pro 

ducimos nuestros propios alimentos, a la vez que se resuelve su consumo popular 

cono una forma urgente de redistribuir el ingreso, y cabe aquí destacar una parti 

eularidad de los sistemas alimentarios-1/ , algunas de las fases de loe demde — 

constituyen el nuolee dominante sobre los desde, ésto es que por ejemplo: en loe 

sistemas de Maíz y Frijol, el nucleo dominante radica en la fase de comer - 

cializaci6n, mientras que en el sistema de las oleaginosas, el nucleo dominante 

lo contituyen la agro-industria. 

El dominio que loe agentes de una fase ejercen sobre loe agentes de las otras, 

ee apoya en su mayor paso eeondaico específico, (tecnológico y financiero en el - 

caso de las agroindustrias y en equipos de transporte y almacenamiento en el caso 

de loe agentes comercializadores), que ejercen soso ventaja a su favor en la dis-

puta por el reparto del excedente econ6aico generado en todo el sistema, el hecho 

es que con frecuencia los productores primarios están en desventaja, particular--

mente loe campesinos del temporal desorganizados, que no solo participan desigual 

mente en el excedente generado en sistemas como el Maíz y el Frijol, si no que su 

participación ha sido decreciente desde hace más de diez anos, lo que ha conduci4 

do al país al decremento de su actividad y al consecuente aumento de las importa 
8 3 
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De aqui que la concentivoién del ingreso, tanto intereectorial como dentro del 

sector y entre las fases de cada una de los sistemas de alimentos básicos, consti—

tuye una traba importante para elevar la produccidn nacional de estos bienes, por 

ello, el Sistema Alimentario Mexicano, no puede separa ].as acciones de implulso a 

la producciodn de políticas que les permita a los productores del temporal retener  

el excedente que genere su propia actividad. 

El Sistema Alimentario Mexicano, es un planteamiento del presidente lin ---e 

José Idpez Portillo, de caraoter totalizador y orientado no a un sector especifi—

co, si no a fijar objetivos instrumentados y acciones en todos loe sectores de --

actividad, a fin de satisfacer la fundamental prioridad de autosuficiencia alimón 

tarta en nuestro pare, por esta razón es que se inscribe en el plan global de --

desarrollo, que inducirá acciones y concentrar& compromisos intersectoriales para 

posibilitar esta-prioridad . 

2t/ En realidad existen sistemas por productos, no un sistema alimentario nacio—

nal, existe el sistema del Maíz, sistema del Trigo, sistema de las Oleagino—

sas, sistema de la Carne, etc, etc,. 

84 



3.2.0BWIV 0 S A CORTO PL,l7,0 

22 Sistema Alimentario Mexicano, en un vasto es,mema estratégico de obje-

tivos, metas concretas e instrumentos de acción a corto plazo, que intezran la 

producción agropecuaria y pesquera, la industria alimentaria, la tecnología, la 

comeroializacién y distribucidn de alimentos, etc., sus elementos básicos fue-

ron preparados y coordinados por la oficina de asesores del C. presideate de la 

Repdblica Mexicana, Lic. José López Portillo, en colaboracién con diversas Sacre 

tartas de Estado, Organismos pdblicos y distintas instituciones de investigación 

académica. 

Integrado por 20 proyectos del Sistema Alimentario Mexicano, aborda el pro-

blema con una perspectiva totalizadora que abarca desde la producción hasta el - 

consumo de alimentos, ahora para cumplir con los objetivos que éste sistema pre 

tanda alcanzar, deberé seguir una estratégia realista de autosuficiencia alimen-

taria, que se construye ligando las necesidades reales de la población, con las 

posibilidades de producción, éstas necesidades reales de las que hablamos, se -

presentan mía claramente en lo que llamaremos en adelante la CANASTA BASICA RECO 

MENDABIA constituida por 28 productos habituales en el consumo actuales, consi-

derando su valom nutritivo, la capacidad de compra de la población para adquirir 

los y el potenCial del país para producirlos, aef la C.B.R. es el instrumento que 

señala que producir y cuanto producir. 

Flantea lograrlos con el potencial de los recursos productivos que una gran 

parte de esta población posee, mediante una alianza con el estado y las posibili-

dades que le permiten su concenso social, solo así podrá abatirse efectivamente - 

y sin paternalismos la SUB-ALIMENTACION que padecen millones de mexicanos. 



El impulso de producción no puede separarse de las políticas que permitan a los 

productores agrícolas, particularmente a loo campesinos del temporal, retener el exce-

dente que genere su propia actividad, impulsar como productores de granos básicos a los 

empobrecidos campesinos en las zonas de agricultura dn tempral, que son loe que tienen 

el mayor potencial para elevar su producción, via productividad y su -papel simultaneo 

comes sus principales consumidores, ésto nos dá una correlación estratégica de la mayor 

importancia, pués la sub-alimentación es esencialmente resultado de un estado de sub-em 

pleo y pobreza, cuya mejor solución es la reactividión de quienes la padecen. 

11 sistema Alimentario Mexicano es, en éste sentido una estrutégia de producción-

ingreso que cubre todas las faces de cada sistema besico para la alimentación Pacional; 

y para el logro de las metas productivas que sefiala la Canana Unica Recomendable, y 

de los propósitos redistributivos del ingreso, la estrntégia del S.A.M. se construye 

con los siguientes objetivos: 

A CCRTG PLAZO.- 

- Compartir solidariamente el riesgo con loe °empecinen temporaleros productores de bd-

alces, revitalizando la alianza Estado-eampesino. 

- Inducir un cambio tecnológocp que permita aprovechar el potencial productivo del tem-

poral agrícola. 

- Estimular la producción a travéz de precios de garantís adecuados y de subsidios selec 

tivos a insumos y servicios. 

- Promover agroindustrias integradas de coparticipación campesina en len sirteman de 

producción a los que entó ligada la población, objetivo del 	a la vez como pro 

ductores y consumidores. 
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3,3. OBJETIVOS A LARGO 	PLAZO 

Una vez que se han expuesto ante ustedes las caracterfsticas fundamentales 

con las que cuenta el Sistema Alimentario Mexicano, y que a la vez se han pro---

sentado los objetivos que a mi criterio se consideraron como a corto plazos -

pasaremos a plantear ante ustedes los objetivos a largo plaza. 

Si bien mencionamos que un objetivo a corto plazo es el inducir un cambio-

tecnológico que permita aproveohar el potencial productivo del temporal, como - 

objetivo a largo plazo: bien podriamos considerar: 

1.- Impulsar la organización campesina como medio fundamental para llevar-

a cabo la estrategia de PROBUCCION-INGRESO. 

2.- Con el impulso a la organización campesina, se puede implementar, y hasta 

cierto punto adecuar una red estatal de comercializacien de acuerdo a las camote 

rfsticas y requerimientos de los diversos productores primarios. 

3.- Una vez teniendo éstes planes activados, podriamos pensar en la forma de 

como desarrollar una infraestructura de caminos y ampliar y racionalizar los ser-

vicios de transportes ya existentes en la coas. 

4.- Con el desarrollo que se logre al implantar caminos y servicios a los - 

diferentee núcleos poblacionales, los campesinos tendrán mes oportunidades de 

desarrolloarse en loe diferentes campos de acción, algunos de ellos son la tecno-

logía, la cultura, topograSta, etc., y seré entonces cuando podamos pensar en -

reorientar los hálitos alimentarios, que tan distorsionados esten por la publici 

dad ejercida en ellos, la cual induce a consumir productos caros y poco nutritivos. 
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Y por dltimo, la política planteada por el Sistema Alimentario Mexicano, para 

mejorar la situación nutricional, previene la situación del aprovechamiento de los 

canales de distribución a los que acude la poblaoidn objetivo, como vías alta--- 

■ente selectivas de subsidios al consumo alimentario. 

Eh reediten, la autosuficiencia alimentaria'se convierte en una eetratigia de 

objetivos multiples y complementario% ya que elevar la producción nacional de-

alimentos básicos es un objetivo totalizador, y ésto trae consigo el propósito 

redistributivo del ingreso y mejorar la situación alimentaria de la población, -

por ello el Sistema Alimentario Mexicana no es solamente un simple programa, el ne 

que representa para México una eetratégia de política eoondilca. 
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3.4 IEMPECTIVAS Da SI3T=1121. ALINRWARIO MEXICANO. 

La condición básica para que Véxico logre la autosuficiencia alimentaria es que los 

campesinos, sobre todo los del temporal agrícola, aumenten su producción y productividad, 

sólo así será posible reducir las importaciones de alimentos, satisfacer las necesidades 

alimentarias de la población,redistribuirelingreso y aumentar el consumo de loa campesi-

nos, est cono aprovechar las divisas que generan las exportaciones de petróleo para rea-

lizar inversiones productivas. 

De acuerdo con los requerimientos alimentarios Nacionales que plantea la C.B.A. la 

estratéria agrícola prorone como meta la autosuficiencia en maíz y frijol para 1982 y - 

orientarla en trigo, arroz, ajonjolí, cártamo y sorgo para 1985. 

Se propone para 1982 producir 13,050,000 toneladas de maíz, que deberán cosechar en 

6,533,000 hectáreP,s de temporal, con un rendimiento de 1.5 toneladas por hectárea, en -

frijol 1,500,000 toneladas en 1,990.000 hectáreas de temporal, con un rendimiento de 525 

kilogramos por hectárea, y en 344,000 hectáreas de riego con un rendimiento de 1.3 tonela 

das por hectárea. Obviamente, éstas metas de producción requieren superficies de cultivo 

y niveles de rendimiento que exigirán una gran movilización de les autoridades estatales 

y de las orguniu.ciones campesinas. 

Cono es sabido, los campesinos de teuoral tratan de minimizar riesgos en vez de --

maximizar ganancias, de asegurar au subaistencia familiar antes que producir exedente 

para comerciar. 
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El. Estado comparte con ellos el riesgo, garantizando un ingreso equivalente al valor 

de la cosecha promedio de cada regid:: cuando no fructifique el esfuerzo de los campesinoe, 

con lo que se les inducirá al empleo de fertilizantes, semillas mejoradas y plagisidas pa-

ra elevar el rendimiento de la tierra. 

la propósito primordial del riesgo compartido es animar a los productores a utilizar 

insumos que mejoren su producción, de ninguna manera crear estímulos a la ineficiencia, 

con el riesgo compartido el Estado establece una alianza con los productores con el fin - 

de romper el circulo vicioso de no producir en mejores condiciones por tan bajo el ingreso, 

y de que ésto es por la escaza productividad. 

Desde el ciclo primavera-verano 19e0-e0, el riesgo compartido se aplica en diez dis-

tritos seleccionados, que son: Comitán, Chiapas, Cuauhtémoc, Chihuahua, Guadalupe Victoria, 

Durango, Zamora y Pátzcuaro Michoacan, Oaxaca, Autlán, Jalisco, Santiago Ixcuitlan, rayarit, 

Pachuca Hidalgo, Jalapa, Zacatecas. »i el ciclo primavera-verano* de 1901 se extenderá a to-

dos los distritos de temporal del país. 

El criterio al seleccionar éstos diez distritos tuvo en cuenta su ubicación en regio-

nes críticas respecto a la sub-alimentacién de los poblados, su régimen pluvial, de tempo-

ral tardío, que permitió aplicar el riesgo compartido desde éste ciclo primr.vera-verano, y 

la potencialidad productiva de éstas regiones. 

En el contexto del S.A.M., el cambio tecnol4gico consiste en inducir las respuestas - 

técnicas apropiadas a los distintos tipos de unidades productivas, de acuerdo con sus prác-

ticas de producción actual, su grado de organización y su capacidad para. absorber nuevos 

factores. 
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Ji bien es cierto que el objetivo de la autosuficiencia alimentaria depende en 

parte del aumento de la producción del tenporrl ag4cola, es preciso subrayar 

que es ahí donde renide el msyor pot,sncinl productivo del ven. Pocas ffictividsdes 

tienen la posibilitad de incrementar su productividad tanto como las explotaciones 

temporalerae, a partir del uso de inaux.on accesibles a loe campesinos, los rendi-

mientos por hect/reac de maíz o frijol ;urden aumentar harta en 60;Isi hay sufici-

ente prenipitacién. 

La estrmtéaie del J.A.r. no impone una rápida modernizacién del temporal basa-

d.. en la introducción de equipo y mrlquincria agrfcola inaccesible para los campen 

nos o que Estos no puedan controlar en forma directa. 

Para propiciar 91 cambio tecnoléflico neWledo, se vende a los cultivadores 

ditados de matiz y frijol de todo el país fertilizantes al 7T1- de su precio comer-

cial y nerillae mejoradas y criollas tratadas al 25^4 de su preció, en un sillón de 

hect/reae se aplicarán plalicides  cratuitan.ente. 

La tann do crédito se ab,ratd de 14 P 12 por ciento para éstos cultivos, y aum 

menté en 74 por ciento la superficie de matz acreditada y en 17 por oiehto la de 

frijol. 

La cobertura del securs se rhonda y ensancha, antes e610 cubría aquellos cr4di 

ton otorzndos al cempeeino a partir del momento en que la plante emergra de la 

tierra, ahora protege dende el barbecho, y disminuye el costo de la prima del 9 

113 per ciento, además en caso de siniestro, se pne71 un 40 por ciento adicional 

al monto de indeonizacién autorizada a efecto de retribuir parcialmente su trabajo 

con éstas medidas se evitarán las carteras vencidas por siniestros y se eetimulad 

al productor e continuar con el cultivo en ciclos poeterlóres, ya qye no tendrá - 

rdeudon banclrioe pendientes. 	
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Se llevan a cabo obras de infraestructura que mejoren la calidad productiva de- 

la tierra a nivel de predio y de distrito, para atenuar la aleatoriedad de las oo-

seniles, y se amplia la asistencia técnica que presta el estado. 

Los precios de garantía del maíz y del frijol aumentaron éste año en términos -

reales, y lo mismo deberé ocurrir en los próximos ciclos,para contribuir con éste-

importante mecanismo a meejorar la economía campesina. 

El estado ampliaré los eervicios de asistencia técnica que presta a la economía 

campesina, en éste campo los extenclonietas tienen una tarea fundamental, su con--

tanto permanente con loe productores loe convierte en agentes activos para la apli 

camión de la estrategia del Sistema Alimentario Mexicano, así como en receptores -, 

y transmisores de las necesidades y problemas del campo, ya que eu papel so debe - 

limitarse a la difucidn y aplicación de técnicas y procesos apropiados a la agri—

cultura, si no que deberán alimentar el aparato de investigación científico-temo 

lógico del país para encontrar soluciones a problemas concretos, sin embargo el --

extencionista debe ser ante iodo un asesor y capacitador integral' ésta función --

no solo se refiere a loe problemas técnicos de producción, si no que abarca la pro 

gramacién, el manejo del crédito, la comercialización y la organización de los - - 

productores. 

La autoeuficienoia alimentaria requiere también de la apertura de nuevas tierras 

al cultivo, sobre todo en las costera, planicies del Golfo de México, y de la recen 

version de la ganadería a un sistema intensivo con el doble propósito de liberar-

tierras con magnífica vocación para el cultivo, y aeí atenuar le solución al pro, 

blema de conversión de granos de consumo humano en forrajes, de éste modo parale-

lamente se elevaré la productividad ganadera para atender efeicientemente la de-

manda de carne y leche que el crecimiento del país habré de plantear. 
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El Sistema Aliaentaric Mexicana es un elemento para la revitalización de - 

la alianza del estado con loe campeamos, ésta revitalizacidn es posible porque-

los tntereses de loe campesinos en la producsidrn de granos básicos coiciden ple-

namente con loe de la nación y el estado mexicano. 

El interes nacional es la base de 4sta alianza que convierte a los campe-

sinos en depositarios de u* d• les elementos esenciales de la soberanía nacio-

nal: LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. 
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CAPITULO IV 

ASISTENCIA FINANCIERA Y TECNOLOGICA AL SECTOR AnICOLA 

Una vez definido el Sector Agricola, se presenta a ustedes una introducción al - 

sector Financiero dando su definición. 

SECTOR FINANCIERO.- se integra por dos mercados, el mero do de Dinero, y el - - - 

mercado de Capitales; el organismo que controla estos mercados es la Secretaría de,--

Hacienda y Crédito F/blico, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de 

México, S.A. , así como también la Comision Nacional de Valores. 

MERCADO DE DINERO.- Porel lado de captación de recursos, dote tiene instrumentos- 

de captación con alto grado de liquidez, y por el lado de la aplicación incluye prin-

cipalmente el otorgamiento de créditos a corto plazo. 

MERCADO DE CAPITALES.- Por el lado de captación de recursos, el mercado de capi-

tales dispone de instrumentos de captación a plazos mayores de un ano y por el otro 

lado dispone de un programa de aplicación que incluye el otorgamiento de créditos a 

mediano plazo y largo también. 

Los organismos arriba mencionados controlan e 1 sistema bancario, éstos se divi-

den en dos grandes grupos: 

1.- Instituciones y Organizaciones NACIONALES de Crédito. 

2.- Institucionee y Organizaciones PRIVADAS de Cfédito. 
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Esto en Erran parte se explica con més amplitud en los perreros anteriores, rero si 

bien se otorga el crédito, éste debe quedar garantizado de UMP forma u otra, y ésto 

también lo prove la ley en eu Art. 322 que al margen dice: "Los créditos de habilita-

cidn o avio entu garantizados con las materias prinan y materia adquiridas, y con loe 

frutos, productos o artefactos que se obtengan °o el crédito, aunque éstos sean futu-

ron o pendientes. 
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4.1 	ASES0'11A 	:3TUTI VA Y PINAUCIERA. 

Loe largos aloa de experiencia y loe amargos fracasos de la productividad 

agrícola, indican que una política agropecuaria en donde los créditos y la téc-

nica se aplican ignorandose por lo general la situación de los acreditados el • 

crédito arroja saldos negativos en lo productivo, y bajos en la recuperación de 

loe recursos fiancieros. 

Por lo anterior la Banca Oficial Agropecuaria se ha dado cuenta que la me 

jor forma de garantizar las recuperaciones de los créditos, es organizando a los 

solicitantes o acreditados. 

Para organizarlos es necesario, a mi criterio, seguir las siguientes pro-

puestas: 

I.- Estudio preliminar 

II.--Eatudio de la pronociód•. 

III.- Grado de integración 

IV.- Iniciación de programas 

V.- Ejecución y formalización de las unidades económicas de producción. 
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4.1.1. ESTUDIO PRELIMINA R. 

Los propositoo de ésta primera etapa son de obtener infamación quP permita surten 

tar las acciono« promotoras sobre realistas, 4éta información contendrá como mfnimo - 

los siguientes rubros: 

a) Inventarios de Recursos Naturales ; se trata.de establecer "A graso modo" los recur 

scs con que cuenta le comunidad que se pretende organizar, en lo que respecta a tierras 

de riego, de temporal, de agoatadero y cerriles, además las características climatológi.  

cas más relevantes. 

b) Formas de Crganización Económica: se trata de establecer si el emplear los recursos 

disponibles, utilizan alguna forma de organización económica entre ello«, ya que de , -

existir figuras asociativas, aunque sean primarias, puedan ser utilizadas como punto de 

partida para organizaciones de mayor complejidad. 

o) Uso de los recursos: obtención de datos en relación a las lineas de producción anu-

bles, rotación de cultivos, arrendamientos, etc., a fin de establecer en que se ocupen 

los recursos. 

d) Eficiencia en el uso de los recursos: es muy frecuente que los recursos productivos 

a consecuencia de las estructuras de explotación se encuentren eub-utilizados y por en-

de, con bajos niveles de productividad en relación a los que podrían obtenerse conforme 

a otras forman de explotación de loo recursos, como los que se logran en las unidades 

económicas de producción. 
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e) Loa recursos humanos la investigación preliminar, merece especial atencidn 

averiguar los rasgos socioecondtdcos mas destacados de los ca,:pesinos, gata 

investigación gira en torno a loa siguientes parebetros: 

La ocupación, el ingreso familiar, el nivel de vida, las actitudes entendí 

das como la respuesta a los estímulos que reciben del medio que los rodea, lide 

rasgos y estructuras del poder. 

f) Diagnostico Preliminar: como la información antes mencionada, se está en con 

dicionea de formular un diagnóstico, acerca de las posibilidades reales que 

existen de que el :video acepte alguna alternativa de organización económica. 

g) Diseno y Evaluación: diselar wrias alternativas de organización económica, 

si algunas de esas alternativas arroja resultados superiores a los indicado-

res actuales, se contara con los incentivos econó:uicos y sociales que apoya.-

rfan en un momento dado la motivación al cambio. 
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4.1.2. 
	
ESTUDIO DE LA PUOMOCIO D. 

La adecuada proir.ocidn y aplicada oportunamente, así cono del contenido y - 

forma en que se lleve a cabo, tiene trascendencia primordial en la aceptación o 

el rechazo de loa campesinos a un proerama productivo y Orí.zaniz4,..tivo. 

Do aquí que la promociGn debe ser hecha Moliendo un criterio de bases o -' 

condiciones ufnimas, a continuación se presentan las que deberan seguirse: 

a) Objetividad en el contenido. 

b) sencillez en la. forma. 

o) Oportunidad en la realización. 

d) Respeto a las tradiciones. 

e) Irofecionalismo Técnico. 

f) Personal Técnico apropiado. 

g) Exposicidn de los principios básicos. 

La promoción no ce inicia con la terminación del estudio preliminar, mi no que - 

comienza con los primeros contactos, debiendo continuarse durante la ren?izacidn 

del estudio formal de preinversidn. 

La promoción debe considerarse cono una etapa delimitada del procese oreani 

zativo, presisanente entre el estudio preliminar y el formal. 
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4.1.3. 	GRADO 	DE INTEGRACI O r. 

Es la formulación de un estudio del caso a toda profundidad, 

For bte medio se establecen rn forra definitiva el arado de integración en 

el uso de los recursos, los programas productivos, la administración de la unidad 

económica, los requeri:lentos tecnológicos en las áreas productiva y organizativa, 

así coco las necesidades del capitzil y sus amortizaciones en función de la capaci-

dad de pzgo. 

Los aspectos accioeconómicoo de los ca-npeeinos serán siempre motivo de profitn.  

dizacidn, principalmente aquellos que se refieren a la estructura ocupacional faca 

liar y el nivel de vida actual. 

El estudio delgrado de integración, equivale a lo que en loe bancos denomi-

nan el estudio de preinversión, obedece a razones lógicas de orden técnico y eco 

nlinico, en el arta técnica, el grado de integración determina los programan pro• 

ductivos, en la cuestión económica que tendrá que considerar que la promoción 

puede o no arrojar remltadoe positivos. 

En loe casos en los que ya se hallan practicado la promoción y se hallan - 

obtenido resultados positivos, en el conocimiento del grado de integración deben 

considerarse los siguientes factores: 

1.- Antecedentes Históricos: Nace en la necesidad de conocer la evolución 

del nucleo campesino. 

2.- Los Factores Climatológicos y Geográficos, son de suma impertancia para 

la programación del proceso productivo, puesto que loe indicadores tales como; 

la precipitación pluvual, la evaporación, temperatura y humedad, dependen en -

gran medida de la elección de las lineas productivas que mejores resultados - 

pueden arrojar. 
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3.- 11:1 transporto; los caminos y carreteras que son también medien de comunicación 

con el ejido, poblaciones y ciudades cercanas, indican las posibilidades para 

el acceso de las personas, tales como campesinos, técnioos, ingenieros, etc., 

y también permiten el acceso a la comercialización de las nercencias y pro--

duetos obtenidos. 

La existencia de carreteras ya nos indican en cualquier poblado, que cuenta 

ademán del transporte, con otros servicios tales como el agua potable, la clec 

tricidad, la educación, oreacidn de comercios y otros, y esto nos lleva a pen 

ear que las condiciones socioculturales de la comunidad son ya de importancia 

relativa. 

4.- 21 nivel de vida; señala el monto al ingreso familiar promedio, conocer su - 

fuente de origen, aef mismo conocer el gado promedio de cada familia, con lo 

cual se obtienen las preferencias y las intensidades en el consumo de loe di-

versos articulas. 

5.- ala problemas y actitudes del ejidaterio, actitudes solidarias que derivan -

en acciones conjuntad para la solución de problemas individuales, o de crupos, 

ésto nos sirve como indicadores acerca de las posibilidades de organización -

a un nivel relativamente elevado. 

6.- Las disponibilidades do loe recursos, el conocimiento de los recursos natu-

rales, humanos y financieros, y su interrelacidn y dependencia reciproca, en 

necesario para la proyección de una futura utilización organizada. 

7.- La utilizacidn de los recursos, la forma en que se utilizan los recursos ante 

riormente mencionados, resulta importante, para conocer las posibilidades de-

intensificacidn en su aprovechamiento. 

8.- El diagnóstico econdmico de la utilización de los recurros, señala el grado 

de eficiencia en la utilizacidn de loe recursos y los resultados financieros 

en las actuales circunstancias de explotación. 
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9.— Programación de las actividades de la futura unidad económica de la producción, 

esto es, que aún cuando el estudio preliminar arroja información que permite 

presentar a los campesinos diversas alternativas productivas y organizativas, 

es el grado de intención la que mejor conjwIn y optimdza los diversos aspec—

tos productivos y financieros, a la vez que garantiza repercuciones poeitivas 

en el ámbito social. 
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4.1.4. IUICIACICN DE PROGUAEAS 

11 inicio de los programas a mi criterio, se divide en cuatro partes-

que 80n: 

a),La presentación del proyecto a los prnductores, dengl'sando los - -

programas productivos crediticios y organizativos, explicando las ventajas - 

y desventajas comparativas de los mismos, con objeto de obtener aprobación 

definitiva de dichos programas por parte de los campesinos. 

b) La presentación del proyecto a las oficinas del banco y en caso ne-

cesario el Fondo de Garantfa) Fomento para la Agricultura y la Ganaderfa, 

del Banco de México, a fin de que reciba el dictdmen y la autorizacidn res-

pectiva. 

e) La constitución del sujeto de crédito, o figura legal, mediante el 

cual operar& el grupo de productores asociados. 

d) Una vez constituido el sujeto de orédito, debo ponerme al inicio de 

loe programas. 
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4.1.5. EJECUCION Y YORLALIZACION D3 11.5 UYINDM MCOPMICA2 DI FRODUCJION 

Una vez que los programas productivos derivados del estudio formal han-

sido aprobados por las autoridades bancarias, una vez que Estos beneficiarios 

han elegido entre las alternativas organizativas que les fueron presentadas,-

en dicho estudio, constituyendose rn sujeto de crédito con cierto grado de - 

asociacién, y que se ha iniciado la ejecución de los programas y otorgado --

los créditos necesarios, se inicia la formalización y se pone en marcha a las 

unidades económicas de producción. 

La duración de ésta etapa varia, dependiendo de dos factores; 

a) Las condiciones internas de cada unidad en lo particular, 

b) Es en relación a la mayor o menor atención que reciba, 

La primera se refiere a lo que respecta a funciones económicas, sociales, 

polftioas y culturales. 

La segunda se refiere a lo que respecta a la implementación organizati 

va y técnica agronómica de parte de las instituoiones oficiales correspondi 

entes. 



4.2, WY1'.1.; DE rjUl.:T.IW, DEL lECTO !,GRICOLA. 

Las principales causas de insolvencia econ&ica del sector agricola, prin- 

cipel:,ente en 11 zona del Estado de Yoralos son: 

1. LO3 Arrl'OCO:Str 
	

Este probler.la se presente cul;ndo loa calp:Isinos deci-

den quedarse con la cosecha que obtubieron en eso periodo; y p'r  lo tanto no 

venderla y asi causan la i:, solvencia al Banco de Crédito Ujidel, ésto Re reci 

ente mle frocuentenente en los cultivos de los cronos bésicle, que son Val?, y 

Prijol. 

2.- LA PALTA AS VFORPI.ACIOII:- ésta. es.una causa do insolvencia. desde el pan, 

to de vista que se considera factor decisivo en el financiamiento da los cul-

tivos ssmbr:dos con dinero del Bone(' Crediticio, en una causa decimos porque; 

por parte do los campesinos, éstos,cuando el Banco les presta dinero en efes-- .  

tivo o en especia, les anecura su -siembra, y cuando lleva a .  suceder que cae 

una temportida rala, y no toda.la cosecha se hecho a perder, los campesinos ti 

enea obligación de avisar al representante de, la aselturadora que verifique y 

cuantifique los dalos, que por causad ajenas a su control, harferdido en la - 

cosecha realizado, cuando ol campesino aviso, y muchos de las veces no avisa 

. y descuida la poco. cosecha que se' puede salvar de los dras que lo cousa el - 

mal tiempo, ésto repercute en. 12 insolvencia econcímica desde el punto de vieb 

ta en que la asesvradora, que es la que le tiene que pagar al b.,:.noo el crédi- 

to que le otorga al cezposino, en ésta forma la cosecha ee pierde en su 	. 

-lided,:pasundo entmces afilo una parte del crédito, ya. que la roca parte de 

la cosecha que quedé buena el ca'4..esino . la vende o se la queda 1,ara elvtocon 

ramo fe filiar, perdiendo por ésta acción muchos de los créditos recuperables. 

3.- LA 1:U.G3IDAD.- Que en éstos casos resulto de sobra explicar ya quo 1c2 no 

xicanos y meso los campesinos piensan álKunos que el:Banco de Crédito Rural, ••• 

les tiene que aysd,Jr a salir de la bituacién .  en que ce encuentran y ésto Re 

ve más claramente en el campwameillaii cosechas fueron m/]i no podran 

gar los créditos que recibieron y por lo sonsiodente cayendO.1ntonocs en la 

morbeidad. 	 1.0  6 



4.- LOS SINIMSTROS POR CAUSAS MATINALES . 

Son todas aquellas cosechas que no se llegan a levantar por incosteabili 

dad, y que su mal estuvo en una causa natural, tales como: poca lluvia, mucha 

lluvia, hielo, sequía, etc.,. 

5.- INTEREEDIARIOS 

En éste caso suele nuceder que por falta de recursos econ6micoe, los can 

peeinos se ven obligados a vender sus coserlas a loe intermediarios, que sí - 

tienen camiones, lacuales son medios de transporte, o algunos por préstamos 

otorgados a loe campesinos por otra causa ajena a éste problema, y los que 

aparecen como intermediario■ son por lo regular gentes con dinero disponible, 

oretas gentes cuentan con camiones, loe cuales transportan la verdura hasta -

los centros comerciales donde finalmente llegan al coneumidori como puede - 

apreciarce en éste problema el cual radica fundamentalmente en la falta 

de recursos económicos, para adquirir una unidad transportadora de sus cose-

chas a los centros comerciales. 

6.... FALTA D2 PRESION POR PARTE DEL BANCO A LOS CAMPESINOS. 

Esta causa en real ya que el campesino tiene la idea,(muchos de ellos) , 

de quo el gobierno tiene la obligación de ayudarlo y creen que la ayuda que se 

les presta es la de otorgarle crédito ya mea en efectivo o en especie, y que 

éste sea condonado en una parte o en su totalidad . 
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¿ 	FACTG::.; P.i0VCCAD LAJ CAU3:,3 	INSOLVYYM 2CONOIM? 

íos factores que provocan la insolvencia económica non varios; algunos 

de ellos son: 

a ) 11 factor econémico; que como se expuso en el anterior párrafo, limita al 

desarrollo del sector agricola, una deficiencia muy i=mportante es la trans— 

portecidn de sus cosechas, asf como el conseguir giulte que labore en el cam—

po, otro no menos importante es la maquinaria ailricola, que muchas de'las ve—

cel provoc• cambias desicivon en la econoihra oampesina por los tipos de a jri 

cultura que se imponen cuando existe maquinaria de por medio. 

b) El factor .social 

blito aunque parece poco importante, es básiwimente el principal de los — 

factores, que aquí se enuncian, ya que éste lo que estudia principalmente es— 

mi forma de vida del camresino, 	que se interpreta como sus costumbres arra 

igadas desde sus ascendientes, y su forma de pensar, que ee fundamentalmente—

el desarrollo de los individuos en la sociedad. 

c) La mala canalización de loe recursos monetarios, en el sentido estric 

to del gasto de éstos, sucede algunas en lon campesinos que se les otorgo un 

préstamo, en efectivo ovbiamente, que éstos canalizan el gasto de éste , 

en pagar deudas ajenas a las causas por la cual se otorg6 el préstamo, algu—

nos lo utilizan para pagar compromisos sociales, fiestas tradicionales, ouracio—

ces, etc., etc., y ésto provoca una descapittilizacién al campesino, lo reco—

mendable es adiestrar con lo besico a los campesinos en la administracion de 

efectivo, con el fin de atenuar éstr-s situaciones tan adversas al desarrollo 

agricola que espera 1,:éxico. 
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4.3. EL CREDITO 	AGRICOL A. 

aulndo hablamos de crédito, muchos de nosotros penst=mos en alguna de las siguientes 

situaciones: 

a) que nos dan alglin servicio, o bien con un cierto plazo para el pago. 

19). que nos pueden creer en lo que decimos, entendiendo esto como: Convenios wrbales, 

referencias comerciales, etc. 

Pero ésta situación cambia cuando nos referimos al crédito financiero que literal-

mente significa, drrnes dinero con la facilidad de pagarlo en plazos comodos a nuestra 

necesidad. 

Existe en al terreno del crédito alunas distinciones que quiero hacer notar a ustedes, 

cuendo un habla del Crédito Alricola, nos referimos al préstamo de bienes Financieros o 

en especie, tales como semillas, fertilizantes, fungicidas, etc. 

Los préstauos al campo tienen también su división, la cual es de acuerdo con la fun 

cién que realiza en el proceso productivo, en éste t(nhito se distinruen cuatrc, clases. 

a) El crédito habilitación o Avis,. 

b) El crfdito refacctonario. 

e) El crédito inmobiliario. 

d) El crédito comercial. 

De esto hablaremos posteriormente. 
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4.4. LA IVIORTANCIA DEL CREDITO AGRICOLA 

En 1926 se fundó el Banco Nacional de Crédito ugricola, por una parte, y los --

Banco' Ejidales por otro,(que llegaron a ser nueve), en 1931 se liquidaron loe nueve 

bancos ejidales, quedando solo el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que operaria- 

con pequeños agricultores y ejidatarios. 

En 1935 se ligisla y divide 'ate sistema en dos préctiaamente independientes,- 

loe cuales son el Banco Nacional de Crédito Agricola y el Banco Nacionale de grédito 

luidal, ahora existe el Banco Nacional De Crédito Rural, S.A. 

Cuando un agricultor necesita de recursos ya sea financieros, o materiales(en espe- 

oie)11,Precisa de llguien que posea éstoa recursos, entonces el agricultor te encuentra 

con dos alternativas, recurrir al Crédito Particular, o al Crédito Bancario. 

El crédito particular es el financieamento externo que puede provenir de personas 

tAlee como prestamistas, comerciantes, proveedores, gunaderoe,41 inclusive de los.- 

mimos agricultores, casi todas éstas personas en muchas ocasiones aprovechan la si-

tuaci6. por la que atraviesa el agricultor-necesitado y piden en garantfa las cose-

chas de éstas personas, mediante el trato o convenio de compras a futuro, otros no, 

pero muchos de ellos lo practican, de tal forma que cato len reditla buenos intereses 

además de que éste tipo de personas que por decirlo aef, explotan al agricultor son 

muy frecuentes en nuestro medio rural mexicano. 

Ha sido muy discutida la intervención de dichas personas, en virtud de lee efec- 

tos que causan a la actividad agricola, como se puede afirmar que la gran eayorfa - 

son en contra de tal intervención , ya que en muchas ocasiones ésta es desfavorable 

a la economía del agricultor. 

Es desfavorable desde el momento en que sus interéses son tan altos y sus préata- 

mos son por lo regular en efectivo, y aef exigen que se liquide los prestamistas, - 

como se dijo con anterioridad, muchae veces setos fijan los predios de compra de la 

cosecha, y por lo regular lo hacen con el mfnimo deseable para el agricultor, obte- 

niendo lucros que perjudica» la economía del agricultor. 	
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Pero me atrevo a pensar que no todo en értau personas es malo, por que de no ser 

por ellas muchos agricultores no aeihrarían y cosecharían 9113 tierras, por que a pe-

sar de ser incosteable en algunas ocaciones, en otras resulta provechoso, ya que de 

no ser así tete fenómeno no se haría con tanta frecuencia coco seda en nuestro medio 

rural Eczicano. 

En ésta situación lo más recomendable sería. crear una organización que se dedique 

a detectar en que lugar hace falta un"Banco de Crédito airar, ya que de ésta manera 

se combatiría en gran proporción el agiotiemo, ayudando por lo consiguiente a toda la 

población que se dedica a la agricultura. 

El Crédito Bancario.- Es el financiamiento que ee obtiene de len instituciones -

que pueden ser privados u oficiales. Estas instituciones concretamente determinan lo 

relacionado con Montos de créditos, tasa de interés, garantias, tipo de financiamiento, 

etc. 

Este tipo de empréstito!) son realizables toda vez que el Ewridultor que lo solici-

ta tiene y cuenta con recursos y bienes inmuebles tales como casa, automovil, maquina-

ria, terrenas, etc., y es que la banca privada también apoya la acción del campo como 

acción prioritaria de producción agrícola fijandole un prograea de pagon, incentivos 

tales como el cobro de interéaes bajos, y dandole un plazo considerable para saldar su 

deuda en caso dado que le toque mala racha, ayudando en ésta forma a la productividad 

Nacional Agrícola. 

Siendo siempre la importancia del crédito agrícola el suficiente remiren financie-

ro ijespecie, controlando su aplicación y procedimiento de cosecha, así como un buen 

plazo para pagar el financiamiento obtenido. 
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4.5. CLASHICACIOP All OMITO AGalCCLA. 

La clasificación del crédito va de acuerdo con la función que realiza en el proceso 

productivo, en esta situación distinguimos los mds importantes: 

a) Crédito de avio o habilitación 

b) Crédito refaccionario 

Una vez citados los tipos de crédito ida importantes con que cuenta nuestro siste-

ma finaciero mexicano, trataré de dar a ustedes una explicación breve y esperando que 

sea clara, de cada uno de loe tipos de crédito. 

a) El crédito de avio o habilitación. 

El crédito de habilitación o avio, es el que se otorga para los gastos de un -

ciclo productivo agrícola, éstos son a corto plazo, claro, siempre y cuando no exceda 

de 24 meses, las tasas de interés en el sector agrícola, son preferentemente bajos y 

es muy importante el que los agricultores se organicen en grupos, con el fin de formar 

una organización con procedentes firmes. 

Este tipo de créditos se'utiliza entre otras cosas para la adquisición de semillas, 

fertilizantes insecticidas, asf como también para subsanar los costos de los cultivos 

en su totalidad, en éste aapectp se incluye dende el barbecho de la tierra, que es su 

preparación, hasta la cosecha-de la siembra, que ea el final del ciclo agrfcéla. 

Se utiliza también para la compra de alimentos para ganado, incluyehdo al mismo ga-

nado, pero como ya mencionamos anteriormente, se necesita estar organizado para así po-

der obtener el rendimiento máXimo de la ayuda de éste tipo de crédito. 

La ley General de titulas y operaciones de crédito en su versión 1979, nos dice al 

respecto: 

Art. 321 "En virtud del contrato de crédito de habilitación o avio, el acreditado 

queda obligada a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las 

materias primas y materialea, y en el pago de'los jornales, salarios y gastos directoe 

de explotación indispensable para los fines de su empresa". 
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El acreditado (Banco ¿eneralmente) podrá otorgar a la órden del 
acreditante pagarés que representen las disposiciones que haga del 
crédito concedido, siempre (palos vencimientos no sean posteriores 
al del crédito, que se haga constar en los documentos., su proceden 
cia de una manera que queden suficientemente identificados y que re 
velen las anotaciones de registro del crédito original. 

Ahora, también éstos titules se pueden endosar o transmitir; la 
transmición de éstos titules implica, en todo caso la responsabili-
dad solidaria de quiene:la efectúe y el traspaso de la parte corres 
pendiente por el pagaré, con las garaitias y demás derechos acceso-
rios en la proporción que corresponda 

b) CREDITO REFACCIONARIO 
Los créditos refaccionarios estan destinados a financiar los me-

dios de producción, así pués, cabe entonces'mencionar que con éstos 
créditos se puede obtener principalmente la máquinaria y equipo ne-
cesario para la implementación del campo. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, nuestra ley General 
de titulo:: y operaciones de crédito también contempla ésta operación 
acrediticia, en su Art. .323 nos explica en qúe se invertirá y como 
se distribuirá su gasto, literalmente éste artículo nos dice: °En -
virtud del contrato de crédito refaccionario, el acreditado queda 
obligado a invertir el importe del crédito precisamente cnla adqui 
siciln de aperos, instrumentos, titilee,  de labranza, abonos, ganado 
o animales de crin, en la realización de plantaciones o cultivos ci 
clicos o permanentes; en la apertura de tierras para el cultivo, en 
la compra o.instalación de wlvinarias y en la construcción o reali 
.nación de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa 
del acreditado. 

También podrá pactarse en el contrato de crédito refaccionario -
que parte del importe del crédito se destine a cubrir las responsa-
bilidades fiscales que pesen sobre la empresa del acreditado o so-
bre los bienes que éste use con motivo de la misma, al tiempo de ce 
labrarse el contrato, y que parte así mismo de eso importe se apli-
que e pagar los adeudos en que hubiere incurrido el acreditado por 
gastos de explotación o por la compra de los bienes muebles o inmue 
bles, o de la ejecución de las obras que antes se mencionan, siempre 
que loe actos u operaciones de que procedan tales adeudos2hayan teni 
do lugar dentro del ario anterior a la fecha del contrato. 

Con relación a su garantia, por que todos los créditos-de cualqui 
er indole deben tener una garantia, y ésta situación no escapa del 
control de la L.G.T.0.0. en el Art. 324 nos indica que garantían se 
tendrán en cuenta para dicho prestamo, mismo que al márgen dice: ion 
créditos refaccionarios quedaran garantizados, simultaneamente y se-

paradamente, con las fincas, construcciones, edificios, inaquirp# 



101ros, 	munbl9 y 	y coa los frutor c producco 
1)wIror pendientes o ya obtenidos de la empresu 	cuyo fomento hlyn 
$9.0 detinsdo el préstamo. 

Los créditos refaccionarios nos a largo plazo, ésto 	variable 
ya que normalmente se pre!Jtan a mls de 2a71os y en otras formas espe-
eildes re lle jla a extender el placa hasta en 12 ':i1' :7 o 15.excepcio-
nalmente. 

Estos al ij,ual que los de hnbilitacirSn o avio, se. documentarán en 
pacarés que representen las disposiciones ve ha¿a el crédito conce-
dido, siempre que los vencimientos no sean posteriores al .del crédi-
to, que se haga constar en tales doctos en procedencia de una mane-
ra que queden suficientemente identificados y que revelen las anota-
ciones de registro del crédito original. 

1. Este segundo parrafo fué adicionado al Art. 325 por decreto pu-
blicado en el Diario Oficial el día 17 de Abril de 1935. 

2. Este artículo fué adicionado por el decreto publicado en el Di- 
ario Oficial el 31 de Ajoto 	1923. 
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6 	?j'y.? 1.12 1):1: (.13 'r1ITO AGRI 	1;77 

Laaaricultura mexican&lo so beneficia de una pequela• parte di']. total de• 

créditos destinados a la econonre,.para ene estudio debemos sabor taa.bitIn que lee 

rUPWIC9 del crédito a„,p?fcola ion don fundarcntalmente; iTt crédito en el sector 	
• 

oficial y el del sector privalo. 

a) El sector Oficial. 

E/ Banco ..acional de Crédito Rjidal estaba encargado do lo esencial del.:repar, 

to de créditos a loa ejidbtarios, ahora el IVIrsIMILL ee.el que el gobierno:s.ltmea-,.. 

do para tarl.tra. de satisfacer los necesidades de los ejidltarios y pequei!ol:proPie 

ttrios, asf como aquellos que dedicyndose. a las labores agrcoloo, lns cuales 

! 

éste dltimo recurso, es de vital importancia, coro ya lo he repetido'anteribrael-'- 

sigan de neosoria Venica, o de recursos finencierosvaclaanndo que 

para„0

1,7:: 

Cada sociAed local funcionP.ra como una cooperativa, loe niembrowson'eoProPie 

tarioe de los bienes de la sociedad y aolidarienente raeronsabla de lbs préstoimer. 

Como rn todo sistena. de crédito capitalista, el problona de la solvencia cons4 

titAye el elemento deterninante en laconcesidn de los préstanon,-por que loa bah': 

cos del sector oficial no preatan rtts que n. sociedades locrles ouseptiblea de 

rcenbolearl,ts. 

Este Criterio crea por si sólo un proceso practico y psicoldslco de diferenda„. 	, 

cilinVtocial, como afirna olarwente 9illerGernoin,(1),' 	• 	• 

"Ten el interior de Cada sociedad local de crédito ejidal, los ejidlterios de- 

ben,oelecciómrse y vieilarne unos a otros y rechazar los cimentáis pérjudiciaiee 
• 

del seno di" la asotissch5su, 
• 

• • 

te, estar organizados. 



b) nT, 	UtIVUO. 

el mentor privado, el crPito lo proporcinnah lo13 bnicon ',Iveicn7len y lon 

banco«) privados, loe !nén irportanten non el Banco Nacional de Crédito A6ricola, 

furd.le en 15'26, y el Wnce raciolId Ignpecuário, creado en 1965, de •Iston don 

b.:.neor o. for.'4 el Banco nacional de Crédito Rural, y pasé a formar parte del 

Gobierno. 

Iero de lz banca privada, dado cu carícter heterojéneo no es la totalidad del 

eector privado laque interesa a los bancos, que re2orvaron sus pre,:,tlizon para 

los curicultorea cantonaba, por lo raeral grandes terrPtenientes tpnbién. 

En esta clase de fuenter de crédito, podelms 1:.encionar al Banco Nacional de Mé 

tico, n. 	Banco de Comercio, S.' &., Rano de Londres y réxico S. A., los 

cuales anoyan la Troduccién aureola con la aplicacién de ihterbee bajos para 

cuando es el préntamo al ,gricultor, o de aplicación y uso agrlcola, tal como es 

el cano do compra de fertinuntes, de tractores, de nedllas mejorados, insecti-

cidad, ran¿licidaa, etc. 

(1).- De la tesis 	Gillec Germat:waltilizade Erandenente en la elabora-
. 

'el& de la obra titulaf.'a. "Capitrliero y Reforma Zgraria en México". 
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4.7. ATOYG 1.77.11.:CITWO 1:cirru AL CA.1:IC.' 

El apoyo tecnoldzico que lae inetituciows decentralizadas y de.gobierno otor 

c:n al cam::o, cc de vital inper,tIncia debido a que estos estudios y exrPrir.entors 

lw.rn producir cn nP.yor cantidd y Lejor calidad loe urlinon y =dalas, ami cómo 

todo lo que el campo-so le extrne para benefiCio de todogirlos mexisunoe. 

En posible que algunos problemas inmedilton no requieran inVestigaoiones,' nf 

una tecnolocre refinada, 'avecen sao .se necesitan inversiones en peqUeili 

para :.-cjw?ar el abasteoiricnto de agua, lee instolationes para el abz.stecirlento, 

lar cercas de lon campos de pastoreo, o los edificios de la finca, pero lan;aloio... . 	, 	. 

ron iiportantes requerirán probable ente nuevas Monises, que en en maYorfa:exi-. 

girzfn a su vez nuevos elementos. 

Toda, inventirci(In significa gastos, gastos que son nuceearion para el prol;re«. 

no do la humanidad, pera una v.ejor vida, y mejor vida entiendase coro cl cimer bi 

en, habitar Una Ct/il. °Moda,' vestir adecuadmonte, etc., y no tendrrauentido ha, 

ser Gastos inortantee para promover 6stas nuevas tIcnicse„ii-no se presta: 

én adecuada atención a otras cosen, ctrzo lot mercados y el or4dito, el existe un 

buen servicio de divulgación, que pueaa ofrecer algo que compense el oefut,rzo, y 

se suprinan los factures que pueden limitarlo, el =tic) :luercole. podrif. ner.r4-

_pido. 

JSkiserir con ayuda de la. técnica la :. -molucidn de un problema particulv., entit 

diodo en un centro de investignciónse, nosie5pre Si/mirica necenariamente cfrecpr 

algo digno de ser towildei en cuenta, ya que los que ne dedicen'a éstas inventigaci 
, 	. 

onen a menudo experimsntan un fuerte `perjuicio lAnlico y tienden a niplifiCar 

con exceso la mituci•.fn, sin advertir aveces 1:5 co7910jidad de loe probleohn que 

afecten a los e.ricultoreal, 
3.1.7 • 
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Con esto, se d;! una idea de lo que aveces ce ve tan fácil, el donnrrollo ru-

ral requiere mucho más que la coordinación eficiente de todos loe departwxntos 

oficiales que funcionan al nivel de los medios rurales, así pues podrenos obeer . .=: 

var claramente quo el proceso no puedo toner éxito sin la participrcién activa 

de la poblnibl local, desarrollada a través de sus concedan nunicinales u otras 

orsmnizeciones comerciales, pueden dsnenpelar también un papel importante. 

Un planteasiento efect,:sda predominantemente por una direccién que no tenga._,. 

en cuenta las caracteristioan locales, los conooinientos que ya poseen los agri 

cultores y sus iniciativas, tienen pocas probabilidades de éxito. 

Antes de que se les pueda onesegar algo es indispensable comprender mejor lo 

que haya de racional en los métodos que siguen, y los problemas que. puedan pre-

' sentarselen si adoptan las recomendaciones propuestas. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la secretarfa. de'Agri!... 

cultura y recursos Hidráulicos, ha creado once centros deinvestigeOiln agríe n& 

• distribuidas a lo largo de toda Ya ncpdblica. 

En éste caso, explicaré a ustedes uno de éstos centros de investisacién. 

calpo :Lgrícole Ibr.perilv.,..ntal de Zacatepec (CAnACA),.que for:4a paste del centró 

de inwstigacion Agrícolas de la mena Central (CIArEC), el cual e su vez In und. 

de loe dnce centros de investigeei6n establecidos por el Instituto racional de 

Investir nciones Agrícola (IEIA), de la Secretaría de-Agricultura yliecursoe'lis. 

dráulicos 

'"*“" 	 •••thosvoij... ...••"4••••:•.••  • 	• 	•••,,,,I; 



("1=1,k 6:7ta ubicado en lm 1indoro3 de 	páblAcif,n del d.e:,.o neybre, a 

`917 metros de altura sobre el nivel del wAr, ésta región tiene 750 nililletros 

de precipitad& anual, un 	edia de 255°C., y cut/ ubicada a 146 

13'42" de latitud norte y 11. loa 99'10" de longitud oete. 

. área de influencia del CATMACA corTrende principalmeW,c el. citado de More 

los, el sureste del Estado de México, y. el suroeste del Estado de Puebla, en Mo 

- riolos, una de lme entidrdes zls pequeRas del palo, (4,941 kiloluetros cuedrados, 

que representan el 0.21% del :total del territorio racional), abarca 33 municit.1 

pina, con tina superficie cultivable de' 150 mil hectáreac, en Puebla la rozión 

de izurz. de Ma.t.1.-Acros, con una superficie para cultivo de 60 nil hectáreas, 

aproxima&nente, y en el Estado de México emprende el surste„que incluye una 

superficie aproxi.-.ada de 12 mil hectáreas. 

En éste campo experimental, cono en loo otros diez restantes, sa investiga 1 

la opti7lzacién de los recursos mturaleY4 los progrmas de sivlera, etc., los 

cultivos se dividen en 2 tipos principalx.ente, los de riego y lo„ de twporal, 

én los cultivos que son de ejemplifiwcién el caso del mafz. 

1979 la superficie cultivada de maíz en el ]'do. de Morelos fué de 44 mil 

de 1.--s cuales cc obtuvo urca producción de 78,320 tOnelGdas, y un rendi—

miento medio de 1,780 Kurihs. 

Las indicaciones tecnicas para el cultivo del nafz que aparecen a continua—

ciéti son aplicables a todo el estado' de• Morelos, con excepción de aquellas zo—

nas cuyo altitud es sw-orior a los 2000 Ntro., sobre el nivel dei 
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A contim,eicln ce enunciar,n PlgUrar recolanducionos t¿onicvz que n.,yn rnferen, 

tea al wiltivo del maíz, rra 	conviene no7-brar 	hIhridon r-507, 

E-503, E-510, y.  ls. vaxiedad 7-522, loa cuales son viz:orozos,: miden 3,4 ;-ctron de 

altura, florecen arroxou3d:lwento a los 67 dfes y se pueden cosechar 150 deorués 

de la sienbra, producen una o 2 ,mzorcas zrmndes con cra.;,Ion de color blanco, 

sin erlbarzo el 114507 tiene un bajo porsentaje de granos azarilles. 

Las variedades tardias e intermedie deben sembrarse una vez regularizado el 

temporal, lo cual ocurre del 15 al 25 de junio en la parte baja, y del lo. al 15 

do junio en la parte alta. 

La cantidad de senilla que ce necesita para sembrar una bit6ria. varias de 15 • 

a 19 kilogramoc,los surcos se hacen a 92 cm. de separacidn y se siembran 3 coa 

-Alas cada 50 oras. 

En'cuestidn de fertilizIciU, se recomienda en la parte baja aplicar cl tra-

tamiento 00-40-0 al moffiento de la sie:abra4 en la parte alta se sugiere aplicar 

el trataviento 120-40-0 aplicado de la siguiente forma al =mento de la siembra. 

60-40-0 y el;:resto 60-0-P, J. efectuar el se cundo cultivo. 

En los cultivos que non de rica°, eje:Iplific.,remos al caso del arroz, que de 

tan buena calidad presume el Estado de rorelos, al corTjetit con los mejores gra. 

nosAte nuestra repdhlicm. 
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ylktulas pera, dar. .aereecidn a las ralees.' 

En la. zona boja el trasplanté le,Xealizacuando tienen 

1a.zone alta cuando.  tianeW60.1 65:drafrde'edad.. 

•try 	•1. • 

•• • 	-1, • 

• ' 

• 

in 

El arroz ea un cultivo troddicioUei y de importwilcin soclotcondnico en el E

tad° de nor,:loa, durnte isno me cultivaron 4,317 heet$r&as (90:1 del total del • 

iyriádr;) qUe y'rodujeren'perca de 26' mil toneladas con un vulor'aproxiradamen-7 

te de 194 milloner de pesos. 

El rendinieLto medio de arroz palay en de los 1:.i‘s altos que seobtionen en e 
1 	 . 

(6 ton por Ea.) debidc,prinélpalente a,que el,eistema-deUltiva se: la , 

aa en-al,metodo da.,txtulapInte:J7,.›..0...atiblecterbájcrilágor,ffilHloanteídortaxbiin' 

tiene que ver el buen manejo Y lá excelente calidad.de la variedad'
y 
 Yereina'A-70; 

La linxieded:que conviene sembrar eWMereloe , d70, tmea-.presanta excelcntea¿a,  

roctcristicasi'cono rendimientO'anual medió, de 5500.EllOgrom95,de.ArrezeleY‘ 

gXono 'alargado grAnde, excelente calidad.SultivaXfa. pero 

-tes deaventajoe, talos'etno ciclo vegetatiVo de.180 «as, altura de 'plante. entXe'.. 

140 y 170 Cm., Y un 45 1.50 de granos pulidos. enteros.. 

La cantidad de.  cremillas-indicadas es 'de 60 granos por aietro:ouadroi4.;:par... 

el caso de las'siembras directas 'al, voleo conviene aembrar.de 4.0a 60.-Kámo 
. 	.- 	,. 

de:eemilla por bectlrea, ea conveniente regar con intervalos dei5.0. 4 dfls cu---' 

ando el Inicie° esTesodo:y diarianetecuando :el ligemo:se:obarVen.'grietasit • .   
.1 	, 	. 	 . 	..•, 
. hasta. que las pl'ntna alcancen una altura de 15 :ara. y puedan soportar unta:. 111.4- 

:., 

• 

Para combatir las n'Alai:hierbas le hace Urcdaibierbe.manual 	.loadracts • 
• 

despuéS de laiiewbrati,..taisph...;tiemp-holone4emoyer lageXre:14.0 lexionáxi,1 

de ngun remanente. 



urn de lon Untaren intinneuta relAclowdo con la 

(Weide, ya. que cuando se cTlioan ee losnn incrementon hnnta de don toneladas 

por bect<1.1:!a, nobre el rendimiento norman, la aplicación de fortilizmtes se ha 

c4 al vo2eo. dos o tren dfio denpub: de cortar l entr5da del otsuil al terreno. 

1n suelos rej;¿,doa con oauaa,nejran pe sugiero evitaZ. ln. fertilizmcMny Ya 

:que entudion.realiz:don al reppetto, indicen que éste tipo de aguan contienen 

lo nutrientec neccaarion prtra el cultivo. Si no se presenta la eituncudn antel;.' 

riby, en la-  zona alta de sugiere fertilizar en don étapas,•apliolndo eittratazi 

ento 30-30-0 priaiero, y luego al 30-0-0 en lan zonne bajan ae aplica primero 

el tratamiento 60-40-0, y en la. segunda, el tratamiento 60-0-0. 

Una técnica que no debe escaparse d( mencionar, en la tdonica de riego deno 

minada riego- por goteo, es nn método en eI cual el asun es llevado a trnvez de 

tuberfaa al punto donde ponerla en el suelo, el gasto A la .salida, se controla 

por pequerlas vIlbulas regidas limadas goteras, que la depositun sobre el terre 

nq gota a gota. • 

coTprar metodon de riego no observa que la diferencia. entre ellos es le 

facilidad' paim. regar,fertilizar y cultivar, de acuerdo a las condiciones del 

nicleo, cultivo, clima y topograffo . Por otra Tarte entre ruyor ee el :íre;a z,or 

regar nnyor ea la dificultad para aplicar eficientemente el agua y los fertili-

!zntem, ya que al inici,ux diferentes nétodon calbia el costo total de producción 

'Ah« pués el rieGo por goteo•nos.permite regar,. fertilizar y cultivar con mayor 

5nde.menera més econc5mica:los cultivos perenes como durazno, guayaba, 

,vid, rotyl citrinos y ctroe. 
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Sus ventaja!: son: 

Ferraste aplicar volusienee péguenos de una en intervalos de tiempo corto para 

un oren minero de arboles. 
	 • 

Las 	dn azua Por conducción drnapprécon. 

rwedecm sólo Di r.rte do lis. euperficie cultiwda la Cual me localiza zenerrl-' 

. ente bajo loe 5.rbolos. 

• Con loo ahorros de mula indicados es posible reaar un írei con Ia'Miema di3po 	, 

nibilidad de asua. 

Se pnede aplicar fertilizantes •y aEroquimicoe atravez del sistema. 

Per.litP un buen manejo do .suelos arenosos en cuanto a.riego. y fertilización.: • 

_ 	• 

Gnu desventajas son: 

• • 

t -.1 u. 
• • 

La plmeación, diseno e instalación requieren de apeyo:técnico. 	• 

4 , 	Su operación der,:andat&Inicas precisas de filtraeihn, fertilización y wntenr 

	

1 	-lento preventivo. 	 ':- i'•- -  ';'.. 

nrcaserio un Petudio ecón&ico que apoye ln ClecieldniArít instalar 4ete' :.. 
'n'::• 

	

' ! 	: mistela de riego. 	 .' 1 ..•'; 
: - t 

Para todas agne11:2s personan que so dedicon'n1 cn.mpoi.o viven de la'aericultu 

•.ra hoy en dfa, ya no sor( problema la mlquinaria agrIcola,.puei la.Si›. 

ha elabcrpdo prosrazas de mecanización del cellpOiOemo complemento aloe prosra 

mas de trabajo que se realizan en loe árens de temporal y ricito, en croye:a. loe 

pratsanas dn producción que en ellos so lleva a cabo, Inton rTIOSTPrAR ce:aprenden 

como objetivos principales la ca.acitaCión tttonica y.anistencia tócnicr.. 	prodUc,,, , 

tos en 4reas productivaaquerequieren en l'OrMR rbiday efectiva utilizar 	po.. 

tencial'do pro(lucción disponible. 
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Fara efectos de ejerr.plo en éste ceso, representa a ustedee un aspecto fonda- 

1 	f:,n.tal que pe considera ivra. la iniciación del pro.rtma, el' rnative a la capad. 

tJción de productores y personales -técnicos que.- se hacen carEo..do la operación y 

nteni .unto, Anf co-:o de la conservación de la 	agrícola. 

Estudios recientes, muestran que a la fecha.el'Entado do Yoreles (por ejemplo) 

tiene deficiencias de edquinaria agrfoola y para cubrilas Se requiere de un mf .. 

vino de 80 tractores de 7C ll.f..con nus respectivon.implczentose_consideredde.que 

una parte import;Inte ch.? la' Wrquineria existente ha rcbapado.'eu'ida dtWyien: 

los próximos Cele se incorporan y se ebren l'eultiMis de temporal nuevas superfi 

cies, por lo que las estimacienen de necesidades mfnimas de:mlquinaria excedersn'. 

notablemente.. 

A continuación se presenta Un cuadro el cuál muestra, c1 .No. d 

tractores. 

. CUADRO No. 26 

EnTIDAD., GUPYRPICIT 	Nn. 	- 

-..--,--.. 

No. 	DE 

RITGO TEPPCRAL 'POT il, 'T:VCPC;117:3 

. ', 	:--'.‘:'.., 	• 

ECRE103.  44,15 92 070 136 505. 1478.   

.....y 
... 

• i 

Esto nos muestra que eli'gran.cantidad de 11:14.- que por falta de. tractores sed  

cosechnn con animales, .dejan de producir bastante. • 

F datos nacionales, .la productora Nacional de semillas distribuyo 176.672;to„ -  " 
:• 

neladr..1 de se:.-41.11ne certificada y 40. 14.1 ton.; de maloes.criollCS seleeciOnadOW, 

que en conjunto representáis 481 que en 1980 / 1511 m4egliy:".1,;1.916. 
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C i,PITULOV 

FACTCUM (717.! IMUYEN fui LC:; COSTOS DE LO3 CnTIVOS 

El contacte producción en sí ce 1,11 expresidn monetaria de la tranaformscidn 

do bienes pre-existenten con el fin de, incrementarla:; valor; por tanto, se pu-

ede. definir couo la HUMV de los pagos que se hacen a los factores de la produc-

ción tierra, trabajo y capital que concurren al logro del producto. Cabe a la -

vez hacer la distincien de la existencia d4 dos categorías, las del costo histd 

ribo y la del costo predeterminado, la primera es la que tiene la aproximación 

cuantitativa más cercana a la realidad dado que surgen de una función ya efectu 

ada, en cambio la segunda se fundamenta en supuestos de una función a ser reali 

nada. • 

En evidente que en el lapso que comprende a la última década han surgido una 

serie dé inquietudes por conocer cuantitativamente con mayor aproximación los -

costos de producción agrícola, interés comprendido como una consecuencia de que 

ha cobrado importancia relevante,el sector agropecuario sobre todo en la parte-

que se encuentra vinculada fuertemente a la economía de mercado en donde se es-

tablece la relación costo-precio,,asf, como por la multipliCación y diversifica 

cidn de estudios relacionsdos con la programación económica nacional y parcial-

del sector en donde se necesita cada vez tener más precisión sobre la cuestión 

agrícola_, 

Este breve estudio tiene la intención de expresar algunos de los numerosos -

problemas que se encuentran para poder llegar a la determinación de los costos-

de producción agrícola con un nivel de confianza aceptable, mencionándose aque-

llos factores y elementos que influyen a sun cambios enpecialmento en loe de -

distritos de riego, estando conscientes de la diferencia básica que existe en-

tre la agricultura de temporal y la de riego. 

Con fines de análisis me consideran cinco aspectos: natural, tecnolduico, - 

econdmico, social e institucional, cuyas presencias e intensidades son varia- - 

bles en el tiempo y en el eapncio, por lo que el orden no obedece a la importan 

cia que pueden tener en un momento dado. 
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5.1 

A SPECTO NATURAL 

Es evidente la influencia de =en peso que tiene el clima sobre las plantas, -

por tanto, bien se puede hablar aquí del aspecto agroclima dado que establece le 

relación cultivo-clima, de tel manera que esta relación conduce al análisis de 1-

las manifestaciones climáticas reales y las necesidades benéficas de clima que re 

quieren las plantas. 9a consecuencia, la precipitación pluvial, la temperatura, -

la radiación solar, la evapotranspiración y la humedad del suelo, el viento, les 

plagas, etc. son elementos naturales que inciden positiva o negativamente en los 

resultados fisico3 de la actividad agrícola, lo que necesariamente queda refleja-

do en los costos de cultivo, dado que las variaciones de los distintos elementos 

climatológicos determinan regionalmente una serie de medidas posibles de aplicar.-

se u omisión de éstas, ante las posibilidades de obtener o nó, los'resultados fí-

sicos (rendimientos) que justifiquen económica, social o particularmente el ries-

go de invertir. 

Con este orden de ideas generales, se puede decir que existen regiones climato 

lógicas diferenciadas, con lo que se quiere indicar que hay distintas regiones do 

cultivo-clima, amén de que circunstancialmente surgen momentos o perfodoe.en que 

esas relaciones ret:ionales presentan algIn desequilibrio transitorio, o paran a -

otro estadfo. 

Visto de esta manera el aspecto natural, se colige que los efectos en las plan 

tes de los agroclimas regionales y de los mioroclimas inducen en alguna medida a 

modificar en el tiempo la estructura del proceso de la producción agrícola, y por 

ende, a los costos de cultivo considerando la reacción que tiene el agricultor -

ante las manifestaciones climatológicas para lograr la adecuación agrícola a ente 

tipo de variabilidad natural. Este aspecto en general tiene una influencia de tal 

magnitud que afecta en casos extremos a le decisión de sembrar o nó en un momento 

dado, hasta provocar que se dificulte o modifique el manejo y transporte del pro-

&loto agrícola. 

Por lo que respecta al suelo, Si tembibn se observa cono un factor natural, in 

ele influir en los costos de cultivo, dependiendo de la calidad de su composición 

el que pueda ser explotado agrfcolamente, sin embargo, es un elemento mita maneja-

ble, que se puede adecuar a la necesidad agrícola. 
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5.2 

ASP,InTO 	C:101,0GICO 

La importancia histórica que guardan los grados tecnológicos en la agricultura, 
están determinados en función a los efectos que hayan tenido socialmente los cam-

bios técnicos, de tal suerte que le duración de cada lapso en el proceso de cambio 

depende inicialmente de lo significativo que puedan ser particular y socialmente -

los beneficios adicionales que se generen al operar alternacionee tecnológicas, -

que por regla general están basadas en las intensidades con que se manifiestan la. 
investigación, la experimentación y la divulgación, tal como sucede en la agricul-

tura moderna la cual casi permanentemente está siendo estimulada con innovaciones, 

sobre todo en el manejo de paquetes de insumos mejorados y de nuevas prácticas a - 

gdeolas. 

Esto permite mencionar, que contrariamente a la creencia generalizada de que 86 

lo la agricultura moderna se caracteriza por la sujeción a requisitos de oportuni-

dad y precisión cientifica en el manejo de los factores de la producción e insumos 

se estima que la agricultura tradicional también tiene una serie de requisitos, -

pero, con la diferencia de que éstos están determinados de manera consuetudinaria 
por que se encuentra atada o estancada en una etapa de desarrollo más regida, al -

no disponer de todos los elementos de apoyo y calidad con que se desenvuelve 13 -

agricultura moderna; no obstante, de manera particular, también dispone de yaria -

dos métodos agrfoolas, aunque no evolucionados, que cumplen con el fin de obtener 

resultados, que relativamente non susceptibles de mejoraren si se introducen las -

innovaciones técnicas adecuadas, para sof provocar el cambio en la estructura pro-

ductiva. 

Dado que la tecnológia actual en general, comprende una serie de elementos que 

conjuntan conocimientos cientificos, investigación, preces:Lin:lentos y recursos que 
se aplican y que se deben manejar hábilmente para alcanzar, cada vez, mayores can-

tidades de satiofactores, esté a la vista que en nuestra an•ricultura se aplican -

tecnologías intermedias que corresponden a distintos niveles de desarrollo. 
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Esta idea remite peretrar e lo que representan y reflejan los costos de pro 

duccidn en detalle, ya que mediante éstos, junto con los rendimientos que se oh 

tienen, se rueden detectar loo métodos de producción agrícola existentes y con-

secuentemente los grados tegnoldgicos que tiene la agricultura, o bien se puede 

coadyuvar a conformar los niveles t/cnicoe más convenientes en las prácticas 

agrícolas de una rneicln o zona. 

Por tanto, el hablar de la tecnología en la agricultura no es la simple re - 

ferencia al suelo, aua, semilla, animales de trabajo, arado egipcio, o de ver-

. todera, coa, mano de obra, maquinaria, fertilizantes, insecticidas, etc., es - 

bastante mSs que ésto, o usa, que también ne infiere sobre los distintos grados 

de conocimientos pera organizar y manejar los factores e insumos cuyas disponi-

bilidades en ntimero, volumen y calidad con por lo general cambiantes, al estar 

influidos por variabilidad de sus precios. 

relación a ésto surgen dos características que se observan como diferen - 

cia básica entre las agriculturas tradicional y moderna, una que en la agricul-

tura tradicional no existe o cuando menos no se manifiesta palpablemente la com 

petencia técnica y don, que en la agricultura moderna sí existe esa competencia. 

Sobre.la base de esta diferencia fundamental surgen dos estructuras generales -

de costos de producción en relación a la tecnología. Aqui la stencidn se centra 

con preferencia en la influencia actual que tiene esa comretencia de técnicas -

en la composición de los costos en la aericultura de riego. 

Dentro de las rezcnes tecnológicas que entablecen incidencias relativas en -

los costos de producción, tiene una importancia relevante todo lo referido al -

manejo de los.suelos agrícolas, y que tiene implícito desde la posibilidad que 

se realice o no la proteccidn debida para evitar degradaciones de los suelos o 

en su caso detenerlas y mejorarlo mediante elementos naturales (esti/e-celes y -

abonos verdes) y guineos como los fertilizantes, con el lavado de los suelos -

y drenaje para disminuir, eliminar o evitar un posible ennalitramiento, sobre 

todo en las zonas agrícolas con riego, hasta la nivelación y preparación de la 

tierra para efectuar la siembra y la realización de las labores culturales; tan 

bien se consideran en ente aspecto los efectosede usar el terreno como potrero-

despuée de la cosechae  así como el trineito de allIn tipo de ganado y su uso -

alterno o de rotaciln de cultivo. Esta clase de acciones sobre los suelos agrí-

colas inciden durante el transcurso del tiempo aegIn el caso, positivamente en 

la composición de les costos. Todo esto depende de lo atractivo del mercado por 

ser este el que influye sobre si se hacen o no innovaciones técnicas en el mano 

jo de los suelos. 	 1 30  
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ro obstante que el P.e:tia como insumo tiene una función vital, tanto en la agri -

cultura de temporal como en la de riego, solo tiene representación en los costos -

de cultivo con agua asegurada. Pero tal situación no la excluye de ser un bien eco 

nómico aunque se encuentre aparentemente libro para la actividad agrícola teepora-.  

lera, ya que en condiciones de lluvias normales en la región un cultivo estableci-

do en una hectárea, per ejemplo, colo dispone de un voluaen de agua determinando -

por la lluvia directa en esa hectárea y los eecurrimientoe nombales precipitados -

que puedan llegar, dado que la topografía de la zona jueaaun papel interesante, - 

despuéu seré un bien escaso hasta la. siguiente temporada de lluvias. Es tanto, que 

en la otra agricultura además de las lluvias.directas sobre los cultivos, se dis-

pone de almacenamientos &ragua que permiten suministrarla de acuerdo con las ne 

cesidedes de loe cultivos en la temporada de secano. Ahora bién,.de acuerdo al en-

foque tradicional, el insano agua dentro del costo del cultiva se representa como 

un servicio para hacer llegar el agua al lugar requerido y no como una compra del 

insumo, y se considera desde dos puntos de vista: primero, conforme al tipo de - 

aprovechamiento, es decir, si el recurso agua cae logra de corrientes- superficiales 

o subterráneas, ya que en general en el sistema por gravedad el costo del servicio 

de distribución el menor que el otorgado por bombeo de pozos profundos, por lo que 

ambab formas establecen una relatividad mas en la composición de los costos de

cultivos, y secundo, obedeciendo a la forma determinada para pagar el servicio, o-

sea, por hectárea anual, por hectárea riega, por hectarea. cultiva, por millar de - 

:e., etc. ler° a estas características se agrega otra, influida por aspectos socia-

len como las costumbren de los agricultores que afectan a una buena operación de -

un distrito de riego. Por ejemplo, existen hechos como el de regar solo de día o -

las 24 horas, en donde entran en juego el tamallo riel distrito de riego, el nimero-

de usuarios, las extensiones de las explotaciones, el ndmero y clase de cultivos - 

establecidos con fechas de siembra, crecimiento y cosecha diferentes o iguales en 

alguna frase; eeto tipo de situaciones inciden en el renglón del costo referido a - 

la aplicación del riego pobre todo en relación con la disponibilidad de la mano de 

obra y su oportunidad, todo ésto ademas, repercute en alta'.; sentido en las oficien 

olas generales de los distritos de riego y a nivel parcelario. 

La revolución permanente en el campo de la genética agrícola ha dado lugar a -

que existaeuna oferta mdltiple de variedades de semillas mejoradas, aunque no eiem 

pre en las cantidades necesarias, sobre todo cuando alguna de ellas para un culti-

vo especifico tiene el éxito esaerado en rendimiento y en su difusión local y real 

onal. 
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Aceptada esta situación que suele presentarne con ciarta frecuencia, lo importante 

son algunas características de la nueva semilla mejorada en cuanto a su influencia 

en las técnicas agrícolas que inciden en el proceso productivo y por ende en la -

composición del costo y el producto. Si los agricultores logren la informacion ade 

cuada:irnte y la comprenden, posiblemente se encuentren, por ejemplo, que el ciclo 

vegetativo de esa nueva semilla mejorada ea más corto por lo que lograrán la cose-

cha en menor tiempo; pero éstos los ruede condicionar a cambiar la fecha de siem—

bra, la densidad de siembra, los requerimientos de agua, el ndmero y la frecuencia 

de los riegos así como también la distancia entre los surcos, etc., en fin, tal -

innovación conduce a los agricultores por el camino de la especialización técnica. 

Y del cultivo que llegado el momento adquiere rigidez, ya que para esa variedad de 

semilla ee debe seglar con precisión las recomendaciones dadas en paqUetes para ob 

tener el preteralide óptimo'ffsico o rendimiento, y que se logra con la concurren--

cia oportuna de todos los recursos necesarios y sin que se presenten restricciones 
climatológicas. A futuro, el deecubrimiento de otra variedad con un comportamiento 

diferente hará que cambien sus lineamientos tecnológicos, como sucede en el caso - 

de las semillas mejoradas precoces que eliminan alaunos riessos por sus perfodos - 

vegetativos cortos y además pueden implicar un uso más intensivo de la tierra. 

Es indiscutible que lan innovaciones tecnclógicas.en la agricultura permiten e. 

diominuir n1 tiempo y el trabajo aplicado en las explotaciones debido a que les -

nuevas técnicas incorporadas dan lugar a que la producción se incremente por cada 

unidad de trabajo, id que tiene más validez cuando hay una imnortante representa-

ción de los factores de la producción; tierra y capital. De ésto, se puede adver-

tir que en el caso de la mecanización agrfcola, se rreaenta una característica de 
suma importancia, y es, la relación tan fuerte que existe entre el grado de mecani 

zacidn y el tamaño de la explotación agrfcola y con el tipo de tenencia do la tie-

rra, es decir, familiar, ejido colectivo u otro tipo de esnlotacidn, riendo en ca-

da caso diferente el ndmero de tractores y otras máquinas agrfcolas que se pueden 

poseer y aplicar, habida cuenta de la. eficiencia del manejo de estos medios mecáni 

cos, implicándose diferenciaciones entre los costos de producción y ade más renco 

to a loa costos realizados por los ejidatarios y auténticos peeueñon propietarios, 

'quienes, ni no cuentan con servicios de magulla mecánica y además oportuna, tiene-

que seguir recurriendo a la tracción animal, contemplando que san mayorfa los pro-
ductores en pequeño. 
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La utilización de la maquinaria agrfeole tase consigo ceebios en las prácticas-

ae:dcolas, corno más oportunidad en la preparación de la tierra y labores cultura--

len, posiblemente la no realización de dos barbeches pero si el aumento del ndmero 

de rastreos o al contrario, aplicar arados para suelos profundos (subscleo), varia 

cien en la densidad de la semilla, oportunidad para cosechar, etc., además, corno 

so dijo de reducir de manera notable el tiempo y trabajo e incrementar la produc-

ción per unidad de esto factor. Todo ceta implica cambios en la composición de los 

costo de producción. 

Con la aplicación de fertilizantes también se persigue incrementar al máximo po 

sible los rendimientos, pero este logro depende del ndmero de unidades recomenda--

das del fertilizante especifico para, el tipo de suelo que se esté cultivando, esto 

sucede en los cosos eetrictamente apeeados a las indicaciones, más no es el cormin 

denominador, ye que suele pasar que se presente encaeez local y/o reeional de la -

fórmula recomendada o con toda intención se hacen aplicaciones limitadas y hasta -

se suspenden o bien acuden a fórmulas comercieles que frenan la producción o la -

abaten. También la afectación se da por sobredosis o dosis menores a las recomenda 

das, acción negativa que conduce a menoren rendimientos, y, hasta la. pérdida de le 

cosecha, lo que es una resultante de la encesa cultura técnica. }miste también la-

alternativa de los abonos orgénicoe de origen animal y vegetal lo que le da una. -

composición diferente a los costos y sobre todo cuando participan conjuntamente -

abono orgánico y fertilizante químico, éste es un aspecto poco estudiado por la es 

casa representación comercial que tienen los abonos paro en algunas zonas ganade.e-

res adquieren importancia como mejoredores de suelo. Otro elemento que ha cobrado-

valor es la utilización de aguas negras en la agricultura dando lugar a la elimina 

ci6n de los fertilizantes, nolo que ésto no es una práctica difundida ya que se re 

quieren condiciones especiales, un ejemplo es el Distrito de ?lego Yo. 03, Tula, - 

Pgo. 

El uso de plaguicidas para el combate de enfermedades y platas en la agricultu-

ra, tiene une imeortancia extraordinaria, sobre todo en la actividad agrícola de -

riego que se caracteriza por oprrnr aparentemente con costos de cultivo relativa-• 

mente altos. for lo consiguiente, en una inversión de protección cuando presentan 

con frecuencia enfermedades y plagas que pueden incidir fuertemente en los rendimi 

entos. 
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Hay en el mercado un jran nximero de pleeuicideo, deseraciedamente exiute una anar-
quía y huso de cate tipo de insumos, debido rrincipelarnte a que su producción y-
comercializacidn se encuantran controladas por empresas privadas, dando apto poca 
efectividad en la calidad de los productos químicos rara. combatir las incidencias 
biológicas de esta naturaleza por tener mayor contenido comercial, lo que hace de-

une. mulera definitiva que la produceiéh el vea. afectado y consecuentemente se de-,  
forme el costo de cultivo. La aplicacién de loe insecticidas implica una serie de-
requisitos por loa riesgos que tiene, esto obliga a. verlo como un trabajo especiae. 
'izado. 

La cultura técnica es la que-involucra los grados de conocimientos para ergani-

zar y manejar a los factores e insumos para la producción. Meta partede le tecnolo 

gre cuando tiene movilidad permite transformar las técnicas de producción, de ahí-

su importancia trascendental. Eh Véxico son distintas les dependencial oficiales y 

organinmon privados: que participan en esta acción importante, las m6s representati 

vas son: la Secretaria de Agricultura y Tiecursos Vidréulicon, la Banca Oficial - 

Agrcpecuaria, la Secretaria de la Reforma Agraria, Guamo y Pertilizantes, COPASh-

1-0, etc., por parte del sector oficial, y por otro lacio se encuentran algunos ban-
cos privados, emprenaa industriales, laboratorios químicos, etc., siendo comprenei.  

bid que existe una dinociacién de objetivos, que °veden-temente retrasa la marcha -

de las soluciones técnicas y otras sobre el sector itgrepecuario. 

Al reflexionar en torno a la cultura técnica. y su vínculo con los diatritos de-
riego en su concepcide moderna, nos encontramos con quo Ratos son vordnderos cen-, 

tres de cultura técnica. experimental y aplicada con bardcter permanente, si no se 
han logrado siempre los resultados esperados de esa cultura técnicaa  or debe a dos 
razones fundamentales; le primera en histérica, ya que para los distritos estable-
cidos en el pasado desde su origen no se contaba con la cencepción actual de lo -
que debe ser un dintrito y edemb no se disponían de le tecnología y recursos como 

hoy se generan y aplican sin obviar que las necesidades histéricas fueron les que-
influyeron a la determinaci6n de solucionen en base e los recurren rlinpenibles, - 

ror esta razón ahora se dispone de una cultura ttenice muy rica y que se ha censan 

trado y canelizade a los distritos de rico modernos debiéndose hacer pertícipee -

de ese logro a loe ditritos en donde se empezó a generar esa cultura. 
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DI se unda raza!, 47 qu,s no 3F. ncin lourndo prep.:,rar el número necesario de los CUP. 

drod b4sicos que actúan cwro a.;enten trnneylsores de la cultura técnice p nivel. ci 

entífico y ndecuarlos a 1.4n neceqideles regienales y locales. Consider:ndo lo dell 

cado de este aspecto, cabe recordar,lo imperativo de la actualizaciA o creacién 

de la estrategia para difundir con efectividad la. cultura técnica en funciAt a los 

requerirlmtos del de,rrrollo nacional, regional y hasta local. 

Sxist.: un fenéeno que taiilién 7P pued!: identificar como de las causas del es—

tancamiento de la cultura tc'enica, y o el de las corriente mizratorian definiti-

vas o temporales de les campesinos tradicionales, corrientes que estIn formadas 

preferentemente por jóv-neo sin calificaci/n urbana, que en el caso de la salida 

definitiva obedece al dreno de encontrar en otras zonas ncupacidn en actividades 

que en 	mayoría de los crsos no son azricolas; dedo cata. situación, sucede qua 

son los adultos y ancianos quienes por permanecer en su lugar de residencia siguen 

lirados a las préeticas agrícolas tradicionales resultando. mayores pausamlentos 

hacia las innevnciones de lo ectividad productiva. Asf también las corrientes mi--

zratorias•temporales hacia actividades agrfeolas no siempre tienen el efecto desea 

do, ya sea por existir cultivos diferentes regionalmente, por ejemplo, el corte de 

la caña de azdcar›  pizca de café, etc., que determinan actividades que no len pro-

porcionen a loe conjuntes migratorios temporales una forma de cultura. técnica. apli 

cable a la zona do donde previenen, ya que loe cultivos y las prácticas ajrfeelac- 

on r!istinten. 
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5.3 

A SPECTO EccrovIco 

El punto anterior ayuda a comprender la importancia de los factores e insumos des-
de el punto de vista. tecnológico en la agricultura y en sus costos de producción; sin 

embargo, para completar un poco más la idea se tiene que hacer referencia a sao preci 
os y a la influAncin que tiene el mercado de los productos se7ricolas en loe costos de 
cultivo. 

Es práctica común separar los costo: en dos grupos: fijos y variables, dentro del-

primero quedan incluidos los deducidos en un período o ciclo a la tierra y al capital 

y en el sesundo el trabajo más loe insumos semilla, agua, fertilizantes insecticidas, 

herbicidas, interés sobro el capital circulante o de trabajo, impuestos, etc. 

El costo fijo para la tierra y el capital de debe ver desde el punto de vista de 

la permanencia constante del primero y su renta, comprendida cono una resultante del-

precio del factor y el sesundo,:por duración y precio. La renta de la tierra. solo la 

consideran en sus costos las grandes empresas agrícolas, y la cuantifican en términos 

de mercado, dado que practican el rentismo de tierras que por norma general son las -

mejores, por lo que no en correcta la asignación ya que en realidad es más complicado 

el asunto atendiendo los aspectos de tierras marginales y el tipo de cultivos. 

En cuanto a lp maquinaria y equipe agrícola su diversidad de marcas, tamanoft, capa 

cidades, etc., el tiempo que tienen en operación y la calided de esta, el lugar geo--

gráfico en donde la tienen trabajando y los precios a que fueron adquiridas, dan lu--

ger a que se incurra en distintos nivelen do costos en un mismo período, pero debe -

dársele el tratamiento de costo fijo, ya que en caso contrario si se considera en el 
cálculo como un costo varinble, ne incurre en el error de aumentar el costo del tac--

tor capital durante los primeros anon e imputar un renglón de costo menor en los dlti 

mos anos de vida de la maquinaria y el equipo agrícola. 

Por lo que respecta a los insumos, nue precios tambiAl presentan diferencias nota-

bles; no tan solo de una región a otra, sino localmente, el mismo tipo do insumos su-

fre una discriminación de precios, debido por un lado a la política de protección in-

dustrial y deficiencias de la industria de fertilizantes y limitaciones en la disponi 

bilidad do semillas y recursos y por otra parte, Bes*, la localización geográfica de-

las áreas productoras y las formas de comercialización, como una consecuencia del gra 

do de desarrollo de la n.gricultura en la región o localidad, etc. 
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En cuanto a los adquirentes de insumoa se observan de manera directa a dos grandes 

grupos: (1) los agricultores con poder económico crítico y (2) loa agricultores de 

alto poder de adquisición; el primero se caracteriza porque posee peque/as unida-

des productoras, o sea, que ce trata de minifundistas con identidades dispersas, -

que los convierten en microdemandantes parciales que de hecho los ubica.en una po-

sición desventajosa, aln operando con la Banca Oficial Agropecuaria, quc por no -

contar con el respaldo de recursos suficientes para cubrir todas las necesidades -

de las sociedades de crédito y particulares, determine, que existan auténticos pe-

queños productores y ejidatarios que reciben créditos incompletos respecto a las -. 

cuotas teóricas de crédito establecidas que incluyen insumos como semillas mejora-

das, fertilizantes, etc. Las que no tienen ese relativo acceso a la Banca Oficial, 

por no ser sujetos de crédito, se ven obligados a recurrir a los agiotistas, comer 

ciantes, terratenientes habilitadores y empresas, de hecho mediante este mecanismo 

los precios de los insumos en téxminos ocultos son más elevados, creíndose así una 

de las formas más efectivas de descapitalización de la agricultura tradicional, lo 

que evita su avance; en efecto, como los productores se comprometen a entregar sti• 

cosecha al que les presta, cuando esto sucede les liquida a un precio,  menor, inclua 

yendo un interés elevado, y como ésto pasa cuando la oferta del productoratiene su 

mayor representación sucede que los precios sufren mayor castigo, y si no le entrea 

gan la cosecha corren el riesgo de que en el ciclo siguiente no les presten; este-

mecanismo los excluye del mercado de las ganancias, y ente desventaja se agudiza 
en períodos inflacionarios, porque los pequeños productores solo ofrecen volúmenes 

que ocasionalmente alcanzan a ser representativos de medican:ayer.% pero lo común-

está por debajo de este nivel por lo que no existe una fuerza que pueda influir en 

el precio dada la dispersión,de la oferta; en cambio, el oligopsonio agrícola regí 

onal si puede influir en el precio. El segúndo grupo se diferencia en que sí puede-

retirar del mercado grendes cantidades de insumos y en paquete, ya sea con pago en 

efectivo e inmediato o mediante el crédito al que tienen acceso con facilidad, ya-

que su fuerza particular u organizadaa  así como económica y politica,lle permite - 

gozar de preferencias en Lao disponibilidades y en la oportunidad de menores preci 
os de los insumos y maquinaria agrícola. Esta posición privilegiada relacionada -, 

con las exrensas propiedades de tierra agrícola, permite abatir acates de produCci. 

6n, vía menores precios y mayor eficiencia en el menejo de los factores do la mis-, 

ma, pero afectando a la mayoría de los productores en peeuefio, quienes solo logran 

alcanzar una escasa parte de la oferta de insumos porque 'latos non absorbidos en 

su mayoría por loe del poder agrícola, económico concentrado. 
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For lo que res!  gata a los precloa de enrantfaikelne productos acrisoles ht!nicas, 

su influencia en ir ccmponicD5r. de los cortos dr cultivo non de bastante proo, ya 

que puel:en actuar hasta cierto líraite como estimuladores que pueden inducir n los 

innovaciones en las tticnicau de producción y asimismo pueden actuar como factores de 

congelamiento de éstas y coneecuentemente de loe niveles de costos como sucedió en - 
el período del desarrello con estabilidad, condyuvsndo 

	
le paralización de la pro - 

duccidn agrícola por no emiatir los estímulos nece;:arios que permitieran rt.yor nten-

cdn a las ltneae de producción con precios garantizados congelados, en tanto los - 

costos, con movildentos lentos para firmes, fueron aumentando casi hasta abatir los-

márgenes de utilidad. Neto no fue mis que una de las manifestaciones de la crinis 

del aparato productivo nacional, lo que motivó a. formular las nuevas políticas de 
crldito agropecuario y precios de Earántía pera estipular al sector agropecuario; 
atrae la atención el hecho de que la nueva política sobre precioR en movimiento, 

netos tenEan lapsos cortos de reposo, ya que solamente en cuatro ailon, 1973 a 1976, 
por ejemplo, el maíz y el trigo han tenido cinco y cuatro cambios respectivaeento, -
es decir, que atra.vis de aproximacioneS se están buscando sus verdaderos precios; cu 

esti& similar está sucediendo con el frijol, el arroz y otros. fas este actividad-

tan rítmica de lo, precios de garantía seeuramsnte ya está incidiendo en los costes: 

de' producción. ciemere con un parrado de retraso, per: dentro de la tendencia inflaci 

onaria que obliga a medir sus cononsuencian, ya que al rebasar el nivel dr precios -

relativamente verdrrleros, so echa marcha atrle.c para dentimnlar, tal es el caso de -

los precios del frijol y el arroz, en tanto el pral) a los factores e inauann tiendan 

a levarse, repercutiendo rn todas les líneas de producción y con bastante af..ctación 

en la agricultura tradicional y más adn en su parte de slImlifItncia. 

Observase página 55. 
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A '3 Y 	CTO SC0I1,1.  

Agur se tratn de inferir nobre algunas ~tienes relacionodae preferentemente,  

con la tenencie. dr la y la rano de &era. 

Todos; cntanae enterados de loe grandes problemas que existen a este r,npocto, - 

como le prod.& de la población rural sobre ].a tierra., la polarizeción de la agri-

cultura, etc., que motiven la. expulsión de-la fuerza de trabajo rural hacia loe -
centros urbanos, que es en donde se recibe el mayor impacto del fenómeno migratoe-
rio. Dentro de ente contexto de gran problema, se observan loe fenómenco ectuantes • 

quo influyen en i' eutructure de los costos de cultivo, uno de elles es el procese 
eleorción que ee menifieste. mediante el arrendamiento do parcelas o la venta de 

éstan simulando trespance, bebida cuenta que dentro de loe ejidos también le regle 
trua acaparamiento.% en fin, tosen aquellos operaciones que inducen a que sean em-

presarios loe que exploten len tierrar Ajidalce y de minifundietas; esto le motivo 

suficiente para que loe costo!, Pft modifiquen ya que seguramente lo primero que se-

hece es cambiar el tipo de cultivo y coneecuentemente la técniCa de producción, ex 

ploter la tierra r...19 intenenmente, todo lo cual conduce a cambios en la densidad. -. 

delei nano de obra ocupada. lor otro lado, se tiene que también existe aperceriamo 

. que ce uno forma que permite coepertir la exploteción de la tierra, en muchee oca-

eionen. tal relució:; eet1 dada on rezón, ala necesided de alimeton para el eutocopu 

mo, convirtiendose est en un medio pela compartir esta pobreze 	rezultedos agrfo,  

colas; el aperceriemo también se 'da a nivel de la agricultura comercial pequeli,.-
coetwebre que en ambos tipos de agricultura: influyen en los coutom de cultivo. 

lar su ;erute la mano de obra dentro de lo actividad egrScole incide en loe cose 
ton de cultivo dr la manera niguiente: (I) por eneeo de oferta de mena da obra, --
los salario:1 son menores, (II) por eecneez do le mono do obra, lee ederioe son al 
tos, pero tarbilee elta situación obliga A meceninar la eericulture, (III, por com-
petencia entre le demencia de me.no de obra, debido a le necesidad simulténee de él-

te, cobre todo cuando posee cierta especialización en al¿cunne cullivoe, lo qee ele 
va loe salnrioe, y en ocaeioner obliga a que le retenga para asegurare, le disponi 
M'idee, oportuna, ocup4ndoln en otros traba joe y seto temMén contrruye a elevar-
lon contos de :linera relevente; este tipo de aontrateciór se juetifice en nultivoe 

con erandea riesgoo pero de alta rentabilidad, (TI.r por ur delenvoleimiento acele-

rAdo de le agricultura comercial le dewenda dr reno de obre presente une tendencia 

alcista de los salatioe, en tanto no llego a nu entebilización, 

i4 1  
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(V) por la utiliciA 	.lecar.i:alos y 	mno da cibw Pn lc.roi Pu 

quPe 	usecrtibU la apiicaoit 	ii. amlon, (VI) la forma pat.enTliste dr 17. 
Oficial Agropecuaria, quien prócticamente dirige toda la aplicsciÓ:, dP loo cr4d1- 
toz ae avío, res-Undole resr.on1;;Iilidd a los gricultores en PI manejo 	ctl- 

ditos; es frecuente que en el case (!oh los grandes productoyps una prte dP w,os re 
curros sa camlizen e otros nemaior, y fr., cl?er de los ninifundiste, una pinta RP 
orio•nte hasn,  el magro injreto flmilisr, sin oportunidad d.t incrementarlo, debido. 

qua 19 mano de obra familiar casi no pArticips, y (VII) por la paticipación 

U ruano de obra ferLillar, la que cdsi por costumbre en alguna:: óreas da estudio - 
del sector, no 3P ha imputado por el temor dp reflejar.las Ordides agrfcolas. Es 
de hacr notar que les costos de producción de cultivo en los distritos de riego,_
sf pe incluye colo renglón de costc.la mono d obra Vvriiiiar cuando hay. 
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5.5 

1.; f 	c,  T C I e e e. I T P C I O 	e 

Todo .5sto nor da une idea general sobre el..p"." ua 	un he venido bebalne 

dn; sin lebareo n'; se pu- ..ten sonlnyar Ira papelee que tiene l infreeetructura 

el crito y lc. er¿I1..nizacV3 eomo enctor:.e que inrereee el lo eeeructure 

d: lo costo:; dr .cultivo. 

;;obra' le inereeeteuctere hibefulice, bata comente'? dos cupetionent (I) que el-

solo entablecimionto de un distrito de riego es motivo suficiente para que apareze 
ca une estructure diferente de costos de cultivo, en uno zona o recién (II) que me 

diente el Flan de Eejoramiento Pereelario (PIZEPA), que comprende la enneflanza - • 
directe del uso cadevoz mln racional de agua para riego, eet1 infliyendo cono  

nicae  por lo que ~bol' asricultoren de los distrito.; de risco yn ext511 modificen-

do o caresieneo otros azpectoe de Que tigonicee de produccin actuales, lo que influ 

yen necesariamente a mover los nivelen de loe costos d. cultivo. 

Yor provenir de fuentes diversas el capitel de trebejo y atendienio a lne nece 

eidsdee totalee o parciales de los demandentee de eete capital, es un motivo mes » 

para que loe costo de cultivo sean distintos en eu coeponicién dentro de ceda linfl 

a do producci4. ER cobido que el crf5dito egrícole dr evTn otorgado por le Pencae 
Oficial Agropecuaria en insuficionte pera etender la totalidad do las neceaidadee-
de cr'dito sobre todo de los cultivos Meicom pene a los eefuernos realizados. ;a 
tendencia histórica demuestre que el or4dito neTopecuario directo he sido notoria- 
mente creciente, el grado que de 1970 a 1975 	aumento fue de 275% yn que se pesé 

de 5,866 millones a 22 mil millones de pesoe de lo que 14.( ndllones de peeor me - 

ria para criditon do avío de 4.8 millones de hectáreas o mea el dnble de 1! ntendi 

da con"crédite oficial en 1970. 	evidente que en estas condiciones do eieeneiemi 

esto solo se atiende al 32% de la superficie eericole renional, por lo quo hcy la 
necesidrei de recurrir a otras fuentes como la. Banea Privada, emprrIcas particulares 

y edensfe, del extrenjoro como en el cien dr la porto aerfoole que esta lieede 

rectamente n1 comercio exterior; de esta msnera es Pneuentren los finenolamenton - 

con los interftnes de doble fondo ya que los proveeeoree non en realidad intermedi- 

arios de empren-s y benoon extrnnjelw como frnmenn que tembiern se 	a nivel chi- 

mdatico. iero, 1.1,?1:ki de qur el orieen de los oeXclito es dirstinto, tambiln cabe - 
mecioner la existencin de erricultoree que rolsrente enlucitnn un=; emrte de lo que 
ne eupone riPcnreleio eera eviterne deleit' qu,  pera ellos non dtfloilee de cubrir - 

nu eeclee cspacided de pPgo, 
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co 	que 	lo 	nonwl en lc p:ericultura tridi.donel. Por otro ludo, eAtA 
pro,lucton,s d le awriceltur nodpeía, quo trpbajen princirlenate nh.. dr orédi 
tu:: dr lb Banca Cficial y de la llanca Privada, aprovechan el mIximo las faeilida-- 

y:,  clac conocen loa 	ura lopror 	crldltoa; en e;tpÜC.  

entrmn lr :!ayorr: dr loA mediellos y gri.mon propietarios, lo que tiPne nrove con- 
w.cu iei 	sebr,  lnr v>rda:leros pequeflov propiYt,rios a quioner se 14::,  rrstAl. - 

opertzidad de recibir Cré-Utoo ne cruplIton, sobrr todo vra nquPllos que lci ne 	• 

cesitan y de;,ean. A los ejidatarios también so leA .restrinE;e, ena oportunidnd vf. - 

utilizad de recurro Crediticios ejidnles obtenidos de lc Banca Oficial, que da 

do el rentiszo son aprovechados por los empresarios aí;rfcclan, cuando que tales re 

cursos daieran canAizase a ejidos trabajados por auténticos ejimIktIrios. 11 tipo 

de yrg,ctions aerfools tumbl5n detewninan el :monto del crédito que nclicitn y en - 

conecuencir, influye, en el nivel del costo de cultivo. 

La preocupaciU por llevar cada vez mayor financismiento 91 campo pnrp dinami—

zarlo, er objetiva con :el pino tranonfidental de crear un sisteme nuevo que connide 

ra mecaninr,cepara Capt 	horron y llevuloo al campo,. 11.7i0 con mira' 	urri inte- 

grad& bata el nivel agroinduntrill. 

A medida que el tiempo transcurre, ve vn haciendo lulo imper,itiva ls necesidad - 

de la emanivaciés del sector anropccuario y prof,rentemrnte .en términos de rsplo 

tación selectiva. Asf ee en eUcto, pero dicha orleuizacién debe etimulerne dada 

la necesidad nacion-1 actual y futuro. dp aumentar 0'd. vez mén lp prwlucci6o, quo • 

debe tender lucrar el abastecimiento de alimentos, principalmente. Y.a experien—
cia que se tiene en el pela sobre explotaciones agrfcclas de tipo colectivo, demu-

estra que ente tipo de integraciónen realmente pueden elevar loe nivelen de efici-
encias econémicas, asiLismo, so adquieren atrav4n el,. ellas ventajas como capacidad 
para negociar crédito, compre de iunumo, incorporar técnicrim nuevas, establecer-

agroindustriaa y dende luego abatir conos anf como ln. obten:mi& de jore preci-

os, dado que la oferta ee mfa roprerentativn. Dresfotunadamente el proceso en muy-

lento. 
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5.6 

T 	CNICAS Y ce3T.r. 3 !..7.12C. LITTC1 

Y REL,I.T1VOS 

l'inelmente ao presentan algunos ejemplos sobre costos de produccide. de cultivos 
on loa' distritos de riego, referidos crer,peretivr.mnrte en ceda cuadro para un pismo 
cultivo y ciclo cerícola. 

En primer tórmiso se puede observar e•n lon cuadros 1, 2, 3, referido? al maíz,-
jitemete y sandía, la. coapereción de len trfcnican de producción empleenas laa que-
tambiffn implican diferencian de calidades entre un solo tipo de cultivo, comparan-

do arl miele los rendimien'on obtenidos con cada nivel de técnica. 

In segundo té reino en los cuadros 4, 5 y 6, se tienen, pnra loa cultivos de al-
godón, trigo y chile verde, lar comparaciones de las participaciones absolutas y -

relativas de la mono de obra, maquinaria, t:'elción animal, ibSUMOR y otros, así co 
mo cun coeficientes (utilidad-costo) que resulten por cada yeso invertido. De la - 
misma mulera ne 	la productivided ffsica ror hora-hombre que deede el punto 
de vinte cconómico-sccial es un indicador de importancia relevante, en cuánto a la 

medición del producto que se ont4 obteniendo mediante ceda unidad do fuerza de tra 
bajo aplicada a le actividad aleercola diferencial, y.que permite detector lcp gra-

dos de efioiencia económica del fector trebejo e inclur'ive para ennontrar las medi 
dan qur tienden a elevarla parcialmente o rara el conjunto de le yriculture. Une-

observación notable respecto a ceda ;;miro de datos por cultivo, nn la influencia - 

deterrinente que tiene el de aquel distrito que comprende le mayor repreeenteción 

cooperativa en superficie con ese cultivo, neta situación se detecta mediente la -
información que resulta en el promedio ponderado de cade cuadro; sin emb-reo, en -

«tos caecs se debe tener cuide.sin dr no utilizar parcialim-nte le información de un 

distrito o órra como repreeentativa de une región o zonap -n• no ser que redsta el-

anAlinia correa:pendiente ya que lon niveles absolutelly relativos pertenecen aren 

- dimientos y precios proyioo de cada erre, pn otra rlebra, la productividad de los 

factores. que intervienen non dietintrn de un distrito dr riego, zona o región a o-

tra. 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DB LA CEBOLLA 
(MÉTODO DEL TRASPLANTE TRADICIONAL) 

SUlatICLO AGRICOLA 
ciLuu.,  no. 	27 

1981-1982 (INVIERNO) 

CONCEPTO S UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. SUBTOTAL 

I.0- PREPARACION DEL TSRRENO Y TRASPLANTE 
Limpie y quema 	Jornal 	5.0 

Barbecho 	Hora-tractor 	3.5. 

Cruza 	Hora-tractor 	3.0 
Rastreo 	Hora-tractor 	2.0 

Surcado 	Hora-tractor 	3.5. 

.Almacigo 	si2 	5.0 
Trasplante 	Jornal 	2.0 

200.00 

342.86 
400.00 

350.00 

22e.511 

60.00 

200.00 

11,000.00 

1,200.01 

1,200.00 

700.00 

800.03 

3,000.00 

4,000.00' 

II.- LABORES CULTURALES 

Riego(pesedo)(1) Jornal 2.0 200.00 400.00 
Riegos 	te 3uxUltil(7) Jornal 7.0 200.00 1,400.00 

Replante Jornal 2.0 200.00 400.00 

ler. cultivo (tvec-animal)Jornal 3.0 400.00 1,200.00 
Deshierbe y sporque Jornal 6.0 200.00 1,2(v!.01 

Aplicecién fertiltzant, Jornal 5.0 200.00 1,000.00 

Aplicación .i1. fungicidüs 

e insecticidas Jornal 10.0 200.00 2,000.00 

Deshierbe Jornal 1.0 200.00 1,600.00 
2o. Cultivo (trae...animal) Jornada 3;0 400:00 1,200:00 
lishierbe y apotque Jornal 6.0 200.00 1,200.00 
Limpia de canales Jornal 2.0m 200.00 400.00 
Reforce de cercas Jornal 2.0 200.0f) 400.0' 

III.- COSECHA 

Arranque Jornal 12.0 200.00 2,400.00 

Corte de rabo Jornal 12.0 200.00 2,400.00 

Arpillada Jornal 5.0 200.00 2,000.00 

IV... INSUMOS 

Sulfato de atonto 	20.5% Kgra. 653 1.65 1,126.95 
Supirfoefato Cele, triple 464 Kg. 132 3.80 500.60 

Inmecticided Lt-Kg 9 355.00 3,465.00 
Fungicidas Kg. 5 350.00 1,750.00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION- 	 137,942.59 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL JITOMATE 
(MODO DEL TRASPLANTE TRADICIONAL) 

SUB-CICLO AGRICOLA 	1951-1982 (INVIERNO) 
Cl',¡": 	¡:n. 	211 

CONCEPTOS 	UNIDAD 
.....••••••••~, 

CANT. Precio 
Uni t. 

SUBTOTAL 

I.- PREPARACION DEL TIRRENO Y SIEMBRO 
------- 

Limpia y quema 	Jorrkal 5 2W:.0 1,000.00 

Barbecho 	Nora-trae 3.5 342.86 1,200.01 

Cruza 	Hora.trac 3.0 400.00 1,200.00 

Matee* 	Hors-trac 2.0. 350.00 700.00 

Surcado 	Hora-trao 3.5. 228.5n 800.03 

Almacigo 	a2 50 100.00 5,000.00 
Trasplante 	Jornal 16 200.00 3,200.00 

II.. LABORES CULTURALES 

Riego (peoado)(1) 	Jornal 2 200.00 400.00 

Riegos (1) auxilio(7) 	Jornal 7 200.00 1,400.00 

ter. Deshierbe 	Jornal 12 200.00 2,400.00 

Replante 	Jornal 2 200.00 400.00 

ler. Cultivo (trae-animal) 	Jornada 3 400.00 1,200.00 

Destapar plante 	Jornal 6 200.00 1,200.00 

Aplicación de fertilizante 	Jornal 6 200.00 1,100.00 

Aplicacién de insec. y Fung. Jornal 27 200.00 5,400.00 

2o. Deehierbe 	Jornal 10 200.00 2,000.00 

2o. elativo (trae-animal) 	Jornal 3 400.00 1,200.00 

Deshierbo y «porque 	Jornal 6 200.00 1,100.00 

Podas (2) 	Jornal 26 200.00 5,200.00 

Corte de estaca 	Jornal 24 200.00 4,100.00 

Acarreo de estaca 	vera 7,100 0.90 6,390.00 

Colocación de oataoa 	Jornal 10 20',.00 2,000.00 

Tendida de alambre 	Jornal 20 200.00 4,000.00 

Liarás de canales 	Jornal 2 200.00 400.00 

Befornn 	de c.?"111 	Jornal 2 200.00 400.00 

III..COSECHA 

Corte y acarreo 	(600 cajas) Jornal 40 200.00 1,000.00 

Empaque 	Jornal 24 250.00 6,000.00 

Amarre 	Jornal 6 200.00 1,100.00 
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IV.- 	INSUMOS 
Sulfato de amonio 20.5% 	Kg. 732  1.65 1,207.60 

150-60-00 
Superf.W. Calo. tripla 46% Kg. 132 3.80 501.00 
Insectioidag 	 It-Kg. 25 385.00 9,625.00 
Fungicidas 	Kg. 10 350.00 3,500.00 
Alambre No. 20 	 Kg. 250 50.00 12,500.00 

	------- 
TOTAL COSTI1 D3 PRODUCCION -:::::: -- 496,423.84 



PArnICI:¿;•10IC17poir.77771'1.7: DT. I..•27-"-r;IICIE 

jr: CTITIVO 

r71-19P9 

CUADRO YO, 29 
G 	J F O 
	

1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 	17.^ 	1979 	1'7 10  

• :1_111.:• -,7"-- TC:,', 71.1.317,(:; 

	

67.3 	64.43 	61.70 	(.1.75 	63.54 	62.08 	59.1 	5%31 	45.37 	19 

	

0.94 	1.05 	1.18 	1.15 	1.85 	0.99 	1.21 	1.16 	1.51 	1.57 

	

1.54 	1.91 	1.83 	1.07 	1.65 	1.61 	1.70 	1.27 	1.90 	1.Prl 

	

8.75 	9.32 	0.76 	10.17 	8.91 	6.84 	9.24 	P.97 	11.15 	'.nr 

	

4.14 	4.76 	3.94 	5.21 	2.70 	2.88 	3.56 	3.11 - 	3.23 	3.14 

	

8.44 	9.79 	9.6o 	10.45 	11.66 	10.53 	10.e6 	10.68 	9.62 	12.15 

	

0.10 0.39 	0.42 	0.12. 	0.34 	0.40 	0.40 	8.58 	0.52 	0.41 

	

3.03 	3.19 	3.23 	3.15 	3.49 	3.65 	3.44 	3.6o 	4.46 	3.76 

	

7.93 	7.71 	7.97 	7.80 	8.21 	9.11 	7.21 	8.0e 	0.04 	8.65 

	

99.42 	99.12 	9.9.94 	99.39 	97.76 	96.52 	94.06 	94.06 	83.66 	97.11 

	

0.58 	0.811 	1.06 	1.61 	2.24 	3.461'; 

	

5.14 	5.94 	16.34 	2.  

100.00 1^0.00 109.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.c0 100.00 100.00 
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CUADRO izo. 30 
GRIWP 0 S 1971 

;'ennTn-w:r. 0r.1 7;I Ca 

wcrc:3 nn cluímn 
1971 - 1703 

1972 	1(173 	1974 

vs. mrD710im Ton 

1976 1575 1279  12n0 

AID-r:T03 -rx - 3Y003 33.61 31.95 30.1.9 34.53 37.11 30.41 30.29 25.17 24.90 57.79 

OTRos GRelos 0.35 0.64 0.93 0.66 0.79 0.36 - 	1.19 1.21 1.92 0.9? 

EORTALIZAs 8.20 10.82 8.94  8.03 7.54 8.30 8.95 10.01 11.09 8.52 

OLEAGTrosAS 8.19 7.74 9.84 10.03 8.53 5.59 7.15 6.93 7.45 r..52 

FIBRAS 0.92 9.P8 11.67 10.19 4.41 7.41 9.41 7.32 6.38 5.07 

FORRAJES 9.00 9.26  9.11 10.87 13.27 10.62 10.43 10.10 10.11. 11.61 

h- 2.26 1.82 1.74 1.55 1.46 1.70. 1.73 1.91 2.40 2.07 FAÜTAS C/CORTO 

FRUTAS C/LARGO 12.59 12.51 12.22 10.36 11.17 11.22 10.50 11.53 12.83 13.03 

AGRICOIAS IMUSTRIALIZARIE9 14.28 14.35 1%41 11.35 12.30 19.35 13.93 15.57 13.65 11.49 

s tr3 	- T O T A L 99.44 98.97 97.40 -  97.54 96.58 94.96 94.76 94.40 91.53 96.07 

'M'Os 0.58 1.03 2.60 2.46 3.42  5.04 5.24 5.60 8.47 :.:s3 

TOTAL 1ZACI01 AL 100.00 100.00 130.00 100.00 110.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10'.n0.1 
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DATOS RELEVANTES PARA INVERTIR EN EL 

J I T O E A T E 

CUADRO ro. 31 
CULTIVOS ANUALES 

k10 SUPERFICIE 
COSECHADA 

klartal_,.11TO 
HAS. 	NEDIO 	Ton/8A. 

FRODUCCION 
TONELADAS 

PRECIO XE8IO RURAL 

PESOS POR TONELADA 

VALOR 

NILES DE PESOS 

1970 63,721 14,486 923,063 1,190. 1,094,869. 

1971 61,384 15,290 938,584 1,380 1,292,688. 

1972 71,714 16,784 1,203,702 1.510 1,821,932 

1973 69,408 15,718 1,091,001 1,640 1,789,510 

1974 62,577 17,911 1,120,846 1,990 2,229,319 

1975 59,361 17,796 1,056,403 2,500 2,639,280 

1976 48,359 16,684 806,829 4,070 3,282,799 

1977 61,695 17,792 974,258 4,858 4,733,324 

1975 65,421 21,305 1,393,827 4,264 5,943,179 

1979 75,116 18,664 1,402,000 6,086 8,532,572  

1/ Datos preliminlres 

FUETE: 	S.A.R.H., S.A. Y O. , y la D.G.E...s. 



REM2V-TTEJ 	PREINVERSION En UN CULTIVO PZSICO . 

JIPO 	T 

CUADRO No. 32 1977 1978 1979 1980 
SUPWICIE 

COSECHADA 

Has. 

61,695 65,421 75,912 75,938 

RENDIMIEr.TO 

MEDIO POR 

MajYgr. 

15,791 21,305 20,189 19,200 

PRODUCCION 

TONS. 974,258 1,393,827 1,532,570 1,458,010 

PRECIO maao 

RURU 

PESOS/TON. 4,858. 4,264. 6,560. 6,220. 

VALOR D2 LA 

PRODUCCION 

MILES DE 1, 4,733,324 5,943,179 10,590,090 9,068,760 

COMICIO 	IITORTACIONE3 

EXTERIOR 

TON.% 	EXPORTACIONES 

25 300 396 284 

435,293 471,664 406,416 380,365 

C 
NACIONAL TONS. 

T 	M O, 	O, 

	

L, 	PER CAPITA 
KGRS. 

TONS. 

538,990 922,463 1,126,550 1,077,929 

8.461 14.063 16.695 15.544 

PUENTE i SECRETARIA DE AGRICULTUR,, YRECURSOS HIDRAtLICOS. 

SUBSECRETARIA D2 AGRICULTURA Y OPERACION 

DIEBICION GENERAL DU ECONOMIA AGRICOLA 

1 5 4 
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Como se puede observar en el desarrollo de byte estudio, la institución en-

cargada de manejar la dificil tarea de fomentar la productividad del sector agri-

colo, es el Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. , y este problema tiene priori-

dad urgente. 

La banca privada por otra parte dá crédito y asesoría técnica a los campesinos, 

pero solo a los que son auto-suficientes, y por lógica solventes, éstos obviamente, 

en relación con el minero de campesinos existentes en el país, representan la mino-

ría, por lo tanto el financiamiento y asesoría otorgada por la banca privada no es 

representativo para éste estudio. 

El Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. , se encuentra ante el problema de -

otorgar crédito que segdn las experiencias, dificilmente se van a recuperar, las -

causas estan bien definidas en capftulos anteriores, no obstante se destacan las -

que, a mi criterio son las més primordiales: 

a) La falta de organización de los campesinos 

b) La falta de coordinación entre el Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. y 

las dependencias oficiales del sector. 

o) La falta de: comunicad& y financiamiento, destinados al campo. 

A todo esto se recomienda,: 

1) La elaboración de programas de integración de recursos humanos; ya que éstos 

representan el factor más importante tara el desarrollo integral de un pafs, ya que 

de nada sirve una estructura bien deliniada si no en posible lograr la integración 

de individuos. 

2.- La elaboración de programas de control, de coordinación entre las institu-

ciones encargadas oficialmente de otorgar créditos, cuidando de manera especial la 

adjudicad& de los créditos que sean de manera eficiente y suficiente . 

1 5 5 



3.— La creación de fondos monetarios mós amplios, por que anuda a la deman-

da de ; Recursos Humanos; progreso económico= autosuficiencia general, eta., - 

existen las necesidades de recursos monetarios que permitan la adquisición o 

establecimiento de los bienes materiales tales como la maquinaria agricola, - 

la cual significa la mecanización del campo. 

4.- Promover la mecanización del campo aprovechando la promulgación del - 

programa para la fabricación de tractores agricolas, en la cual se contemplan - 

diversos estímulos fiscales. 

Así también ee han constatado las multiplee facilidades que otorgan tanto -

el Sector Público, como la iniciativa Privada, a quienes deben exponer sus pro-

ductos. 

Por una parte el gobierno ha creado diversos fondos cuyo objetivo primordial 

es apoyar a las exportaciones, 'o bien a la producción de granos y semillas prin-

cipalmente de granos básicos. 

Por otra parte tenemos también a la banca privada en forma activa para éste 

propósito, implementando capacitación y adiestramiento a sus funcionarios en ésta 

especialidad, y los ponen a las ordenes de quienes en instituciones privadas buscan 

orientación, o en cualquier servicio encaminado a colocar sus productos en el ex-

tranjero. 

La administración que se pretende proponer al campo es la de tipo de asesorías, 

tanto administrativas como financieras, por otro lado es de vital importancia el -

restablecimiento de la confianza del campesino a los programas de desarrollo inte-

gr#1 de nuestro país. 

Pasando al renglón de la insolvencia económica, lo más recomendable para todos 

es el cumplimiento de todas las normas que dictan las instituciones que otorgan - 

el principal rittmero de créditos al campo, ( B.N.C.R., S.A.), a/f  como intensificar 

el flujo de información que va de un sentido (campesino) a otro (ente o persona finar 

sien.), ya que superando éste renglón de información, algunos de los factores pro-

vocadores de la insolvencia económica agrícola tendetin a anularte paulativamente, 

aumentandose por ende, los financiamientos orilos a este sector. 
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