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INTRODUCCIÓN 

El tema del campo ha sido siempre y seguirá siendo fuente de polémicas inagotables 

tanto en México como en el exterior. Se puede decir que Ías sociedades modernas, o bien 

esperan demasiado del sector agropecuario, o no siempre están dispuestos a pagar por 

ello. Un ejemplo muy claro son los programas de desarrollo rural que en teorla deben ser 

parte importante en el desarrollo de cualquier país. 

En la realidad que se vive en México, los objetivos para la política agropecuaria y de 

desarrollo rural se derivan de la Ley de PlaneacíÓn, a partir de la cu~1 'iu~gen lo
0

s pl~nes y 

programas sectoriales. Las prioridades que determine la so~íedactº'ti~~e~ 'q~e verse .·.· .. ,.,,;,. ··.,,. . . 
reflejadas en programas y presupuestos específicos. En la ci1foada 'cie;los:noventa, los 

documentos rectores del desarrollo del campo fueron dos: . Ei Pro'gr~~a Nacional de 

Modernización del Campo 1ggo-1gg4 y el Programa Naci~n~I ~~ro~~cuario y de 

Desarrollo Rural 1995-2000. · ' : ·T! :; :i/ · 

En ambos documentos, se plasma el concepto de "desarrollo' r~r'~l·i~Í;egr~I;', 'el cual no 

solo contempla la vertient.e productiva de las actividades agropecuaria~·' si~.º la vertiente 

de desarrollo rural que se orienta al bienestar de las familias que' vive~ e~ ~¡ campo. En. 

México el campo se perCibe como. un espacio para la generación .de Íngre;os\1 riqueza, 
' ... , ., ·. ·. ",' ·:, , . . ' .·' .... .,. ·. ·,, ·'·· .,," 

pero está claro también .'que. ante. los enormes rezagos sociales que e~isten en el medio 

' rural, es neces~rio t~~n~ferir ~e~ursos al sector para enfrentar los prob1en:Jas d~ ;p~ti~~z~" 
~l·.:_;: <"·:~~: .i;;,'. ·,·~ ',·:'~ , '. 

extrema. . ,; ,!'{ . ; '.\'. ~ 
-'¡'"· ;. ,·~:-·; . .. . .., ·'· '> 

·La agrículÍ~r~ • y\fr~ i9'~¡.;~~~ria mexicana aportan al bienestar nacional; ~~ro Í~~bÍén, 
ampfos: núé1~()~~'ciéfj6b1~dón· rural demandan y exigen recursos para satisf~~~r sus 

· · necesidade~ b~·~¡;;~·i>'d~;·~cl~~~cíón, salud, alimentación y vivienda .. De lo ~nteríor se 

de~prend~. ¡~ .;c~~~~ii'Ja~;;·de',; a~áli~a~ el desempeño de los programas del sector 
'·. .-::"-·e "<" :> ·. :·;;:f.¡;·;-.~~-~,--;-;:;·~~..;::;¡:·:z·~~:-1"-::7:;:j1:.".-- -·:·, ;· ·· . · · · · 

· agropécuario:i::n<estos'dósárnbitos:. como dimensión económica y como dimensión social. 

E;to impÍÍc~';n~l¡'~~r:.'~~i:;'~e;;~radci ias políticas de fomento productivo de las políticas 

~oc1~1es ~n el'éa~pci:i:'/:·~F~ 1 
' • 

L.a década de iós noventa en México se caracteriza por ser el parteaguas entre un modelo 

. de desarrollo . d.el sector agropecuario orientado hacia el interior, con una fuerte 
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intervención gubernamental en todas las vertientes productivas y con una actitud 

paternalista y tutelar, y un nuevo modelo con mucho mayor énfasis en los mercados 

externos como palanca fundamental del desarrollo Es también una década de cambio en 

los mercados agropecuarios internacionales. Es la década de la globalización de todas las 

actividades productivas, fenómeno del cual el sector agropecuario no puede sustraerse, 

es el comienzo de la era de la biotecnologla y la ingenierla genética. En México se vive un 

proceso de ajuste hacia un· nuevo entorno, y de aprendizaje tanto de los productores 

como de qui~nes diseñan Ías políticas públicas para enfrentarlo . 

. La globalización ~o es 1i J&a· fuérza, qu~ operó para reformular la polltica agr~pecuaria a 

10 largo de 1os noventa'. Las· aétividades agropecuarias se registran, en prácticamente 1a 

totalidad clel térritorió ·nacional, en condiciones fisicas, sociales y tecnológicas muy 

diferentes.No es t.an sÓlo cuestión de dualismo entre el empre~ario agrlcola y el productor 

minifundista, de las tierras temporaleras y las que cuentan con irrigación. La diferencia va 

mucho mas. allá. Climas, suelos, temperatura y altitudes determinan las posibilidades 

agronómicas de cada región, el acceso ·a la tecnología más apropiada para cada zona, el 

tama.ño de los predios y tipologia del productor, ya sea semilla mejorada, adquisición de 

ganado de raza, fertilizantes y agroquimicos, equipos de riego y de labranza Influye sobre 

costos, ~endimientos e Indices de sinietrabilidad. En cuanto a los factores sociales, la 

disponibilidad de mano de obra familiar o extra-familiar y el grado de capacitación de la 

'gente .• son factores fundamentales. 

El reconocimiento· por parte del gobierno de esta heterogenidad y las acciones dé los 

~rodu~tores por hacerla notar, determinan que bajo el nuevo ~odelo las prioridades de . 

· gast~'sy programas sean crecientemente determinados a nivel local o regional. Este es el 

otro gr.an giro de la política agropecuaria en la década de los noventa. Las relaciones 

.entre gobierno y productores son ahora diferentes, se basan en un principio de 

corresponsabilidad. Se trata de dejar atrá·s '.'la cultura de pedir" por una nueva· cultura de . . 
compartir riesgos y emprender esfuerzos conjuntos, asl podría sintetizarse la filosofla 

básica de la "Alianza para e'I .·campo", aunque esta tiene algunas deficiencias de 

funcionamiento su mi.sma nat.uraleza tiene los elementos para lograr sus objetivos. 
'-'·.'' 

La Alianza para el .Campo como programa reciente (inició operaciones en 1995) se 

encuentra en plena fase de aplicación. por lo tanto sus bondades y ventajas asi como sus 
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limitantes, en relación a otros esquemas y metodologlas de fomento sectorial, aun no se 

conocen cabalmente. De ahl la necesidad e importancia de realizar investigaciones que 

como resultados aporten elementos que permitan avanzar en la clarificación del nivel de 

éxito de este nuevo modelo. En tal sentido se encamina el presente trabajo que presenta 

una evaluación del programa Alianza para el Campo, en el periodo 1996-1999, teniendo 

como estudio de caso el municipio de Cadereyta de Montes, Oro. partiendo de comparar 

el funcionamiento de los subprogramas en dos diferentes comunidades: la comunidad de 

Cadereyta, en su calidad de Cabecera Municipal y donde el desarrollo económico es mas 

marcado por sus caracterlsticas tanto de infraestructura, potencial económico y vlas de 

comunicación, entre otras y por otro lado la comunidad de Pathé, una comunidad alejada, 

la cual carece de infraestructura de todo tipo, que tiene un alto Indice de pobreza, su 

potencial económico es casi nulo y donde su población tiende, en altos porcentajes a 

·emigrar a las grandes ciudades o hacia los EE.UU. 

El trabajo consta de cinco capitulas, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

El primer capítulo hace referencia al Planteamiento del Problema, la Justificación, los 

objetivos general y específicos que se pretenden alcanzar con la Investigación, la 

hipó.tesis de trabajo. a comprobar y la Metodologla utilizada, para el proceso de 

recopilación y análisis de la información necesaria, asl como el procedimiento utilizado 

para la selección de las comunidades. 

El se.gundo capitulo es la base teórica en que se fundamentó la investigación, haciendo 

un análisis de los diferentes conceptos de Desarrollo y Desarrollo Rural, como también la 

referencia en cuanto a las pollticas gubernamentales para tener una mejor comprensión 

. de la termlnologla empleada en el contexto de la investigación. 

'El capítulo tres se aboca a describir los aspectos fundamentales del el Programa Alianza 

-para el Campo, señalando sus antecedentes, objetivos, metas, los subprogramas que lo 

componen y las características de operación. 

La estructura del cuarto capítulo esta basada en conocer las características del Municipio 

-de Cadereyta de Montes, por lo que aborda aspectos de localización, Clima, Vegetación, 

entre otros. Para completar el diagnóstico, también, se realizó un análisis demográfico de 
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la situación económica que permitirá conocer el grado de avance del municipio 

mencionado 

Para concluir con la presentación de los resultados de la investigación. el capitulo cinco 

trata lo relacionado a los subprogramas aplicados en la zona de estudio y las fuentes de 

financiamiento creadas en el Estado para la ejecución del mismo. Además se evalúa el 

programa Alianza para el Campo, en el. periodo 1996· 1999, el análisis trata los efectos 

técnico-productivos y los impactos sociales en las dos comunidades seleccionadas. 

Finalmente, se cuenta con un.'apartaéfo cié conclusiones y recomendaciones donde se 

Identifican Jos alcances, las deficie~C:i~·~ !Y'1ai perspectivas del Programa Alianza para el 

Campo en el municipio del est~dio de cas~ y de alguna forma contribuir con algunas 

recomendaciones, formuladas desde el punto de vista del Planificador para el Desarrollo 

Agropecuario para hacer más eficiente su ejecución. 
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1-ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A través del tiempo el Estado ha fortalecido los apoyos destinados al sector agropecuario, 

teniendo hasta el momento resultados regulares en la ejecución de los mismos, así a 

canalizado montos importantes de dinero para obras y programas orientados a apoyar a 

los productores de bajos recursos. todo esto encaminado a tratar las grandes deficiencias 

del secto,r que se ven reflejadas en los indices de pobreza, bajos rendimientos de 

cosechas y la constante migración de la mano de obra dedicada a los trabajos del campo. 

Du~ante años', el campo mexicano transfirió fuertes montos de recursos al sector industrial 

del p·~fs;'jllga,n~~ a~f un importante y dinámico papel en el crecimiento def sector referido, 

en,la dé~ada de:~los ochenta la agricultura era muy importante para determinar un 

equilibrio· entr~ ~u~ Y{o1i6~·: sectores, teniendo así tres medidas fundamentales en e1 

mod~lo de d~~~'ri~llo ~dÓptado ~n el pals: . . · .. ·:.;,;,:-.:;'._,'.,;::--··. ·, .. 

1) "lnver~ló~,~~blicidirecta o estlmulos a la inversión. 
-- ;.--- '.~:~. ~/.·~·.-' »·-~:.-_ :~<:· " 

2) Dotaciones. pr!3si.Jpuestales para la_ Investigación gubernamental y programas de 

extensión educativa. 
,.-,; .. ·-· ..... ;·· ., . 

3) La carg~ d~ lmp~estos apÍicados á diferentes sectores."' 
\,··. -~ .. : ~; .,>-----

. <_:: ~; ::.-··. ::·. "~~ >~ . :·. 
El sector agr~pecuaricJ: revist~ gran. importancia histórica, económica y social para el 

desarrollo de México;· sin .embargo, enfrenta enormes rezagos que se deben remontar 

mediante acciones q~~-"pro~uévan la capitalización, la productividad. la competitividad y 

la rentabilidad de las actividades agrlcolas y ganaderas. El campo mexicano sufrió una 

descapitalización queha dejado tal huella, que hoy en dla, constituye un reto para la 

política de modernización del pa.ls. 

Se han. realizado 'grandes esfuerzos para enmendar ésta situación. En la presente 

década, se han puesto en práctica un conjunto de medidas que buscan la modernización 

1 FLORES. Edrimnclo. ICJ7S. "f.L•c111r"-" Sobrt• IJ,'.wwrollo .·lgrirnfa'". Fnndn di! t'uhurn faonómica. MC'\ico. P:'lg. 73. 
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del campo: El impulso tecnológico en los procesos productivos, en donde destaca el 

apoyo a la mecanización, mediante esquemas de financiamiento a los productores para la 

compra de maquinaria. Se ha hecho hincapié en la necesidad en aumentar los niveles de 

calidad de los productos agrlcolas, con el propósito de ajustarse a los estándares del 

mercado exterior. Todo lo anterior va encaminado a formar un Sector Agropecuario sólido 

y competitivo que, en la actual globalización económica, se requiere para subsistir. 

En 1995. se trabajó para superar la emergencia financiera y establecer nuevas bases para 

la recup~ración productiva del sector; sin embargo, algunos factores limitaron el desarrollo 

agropec~ario: la· sequía: que afecto a los e~tados del norte del pals, el incremento de los 

. precios de los insumos, p
0

roblemas de liquidez, ~cceso al crédito, sobre-endeudamiento y 

la rescisión e~onó~ica nacional, q¿e afecto :·1~, d~m~'nda ele ciertos productos. No 

obstante, la crisis econó~lca :y .1as ~olltica~ ;;;,élcroeconón;icas apÍlcadas permitieron 

impul~ar el dinamis-mo de'SIQ_~nos P'rOdUctosS':." - < 
~-. ·._'.;:; .. ·».: :·-'.:~;·:' '~ 

.:·, ·:.:· :~: ,.'.:';.~.'.-'. \J.~·. 
El 8 de ·octubre.·dei'19.S5 IÓ~.sedoies·"producUvos·· del .pals y·.·_el .. goblerno federal 

•~gz~~~~~{IJ~~í~i~t~gB:~~~Tu~f ?g~!~:~;;~f :: 
superár la calidad.Y comp·etitividad de nuestros productos:· ·· · 

· .,. >~. · ·. -. - ·~-~.; 'é.}~}f !.t:·'·~f ;J::'~~:A~~:~~;;>~,\\. -· 
-~·, ... · ~ :«:·~~:<~:_.sl,:?/~;~~~!):.~~-'~ ~ -:·: ·:~-,.,_ 

A partir· de '.la; más ·amplia concertación institucional y polltlca, se diseñaron nuevas 

· · ~stréltegi~s ·~ póÍlii~~{~~e~~perar ias diflciles circunstancias de la coyuntura económica. 

En Juiio C:Íe 1'gg's"ii~'Ji~'ó' Ía;·c()~;5;ón lntersecretarial del Gabinete Agropecuario para abrir 

pa~o. co~jÚg¡~;,\'~~te'~~'6~',i~s organizaciones de productores, a una discusión sobre las 

. pollticás·bii~~t~d~'~''~l:~~i6. El Programa de la Alianza para el Campo, presentado en 

-octubre dé··-1·9
1

9'5;:~~~ -~~(-¡\,'¿»·del esfuerzo de esta Comisión . 
.. '•' ... ·'- ,, ..... -1-

i:. '~" .; - ·~~ ;'' . 

El programa trato' de implementar un cambio de fondo en la estrategia para elevar el 

bienestar de la población rural e impulsar la productividad agropecuaria, en poner mayor 
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énfasis en el crecimiento intensivo de la actividad y el incremento de la productividad 

agropecuaria. Sus objetivos principales son: 

a) Aumentar la producción agropecuaria a una tasa superior al crecimiento 

demográfico. 

b) Mejorar el ingreso de los productores agropecuarios dando especial énfasis a los 

grupos marginados del pais. 

c) Producir. más alimentos para el consumo de la población. 

d) Fom'e~t~r las e;portaciones2 

· .. ' 

Para la realización de estos objetivos se crearon algunos subprogramas para 

satisfacer todas las necesidades de los productores de· medianos y bajos recursos. 

Los subprogramas con los que Inició Alianza para el Campo son: 

1. Fertirrigaclóri. 

2. Establecimiento de Praderas. 

3. Campañas de Sanidad Vegetal. 

4. Ganado Mejor. 

5. Equipamiento Rural. 

6. Kilo X Kilo. 

7. Mecanización. 

8. Transferencia de -r,ecnologla, 

9. Capacitación y' Extensión. · 

10. Programa L~~her~? .. 

11. Campañás d~·salud Animal.. 

12. Hule> 

13. Programa de Café. 

14. Palma de Aceite. 

15. Cacao. 

1 Vcr!'iilln d.: lns pnlahrus del Pn:~iJcnh: th.· lu l~cpí1hlicn. Dr. Erni:stu Zcdillo l,oncc de León. Ourantc Ja reunión de la 
l'nmi!<iilln lntcr!'or.:crcrnri11I del Gut'lin.:h: 1\grupccuario. Alian.-a p;m1 d C:umpo. que se lle\ u n cnbt.l el J 1 de octubre de 
l 91/5. en \.'I !>iiillln .·\do/li1 1 llp..:1 ~ lat..:ns d\.' la rc~idl.'nd:1 Olkial de lu'.'> Pinos 
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16. Recuperación de Suelos Salinos. 

17. Sistemas de Información. 

18. Programa Elemental de Asistencia Técnica. (PEAT) 

La transformación productiva requiere de la adecuada participación de otros agentes, 

como los gobiernos estatales y municipales, los productores, las instituciones de 

educación superior y organismos de investigación público y privados. Es por ello que el 

Gobierno Federal impulsaría. a lá Federalización de los diferentes organismos 

involucrados en el sector'ágrop~~uario, . ' 
:· ·./::_~'·.' .•. ·;··,,~ .. ~=.·:·_'-: .. _:· ... :l .. _~.·:·~\.:.j .. ,'· .. ,, 

.- o -~··>:'·:·:·. ··' 

Con este rnar6o. d¡¡. r~fer~~d~ t ~nte ia 'situ~61óri' a~tual del Desarrollo Agropecuario en 

nuest~o pals (espécltié~r;,ériie é~ éí ;,;unié1pio de. éaciereyta, aro.¡, el propósito de 1a 
~ • 1 • - • • - ,· • ' • • • ·-- , ' ·- -· 

siguiente investigación de lá invéstigáciÓn: esia tíásada en .hacer una evaluación de los 

alcances; ei impacio de.los subprogram~s· de
0

1~ Alianza para el Campo, las def.iciencias y 

perspectivas en dicho municipio; investigar si los productores rurales de bajos rééursos 

tiene acceso a los mismos, en qué ~roporción. y las ventajas con ~ue se cuentan parn 

llegar a las metas. trazadas .. Asi como realizar la Evaluación de los aspectos· Técnico- . 

Productivos y los Socioeconómic_Ós en _el sitio de estudio. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

En el campo Queretanó las condiciones geológicas y fisiográficas del territorio limitan el 

desarrollo : de la 'acÚvidád · agricola. La diversidad de suelos, la falta de corrientes 
"" · .. 

permanentes de agua, la escasa y errática precipitación pluvial y la compleja orografia, en 

gran p'arte·ryt~nta·ñ~sa, s~n determinantes del nivel heterogéneo de productividad logrado 

entre las dife~e~t~s ~~nás de la entidad. 
'·\-::: 

"i-;~·. '.·¡;~- . 
.. ::;;.o, 

· : La irifraesiru'~J:~.r~~ '.c:fe1:,_ sector productivo ha sufrido profundas transformaciones, 

especialmente.en la relación-de los sectores ganadero y agrlcola, pues la demanda de 
. '·· :; -. . 

. forrájes; ·tia. ocasionado' qUe. grandes superficies antes dedicadas a la producción de 

gr~nos básicos: ~éán' en I~ actualidad fuente de producción de insumos para la ganaderia, 

endemérit~ del ab~steC:imiento de alimentos básicos para el consumo humano. 
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La agricultura de temporal logra sus mejores rendimientos en las zonas de los Valles de 

Amealco y Huimilpán, donde predominan suelos más o menos planos o lomerios suaves 

con un régimen de lluvias regulares, en los que se cultivan básicamente malz o maíz-frijol 

asociado. En las regiones semiáridas del estado, los rendimientos son sumamente bajos, 

limitados principalmente por la escasa precipitación pluvial y la mala calidad de los suelos, 

por lo que hace a la región Sierra Gorda limitarse para la producción de granos. 

En cuanto a la producción pecuaria en los municipios de Cadereyta y Ezequiel Montes, la 

mayorla de las actividades es de traspatio y cerril por lo que se ve limitada a la entrada de 

nuevas tecnologlas de producción. 

Como el presenie trabajo esta encaminado a hacer una evaluación de la ALIANZA PARA 

EL CAMPO en e! periodo 1996-1999, en el nivel municipal, para tal efecto se seleccionó el 

Municipio de,C~~eryt.a de Montes,' Oro. p~r ser el municipio con más amplia extensión 

territorial' pero'tambiélÍ. a .su vez, ·e1 que más marginación, rezago tecnológico y pobreza 

extr~ni~ pr~'senÍ~ d~~Íro del Es,Í~do, verificar realmente el impacto social de los mismos y 

· evalua(sus~. reS,ulta~os~ , ele.mentas. que· permitirán hacer recomendaciones al respecto 

para rnejorar'dicho. programá y satisfacer las necesidades del Sector Agropecuario en la 
:~:,. ehtid~·d .. }: :.-,; :~:'~ :~~~-.:~ ,<;:'.''.· - ~-

·\. <i./'' 
'·. ~-. :;:·,.: ,>·.·. 
<-·.; -·.;.-~': ' 

: .. ~ -:.:..:. .· :; ... ' ·:_~: ;.:--···;:.:., .:\:_,~.:_·. ·: .. -~ "< ,:.· .. ' .... ' 
La temp,or~l.idad.de la'evaluación,-1996-1999, se estableció en razón a ser los primeros 

añ~s de'apj¡¿¡;ció~·.ci~f"P;~g'i¡;;;;~ (r~~Jer~ese que se aprobó en abril del 95), a que en 4 

años ya es'pósibl~'rii~ci'{';;'¡9~~:Íendencia o comportamiento medio, a la existencia de 
_·: - · ·.. ,.;· < .. :· . .:::-: _;:: .¡.;, ~-·~\-~;;:tf::;:=:·:::to~.;,'~~!.:;_,,~:;·.~;;:;· •. ·.:;: ,"; 
. información que permita hace/ a·nálisls .º > · 

C•be ct¡,•~i~\~~l~~&;L'it~:::,.;,.,,, ""' oomo ""' '""';óo ~""'""' loo 
recursos •.asig~ados}al Estado;• dándole importancia significativa al desarrollo de los 

municipi~s a't'r~S~s"d~l~~:;¡¡~~'a-élo~Conse/os Municipales Agropecuarios formados por 

autrirldades '\f' r~ir~~e~t~g¡~~'. de productores, ya que ellos conocen directamente las 

~e'ce~idade'~ 'e~'r,/'i~ªióf ~'O~ continúación se presentan las relaciones entre ordenes de 

gobierno y organ'ismos de acción planificadora en el estado. 
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CUADRO N0.1 

.. RELACIÓN DE ORGANISMOS DE ACCIÓN PLANIFICADORA A NIVEL ESTATA~\~~~-
• ~.:..'> 

ORGANISMO 

Gobierno Federal.(Secretarla de 
Agricultura Ganaderia y Desarrollo 
Rural). 

Gobierno Estatal.(Consejo Estatal 
Agropecuario) 

Fondo de fomento agropecuario del 
estado de Querétaro (FOFAE). 

Gobierno Municipal (Consejo 
Municipal Agropecuario) 

Organizaciones sociales y de 
productores. 

FUNCIÓN 

Realización de acciones en torno al programa 
"ALIANZA PARA EL CAMPO" 

Participación en seguimiento, evaluación de 
planes y proyectos de desarrollo agropecuario 
del Estado y convocar a organizaciones sociales 
y productores para participar en su seno. 

Instrumento rmanciero de la MALIANZA··pARA EL 
CAMPO~ a través del cual se canalizan los 
apoyos y subsidios al productor. 

Se encargara de captar las solicitudes asl como 
las cotizaciones para la adquisición de los 
distintos de los equipos y aplicar los subsidios 

Evaluación, v1grlanc1a y visto bueno del flujo de 
solic1tudes. 

Fuente. Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Oueretaro 1997 

INSTANCIA 

DE 
OECISIÓN. 

DE 
DECISIÓN. 

DE 
EJECUCIÓN. 

DE 
OPERACIÓN. 

DE 
EVALUACIÓN 
Y VIGILANCIA 

Debido a las características que se presentan, tales como escasa precipitación pluvial. los 

suelos erosionados, la falta de mantos freáticos y otros problemas de comercialización y 

producción hacen que el municipio se limite solo a ejecutar algunos de los subprogramas 

de "ALIANZA PARA EL CAMPO", en particular 6: 

1. Equipamiento Rural. 

2. Mecanización. 

3. · Ganado Mejor 

4. Establecimiento de Praderas. 

5. PEAT. 

6. Kilo X Kilo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 12 
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La polltica de desarrollo rural instrumentada por SAGAR y el gobierno del estado, tiene 

como objetivo central elevar el ingreso neto, la producción y la productividad de aquellas 

regiones y productores que contando con potencial y viabilidad económica altamente 

comprobado no han podido aprovecharlo al enfrentar fuertes restricciones de carácter 

tecnológico, de acceso a los mercados, al financiamiento y además adolecen de una 

incipiente o nula capacidad de gestión y organización productiva. 

Cabe señalar que el programa "ALIANZA PARA EL CAMPO" tiene considerado un 

porcentaje especial de Jos re9ursos asignados para fines de evaluación, ya que el 

programa quedarla incompleto sin la realización de esta etapa, en este sentido es que se 

encamina Ja presente investigación. 

1.3 OBJETIVOS GENERAL Y PARTICULARES 

Objetivo General: Evaluar el programa "Alianza para el Campo", como una estrategia 

de desarrollo rural, utilizando para el efecto un estudio de caso. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

a) Demostrar si el enfoque estratégico-metodológico que presenta en su operación 

el programa Alianza para el Campo ha logrado Jos alcances requeridos en el 

Plan Nacional de Desarrollo. y que sus deficiencias no han sido un obstáculo 

para las comunidades mas marginadas. 

b) Evaluar que tan adecúado es.el esquema propuesto por el Gobierno Federal, a . . - . 

través del Programa de Alianza para el Campo para mejorar las condiciones de 

vida de-Ja población ;ur~i ci~ las comunidades Cadereyta de Montes y Pathé. 
• • ) • ' : • ~".'.:, • .r ' ; ' 

. aro; >- c~J;,~ :;' .· 

c) Conocer, los' il11p~ctos sociales y los técnico productivos, positivos o negativos, 

: que ha· -pro~ocado en Ja población que atiende el Programa Alianza para el 

Ca~po en Ja~ c~munidades seleccionadas. 
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d) Determinar que la Participación de los productores y sus propuestas son 

importantes para lograr el desarrollo rural. 

1.4 HIPÓTESIS. 

Desde el punto de vista metodológico se formuló la siguiente hipótesis: 

En la medida en que los programas de desarrollo rural tomen en cuenta que todas las 

comunidades· rurales no son homogéneas y que~ cada una tiene diferencia flsicas, 

económicas sociales y tecnológicas y, por, ·e.ndé~ los. niveles de producción, 

comercialización, capacitación y falta de capitál e~onÓmico ·son muy marcadas, mayor 

será la participación de las mismas y sus benefi,cios'~e verán reflejados en el aumento de 

sus niveles de empleo, mejor~miento 'cie. sUs.·iíatos ganaderos, su mejoramiento 

tecnológico y producción e Ingresos dé su pobl~clón~'i 

1.5 HERRAMIENTAS METODOLÓGICÁS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de la investigación se plantea aplicar la siguiente metodologla: 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: 

Se consultó la información documental de los resultados publicados por SAGAR en el 

estado, para compararlos año con año (1996-1999))a~f écm10 material bibliográfico de las 

diferentes instancias involucradas y de algLln'ós'deni:o~· d~ inf~r~ación de dependencias e 

'""'"'''°" °""'"''"' ~mo ·• •• . . '1\(~if~~~:~~i i>' • .. 

:~:l~~~:c;e~::n:::r~::~i:tf !i;g~~~~~~;Th~t~'b~I:e:~:t:~arrollo Rural. 
- -_ ' ' " •• ·.·, ~··, , •• 4 "' - :-.- ' '.. ' 

Biblioteca de la Se~ret~;¡~:~~"Ó~~~~r~ll~Agr~pe~uarlo en Qro. 
': :~· , . , -~ .c. n''' ':;·.;~'. ,_- :: ;;'. 

Biblioteca del Campus AragÓn (UNAM). 

Biblioteca Central Ciudad Universitaria (UNAM). 
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Biblioteca de la Universidad Autónoma Chapingo. 

TRABAJO DE CAMPO: 

El primer punto de esta etapa de la investigación considera la SELECCIÓN DE 

COMUNIDADES, la cual se realizó de acuerdo a los siguientes criterios: 

1.- Poder contar o disponer de información elemental de gabinete a nivel comunidad. 

(criterio básico) 

Como resultado d1i'1a~aplicadón y combinacii;'n de'criterios, del total de las comunidades 

~poyadas e~16s añ6~ 1996-1999, s~ selecci~~~r~~ 2: una q~e manejara una cantidad 

con~iderable. d~ ¡¡,~ersión yque tiene Í.m in~yÓr fiu]o de capital en sus respectivos 

¿eé:tores ~conómi~~s y la. otra una c6munidad n:i~·~ ~!~jada y que su flujo de capital es 

escaso ya que cuentan con amplia migrac¡'óri: ·Las ;~oinunidades a estudiar son las· 

siguientes: 

Cadereyta de Montes. (Cabecera Municipal) 

Pathé. 

Para dar. continuidad al trabajo de campo se programó una entrevista con el presidente 

del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Oro y algunos de sus colaboradores para 

conocer su punto de vista acerca de la aplicación del programa en su municipio. 

A fin de realizar el analisis y comprobación de la hipótesis planteada, asl como llegar a 

determinar las conclusiones de la investigación. se aplicaron en campo entrevistas 
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personales a productores rurales que han sido beneficiados o no beneficiados con los 

recursos del programa "ALIANZA PARA EL CAMPO". 

Dichos instrumentos permitieron captar información de primera mano y de diversa índole, 

de forma tal que al analizarla, fue posible contrastarla con los resultados oficiales 

reportados para: 

a) Determinar si la promoción y difusión del programa han sido efectivos. 

b) Considerar el funcionamiento de los programas en el municipio, saber si estos 

llegan a las zonas más marginadas, la eficiencia en el control administrativo y 

transparencia en el manejo de los recursos. 
. ' ~· ': ' . :,•;·,·:> :·.,f ~ 

c) Ratificar si los productores reúnen los requisitos tanto;'económiéos ·Y productivos 

para ejecutar dichos programas y la forma en que s~ det~;~·in6 Í~ participación de 

los productores en los programas. 

d) Beneficios técnico-productivos y sociales a los productores. . 
' :•,-¡'; ',,·· "" 

e) Respuesta de los_ productores al programa .. < L "' :. 
f) Fomento a la órganlzación de productores, 

g) Mejoramiento e~ la gestión productiva por p~rt~ ~e los productores rurales. 
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2- MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA. 

2.1 LA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO. 

Hablar de desarrollo para algunas personas es hablar de un tema sumamente complejo, 

para otros es hablar de un tema que a través del tiempo está teniendo diferentes tipos de 

definición y comprensión, con el propósito de llegar a entender el término desarrollo es 

necesario conocer a groso modo las bases teóricas que le dieran forma a su actual 

contenido principalmente a partir del siglo XVIII donde se dan los primeros autores que 

tratan sobre este tema. 

Teniendo como antecedente los estudios .de Oswa.ldo Sunkel y Pedro Paz, 3 acerca del 

"Subdesarrollo latinoamericano y la Teorla del Desarrollo" el desarrollo se ha 

conceptualizado de diferente forma. 

Asl ·surge el primer .sinónimo de término desarrollo como: la riqueza, concepto 

·fundamental en el pénsamiento de los autores clásicos, quienes consideraban que la 

. riqueza::·era el indic~dÓr de la'prosperidad en las naciones, refiriéndose en forma directa 
·. .~ . . ·.·' - -· . .: .. '-' .. - . ·:· . _-. 

al potencial productivo cie una comunidad que se traducla en aquel conjunto máximo de 

bienes que un pal~ .pllede:'obtener de la naturaleza del suelo, su clima y su situación 

respecto de otros pal~es':: Conc~ptci que pasar del tiempo fue careciendo de credibilidad 

ya que si bie;, ~xisté~' palse~ com6 Colombia, Brasil y México, entre muchos que cuentan 
. , .. ,· , ... -;;_ .. "-.,.·· ' ... 

con una garjia,y pote~~l~I. exténso de sus recursos naturales tales como flora, fauna, 

suelos.ricos en materia ~~gániéa'. 5'e1va, bosques que aunadas condiciones climáticas son 
·'. ·: '· .'' .. , · .. - .~ ···:· ,. ,-... ,··.. ·:".'·\·:; :, '.'''. ... :: - . ·. ' 

susceptibles''dé;éxplotácfrm:agrlcola 'y ganadera, el grueso, de su población se sigue 

enf~entando'~ ~'n'~iniiú~:~}~\1~ cb~dlciones como: desempleo, salarios bajos, alto grado 

. de arialfabeti~m~'/~tr~i~"\~6riológico entre otras cosas que significa que no obstante su 
. ' · ·<·(··'{o·>':!:>;-:.'.;'. ~;<:.:-~~Cl.'-'~~~· -·).':>,<:~·~·-~· ·;· 

riqueza natural, no se pueden considerar paises desarrollados . 

. :.·.:: .. ~•~.~~ ' \; ~~;.:,·; ·.·.•· 

.. Posteriormen)e surge el conce~to .de la evolución, derivado de las teorias evolucionistas 

(principalm~ñt~ ~~ 8~~~·~;,~¿;;1.1.'~b~:de
0 

se c,oncibe al proceso de la evolución económica 

.·~r '. ,. ~·.··: }::" .. _:,?;:<.•', ;:_:'.(.',' • 
:-,--;-

'SUNKEI.. Os\\Uldo ). 11;11 .. l'!!dru. 1979. ··Et Suhd..:~;irrullu L111inm11ncric:mo) In Tcorht d..:I D..:sarrullo··. Si81o XXI. p. 
22-::'.!H. 
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"como un proceso de mutación gradual, espontáneo y continuo, determinado por la 

selección natural; es decir, solamente sobreviviría el más fuerte". 

Po.co después aparece el concepto progreso, "desarrollado en la mitad del siglo XVIII, el 

· cüa('~siaba ligado directamente a la aplicación de la ciencia en las actividades 

próductivas y . a · 1a incorporación de nuevas técnicas y métodos en general, a la 

mbder~izació~ de las instituciones sociales y de las formas de vida". 

Es decir, el progreso estaba sustentado en la dinámica de que un'. pals, lograrla su 

d~sar;ollo en base a la utilización y racionalización óptima de los récursos naturales y la 
. . , ·:,' · ... - ··' . -~ ' ;\. :.: , '', _._ : -

aplicación de tecnología más sofisticada que permitiera : el ;,exp~nslonismo de la 

producción, generando incrementos altos en su producto nabi¿nal bruto;' de}al forma de 

que "el auge del capitalismo en el siglo XIX estuvo estre6ha~~nt~ J¡A(;~(~i:io ~-es~ tipo de 

fenómenos, tan es asl que la innovación técnica.se conc~gr~ 'c'ó;n~·10'.fuer.;a motriz del 

capitalismo y como un fenómeno lnhérentéa la m~cárilc~·ci~'·~~Í~'~isÍ~riia·: · 
,-: ·'·? .. ,:_~:~ /~~~-~\?.:; 

Otro término utiUzad? fÚe el de C:recl~lentC>, eL cual t~nla ~imilitud con los conceptos de 

evolución y prog~és~; sin'e¡;,b¡Jrg6. di~hotér~iho ser~laci~na con "la preocupación por la 

crisis •. el dese;;,¡,¡~~'.~''ii;ap~~e~iet~~d~n'ci~'ai:~~·t~né:a;,,iento del sistema capitalista", es 
_ ~-.-- , _:•" • •'' •' '· .. --_,,_.<:',,::~-· -•' ~··T~·:C ·< ::· ~- >.- .>:,";-~ : " -:':::·:,~,:-:.·-~;:•.,O (C.• 

decir "destácá la ÍmpÓrtaiíCfá'cie'ia pÓlltica eéi:inómica para mantener un ritmo expansivo 
.' ':: '· . -__ ;,_' »· : -r · -., '· .;:.~'., '»-'i~;c-·;'-:': ,/·.:·-; ...... ~.;,,\'.'- -·, -:-¡'.;- '";·.<'" ~.,_, . .c .• ~-':;.'·- ·' 

que asegureJa, ocup~ció~: pl_ena:;.;_ Est~ térniino usado por los paises capitalistas para 

h'acer qu,e,ii:i{p~l.~~s:d·e~~Í'tªi·~~Í~~)e~,pró'porcionen los insumos necesarios para su 

propio desarr~'1ib, sfrviencio''además;'como referencia a algunos teóricos para el análisis 
del desar~oÍi~Pi/-,.X,\ ;';{ ,' ' '·',,' 

El sigÚiente concepto, y que es uno de los antecedentes más inmediatos del desarrollo 

económico, es el de Industrialización, modelo que se ha seguiu.:i a través de la historia y 

en la actualidad por paises "desarrollados" y "subdesarrollados", con la finalidad de 

generar un desarrollo armónico como se pretende. 

De esta manera la industrialización se concibe "como un proceso deliberado, que nace 

generalmente, como resultado del atraso relativo de determinados paises frente a otros 
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que han avanzado substancialmente en el proceso de industrialización, postulando una 

polltica proteccionista frente a las potencias industriales" 

Considerando todo lo anterior, surgen en la posguerra interpretaciones teóricas del 

desarrollo, tratando de dar respuesta a las slntomas de pobreza, explotación, incipiente 

industria, subutilización de recursos naturales, humanos y financieros; hechos que se 

tradujer~n en términos de "subdesarrollo'', enunciando las principales características del 

mismo, que de ninguna manera son iguales en todos los paises "subdesarrollados", pero 

tiene algo en común. 

· Para Francisco Zamora, un pals "subdesarrollado" es aquél que presenta las siguientes 

carácterlsticas: 

"Bajo in°greso percápita, predominio de la agricultura y en general de la explotación de los 

.recursos del suelo y subsuelo, gran dispersión entre la cantidad de medios de producción 

y eÍ tamaño de ia población capaz de emplearlos, los recursos naturales están la maybrla 

sin explotar o están siendo explotados por naciones industrializadas en beneficio: de éllas:, 

atraso en la técnica productiva que se aplica a la actividad económica en géri~r11·:~~~c~~a .• 
diversificación de las principales actividades productivas y que son de~tln,~da~·:~~·~ran ' 
medida a la explotación, un, alto grado de desempleo, presentan una eé:onomla~~IJ~'í, ¿na' 
rlgida estratificación social y un alto grado de analfabetismo"' ;·~, ;J ·~.-;'-

A nivel internacional es a partir de la segunda guerra mundial donde-la.;d;e·:·§~¡cJ~,~~rrollo 
entra en vigencia, adoptando pollticas que le permit'~¡,; aÍivlii'r~é1~;¡J~rábleri=i'át1dá de 

'· .. - -·:_~' :.;;><!···,,>,·:,:,:'~<;<:.~;:,_.:,.<·'.··- ·,.:-. 
alimentación, miseria y en general, desajustes eco~ómi~o-so~iales· que presentaban los 

paises calificados como "subde~arroÍl~dos'.'; ter;,;¡ric;··~-ue~~e'~iiucó'a p~lse~ de América 

Latina, Asia y África.··· • - - . · .. ::_,-.. _. !,;:,;•/•;):<../:··· -
- " ·- , _:~:; 

. .-:'· -: : ~: \·< . ·;·~- ;,:\ /.~:. yJ, . ·. 
o. Sunkel y Pedro Paz6• mencionan que ·es.'al finalizar_la segunda guerra mundial (1945), 

cuando quedan a~e~tádb¿ iii'i p~irí~i~lo~·· i:;'°és12os, mediante los cuales se pretendla 

subsanar la herencia dejada., en ,'décadas anteriores (guerra, desempleo, miseria, 

, , -

"' lA~fOl~A; Fram:i~cu. l 1JH7. "/.e1 .. Socit•clt1tl. Ji,:0~1'é~min1 ,\fod1..>1·11"· C"p11ulumu. l'l1111l•11nti11 y l11·~wrollo." r.c:.E. 
~1C.\ÍCn. flf'I· 236·239. 

~o ~unl..d P. Pu1:. up. l'i1. p.f1 17·2:?. 
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discriminación racial, desigualdades pollticas, económicas y sociales) a través de un 

convenio que establecía que los paises al concluir la segunda guerra mundial se 

comprometían a buscar un nuevo orden económico internacional. 

Dichos propósitos, se concentraron en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

establecidas en la conferencia de San Francisco en abril de 1945, donde los pueblos 

integrantes estaban "decididos a promover el progreso y mejorar sus· niveles de vida 

dentro de una libertad mayor y a emplear las instituciones ínÍernacionales para Ja 

promoción del av_ánce eco.nómico y social de los pueblos". 

Esté he~ho'~¿r~ltlÓ~j'~st~·~lecimiento de organismos con cará~ter internacional como el 

· Bá~~o l~te~~~d~l1~1"C1e Reéonstrucción y Fomento (BIRF), Banco Interamericano de 

. Des~~rbllb (Éí1'Di?F.'6~clo: Mónetario Internacional (FMI), Organización de las Naciones 

Unida~, p~~~·:1~ }~~rlcultura. y la Alimentación (FAO), Organización de las Naciones 

· ,Unidad aspara la Educación, Ja Ciencia y Ja Cultura (UNESCO), Organización Mundial de 

.·.Ja Salud· (OMS); :~te,; que apoyados al esquema' denominado "Ayuda al Desarrollo''. 

' facilitarlá . Ja expansión del comercio 'internacional y' elevarla el nivel de vida de la 

població~ a i~avés de las conÍi~iones ~conó~icasreg;'ónaies de.la ONU. 

Para·tal efecto. en 1946 se creari las comisiones ~c~nómicas p¡¡rn Europa, Asia y Lejano 

Oriente y en1S48 ia C~mísión para~niéri~a'Latln~ ccEPAL): iirg~~ismosque ejecutaban 

sus ~ctividades mediante una serie'de ~r;gr~·,;,¡¡~' e~~r,~'ío'~.~úe. se cuentan.: ~I Programa 

de las Naciones Unidas ·para. ~I o~s~;ioil~~(PNUo);''!f>r'~gra'~~ Munci';a1 de. Alimentos 

(PMA), etc. ·•·····. ,.:.i"i';·~~ii~i}i~. :.';.~{•';/ {'.:< , : '.: ' . :. ' 
,:'.:;·'".>:- '·;.,,'.,,'.e 

,, . :.-:·::<\ '.}~~~¡;:!\~:-::¡\:.,;·::;.¿', :,.:,,-_' _: .. -:~.», . 
Desde este punto de vista, surge :i:'el • desarrono: ~conómico dentro de Jos contextos 

internacionales bajo 1a cobertura dela a'i\JGW:~·u~·.~;9ª"isrños especializados como una 

idea básica, como un modelo ~en~r~1~/(j'¡,~¡~·~~Í~i ~~ m~delii; a seguir al comenzar a 

diferenciar entre paises desarroiradó; y subde'~·~rr~iiaci';s"6 >. '' ' 
', ; ·"''·.·:.: \ · .. ·.: ' ':. 

Lo anterior. dio pauta a nuevas interpretaciones del desarrolio, que.·'para unos autores el 

desarrollo de un. pafs se mide por su producto nacional br~to: es ·decir; que cuando un 

país tiene un producto nacional bruto mayor que otro pals.,el primero está evidentemente 

' (J~U!{IC J. ~.1l~.1J11 1~;1!'11.·I l 1J8h. U lj11L·l1t111•1· /'ru11·H11111ll 1/d li'.ih.111• .\'11,·wl 1•1t t!l .·ir1•11 llunll" J ~!"b l'mf~siun:JI para 
c1ht1.:ncr 1.'I l 1tu/11 ~h: 1 i.. l.'11 1 r.1h.1111 ~111.'IOll l ~ .. \\1 \k,h.t• r 2-l·:!:'i 
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más desarrollado; otros mas suelen definirlo en términos de ingresos percápita y tasas de 

crecimiento, sin embargo, la idea no la compartimos, ya que el desarrollo como tal y las 

Implicaciones que este supone, no pueden medirse por los recursos con que cuente un 

pals o por lo que produce, ni por que se obtengan altas tasas de crecimiento y se generen 

mayores· ingresos por habitante; el desarrollo es algo más complejo y diverso. 

El incremento de la producción nacional y ·de los ingresos por habitante, no son 

indicadores confiables de. que .una· nación o población, este evidentemente mas 

desarrollada, son elementos que forman en conjunto con otros, el grado de desarrollo de 

una nación, más rio · 1os únicos·: ya ··que ·sin lugar· a dudas existen paises que tienen 

posibilidades de lograr · lnc~ementos ·.substanciosos que repercuten seriamente en su 

producto nacional bruto y e~ .el ingreso. por habitante •. manifestándose tan solo en ello, un 

notable crecimiento económico. 
. . . . , ,,,..,,. 

Para Mahbub UI Hag-' planificador de ,origen P~kistano: el ;crecimiento económico. 

"constituye un proceso bwtal, y sórdico, no.tie,ne atajos; su e~éíi'cia ,es. que éi trabajador 

produzca más···de .• l~:~ue,•·. se le p~rmita· 'consumir. para'.susneC:esldades inmediatas e 

invertir y reinv~rtir ~I excede?te a~I obtenÍdo, no lmp~rti/1a mºane,ra en'~u~ se adquiera ni 

quien sea e1 d~_e~o/fo~i;':~'>ccecieni~: si.1os 6apita1ista~ ~ºíll~.en .1anbré empresaº en e1 

estado·. como 'en una .. economla comunista: lo importante . y . honesto, es admitir con 

franque~a''qCe/~i ~ÚCieo del p~oblerria del desarrollo, es lograr la creación de este 

excedent~··.~:. ·e ··'/ ···• .. · 
~;·'.\·~':' 

... P~ró des~e>r;,(p~rticula? ~unto .de vista, si el. crecimiento económico no es capaz de 

. transformar'las'' aduales f9rmas, medio~, relaciones de producción y modificar las 

c~ndiciones'so~i~r~~ de·~~ie~~s gen.er~~ y,c.ons~men ese excedente, en ningún momento 

pódembs e~ia'r ·~'.~bla'~ci(,' dé' desa;r~'110~ b~rT1~ tai .. 

• "En 'un pa(i'.'trif;:;t'.~~~;'f l'c~~·ii~li~to·';c~riÓmico se ve acompañado de un crecimiento 

de~i~u~I e~ i~~· i~9r~iofpÚ~'6°~'a'íá~ /tan1bién en los regionales; en un pals a otro, las 

. · .. ::•::i::i~q~:jJ~!f ~f !~~e~1~i~f ~~0m~:·i~:~:~u::c~:::~~;~ s:d~:a~::~~ :c:::~~:d: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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de un desempleo creciente, del deterioro de los servicios sociales y de un aumento 

relativo o absoluto de la pobreza". 8 

Por otro lado. el incremento en el producto interno bruto nacional, obtenido a través de las 

altas tasas de crecimiento. no necesariamente implica que se vean aumentadas las 

condiciones de vida de la población, ni disminuida la polarización entre la pobreza y la 

riqueza. 

Si bien es cierto que algunos paises han logrado altas tasas de crecimiento ello no 

significa que .. ·se. h~yan mejorado las condiciones de alimentación. empleo, salud. 

alfabetis~o;' ~erlÍiCiÓs y hábitación de su población; por lo tanto. no pueden considerarse 

como Una g~~~niia.para meJoiar rás condiciones de pobreza de una sociedad. 

De todo·¡¿. expue~~o anterio~mente, se deriva que si queremos lograr el desarrollo de 

nuest;o pals, es·i;;p~rtante lograr un crecimiento económico pero no necesariamente con 

alÍas· iasas de. cie~imi~nto, sino un poco modestas pero que sean relativamente 

constantes,q~e .~eg~idas de pollticas de distribución equitativa de los recursos o 

ben~ficios, para q~e esto repercuta favorablemente en todos los sectores económicos; 

implicando c.on'°ésto:la generación de empleos. mejoramiento en los mlnimos de bienestar 

d·e la ·p~blación ¡¡n éuanto a salud. nutrición, ingresos. educación. vivienda etc. 

Cabe destacar que otro punto importante para poder medir el desarrollo de un pais y 
. ' - -

especlficamente en México, es la Importancia que se le de a las estrategias de desarrollo 

e.n cuestión' agr~pecuário: la cantidad de desempleo. los bajos costos ae la 

comercialización .. dé sus productos, el alto indice de analfabetismo y la constante 

migración de I~ rl1~n·o de obra hacia U.S A por la falta de empleo son algunos factores 

que en la 'actua.'idád son'i.in parámetro para el crecimiento económico de un país, a 

medida que estos 'iáciores sean realmente atacados se estará hablando de un desarrollo 

como tal. 

Tomando en é~enta''..tocló 10· anterior se debe definir de alguna manera el termino 

desarrollo y la def1hiciÓn' tjÜe,~é aj~sta para fines de esta investigación. es la que maneja 

ª lhid r ~u 

TESIS CON 
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Marcelino Miranda Hernández, Lic. en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, 

quien define al desarrollo como "un proceso cualitativo y cuantitativo, reflejado a través del 

crecimiento económico, que aunado a una polltica de distribución equitativa de sus 

beneficios generados, conduzca a erradicar progresiva y totalmente los slntomas de 

pobreza, mejorando las malas condiciones de vida (salud, empleo, educación, ingresos, 

vivienda, etc.) de su población; resultados que se verán expuestos cuando esa población 

sea capaz de producir más, de inventar más cosas, de vivir mejor, de participar más y 

mejor en la vida económica y polltica de un pals" .9 

2.2 El Estado y el Desarrollo. 

En él apartado anterior hablamos de la concepción del desarrollo desde el punto de vista 

de algunos. autores contemporáneos sobre el tema, hasta llegar a concordar con una 

definición clara y conceptual para los fines de esta investigación. En la mayorla de los 

paises desarrollados y subdesarrollados el Estado realiza una función muy Importante 

para poder cumplir con estas metas y arribar a ese desarrollo tan anhelado, poniendo 

mayor énfasis en elaborar planes y programas que constituyan una base sólida para 

alcanzar esos fines. 

La intervención, del ~st.ado en el crecimiento económico y)~ configuración social en el 

campo cumple funcf~;,és de tipo general, "como es el dé ~~Íablecer, regular y dirigir el 
' . . . : - . ' - . - '. ' .- -~ '~ •. 1:, 

modelo de desarrolle> ·d.eL pals: ¡:1 _Eslado y s~.s .liTitaslones':a1 exterior y presiones al 

inlericir, define.y ejecuta la'polÍtlca'económica quesubordiria''a la producción agropecuaria 

al crecimiento lndustrial'y qu~ ~~t·r~J~k~~}~·¡~¿¡;h·¡~,~~Ímétri6as de flujo de capital, de 

precios relativos y d~ a~lgri~6úi~ cl~,~~6~,r~;o~Xl.~· ¿~~clf6ió~ g~neral de subordinación en 

que se mueven iás'cl~s~~r~ral~~·p'a~~ c~'i11pÚ~1~1~fú~éiones diseñadas por el modelo 

global, s~ expresan~n 1~'"prác!Íca ~ri ~¿c;i()~¡s g~tiel~áme;,tales. "'º 

En el caso de México, posterior a la época revolucionaria se dieron grandes esfuerzos 

para poder realizar algunos planes y proyectos que dieran un impulso a los sectores del 

'
1 ~llRA'.\'.I>~\. l IL'rn;'111Jc1 ~hm:dinu. llJMlJ ··Org;mi.mdlln ) P:irikip>idún t'mnpL'sinu: Elcmcmos purn Logrnr d 
Ucsarrollo Rural lntL'grnl en el Trópico Jlúmclln.lfatudiu Je Caso. Pro)ccto Zilplllill. Tahnsco. PRODEH.Tll). Tesis que 
para obtener el Titulo de l.ici:m:i;uln en Plmulicm:ión rara el Dcs:irrullu Agrupcrnuriu. UNAM. 

111 GORJlll.l.O. Ou~tmo. 1979 . .. /:"/ /:".muluyl'I St\IL'lll(I l:j1d11/'" Cuaderno~ l1uli1kns ~1~xku. 
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pals, la Constitución de 1917 incorporó principios fundamentales derivados de las muchas 

demandas que tuvo la sociedad en ese tiempo, donde se dio el movimiento armado que 

modificó el sistema politice económico y social de todo el pals, causa que dio pauta a un 

nuevo orden institucional y por ende los primeros intentos de planeación en México. 

Uno de los principales documentos que Implementó el estado después de la Revolución 

de 1910 y un primer Intento por planear el desarrollo en México fue El Primer Plan 

Sexenal para normar las actividades económicas y sociales del pais 1934-1940, que 

tenia la Idea de conducir integralmente el desarrollo nacional. Este plan permitió al Estado 

disponer de una plataforma para orientar el intenso proceso de transformación que se 

vivió en la época posrevolucionaria. En esos años el gobierno del Presidente Cárdenas 

conformó un consenso con los diferentes grupos sociales en torno a unas posibles 

soluciones para los problemas del desarrollo, fortaleciendo la Institucionalización del pals, 

impulsó la organización de obreros y. campesinos y reafirmó el papel del Estado en la 

conducción del desarrollo:-'bespués se formula El Segundo Plan Sexenal 1934-1940 que 

era básicamente'· el: ~egui~iento. d~I PrÍrnero, teniendo como principal objetivo la 

consolidaclÓn de 'ref~rma ~grari~ y otorgarle especial importancia a la actividad industrial 

corno eje fu~da1'i:;r;l~t:ci~1 d~~~r~oilo . 

. . 

Fue hasta 'el periodo 1982~1985 donde se presentan sucesos y acciones importantes para 

impulsar la Planeaclón del desarrollo en México, ya que la crisis internacional de los años 

ochenta fue la mas grave después de la gran depresión de los años treinta, como fueron: 

inflación, desempleo. altas tasas de interés, déficit publico, elevado endeudamiento 

externo entre otros. En diciembre de 1982 comienza el mandato del Presidente Miguel de 

la Madrid Hurtado, México enfrenta la peor de las crisis de toda su historia en donde el 

país demandaba grandes retos y desafios que llegaron a cuestionar la concepción del 

desarrollo hasta entonces. 

Pero es también en esos años, dentro de su campaña politica, cuando asume el 

compromiso de fundar las actividades de su gobierno en las demandas y aspiraciones de 

fa población, por lo cual se decide hacer una consulta popular que permitió, primero, 

integrar la Plataforma Electoral y después, el Programa de Gobierno. conocido como 
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"Plan Nacional de Desarrolloº que entre otras cosas menciona las políticas sectoriales 

pertinentes en cuanto a rubros como: Soberania, Desarrollo Democrático, Desarrollo 

Social y Crecimiento Económico. entre otros. 

Para diciembre de 1982 se promueve la adecuación e incorporación de los principios del 

Desarrollo en la Constitución Política. Estas reformas a la Constitución cumplen el 

propósito de avanzar en la consolidación de los principios fundamentales que el propio 

Texto Supremo reconoce y abre nuevos causes para la expresión de las aspiraciones de 

la población respecto a las tareas encomendadas al Gobierno. 

Es por esto que en el articulo 26º de la Constitución queda plasmado lo que se conoce 

como "Sistema Nacional de Planeaclón Democrática", actualmente denominado como 

el cual se señala textualmente que: 

'El Estado organizará un Sistema de Planeac1ón Democrática del Desarrollo 
Nacional que imprima solidez. dinamismo. permanencia y equidad al crec1m1ento 
de la economia para la independencia y la democrat1zac1ón polit1ca. social y 
cultural de la Nación 

Los fines del Proyecto Nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
ob¡el1vos de la planeac1on La planeac1ón será Democrática Mediante la 
part1c1pac1ón de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los programas de 
desarrollo Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se su¡etarán 
obligatoriamente los programas de la Admin1strac1ón Publica Federal. 

La Ley Facultara al E¡ecut1vo para que establezca los proced1m1entos de 
part1c1pac16n y Consulta popular en el Sistema Nacional de Planeac16n 
Democrática, y los entenas para la formulación. 1nstrumentac16n. control y 
evaluación del Plan y los programas de desarrollo As1m1smo determinará los 
6rganos responsables del proceso de planeac16n y las bases que el E¡ecut1vo 
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 
federativas e induzca y concerte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y e¡ecuc1on 

En el Sistema Nacional de Planeac1ón Democrática el Congreso de la Unión 
tendrá la intervención que señale la ley "11 

Asi mismo la Ley de Planeación expedida el 5 de enero de 1983 reglamenta al Articulo 

26º y precisa el marco normativo para la planeación que tiene como objeto: 
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"Encausar las actividades de la Administración Pública Federal y garantizar la 

participación social en la integración del Plan y los programas de Desarrollo; establece 

bases para que el Ejecutivo Federa, responsable de conducir la Planeación Nacional, 

coordine sus actividades en este sentido con las entidades federativas. La Ley señala con 

precisión y claridad las atribuciones que corresponden en esta materia a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dentro del sistema de 

Planeación, quedando éstas obligadas a elaborar sus programas en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo. Asimismo, se establecen las bases para incorporar la 

participación y la consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 

población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y 

sus programas. 

"En la propia Ley se determinan las características esenciales del Plan y los programas 

quei se derivan de las actividades del Sistema, precisándose que el Plan Nacional 

ex.presará el compromiso general que en materia de desarrollo económico y social asume 

el EjecútlvoFederal. 
' . ' . : ::.: ?~·:·/.:· 

' ... ~:~~~'.·: -·.;,.:. '.~ . .::: :·.'. ~(~. 

"C.on e.I ¡,,~;~~·tí~'~~~~I anterior;:la planeación que se desarrollará en adelante se distingue 

. d~ la re~li~~~~;¡;~ ~{~~~~db por las siguientes caracterlsticas: 
,.-_.·. • -~ ... <_ ::~:.:~!:._~::fg\:.::·:~,~··r~~--:~.'"·-:_~,- ~ ,-· .. ;< •• 

Se ha,lnstitúidci'la ·partiélpació.rí social en la elaboración del Plan y sus programas y se 
preven procedimientos- para ·exteriderlá ein su ejecución y evaluación. 

, '-:.;". ·:;:\-}~(:_.,.·,·. -_,._;~·-·>-~ .... 
,,. ;_:~;; . "')'.ái\º' .'.,J ,, • 

Han q~~d~'cici ~l~;~¡;í{ílt~ definidas las ;esponsabilidades de.tcidos los que intervienen en 
las etapas de plarieai:ión para asegurar que lo planeado se ejecute. 

... .· >'.,;;<~1:;:;~:W:''J'· > -·. - . . . .-. . 
se·. está lmpúlsando.elfortalecimiento de la capacidad de los tres órdenes de Gobierno 
pará conducirhi plariéadón del de_sarrollo en sus distintos ámbitos. 

··•·.·• .·-. · 'c,~;cX;~5t,W~F·f~;tr,-
se hanjer¡¡rquizado' los.édocumentos de la planeación para que a partir de un Plan 
Nacional. se forn1ulen···e instrumenten programas sectoriales y regionales, asegurando asi 

· la congruenc.ia 'necesarifde las acciones propuestas para su mayor efectividad. 
, IAl ;:· ./ ~:, .. ,..:.· 

Se integra· expllcitamente en la planeación, el análisis y estudios de la situación 
internacional y de sus posibles impactos en el pals; y 
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Existe, finalmente, una clara voluntad política para fortalecer la planeación del desarrollo 
como instrumento de transformación social y vincular en forma directa lo planeado con lo 
realizado a través de los diferentes instrumentos. "12 

Aunado a ello, el Estado tiene la responsabilidad de crear planes y programas para el 

desarrollo de cualquier pals ya sea desarrollado o subdesarrollado, las políticas y 

estrategias contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, su aplicación y evaluación, 

serán siempre el parámetro para el desarrollo de su población, dlgase urbana o rural y se 

vera reflejado en . todas . sus actividades o medidas económicas como son: inversión 
';·: ... : . 

directa, fín·anciamie.nto,: regularización de mercados y de precios, cargas y subsidios 
..... -;' ; '. ·-\~¡ 'r: .~o; -;~t· ,; .··, · . 

físcale·s, investigación y divulgación agropecuaria etc. 

2.3 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO RURAL.? 

En los a·p~~lados anterío~es abordó la definición de desarrollo y al estado como promotor 
:· ;. - .. 

de. este proceso en cualquier país, pero al pasar del tiempo el mismo estado· deberá 
¡ -· '· ' 

implementar. acciones para que su población tenga un desarrollo óptimo. Uná de las 

actividades mas importantes en su accionar es el Desarrollo Rural. Algu~os ~uíorés han 

tocado este tema en sus análisis o ensayos tratando de acotar la ~'onc~pcIÓr1 del término. 

Eric Miller 13conceptualiza al desarrollo rural. con dÓs mo~elb.s ci~a~~~~~roil6: ~I ~odeio "de 
. _ .. · . .' - ... :::·\··".'1•"'' · .. '" :···_· . . _: 

arriba hacia abajo" y el modelo ''abajo hacia arrÍba'!: En~éFprímer_ caso el modelo 

determina que el Gobierno Federal establece los ;objé;iv~'s 'y)~~ci~~~m·~s nacionales a 

través de una comisión· nacional de planeació~: Ó 'medi~'rít~~¿a"~i~IÓnes sectoriales, 

asignando objetivos especificas ~·estados lndividuaies;'y';·a'~·su vez bajarlos a los 

m"o;o;p;,. 00'"'''"'"º'" Y ·:~· j.m3:·~':f f ¡J[i'~~:;··: < 
La alternativa es asignar la,. resp.onsabilidad. de:; curnplir{con/objetlvos sectoriales a 
dependencias feder~les l~dl~id~ales,que'~ntci~~~{r~~rl~~~:¡~~,-~ctivicÍades apropiadas a 

los niveles de Estado, Municipio y Co~u~i~ad '6~n-~lfin'·d¿ 16;ra~ los objelivos, como en el 

ejemplo siguiente: 

i: SJ>I,. 1985. ··..111tologic11/t! h1 Ncmt•e1dri11 t•u .\/éxko ¡°g¡;o./985". Vol. IU. J:ondo d..: Cultura Económ1cn. MC~ico. p. 
1;11.1;1 
11 ~llLJ.U.t.. Eric .l. 1976. ··oesar,.0/111 b1ll·.~ntl dd .\/,•,/iu /foral"" Fondo de- Cultura Económic:.1. ~li!.\ico. p. 67·7<1. 
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FIGURA N0.1 

MODELO DE DESARROLLO DE ARRIBA HACIA ABAJO 

GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO 

+ 
MUNICIPIO 

En otras palabras, el modelo de desarrollo de arriba hacia abajo toma al Estado como 

promotor de los programas de desarrollo rural, pasando por las distintas entidades 

federativas teniendo como destinatario final la comunidad rural y, a su ves teniendo el 

control sobre todos los planteamientos de los mismos. 

El segundo, es el modelo "abajo hacia arriba" o también llamado "desarrollo mediante 

revolución" que tiene como objetivo principal el de restaurar la confianza en si mismos, 

que les dará la energía y la motivación para un desarrollo autónomo y asl maximizar la 

posibilidad de planear desde abajo hacia arriba como en la figura 2. 
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FIGURAN0.2 

MODELO DE DESARROLLO DE ABAJO HACIA ARRIBA 

GOBIERNO FEDERAL 

i 
ESTADO 

t 
MUNICIPIO 

t 

" -, : ~ ·::'''' .( ', ' 

En otros términos, el segunddrri'odelo' traia' de' esta.blecer que el desarrollo se produzca 

desde las ideas y súgerenclas de Ío~ d~m~~si~~s ásl para poder subirlas a las entidades 

federativas y programar)~s distintos proyedios y programas de desarrollo rural. 

Desde .mi particular punto. de 'vista:· la, definición de los dos modelos de desarrollo 

presentados tiene. cierta similitud con lo. actual, pero no se puede hablar que presenten 

una definición de desarrollo rural com·o tal, ya que al hablar de dos modelos se tendría 

que aplicar uno solo teniendo a'mbos ciertos desaciertos en razón que el desarrollo de 

arriba necesitarla del de abajo, y lo mejor sería mezclarlos para poder aplicar uno solo. 
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El Banco Mundial lo define conceptualmente asl "El desarrollo rural es una estrategia para 

mejorar las condiciones de vida en el plano social y económico de un grupo determinado 

de personas, los pobres de las zonas rurales. Su objetivo es hacer llegar los beneficios 

del desarrollo a los mas pobres de entre los que tratan de ganarse la vida en los medios 

rurales, grupo que comprende a pequei'los agricultores, arrendatarios y personas que 

carecen de tierras". 14 

Una de las definiciones más actuales y más cercanas a la realidad es la que formulan 

Horaclo Santoyo y Pablo Ramlrez en su Manual para la Evaluación de Programas de 

Desarrollo Rural que textualmente dice: "el desarrollo rural es un proceso evolutivo del ser 

humano, armónico y constante por medio del cual las regiones, las comunidades y las 

familias rurales acceden permanentemente a mejores condiciones de calidad de vida o de 

blenestar".15 Este proceso Implica, a nivel de dos organismos sociales (la familia y la 

comunidad) mejorar entre otros los siguientes aspectos: 

COMUNIOAOE: S FAMILIAS 

fq~n1ooe1nog;ii 

e""'"'°~~·Hn• 

e.1-..iranava 

.... 

Si bien sei'lale que la definición anterior refleja el significado más actual del desarrollo 

rural, esto lo ratifico, pero quisiera dejar en claro que buena parte de las definiciones que 

se presentaron toman al termino rural a partir del espacio donde se realizan actividades 

agrícolas o pecuarias, dejando de lado a otras actividades que se llevan acabo en las 

mismas regiones y comunidades como son: los trabajos manuales o artesanales, el 

turismo rural, la agroindustria, la prestación de servicios complementarios, las actividades 

"Bonco Mundial. 1978. "/'RODER/rT: PROl'MEX 771003-MEl/355''. FAO. Wushmglon D.C. 
15 Santoyo, Horado y Romlrcz, Pablo. 2000. "Manual para la Em/uació11 ih• l'rugramas d,• Dc.•sarrollo Rural", INCA 
RURAL: México. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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de pesca, la obtención de plantas medicinales y la recolección de hierbas y plantas 

comestibles, entre otras, también del ámbito rural. 

En sintesis, podemos definir al desarrollo rural como un proceso evolutivo de todas las 

actividades que se realizan en las regiones y comunidades no urbanas, a fin de que se 

puedan mejorar las condicione>; de vida, salud, educación, comunicaciones, etc. y las 

condiciones de vida y el bienestar de su población en general. 

2.4 EL SECTOR AGROPECUARIO Y LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DEL 

CAMPO. 

Como todos sabemos el sector agropecuario es el de mayor importancia en cualquier 

pals, México tiene una larga experiencia en la promoción del desarrollo rural que se 

remota a los años posteriores a la Revolución, pero que se institucionaliza en los años 

sesenta. Los importantes resultados de la investigación agrlcola con semillas de alto 

. rendimiento,' de~a.rrolladas en México entre los años cuarenta y cincuenta, proporcionaron 

la base para i'nlcl~r programa~ reg.idnales de fomento agrlcola. El primero y el más sonado 

fue el· Plan' PÜei:Íla'''qÜe'· preiendia básicamente elevar los rendimientos de malz de 

tempor~I Íntrb'ciu-~i~;~;-nt~t~~-~~fi~dades de semillas de alto rendimiento. 
-. ..- -,. "-_~,<.:~~::'.·~ .. ;~:~~~(:~··:t.:.f.' .. ':.:~"·:-~·3:L_..:{:.:.:::·-· -

'''.~--~~- ;.--'~:"",,, ~l;>~:;J::, !> : ; '::·;.'' 

Losañ.os setent~fuerori"[riuy·proHfii:os en el establecimiento de programas de desarrollo 

para. el• ca~;;:ÚE~ ;~~~~~~ia1·:·e1 PIDER ( Programa de Inversiones Públicas para el 

•. De~arroliC> Rural e'ii ~~·,;;rlinerá épo~a y Programa Integral de Desarrollo Rural, como se le 

. conoció: ~n' ~¿·~·J·'(.'fí¡r;;~'. periodo, ya en los ochentas) encaminado a microregiones 

margin~le~·.··Ta~bléri.6tro· prográma que vale la pena recordar es el PRODERITH 

(P~ograma d~ ci~~ar~ollCÍ Rural Integral del Trópico Húmedo) instrumentado por el Plan 

Nacional Hidráuiibo. 

Hasta finales de los seienta la estrategia se orientaba a dinamizar al sector a través de la 

modernización del sector campesino. La polémica infructuosa de campesinistas y 
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descampesinistas tuvo su enfoque en el establecimiento de programas de fomento 

agropecuario indiscriminados para el sector campesino, incluyendo aquél no dotado 

suficientemente de recursos como para aprovechar los apoyos. A principio de los años 

ochenta destaca la instrumentación del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), cuyo 

principal objetivo era el de alcanzar la autosuficiencia alimentaria a través de la 

modernización tecnológica del sector. 

Asl, la polltica sectorial_hasta finales de los ochenta se caracterizó por estar orientada a 

'ofrecer alil11ento~··:abUndantes y baratos para los consumidores urbanos, promover la 
' ' . ' . . -- ~ 

·sustitución.dé {mf)ortaclones y la protección comercial del mercado interno. 

Las· pollticas agrlcolas consistlan fundamentalme_nte en subsidios al consumo, precios 

tope al menudeo, compras gubernamentales a ·precios de garantla, control de 

exportaciones e importaciones, subs.id.ios .. a.'e.mpresas transformadoras y subsidios a los 

Insumos agropecuarios mas ÚUlizados. ' Sin embargo, estas pollticas se volvieron 

insostenibles pues requerlan cuantiosos presupuestos gubernamentales, provocando 

fuertes distorsiones de merc-ad_o 'y ni\lele-s de corrupción muy elevados. 

En los años noventa, el éontexto ·de desarrollo económico del pals perfiló un nuevo papel 

para la agricultura y establecÍó. nuevas reglas ~ara su funcionamie~to. Se estableció un 

proceso de .desregúlarizáción económica_ que implicó la privatización de empresas del 

g~bierno, la apert'u;a: i:ome~cial, así. como el desmantelamiento del aparato público de 

apoyo al campo y de las politicas agrlcolas centradas en los precios de garantla, en el 

subsidio al crédito y en la protección del mercado interno. 

En la primera mitad de los noventas, se prestó poca atención a la polltica sectorial de 

fomento agropecuario realizándose, sobre todo, acciones para un ajuste estructural de la 

intervención gubernamental en el sector y solo algunas acciones puntuales para 

compensar los efectos negativos del mismo. 

33 



Carlos Albc110 Trcjo Rcséndiz. Alianza para el Campo "Alcances, Deílciencias y Perspectivas" 
Capftulo2 

En general, la polltica sectorial se orientó a incrementar la eficiencia productiva del sector 

agropecuario, reduciendo su costo fiscal. Para esto se han establecido políticas 

orientadas a reforzar el papel de los mercados, disminuyendo la participación del Estado 

en almacenamiento, transporte, comercialización y transformación. Esto dio como 

resultado la privatización de empresas públicas, desaparición de precios de garantla, 

apertura comercial para limitar el incremento de los precios, apoyos a la formación de 

mercados privados,· reducción de subsidios a los insumos y descentralización de las 

operaciones de fomento agropecuario a las Instancias estatales y municipales, quedando 

la parte normativa como responsabilidad federal. 

Uno de los datos más reciente de la creación de programas de desarrollo es en la 

administración del Dr. Ernesto Zedilla Ponce de León, donde el ajuste estructural del 

sector agravó los problemas por si severos en las empresas agropecuarias como fueron: 

pérdida de competitividad, endeudamiento y descapitalización. Y como respuesta a estos 

problemas y a lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que textualmente 

dice: 

"Es importante señalar que la actividad agropecuaria es la actividad económica con mayor 

intervención estatal a nivel mundial. Esta intervención se expresa en la existencia de altos 

niveles de subsidio, en la imposición de barreras comerciales y en el otorgamiento de 

apoyos dirigidos a remediar cÓndiciones de baj~ productividad. Más aún, los apoyos y 

subsidios se han Incrementado colTio resulta%de lateridencia decreciente de los precios 

agropecuarios observada en el mundo duranté el siglo XX. 

"El objetivo central . de · la política agropecuaria para la presente Administración, 

considerando esta realidad, consistirá. en incrementar el ingreso neto de los productores. 

Para ello se deberá definir instrumentos tendientes a aumentar la productividad de las 

actividades agrlcolas y ganaderas y promover una mayor rentabilidad y competitividad. 

"Usando integralmente los apoyos directos, esa misma política promoverá la 

capitalización y el desarrollo tecnológico. Conjuntamente con una estructura competitiva 
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de precios agropecuarios regionales, estimulará la reconversión productiva, una 

reasignación más eficiente de actividades pecuarias y agroindustriales y el abasto de 

malz de calidad y de frijol para atender el consumo humano nacional. 

"En las áreas que México tiene ventajas comparativas, el nivel competitivo de los precios 

de estos productos, permite un nivel de Ingreso de los productores que no requieren de 

subsidios. 

"Con ~bjeto de'~vitar:1~'ce~tralizaé:lónde las decisiones y servir mejor a los productores 

ag;opecua;los s'e em'pr~nde;á la federaiización de las funciones y responsabilidades de la 

. Secretarla de Agrlc~1i'~r~;·G~n~derla y Desarrollo Rural, mediante la adecuación de sus 

programas á ~~s;/+cie~l:ti~as de los estados y de las microregiones."'6 

'. ".,,·. ~ .. ,;- ' '.°;.·~-.;· . ~ . 

Asimismo, se háti fort~lec'i~o ·los derechos de propiedad de los productores modificando a 

los márc~s ]~rldi¿~s.6or;~~·pori~iénies (LeyAg;~ria, Ley de Aguas y Ley Forestal). 

. . .. . . ,·; '.~:. ~fü.'.¡í~{:~~~r·\:1;···.:.c:::~;~;'f<:'i'~?' < 
En congrue~cia-~o~ io~ ~~t~~i!de~tes meridonados y modificaciones jurldicas, el gobierno 

federafestabÍecfr/~~:pr'o~rarri~ d~.·~p·ci~~s.dÍr~étos. por hectárea para los productores de 

gr~nos ·.bá
0

~ii:ií~"{f>fioc'AMf>o{t~~6y~~· y·'~erviéiosa I~ comercialización agropecuaria . , - ... ' . .. . . ···~.º~.. . - -·. . . . :. ' -, .. . ... 
(ASERCA) y\1n prcigram.~·de apoyo a la reconversión productiva y desarrollo tecnológico 

de: la ~gric~.1iur~ denominado Ali•mza para el campo este ultimo del que se ocupa el 

capitulo sigu.ierite. · · 

lt> PoJl.'r L¡ccutho Fcdc:rnl. llJlJS ''Phm \'t1dfJ1Wl dl• /Jl'.wrru/lo /995.JOfJfJ ... Sl.'cri:tmhl de llitch:ndu )" CrCdilo Pí1blicu. 
~IC\ico si: ::?3. 
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3. EL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO. 

3.1 ANTECEDENTES. 

En 1994 con el cambio de poderes la economla del pals sufre una de sus más grandes 

devaluaciones monetarias de su historia, trayendo como efectos grandes cambios en la 

administración entrante a cargo del nuevo Presidente Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Para 1995 y ante la necesidad de resolver los problemas económicos del pals el 

· · Presidente Zedillo convoca a los sectores obrero, campesino y empresarial, Instituciones 

·del Gobierno Federal y el Banco de México, para analizar cuidadosamente la evolución de 

la economla, los avances del programa de ajuste y las perspectivas para 1996, donde 

con.sidera oportuno y conveniente constituir una Alianza para estimular la recuperación 

Económica y el empleo, asl como para consolidar las bases para el crecimiento sostenido 

de Ja economla. 

Durante esas mesas de trabajo se reconoce la importancia de reactivar el sector 

agropecuario, constituyendo la Comisión lntersecretaria/ del Gabinete Agropecuario, con 

.la participación de las organizaciones sociales de este sector, para integrar el programa 

.sectorial respectivo el cual, se dice, deberá tener entre otras las siguientes caracterlsticas: 

a) "El campo tendrá. un fuerte y decidido impulso con el objeto de que Ja producción 

agropecuaria crezca más rápidamente que el consumo de la población, recupere la 

'rentabilidad, genere empleo, incremente el ingreso de Jos productores y se reduzca el 

déficit en Ja balanza alimentaria. 

b) De manera complementaria, la aplicación de las medidas en materia de 

transformación· tecnológica, incremento de la productividad, capitalización, comercio 
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exterior. apoyos financieros. capacitación e inversión en capital humano, se hara en 

forma coordinada."" 

A ralz de crearse la Alianza para la recuperación Económica en un esfuerzo del Gobierno 

Federal por combatir la pobreza, crear mas empleos en el medio rural y saber de manera 

directa las necesidades del campo mexicano, en julio de 1995 se crea la Comisión 

lntersecretarial del Gabinete Agropecuario, integrado por ocho Secretarlas de Estado: 

1. Secretarla de Agricultura Ganaderla y Desarrollo Rural (SAGAR). 

2. Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

3. Secretarla de la Reforma Agra.ria (Sf3N, 

4. Secretarla de Desarr611o'sociái (SE~~SOL). 
5. Secretarla de Me~io Am~l~;~i~).'~2b~~~~·s'N~túraies y Pesca (SEMARNAP). 

6. Secret~rl~.:del~t,~~:ti~~t~IH~!i1:~t~If r:.~~~~~) 
7. Secret.arla de.Educación Pública .(~~p),'.;; ;)é;ci:,,( 

a. Sec;etaria cii~~~f;~~·~'~r¡~}~·~~-~~,~~-\~.~c~{ 
','·''. ,,.:.:.· .'.':./' 

·:·>· 

Tres Organismos: .. ·' 

1; BANRURAL. (B~nco Nacion~I de Crédito R~faL) 
2. FIRA. (Fideicomisos Instituidos e~ ~el~ción a la Agricultura) 

3. AGROASEMEX. (Aseguradora Agropecuaria Mexicana) 

Y trece Organizaciones Campesinas:· 

1. ALCANO (Alianza ,Campeslnadel ~oroeste) · 
2. ccc (Central campesina'cardenlsta) 

3. CNC (Confederación Nacional Campesina) 

'"Pagina \\Ch dc In r•rc~id\.'ndil llc lu lkpuhlica. 1\rchi\t1 Ocncral. u w11·.=1•di//u pre.\idt'ncia ~~oh.mx. 
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4. CODUC (Coalición de Organizaciones Democraticas Urbanas y Campesinas) 

5. UGOCP (Unión General Obrera Campesina y Popular) 

6. UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas) 

7. CONSUCC (Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y 

Colonos) 

B. CAM (Confed~raci~n Agraria Mexicana) 

9. cc1 (Ceniral c;\npeslna Independiente) 

10. CIOAC(~~n;l~H~;Jii~~ndlente de Obreros Agrlcolas y Campesinos) 

. Asl como también algunas otras Instancias. de'. partÍclpaéión tales como: los Gobiernos 
" , .... •.·-._ .. . • -, - - ' - ,, ·--'<'• ··•"'" : ',._,. - ·r 

Estatales . y·. Municipales, ·las_ lnstitucione's · de ·educaéión: superior,• los productores y los 

organi~mos de Investigación pÚblic~s y privados; Es por esto que el Goblernó Federal 

impulsa a la Federalización de los diferentes organismos involucrados en el sector 

agropecuario. 

Bajo este contexto, el 31 de octubre de 1995 en el salón "Adolfo López Mateos" de la 

Residencia Oficial de los Pinos, ante los gobernadores de los estados, los legisladores, 

las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios el C. Presidente Dr. 

Ernesto Zedillo Ponce de León da a conocer la "ALIANZA PARA EL CAMPO". En los 

siguientes téminos: 

"El programa trnta de implementar un cambio de fondo en la estrategia para elevar el 

bienestar de la población· rural e impulsar la producción agropecuaria, en poner mayor 

énfasis en el crecimiento intensivo de la actividad y el incremento de la productividad 

agropecuaria. 
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•crea un sistema participativo, donde los productores son los principales responsables de 

las acciones productivas y en el que cada microregión y el estado delermina libremente 

los instrumentos, orientación y formas de producir."'" 

En otras palabras, la Alianza para el Campo es un esquema de manejo coordinado de los 

instrumentos de polltica del Gobierno Federal, para impulsar un proceso masivo de 

transferencia de Jecnologla al campo y lograr una agricultura y una ganaderia de alta 

productividad y competitividad, que contribuya a mejorar el nivel de bienestar en el campo 

mexicano. 

3.2 OBJETIVOS." 

En el marco de los compromisos que dieron lugar a la Alianza para el Campo, conlempla 

los siguientes objetivos: 

·j Elevar el ingreso nelo de los productores. 

~ ln.crementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento 

demográfico, 
·;1' 

:,,; Alcanzar una balanza comercial superavitaria. 

Lograr.la autosuficiencia alimentarla en lodos los produclos básicos. 

~ ReduC:ir las disparidades regionales en la productividad el empleo y el ingreso. 

~ Coadyuvar en el combate a la pobreza rural, en la preservación de los recursos 

naturales y propiciar una distribución espacial menos dispersa de la población. 

11 SAGA R. 1996. "Documenlo Bdsico Alian:a para el Campo". SAGAR México. 
1 ~ lb1d. Pág. 6 
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3.3 METAS.20 

En la primera etapa del programa, se trazaron los siguientes metas: 

Facilitar el acceso a nuevas tecnologlas. 

Fomentar la capitalización de las unidades de producción. 

Promover la calidad de los recursos humanos a través de la capacitación. 

• Crear mayores empleos en el sector agropecuario. 

3.4 PRINCIPALES LINEAS DE ACCIÓN.21 

Para la realización del programa el Gobierno Federal y las instancias involucradas 

contemplan_las'_slguientes lineas de acción: 

Federaliza~ los programas, incorporando a los Gobiernos Estatales. productores y sus 

org'aniza'ciones en Ía"planeación y ejecución de los programas. 
- . - : ' . ' - .... - ,- :: . . . 

· Capitalizar a'1 campo; apoyando 1¡¡¡ adquisiciÓn de equipos, implementos y maquinaria 

e induci~nd~ el d~s~rrÓllo tecnológico del sector. 
. . ·~·-· ":"''.·::: - . 

Impulsa~ I~ é:~p~citáciÓn\1 la cirEianizaclón productiva, la capacidad de gestión y la 

plaríeació~ partí~ipauia." '..; ) " . .. · .. ' 

. Mejor~r,la·~~i§~'1~c:IÓn'del pio<l~ito/~~~:;l~investigación y tecnologla, mediante la 

··a51sten~iá:lé~~i~~::í~'c~~~,~itlció/~·~~¡~¡,5]ón. · · 
·.: . ·.- ·_·; .. ·· -.. _~;,;·,\.;~·.· .. -:/~·:_::'-:>·-~;;.;:· 

Fomentar 1¡¡¡ diversific~ción productiva y del empleo rural, con articulación eficiente de 

la producción a la c~den~ ~g;Óali,;,entaria . 

:" lhid. f'¡ig.. IO 
~l lhid l'¡ig.. l:? 

. ~' :. 
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Instrumentar programas productivos d1rig1dos a la mujer, a los jóvenes y a los 

jornaleros agricolas. 

Combatir la pobreza extrema rural. 

Favorecer la coordinación interinst1tucional 

3.5 SUBPROGRAMAS ALIANZA PARA EL CAMPO. (CARACTERiSTICAS). 

De acuerdo al documento Básico que se publicó en 1996 los subprogramas aplicados por 

el programa son los siguientes: 

FERTIRRIGACIÓN. 

Objetivo 

Incrementar la productividad en las superficies bajo riego, partiendo de proyectos que 

incluyen la utilización de sistemas de abastecimiento y aplicación del agua y de los 

fertilizantes en forma eficiente. de modo tal que permitan cuidar el agua, combatir la 

pobreza y lograr un uso sustentable y racional de los recursos. Por medio de este 

proyecto. se apoyara la tecnificación del riego con un presupuesto determinado a nivel 

estatal y de acuerd~ a las necesidades de cada entidad federativa. 

Normatividad. 

Podrán participar de. •los . beneficios los productores agropecuarios legitima mente 

reconocidos que soliCiten .lo~ apoyos· mediante constancia que los acredite que por un 

period~ mayor de 3 añ~s a I~ febha ~an ·d~sarrollado dicha actividad en forma pacifica y 

armónica con sus vecinos, p;esent~ndo d~cumentación relativa a la dotación de agua, 

proyecto de la unidad y ¿~rt~>c~;,,promÍso ·para efectuar inversiones y/o trabajos 

complementarios. No se apoy~ran ac~iones aisladas de equipamiento a menos que forme 

parte de la instalación de. un s'istem"a éompleto. 
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El apoyo consiste en un subsidio del 35% de la inversión total requerida por parte del 

Gobierno Federal, en ningún caso podrá rebasar los $2,750.00 por ha. más el subsidio del 

Gobierno del Estado que será superior al 10% del monto invertido.(EI subsidio sumado 

será de 45% máximo). 

Los productores interesados podrán acudir al proveedor de su preferencia. 

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

Objetivo. 

Incrementar el nivel tecnológico de las explotaciones pecuarias considerando en una 

primera etapa lo relacionado a la producción y aprovechamiento de forrajes, limitar a 

condiciones racionales la expansión de áreas de agostadero, asl como propiciar el 

equilibrio ecológico e incrementar el ingreso de los productores pecuarios. El programa 

considera la atención y el apoyo a unidades económicas de producción. El monto de 

recursos a invertir será decisión de los gobiernos estatales y en función de las 

necesidades y condiciones especificas de cada entidad, 

Normatividad. 

Se apoyara pagando el 50% del costo del establecimiento de las nuevas praderas 

mediante la aportación de semillas o material vegetativo, cercos eléctricos, pequeñas 

ordeñadoras mecánicas, bordos, aguajes y papalotes, con un monto limite de $87,500.00 

por proyecto. 

Los productores participan en el programa mediante una solicitud y la constancia de que 

han venido desarrollando la actividad por 3 años en forma pacifica, el proyecto descriptivo 

del tipo de explotación pecuaria (cria, engorda, doble propósito, etc.) y carta compromiso 

para efectuar las inversiones complementarias. 
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Elevar la calidad genética y Ja productividad de los inventarios ganaderos. para lo cual el 

Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales asumirán recursos con el propósito de apoyar 

a Jos productores en la adquisición de sementales de diferentes razas bovinas, ovinos, 

caprinos y porcinos. así como vientres bovinos, transferencia de embriones e 

inseminación. 

Normatividad. 

Ser productor con hatos de por lo menos 30 vientres vacunos. para recibir un semental y 

de 30 a 120 vientres ovicaprinos para recibir uno por cada 30 con un máximo de 4 

sementales por productor. 

Para la inseminación ~rtlfici~f se apoya con $100.00 por vientre en dos aplicaciones 

promedio por cabez~\í h~~t~so vientr~s. 
•;,:• • ,.: =<·.( '.r•::.::,o :'.•~~ 

: ·'.,,-. ;;·t~~.: . ~-.';''.,· ·." ~ ·'-~·· 
, ·; ·~::S?:.J>'.::.- .'~-~:5:\~ .~,·~.~·/ :. \e"·, 

Para vaquillas •de•320 ~g:'. ocgéstantes (240 Kg. se apoya con $1,500.00 o $1,000.00 

' . respectival11en~f'.~ó;·~~~~~-:¡guale~ '.entre Ja federación y el estado, el limite de 20 

va~uillas y el r¿quisito'·~~·~u~c'po~~~~ ~I inerios 30 vientres. 

. . . .. ·. :. '.· :-·-··. ·····. ..· .'-'-

En todos los casos ~ebe;án contar co~ recursos e instalaciones para el adecuado manejo 

y alimentación del ganado .. inscribirse en los programas de asistencia técnica, cumplir 

con las Campañas Zoosanitarias, comprometerse a mantener en explotación el ganado, 

pagar en efectivo los complementos de los apoyos y proporcionar información para la 

evaluación del programa. Los proveedores de semen deben cumplir con Ja Norma Oficial 

Mexicana (NOM-027-200-1995).Ver cuadro 2 

.q 



Carlos Alberto Treja Rcséndiz. Alianza para el Campo ••Alcances, Deficiencias y Perspectivas" 
Capitulo 3 

CUADRO NO. 2 

MONTOS DE APOYOS A OTORGAR EN GANADO MEJOR 

COMPONENTES COSTO APORTACIONES EN PESOS 

POR 

UNIDAO 

(EN PESOS) 

FEDERAL ESTATAL PRODUCTOR 

SEMENTALES 

BOVINOS (CON REGISTRO 

PRODUCTIVO O PRUEVA) 

9,700 2,2560 2,250 5,200 

BOVINOS 9,200 2,250 2,250 4,700 

OVINOS DE LANA 2,400 575 575 1,250 

OVINOS DE PELO 1,800 400 400 1,000 

CAPRINOS 1,900 450 450 1,000 

PORCINOS 1,900 450 450 1,000 

VIENTRES 

BOVINO DE 240KG. 3,000 500 500 2,000 

BOVINOS DE 320KG O GESTACION DESDE 

4,000 750 500 2,000 

GESTACION POR INSEMINACION 

ARTIFICIAL. 
200 50 50 100 
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EQUIPAMIENTO RURAL. 

Objetivo 

Elevar el ingreso neto. la producción y la productividad de aquellas regiones y productores 

que. contando con potencial productivo y viabilidad económica, enfrentan restricciones de 

carácter tecnológico, de financiamiento, de mercados. de capacidad de gestión y de 

organización productiva. 

Sus componentes son: Fomento Agrlcola, Fomento Pecuario. Canastas Tecnológicas de 

Agricultura Sostenible, Parcelas,. De~cisírativa.s, Microempresas Rurales. Huertos 

Hortlcolas y Herbolari~ de Traspati¿gMujerés en el Desarrollo Rural, Mecanización de 

Agricultura con TracciónMÍxta y 'Apoy~ yFonienio a la Comercialización de Productos 

Agropecuarios no Tradicionales.:· .. 

Normatividad. · 

Este program~ está . orientado básicamente a, municipios de media productividad 

· co~siderados éomo' prioriÍ~ri~~ ~n Ía ~ollticá de desarrolÍo rural. Los apoyos básicos son: .. ' . .. .. -·. -'·.·,'" .. - .:~ - . - ; ,. - . . . . .. ' - ·' ,. - .. , -~' 
,··.'. ,\'"<' : .. t .. ; 

::~=-~ ;J,:.-,.·. ¡·:··,..~- ~:_.- ,:._.-

el . C:omponénie .~~. f~~~nt~: ~~;ico·I~.: ~~'; ai·~~~i~ con el · 30 .. al . 60% del costo de 

implementos;ág~lé(ii~~ :á·productcifes de ~¿;~a'2oíi~:;·dé ie,;;poral o sus equivalentes 
_·:;:<;:,., 

Eri .foment~\;~~u~~i~:.' se otorgará del 50 al 100% del costo de paquetes de ganado a 

produét6'res1qu~•'6ué~ten con menos de 20 vientres bovinos ó sus equivalentes en 
. _· ·:· _.,_ ... :.;.-:,/-.. - .. \· : . 

· · : otras. especies, ·además de ayuda para establecimiento de praderas, asi como para 

infr~e's.tr~ctúra y ~quipamiento ganadero . 

. , 
·_ - ·., -

· • . En_ canasta tecnológica de agricultura sostenible con el 60% del costo del paquete 

tecnológico de cultivos básicos y hasta el 50% de las prácticas de agricultura 

sostenible. 
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• En parcelas demostrativas con el 100% del costo de Jos materiales ó equipos. 

• En micro empresas rurales con parte del costo del estudio del proyecto, asl como en 

parte del capital de riesgo y hasta el 60% de Inversión como fondo de garantla 

. . . . 

• En huertos, con el 100% 'del_costo.de los Insumos. 

· En el 'cÓrnpoiíérite . de . Apoyo •y Forn'e~to a :, la Comercialización de Productos 

•Agropecuarios No Tradicionales: · ~e _otÓ;g~rán ~poyos para estudios, inversiones y 

equipo de cómputo. 

KILO X KILO 

Objetivo. 

Por la importancia que para el pais representan los cultivos de malz, trigo, cebada y frijol, 

Jos Gobiernos Federales y Estatales decidieron establecer un progra¡na de apoyo para el 

incremento de Ja productividad de estos básicos. Para lograr un cambio tecnológico que 

impulse los rendimieriúis y· ·la productividad mediante Ja sustitución de la semilla 

tradicional por variedades mejoradas con mayor potencial genético para producir . 

. NormauJ/cJad. 

·• EJ)NIFAP. erí ' tiase a estudios de potencial productivo, recomienda las variedades de 

,_ s'erniilas'.'a cada reglón, se proponen programas anuales de uso de acuerdo a la 
' . ' • ,, " < 

· · ·Tdisponibiiidad, se entregan las variedades recomendadas al Gobierno del Estado, quien a 

.. -: ·;r~vÉ!s .de personal operativo, realizará el cobro de valor equivalente al precio del producto 

· ;;·o_m-erci~J a Jos productores, a cambio de la semilla. 
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El dinero recibido se entregará a la FUNDACIÓN PRODUCE para generar más tecnologla 

y/o incrementar la producción de semillas mejoradas. 

Se apoyará a productores con cinco hectáreas máximo de temporal (no incluye áreas bajo 

riego). 

MECANIZACIÓN. 

Objetivo. 

Facilitar y promover la adquisición y reparación de tractores para incrementar y renovar el 

parque de maquinaria existente en la entidad y con ello aumentar la eficiencia productiva, 

combatir la pobreza, reducir el deterioro de los suelos en las áreas agrícolas, mejorar el 

ingreso de los productores, asl como reactivar la industria dedicada a la fabricación de 

maquinaria y equipos agrlcolas. 

Normatividad. 

Podrán participar los productores privados, ejidatarios, colonos, comuneros, asociaciones 

dedicadas a la producción r'ural. presentando solicitud y constancia de acreditación como 

· · tales. El gobierno del Estado conjuntamente con los productores promueve el programa. 

Los productores acreditan su elegibilidad con la documentación procedente y obtiene la 

cotización de la maquinaria que comprarán y/o de la reparación que efectuarán. 

El gobierno estatal, con condÚctci. de los' Distritos d~ Clesa'rrollo Rural (DDR), verifica la 

elegibilidad y pres~nta '. elie~;·é~ie~Íe ~I col11ité·' Té~níco del Fideicomiso para su 

autorización según, 'prdC:~a~'..i' El~~pr6c!~6tdr . fI~m~,;~I p~dído con el proveedor y las 

condiciones de pago'y s~í'Vr~¡'~'1~'~i~kl~)a ·~ap~citaclÓn para '1a operación. 
E •• '¡·- ' • >• :•.•·" • 

,_.:::<Y_:.; .•. :·:_,-_,._ 
').:.· ><y_· ";·::: · .. 

En este marco se apo~ará 1a·adqÚisiciÓn'de tra~tor~s con un presupuesto total integrado 

con una parte aportada por el Gobierno Federal (máximo 20% ó $25,000.00) y otra parte 
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como aportación del Gobierno Estatal (mlnimo 10% ó $11.000.00) y la reparación de 

tractores con el 30% Federal y el 15% Estatal del precio de lista de refacciones originales 

hasta un máximo de $9,000 de la suma Federal y Estatal. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

Objetivo. 

Ofrecer a las fundaciones PRODUCE el acervo de tecnologla disponibles en los centros 

de investigación y enseñanza, además de generar, adaptar y validar nuevas tecnologlas. 

transfiriendo los conocimientos a los productores. 

Normatividad. 

Para la instrumentación del programa. se consolidará la Fundación estatal PRODUCE 

para la generación y transferencia de tecnologla en la que participan en forma mayoritaria 

. los productores. 

El Gobierno del Estado conjuntamente con las organizaciones de productores, promueve 
. - . . . . 

y define los beneficios y alcances del programa; los productores organizados, Gobierno 

del Estado. la delegación de la SAGAR y la Dire~ciónde.Coordinación y Vinculación del 

INIFAP se encargara de la realización de di~ho' programa en diferentes campos 

experimentales y parcelas de validación con productor~s c~c;per~
0

nt~s. 

Los proyectos .aútorizados por los productores reciben el apoyo financiero de los 

Gobiernos.Federal.Y Estatal, vla Fundación. hasta por el 100% del costo. 

CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN. 

Objetivo .. 

Superar.jÍJnto con los productores. las restricciones de carácter tecnológico de acceso a 

mercados y al financiamiento; asi como la incipiente o nula capacidad de gestión y 

organización productiva. Con estas acciones, se pretende coadyuvar en el alivio a la 
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pobreza rural, enfatizando en la preservación de Jos recursos naturales y la transferencia 

de tecnologla apropiada a los productores. 

Los apoyos consisten en el pago de los técnicos y una parte importante de los gastos, 

incluido el transporte de los beneficiarios. 

Normatividad. 

La normatividad a considerar en el seno del Consejo Estatal Agropecuario es flexible y 

diferenciada según: las .condiciones regionales y microregionales prevalecientes en la 

entidad:. en. consecuencia los cursos o talleres impllcitos en el programa, podrán ser 

objeto de deliberación en función de la disponibilidad presupuesta!: sin embargo para 

otorgar el apoyo, se deberán mantener inalterados los siguientes principios: el 

ordenamiento espacial y territorial del programa (municipios prioritarios); productores 

elegibles de apoyo: apoyar actividades que promuevan el uso de tecnologla y propicien el 

aumento de. la productividad de la mano de obra y se diversifique Ja producción, 

fomentando la generación de empleos en el medio rural, asl como el privilegiar los apoyos 

a Ja mujer y grupos familiares ·y articular la producción primaria con Ja cadena 

agroalimentaria; y el compromiso del productor por participar invariablemente en los' 

cursos y talleres, para facilitar la asimilación de las tecnologías apoyadas para el 

desarrollo rural, asumiendo gradualmente su costo. 

Podrán ser sujetos de apoyo los productores agropecuarios legltimamente reconocidos 

(ejidatarios, colonos, comuneros, avecindados;:; PÍ,i;>Phiiarios 'ru.raÍ~s •. asociaciones de 

productores o sociedades civiles o mercantiles ,':ledica.das'a Ja producción agropecuaria), 

con viabilidad económica y potencial ~rod~6tivo; 11Ó;de~~-~roll~dci: y que aun presentan 

restricciones tecnológicas de acceso a los 'riier6~cl~~.''él1 fi;;anciamiento y que además 

adolecen de escasa capacidad de géstión /~·rg~'~iz~~Yó~:'tr :; · 
e " ::r'.,,, >'"'~;./''\::; .. \f;>: '' ' 

•• i •• _; ·.-;.~r=:~-·:l:\1'il~~·.. ~ 
PROGRAMA LECHERO. ,., :.·;:·;:;'.:,:;\ ,:·' 

Objetivo. ·'' .. :: i;'.¡~'·K:\'':}; ·Y~i 
Incremento la producción lechera eh 1aireg'i'o'ne~'pl'oductoras; de manera que permitan 

satisfacer eficientemente el ~ori~~~6'.·n~~Íon;r;:'~~¡· ~cimó; mejorar los niveles de 
. . ' ~." ,-··.::·. ~ .. -.- ',; '·". - - .. : .. 

productividad mediante el aprove_chamierito ·de Jos techos tecnológicos disponibles, las 
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·ventajas asociadas a la dotación existente de sus recursos naturales y la vocación 

productiva de los distintos agentes que participan en esta cadena productiva. 

Normatividad. 

Para alcanzar las metas que establece el programa, se considera el apoyo a diversas 

unidades de producción con una inversión gubernamental integrada a partes iguales por 

el Gobierno Federal y el Estatal. 

Podrá otorgarse apoyo a los beneficiarios para la adquisición de materiales para la 

construcción y/o rehabilitación de infraestructura básica (centros de acopio, establos, 

bodegas, silos, galeras y salas de ordeña) y en 1á adquisición de equipos especializados 

(ensiladoras, molinos, cuchillas, terraceadores, cargadores, enmelazadoras, mezcladoras. 

ordeñadoras, tanques frias, termos, etc.), incluye el costo del proyecto. El apoyo máximo 

será del 50% de las inversiones sin limite de acuerdo al proyecto aprobado. 

CAMPAÑAS DE SALUD ANIMAL. 

Objetivo. 

Incrementar la productividad de la ganaderla, reducir:los.ries9os en Ja salud pública y 

facilitar la comercialización de animales, prod~ctos, y.;~Jtiproductos, mediante Ja 

prevención, control y erradicación de las principkí~~; ~í~~~5\; enf~rmedades que afectan 

al ganado y las aves. , .. 1~,:~ ~:,ts·: ··:. ,-
''.-:f.,_, __ :o-.. 

Recibirán gran Impulso las campañas contra .Ía tuberculosis bovina para incorporar a las 

entidades a Ja fase de erradic~clÓn·. 

Se dará continuidad a las acciones de vigilancia epizootiológica de fiebre porcina clásica, 

influenza aviar, enfermedad de Newcastle y salmonelosis aviar, con objeto de mantener a 

los Estados libres de dichas enfermedades. Asimismo, continúan apoyándose las 

campañas de vacunación contra rabia paralítica bovina. El control de Ja garrapata y Ja 

movilización de animales. 
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Normalividad. 

Este programa no tiene restricción, ya que de presentarse enfermedades en la zona de 

producción, debe actuarse de manera inmediata para evitar los daños a la producción y la 

posible muerte de los animales afectados. 

Es operado por Comités Estatales para el Fomento y Protección Pecuarias S.C. , 

presididos por los propios productores y los fondos son aportados de manera tripartita por 

los gobiernos Federal, Estatal y los productores. 

CAMPAÑAS DE SANIDAD VEGETAL. 

Objetivo. 

Disminuir el impacto económico que ocasionan las plagas fortaleciendo las acciones 

fitosanitarias contra la mosca de la fruta en ias áreas de producción y la mosquita blanca 

en áreas de cultivo de hortalizas, entre otras'.; 
;.' 

Los apoyos consisten enl~'~o~pt~'~·¿::~Órciqulmicos y equipos de apoyo hasta 2/3 del 

costo total de cada campa~~;iii~t;;C:ÍtÍdá'.:;· ;; . 
. -;·1; ~:~',,:·> ;.:::::._·~ 
' :.:: '; :":~'.··, ., 

Normalividad. 
- -::·-,· _,_,_ ·, 

Este programa no tiene restric.ción, ya que de presentarse algún ataque de plagas a fas 

zonas de producción debe actuarse de manera inmediata para evitar los daños a los 

cultivos. 

Es operado por juntas locales de Sanidad Vegetal, presididas por los propios productores 

y los fondos son aportados de manera tripartita por Jos Gobiernos Federal, Estatal y los 

productores. 

SUBPROGRAMA HULE. 

Objetivo. 

Arraigar en su tierra a los productores del trópico además de dejarle beneficio por mas de .. 

30 años. Los estados con mayor potencial son: Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. 
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Las normas del Consejo Estatal Agropecuario son flexibles. según las condiciones locales 

de cada entidad, pero se mantiene algunos principios: 

•!• El ordenamiento territorial como elegibilidad de los productores, el uso tecnológico, la 

diversificación de la producción, la creación de empleos, el compromiso de los 

. productores por capacitarse. . 

•!• Son elegibles ~ara recibir el 100%d~ ~poyo,' los productores q~~poseen hasta 25 ha . 

. ~:?::E:::.'. :,.:;:i!~~J~~~i~f !~'tf ~t:~i1~¡~:~;:::•.:::~'.: 
SAGAR y el ~obierrio del Estado; produ~iran la pi.anta en ~lyeros;'con apoyo al 100% 

de los costos de prodÚ~ció~. desarr~li~·; ~~~t~n(~'{~~io'cie'í~s!~I~;,'(~~. 
"'. :~ '·:·<·' .;'.-~-~~ ... ~: .<.;:· ~-·-.::.~·_. ; .. 

·:· Para el establecimiento y manteriirniento'de plantaCioné~ é'am~rclales, se e~trega la 

planta (300 a 500 plantas por hectárea), asisÍencia t'é2nica' y part~ de ios ga~tos de 

establecimiento y man.tenimiento de plantaciones. 

SUBPROGRAMA CAFE. 

Objetivo. 

Recuperar la rentabilidad del campo cafetero, ya que los rendimientos medios en.México 

son de aproximadamente 8 quintales por ha. con miras a que en el cambl.o de variedades 

precoces y resistentes al ataque de enfermedades y. con notables incrementos de la 

población. hasta 6,000 plantas/ha. es posible incre.rrientar mas de 6 veces el rendimiento . 

. · .·.< : ... ·:.·· ,· .~. ·.,; •, 
De acuerdo con los datos estadisticos. en México se cÚltivan 771,000 ha .. de café con una 

producción aproximada de cuatros millones 'cie ."busheÍs•'en 12 est~dos, de los cuales 

destacan Chiapas, Oaxaca y Veracruz. 
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Norniátividad. 

En cUanto a normatividad a que se deben someterse para su elegibilidad los productores 

de café, se indican algunos puntos generales dentro de las Organizaciones de 

Productores: 

Participar del Programa de Impulso a la Producción de Café, deben recibir el visto 

bueno de los Consejos Regional y Estatal del Café, solicitar para superficies hasta 1 O 

ha. por product~r, s~r ejidat~rios o corn~neros ·registrados en el padrón, . presentar 

constancia de NO ADEUDO créditos r~dentes y pres~nt~í' la sollcitJci iespectiÍla .• 
'·~ . .:- -·':1 ;-','.-'-':-:-, -_ ?;:\ ;~{ :-<::,,:_· ',< ~-,: ;:. : '·:_ -,-•'··:.: ::.~} - { ~,'.~-; : ' ·• •, '' ~:·; -

Se apoyará;·la ·:~~d~~~;Ón: de c~f~t~I~~ ;~n . un~· :~perficie rná~im~~~e. 2 ha, por 
productor por tlnii:a v~~. "·: ,. . ..... · '· 

·- .··,: - :.-

Los apoyos Incluyen desde la semilla has;a la sieíl"ib~~: p.ara un· máximo de 3,300 

cafetos de variedades mejoradas por hectáre~.· los p~od~ct~res . deberán 

complementar las inversiones con una aportación ml~il11a del 2Cl~/o .•. 

PROGRAMA PALMA DE ACEITE. 

Objetivo. 
' . ~ - \ .. ' . .: 

al aprovechamiento de los r~~~~s¡j'{iisponibles en el El objetivo se orienta pals y a la 

conservación del equilibrio ecol.ógico. '.!.<" ;'.: .. ·:_,._.. 
.-:._-

El déficit de grasas, y aceite~: de. origenve;eta¡;:~ri ·iMéxico, ha requ~rido que se · 

instrumenten accione~ ~ara''1á:·~r~~~c~iÓ~~d~ 61eá~i·n~~a~ lllediante la incorporación de 

nuevas áreas, Ía récup.~iabión · /. ~~pli~~ióht;deY~1~~ta~iones de. cu_ltivos de alto 

rendimiento como la par~~ d~;á~'eit~/é:on''~a~·~;·~roy~i:tos rentables que _propicien el 

mejoramiento de' las ~o~dici~ri~s(d~ CÍcia·d~'. I~~ pr"aducÍores del campo y satisfagan la 

delllandade 1á aceitera nacion~C "· >. ::;;.:. , ·•· . . 
Normatividad. 

,·,," ··<>:·:-~t.~:~ --\:' 
')_·,:_<'· >·.·.'·.;·

·c'i:/ . . ·· 

Los apoyos de este programa e~tá_n dirigido~ ~j establecimiento deplantaciones de Palma 

de Aceite, mediante la adquisiéión' de 
0

semilfas y el desarrollo dé viveros,' al manejo y 

renovación de plantaciones y asisié~ci~ técni~a. 
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Para este Programa se !1an considerado los apoyos bajo tres componentes: 

1. Primera etapa, producción de plantas, la aportación gubernamental será del 100% 

hasta un máximo de tres mil pesos por hectárea de establecimiento de la plantación. 

El INIFAP adquiere la semilla, desarrolla el vivero y la tecnologla de producción. 

2. Segunda etapa, para el establecimiento en el campo la aportación gubernamental será 

como máximo $600.00 por hectárea, que incluye apoyos para fertilización y labores 

agrlcolas. Se consideran 150 plantas por hectárea; los productores deberán de 

, integrase en módulos de 2,500 a 3,000 hectáreas, conforme a las estrategias 

estáblecidas para el programa. 

3. Se establecen acciones para la tecnificación del riego, para la cual los productores 

deberán considerar su participación en el Programa de Fertirrigación. 

4. Para el caso particular del Estado de Chiapas, que cuenta con 3200 hectáreas ya 

estáblecidas." se otorga un apoyo por única vez de $600.00 por hectárea de recursos 

estatales, para el mejoramiento de las plantaciones. 

PROGRAMA CACAO. 

Objetivo. 

Promover y apoyar el manejo de plantaciones (poda, desmonte, deshierbe y fertilización). 

renovación .de plantaciones (establecimiento ,de jardines clonales, siembra y sustitución de 

plantas), asl como la ·asistencia técnica y la capaciÍación teniendo como objetivo 

primordial el de generar ~mpleos, elevar el Ingreso neto de los productores, aument~r la 

producción y la productividad de. las tierras de~ti~ad~sal culti~o de 'c~cácí' y mejorar el 

podido concretar sú'desarrollo. 

Normatividad. 

Las acciones a ejecutar bajo las bases del convenio de CÓo.rdin~ción p.ara· el. sub.programa 

de cacao son: 

Manejo de plantaciones. 
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Las aportaciones gubernamentales en partes iguales serán de $846.00 por hectárea, para 

un máximo de 5 hectáreas; equivalente al 50% del costo de la mano de obra para la 

realización de estas acciones. 

Renovación de plantaciones. 

La participación gubernamental será del 50% de la inversión a partes iguales y no podrá 

ser mayor de $839.00 por hectárea .• el resto de la inversión (50%) será aportado por los 

productores.····" .·,;.. .., <·"· .•.. .,. 

As1stenc1a·;~i~;~~·: ~l1i·~itrr1'¡f · :i:'. ·· ;F< •·.•·.:'.; .. · <.\)Ú· ,,,,'::. :.:;. · i'. • 
- - . :/, . ' ' : -,·.:,~:'. ~ < ·_,; '\.· ·\~_~,~. ;'.<" 

Aciividades ásodacias 'a través de los asesorés técnli:os cie(slNDER;comprometÍéndose 

los pr~dllctores ~ participar ~n · l~s cúrscis y talleres' ~i.Íe 'se{1in~á~~ri'1p~rá facilitar la 
, ·· 'f.-::·.,~S· >:'>~··.·::· · 

" 
adopción de las tecnologlas requeridas. : -~. ' 

::·:,'..:·" 

Nota: Para la continuidad de los apoyos del program~: :IOS:. pi6ductO'f-e'S·~ce1eb.rarári un 
' ' .. ~ ~ . ':··-· . . :~ . . . . .. 

convenio con la Comisión de Desarrollo Rural por un perici'i:io:Cie 4-.años· en donde .se . ··. ,, .. , ... ·,: .. ·. 

acuerde la realización de supervisiones a las plantaciones 'don~é' se~' verificará el % de 

población cional viva, misma que deberá ser de 90% como m_inirr\o.:· 

RECUPERACIÓN DE SUELOS SALINOS. 

Objetivo. 

Recuperar suelos con problemas de salinidad, para restit~lr ¿~ i'~padict~d p~oductiva, que 

permita incrementar 1a productividad de 1as áreas de r1~9<l. JPe's~~~; ~!'l~a; sue1~ y otr~s 
recursos mediante la instalación de drenaje parcelario y ,lá ~~'11~~~ió{de.n1ei~;adores de 

... ,;. ~· ~. 
suelos. . C·~f, 

Es similar y complementa el Programa de Fertirri~,a~ó~• .·~~~ áreas 

problemas de salinidad y sodicidad. 

Normatividad. 

que enfrentan 

Podrán participar .·de los beneficios los productores agropecuarios iegltimamente 

reconocidos que soÍiciten los apoyos mediante constancia que los acredite que por un 

periodo no menor de 3 años a la fecha han desarrollado dicha actividad en forma pacifica 
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y armónica con sus vecinos, presentando documentación relativa a la dotación del agua, 

proyecto de la unidad y carta compromiso para efectuar inversiones y/o trabajos 

complementarios. 

El apoyo consiste en un subsidio del 35% de la inversión total referida por parte del 

Gobierno Federal, en ningún caso podrá rebasar los $1,750 por ha., más el subsidio del 

Gobierno del Estado que será superior al 10% del monto invertido. (El subsidio sumado· 

será de 45% máximo). 

Los productores interesados podrán acudir al proveedor de su preferencia. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Objetivo. 

Coordinar las actividades para integrar un servicio eficie11te de informa_ción estadistica que 

apoye la planeación del Sector Rural y la toma de deci~iones.· 

Servirá para proporcionar información veraz, ·confiabÍe y' oportu~-~ a los productores, 

instituciones y autoridades estatales, de manera _que sirva· para .impuÍ~ar' la inversión 

productiva del sector; 

-_. ' .· , >:_, . '::~: ,' .,. . .... ' 

Será ~I eje para Ja unificación de los procesos de i~formación agropecuaria. 

Normatividad. .• . . .· 

Los Gobiernos. Federal y Estatal se obligan a determi~ar la información que será usada 

por el sistema, rés~etando io~ principios de confidencialidad segÚn la ley de Informática, 

Estadistica y Geogc~r1a. · •·· • 

Ambos gobiernos se comprometen a operar con su propia estructura y equipos de 

computo el Subcomité Estatal de 1'nformación E~ÍadlstiÍ:a ·• . 
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PROGRAMA ELEMENTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA 
PRODUCCIÓN DE GRANOS BASICOS. IPEATI 
Objetivo. 

Promover la aplicación de tecnologla en áreas de alto potencial productivo en zonas 

productoras de granos básicos; mediante asesorla técnica a productores fomentando el 

uso de paquetes tecnológicos de instituciones de investigación como ~I INIFAP; tomando 

en cuenta también a productores innovadores, incrementando los rendimientos unitarios y 

la rentabilidad de los cultivos mediante un servicio de . asistencia técnica privada, 

concertada con .los productores, impulsando el desarrollo :y consolidación a corto y 

mediano pla~o. 

· Normalividad. 

Esté progr~ma se d~sarr~llará en un marco de acclCÍ~es fiex'i~·l~s y dÍfé~enciadas, según 

.··las.· condiciones regionales de la. entidad: validad~~ e·~'·eL seno.• del· .. Consejo Estatal 

Agrope¿Úario.' •> .. ·•:.? .. ·, .. :··:e· .•.•.• 
,.,:: ~ 

,:;:':,\. ~:;://::·: -~~;::_~;- '.\'.· .'. .,._ 

El orden de prioridades en que podrá participar cualquier pro.du'ctor, lnClep~~dientemente 

del régimen de tenencia de l~.tierra, ~~ráriiJ/an~:·m~~ia;,o i)CÍt~n~l~Í·p·;~du.cUv~ /d~ bajo· 

riesgo; los cultivos básicos apoyadCÍs s~rán:mai~i frij~l::trfg~: arroz;.~?.;~6. d~ÍJad~;.avéná • 
y soya, dando prioridad· a los piimeros;: 1CÍ~~p~odu¿tore~·)detiert~:esí~;':í~tegrados en 

:::~~~s de 600 y 800 hectár:~:·~¿°;; ;:cn:~~s ~;~d~.sP.a~~\~ ~.~;á,~;~,~~t~i:i~os'po,~ seis; 

-<< ''"·. ;-.; .. _, ';--:-_··,-~·:- -:~:;i ,:~·- ... ~,_:~~:. -~ ~i~'.,:~:~ :·',~_:..'" '-'~-~-;..'.. 

Los técnicos o despach;~\ué~art;~i.pen;no,go~;a~ b~r.'~siste.~ci~·J~cri~~a·~ pr~~uciOrés 

::~Ef ;:~~~~~~lj~}~~~f ~~!i~i{li::::::,:·:~~~:: 
deberán ·cubrir C:uJ~do'·rii~~~¿ ~!2oo/J1ciei6o'si~ ·d~lse~~i6io: ' 

Los apoyos otorgados serár{dé $21.000.00 por módulo para el pago del asesor técnico 

por un mínimo de seis ;,:¡ese;·. 
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La Comisión de Desarrollo Rural, contratará, a través de la Vocalia Ejecutiva de 

Capacitación y Extensión, un coordinador por cada diez asesores, mismo que recibirá 

$25.000.00 de apoyo por un mlnimo de seis meses. 

3.1 PROCAMPO. 

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) se regula por el decreto que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1g94 y su fe de erratas del 26 

de septiembre del mismo año. Su propósito especifico es el de apoyar el ingreso de los 

productores mediante un subsidio por hectárea que el Gobierno Feder~l.otorga. 
:)};::. 

En forma colateral, PROCAMPO coadyuva al , logro' de:. objétivos . como los de 

capitalización; frenar la degradación del medio ambi~nte' al ~~ómo'v~r I~ conser\lación de ... · ....... · . .,•· . . . 
suelos, agua, bosques y selvas; la conversión produciivác'de··aqÍ.Íellas superficies en las 

que es posible establecer actividades de rentabilida'cLiTiayor;•:y,1a· reg~larización de 

tenencia de la tierra. Además, por efecto de. I~ conti~uid~d ~ue' se. le• ha dado a• sus 

operaciones, propicia que los beneficiarios usen ei sub~ldÍÓ> p~ra planeaMu actividad 

productiva. 

- .. ·' : , "' - .· . 
El contexto bajo el cual' surgió el Programa responde a la:' apertura de la· economla 

nacional. Derivado de est~ nuevo entor~~ se plant~6;1a;~6ci~(~fzacÍÓn del campo_ 

mexicano que, entre otras reformas, implicó modificare! ci;q~e~~t~a~Í~iÓ~al deapoy¡¡s al 

sector agropecúarlo y f;restaÍ. En ió particul~r, sÚsUtu'yÓ _aí':e~quem~; de subsidios.· 

basados en 16s prados de-garantla, el cual exdula d~I benefi+'.~'u~~Úniero 1!npórt~nte 
de productores que practicari)a agricultura de autoc~~~u[()·,·X:i:t,-¡\\·;·; , . . . 

. . . .· .·. ;· . - .. :>:·~, :\".,f :.·V: 
En la Administración del Presidente Ernesto ZedHlo Ponce dé Le~n, haío.',unhorizonte 

determinado por el. Plan Na~i6nal de Óesarrollo' 1 e95~2déio1~;~6;, ia:·~~1lti~a' s~ctorial, el 

- Programa pasó a formar parte _de la ~si~ategi~ ~éi fir"'''•-'.-·'~{.~i.rANZÁ PARA EL 
CAMPO". .<. ~··~<'.:.::;.:~r..:_~·~.;s;;~f:: ~~'~:~- ":,--

.·.· . '··:~:'~ .. :~>· ,., 

La operación se ha realizado con base. a ~n~o~iu~i6'.1e'J~~l~t>~f están establecidas en 

el decreto referido, 'son de obser\Íac'ic\ri:,:~b·li~~td;l~ y constituyen la base para la 

desig~naclón del ~ubsidio: De entre ellas dest~ca~: 
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1. El apoyo lo reciben los productores que estén en legal posesión y usufructo de los 

predios para los que se haya demostrado la elegibilidad de su superficie, 

independientemente de su calidad de propietarios o arrendatarios. 

2. El beneficio se aplica sólo para la superficie que es elegible y esté sembrada, se 

mantenga en explotación pecuaria o forestal, o bien se encuentre bajo proyecto 

ecológico. 

La superficie elegible es la que se cultivó con maiz, sorgo, fÍljoÍ, t'rigo, cebada, algodón; 

cárta~o. soya o arroz en alguno de los tres Ciclo~'~9r16oia~ Ot~~tic1l1~ie~no o Prirn~ve~a~ 
Verano anteriores. En función de este criteíi6. se ~bt{en~t~mo r~Íe;ent~ una exten~lón 

' territorial registrada en el directorio del Prog~~:~á por pre~io_y ~[~lo agrícola,' que sé· apoya 

por solicitud expresa del productor. • : ... ·: ··\-

Para darle agilidad al Programa y :Ofrecer'.un ser~cÍo mejor. a los. b~n:fiéia~os que 

integran un universo de atención, se Ííari efect~acÍ~ ad~cuacion~s a su proceso 6perativo 

y a varios de sus aspectos adml~i~trativo~. . . 

De acuerdo éon lo que establece el decreto; al conceder el. subsidio del PROCAMPO no 
-· _. ..-¡ . 

se discrimina .en materia de· rendimientos flsicos. Ingresos, régimen hldrico en el cual se 

labora y formas de tenenda de la tierra o tamaño de los predios, siempre que se acate lo 

estipulado en la _legislación· agraria. El subsidio no depende tampoco del producto o del 

volumen de producción, sino de la dimensión de la superficie elegible sembrada en cada 

ciclo agrícola. 

El PROCAMP_O opera en un ámbito complejo y la producción agrícola ocurre bajo 

situaciones cambiantes y está. influenciada, entre otras causas, por la coexistencia de 

tecnologías modernas y tradicionales, mercados de insumos y productos que reaccionan 

por efecto de la situación económica prevaleciente, climas aleatorios y una estructura 

agraria en la que predomina el minifundio. Esto· hace que sus resultados se aprecian 

desigualmente en regiones distintas y en circunstancias diversas, y que los productores, 

de conformidad con sus singularidades, adviertan en el beneficio y a cada uno que 

puedan parecer diferentes. 
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En el transcurso del periodo 1995 a 1999, a través de PROCAMPO. en promedio anual: 

d> Los recursos otorgados a los productores equivale al 4.6% de Producto Interno 

Bruto del sector agropecuario. 22 

d> Los productores beneficiados son 2.64 millones: esto equivale al 7.3% de la 

población ocupada en el pafs y ef 34.6% de la que se dedico a actividades 

agropecuarias en 1999. 

d> Se subsidia .a 2.3 millones de ejidata,rfos, que representa ef 69% del total 

nacional. 

d> La supe~ide apoyada totalés.lgual af??O/odefa~embrada en ef pafs con los 24 

cultivo~ ánu~i~~;y ~e';~·~¡:;~~" ~·;iñ~i~~Í~~;·Ú ,!·:i';, ;h .. . . · 
d> Se cubr~ 'e(as0r(éi~ i~~Up~'rti61~;k';;';;;b~id~··¿~~ I~~ diez cultivos principales: 

:· - - - • · · • .• <."· ';·,: ·.:-.·,\ ,,: .····~·;;;;:Ji: ... ~:::!~.: í., '< ;,:·;.;_.~.:"::·::. :~_1.:;. ~ .> ··'"j-~.'.:~: ·<;-:; :·., ~ _·!F:· :-":. : . : 
d> Se apoyan'4.2!miflones;d~; ~redios:de lo~ cual~~ el 63% cuenta con una 

. sÚpe~i~i~ ~~-~y~~;~: J;('aci~'p ~-e~~~:~¡~1á:~~~:' > 
-·~r{ .. \:\~:'' . - , ·- . ,·:·.;,:. ~ ... 

·, , .. ·. 
En términos nominales, durante eÍ periodÓ" Jos : apoyos por hectárea otorgados pasan de 

($400.00 en ·1995 a$1éia.:oo é\i 1s99J .. · . 

== 1.a dcrrnnm e~ dc un monto mmul rrumcdio de 7611 milloni.:s lh: pc!'ios. l.11 prnpurdt\n con rc!Opccto al prodm:to Interno 
dd ..,1.'\:lm ni:;rupccuario ~!.!' cakulu Cllll h;1sé' !.!'n cilfa!'I dd sisté'llm dé' cui:nla!'! m1cioníllé's. ln!<!liluto Nm:innal de Estndbticn 
<ii:H1m1lii1. c fnlimrniliL"a (ISUilJ. 

61 



Carlos Alberto Trcjo Rcséndiz. Alianza para el Campo "Alcances, Deficiencias y Perspectivas" 
Capitulo 3 

CUADRON0.3 
APOYOS OTORGADOS POR CICLO AGRiCOLA. 

CICLOS AGRÍCOLAS 
Otoño-Invierno. 

1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 

Cuota/ha. 

(Pesos) 400 440 484 556 626 

Variación •¡ 

(porce~taj~) 10.0 10.0 14.9 12.6 

Primavera -Verano 

Cuota/ha. 1995 1996 1997 1998 1999 

(Pesos) 440 484 556 626 708 

Variación•¡ 

(porcentaje) 10.0 14.9 12.6 13.1 

•/Respecto del ciclo homólogo anterior. 
Fuente: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. (Aserca). 

Durante los anos agrlcolas mencionados, la cobertura total del programa representa un 

promedio de 13.7 millones de hectáreas. · 
" . 

. ·~ ;.:· .~ 

La superficie apoyada reglstraún creclnÍientO·ni()cierado entre 1g95 y 1997 y un descenso 

ligero en 1998 Y, 19!Í9: La:v~riacléi~ ~~tre lo's arlo~ ~o;(rnayor y menor apoyo ( 7 mil 

• hectáreas) .es.to e~ ~I ~_7.°:~~iJ¡~~~sj~~·~~}~ff!f~~~t·'.·:t~)>f ?,;;f g; .. •.·. 
Maiz, sorgo y frijol son los· tres cultivos ·principales subsidiados por PRO CAMPO. En 
.·' ,· .·:··.:. ·,"_ :"·· ,·; "·.: 1:\ ....... ~ ... -~,~~·;'. ;·::)\:·::.·-:_;.e::· :,:·.:"; ~-'· _,-;. i.. .• ::. ;,._ .. , . • :· ':'.'··:·,: ·>·.:-~' ' 
promedio, comprenden J 1; 1 mHlones· de hectáreas; 

.··.,:::·:'' ·e·.~,: .. ;·~ ,· :_:·"{ '.~·:.',·: ·."t,; _.:-; •. '.~.::.:.· .. ·;,:\.".·/~'· .. ·.;/, ,·;·v. 
:·,;·:·:~:: ·.:' :_~~~~\ 

El malz es el cuitiv'o predominánté, tiene un promedio de 7.6 millones de hectáreas que 

equivalen al 56º/~ d~ la extensión· an~aÍ !~tal apoyada. Chiapas, Jalisco, Puebla, Oaxaca, 

Veracruz, Mlchoacán y México son las entidades en donde los subsidios ligados al malz 

registran la mayor superficie. 

El segundo sitio lo ocupa el sorgo; su participación promedio anual es de 1.9 millones de 

hectáreas fundamentalmente en Tamaulipas ( 715 mil hectáreas) y Sinaloa (207 mil). 
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Para'el frijol los apoyos anuales son por una superficie promedio de 1.6 millones de 

hectáreas fundamentalmente en Zacatecas. Durango, Chihuahua y Sinaloa. 

GRÁFICA N0.1 

SUPERFICIE APOYADA POR CULTIVO (PROCAMPO) 

Superficie Apoyada (Cultivos 
Principales), Año Agrícola 
1995-1999 (0/o Promedio) 

55.7 

O Maíz 
O Sorgo 
D Frijol 
O Trigo 
•Otros* 
D Otros elegibles** 

••Agrupa 239 cultivos que, en promedio son apoyados anualmente 

•Agrupa cebada, algodón. cartamo, soya ·y arroz. 
Fuente: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. (Aserca). 

PROCAMPO beneficia, con el apoyo monetario anualmente a 2.84 millones de 

productores rurales en promedio: 
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440 mil mujeres 

1.4 millones tiene más de 50 años 

2.3 millones son ejidatarios y comuneros 

1.3 son mlnifundistas23 

El subsidio que concede el programa ha cubierto regiones agrlcolas de bajos ingresos 

donde es frecuente el minifundio, la práctica de la agricultura se realiza bajo condiciones 
', ·, . ' 

de temporal y una p~rte significativa de su producción es destinada al autoconsumo. 
·-:':· ,,.·'.\'.-

- . . ' ' l<!~Tr. 

En prome'dio,'dÚra:~,tecios 'año~ agrlcolas 1995 a 1999, Chiapas, Guerrero, Oaxaca e 

Hidalgo, ccinc~nt;.;;;:;n'Ve1 38% del universo . total de producto~es beneficiados por 

PROCAMP(>: Dlch~~ e~tÍdad~s o~servan niveles bajos del producto por person~ ocupada 

en la activld~d '~gro~eé~ária del pals y son consideradas por la Secretarla d.~ Óesarrollo 

Social, dentr~·del.Progra~a de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), c~mo las 

de m~yores ~arenC:ias y rezagos en materia de alimentación, educación, salud, servicios 

básicos, condiciones de la vivienda, infraestructura para la producciÓ~ e ingreso 

3.6 FUNDACIÓN PRODUCE. 

Otro esfuerzo del Gobierno Federal por tener mayores alcances.es este programa, es un 

nuevo es~uema ampliado y definitivo de apoyos denominado'PRODUCE, que en lo 

general "es un nuevci esquerna de financiamie~to rural ma~'ccirnpetitivo que proporcionará 

condiciones de igualdad 'y competitividad en toda adivldad ad;~pecuaria'.'.24 

La FUNDACIÓN PRO~UCE tiene como obj~tiv6 p;incipal ser un subsidio para 'la 

adquisición de Ímpleme~tos agrícolas con las siguientes caracte~lsticas: 

1. Que cada estrato de productores y cada región tenga avances a partir: de las 

condiciones en que se encuentran. dando mayor apoyo relativo a los· pequeños 

productores y a la agricultura de subsistencia. 

"i1111 prodm:IOfl..'' h.._.111:1i1.:1:1d11!« llli.._. l,1lll1r,1111.'ll pr .... d111-. Cll~;.l !«UJ11.'rli1,:k ilpll\ildil l'S de 1U111""1lll!i h1.'Clárl'i1S. 
: .. P;d;1Pr;h Lll'I Si.'1.:tl'l:irio di.· r\¡;rirnllurn. Cianadi.·ria ~ lk:-.;urullo Hurnl: Lil'. Francbl·o Luh;:1!'ilicfa Odmo. IJurnntl' Ja 
11.'lmllin d .... 1;i l'u1111:-.1i'ln lnt1.·r-.c1.·11.·la11¡¡I dd <iahin..,.tl.' :\grop1.·1:11ariu. ··,\li:u11a parn el Cmnpu··. 'ltll' Sl' lle\ o acuhn l'I 31 de 
01.·111hri: en el :-.allin ".-\dnlfu Lúp .... 1 ~l;t1c11!'1·· lli: la r1.·~llk·nda 11lki;il d1.• l.ll!'< f'inu-. 
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2.· Para los productores más rezagados tecnológicamente y aquellos con potencial 

productivo, el Gobierno Federal subsidiará hasta el 50% del costo de coas 

neumáticas, aspersoras y yunticullores, entre otros implementos y hasta el 20% del 

costo de tractores. 

3. Para los productores que puedan . introducir equipo de fertirrigación, el Gobierno 

· .. Federal lo~ ~ub~idiará hasta por el 35%. 

Para ~(peqÜ~ño'y iTI~dianb ganad~ro el G~bierno Federal subsidiará hasta el 40% en 
,, • ,·.). • µ. ''·' '. ·",<· .. ... ,• q 

1a siembra' d.e pastos .. El· monto' der apóyo obedece a que 1a ganaderla no tiene 

PROCAMPO> Par~ la ·~dquisiclón de. éercas eléctricas, pequeñas ordeñadoras 

· me~ániéas; bordos, aguajes y papalotes; ei Gobierno Federal subsidiará hasta el 40%. 

La~ organizaciones de productore.s solicitaran a los gobiernos estatales apoyos 

adido~ales para todas estas actividades.: 

5. La compra de equipos de fertirrigación:· de maquinaria e implementos agrlcolas serán 

los productores y no el gobierno quien los realice. Los subsidios se entregarán 

mediante reglas transparentes definidas conjuntamente con la Secretarla de Hacienda 

y Crédito Público y precisarán los montos de apoyo por tipo de maquinaria, 

implemento o articulo. 

6. Los productores que decidan la reconversión productiva podrán optar por PRODUCE 

para transitar de cultivos anuales a perennes, incluidos los forestales. Consiste en 

compensar con apoyos adicionales los Ingresos de los productores durante la 

maduración de los proyectos. 

7. Para la protección y. sustentabilidad ambiental, PRODUCE apoyará proyectos 

ecológicos asociados a 1.a mejor utilización de tierras y aguas. Los. proyectos serán 

determinados conjuntament!'l con la SEMARNAP. 
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8. Para los productores que decidan la reconversión hacia plantaciones comerciales, se 

considera apoyar hasta 40 mil hectéreas. 

En sintesis, durante la administración Zedillista se proyectarán apoyos directos que 

complementarlan las inversiones de los productores, para apoyar la transferencia de 

tecnologla que recomendaran las fundaciones. 
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, 

QRO. 

4.1 ASPECTOS FÍSICO-GEOGRÁFICOS DE LA ZONA. 

4.1.1 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO. 

Cadereyta de Montes, situado en la zona centro-este de la entidad, es el municipio que 

cuenta con la más amplia extensión territorial en el estado (1, 131 km2). Se ubica en la 

provincia del eje neovolcánico y en la subprovin.cia del curso Huasteco. Colinda al norte 

con los Municipios de Jalpan de Serra, ·San Joaquln, · Pinal. de Amoles y Peñamiller; al sur 

con Ezequiel Montes y el Estado de Hidalgo;' al ~ste. con los Municipios de Tolimán y 

Ezequiel Montes y al oeste, con el municipio 'de Tolimán.< Se encuentra entre las 

coordenadas 20· 42' de latitudnorte y 99• 49' de longitud oest~. 

CADEREYTA DIE ,MONTE• ·a .. o~ 

DIVl8IO• •OLITICA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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---5e; arriba'al n'íúnl°Cipio"por ·la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 145 se 

encÜ~ritra I~ d~svÍ-;¡-é:iÓl'I ri~c'ia la carretera federal San Juan del Rlo-Xilitla, pasando por 

los Muni~lpl~s-de,TeqÚi~quiapan, Ezequiel Montes hasta llegar al kilómetro 53 de dicha 

carret~ra d~~d~\~ encuentra el Municipio de Cadereyta. Componen el Municipio un total 

- d~ 16s co~J;;¡J~cies siendo las'principales en cuanto a población y actividad económica 

las siguientes: 

Agua Fria 

El Aguacate 

Allam1ra 

Amohtos 

Apartader1lo 

El Arbolito 

El Banco 

Banthi 

Bamo de Guadalupe 

Sella Vista del Rio 

Soxasni 

Boyec1to 

Cadereyta 

Camarones 

Camc1llo 

Cerro Colado 

Cerro Prieto 

Charco Frio 

Chavarrias 

Chilar 

Corral Blanco 

La Culata 

Culebras 

Del higa 

Divino Pastor 

El Doctor 

El Fiscal 

E1 Jabah 

El Rincón 

El Terrero 

La Esperanza 

Los Hern;findez 

Higuerillas 

El Hor1elano 

Las Joyas 

Los Juárez 

La Florida 

La LaJa 

La Lagunita 

Llanitos de Pathé 

Llanitos de Santa Bárbara 

Loma de Guadalupe 

Las Lomas 

Los P1nones 

Maconi 

La Magdalena 

Los Martinez 

Membrillo 

Meza de León 

Mesa del N1no 

Mintehe 

La Mora 

Nopalera 

Ocot1tlan 

Palmar 

La Pastilla 

Pathé 

El Pinahto 

Portezuelo 

Puerto de la Concepción 

Pueblo Nuevo Vizarrón 

La Puerta 

Puerto del Sahlre 

Pueno la Luz 

El Ranch1to 

Rancho de Guadalupe 

Rancho la Luz 

Rancho Nuevo 

Sombrerete 

Rancho Quemado 

Los Remedios 

La Rinconada 

Los Rlos 

San Antonio de la Canada 

San Bartola 

San Gaspar 

San Javier 

San Jose Tepozán 

San Juan de la Rosa 

San Martfn Florida 

Santo Tomás 

Sombrerete 

Soyatal 

Santa Bárbara 

Santa Maria de Gracia 

Taxhidó • 

El Timbre 

La Tina¡a 

Tz1quia 

La Veracruz 

Las Vaguitas 

vma Guerre'ro 

Villa Nueva 

V1zarrón 

- Xodhe 

El Yo~the 

Z1bantza 

Z1tuni 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El MuniC::ipio para su correcto funcionamiento se ha dividido en 8 delegaciones, las cuales 

son: 

Boye 

Palmar 

Vizarrón 

Higuerillas 

El Doctor 

Maco ni 

Esperanza 

Bellavlsta del Rlo. 

4.1.2. GEOLOGIA. 

Las rocas que predominan en el municipio son de dos tipos: volcánicas abarcan la zona 
¡ , ' '. 

de la cabecera municipal y las inmediaciones de la localidad de Santa Bárbara:.éstas son 

rocas andesiticas y tobas ácidas del tercio superior y se ·presentán 'cóm~' cerros ·con 

elevaciones superiores a los 2 mil metros como en el caso. de.io~ cerr6~ El E~ci~o;' Santa 

Cruz, El Pilón y Grande. entre otros. ..>:· 'i;:';;iS' 

A la altura de la localidad del Puerto de la Luz y hacia la parte noroeste del municipio, 

predominan las rocas sedimentarias del tipo caliza y lutita del cretáclco superior. cretácico 

inferior y jurásico superior. Debido a los movimientos de compresión en la zona, se 

observan anticlinales y sinclinales tanto normales como recumbentes con una dirección 

noroeste-suroeste; en la porción más al norte de estas formaciones se presentan 

procesos de calcificación. 

4.1.3 OROGRAFÍA Y EDAFOLOGÍA. 

Orográficamente el municipio se ubica dentro de las provincias de la Sierra Madre Oriental 

y la Neovolcánica. encontrándose tres formas de relieve; la primera corresponde a zonas 

accidentadas y abarca aproxima~amente el 17% de la superficie, la segunda corresponde 

a las zonas semiplanas.y abarca aproximadamente el 57% de la superficie, finalmente, la 

tercera corresponde a las zonas planas y abarcan el 26% de la superficie del municipio. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Las zonas accidentadas se localizan en el centro-oeste y están formadas por sierras 

aisladas con pendientes mayores al 25%; las semiplanas se localizan casi en toda el área, 

especialmente en el centro, norte y oriente y están formadas por serranla y laderas con 

pendientes menores a 25%; las planas se localizan al poniente, al centro y en puntos 

aislados del sur, están formados por pendientes al 5%. Contienen material de tipo aluvial 

del cuaternario, lo que evidencia la existencia de un sistema lagunar ahora desaparecido. 

Esta área está ubicada en la carretera a Santa Bárbara y su periferia y a lo largo de la 

carretera hacia Vizarrón hasta la localidad del mismo nombre. 

' '. :.··. r, 

El suelo principal.es el semiárido y se subdivid~ ·~n 5 grupos: 

. Suelo Grisáceo: Con caracteristic~s ·de ·una tierra parda, con capa superficial, oscura, 

suave y rica en nutrientes; muy arcilloso. 

Suelo de Piedras: Principalmente se explóta mármol. 

Suelo con Capa Artificial: Abundante en lluvias. 

Suelo que descansa sobre Roca Cáliza: 'Asociado a tierra parda que presenta cal. 

Suelo con Restricciones: Para uso agrícola y erosionado, aunque aqui se incluyen a los 

que son de capacidad agrlcola pero muy problemáticos por tener una capa muy delgada. 

Por tipos de suelo Jos que se presentan en Cadereyta son: 

FEOZEM: Presenta una capa superficial pardo grisáceo, textura de migajón arcilloso y 

migajón arcilloso-arenoso, cantidades moderadas de materia orgánica y de magnesio, asi 

como alto contenido de potasio y calcio,. algunas v.eces presenta una capa de 

acumulación arcillosa. Su formación es a partir de rocas lgneas y es el tipo de suelo que 

predomina en las planicies. 

LITOSOL: Puede ser de color gris negruzco o amarillo rojizo. según la roca de la que se 

origine; es delgado (menos de diez centlmetros) arenoso o arcilloso, con alto contenido de 

calcio y magnesio, pero bajo en potasio; descansa sobre el estrato rocoso del que 
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proviene. El uso de los terrenos con esta clase de suelo, depende principalmente del tipo 

de vegetación natural que sustenten; el bosque tropical caducifolio es objeto de pequeños 

aprovechamientos forestales, pero en muchos casos es eliminado para actividades 

agrlcolas. principalmente fruticultura, mientras que el material xerófito se utiliza para la 

ganaderla. 

VERTISOL: Es de color gris oscuro o casi negro, derivado de rocas basálticas con poco . 

contenido de cuarzo lo que lo hace más susceptibles al interperismo, originando arcillas 

expandibles y otros materiale.s ricos en ~alcio, potasio y magnesio, que confieren al suelo, 

alto grado de fertilidad. Est~s · ;rdllas se :.~xpanden o se contraen de acuerdo a los 

cambios de humedad piÓvoc~ndo el agri~tamiento caracterlstico de este suelo. La dureza 

del suelo en tiempo séco . dificulta su labra.nza pero con las lluvias se vuelve más 

manejable, aunque eventualmente llega a ensancharse. 

4.1.4. CLIMA Y VEGETACIÓN. . . ,· ., 

Los climas que se presentan son el seco y el estepario, los que de acuerdo al grado de 
,., -_ ... : . '.- .· 

humedad. y temperatura· son de dos tipos: El semicálido y el semiseco. La temperatura 

media 'anual es_dé 16.7'c; ~u~qu~ en' ocasiones llega hasta los 38°, siendo oi~í~llltire el 

me~ másfrlo 'eón 12~c~ ~~~~ el más ~álido con19ºC en promedio. 

La preéipitáción mediá anuales de480 milímetros, pero hay Uria m~la ciistrihuciÓn dúránte 

la temporada de lluvias:''.;~+> :,;.: .,· /. ':,• '/? l¡:~}[H·\ '"e\;'..~ 
;<,~{i;~,,~' .. ~·:o:·-:. -;:·L'· ,,.~· .-:.'.··¡'·:,~1:'1~! ·< ..... -., .·'.·~~'.'}:~ 

~&.ci'~:.::~i,r;;¡~t~.~-~l;~;f~~{i~~~ii~~~t~!i~º~I"'~" .~" 
La·.vegetaé:iÓn .. corr~~poridie~t~ .. ~Je• ~6br~sale ¿s•·d~ · ITI~tó;i~1 ~ub-inert~. uña de gato 

(Machaeriu;, /iiargin~lu;,)'. mezquit~ ; (Prosopis j~liflor~) •. asoci~do con crasicaule. 

También, se· encueni¡an especies arbustivas espinosas ocotillo (Dodonaea viscosa), 

huisache (Caesalpinia cacaloco). En algunas zonas se localizan pinos, encinos y cedros. 

· Cabe resaltar la presencia de grandes nopaleras (Opunlia cantabrigiensis). palma (Yuca 

filifera chaband), pitayos (Mac/1aerocere11s), cardones (Opuntia imbricata), garambullos 

(Myrticlocactus geometrizans) y pirules (Scl1im1s molle). 
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4.1.5. HIDROGRAFIA. 

Los principales recursos hidrológicos del municipio de Caderyta son los siguientes: la 

corriente superficial, que es el rlo Moctezuma Panuco, con una longitud de 70 km; y 

sentido de sur a norte; el arroyo de Noria-Higuerillas, de 28 Km; y el arroyo grande El 

León, con 27 Km de longitud. 

Existen 134 aprovechamientos de aguas superficiales y tres de aguas subterraneas, 

mediante norias. Respecto a este último tipo de aprovechamientos, el municipio se 

encuentra en una zona de veda con espejo de agua (nivel estético), múy_.pro.fu
0

nda .(a 

doscientos metros) .. con bajos gastos hidraulicos del orden de cinco litro_s por seg~rído, 

caudal que resulta incosteable para utilizarlo con fines de riego agrícola .. 

4.1.6. FAUNA. 
' " . ' -., . ' 

La de tipo sHvestre en el Municipio, se compone de especies rne~ores como lci s~n: el 

conejo, la Hebre, la ~rdilla; el Íejón, el tlacuache. y el 'zo,rrillo::.ErÍ,'cu~~to a e~pecies 
mayores se cuenta ~ori ~o:{6tes; zorra~. g~tó montes y vén~cios: -~~ios S1ti¡;¡~s ~,; peligro 

~ '¡~~.: /· 
'" -· <-' 

'\~:~.~-·~,~~ ''._ · .• :'.-~:~:·: , .. ·,, __ ::·1-·{::· 
·.· .. \ . 

. . . ;{,~':';": . , . '";' .:, -.:. 

Las aves constituyenurí ccimponenté importan_te. en íafauna' del rnuniÓipio contando con 

paloma de ala blanc~. p~Í~ma tói~a~a. aguililla y gran v~rieda'd d~ páJ~ro~. -.• .· 

Los repÚles . e_stiÍn repre~e~tados por viboras de cascabel,' lag~rtijas entre . otras 

variedades. 

TESIS CON 
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4.2 CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS. 

4.2.1 POBLACIÓN TOTAL. 

El municipio de Cadereyta de Montes, cuenta con una población total de 50,189 

habitantes que equivale al 4.8% de la población total del estado, de los cuales el 51.8% 

son mujeres y el 48.2% son hombres. 

En lo que se refiere a su área central. existen 6. 730 habitantes. La tasa de crecimiento 

anual es de apr.oximadamente el 3.5% y su densidad de población es de 47 habitantes 

por kilómetro cuadrado. se considera el 25% como población urbana y el 75% población 

rural. 

Las localidades más pobladas son: El Palmar. con 2,875 habitantes: Boyé con 1,455; e 

Higuerillas, San Javier, Vizarrón y Villa Guerrero con un promedio de 1,300: Por otra parte 

los porcentajes por grupos de edades son: de O a 14 años 43.90, de 15 a 64 años, 51.50; 

y de 65 a mas años 3.90. 

. ' 

La.población del área conurbada·de Cadereytá:de Montes Creció.en más de 5Ó% en la 

década de 1970, al pasar de 4,025 habitant~s en ·ese año,~
0

a ·6,S69:en 1980. Según 

estudio. la localidad de.· Cadereyta en su área central ~~cie~d~ ,en _19g;j, a 9,730 

' .· . '"' : : . ·. . ·. '.~~:~· '. -.;: .( ·'. > _·.·¿ 

. . . .. ··-·, -.•.·.:·'.··.::~.-_'; .... -.-<·: :·. >>;~ -

habitantes. 

Aunque la proporción incrementada en la siguiente década fue menor, el volumen de 

población llégó a 9 mil e~ 1990. lo que representa niás ci~ldóbledei 1a"pobl~ció'~·de
0

'197Ó. 
'·. - . ,. -"'''··'·.-·- '·.·¡. ·,- - .. 

El crecimiento de los últimos años. la población en el año 2000 ~ la,s 15 mil personas' _. 
--.> ::._,:-~--, ~:.\:'.·: ·-· .. ,·"'.)· 
.-:'.:~(. '_;".·; .. • '\".· y' ,-... !' 

4.2.2 POBLACIÓN POR SECTOR.' • .. 

Para 1990. sólo el 8.6% de la población económicam:e'ni~ ~ctiv~fo.:É)\);'se_ocUp~ba ~n el 

sector primario. el sector secundario elevó su participación hásta 39. 1°/o;' mientras el 

terciario, llegó a ocupar el 40.4%. Como se obs~rva, la ~st~Jclur~\:icupacional se ha 

transformado radicalmente. aunque las actividades económicas no l~··ha:yarÍ~ hecho en la 

misma proporción. El aumento en el sector. 'secunda.río se .debe, '~ótire todo, a la 

ocupación de mano obra no sólo en Cadereyta, si no incluso en otros municipios.(ver 

cuadro 4). 
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CUADRO NO. 4 

CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

POBLACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

SECTOR DE ACTIVIDAD NÚMERO DE PERSONAS 

1.· Agricultura, Ganaderia, Caza y Pesca. 2,519 

2.·Minería 403 

3.-lndustria Manufacturera 1,967 

4.· Electricidad y Agua 91 

s .• Construcción 2,362 

6.- Comercio 611 

7.- Transportes y Comunicaciones 182 

B.· Servicios Financieros 25 

9.· Administración Pública 120 

10.· Servicios Comunales y Sociales 469 

11.- Servicios Profesionales y Técnicos 44 

12.· Servicios de restaurantes y Hoteles 74 

13.- Servicios personales y Mantenimiento 726 

14.- No Especific"'do 839 

TOTAL: 10,432 

FUENTE ANUARIO ESTAOISTICO DEL ESTADO DE OUERETARO DE ARTEAGA· EDICION 1997. INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA, GEOGRAFIA. E lNFORMATICA (INEGll. 

Debido a la carencia de empleos. los trabajadores emigran a otras ciudades o al 

extranjero en busca de fuentes de ingreso; por lo que hace necesario crear dichos 

empleos en el municipio para evitar este fenómeno social. 

4.2.3 ESTRUCTURA DE EDADES. 

Cabe mencionar que la población por rango de edades se caracteriza por un porcentaje 

alto en una edad intermedia que es de 15 a 64 años, pero flsicamente este porcentaje es 

engañoso ya que la población de esa edad emigra en gran proporción a los EE.UU. 

quedando solamente niños y personas de edad avanzada 
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CUADRO NO 5 

CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD 

EDAD PORCENTAJE 

O a 14 años 43.90% 

15 a 64 años 51.50% 

65 años o mas 3.90% 

FUENTE ANUARIO ESTADISllCO DEL ESTADO DE OUERETARO DE ARlEAGA· EDICION 1997 INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORM/dlCA llNEGI¡ 

Otro factor determinante en la población es sin duda el indice de analfabetismo 

principalmente en las mujeres. esto debido a la idiosincrasia que todavía prevalece en la 

entidad y el alto indice de maternidad a temprana edad. 

CUADRO NO. 6 

CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

POBLACIÓN POR RANGO DE EDUCACIÓN. 

DESCRIPCION HOMBRES MUJERES 

ALFABETAS 9,530 8,662 

ANALFABETAS 2.488 4,139 

NO ESPECIFICADO 47 48 

.. "" FUE-.r~ll At.uARIO l •• 1 .. u1-::.11..._u l.Jll l.,r ... ;u lJI UulhlJ .. H:.J (Jl .. ¡,¡¡,.,,,,, [lJlCH_,ri '··' IN~lllUTü NACIONAL DE 
ESTA[l:STICA GEOGRAF!A E INFQRr.1..;11c:, !Nl GI· 

4.3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS. 

4.3.1. AGRICULTURA. 

La actividad agrícola es eminentemente de temporal. las condiciones ecológicas 

semiáridas, prevalecen en la mayor parte del municipio y hacen imposible el desarrollo 

intensivo de esta actividad. En temporal se siembra básicamente maíz, frijol, sorgo, 

alverjón y haba. 
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CUADRO NO. 7 

DISTRIBUCION DEL USO DELSUELO EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE 

MONTES. 

CONCEPTO CANTIDAD 

Supeñicle sólo con pasto natural, 18,148.360 Ha. 

agostadero o enmontada 

Superficie de labor 14,973.214 Ha. 

Superficie sólo con bosque o selva 544.034 Ha. 

Sin vegetación 308.768 Ha. 

Supeñicle Total 33,974.396 Ha. 

FUENTE INSTITUTO f\jAl,;IONAL DE E.STADISTICA GEOGRArlA INFORMAT1CA ¡1tH:G1¡ VII CENSO AüRICOLA-GANADERO 
EDICIÓN 1994 

De acuerdo a la tenencia de la tierra. existen 9,038.471 ha. ejidales y 2,838.834 ha. 

comunales. que albergan a 37 ejidos y comunidades agrarias, 1,056 unidades de 

producción inactivas y 4,503 con actividad agropecuaria y forestal. 

La expansión real para cultivos abarca 230 ha. de riego en donde se produce malz, frijol, 

tomate, calabacita. pepino y Chile, y 1,064 de temporal que solo toleran el maíz, frijol o la 

mezcla de ambos. Por lo que corresponde a los canales de comercialización, 

generalmente son de autoconsumo, y sólo el excedente, que es muy bajo, es 

comercializado a lravés deCONASUPO.en las bodegas .rurales. 

Los productores ejidales se.• encuentran: afilia_dos a ,;)a. _u Unión· de Ejidos Lázaro 

Cárdenas'', la éual comprende 24 ~jidos y forma i:íaHe de:cla AsociaCión Rural de Interés 

Colectivo ''Bartolomé, de·.· Santiago\ que pro,;:;ÍJevé la Secretarla de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo R~ral (S.A.<3:.i{~)O cá~'fines' prod~ctivos. · ·. 
, . . - . ,_ ' . " -~· .... ·. " .... ·'' : ' .... " . . ' . 

También existe.el C~mité-'NÍIJ.~iclpal Campesino que agrupa a Jos comités de base y 

está afiiiado a.1a:Liga':cie'carÍl~~id~des Agrarias y Sindicatos Campesinos de Querétaro: 

Ambas instancías-~é''~sní'eran'por'sacar adelante al sector, pero la descapitalización del 

campo.se constituye en el obstáculo principal. 
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En cuanto a tecnología se refiere. la SAGAR ofrece al productor paquetes tecnológicos, 

que aumentan las posibilidades de incrementar la producción, sin embargo no son 

aplicados por la gran mayorla de productores debido principalmente al factor económico. 

Actualmente se encuentran en etapa de demostración variedades de malz con bajos 

requerimientos de humedad, las cuales se constituyen como una alternativa para la 

producción de este grano, con las ventajas de producir más forraje en beneficio de los 

productores de .. este municipio; además se cuenta con una bodega administrada por la 

Unión de Ejidos, la cual sirve para captar Jos excedentes de producción de frijol que asl se 

requiera. 

4.3.2. GANADERIA. 

Con una superficie 'de 94,212 hectáreas para ·agostádero, las zonas que se dedican a la 

ganadería se encuentran en la regió.n noroeste para la explotación de la especie caprina, 

y en la cabecera municipal se produce la de ganado bovino para carne en sistema 

intensivo. 

El inventario de animales de mayor a menor número. se ofrece a continuación: 

CUADRO NO 8. 

INVENTARIO DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES 

ESPECIE CANTIDAD 

(Cabezas) 

Aves 1.127,880 

Caprinos 29,684 

Bovinos 11,877 

Porcinos 8,130 

Ovinos 3,452 

Equinos 1,981 

Guajolotes 1,223 

Abejas 198 

~~ •(: ._.o: a •.'"'...,f:'C .J1: c~1"Tiena~ 
FuENTf t..NuARIO ESTAOISTJCO DEL ESTADO DE OUERETARO DE ARTEAGA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOG~AFIA E INFORMATICA dNEG1¡ 19S4 
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En orden de lrnportanci~ se práctica la ·engorda de ganado bovino, porcino, caprino, 

equina, y aves-de corral; ·e1. 9.0% .. se crla con métodos tecnificados y el 91.0% con 

' :··: ;'~· .. : .· .. 
Los controles s~-~itarlos_:que: existen en. el. municipio son aportados por la asociación 

ganadera local y la 'asistencia técnica es proporcionada por la SAGAR, y la Unión 

Ganadera Regi6~al d~ aueréíarÓ (U.G.R.6.j' 
' • "'" • . " • - ¡~ ' ,- ' • 

e:·, • . ~ '.<: • 

En_ cuanto a esta
0

;actl~1dad.'. ~e:r~f\~'re,' además _de la. cabecera municipal, Las 

microregiones de.Ínayor:importan~la son/s~rital3árbara,Vizarrón, Pathé,· Mesáde León 

y .Tziqula. Los· prod~ctrir~~: Íl~:~~'ri'.e1 '~~-º~~'cie\i~-~~~Cia~IÓn ga~adera .!~cal, que. ofrece 

precios . rnás' bájo~ '.~n<~19~'ñci~.\-i~~~~os;h>/,ilé'díc~~é-;,lo~. ·.~cernas·, d~proporcionar 
certificados zoo~ániÍ~rios.; . t> .· :-·· ; :': .. :;; .. · __ ;_e "' .. !-,._· ... 

,,·;;·, -.. ,::· '":·· 

La problemática general consiste ~rí 1~ 'éteiideñt~ produdciÓn de insumos, 1¿ cual genera 

que éstos deban ser adquiridos fuera del 'n1unicfpio; por lo que los costos de producción 
. . .... ' '.J.", <'"·--;' " ' .-

se ven incrementados, además, hay problémá en la comercialización de los productos 
. -- ·"-".'. 

finalizados. 

4.3.3i FRUTICULTURA. 

La superficie dedicada a esta actividad es baja y solo abarca a 139 Ha., entre los - . . . . . 

principales cultivos en este sector_ se encuentran el_manzano, que se produce en 50_ has; 

el nopal en 35, el aguacate en 25:-el durazno en 5 y otras frutas ocupan una extensión 

total de 24 hectáreas. 

No se dispone de los indices de producción, en virtud a que desde. la desap-arléiÓn. de la 
• e • ' '" • \l -· .•,- • • 

Comisión Nacional de Fruticultura las estadlsticas de« población,>'producclóri y 

comercialización han dejado de actualizarse. El desÚno de la•pr~'auc~ló~ se ll¡:¡;itaa la 

venta local y al autoconsumo debido a que_ est.a p/ód~:7~iÓm.J~'';~~~~~a!ft~L6,~riÍrole~ · 

sanitarios son casi nulos y el apoyo técnico que se. e~ta brindando lo_ proporciona _la· 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario. 

No se cuenta con asociaciones ni cooperativas que impulsen este sector. Debido a que no· 

hay atención en esta área, la problematica se vuelve compleja, existiendo problemas en el 

79 



Alimun parad Campo ºAlcances. Deficiencias y Pcrspcc1ivas'' 
Cupllulo 4 

mantenimiento, producción, replantación, comercialización, etc., lo que ocasiona que no 

se alcancen los niveles productivos que permitan el impulso a esta actividad tan 

importante. 

4.3.4. AVICULTURA. 

Esta actividad se desarrolló de manera singular en virtud de que los productores no son 

los dueños de las aves sino que son empleados por empresas Importantes en este sector 

que aportan los animales .y. IÓs a~lcult~res las instalaciones y la mano de obra, creándose 

un convenio en él cual reciberiUnporé~ritajé por.kllogramo producido: 
--.. '.: -: __ --:;' .'-:..;.::,· .. ~:·;~ .·;.·:<"f;~·''i1 ;:;~,:~ .. ,_}~'} ;_·. '".! :'e: ,.:.·~~"- -·., ·:·._- . .. . ._ : ·, 

El inventario a~lco;~;~~;~;~~~;~:;¿~,:Óeo ~:~es de engorda y 12: 1 oo aves dé postura. El 

destino de la pi~ci[i~~¡(;·r;é~~·~1:Di~lriio'Feder~I y ~casionalmerite la capitai del estádo; ·· 

No existenasd~iál~~i~{~r~fo~~;:·uv~~q~~ i~pulsen este sector y debido a que no hay 

. · una avicult~r~ ~~'rti~Ül~r,d1os'ápóy~s técnicos sólo son proporcionados por las empresas 
avlcolas. · -<"· \'.'/'. ·:·,., '. ·· · 

·La problemátic~: Jf;erJ/ •. es~dada por la falta de apoyos crediticios oportunos y 

considerable~/ádemás cf~ IÓs obsiáculos para su comercialización . 
. · .- ... ,.,·~-~ .. :·,'rº'~?···" • ,•;,:.'~ ." 

.. ":\>.'· 

· En materia tóiestá\:i";il :2~nl~p)f;t~~~~~~1~nu~:~q::~ de propiedad privada, ejidal y 

comunal, que toializan:uri,a:,'e~térisión de 13,216 has. equivalentes al 1.10% de esos 

recursós en el est~do.'. >•:,<~· !¡ \• .• • . 
' ",~ . :·~,~~! 

Parte del territorio está en' Í~ f8~~¡~!~~d;si~:i'6~·:Y colinda con el Valle del Mezquital. en el 
._.. , ·_; ~--, . ..::!·; t:.~. -.?.:t.\lít.:·;.V.~1_:¡,:·,,· :'-'·.h' y--.".:: .• '.. : : . 

Estado de Hidalgo; esta ;es la'razón por la'que la' zona es rica en vegetación xerófita 

(plantas cactáceas), pero.ia~biéo'~·~~i~\~ri'~~·r)f~ras y hojáseas como pino Moctezuma, 

pino gregi. pino piñonero; ced~gB1~~~6/;~cÍ~~. ;;yamél y madroño. 

. · ..... 2.::-ir'~tk:''.~W~X:>~t;}.: ,L••-•··•• ·· .. 
La explotación de bosque,se:da\de man¡¡ra'.ra~ional mediante el estudio de manejo 

integral y el destiM ci'e''1~'p;6~J¿'gi~ri\~bt~~id~·~~ ~I autoconsumo. Como parte de la 

problemática general, puede mencionarse la planeáción inadecuada para trabajar el 
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recurso, coordinación ineficiente entre las instancias del ramo, la existencia de 

aprovechamientos ilegales y la ausencia de principios de conservación en el productor. 

4.3.6. INDUSTRIA, COMERCIO Y OTROS SERVICIOS. 

INDUSTRIA. 

La industria en el municipio se ha desarrollado principalmente en las ramas textil y del 

mármol. Cabe mencionar también el aprovechamiento del orégano y el laurel, que son 

procesados en esta cabecera municipal. El 70% de las empresas establecidas pertenecen 

a la rama textil, el 25% a la marmolera y el 5% restante a la piedra caliza. 

La abundancia en la fuerza de trabajo, sobre todo la femenina para el trabajo de maquila 

de prendas de vestir (2 fábricas de Playtex), representa actualmente la mayor fuente de 

ingresos de muchas familias rurales. 

Debido a la actividad agropecuaria del municipio es donde se ubica una serie de bodegas 

de apoyo a este uso, se consideró una pequeña fracción de 12 has. que se utilizarla para 

el asentamiento de nuevas industrias. Observando la tendencia en los últimos tiempos 

puede establecerse lo siguiente: 
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CUADRO NO. 9. 

CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

APROXIMACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA. 

Plazo Año Población Pob/lnd.% Num. Trab. 

Actual 1994 14,898 15 2,235 

Corto 1997 16,908 15 2,536 

Mediano 2003 22,653 15 3,398 

Largo 2012 37,308 15 5,596 

FUENTE Pl .. N lJE: 01::;,..R~OLll• URUM40 DE LAC.•EHLYIA üt l.1UNl[S CONSEJO ESTATAL Dt. POBLACION !COEPQ¡ 
EOICION 199~ 

COMERCIO Y ABASTO. 

Actualmente en la Tesorería Municipal se encuentran registrados 850 comercios fijos, 120 

ambulantes, 30 eventuales, 72 eventuales durante la Feria Regional, así como 6 

tortillerias y 5 panaderías. 

En la cabecera municipal se cuenta con un tianguis de aproximadamente 54 puestos, 

destacando entre otros la venta de frutas y legumbres. Hay además un mercado público 

que tiene una capacidad de 30 locales. de 16·s'.que se encuentran op~-rando 22. 

Recientemente·· la• ublc~~ióri de. l~~'\i~n~~isl:~ • e;t~r~~/·1i .• cir~~l~·ci~n ·~e ~eat~nes y 
• - .. __ .,.. • ' ..... --·,.·· •. '·,···.: ... t. ·.-1 ...... ',._, .:··: - ...... . 

vehlculos en íá calle Madero, lo Cual ofrece mala imagen a visitantes y ciudadanos; Los 

usuarios de locales ~n el tianguis muríidpal nocueríian h~sta la te6ha co~ l~s ciO'cum~~tos 
'• . . . ··' . -· -, - {" " ,, 

que avalen Ja propiedad de los mismos, por 1ci tanto el Ayuntamiento 'pretende que 
1 •• • • • ' - ... - ··., - ....... ··.'<.' -. ' 

próximamente se realice la regularización de dichos locales cbn la 'intervención de las 

autoridades estatales. 
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Cadereyta posee diversos atractivos naturales, dignos de ser visitados por turistas 

nacionales y extranjeros. Se cuenta con zonas boscosas en las comunidades de la Mora, 

Esperanza y El Doctor, ideal para el campismo. En esta misma región existe una zona 

arqueológica conocida como "Toluquilla''. 

En los limites con el Estado de Hidalgo, la comunidad de Taxhidó posee un manantial de 

aguas termales que forma un balneario natural, en medio de urí paisaje impresionante, 

pues se encuentra enclavado en un pequeño cañón; a un costad~·'pasa i;I rlo Moctezuma-

Panuco, donde se practica la pesca deportiva. .· .· · <: :;~,Z):fL :.}' 
De los poblados tlpicos, los mas caracterlsticos son vi~~iró:~/p~;·~J~ctividad artesanal 

en marmol y La Nopalera, donde se pueden observaíalguna~ pl~t~r~s·p;éhispánicas en 

un abrigo rocoso. También la presa de la central hidroelé~t~i¿a zi;;,~pán, es un atractivo 

turlstico de lmportáncia en el municipio, pues se puede practica~ ~f pa.se~ 'en lancha y la 

observación de los pais~jes que parten de la sierra gord~. 
En la cabecera muniéipal .se puede visitar ademas de "El Pllancón", ubicado en Parque 

Las Fuentes, la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, como una edificación que 

principiaron los franciscanos en 1725, en la que se aprecia un magnifico retablo barroco 
. - . . _- , -

churrigueresco, a base de columnas estípites en sus tres ·cuerpos, y su fachada 

neoclasica, que fue construida a principios del siglo XIX, destacando en su torre la cantera 

roja-obscura. 

Con respecto a la creación de un museo comunitario, ya' ha sido constituido el patronato 

que iniciará su establecimiento, con el apoyo de la sociedad ·y las autoridades municipales 

y estatales, lo cual acrecentará el flujo de visitantes a esta ciudad. Cabe mencionar que 

existen 3 restaurantes, los cuales ofrecen atención esmerada al otorgar sus servicios, asl 

como una gasolinera en la entrada principal, ubicada en la carretera San Juan del Rlo

Xilitla, y otra en la localidad de Vizarrón. 

ARTESANÍAS. 

La artesanla de mayor importancia por su calidad y su belleza es la talabarterla, la cual 

destaca en objetos como: sillas de montar, cinturones, chaparreras, fundas de pistola, 

8
, 
-' 



Carlos Alhcrlo Trcjo H1,.'séndi1.. 1\lh1111a p;1rn el Campo '"Akmu.:c~. Dclicicncias) Pcrspcclivns .. 
Capflulo 4 

bolsas de mano para dama, llaveros, carteras, botas vaqueras, etc. También se trabajan 

articulas de ixtle como ayates, morrales, mecapales y cordeles, entre otros. 

En la localidad de Vizarrón procesan el mármol en laplderla, mosaicos, artlculos 

decorativos, mesas, tableros para ajedrez, ceniceros, portaplumas, alhajeros, juegos .de 

baño, etc. En a.lgunas comunidades trabajan la vara, confeccionando artlculos 

decorativos entre los cuales se encuentran canastas, sombreros, abanicos y lámparas. 

Además, se .fabrican también artlculos de barro tales como ollas, cazuela, cómales, 

jarros, macetas, ceniceros y járdineras, ql.Je. son exportados hacia los estados vecinos 

para su comercialización .. 

Cabe mencionar qu~ en la comÚniclad de,Pathése.confeccionan artlculos de lana como 

son: cobija~. ta~eÍe~ y ~iro Úpo'.d~\~~~ lnt~r~aLEstos artlculos son comercializados en 

los propios hogares y otros S?rl exhibÍdos ~n. ia~ ferias regionales asf como en el tianguis 

municipal. 

~ -' .. ~ . . .. 
.. ,,-

TRASPORTE. ·. ~-···--·' 

En este municipio exi~te una 'red d~ c~~rete;as de 3S6.98 km. de esta, 73.60 se encuentra 

pavimentada "p;lncipal''; .4.oo<Rmi'8~v\~1enÍada "secundaria", 13.00 km rev~stida 
"secundaria", 63.40 km -emi:í~drada iY:•.192.98 km.' Revestida en caminos rurales o 

· .. , ... ··- ·-.·-- ':o,: ::-· :/_.:·,"· ···"- ··.::s··: 
vecinales. \·,:~.·~e~·:~- '',' . -;::--; . ~· :'.;_~:_'..f>> : ·iY~~. :: · · :· ,;"' . " ~-~:> ;·: : .·· 

;T<;·:~~-<' ,::-.1: .. ;::;'·· L.¡' 

En la. mayór part~ de la ;~'nc~a-¿~tí3a,~o;~~y ~(ngúrÍ ti~o de pavimento, solo predomina 

el empedrado (2s'.2~\~:t~1oci¿~¿;'.b'.19:km:>,iaja'.dér~cinto 0.46 km. y 0.88km. de 

concreto hidráu1icó. ·: • .• y: ·>' :,·:::. 

En cuanto al transporte ~ú~li¿~ se refi~re, funcicma laCentral Camionera "Girino Anaya", 
.• .' · ....... ··, .... ·. ,· . - ¡ 

ubicada frente·· a la· carretera. San. Juan •del Rlo-Xilltla, en donde se presenta un 

movimiento aproxim~do d~ '1 :aoo pasajeros diariamente. Las principales lineas o rutas de 

transporte se mencionan en ef ~uadro '9: 
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Actualmente el municipio cuenta con dos oficinas de Correos Nacionales, una de ellas 

ubicada en la cabecera municipal y otra en la Delegación de Vizarrón. las cuales 

presentan un servicio aceptable. aún cuando. debido a la falta de personal no alcanzan a 

cubrir la demanda total de los habitantes. 

TELÉGRAFOS. 

Para el caso de Telégrafos, existe una caseta de administración única, ubicada en las 

calles de Guillermo Prieto y Melchor Ocampo, en donde se da el siguiente servicio: 

expedición de telegramas nacionales e internacionales, expedición de giros telegráficos 

en el pais, asl como servicio de fax nacional e internacional. 

TELÉFONOS. 
. :1 

El servicio telefónico opera mediante dieclnueve·casetas distribuidas en el municipio y 

actualmente se da un proceso de ~~panslón: C¡J~ beneficia;á a muchos particulares de 

varias comunidades y a ia cabecera ÍTlu~ic,ipal. 
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CUADRO NO. 10 

PRINCIPALES RUTAS Y LÍNEAS DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE 

CADEREYTA DE MONTES 

LÍNEA SERVICIO RECORRIDO 

Autobuses Flecha Amarilla Foraneo Querétaro, Jalpan. Xllltla, 

Arroyo Seco, San Juan del 

Rio. Cd de México. 

Autobuses Flecha Azul Foráneo Querétaro1 El Doctor1 

Higuerillas, San Joaquln, El 

Aguacate, Maconl, Rlo 

Blanco, La Florida, 

Huamuchll, Nuevo Poblado 

y Peñamiller. 

Autobuses Flecha Roja Foriineo México, San Juan del Rlo, 

Ezequiel Montes 

Auto transportes "Cade" Local Localidades Circunvecinas. 

FUENTE CENTRAL CAMIONERA CIRINO ANA YA , CAOEREYTA DE MONTES, ORO 
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5-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO EN LA COMUNIDAD 

DE CADEREYTA DE MONTES Y LA COMUNIDAD DE PATHÉ. 

5.1 ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, 

ORO. 

5.1.1 ANTECEDENTES. 

Con motivo de la resolución presidencial y los acuerdos que se tomaron en constituir la 

Alianza para la Recuperación Económica, el Gobierno Federal toma algunas 

consideraciones en cuanto al gasto social. reconociendo la necesidad de que los recursos 

presupuestales se administren atendiendo mas directamente a las necesidades de las 

comunidades y las regiones. se descentralicen dos terceras partes del gasto de desarrollo 

social del Presupuesto de Egresos de la Federación y la disposición de que los recursos 

seran canalizados a los gobiernos estatales y seran. a su vez, asignados a los municipios 

de forma agil y transparente. Se ampliara. por otro lado. la cobertura de los programas 

sociales que lleva a cabo el Gobierno Federal. manteniendo los criterios de transparencia 

y selectividad aplicados hasta ese momento. 

En el marco de lineamientos de esta naturaleza se da a conocer un nuevo esquema de 

financiamiento denominado PRODUCE, que aplica las caracterlsticas antes mencionadas 

pero dando prioridad a los gobiernos municipales. este Programa consiste en un fondo de 

apoyo abierto a toda la actividad agropecuaria. Son subsidios para la adquisición de 

implementos agricolas y se trata de que cada estrato de productores y cada región tenga 

avances a partir de las condiciones en que se encuentra, dando mayor apoyo relativo a 

los pequeños productores y a la agricultura de subsistencia. 

Cabe mencionar que el. Gobierno .Federal a través de la Secretarla de Agricultura. 

Ganaderia y Desarrollo Rural conformaron convenios con cada. uno de los Estados de la 

república para ejecutar. el programa Alianza 'pa.ra el 'campo.• El convenio. esÍabÍ~cido para 

el estado de Ouerétaro e~ el ~igui~~ie: : , 
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CONVENIO ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE QUERÉTAR025 

Las organizaciones de productores agropecuarios y el Gobierno Federal dieron a conocer 

un programa integral para la producción agropecuaria y para el desarrollo rural. Este 

programa dio origen a una gran Alianza para el Campo: esta Alianza se funda en la 

convicción de que recuperar la rentabilidad del campo es un Imperativo de estrategia 

económica y sobre todo de justicia y equidad. 

Los objetivos. principales de la Alianza son: aumenla~ progresiva;ne~te él Ingreso de los 

productores; •.. inc.reiÍi~nÍar la producción agropecuaria iái~b~:'.f~;~y-~·uperior. a . la del 

creclmie~to; dem~gráfi~~. producir suficientes alimento's 6á~1~~~\ p~-~i(1á población y 
fomentar 1ásexp6rtaclones de productos del campó .. > · ú:' ·.'.:\'/.;{·,;:;¡; 

:,_,.; :··.-···· .. ~.' ,,:, ·. . ·-.- ... · '-ó·'.';' ... »:·'/;' <:·:· .. ;··;_~f.;~.':i2)·;~ ''·'~·~ 
. ":' ,.'· ; "--;:. •' -. ' .;:-.;: ~.i.;~\~: . " . . .. . ::"" .. ' '" ... . '~.· :'- - .. ~~-~-'.<h~J~~-:·1

.}i: ;~:.~·-~·,. :.:,·, 
·La .. Ali~nza'inclüye'ü~ deéidido impul~o ~l. fort~leci~ie~tod~¡·~i~ci~'~ád~~~-~ip~rti~ •de. una 

"., ; ~ ... ,.. , ' .. : ' ;, . -; . ·. 
·- '.• ¿ ... ··;';,,:;_~·1,. 

.. ...;:..-.. (:_./:: - .- .)Y .--

.. ·: _.., .. :: .. 
~\'~~(:~ /'· ( 

:;~·'-. . ·J~J·, 

Las.· parte~ .con~ien,en:e~''coordin~r: a~don~s· pir'aiÍa~i~stiume.nt~ciÓn·cÍe'1<ls, Programas 

. ::::::~:.:·,f ~¡;~~~~~l~t~~~?f ti .. ~~j~~r'*~~t~;\)i~/)~~~s:•_~.~· f ~,~~"r'" " 
:;,·,·,_, . -.. :,· 

Se creó un Consejo Estatal Agropecuá~io que ~~rtic¡~~rá en ,los planes y programas de 

desarrollo. agropecuario del Estado,, asi 'comÓ en: las acckÍnés que se convengan 

conforme a este instrumento. Este Consejo ·d~rá: s.eguimlento y°'evalu~rá los planes, 

programas y acciones mencionados, para ·ello s~ convocaron las organizaciones sociales 

:• ( 111h11.'1 llt• di..'l I ~lado d1.· c.1i11:r1.1t.1111. l 1J1Jl1. "/1\•w111i11 d1· /11/1w111111 ui111h• /11., /'1·ugr111llft.\' ,¡,. lt1. lli1111:11 ¡•111·0 el ('1m1¡w ... 
. ·\1udu11;111. l'11lun. c.h·u 2h 1.k ;1h1 il \h.' 1111111 
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y productores del sector agropecuario para que participen en su seno. El Consejo está 

presidido por el Gobernador del Estado. 

Se crea además un FIDEICOMISO que será un instrumento financiero de la "ALIANZA 

PARA EL CAMPO" a través del cual se canalizarán los apoyos y subsidios al productor. 

Los programas que comprenden este convenio son, entre otros Jos siguientes: 

l. PROCAMPO 
11. PRODUCE CAPITALIZA 

a)FERTIRRIGACIÓN 
b)MECANIZACIÓN 
c)ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 
d)EQUJPAMIENTO RURAL 

111. GANADO MEJOR 
IV. SANIDAD ANIMAL 
V. SANIDAD VEGETAL 
VI. KILO POR KILO DE SEMILLA 
VII. CAPACITACIÓN Y EXTENCIONISMO 

Nota: Este listado de programas podrá modificarse según lo acuerden las partes. 

5.1.2. INSTANCIAS DE FINANCIAMIENTO. 

El Gobierno del estado de Querélaro para recibir, tener un mayor control y destinar los 
- ' .. · 

recursos de··1a Alianza para el. Campo de manera transparente y clara a los municipios, 

cr_ea dos instancia's de fina~ciamiento las cuales tienen las siguientes caracterlsticas: 

1. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

(FOFAE). 

Los recursos destinados para la realización de los Programas de la "Alianza para el 

Campo" _que proporcione la SAGAR'. sumados a los aportados por el Gobierno del Estado, 

asl _como los apbrtados, en su caso, por los productores y organizaciones sociales, se 

ejercerán por medio de un fideicomiso estatal de distribución de fondos. constituido con el 

Banco de Crédito Rural del Centro, como institución fiduciaria, como Fideicomitente el 
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Gobierno Estatal y Fideicomisarios los Beneficiarios de los Programas. El Fideicomiso 

funcionará con reglas de operación convenidas entre las partes. 

· El fideicomiso estatal cuenta con un Comité Técnico integrado por el Gobernador del 

Estado, como presidente, quien tendrá a su vez, voto de calidad, y por cuatro 

representantes del Gobierno del Estado y cuatro del Gobierno Federal. 

El comité técrifoo podrá invitar a sus sesiones a los pr6duciores y organizaciones sociale~ 
cUyas actividades t.engan rel_ación con la~. f~ri~iones del fldeicomis6. El fldeicó~iso estatal. 

no contará para s'u operación con éstruciura 'ádminiStraíiva: Li(iiberaciÓn de fondos del 

fideicomiso se liará a través de la autorizació~ de su comlté técni~o: 
. . . 

La operación del fideicomiso se evaluará de acuerdo con sus reglas de operación. en .los 

meses de mayo y octubre de cada año. Los estados financieros del fideicomiso, las metas 

alcanzadas y Ja lista de personas que se beneficiaron con Jos Programas, asl 'como los 

montos que fueron entregados. se publicarán semestralmente en el Diario Oficial de .la 

Federación del Estado y en el diario local de mayor circulación, inmediatamente después 

de la evaluación. 

Las aportaciones que tanto el Gobierno Federal como el Estatal efectúen para integrar el 
'i. 

patrimonio del fideicomiso. se sujetarán a un calendario. 

Para salvaguardar el cumplimiento de las metas, los presupuestos asignados a cada 

programa no podrán ser transferidos para otros fines y. sólo se podrá hacerló entre 

programas que previamente se convengan con SAGAR y Gobierno del Estado. 

2. FUNDACIÓN PRODUCE QUERÉTARO, A.C. 

Esta Asociación Civil tiene por objeto apoyar las actividades de investigación aplicada y 

contribuir al desarrollo tecnológico y científico del sector agropecuario y forestal, mediante 

la generación y transferencia de tecnología. Tiene personalidad jurídica, patrimonio 

propio, es apolltica y no persigue fines de lucro. 
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La Fundación estará integrada en forma mayoritaria por los productores y asl mismo por 

Instituto Nacional de investigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias (INJFAP), 

Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR); Secretarla de 

Desarrollo Agropecuario del Estado (SEDAGRO), Instituciones de Educación 

Agropecuaria Superior y la Iniciativa Privada. 

A los investigadores de la Fundación se les encomienda trabajar para Ja obtención de 

plantas más productivas. resistentes a la sequla, al exceso de humedad, al ataque de 

enfermedades· y plagas, a la obtención de plantas enanas o altas y en el caso de Ja 

ganadería hacer más productivas las especies en carne, leche, huevo, lana, etc. y de 

mejor calidad. 

La Fundación está constituida por: 

La Asamblea General de Asociados.- Que es el órgano supremo.(se reúhe una vez al 

año y designa al Consejo Directivo). 

El Consejo Directivo.- Está constituido por 7 miembros propÍetarios y es el organismo . , ; ,. '' -~ - . ~ . ' ,~: ''. . . ' ' - .. 

encargado de ejecutar los acuerdos de Ja asamblea G~g~rag .:./ • ,<;;: . 

Comité de Aportaciones.- Está formada por persona~,nsi'cij.s{*c;~~lesquehayan hecho 

aportaciones económicas y será presidido por, el Presi.dente'.de( Consejo Directivo. Por 

cada miembro própietario podrá ~ombrarsé u:;~uilent:::. '.;f . : '~ ,<·· ·.· . . . . . 

Comité Técnico.- Está integrado porrepr~sentante~·cie'c'ad:a ~n~:de'.Jas lnstitUciÓnes'de 

~~::;l;i:~:;:::~::~'~t:;¡if.¡~~~gf ~~¡~~~~i~~~jJ~~·~;~;~7:·: 
,, .. \ ·=.:--: ·.:·:..·::.~~:· "~ ::'( ,:\·'.~--~ .~ ~·; ,' -:,_:~;_, ·.:".~'~; :·..,-. ·. 

Consejos consultivos.- Sé integraron tr'és ,consejbs;:~~~su~~)~~s·;á9r::o1~.'.pécUaiio y 

forestal. "'· · ,;·; ····:/·" 
...... , ·';';,,/ .,: :·::··'' 

A continuación se presenta el flujo de las solicitudes de del Programa Alianza para el 

Campo: 
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FIGURA No. 3. 

PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 

FLUJO DE SOLICITUDES 

PRODUCTOR 
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MUNICIPAL 

FIDEICOMISO 

CONSE.10 
i\lllNICI PAL 

PRODUCTOR 

FIDUCIARIO 

PROVEEDOR/PRODUCTOR 

GRUPO DE 
TRABAJO 

PROVEEDOR 
(FACTURA) 

C.i\l.A. (ACTA) 
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5.1.3. SUBPROGRAMAS APLICADOS EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE 

MONTES QRO. 

La política de desarrollo rural instrumentada por SAGAR y el gobierno del estado, tiene 

como objetivo central elevar el ingreso neto, la producción y la productividad de aquellas 

regiones y productores que contando con potencial y viabilidad económica no han podido 

concentrarlo al enfrentar fuertes restricciones de carácter tecnológico, de acceso a los 

mercados. al financiamiento y además adolecen de una incipiente o nula capacidad de 

gestión y organización productiva. 

Debido a las caracteristicas que se presentan. tales como escasa precipitación pluvial, los 

suelos erosionados, la falta de mantos freáticos y otros problemas de comercialización y 

producción hacen que el municipio de Cadereyta de Montes se limite sólo a ejecutar 

algunos de los programas de "ALIANZA PARA EL CAMPO", en particular seis: 

1.-PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO RURAL. 

La política de Desarrollo Rural. de las acciones de Equipamiento Rural que son realizadas 

en torno al Programa "Alianza para el Campo". se orienta a promover la producción y la 

productividad en el marco de libre decisión de los productores, facilitándoles el acceso a 

mejores tecnologias. 

Los apoyos del programa de equipamiento rural están estructurados en base a los 

siguientes subprogramas: 

a) FOMENTO AGRICOLA.- Coa, yunticultor con implemenios, multibarra, 

sembradora para tracción animal, . aspersoras · d~'."· mó6hiia ·.:y' de motor, 

despulpadora. espuela (sembradora-fertilizadora), 'i:t'e~gra~~~or~. ·. rnotobo~ba 
autocebante y arado mejorado para tracción animal: 
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b) FOMENTO PECUARIO.- Módulos ovinos. caprinos y porcinos; paquetes familiares 

o de traspatio de aves, conejos y abejas; inseminación artificial; establecimiento de 

praderas; ollas de agua; silos forrajeros; picadora manual de forraje; 

desintegradora y picadora; papalote y bomba de ariete; 

e) PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CANASTAS TECNOLÓGICAS.- Grupos 

tecnológicos de maiz, frijol. 

d) FONDO DE MICROINDUSTRIA.· Elaboración de proyectos. 

e) PARCELAS DE DEMOSTRACIÓN.· Módulos de riego por "polyriego" 

f) HUERTOS HORTOFRUTÍCOLAS.· Huertos de frutales y horticolas 

Los apoyos que Invariablemente requerirán el dictamen técnico-económico de la "Vocalla 

de Equipamiento Rural", dependiente de la Comisión de Desarrollo. R~ral ·y, en su caso, . . ' ,' . 

del "Comité Técnico del "Fideicomiso", son los siguientes: 

a) FOMENTO AGRÍCOLA.· Sembradora de precisión de dos botes; cosechadora de 

surco; acolchadora y aspersora para' t'ractcir. 

b) FOMENTO P~CUARI():. MÓdulos bovinos y termo para lnse~inación. 
c) FONDO. DE MÍCROINÓÚSTRIAS.· Capií~I de riesgo y otorgamiento de garantías. 

d) PARCELAS oeJll~~ÓSTRACÍóN.> Módulo de hidroponia rústica; módulo de 

inverrÍ~d~ro rÓstico; -~ó,dulo de ii~go p_~~-got~o; motocultor 20 H.P. y tractor H.P. con 

sus implementos. · 

MECÁNICA OPERATIVA. 

El productor (o grupos de productor~s) acude ~ la ventanilla de rec~pcic)l1 de solicitudes 

más cercana, requisita y firma solicitud de registro del programa y hace ·é~trega del Perfil 

Técnico elaborado y la cotización recabada en el proveedor:: (ver anexo 1 la solicitud 

correspondiente). 
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2.·PROGRAMA DE MECANIZACIÓN. 

OBJETIVO: Facilitar y promover la adquisición y reparación de tractores, para 

incrementar y renovar el parque de maquinaria existente. Asl incrementar la eficiencia 

productiva, reducir el maltrato de los suelos, mejorar el ingreso de los productores y 

reactivar la maquinaria y equipos agrlcolas. 

APOYOS: 
. . 

Adquislciónde fract~r~s y sembradoras de precisión. 

20% · ; ÁpÓrtaciÓ~Áliánza para el Campo 

· (hásta '$25,ooo.oo .por tractor o sembradora) 

Reparación de tractores. • ·· . : 

30% . Aportación Alianz'a para el Campo. 

(hasta $9,000.00 por tractor) 

NOTA; Refacciones original~s.parn repar_aclÓn.de motor y/o sistemá hidraulico de sus 

equipos. No se consideranUanías/> <.:· 
.- . ' :·:--·:'··,:·::<--'.·· .,,-.·, 

CRITERIOS DE ELE~,J~l~ÍDk1:( P;oducioies agropecuarios, ejidaiários, ·-colonos, 

comuneros, pequeñ~~ propi~tarios," asoci~cion~s de producforns\ sb.~i~~acief~i~lies o. 

. mercantiles. dedicadas a Ja. producción";. quienes deberan . presentar ; la :·;siguiente 

documentación: .:,· ••. >•':'· :;'.{ 
' ... -. ·-~ ·'\ - : ~;, 

Solicitud para participar de los beneficios del programa. 

Constancia emitida por autoridad competente U organiz~éiÓn··-á'. 1a'iqu~ pertenezcan, 

que los acredite como tales. ·<>'· • - ' · 
Capacidad del tractor entre 50 y 165 HP. y/o una sembrad~r~de precisión. 

Las organizaciones, empresas y sociedades de prod~ctÓr~ii te~clran un límite de hasta 

5 tractores y/o hasta tres sembradoras de precisió.n. 

Deberán tener un mlnimo de 15 hectáreas. 

96 



C•1rlos Alberto Trcjo Rc~~'1H.li1:. Aliíllllíl para el Campo "Alcomccs, Deficiencias y Pcrspcc1ivas" 
Capitulo 5 

MECÁNICA OPERATIVA. 

1. Gobierno del Estado, conjuntamente con las organizaciones de productores. difunde 

los alcances y requisitos de elegibilidad. 

2. Los productores interesados deberán conjuntar la documentación que acredité su 

elegibilidad y obtener la cotización. 

3. Gobierno del Estado, recibe documentación, revisa e integra expediente, verifica 

elegibilidad y lo presenta al Comité Técnico. 

4. Se aprueba la inclusión del solicitante y se le comunica por escrito. 

5. El productor firma el pedido con ·el distribuidor; conviene forma de pago y capacitación 

sobre la operación, mantenimiento y utilización del equipo. · 

6. Los productores reciben la n1aq~lnari~ y/o refacciones firmando de conformidad la 

recepción. se notifica a los Distritos de. Desarrollo Rural (DDR) a fin" d~ que se . 

verifique y levante el Acta d~ Entrega /recepción; se avisa a\Fid~ico~iso para' el 

pago. ,> . , · ·) 
7. El Fideicomiso, una'.vez recibida el Acta, efectúa el p~go· a• los cÍistrlbuÍdores por 

cuenta y orden del prod~~iorberÍetidado: (veranex~ 2 soiiciÍúd céirrespondieni~). 
' i, '· ~~ ':: "'• 

• : /;·:-:~-~~~{:~ '._¡,;~ ' 

__ ·_,..;;;i:-_'T .'.:,.-\_ 

: . / ~'; ;< ':·~::~-~ ·;< 
3.· PROGRAMA GANADO MEJOR: 

_\' ·-
OBJETIVO: Apoyar a.· todos. los productores, ganaderos con ma.terial genético, 

sementales de raza pura y de todas las razas ya sea bovinos, ovinos y .caprinos. 

REQUISITO: 

1. Contar con un mínimo de 15-20 vacas; crioUas_F1.o .de raza púra. 

2. Hacer un buen uso del semental. 

3. Darle asistencia sanitaria (vacunación, ci~sparacita~ió~.'curi;idones, etc.)· 
4. Castración de todos los machos éorrienÍes. J: '> .. . <;i '\ ·:. \é .. 
5. En áreas infestadas, llevar un éstri¿to,.¿o~trol de garr~pata" <b,~ñó garr~paticida). 
6. Indispensable el asegura,,.,iento d~!'seriie~i~í /~eré~~~bi~rto pÓr ~I ~roducÍor. -- .. -. --, .. - ,·. ' .. 
7. No vender el semental por un periodo mínimo de 3 años: 
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FORMA DE PAGO. 

Participantes 

Gobierno Federal 

Gobierno Estatal 

Productores 

Total 

ganado mejor bovino 

30% = 

30%= 

40% = 

100%= 

$1800.00 

$1800.00 

$2400.00 

$6000.00 

El pago por parte del productor será en efectivo y se pagará directamente con el 

proveedor. 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

v Tener un peso mínimo de 380 Kg. en bovino y 30 Kg. ovino-caprino. 

v Tener 14 a 30 meses en bovino, 8 a 18 meses ovino-caprino. 

v Libres de brúcela, tuberculosis bovina y en su caso baño garrapatícida. 

v Certificación de fertilidad o cambio en caso de falta de libido o infertilidad. 

v Certificado de_ registro o avalado de raza pura por la Unión Ganadera Regional de 

_Querétaro (U.G.R.Q). 

El· Gobierno del estado, conjuntamente con las organizadones de productores, 

promuev~ y difunde los beneficios, alcances y requisitos para ~ér- elegibles a este 

:::Y:r~ductores interesados deberán conjuntar la documen·t::~ió~; ~o~·,~- que áeredíten . 
. ·~' , .. ~ . ,. . ·~, . " . ' , . ' 

su elegibilidad y acudir al proveedor de su preferéricla,' pá"ra~6titerieriá c~í.Zácíón del 

semental que se proponga adquirir. .. · . . ';;;} ·',§1~;:-~W.~f;~, · . . .. 
3. Los productores presentarán la solicitud en ia',\íéiní~Ama~'.ct'efrcol1~~J~ •. Municipal 

Agropecuario acompaña de: · - '. .'.i~i-•. '. -~· r •<<'-'" ·:,:·:'. i·> .. ·. 
La carta responsiva. (ver anexo 3 solicitud corrésp.oiidi;~t~l : .. " .. -\'"'' ;.:~:\·.' 

4. El Consejo Municipal Agropecuario turnará la solicitud' elaborada y documentos 

anexos al DDR para que se revisen, en caso necesario realicen verificación de campo, 

98 



Carlos Alberto Trcjo RcsCndi1.. Alim11a para el Cmnpu "Alcances, Deficiencias y Perspectivas" 
Capitulo S 

la cual no deberá detener el proceso de solicitud la cual se turnará a la Coordinación 

Regional de SEDEA. 

5. Las Coordinaciones Regionales turnaran a los grupos de trabajo en la SEDEA el 

expediente completo a la brevedad posible. 

6. El grupo de trabajo revisará el expediente, jerarquizara el orden de prioridad y 

determinará la elegibilidad presentándolo a consideración del Comité Técnico del 

Fideicomiso FOFA.E. 

7. El Comité Técnico con base al presupuesto estatál asignado al p.rograma ·aprueba .la 

· · inclusión del solicitante en el componente a través de la aproba~iólÍ de' su sÓH~itud al 

productor indicandole que cuenta con 30 dlas para ~ue dis'pb'ri8~·t'ci~V'~~ ~~pÓy~. 
haciéndole llegar dicho comunicado por conducto de la¿ CoÓrdin~·¡;¡~¡¡~·¡¡'R~gi~hales 

"~··:,. · ·~;:;,_ .. y~\;fl·{·<:,:;¡r~·· :· ~~:.: · 
de SEDEA. , . . >:'·~J .,, . .._.···• 
El productor o beneficiario conviene la forma de pago dir~cit~·;n~ríiih'bii ~(~rov~~d~r. · 

. . - .. ::''. . ":<-' .::,_ ,- - ·~¡·'.',,:.,-¡,'(~-.e"-~'-.,.•:,!.-.:·'':·:. - _·, 

del cual recibe la factura asl como el dictamen de que'el sérnental'está'.libre de 

brúcelosis y tuberculosis, el certificado o registro de purez~; c~hiii~~d¿;;dlf~rtÚid~d o 

• carta c~mpromlso del productor donde convienen la repo~ldCÍn·~~ el~~s5,ci;cual~uler 
alteración reproductiva de un año. 

· 9, El producÍor o. beneficiario solicitará el seguro de radicación 'y ~n sÚ. ~aso ·de. 

adaptación a la aseguradora de su elección. . . _. 

1 o. El productor beneficiario presentará la factura y la solicitud del seguro al s'anccí' Rural 

para recibir el apoyo del Fideicomiso a través de un cheque de caja a nÓmbre del 

proveedor para su liquidación. 

4.-PROGRAMA ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS. 

Se consideran pastizales todas aquellas tierras cuya vegetación nátiv·a.. p;oduce forraje 

para consumo animal, asl como aquellas otras que han sido resembradas 'por el hombre 

con especies forrajeras, las cuales son manejadas como la vegeia°c'Íóri n~ti~a. .. 

. . -.. ~<-/~t~'._.-~;;~:~fr~;~~.-~~· .. /_:~.);· :: , :-.:«:. 

Esto ha provocado el sobrepastoreo y por consecuencia ~l. det~riór(; de los. pélslizales, la 

erosión de los suelos y ladesertificación; aspect~sqúe s~:refl~j~ríéri1~ baJ~ productivid~d 
del ganado. 
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En" apoyo al aspecto alimentario se planteo el Programa de Praderas mediante el cual el 

"Gobierno Federal y el Estatal destinan apoyos que complementan las inversiones para el 

establecimiento, mejoramiento y rehabilitación de praderas y agostaderos asl como de Ja 

Infraestructura básica necesaria, para el mejor manejo del ganado y de su alimentación. 

MECÁNICA OPERATIVA. 

Los recursos serán orientados a productores, que cuentan con hatos ganaderos que 

podrían ser ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de 

productores y sociedades civiles o mercantiles dedicadas a Ja producción pecuaria. 

Los productores deberán conjuntar la docJm~nta~ión ·~on la que acreditan su elegibilidad. 

Determinar los materiales y equip~s qJ~'if~n,'~Fi°d~ el proyecto. 

;. ;::·:-::·.;!,{:/: :~l'i~f'>.~~k~('.f?~;~:~--" ·?:' .. , "·, ,:~,·-: 
Seleccionar al pr~\/eédór o' proveedoresi:<iG~··¡,abrán de surtir Jos materiales y/o equipos 

requéíidos y obtener la.s cotizaciones requerld"as (ver an7xo 4 solicitud correspondi~nte). 
·. .- - ' . . " ' .. _, . 

:Los prod"uctores c~nvienen con los proveedores la forma de pago de sú participación y el 

"suministró de instalación de los materiales y los equipos considerados, en el proyecto y 

realizan los trabajos y acciones que les correspondan. 

APOYOS DEL PROGRAMA. 

Semillas o material vegetativo 

Cercos eléctricos 

Abrevaderos 

Sistemas de riego. 

Aportación Gubernamental 50% 

Productores 50% 

100% 

Los limites económicos de participación gubernamental serán $87,500 por unidad 

económica de producción. 
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5.· PROGRAMA CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN. 

Este subprograma tiene como objetivo crear fuentes de trabajo para los productores 

rurales que contando con el potencial y viabilidad económica no han podido concentrarlo, 

al enfrentar fuertes restricciones de carácter tecnológico, de acceso a los mercados y al 

financiamiento y que además tiene fuertes restricciones en cuanto a la gestión y 

organización productiva. 

OPERACIÓN. 

La operación del programa se realizará con técnicos de nivel superior, quienes serán 

contratados por los productores a través de la Vocalla de Capacitación y Extensión para 

trabajar con las comunidades y productores elegibles en los programas estratégicos. 

Los beneficiarios recibirán de los técnicos, servicios de capacitación~ y extensión que 

comprendan en todos los casos; giras de intercambio tecnológléo, asistencia técnica 

permanente, trabajos de autodiagnóstico y planeaclón participativa. Los técnicos en la 

aplicación de paquetes tecnológicos trabajarán con; los productores en lo Individual y 

promoviendo la integración, de grupo que evolucione hacia una organización eficiente de 

la producción. 

Será compromiso del productor el participar invariablemente en los cursos y talleres para 

asimilar las tecnologías propuestas y presentar .la soiicíÍud de ~poyo correspondiente )ver 

anexo 5). 

6.- PROGRAMA KILO POR KILO. 

Este programa fue creado;. por. re~omendacíón'·~~ ·¡~ fúndación PRODUCE. para la 

introducción de semillas inejci~~das y ~si ~le~al'ei póie~ci~fproductivo y de adaptación a 

diversas condiciones agro~IÍmáíicas de c~da nÍÍéroregióh'; .. 
- 1 • ' , ••• ~ • • - • • • • ., ,, • • • ' - ',. • 

' ;','~ - ', : .. »" · .. 

El impulso a I~ ~~~ión' de c"J~'re~ho~ d~ .PR,OCAMPÜ, ;~rtalece además este programa al 

proporcionar· 1a' aplicá~ión 'de f~rtilizarites y agroqulmicos con recomendaciones para 

aplicarlos oportuna y adecuadamente. 
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·· El INIFAP en base a estudios de potencial píodllciivo,·récomienda las variedades de 

semillas a cada región, propone programas anuales de uso cÍ~ acü'eido a la disponibilidad, 

se entregan lasvarledades recomendadas al Goblerno .. del Estado, quien a través de 

personal .operativo, realizará el cobro de valor equlvalent.e. al precio del producto comercial 

a los productores, a cambio de la semilla. :_<'.j·.·,. 
·.·.:... 

: '.: .. 2 ~ ~ : 

El dinero recibido se entregará a la FUNDACIÓ~· ~R~ciúcE para generar mas tecnologla 

yio incrementar la producción de. seniillás;ilieioraci'ás.(Ver anexo 5 el tormato de 1a 

solicitud correspondiente). 

.;· ::;;\' .~_'. f;:·~'";i' ., ..... , .. 
. · :·.;:,,. ~::~'·.,/?,··. 

s.2: 1 !As~~cto F~sico. 
La comunidad de Cadereyt~, se encuerit;~~:ubicacÍa; a 2,040 ·rnsnm. Es la Cabecera 

Municipal y se localiza a un ladb d·~-la"C:~rret~ra sim' Juan' del Rlo~Xilitla a 60 minutos de 

la ciudad de Querétaro y cuya'6on~diA~i~ e~:·ai''ncirte>co~ la ~omunld~d de Los Vázquez 
.. · . "' ,.·· ,., . . ' . . . 

al sur con la comunidad. Fuentes y f'ueblo Nuevo, al oeste. con la cómÚnidad Puerto de la 

Concepción y al este. con las, con{unidacÍes Fjancisco Maqueda y Villa Guerrero; su 

superficie es de 1,011 has. aproximadamente, de las cuales 530 hectáreas son para uso 

ganadero, 320 para uso agrlcola, 110 es. utilÍzada e.n. la' za.na urbana y 51 para 

fraccionamientos en proceso, zonas deportivas y cultu.rales. 

La topoorafia de la comunidad d.e Cadereyta tiene. tre~''torma; dé relieve. la primera 

corresponde a las zonas accidentad~s· q~e corr~sponde á1 57%, la segunda corresponde 

a las zonas semiplanas que· abarca ,ei.,11o/c.'y el ierc~ro que corresponde a las zonas 

planas con un 26% de la· superficie; la iemperaÍura media anual es de 19.BºC y en 

ocasiones llega hasta 35ºC, reportándose en diciembre la temperatura más baja con 3ºC 

y la más alta en abril con 27ºC; la precipitación pluvial anual es de 480mm. con una mala 

distribución en la temporada de lluvias. 
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CADIEltlEYTA DE llllOllTIES QRO, 

•IVlllOll ,OLITICA '011 MICllO llll:elOllE:I 

1 m:nh.·· Ci1•tlil.'t1111 JI.'! E!llmlo di.' <)11l.'r~1a111 11N-' .. /'/m1 c/,• /J..'.f111ni/Jo /111~·>:1<1! /')•J.1./'l'J.f 11 ,\~untmml.'nh~ 11\.' Cadereyta 
de Montes. Ouerétaro 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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·· En :cuanto a la hidrografla, esta comunidad sólo cuenta con un arroyo denominado 

"Centrál;'¡ en la actualidad sólo en la época de lluvias tiene afluencia de agua, pero la 

.. ma.ncha urbana tiende a utilizarlo como desagüe del drenaje de la población; también 

. exíste~'tres aprovechamientos de agua subterráneas, mediante norias. 

0

RespectÓ a es.te último tipo de aprovechamiento, la comunidad se encuentra en una zoM 

de "Veda" con espejo de agua (nivel estático), muy profunda (a 200 mts), con bajos 

; gast~s bidráulicos ·.del orden d~ 5 litros por segundo, caudal que resulta incosteable para 

·: uiÍiizarlO con' fines'de riego agric?ia:' Asimismo se cuenta con aprovechamientos de agua 

subterránea ,y:m~na~tl~Í~s;dado':que ~sta región tiene caracteristicas semiáridas, es 

· neé~sariÓ apró~;¿h·¡J~¡:;¡;á~i~b 16~ ~sdasos r~cursos con que se cuenta. 

. . ... ' .;,•>·~~~~1.:t.7'H'.:~;/;~~? . : ··_· 
Los suelos .de•_ r~~confunldad;de· Cadereyta · s~n _de dos tipos, el suelo grisáceo con 

car~~teris'ticas d~ Üérf~--~~rd~:c~n g~P~ ~~p~rficia_I oscura, suave y rica en nutrientes, muy 

arcilloso y el segund~.'- y íT1ás''~();r¡un casi en todas las comunidades es el suelo con 
. . .... ·.-. ,:· .. ¡_,:,,..-¡_, .. '• .. " 

restricciones para uso agrlcola y erosionado y aunque aqul se Incluye a los que son de 

capacidad agricola, pero muy pr0°blemá
0

Úcos por tener una capa muy delgada. 

Respecto a la población que presenta la comunidad de Cadereyta, observó un 

crecimiento considerable del 38.6% desde 1990 hasta el año 2000, esta información 

extraida con los últimos censo de población y vivienda que es de 6730 habitantes; la 

totalidad de estos últimos conforman aproximadamente 1500 familias, de las cuales más 

del 50% de ellas son ganaderos y tienen un promedio de 4 a 6 miembros por familia. El 

crecimiento de la población es ocasionado por diversos factores; por un lado que· la 

comunidad cuenta con la facultad de ser cabecera municipal, y por otro; que la comunidad 

es el centro para la comercialización de· ros productores agropecuarios a donde acuden 

los habitantes de las comunidades vecinas. 

Los asentamientos humanos de la comunidad se encuentran en dos núcleos, uno a orillas 

de la carretera San Juan del Rio·Xilitia donde radica la mayorla de la población, 

aproximadamente 1200 familias y las trescientas restantes se han distribuido en una 

colonia relativamente nueva llamada el barrio de San Gaspar. 
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En cuanto a Ja estructura de tenencia de la tierra, esta se encuentra distribuida en tres 

grupos principales: 

1.-Pequeños Propietarios - Poseen un promedio de 25 has. ,cuya actividad principal 

es Ja ganadería extensiva y la explotación de semillas para forraje, sus ingresos son la 

mayoría de las veces altos. 

2.-Elldatarlos • Poseen un promedio de 20 has. diversificando sus actividades ~n la 

producción de malz, frijol y forrajes, complementando sus ingresos con el comercio de 

aves y cerdos de traspatio y otros dedicados a la talabarterla. 

3.-Comuneros.- Poseen desde Y, ha. hasta 7 ha., quienes en algunos casos optan 

por vender su fuerza de trabajo a las compañlas maquiladoras de la región y al 

gobierno municipal. en muchos de estos casos la migración hacia U.S.A. tiene una 

gran influencia en estas personas ya que la explotación de su predio no reditúa lo 

suficiente para sus necesidades de alimentación, vestido, etc. 

5.2.2 Principales Actividades Agropecuarias. 

1.- Actividad Pecuaria. 

La ganadería en la comunidad de Cadereyta es una de las principales actividades 

económicas que presenta un alto Indice de rentabilidad al igual que algunas de las 

industrias que hoy en dla se han establecido en la entidad. tales como la comercializadora 

de cerveza (CORONA) y la maquiladora de ropa femenina (PLEYTEX), que además de 

traer beneficios económicos es una fuente de empleo para sus habitantes y de otras 

comunidades circunvecinas. Aunado a lo anterior y la gran capacidad adquisitiva que a 

generado el fenómeno de los productores que emigran hacia U.S.A. que en esta parte del 

Estado tiene un porcentaje muy alto, ha contribuido para que las actividades ganaderas 

sigan vigentes. ya que el capital de estos productores son destinados a esta. actividad y . 

en particular a las engordas de bovinos para rastro. Sin embargo su explotación, que en lo 

general es de ganado estabulado, presenta actualmente serios problemas entre los que 

se cuentan: los altos costos del forraje para alimentar el ganado, la falta de ganado de 
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raza· fina y con calidad que exige el mercado y la importación de carne del extranjero, 

priné:ipalmente de U.S.A. que abaratan el costo de los hatos, etc. 

Esta situación ha provocado que algunos de los productores trabajen su ganado en 

medios engordas y en ocasiones usen sustancias qulmicas para acelerar el proceso de 

engorda de los mismos. 

Cab~ destac~r,qGe en la mayorla de los casos los productores son independientes y sólo 

una c~a~a 'parte 'cié ellos son productores que se han unido en grupos para adquirir algún 

sef1le~tal·,;ye;t6·"c:'omo consecuencia del bajo capital con que cuentan, ya que son 

proci¿dtór~s dé. ed~d avanzada y otros que no han tenido la posibilidad de emigrar al 
··.· ·:.'",, •, 

Uamado_sueño americano. 

La producción lechera. en esta entidad_. es casi n~la. p0e~ 'e~iste~, fammas que han 

adquiricioa19un~-~aé~'1echera de raza_ :(Ho1siei~> pera'~º ,há~H~~hcl'"us~'cie1 e:all1pone~te 

:~::;."r::E:~:Rt~:i~x',1t1~·~~:@z~~iJ~~t~i~,:·:;~~:r\~;.~ · ,. 
La producción de cerdos en 1á comunid~d e~~e~feiáGe ¡¡;~,i~~'~ ~1\ie(;~ tráspatio y se· 

utiliza pará _el auto~onsumo, aunque alg~nÍÍ~pr~~~~¡~r~-~'f~~:~~dÍc~~.a·la
0

engorda de

porcinos y venta de lechones al destet~ _ef, í{p;opi~,:¿g~u~id~d; ;n~_·e~i¿ten grupos 

organizados para Ja explotación y comerclaÍiz~~iÓr(cie'~e~ci6; y~ ~ue quiii~e~ Jo ~iectúan 
lo hacen en forma individual. 

,:,· 

La explotación de aves en el ejido se da é'n dos· tipos: 
.¡:::.{º'.·~··.:;·· .. 

a).- Aves de Traspatio: se reania -~~n fi~e·~'de autoconsumo, cuya alimentación es a 

base de malz y lo que encuentr~n eri e.I campo. 

·. b).- Aves Comercialés: Conio ¿u nombre lo Índica, persiguen un fin comercial, pero la 

mayoría de estos comerciantes adquieren este tipo de aves en otros municipios ya que 

hasta el momento la entida·d no cuenta con naves o locales apropiados para su 

explotación. 
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Ante 'éste ·panorama, las acciones implementadas por los subprogramas de la Alianza 

para el Campo aplicados en este municipio van encaminados a mejorar el ingreso de los 

productores, tal es el caso del componente Ganado Mejor que su aplicación ha sido en 

algunos casos buena para los productores de alto capital, ya que han podido adquirir 

se.mentales de_ raza fina para aumentar la calidad de su ganado. Otras de las ventajas de 

este componenté es que en el caso de los productores .de un capital de adquisición más 

baJo les ha dado 'Ja· op()rtunidad ~e formar• peque~os grupos de productores, en su 

totalidad de ejÍdátarlos y comunéros para poder juntar el capital que exige el Gobierno 

Feder~I para pcld~r adquiri~' ~e'l11e~Í~les de raza, a pe~a~ de te~er hatos más pequeños . 

. . '·. E · :;:~}.·J;,f ·:;} .• ;:: · .. !·; .•. ''.·: :·;:, "": • . .. . . . 

En lo que'respecta'al i::ómponénte.llamadci Programa Elemental de Asistencia Técnica 
' · -. '- '.,, ~--__ .<·'·.·' '" ·: <;1.''~=-,._:1~-·~;::,./_,'.·t···. :_·.o,-:'' · ·, :.' --. •' ·· ·, ·. · ' . . ·-, ,' >' .• • 

(PEAT), este programa;por su ~structura está diseñado para proporcionar asistencia 

técnica ~ar~ lo~ ~rod~bíó'i~~; ~;; ~I caso d~ la ganaderla, en esta comunidad en 'su calidad 
. '•' º"' ,_~ .. ·- . . . . . - - . .. - ... - . ' 

de. Cabecera Municipal.la· mayorla de los técnicos son los mismos· que trabajan para el 

gobierno ~u~id~~I y por tal razón no tienen tiempo de abarcar a todos los produCí~r~s, y . 

si bi~n éstos mismos han requerido de este servicio en los últimos cuatro ~~~s h~ri ~pt~do 
por pagar a técnicos especialistas particulares que ofrecen sus servicios'e~·1a"dorrillnidad 
y que tienen tiempo disponible para ocuparse de los hatos. 

2.- Actividad Agrícola. 

La actividad agrlcola es eminentemente de temporal, · las condiciones semiáridas 

prevalecientes en la comunidad hacen imposible el desarrollo i~t~~~¡.;~ de esta, actividad. 
,",· -
·;'{º' ~.~',;. ;~:·_· :~,,> ·:·:.;: 

La producción agrícola es casi nulaen la cÓmunid~d ~P~'.sar ~~.·qLle;art~ d,e ~u exte~sión 
destinada a esta activi~~d ~ontiehe .• ,ti~rr,~i':P,IfE.~fif~~~.:fü~i~:E~eá~;~:~~lidad para la 
producción, en algunos casos .la '_falta 'de recursos'.y(en;;,otro;la _clara ,indiferencia 'de los 

·- :· ... ,· :i. --¡: _; .:. \!- . . ·> , '._~-~ -~'·.'.-.·.\;;'..?c_;r- :U<'i:-;.~· . .:- /5:'::!·i\;;'.~:.:-.:_:.:·;~~,~·;;:.:~ -:-;, t¡}.;:.::. :~', :--.·· . , 
productores hacia la actividad:mencionada;'{puesto.que(en ·algunos'casos 'solo. siembran 

·' -: ' ... '--· · _ _.- ·:_.'._- .. --\~ ,.,...,_,s:· -"'~~--;>_., . .-,~~~:\fi>:·.:f!;-.;:'::~;..-.. ;.;: ·"f,i;. ~,,~. ·:rs"';..~:f,:=~~::.;.:~:. ';.-:{:.-- · .- ·-
m a iz para forraje y no para el autoconsumo:.Entre.los pfoductos·•que'.se explotan están: 

: . .. · _.- . : , ·:.~ . ·:. :<> .'.~ _:;.~,\C/::~::·,'.> .• '._:;:--\~;:;·_[.-Z.r(";1\· ~''..'.'f.';! _,_,.~-~V'·-~ 1:::,~, ,,.:-: ·~':'. :· ~¡ ·-
maíz, frijol, alverjón y haba y muy: recientemel'lte I~ S,A,FAR/ha;introducido un cultivo 

forrajero proveniente de U.s:A lla;,,ad~'.~~~~l~~f:/';';?. l'.'~'.· ;.'::, :·:.:, ·.' . 
_;'._' o(,~· ;._.•<t~•'' 

La agricultura tiende a ser la s~gund'a actividad p~odu~tiv~mas importante de esta 

comunidad y que reditúa, en muchos de los casos, no de forma monetaria sino como 

107 



Carlos Albcno Trcjo Rcséndiz. Alianz;i pnro1 el Campo "Alcances. Deficiencias y Perspectivas" 
Capitulo 5 

insumo -para la producción pecuaria, siendo las más comunes los cultivos de malz, frijol, 

cebada y haba, entre otros. 

El Malz_ como ya se mencionó es un producto destinado para forraje, _cuando la época de 

lluvias· es 'abum:lante o para semilla para el siguiente ciclo agrlcola, cuando se llega a 

comercializar se les vende a comerciantes de la entidad. Todas las ventas se hacen en 

elote y algunos productores que no se dedican a la engorda de ganad¿ pero sin embargo 

tie_nen parcelas dedi_c~i:ias , a explotár , f'.Í :- gra.ÍÍo lo _distribuyen entre los productores 

-pecuarios y en algunos éasos a lcis tortillerias de la comunic:fád. . < i ' . 
. '·~·,·o ':,; _ _"~; ;.,·-,. ·,:~,~e d .. ·¿-~:{,· ¡,.',,;\-- ;.~>''._ /.:;:«: .. '1>'' ·~:!;:>.'· :<, '-.~!· 

En lo que r~spe~ta'á ··ros culti~~s·~~ f~ij~I i'~~~~· ~~;~~::b~~¡6¡i,,~~te -~¡~~¿b~~c!~n b~i~ ~¡ 
autoconsumo y ~n algun'o~ c~sos muy -remoto~ se verícÍ~~-en ~1 íia~B~1~'.<i"ti~;-~~ 6~1oca 
todos los domingos en la comunidad. . 't·-~~:~> :;Ú.'.;~-.:~' :~;i:'. 

\:; ·'·::~~~<- \'·¡· 

El frijol es un producto que algunos productores lo intercalan entre'su.rco'/súrco'en los 

cultivos de malz, el destino es totalmente para el autoconsumo y semilla ¡:)a-~a el siguiente 

ciclo agricola. 

En lo que corresponde a la producción de alverjón, los productores -se ven obligados a 

sembrarlo cuando la epoca de lluvias se atrasa, puesto que estos cultivos por sus 

caracterlsticas requieren un nivel de humedad muy bajo y se pueden producir mas rápido 

· y con poca humedad. 

Aunado a todo esto, la producción presenta algunos problemas siendo los más comunes: 

la falta de semillas mejoradas, la falta de implementos agrlcolas y en algunos casos la 

falta de tecnologla, ya que en muchos de los· casos se trabaja con arados de tracción 

. animal. 

.Los problem.as que prevalecían anteriormente, en_ la-expl~taclónde estos cultivos eran: la 

falta de semillas mejoradas, desconocimiento delas princ~pales~enfermedades que atacan 

a estos cultivos, poco uso de pesticidas para el contról de m'aiezas ~i plagas, poco uso de 

- fertilizantes qulmicos, asl como la falta de maquii1ari·a.:· ·'' ,-~ .f· 
Es por esto, que los subprogramas introducidos de la Alianza para el Campo han tenido la 

función de satisfacer todas estas necesidades teniendo mas auge los programas: kilo X 
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kilo, Equipamiento Rural y Mecanización ya que la rnayorfa de Jos productores cuentan ya 

con algunos tractores. 

En respuesta a estos problemas, fas acciones implementadas por los subprogramas de 

Alianza para el Campo, son de alguna manera para tratar de dar alternativas para mejorar 

la producción agrfcofa en fa región. 

En el caso de el subprograma Mecanización, su implementación ha logrado que varios 

productore;s que cuentan con algunos tractores puedan conseguir sus refacciones a más 

bajo precio y en otros casos han adquirido tractores totalmente nuevos. 

Para el .componente Equipamiento Rural los productores con bajos recursos y de 

autoconsurno pueden adquirir Implementos agrícÓlas tales corno: picos," palas, coas, 

rnotobornbas, mochilas aspersoras y algunos de los casos algunas refacciones. 

Los dos últimos subprogramas utilizados para la producción agrícola son .lo~ componentes 

Kilo X Kilo y el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT). En el primero, las 

aportaciones del gobierno federal son de otorgar semilla mejorada a los productores para 

tener semillas de mejor calidad. En el segundo, tal vez es el componente que .ha dejado 

mucho que desear ya que corno en la actividad ganadera los técnicos asignados para. fa 

asesorfa son pocos y en algunos casos los mismos técnicos desertan porque Jos pagos 

del gobierno Federal llegan retrasados. 

Para Jos componentes Kilo: X Kilo y Establecimiento de Praderas; el primero. por ·su 

condición se· establ~cía solamente para granos básicos, pero las géstiones de los 

productores ccirno.~e señaló.: anteriormente son' ganad~ros e~súrnayoila, se.pudieron 

introducirs~rniÍlas tóirajeras.coni~ la ~lfalfá y la coquia,~nti~''ciir:~s.:p~raconjugar el otro 

componente y a~r poder t~ríe~ b~e~as prad~ras para··~basÍ~·~~~ l~:•clern~nda de su ganado. 
. ··:·.:~--~ . ,_·,:·'.'.. ·;:,:;''.-· _··::,~:·<·L~-,'.;'--:F~.:'.' _.,, --J,-, ',>:- -

:<·:.-<'?··-' -~-... ~r.1· -..,..:,,~.- :"<!::..·:>.- -~_,._·')X ... -
En algunos casos el componente Estableciinie~to de Pra~eras ha servido de gestión para 

que algunas mujeres productoras d~. aves pÜedan adquirÍrpaquetes de estos animales 
. - ..... - ·.c.·.', 

para su explotación en traspatio conjuntaniénte :con el DIF rni.micipal. 
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Otro de los principales obstáculos con los que se enfrentan los productores para la 

aplicación de este subprograma es que los técnicos que manda el gobierno federal en 

muchos casos carecen de la preparación académica especializada ya que sus títulos 

profesionales son de distintas áreas. 

En slntesis, la instrumentación del Programa Alianza para el Campo, en sus componentes 

aplicados para esta comunidad, en lo general han contribuido a mejorar algunos aspectos 

del desarrollo agropecuario, pero cabe reca:lc~r que los productores de .esta comunidad 

cuentan con un Indice alto de cap~tal y tienen más acceso a Jos subprogramas por la 

estructura de los mismos,.ya· que en·muéhos de Jos casos el gobierno federal proporciona 

la mi.tad de los montos y el pr~·du¿Íor l~·citra mltad. Pero en muchos de los casos esta 

aplicación no ha detenido la mÍgraciÓn d.e la población hacia las ciudades de Querétaro, 

México D.F. y la migración internacional, ni el cambio de la gente a otras actividades que 

no tienen nada que ver con la ag'rii:ultur~ ni la ganade.rla. 

5.2.3 EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y TÉCNICO-PRODUCTIVOS DE LOS 

PROGRAMAS APLICADOS ENLA COMUNIDAD. 

En la comunidad de,Cadereyta, en su calidad·d~·cabe~~·;amunicipal, se aplicaron los seis 

componentes del Programa Alianza Para:'~¡ 'Ca~~º que 'son elegibles. en : t~do el 

municipio: Ganado Mejor, EquipamlenióRUral'.:Mecanizai::ión, Kilo X Kilo, Establecimiento 

de Praderas y El Programa Elemental d~· A~lst~~6iá'réc~icá (PEAT):·por 10 que sus 

caracterlsticas fueron mencionadas en ~I apartado ant~rior y par~ no ser repetitivos en la 

información serán omitidas para la evaluación;':· :••· 

Con fines de valorar la aplicación de dicho prograiÍia en esta. comunidad, desde el punto 

de vista metodológico, se procedió á · diseñar.·· un' pro.¿edimiento de captación de 

información, consistente en una muestra aléat~ria, to.;nando como universo referencial, 

que actualmente la comunidad . cúenta' con · 70 productores agropecuarios 
(. . . ''" .. 

aproximadamente. ya que en los datosobtenid~s.en,el censo agropecuario editado por el 

INEGI en 1995, se encuentran regist~~dos·120'.'pe;~ sólo 70 están flsicamente trabajando, 

ya que los restantes 50 son productores que pueden ser elegibles para los subprogramas 

pero emigran hacia U.S.A y pasan solo cierto tiempo en su comunidad. Como resultado 
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de la identificación se entrevistaron a 18 productores agropecuarios que representa el 

25. 7% de los productores activos o lo que es igual una cuarta parte de los mismos, siendo 

estos representativos para la evaluación. 

La encuesta se realizó en base a un cuestionario de 15 items, donde para fines prácticos 

de la Investigación se omitieron algunos y se consideraron las que podrlan ser más útiles 

para la evaluación. En el siguiente cuadro se mencionan las preguntas seleccionadas y 

sus resultados: 

CUADRO N0.11 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE 

CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

PREGUNTA 

1.¿Conoce Usted el programa Alianza para el Campo? 

2.¿Cree usted que el programa Alianza para el Campo sea la 

alternativa para los problemas agropecuarios dl' la 

comunidad? 

J.¿Ha recibido apoyo de algún SUBPROGRAMA de Alianza 

para el Campo de los que se aplicaron en el municipio? 

4.¿Su producción (ganadera o agncola) ha aumentado con 

los apoyos recibidos? 

5.¿Su nivel de ingresos ha sido mejorado con la 

participación en el programa? 

6.¿Usted cree que todos los productores tienen acceso al 

programa? 

7.¿Usted tuvo o tiene la inquietud de participación en el 

programa? 

e.Con su part1c1paci6n en el programa ¿Mejoraran las 

condiciones de vida de usted y su familia? 

SI NO 

88.8% 11.2% 

72.2'% 27.8% 

16.7% 

77.7% 22.3% 

83.3% 16.7% 

88.8% 11.2% 

94.5% 5.5% 

83.3% 16.7% 

Fuente Elaborac1on propia. obten.do de los resultados de la aplicación de los cuesl1onanos 
en la comunidad de Cadereyta Oro 
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De acuerdo a Jos resultados obtenidos de Ja aplicación de los cuestionarios en la 

comunidad y partiendo de que los objetivos de los programas de desarrollo rural 

comprendidos en la Alianza para el Campo es la de contribuir al logro de mejores 

condiciones de vida económica y social en el medio rural, a través de fomentar el 

Incremento de los niveles de productividad en las actividades del sector agropecuario, las 

condiciones de sustentabilldad del sector rural y diversificar el empleo, son los parámetros 

a medir en la siguiente evaluación. 

Los ejercicios de evaluación de los programas de desarrollo rural de la Alianza para el 

Campo, de acuerdo a los resultados presentados por la Secretarla de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) para el ejercicio de 1999 "tiene como objetivo 

fundamental medir el Impacto técnico, económico, productivo y de sustentabilidad hacia la 

población objetivo; medir la gestión del desempeño y el grado de fortalecimiento en la 

optimización, administración y ejecución de los diferentes programas.'"º 

Semental de raza Cebú, adquirido por el productor Guillermo Ledesma de la comunidad de Caderyta en el 
componente Ganado Mejor. 

~ 1' \\'WW ... Jgar.goh.mxlsdr/cvalua.'alianzal.l11m. Presentación de los criterios de evaluación de los programas de 
Alianza para el Campo 1999. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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De acuerdo a Jos criterios de evaluación aplicados por el gobierno federal y en especial la 

evaluación personal se obtuvo Ja siguiente información: 

Las preguntas seleccionadas fueron 8 de las 15 que esta conformado el cuestionario y 

que fueron las mas representativas por su calidad de cerradas ya que las restantes fueron 

preguntas abiertas que ayudaron a corroborar las cifras obtenidas en el cuadro 1 O. 

La comunidad de Cadereyta, por ser la comunidad que tiene el fuero de cabecera 

municipal y por consiguiente la afluencia de comercio y abasto de todo el municipio tiene 

una gran respuesta de parte de sus productores (la mayorla de ellos pecuarios) no sólo 

de los subprogramas de la Alianza para el Campo, sino .de todos los programas de 

desarrollo rural que llegan a ella. Por esta razón al realizar la aplicación de los 

cuestionarios los porcentajes obtenidos en las preguntas son relativamente' altos, é'omo .en· 
' .. , ,, -

la pregunta 1 donde el 88.8% que si conocla el programa y solo el .11,.2% contesto que 

no, ya que este porcentaje es destinado a la gente o productores que ~o .s~. dedí6an a la 

agricultura ni a la ganaderla sino a otra u otras actividades. 

En la pregunta 2 donde se les preguntaba si el programa era la alterllat'!Ja .P.ara los ·: 

problemas agropecuarios de la comunidad el 72.2% contestó que si y el ,27:8% c~n.t~·stó 

que no, pero de acuerdo a este porcentaje alto, la mayorla de estas personas 'son. 

ganaderos con una gran número de cabezas que aun sin la ayuda de estos subprogramas 

ellos seguirlan produciendo y que los subprogramas los benefician para bajar el costo de 

sus insumos. 

La pregunta 3 es muy parecida en sus resultados a la pregunta 1 ya que el · 83.3% 

contestó que si ha recibido apoyo de algún subprograma en su comunidad y solo el 

16. 7% contestó que no, por lo expuesto en la pregunta uno son productores que se 

dedican a otra actividad. 

En las preguntas 4,5,6,7 y 8 se mide más ampliamente la participación de los 

subprogramas por parte. de los productores y el incremento de las afirmaciones en cuanto 

al aumento de su producción ganadera o agrícola, el nivel de ingresos obtenido por la 

participación en los .subprogramas,· la constante inquietud de darle seguimiento a los 

mismos y convencer a:la gente'q~~.no ha'tenido acceso a ninguno para que pueda 

acceder lo mas rápido posible, puesto que la composición del programa puede beneficiar 
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Corrales de engorda del productor Gul/lermo Ledesma, resultado de la cruza del semental adquirido en el 
componente Ganado Mejor. 

a gente que no siendo productor agropecuario puede empezar a serlo y producir con los 

beneficios de los mismos y así mejorar las condiciones de vida de toda su familia. 

Es asl como en una comunidad como ésta;·;donde el potencial económico es muy alto e 

inclusive todavla se percibe el cá_ciqui~mÓ; au~qu~: di~Úaz~do ya que las autoridades 

municip~les aun con eí cambio cie· gob·l~in'~ é'(ci~~a. tres. a~os los servidores públicos 

aparecen en otros puestÓs y ello~ ¡9 b~rietlbl~~"'6o~:'í~i"dl~tintos programas que llegan a 

fa comunidad y si no son produdo~~s ~~;oJ):id~~~¡~~'.;~s¿¡¡~ que son productores de aves, 

porcinos y hasta. de forrajes t~~ie~d~ ·~~ :~'t;'%rli~nidad mas auge los subprogramas 

Ganado Mejor •. Mecanizaéión yE~Í~bJ~~Ími'e~to de Praderas que cabe señalar como una 

observación que ~n la apllc~ciÓn d~ ~ste subprograma en los resultados publicados por el 

gobierno federar de 19S6-19SS ~ue ·para nada se asemejan en los resultados de nuestra 

evaluación en este componente se manejan paquetes de aves de corral sabiendo que es 

un componente netamente para semillas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Forraje recolectado por los productores de Cadereyta, adquirido del componente Establecimiento de 
Praderas. 

A continuación se presenta en las siguientes gráficas los resultados por año publicados 

por el gobierno federal y el número de participantes. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 11s 
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CUADRO N0.12 

COMUNIDAD CADEREYTA 

NUMERO DE BENEFICIADOS POR ANO DE LOS SUBPROGRAMAS DE LA ALIANZA 

PARA EL CAMPO 1996-1999. 

PROGRAMA 1996 1997 1998 1999 TOTAL 

l\IECANIZACIÓN 3 2 4 2 11 

KILOX KILO 6 8 o o 14 

GANADO MEJOI{ 1 3 14 5 23 

EQUIPAl\llENTO RURAL 8 8 3 4 23 

EST ABLECll\11 ENTO l>E 7 JO 18 18 53 
PRADERAS 

PROGRAMA ELEMENTAL DE o 5 6 2 13 
ASISTENCIA.TÉCNICA (l'EAT) 

.· 

TOTAL 25 36 45 31 137 
FUENTE: Elaboración propia de acuerdo a los resultados publicados en los 1996,1997,1998 y 1999 respectivamente 

por I~ SecrStarla d~'oeS~~r.ollo Agropecuario de Querétaro. 

De acuerdo a. estos resultados el total de personas beneficiados por año fueron: para el 

áño 1996 un total de 25, para el año 1997 un total de 36, para el año 1998 un total 45 

siendo este el año con más participación de los productores en los programas y para 1999 
. ' . . 

un total de 31. Este comportamiento lo podremos apreciar mejor en la siguiente gráfica. 
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GRÁFICA NO. 2 

COMPORTAMIENTO DEL TOTAL DE BENEFICIADOS POR AÑO EN LA COMUNIDAD 

DE CADEREYTA, QRO. 
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FUENTE: Elabo~aclóri próP'1a· d~-;a.éUé(dO'a !Os· r~'S~1i~d'os·:'PUbi1C8~i~s dé~los 8noS'1995.19991 por la Secretarla de 
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NOTA: Los resulta~o~'iJ~~~if~~~]~t;~~tl~~;f;;~t~;:jijb~~:flclad~~'.~~ todos los programas de la Afianza 
par~ el campo .. apl,Íc!Y~~.~ií~'.f~~~.ñ.íi~d fü~~l~nad~t< ' · . , ·' O ' • 

.:.:,. .. _ ·:~;:~~:-:~L-'-;:~~_,. ;~ .;, _, ,,-;..;: .. :.--· 
En lo que. cor'responde;'a ilos .~;súltados d~' b~~efiéiarios por programa estos se 

determinan en· 1a gra,iid;'sigui~nt~: ·· 
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COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL POR SUBPROGRAMAS DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN LA 

COMUNIDAD DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

·1 
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FUENTE Creacicn propia obtenido oe los resultados publicados por comumdao para los af1os 1996·1999 respec1111amente de la Secretarla 

Oe Desa110110 AgropeclJario del Edo oe Oue1étaro 
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GRAFICA NO. 9 

COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LOS BENEFICIARIOS POR SUBPROGRAMA 

ALIANZA PARA EL CAMPO 
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FUENTE Creación propia. oblemdo de los resultados pubhcados por comunidad para los anos 1996-1999 respeclivai:nente 

de la Secretarla de Desarrollo Agropecuario del Edo de Ouerétaro 

Cabe mencionar que de los seis subprogramas aplicables en esta comunidad y por sus 

caracterlsticas, durante los cuatro años los subprogramas más aplicados por los 

productores fueron: Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor Y Equipamiento rural ya 

que como se dijo anteriormente. en su descripción, esta comunidad es netamente 

ganadera. 

Las diferencias entre los programas aplicados en la comunidad, a lo largo del horizonte 

temporal que considera la investigación, son significativos, registrándose que el 

subprograma Establecimiento de Praderas absorbió el 38.7% de los beneficiados, seguido 

de los subprogramas Ganado Mejor y Equipamiento Rural en iguales porcentajes 

abarcando el 16.8%. Es decir 3 subprogramas consideraron el 72.3% y los restantes tan 

sólo el 27.7%. Aún más las diferencias entre los subprogramas con mayor número de 

1 
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beneficiados y los dos que ocupan el segundo lugar es de 21.9% puntos y entre estos y 

los que contemplan los subprogramas aplicados oscilan entre el 11. 7 y 13.9%. 

Mención especial merecen dos de los productos de sistematizar las respuestas de igual 

número de preguntas, la concerniente a ¿Por qué no se ha participado en los programas? 

y la valoración que los productores hacen en general de la ejecución del programa. Sobre 

la primaria es posible afirmar que la falta de difusión por parte de las personas que tiene a 

cargo el programa, la apatfa de los productores por informarse sobre el mismo y la 

ambición de trabajar en otros lugares donde dicen es más rentable que la agricultura y 

ganadería. 

En relación a la segunda, de los productores en esta comunidad están convencidos de 

que su aplicación es buena aunque con algunas deficiencias y que si el gobierno federal 

no trabaja sobre ellas el mismo programa puede llagar a desaparecer y asl perder una 

buena propuesta como las anteriores. 

Molino para nlxtamal, adquirido por el productor Armando Reséndlz de la comunidad de Cadereyta. 
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Con los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado, los efectos técnico-productivos 

en esta comunidad fueron realmente altos, los productores tuvieron acceso a implementos 

técnicos mas avanzados, como lo fueron molinos para nixtamal empacadoras de zacate, 

arados de tracción animal entre otros. Con la adquisición de este tipo de implementos, la 

productividad de en cuanto a las cosechas de forraje a aumentado considerablemente y a 

su vez la producción pecuaria a tenido rendimientos de hasta 50%. Cabe destacar que a 

pesar de subir considerablemente la productividad en esta comunidad la población sigue 

emigrando hacia otras ciudades o dedicándose a otras actividades no relacionadas con la 

agricultura y la ganaderla. 
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5.3 COMUNIDAD PATHÉ 

5.3.1. Aspecto Físico. 

La comunidad de Pathé se encuentra ubicada en la porción sur del municipio de 

Cadereyta, a 2.5 Km. de distancia al suroeste del rlo Moctezuma, limite estatal con el 

Estado de Hidalgo, sus colindancias son: al norte con la comunidad de Ncipalera, al sur 

con la comunidad de Boyecito y el Estado de Hidalgo, al oeste con la, comunidad de 

Portezuelo y al este con la comunidad de Tziquia. 

,.·· . -··;i;,>;.,·: ':< . 

Pathé. se 13ncue.ntra. rodeado por estructura liolcáni6~· de' tip·o '.'aríé!esltii:o~y'riClntiCo con 

=~±.irrli::r~;,lf i~~~~~~:;¡~~~~~~tl~Ij~jg;f l':'.\'.º7~"'; '· 
·Su superficie es de 3, 110 h~s aproximadamente .d.e los cuales 1,535 has son destinadas a 

~;:¡:~~:11:'. e:~;u:i:;:ád:~::·:f :c~¡;~~:sº~b~-~~ri~;. 9o~·~ª-~;~~r:>~~--;ji~·al 'y 275 has 

' ... ·;. ·,,,-.. · ··,. ' ... _ ... '.·.::::. ·,·: .-_. ·::>- <·::·::.: .·, . 

Los suelos en la comunidad de Pathé en la mayor part~ se clasific~n en 2ª , 3ª y 4ª clase, 

algunos de ellos, de buena profundidad pero limitados ª· la producción agrícola por el 

factor agua; la precipitación media anual es de 400 mm. o ligeramente mayor, con periodo 

de lluvias de junio a octubre, durante el cual se concentra el 80% de la lamina total anual. 

Los valores medios anual.es de temperatura son de 20ºC, reportándose la temperatura 

mas baja en enero con 5°C y la mas alta·en mayo con 30ºC; el clima es seco estepario, 

con deficiencias de humedad la mayor párte del año . 

. En cuanto a la ·hidrografía, en esta comunidad atraviesan por sus costados oriental y 

occidental los arroyos "Hondo y del Hujá", cuya cuenca de drenaje es de 35 y de 10 

Km2
, son corrientes intermitentes de carácter torrencial, afluentes del rlo Moctezuma. El 

. escurrimiento probable del primero en la salida de su cuenca es de aproximadamente 7 a 

1 O. millones de m3 en la época de lluvias, en tanto que el volumen precipitado sobre su 

cuenca es de 18 millones de m3 aproximadamente. 
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EZEQUIEL 
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Cadereyla de Montes, Ouerétaro 
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Pathé cuenta también con dos presas pequeñas llamadas la presa vieja y la presa nueva, 

pero sin embargo actualmente la precipitación pluvial es muy baja, la afluencia de agua es 

sumamente errática y solo se utiliza para el mantenimiento del poco ganado que hay en el 

mismo. 

Cabe señalar que las corrientes del rlo Moctezuma se utilizaban para el riego de algunas 

huertas de mango y guayaba pero en la actualidad aparte de que este tiene un nivel mas 

bajo, el agua que corr~Hé~a suma'nien·t~ contaminada ya que últimamente se utiliza como 

desagüe del drenaje d~ i~ ciud~d de San Juan del Rlo. 
-~ . : 

: La pobi'aCión'actua1'éle'ía•comunidad de Pathé presentó un crecimiento considerable del 

2so;~ desdé.ela~6;1'99() y hasta el año 2000, según los datos del último Censo Nacional 

de Poblaci6~'.y'yi~ie~da 2000, editado por el INEGI y que fue de 1853 habitantes, la 

totalfriad de estos Últimos conforman aproximadamente 230 familias, de las cuales el 60% 

.se d~dica'a la agricultura, 20% a la ganaderla, 10% se ocupa en otros trabajos y el 

rest~rit¿ 10% se dedica a las artesanlas, básicamente a los productos de vara . 

. Los.'. a.sentamientos humanos se encuentran en un solo núcleo, que esta ubicado a las 

orillas de.la carretera (empedrada) Federal con destino de Cadereyta a Tecozautla Hgo. 

En cuanto a la estructura de tenencia de la tierra, esta se encuentra distribuida en tres . . 
. grupos principales: 

1.;Pegueños Propietarios.- Poseen un promedio de 10 has., cuya actividad principal son 

· los frutales y la explotación de granos, sus lng.resos e.n la temporada de mango y guayaba 

son la mayorla de las veces altos: ·:·. "" · 0::~ 

2.-EHdatarios.-Poseen un promedio Za: 6;'.L~.;.:;dtersiW~ando sus actividades en la 

producción de maiz y frijol y compl~iTien'i~~C:lb'i~~~'i~97~~ó'~ ~endiendo su mano de obra . 
. · ...... \ ! ~:: · . ..<:-:. :_;;,~~ \ -~:,\:~~"''.'.;·.~/ .:<:~-~~·::: ~ .. ·. . ' 

3.-Comuneros.- Poseen desde: 1,{h~~ta·: ;:·~~~{'/~~::muchos de los casos venden su 
'; ·;,;~>'> < .;~·1;., ~;., ,:·}· <. "··'..,;;'i':.,:. .. ~·; 

fuerza de trabajo en la recoleccl6n,~d.e_:los frutal.es' o.como ayudantes de albañilerla, en 

otros casos se dedican a la elaboración' de cÓbijas de lana y otros emigran hacia U.S.A 

para asi poder satisfacer sus necesidades. 
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5.3.2 Principales Actividades Agropecuarias 

Las actividades Agropecuarias en esta comunidad tienen un nivel de producción muy bajo 

por la falta de insumos. teniendo asl rendimientos casi nulos. 

1.- Actividad Pecuaria. 

En la comunidad se cuenta con una explotación bovina muy pobre ya que existen 

productores con pocas cabezas de ganado 

La actividad pecuaria que tiene más auge en Ja comunidad es la de ganado caprino, · 

siendo básicamente de subsistencia por el bajo ingreso que aporta al productor el cual se 

ve afectado por la falta de alimentación y de agua en época de estiage, sin embargo Jos 

productos a través del tiempo han contribuido a que esta actividad tenga un mayor Indice 

de rentabilidad con la transformación de lá ·leche de este ganado en queso, que se 

com1ír6ializa 'en ' la .. misma céiniu-~idad \y e~ otras comunidades, asl como la 

: comercializa~ión .del gana~§ PªIª'.~~;~~ para la transformación de uno de los platillos 

tlpicos de la región como lo.es la '.'Bárbacoa". 

La ganaderla;:~i'.la:~f~;~d!!i;f~~~.¿con poca explotación de ganado bovino y la 

mayorla de e~to~"prociJCi~7é'¡;'¿i~~t~~ hbn'n'.iuy pocas cabezas de ganado que son raza 

··criolla", :sin eirnba'~9ci ~~ ;¿~~lotag¡ó;.{~~,g~neral es de técnica "Estabulada o de Traspatio" 

presentando grand~~ p~~¡;¡~h¡~f;o;;.ro ~~~: la descapitalización de los productores por fas 

altas ~astcis ~n ~u~~t-;;:ª·-~1·1¡;;~iltds'Y1ds preciós que se pagan san muy bajas, par 1as 

condicion'es e~ qÚ¿ s~ ~;,¿~';¡,¡;~h; l~s~l1imales, su raza de procedencia y por el alimento 

que se les proporclon;,' qu~'-ge~eralmente es a base de pencas, gallinaza, malz molido y 

algunos desperdicios qúe s'e prb'cillé~i1 en la misma comunidad. 

La explotación de aves en el ejido· se da en dos tipos: 

Aves de Traspatio: se realiza con fines de autoconsumo cuya alimentación es a base de 

maiz y lo que encuentran en el campo.· 
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Otro de los principales problemas que enfrentan los productores, es la falta de alguna 

organización para poder comercializar el ganado ya que la mayorla de ellos lo 

comercializan a través de intermediarios en los rastros regionales, los altos costos de 

medicinas, asistencia técnica y veterinaria e instalaciones Inadecuadas para la 

explotación. 

En este sentido el programa de la Alianza para el campo en su componente Ganado 

Mejor, trata de incrementar esta producción con el otorgamiento de créditos para la 

adquisición de sementales para poder tener un mayor Indice de calidad en el ganado 

tanto bovino como caprino. 

2.-Activldad Agricola. 

La actividad agrlcola en esta comunidad, como en· la mayorla del. múnlciplo es de 

temporal, aun en época de lluvias, hace que esta práctica ~ea de lndic~s muy b~Jos. 

La producción esta limitada a granos básicos en los qUe ,se ~~cue;,tr~rí el malz, frljÓI y en 

algunos casos cebada, cabe resaltar que la comunidad c~ent~·co~ .¡'¡g¿n~~tieC:táreas de 
- _, .·. _, ,,_ ,,• - ··---···· .. ,, 

riego, estas se encuentran a las orillas del rlo Moctezuma, Hmi.t.e estatal.,con.el '.Estado de 

Hidalgo y básicamente se producen frutales como el mango y lá g~ay~ba) Por otra parte 

los suelos de esta comunidad tienen buena profundidad, i~ falíá' d~ r~6~~sos como: 

maquinaria agrlcola apropiada (se trabaja con arados cie tra~~iÓn anim~I), la falta de 

alg~nos fertilizantes y plaguicidas y la fuerte ~ig~~ción de ia población en su mayorla 

hombres hacia los Estados Unidos hacen todávla' más'reduclda 'esta producción. Los 

únicos productos.explotados son malz y frlj~I, P~f~dd,;;;o se ;,,e~clonó esta producción es 

,,~uy· iimita_da. :<: ... :-:-_, ,·;_ ·.{.~/;~>': ''.:(, .(\~~<:t/ ·· · 
,··/, "¡ .-: -'; ;,; ; l '"i>• .,:--· :._·, <:" ·,'_.:-:. 

El malz es el producio rn11'~;~~~~;~,~~·: ~i;~~¡~~~~~~·ucCión esta destinada al autoconsumo 
: -, . · ..... --,,', ·""-'· -~ :~~;~_;" ·,-+,_-,fiY-'''"'h:;, :~~:·; .. ,;:_;~-u-~1;··{;,;_,·!':·;¡~ .:", .:: -· ::-

Y semilla para el siguiente ciclo' ya'que·_1a· producción'por hectárea no rebasa los 500 kg; y 
,--~ --. -' : ~'.'-> : .. _.·:-;~~;':.:: _.: __ ~~~~'-~/; ~;-;.~~2:;>.::~,;,'\:.,:•_'l.<:~\~:;:~:,.':'_:' ·;; 

en casos extremos cuando.la planta no llega· a germinar utilizan el za cate como forraje. 
, -·~·,;._._--~;~ ·:~tt;:- ·r~~(,):~:t~rx;~:t·_-~I~~::-:·:' -

En los últimos tres años' y· por ia fa'iÍa de re'cursos los productores que llegan a tener 

producciones arriba det l~~c soci k'~. 
0

porh~'ctárea, lo comercializan a la tortillerla que 

recientemente se abrió en la comunidad. 
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El frijol se intercala entre surco y surco en el cultivo de malz, el destino de la producción 

es para el autoconsumo y para semilla del siguiente ciclo y no tiene ninguna otra forma de 

comercialización. 

Cabe resaltar que la comunidad tiene destinadas 5 hectáreas que son utilizadas para 

producción por riego ya que se encuentran sobre la rivera del rlo Moctezuma limite Estatal 

con el estado de Hidalgo, de las cuales 4.5 son destinadas a productos frutales como son 

algunas huertas de mango y guayaba y el restante 0.5 hectáreas es destinada a la 

producción de alfalfa y calabaza. La comercialización de estos productos, en el caso de la 

alfalfa se realiza e.n la misma comunidad en la época de seca o cuando el zacate tiende a 

escasearse, la calabaza se comercializa en los tianguis y plazas de la región. 

En este contexto, los. programas de alianza para el campo han tratado de contribuir al 

mejoramiento de estas condiciones en sus componentes de Equipamiento Rural y Kilo X 

Kilo dándose hasta el momento una nula participación de los productores por su falta de 

capital; aspectos que se tocarán en los siguientes puntos de esta investigación. 

5.3.3 EFECTOS SOCIOECONÓMtCOS Y TÉCNICO-PRODUCTIVOS DE LOS 

PROGRAMAS APLICADOS EN LA COMUNIDAD. 

Por la estructura y características esta comunidad se vio limitada a la ejecución de los 

subprogramas de Ja Alianza para el Campo, en algunos casos por la falta de información y 

"en otros por la falta de capital que requieren los mismos. Los resultados por año fueron 

los ·siguientes: Ganado Mejor. Equipamiento Rural, Mecanización, Kilo X Kilo, 

Establecimiento de Praderas y el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT). 

Con fines de valorar la aplicación de dicho programa en esta comunidad, desde el punto 

de vista metodológico, se procedió como en la anterior comunidad a aplicar un 

procedimiento de captación de información consistente en una muestra aleatoria, 

tomando como universo de estudio que actualmente la comunidad cuenta con 20 

productores agropecuarios aproximadamente, ya que en los datos obtenidos en el censo 

agropecuario, editado por el INEGI en 1 gg5 se encuentran registrados 40, pero solo 20 se 

encuentran flslcamente trabajando ya que los restantes 20 son productores que pueden 

ser elegibles para los subprogramas pero emigran hacia U.S.A y pasan solo cierto tiempo 
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en su comunidad. Como resultado de ello se entrevistaron a 17 productores 

agropecuarios que representa el 85% de los productores activos. 

La encuesta se realizó en base al mismo cuestionario de 15 preguntas, donde para fines 

prácticos de la sistematización de la información se omitieron algunas preguntas y se 

consideraron las que podrlan ser más útiles la evaluación. En el siguiente cuadro se 

mencionan las preguntas seleccionadas y sus resultados: 

CUADRO N0.13 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE PATHÉ, 

QRO. 

PREGUNTA SI NO 

¿Conoce Usted el programa Alianza para el Campo? 

23.5% 76.4% 

¿Cree usted que el programa Alianza para el Campo 

sea la alternativa para Jos problemas agropecuarios 
5.8% 94.2% 

de la comunidad? 

¿Ha recibido apoyo de algún subprograma de Alianza 

para el Campo de los que se aplicaron en el 47.1% 52.9%1 

municipio? 

¿Su producción (ganadera o agrlcola) ha aumentado 

con los apoyos recibidos? 11.7% 88.3% 

¿Su nivel de ingresos ha sido mejorado con la 

participación en el programa? 11.7% 88.3% 

¿Usted cree que todos Jos productores tienen acceso 

al programa? 5.8% 94.2% 

¿Usted tuvo o tiene la inquietud de participación en 

el programa? 88.3% 11.7ª/a 

Con su participación en el programa ¿Mejoraran las 

condiciones de vida de usted y su familia? 23.6% 76.4% 

Fuente Elaborac1on propra, obtenido de los resultados de la aphcac16n de los cuest1onanos 
en la comunrdad de Pathé. Oro. 
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Mochila aspersora para fumigación de siembra de malz, adquirido por el productor Alfonso Treja de la comunidad 
de Pathé en el componente Equipamiento Rural. 

Como ya se dijo en el análisis anterior los objetivos de los subprogramas de Alianza para 

el Campo son: contribuir al logro de mejores condiciones de vida económica y social del 

medio rural, a través de fomentar el Incremento de los niveles de productividad en las 

actividades del sector agropecuario, las condiciones de sustentabilidad del sector rural y 

diversificar el empleo, pero la problemática a la que se enfrenta la economla nacional o 

bien la realidad de las aplicaciones de los programas sectoriales de desarrollo rural ha 

. abierto la posibilidad de que estos sean motivo de estudio y más aún de las comunidades 

·alejadas o marginadas, que serla el caso de esta investigación por lo cual se da la 

comparación entre una comunidad donde si bien el desarrollo rural no es lo amplio que 

nosotros quisiéramos, tiene una gran ventaja para que los recursos lleguen y sean 

aprovechados de la mejor manera y la otra una de las comunidades alejadas de la 

cabecera municipal, que por sus condiciones de tipo de clima, topografla, falta de empleo 
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y en algunos casos la ignorancia. no se den los resultados deseados, es el caso de la 

comunidad de Pathé que de acuerdo a la encuesta realizada con las mismas 

caracterlsticas y las mismas preguntas que en la comunidad de Cadereyta se pudo 

recopilar la siguiente información: 

El porcentaje captado del 23.5% donde las personas entrevistadas dicen que si conocen 

el programa contrasta· demasiado y nos da un amplio panorama contra el 76.4% de las 

que contestaron'.'q·u~ no.V que ni por enteradas están de que existe la Afianza para el 

Campo, estocontestan ios ml~mos entrevistados por la falta de operación y divulgación 

de las autorldade¿~c<Ímp~tentes del municipio ya que esta información no es divulgada 

. hacia .la~ comunidades y l
0

as pocas personas que han tenido acceso al programa 

solamente se enteran cuando pasan por las oficinas de los consejos municipales 

agropecuarios. 

Semilla de malz recolectada por productores de la comunidad de Pathé para hacer el pago del componente Kiio X 
Kilo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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De la pregunta 2 los porcentajes son todavla mas alarmantes, el 5.8% contestaron que el 

programa si puede ser una alternativa para los problemas agropecuarios de esta 

comunidad pero el 94.2% coincidieron que ni la Alianza para el Campo ni cualquier otro 

programa ayudara a sus problemas hasta que realmente no se tenga un conocimiento 

exacto de la situación por la cual atraviesan. 

Semental de raza Cebú adquirido, por el productor Hlp611to Treja de la comunidad de Palhé en el componente 
ganado mejor 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Sobre la pregunta 3 el 47.1 % contestó que si había tenido alguno de los apoyos de los 

subprogramas aplicados en el municipio pero el 52.9% contestaron que no, todo esto 

debido a que la mayoria de los productores registrados tienden a emigrar hacia los 

Estados Unidos ya que la producción agrlcola o pecuaria no satisface sus necesidades. 

Pero sobre estos porcentajes se puede rescatar algo de esa migración tan marcada ya 

que los productores después de radicar un cierto tiempo fuera de la comunidad las 

ganancias por su trabajo en el extranjero lo invierten en la producción agropecuaria 

teniendo en m_uchos casos los apoyos otorgados pero con resultados muy deficientes, por 

la falta de entendimiento de los subprogramas. 

En las preguntas 4,5,6,7 y 8 se mide más ampliamente la negativa de los productores a la 

. operaciÓn de los subprogramas ya que el 88.3% de los productores no aumentó su 

prod~cción agrlcola y ·ganadera, mientras el 11. 7% si aumentó, pero cabe resaltar que 

estos produci~res ··ade¡;,á~ de dedicarse a las actividades agropecuarias tienen otro 

ingreso extra ya que ;¡.; d.;dican á 6tras actividades como la artesanla (principalmente a 

prodúcto~ derivados dé 1~:v~ra); por:esla ra~ón es que los porcentajes en cuanto a 
. . e . • ~ . ' " - . . " • . • • . • • ' 

preg~ntarles si tod_os los productores tiene acceso al programa el 94.2% contesto que no 

•/solo el 5.áo/~ cÓ~t~iÚ~ qué;~1;.·e~t6:·~;g~mentando en primera instancia por la falta de 

inform.ación • á 1cis'. j;~6d'u~t~r~s; pi)V;i'parte'''del gobierno federal y estatal y por otra, el 
.· - :·-·.~···.··.·~ ,··> . .°'.;,~;~~··:::;,~_',)~:;"d'.'.:.-.''.:;;_'_,; __ ,'-,.r·;" . .._;"'-~· 

programa .. Elemental ,'.de_c"Asistencia "·Técnica· (PEAT) que según los productores tiene 
' .. : ,,>·~· \_:,:. :.;;,:::7'.'.,'"If;;!::.}""1;){-'.0 1\_.,:: ,_.;_.·:- ', ··., 

asignado a un.técnlco,'nünca á terminado una asesorla ya que los pagos no les llegan 

puntualineníe: L~~m~foi1á'd"e los productores de esta comunidad no tiene el interés de 

·partidpar, en los programas pero la falta de credibilidad hacia los mismos los tiempos de 

ej~cución y I~ de's~apitalizaéión ha hecho que muchos productores emigren hacia el 

·. e~tranjero y· ·61vidarse de· .los programas de desarrollo rural para poder mejorar las 

condiciones 
0

de vida· de sus familias y dejar en segundo término las actividades 

ágrop~cuarias ya que .;stas según sus respuestas no son viables para poder sobrevivir y 

que esto~ programas no son la solución a sus problemas que solo benefician a los 

productores que tienen dinero o a las autoridades municipales. 
> . 

A:~ontinUación ·se presentan los resultados en los años 1996-1999 publicados por la 

Secretarla de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde su información contrasta 

considerablemente con la captada por la evaluación hecha anteriormente y que nos da 

una idea de que los programas tienen algunas deficiencias, para verlas detenidamente se 
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presenta un cuadro por año y número de beneficiarios de los mismos en los 

subprogramas aplicados en esta comunidad. 

CUADRO NO. 14 

COMUNIDAD PATHÉ 

NUMERO DE BENEFICIADOS POR AÑO DE LOS SUBPROGRAMAS DE LA 

ALIANZA PARA EL CAMPO 1996-1999. 

SUBPROGRAMA 1996 1997 1998 1999 TOTAL 

MECANIZACIÓN o o 2 o 2 

KILOX KILO 2 5 7 o 14 

GANADO ME.JOI{ o o o 1 1 

EQUIPAMIENTO IWltAL o 1 o IS 16 

1·. 

ESTABLECIMIENTO DE o 2 o 5 7 

PltADERAS 

PROGltAl\IA ELEMENTAL o o o 5 5 

DE ASISTENCIA TÉCNICA 

(PEAT) 

TOTAL 2 8 9 26 45 

FUENTE. CreeclOn prople de acu111do 1 101 1111ull1do1 publlcado1 en 101 1i96,1ii7,1998 y 1999 re1pect1vamenle por le Secr11erl1 de Oe••rrollo 

Agropecuerlo de Queretero. 

De acuerdo a estos resultados, más del 50% de productores de esta comunidad han sido 

beneficiados con el componente Equipamiento Rural, siguiéndole el componente Kilo X 

Kilo y el de Establecimiento de Praderas respectivamente. 
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GRÁFICA NO. 10 

COMPORTAMIENTO DEL TOTAL DE BENEFICIADOS POR AÑO EN LA COMUNIDAD 

DE PATHÉ, QRO 

1 CI BENEFICIADOS 1 

o 5 10 15 .20 25 30 

FUENTE: Creación propia de acuerd~ a los 'reS~ltados· publl6ados.de los anos 1996·1999, por la Secretarla de Desarrollo 

Agropecuario en el Estado de Querétaro.: · 

NOTA: Los resultados d~ e~::~ g;~,:~a ~~~tem'P:l~n el total de los beneficiados en todos los programas de la Alianza para el 

Campo aplicados en la COf!1Unidad mencionada. 
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COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL POR SUBPROGRAMAS DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN LA 

COMUNIDAD DE PATHE DE MONTES, QRO. 

,.,. 
3.51--------l .... 

.... 
2.51------i >- .... 

.... CEQUIPAMIENTO 
1,51------t - RURAL 

- .... 
0,51------t -

1996 1997 1998 1999 

Glt .. \HC\ IJ. Kll.O X Kll.O 2 

IDKILO X KILO 1 

1996 1997 1996 1999 

Gu .. h·1c .. \. I~. ESTAlll.l:C'l\llE~ 1 () JH: l'lt \Ul:IUS 2 

20 

1996 1997 1996 1999 

DEll,.SLEClllllEHtO DE 
PA .. DER"I 

tilÜH('.\ 12. \IEC'.\;\IZACIÓ:'<i 

2.5 
2 

1.5 

0.5 
o ..... ~ ....... ~ ...... _.'-'_."' 

1996 1997 1998 1999 

l JJ Mecanización 1 

<al Hit'.\ i;, G.\~.\l>O MJ:JOll 2 

14 
12.i-------1 

10J.-----1 

1996 .. 1997 1998. 1999 

tilt.\Fl('A 16. N:~\T 

1996 1997 1998 1999 

IJGANADO 
MEJOR 

FUENTE Creación propia obtenido de ros resullados pubhcados por comunidad para los arios 1996·1999 respecl1vamenle de la Secretarla 

de Desarrollo Agropecuario del Edo de Oueréta10 
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GRAFICA NO. 17 

COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LOS BENEFICIARIOS POR PROGRAMA ALIANZA 

PARA EL CAMPO 

16 
14~-~~~~~~~~~~~~-1 

12~-~~~~~~~~~~~~--1 

10~-~~~~~~~~~~~~--.¡ 

s~-~~~~~~~~~~~~~--1 

s~------------t _____ __, 
4~------i 11----i 11-----1 

2~--.----i 11--..-..... 11-------t 

0+41~.._...~~..,,--~...J....J""" .... llor"4"'4J--'--"L.Jlr 
1996 1997 1998 1999 

O MECANIZACIÓN 

O KILO X KILO 

O GANADO MEJOR 

OEQUIP. RURAL 

• ESTABLESIMENTO 
DE PRADERAS 

DPEAT. 

FUENTE Creac10n propia de acuerdo a tos resullados publicados de los afias 1996-1999 por la Secre1ar1a de Desarrollo 

Agropecuano en el Estado de Querelaro 

De acuerdo a estos datos podemos apreciar que la aplicación de los subprogramas de 

Alianza para el Campo en esta comunidad han sido escasos, la mayoría de los 

· productores no tiene acceso a los programas y en otro cas·o la migración hacia U.S.A. 

tie~e demasiado auge 'ya que solo se. encüent~a~<n.iños~ m'uferes y ancianos que no se 

· ..• ·>~··· ·int·~:·~stt;e1.1~;}-~:tX~~,i;t.!;t••:~''.;,:~:~1.;;1:H1,;":'.•x:;.:·r: ·.· .· ·.· · 
> ./\ D~.acue~do a e~tosresul.tado.s,;rnas del 50% de productores de esta comunidad han sido 

. 'f; ~ep~~1dia~~'.~·~~6,7;~~'.Eé.~~:~·~ikt~~~·~;ip,a,~1~nt.~ Rural. siguiéndole el componente Kilo X 
• ;., :.:: Kilo y el de Establecimiénto.de.Praderas respectivamente. 

,,; :._ · ·>' .: ";·"; ··:·.'.' .. ,, ,: .. '~::.,,.~ '<~,~~<::,t~.:\~~··\~:--/::·r'._.;·:~ ~. ::':> 

. ·~.~ cua~io%'.1J~~~f~~t;~''1écnico'.pr~ci~ctiv'os. a pesar de que esta comunidad ha tenido 

· : ap~yo 'de i~~ subprogram~s; ·no a tenido el mismo impacto que en la comunidad anterior 

, /:ya' qúe si · bién· el programa· estipula que deben ser en la misma proporción la taita de 

re6~rs~s hac~ q
0

~e se limile. 

TESIS CON 
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A nivel general, comparando el número de beneficiarios en las dos comunidades 

estudiadas es posible apuntar que: 

El porcentaje de beneficiados es sumamente contrastante, mientras en la 

comunidad de Cadereyta el porcentaje de los cuatro años es de 75.3%, mientras 

Pacas de sácate de maíz obtenidas del componente Establecimiento de Praderas en la comunidad de 
Pathé. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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que en la comunidad de Pathé fue de sólo 24. 7%, esto quiere decir que la mayorla 

de los subsidios se quedaron en la comunidad con mayor capital económico. 

Los programas más apoyados en la comunidad de Cadereyta en primer lugar fue: 

el establecimiento de praderas, con 53 beneficiados; en segundo lugar los 

subprogramas de ganado mejor y equipamiento rural con 23% respectivamente, 

nos permite apreciar que por la estructura del Programa son los Subprogramas 

que requieren el monto más alto en la participación de los productores. En cuanto 

que la comunidad de Pathé, el Programa con mayor número de beneficiados es el 

de equipamiento rural con 16 productores, seguido del Programa Kilo por Kilo, 

esto· nos· habla de las limitantes económicas de esta comunidad ya que en esos 

subprogramas se adquiere semilla d.e frijol, ~alz entre .·ot~.os y. solo palas y picos 

en el componente equipamiento rural. 

Una 'de las cosas que hay que resaltar, es el co~.b~~~fl11·e~to· anual. de los 

Subprogramas aplicados en las dos comunidade~J;'~u~~ú~·{f~¡.;-·'pr~porciones 
diferentes, fueron ascendiendo desde el año de 1 e96 t;;~t~119ss:'/~~:· . . ;· ··· · . 

. ':;;\>.<._'.~~~~~~,\'.~;;;.' <" ~ ., 

En el caso del comportamiento anual por benefici~ri~~'.ff>i:i(::e1';06<J~t~~;,(i se 

caracteriza por ser muy discrepante en la comunidad 'c!e;~¡¡J¿:f:.~yt~:d~r~nte .1ós 

cuatro años del periodo estudiado, pero lo contrario "pásii .en la'.cbmúnida°d de · 
- , •• > '·'" '· -~--·. '·, ·-,. - • ·.:· .-. • • •• 

Pathé, ya que éste se mantuvo ascendente en la mayorl_a de, los 'programas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de la década de los noventa, dos son las caracterlsticas que se observan en el 

sector agropecuario. Primero un cambio constante en su entorno: en la estructura de los 

mercados Internacionales, en las condiciones macroeconómicas internas, en la 

disponibilidad, de tecnologla, en su grado de Integración a la economla global, así como 

en la concepción, ejecución y diseño de las políticas agropecuarias. Segundo, la 

persistencia de problemas ancestrales de pobreza· y ITlarginación de millones de familias 

Éin el ámbito rurál, en el México en el que no pasa nada o.casi nada. 

La pciHtica deapoyos ·al s~ctor en México tiene un;''~onnotación distinta que en otros 

países. A tra~ésde programas como la Alianza para elCám~o-;e han suplido las fallas de 

mercado que)mpíden una capitalización directa de' las' un1ci~ci~i;pr6ci~ct1iiás a través.de 

los m~~anismo~ más adecuados para es!~ propósito, e~' Cíedireh~ci~~·o ~¡fina ricia miento 

institucional_ para.·_los proyectos rentables. . · '· · .• ,;.~:;:,~;··.:_·_:_._.::::_,:.'_·· . . ;_(' -é· ' 
::·t~/i\ -

·:·:·;·:;" 

Los subsidios en México han adquirido un carácter_multi:fundonal. Transfieren ingresos a 

los productores, generan demanda_ derivada d~ tr~b~j~>e~ zonas eminentemente 

agropecuarias, suplen las diferencias que' persist~rÍ -'en .. infraestructura en general, 

. compensa~ parcialmente los . subsidios , :qJ~ . can°a1l~~n otr~s países a su sector 

agrop~cuario, y constituyen un v~hículo de ~apit~lización para las unidades productivas. 

Si bien los programas de desarrollo rural s~rí ·~~-esfuerzo del Gobierno federal por 

incrementar el ingreso a los productores:rur~l~s. ·I~~ f1'1i.smos programas tienden a tener 
' "•' ' - > ,, > 

deficiencias muy marcadas ya que'por sÚ.misma'cómposición no se pueden aplicar de 

igual manera en los distintitos estados de 'í~ ''repÚbH~a Yestratos de productores. 

Las diferencias de clima, topogran'a, tip~s de c~ÍtivÓ:, tipos de ganado y el aspecto social, 

entre otros aspectos, no són f1'1¡~.u~i~~~me~t~ capiados por los encargados de elaborar 

los programas, además la falta de información a los productores o la tardía llegada de las 

solicitudes hace menos eficiente .el desarrollo rural en determinadas áreas y comunidades 

del país. 

TESIS CON 
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Hay áreas donde son claras las carencias e las zonas rurales, destacando los accesos a 

los comunidades, la infraestructura de almacenamiento de granos, el manejo adecuado 

del recurso más preciado para la agricultura: el agua, ya que los productores cultivan tan 

solo un ciclo agrlcola porque prácticamente no recurren al riego. 

La inversión pública puede jugar un doble papel: dotar al pals de la infraestructura que 

necesita y ayudar a la generación de empleos, tanto temporales como permanentes. Es 

peligroso, y habrla quienes señalen que incluso serla temerario, proponer el gasto público 

como el mot~r principal del desarrollo s~6to.rial..~e ha' inte~tádo en 'otras décadas y ha 

:1t:~;~t~~~~~~~¡f z1r~lf ]l'E~~~~~~~~~;.t~zt:::::~:~::: 
. , ":r· .,. ... , ·.·-: •lht:,: ,,<1:,,,,_ ,~ .·.-·.-: -. ·r;·; :-- ·_ ·;-.:::;.' :.~~)~_{-,.).:·<.~~ •. i~/_I~c:~:···.·,:~:.~_~.:.~;·?··--.·~-- • 
',·,,,-<'."'·.•···;·:·/lc':'·~'.,, .. ,,~-.:_

6

r~t·· .·-·1 ·• 1·;(·!-"·-,·,'>.'.l~• .. 'c.i_~ . .'··.·.·:'·•,_.;·_··;'·_,_-. . , _ ~ , ., .--.- ·'--~~'.~:~~-~ ~->~:::\~~:F~t<~?~}\ ?:(;. . --~· . ·e'· __ .:,"... < .,_ •• :. --~~ ·- ,, - , ~-- .•. ~{ > '· 
El. saldo negativo: de'..· la pasada década, se¡ haya", en tel: ámbito: social, donde persisten 

: . i·, · _", ; • ;.,.: • ·~··. 1 ' ·-. ::· ;;'S -<. T'-.·.'\; ·<>J ~:!.< ·:.;.~·,. ;: J •• ?.'''.! :-= .. ". ,.·,.,:,,; , ·.·~,_. ·~.: :·.-~.-;{'f,-~ '!~·~/'.f·~-~;-,) ,\·.~ : .. 

. niveles elevados (:fe;p'obre:í:a éxtrem~. El: 59% de'; la 'pobláéión .• en. pobreza extrema se 

situó en zo'na;{;~r,B,íé~,~~jXs9:,~?~~1;,J,16f~l~;9~8~},~}:~~'~[k~~~;irema urbana es claro a 
través del feriómenci integrativodel. campe» a lá'ciúd~d y del campo hacia el extranjero, en 

•1a . cor¡ior;;,áC:iÓ~J~~· p°'i1tié~ .~?~i!~~:~\~,~r:~;(\~i);~±'.~~{' ;~Í~I, ._necesariamente deberán 
interiorizárse los problem'as y los é_ostos qu'e significa el desplaz'amlento de las familias del 
C~mp·c;-a, á~b,it°~ íJ~~¡'~·~;)~;'_;·?~?~ '. .\: .. :·· ·"'.2'7~·- .':-: ·;~~%·~(,~~~~·\:;.,:-

_,.·; ·, '-',.·.¡..;· 1<~ _.,· .. -<"' ··./· · .. "· :r ' 

j:~~l~~~~~:iftt&~~~~~~;i~~ff~ifr~~,1it:,;~:::.:::~:::::: 
eri el ca~~ci ·,;~··~~~~é~t(;'~d'~'.~í'~·~q';:;~¡¡~¡;·;dé''ii tán;ili~''u~b~na, con padres que trabajan e 
. , - .. ''~ .°'. ·>·-~''°. ,·~·:'.'. .-·" ;~: ;·',~"'·.~· .. ;.';~ ·'.·'. '.,·,,.:.;-e~"':_;·,.<;>;.;;:-;'.~{'.!""< ~;·~,:>;'·).ij,'l;'. ··:'. •'>"<~ ... ,; ·,'. . • 
hijos que se alimentan y educan·adecuadamente, por el contrario, el trabajo infantil es una 

.· ~ '-·, > ::~- :-',,-'":_::'·<.<~::·.- :-.. : '··;,,<~·~,: .. ,-,:,:,~ .... '..":/·',.,···.'~"~·::·>·.;\¡;"'>'.'\' -:·.·:,.-··,,.· _ .... ,_ 
cuestión de todos los dlas:: Igual 16 ·esJa''partii:ipación de la mujer en la mano de obra no 

' ~ •, '··~ - _ _..,_ .. l ·~·~·;,_.~~·.<:f;~ ··-' '. 
' :_~ .. ':._.:>.:~:_:,: '• ·,.,. _ .. ; .-~{:.': 

··-,,, 

El 44% de la población rur~I e~:MéxÍco ~Ivé' ~~ localidades de menos de 500 habitantes, 

lo cual hace mas difícil la d~ta'éiÓn:'ci~ sér'li6ios públicos esenciales, los habitantes del 

medio rural tienen que viajar,:yiise~ a pie o d~ otra forma, para acceder a los servicios de 

educación y de salud (en' es~ ~a~o. se' e~cuentran algunas personas de una de las 

comunidades estudiadas, la comunidad de Pathé, Oro). De hecho, el gasto en transporte 
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ocupa el segundo lugar en el gasto monetario total de los hogares rurales (INEGI, 1999). 

El trabajo de todos los miembros de la familia, sin importar edad, es una de las 

caracterlsticas de la pobreza, la cual se retroalimenta a si misma. De ahi la importancia 

de una politica social más activa en las zonas rurales, sin dejar de reconocer la 

importancia de los programas de este tipo que ya se han puesto en marcha. 

En los hogares más pobres el ingreso derivado de actividades no agropecuarias tiene el 

mayor peso relativo. En predios menores a 5 hectáreas, el ingreso que obtienen las 

familias rurales corresponde al 49.6% a fuentes no agropecuarias. Es evidente que se 

requieren impulsar todas aquellas actividades económicas. que brinden alternativas de 

ingresó viables en el medio rurai, politica social, politica .a~· f6mento económico y politica 

de desarrollo regional deben estar intimamente relacionadas. 

Si partimos de que el fin de este trabajo de Investigación es evaluar el Programa Alianza 

para el Campo como instrumento de desarrollo Rural y medir el impacto social y 

económico de su aplicación, en esto mismo esta la clave para poder tener una mejor 

eficiencia si es que realmente queremos tener un desarrollo rural a largo plazo. 

De las dos comunidades evaluadas se encontraron diferencias muy marcadas en cuanto 

a la ejecución de los subprogramas de Alianza para el campo en la primera (CadereY1a) la 

mayoría de los productores tiene acceso a los subprogramas, esto dadas las condiciones 

que tiene la comunidad siendo esta la cabecera municipal y por otro lado el poder 

económico de sus productores, sin estos productores pecuarios de muchos años y 

tendiendo la información por parte de las autoridades municipales más rápido y con mayor 

detallé, cabe mencionar que algunos de los productores de esta comunidad trabajan ya 

sea para el gobierno ml.Jnlcipal ci para el.gobierno estatal y algunos de los créditos son 

· acaparados p~·r :. ~ll~s :'./riÍi~;;,~s dejando en segundo término a los productores 

independient~s { ri'ias··~uXa lo~ productores de las comunidades mas alejadas, esto 
'· . ~ ,,. ' - . - -

principalmente;. pór'.·1a~distan¿i'a 'que se tiene que recorrer para llegar a la cabecera 
• . . •. ·- : .~,. (' - .,, ',> • • 

municipal y a h
0

acersus.'frámites correspondientes. 
- '. ' . '. " .·' '---~ :: ·- - . , 

Otro de los aspectC>~'g'J'{s~'presenta en esta comunidad, como ya se dijo anteriormente 

es el de elpotencial económico con que cuentan los productores de la misma, ya que su 

proceso de producción tiene muchas desventajas como: que el 50% del alimento lo 
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producen ellos mismos y con la implantación de los subprogramas se han bajado sus 

costos especialmente con los subprogramas Establecimiento de Praderas y Kilo X Kilo, el 

ganado producido es de buena raza y el componente Ganado Mejor los ha beneficiado 

para la adquisición de sementales finos. 

Por otra parte contrasta un tanto la aplicación de otros subprogramas como lo son el 

componente denominado Programa Elemental de asistencia Técnica (PEAT), ya que si 

bien este consiste en prestar asistencia técnica a los productores gratuitamente, en esta 

comunidad han optado por contratar a capacitadores con una experiencia alta que no 

trabajan para ningún gobierno y se prefiere pagarles su asesorla por la responsabilidad 

con que cumplen su función. Otro de los casos muy marcados es el aspecto social, los 

productores de esta comunidad de una u otra forma le tienen confianza a la aplicación de 

cualquier programa en general y ellos lo tratan de aplicar aunque todavla hay quienes 

producen rústicamente. 

La otra comunidad en estudio (Pathé) la cara opuesta de la moneda, una comunidad con . . 

·una extrema pobre~a;,)a 111ayorla de su· población económicamente activa emigra a las 

:::::.;::~i:~~~l~~~$.i'~J~::! ::r ·· ""~'"'"" ""'''·· ''°'""°'''· 
La mayorla de losprodu~tores no so~ be~E!ficlados por los subprogramas de Alianza para 

. :~r~:::~:~~~.~~tl r~~'.i~~¡f~C~if~~t~;~;~;_·~~~:~:ª:~~rt:n e~~~~:s d:s:;s~:g;e ~~~ 
implementos para .. adquirir, en espe_cifico .los· componentes Ganado Mejor (adquisición de 

·'·., ';; ·-~ - 1 :.: .f :'>' ··~~~;-,':;.:~:.·.-:, ... ;.·~'i, '.:.!,,,•;'.' '"!·i':_, :.:i~~--i:<- .:·l,_·~. ;,, .. ;.:,-: '. 
sementales ~eraz~ fil"la,·~enien'.·Y.ª sea,~e bovinos, caprinos y porcinos), el componente 

··Equip~mie~Í~:R¿r'aF(~dq~l~ibiÓQ;cÍ~:;;;;~\6b~mbas, mochilas aspersoras, fumigadoras, 

palás; . picos ~e~t~~::otí,(ísf1~i/:e(d~",;,¡,~·~ente Mecanización (adquisición de tractores 

refacdones para los'm-ismo~· y arad.os de tracción animal) por lo que los productores no 

alcanzan' ni si~uier~''a·~~bri¡·'ésé' 50% y solo los productores que tiene otro tipo de entrada 

de capital son _los qu~· tien'e acceso a estos cabe mencionar que en la comunidad no 

existe _ningún tractor que sea propiedad de algún productor de la misma. 

La comunidad de Pathé por sus características se limita a participar en los componentes 

Kilo X Kilo, Establecimiento de Praderas y Equipamiento Rural, en este último para la 

TESIS CON 
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adquisición solo de palas, picos y una que otra mochila aspersora. En el Programa 

Elemental de asistencia Técnica (PEAT) ningún técnico ha brindado asesoría desde que 

se implantó el programa en 1996. En muchos de los casos los productores no solo no 

conocen el programa si no que piensan que solo es un instrumento político y que cuando 

los partidos necesitan votos es asta cuando les ofrecen participar y les simplifican trámites 

administrativos y requisitos que cumplir. 

La evaluación realizada en este trabajo permite concluir que varios de los programas 

pueden mejorar sus características de equidad y eficiencia. Destaca el sesgo actual en las 

zonas agropecuarias mas desarrollas del pals, caso concreto en el municipio de 

Cadereyta de Montes Qro. Donde la ejecución de los programas de Alianza para el campo 

dará mucho que desear ya que la distribución· y pr.omoción de los mismos tienden a 

beneficiar en la mayoría de los casos. a los productores con nivel económico alto, dejando 

a un lado la posibilidad de qÚe zonas alejadas o marginadas del municipio en algunos no 

sepan de la existencia de los mismos o por sus bajos índices económicos no tengan la 

posibilidad ni de inscribirse. Hace. falta una reasignación presupuesta! al interior del propío 

sector, pero se requieren mayores presupuestos en relación a los actuales, ya mermados 

de por sí debido a las crisis recurrentes en las últimas tres décadas. Y esto no sucederá si 

la sociedad en su conjunto no revaloriza el papel de las actividades agropecuarias y toma 

conciencia de los enormes rezagos sociales que actualmente existen. Se ignora a veces 

que el sector prima.ria. generó el 20.2% de los empleos totales a nivel nacional, de cuerdo 

con los datos de la.Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) correspondiente a 

1998. 

En lo que respecta · .. a los efectos técnico-productivos, la diferencia entre ambas 

comunidades es sumam.ente amplia ya que los apoyos destinadas a cada una de ellas se 

caracteriza por: los montos.económicos son mayores en la comunidad de Cadereyta y por 

ende el desarrollo tecnológico a sido constante y con anterioridad a la aplicación de los 

programas, la productividad en cúanto a forrajes se vio aumenta, con la introducción de 

semillas mejoradas y la adquisición de sementales de raza fina para producir ganado para 

carne. En diferencia con la segunda comunidad de estudio (Pathé) es dificil hacer una 

comparación de efectos •. las limitantes en cuanto a poder económico. la voluntada de los 

productores por participar en los subprogramas, la migración de la mayoría de su 

población económicamente activa y la infraestructura que en muchos casos es escasa 
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hacen que solo algunos opten por estos beneficios y que sus alcances de tecnologfa y 

productividad en cuanto a la producción agropecuaria no tenga los alcances esperados. 
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RECOMENDACIONES 

Tres son las fuentes o causales que me permiten complementar las conclusiones con una 

decena de lo que aqul se denomina como "recomendaciones": 

1) La preparación académica a lo largo de 4 años de formación profesional en la 

Licenciatura en Planific.a~ión par.a el pesarroUo Agropecuario y el ser egresado 

con satisfacción y orgullo: de.ella: 

2) El estar colaboran~~)araei Consejo Municipal Agropecuario, en el municipio de 

Cadereyta de MoÍiies,iQro:>el cua(fúe uncÍ mis primeros trabajos en el ámbito 

profesional qué• ~~'.~~~dÍdo llle . dio la .·· op~rtunldad de estar ligado a los 
.. ,.. ~· ., . . ,,. . . . . 

subprogramas de la;Alianza para el Campo: 

3) La realización :d~I· pre~ente trabajo de Investigación que tuvo como inicio la 

Integración de· un ·proyecto·, por lo que metódÓlóglcamente 'se ha nutrido de la 

aplicación del'. ~et~dci cle~Ufico; que en e.1 é~s~~·espe6ifico d_el trabajo implicó 

recorrl~;~f·e~i~~~i~:~e~ca~po~ ... . ¿';_;;) /i,:t(.·. :' 
. ~a ,combi~aci~~. i~ ~~~l~~~~::."7~.t~~·?. f~~~.t~s_· Y,f(~.:1füi~\~~.i'.~~;~~: ·gs····s~bprogra~as 
cumplan. de mejor, manera~ los •. · propósitos; para los ique'•.seic:ioncil:Jieron,'; me per')1itió 

· t,ormU1ar:1~·s·s:~tu·¡~~r~t ;~;S~~;~t~i~~'jt:~:~!?i:·~'.jj·~.:·,:~~::c.:,;\"<'·:;~¡::~•s¡·j;~}·····,~,; _· · ..... · . .. ·. 
No. puede, re-inventarse la poHtica. agr~pecuaria sin tomar, en cuenta lo que• no se 

.• ·.ha íie~h~ ~íf n~-;'f ·~~·· ?~1'h~t~'n~ici~~~,';'~·cie~~·~?at[~~::.;~;;\i
0

~} :;,·~;; ' • • 

;~ Es: deseable que, existan mas y mejores evaluaciones de impacto socio-económico 

. de los prog'ramas e.n marcha. 

/ ·Los· programas de desarrollo rural se tienen que adecuar a las caracterlsticas de 

. cada comunidad y no aplicarlos por igual. 

.~ Contratar a profesionistas con perfiles netamente agropecuarios y darle mas 

oportunidades a los Planificadores Agropecuarios. Veterinarios, Agronomos y 

Sociólogos entre otros para conocer exactamente las necesidades de la población. 
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·" Tener un control minucioso de las personas que tienen acceso al programa para 

que lleguen los recursos a las personas que los necesitan y por consiguiente tener 

avances en el desarrollo rural 

/ Tener mas comunicación con los productores promoviendo talleres de aplicación 

para los mismos subprogramas, charlas técnicas y de procedimientos 

administrativos . 

. ,.· Hacer convenios con otros estados donde se han aplicado adecuadamente estos 

subprogramas (caso concreto Guanajuato) para intercambiar opiniones . 

. .-· Involucrar a las instituciones educativas vinculadas con este sector para hacer 

investigaciones y evaluaciones donde puedan participar tanto académicos como 

estudiantes para lograr formular alternativas de desarrollo. 

,,., Crear una conciencia en los servidores públicos de hacer bien su trabajo y del 

potencial humano. 

/ Y, lo más importante, que los profesionistas que trabajen con los subprogramas· 

que se comprometan, responsable y entusiastamente con su trabajo para que los 

productores rurales vuelvan a creer en ellos. 
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ANEXO 1 

1 

TESIS CON 1 
FALLA DE\ ORIGEN, 

QUERfTARO 

FOLIO 1 

ALIANZA 

= •I CAMPO. 
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO RURAL 

Proyecto: ---------------------------
Recibida por:----------------
.!.DATOS GENERALES 

Proveedor: 

ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES 

Costo: 

Nombre y Firma del Solicitante 

Vo.Bo. 

Fecha: -----

Beneficiarios __ _ 

CONSEJO MUNICIPAL 
AGROPECUARIO 



': .. J:•'", 
'---:--:--:---:-------------:--:----:--:--~-:--:-------'-,.---'i; 

·-y~J:· .. ~ :{f¡'{~ 
,...---------------------------------------.·~; 

RECU~sbs APbRTADo~ POR EL FIÓEICOMÍSO, '·' · '' ' :e. \·;·'.:~<; 2· 

~ E9~.R~~s.·ip9~~~,~()~.~~.~.·~.L.·~~·~ºu6ToR_._· .•. , .•. ... · ...• • .. i~. k.~ • .,.··;·;:'::;;;~ •• ·~,'.~:·,;·':.·r~~~~z-'~~};·~,;~~-:·~;. ~,; 
RECURSOS A"'RTA~S POR EL PRODUCTOR VIA FINA~~l~~!l'.~~,,~,~~"~:?~0:~' íl1 

:·• 

l.____OBSERVAC/ON-ES: ___ ¡: 

·1-A 

~-----------------------·--------



QUE RE TARO 

EQUIPAMIENTO RURAL 

FOLIO:-----

Carta Responsiva Fecha: 

ALIANZA 

!! 
~ ~ 
C A M P O 

Yo __________________________ vecino de la Localidad de 

----------------del municipio de--------------
por este cc:nducto manifiesto qu.:: soy prod1Jctor agropecuario y que deseo participar en el 
Programa de Alianza para el C;;.;;1po en el componente de ''Equipamiento RÜral" para lo 
cual declaro que: · -- ... ·'f:' :"·, ~·:· '~:··· 

• Cuento con recursos económicos para cumplir con la aportád6n ~fü_c~:rresponcla, 
• Poseer la infraestructura compiementaria para la operaiivi~ad deti~ci{so á solicitar. 

• . . ' .-··-.. _.,.,.-, ·>-·---'·"··.-. :-·'·.'·. '·-· ..... .... .-," 

• Manifiesto que la información que declaro en la ~(Jlicilud esveh:laciera. 

Nombre y F.irma _del productor 
o representante del grupo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

.:,_..,._.._......,_,.•llUO..lo09•uu1>•• 

¡¡ 



ANEX02 
ALIANZA 

= ll.IJJ QUERfTARO. 

CAMPO. 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE MECANIZACION 

Proyecto: -------------------------

Recibida por:----------------- Fecha: -----

l. DATOS GENERALES 

Nombre o Grupo: --------------- Beneficiarios ---
Localidad: ------------- Municipio:----------
Tenencia de la tierra: Ejidal Pequeña propiedad Otra ___ _ 

Superficie de: Riego !;¿~!t!)i.,~~77',;,;·f~: ;,i;':·~~~?i~~[fillti;,~,:~"7.'.:0:; ... 

Il. CONCEPTO DE INVERSIÓN 

Adquisición de tractor 

Adquisición de sembradora · 
Reparación de tractor O. > 1)J~7:~;,'!~:·;,}h't;'~!i~;\,:i:~:r;:(\(,> 

Proveedor -·----'---------·· .. _>:_:_:·:-'--~~3;:tWt?{kgosto'_ ... _:<_'-'·--------

ORGANIZACION DE 
PRODUCTORES 

Nombre y Firma del Solicitante 

Vo.Bo. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
CONSEJO MUNICIPAL 

AGROPECU¡{}RIO 



DICTAMEN: 

FECHA 

OBSERVACION'éS: 

. :~ _, 
.,. ... 

. . ~ •.. ·l •. 

•• 2°CVIDUAJ.N•OO<.CNoAUU'Ql.DOC 

111-A 



ALIANZA 

QULll(TAJIO 

MECANIZACiÓü\~ 

FOLIO:-----

Carta Responsiva Fecha: 

.Yo vecino cie la Localidad de 
s,:.·,. · · del municipio de-----·----'---'-----'"~--'"----'" 
.• , .• por este conducto manifiesto que soy productor agropecuario y que dose:o.par:ticipar .en el. 

Pregrama de Alianza para el Campo en ol componente de mocanizaciól) p:ara lo cual declaro· 
,,,. <qt¡c:··' · · · · ··.i· .. ' ;;/·' · ,.·. : ·· 

··,..,; ·.: ',, .~·~··>- -- : .. ').::· 
;\';~ . '.~}cu~nto con recur~6.~ e.~~rÍ~rni~f s para .cunÍplir.cori ia, apo;:ta6ió1) qu~ .~o}i~~b6n~~ . 

.::·· · s·~1:~t'::~':~x:0~: ·~~f~~~~::~::~~1:~.:.~.f ::1;i~.:5t:: .. 1 

• Manif;estoq·u~ la ih6r~~¿i(in tjte cÍ~cl~r~ e~ la solicitud es verdadera. 

Nombre y Firma del productor 
o representante del grupo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

iv 



ANEXOJ 

QUERÉTARO 

ALIANZA 

': .. ',taií 
kll 
CAMPO. 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA GANADO MEJOR 

Proyecto: 

Recibida por:----------------

!.DATOS GENERALES 

Fecha: -----

Nombre o Grupo: ---------------- Beneficiarios __ _ 
Localidad: Municipio: _____ ··_._ .... _ ... .;..,._ ... .;,..;,.. __ 

Tenencia de Ja tierr.a: Ejidal , · .PeqiJ8~a p~oP1eda·ct··-~:;_-.:·~ __ ._i·¡· ,.. Otra··_<··_·:·: __ 

Superficie de: Rie~o ·;;; \P'.;;;.,,"'-''"<i,¡;~;.;;;:remporal · ;: : • · < .. ·. ¡.·Agostadero-----

:·· H~~º ~:~n~~;·~é,~~;,~~~:~~~~JJj~f ('.ff.'!f~~~;~'.st~I·.'. ... ·~·· .... E·s;ecie __ í=_r_ut-ic_o_iª_ -_ -_ -_-_ -'_ -_ -_-_ -.:_ 

/t ·~·;·ii~:c5;Ñ ¿;~~+ó::ó'~;f~~~~;¡¿;~ f:} .. 
. ·-c:,.·,-__ \,_.· "--·-;,··~ .. '·'(:;: ..• ·,--;~:-~, ''.'':,'"- -;~--"~'.''-"" 

; •• '·:~-.. _-)-\,- ,': ,¡ ''· .·::~:,~.~; ·~-~,> ''·'?/~:>::;;-~{ __ ···:: ~~:'.·-'; 

< .. G~:gaéic/sh~iri~fi. . ) · · RAZA 

... · ·.·· ·.G·~~~;~?:~·~~ff,66:',/ ( . • 
" . ;i Ganáé:Jo Ovino .:~ T". . e 

Costo ----------

Nombre y Firma del Solicitante 

ORGANIZACION DE 
PRODUCTORES 

Vo.Bo. 

CONSEJO MUNICIPAL 
AGROPECUARIO v 



V-A 



QUERETARO 

GANADO MEJOR 

FOLIO:-----

Carta Responsiva Fecha: 

ALIANZA -~· -C A M P O 

Yo _________________________ vo;icino de la Localidad de 
_______________ del municipio de-------------
por este conducto manifiesto que soy productor agropecuario y que deseo participar en el 
Programa de Alianza para el Campo en el componente de ganado mejor.para lo cuai'de.claro 
que: .·· ·fr.·" · ··, · · 

• Cuento con recursos.e~d~ó~ico.s para cumplir con la aportación c¡ u~'6o~rf~~~nd~'. . 

• Cuento con el núm~ro d~vientres ~ infraestructura que déiclaro. e~• ia ~~ll~itud. 
• No he participado en programas similares en los últimos 3 años .. 

Nombre y Firma .del productor 
· o representante.del g.rüpo 

.. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



QUERé:TARO 

ANEX04 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ALIANZA 

= ltlJJ 
CAMPO. 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

Proyecto: -------------------------

Recibida por:-----------------
1. DATOS GENERALES 

Fecha: ____ _ 

Nombre o Grupo: Beneficiarios __ _ 

Localidad: , . ;:,Municipio:_...;._ _______ _ 

•···· · ~::::::::~::::=,:~~~8~~:~T~~~~l{~~1~!:il~f~~i~·~, •'•' • 
\:{, .: )1. ·. ~·p.f..iceP-Ío .. Di:Ú,~y~·~i(~·~ .' .'. \ 

". :. :~.'\ ;: -~_:/~Y~~~,(~:.;-<)~'.'X':;::~{~:~:.~-:,.r~ :~: .. ~·., ::·r,. 
. . :i· ? f::'.f/-:;-'.;.'-N-e_m_b-re-. -y-F-ir_m_a_d_e_l_S_o_li_c·-,1a_n_te-

·,;, 

ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES · 

Vo.Bo. 

..... _ 

CONSEJO MUNICIPAL 
AGROPECUARIO 

vii~ooe. 



DICTAMEN.TECNICO SEMARNAP 

·o~;¡·(:)· t\-·?1
1
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OVERCl AflO 

FOLIO 
Car:a nesponsiva 

Yo·-------------------------- vecino de la Localidad de 
-----------------del municipio de--------------
por est<? cond·Jcto 1naniiiesto que soy productor agrope;cuéJrio y qua deseo participar en el 
Progwma do ·,¡¡;::nza para el Campo en al con'.;:>onente do estat:lecimiento do praderas p<1ra 
io C.J31 d-=claro que: 

• Cu8nto con recursos económico~ par¡,¡ c;um~·lir con I:; aportación que corresponda. 

" Cu:;)nto con hatos ganaderos que justifican el programa. 

"' Cu·. ··nto con ~wpe:i:cie suficior.to c:1 1'1 u:iiC~d econó1nic;:t de producción 

Nc:r·.:·:·c ;,' Firrr.a del productor 
o rcí.~"s.;,.-,tar1te del grupo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ANEXOS 

aÚERÉTAR0. 

ALIANZA 

= -CAMPO. 
PROGRAMA ELEMENTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

(PEAT) 

Proyecto: 

Recibida por:----------------

l. DATOS GENERALES 

ORGANIZACION DE 
PRODUCTORES 

Vo.Bo. 

Fecha: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CONSEJO MUNICIPAL 
AGROPECUÁRIO IX. . 
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QULíiCTAllO 

TESIS CON 
F~ DE ORIGEN 

PROGRAMA ELEM_l:NTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 
(PEAT) 

FOLIO:-----

C<irta Responsiva Fechu: 

. Yo ____ . ,.,;;.:C.., __ .--.-------- ·------- vecino de .la Localicl~d de: 
·-----'""-__,,,;, _________ del municipio de 

'>• . ';.por, este.condL1ct.o· mm1ifieslo que soy productor agropecuario y que deseo participar en el 
., ••. ·' f~rogréima. dc .. Ali:mz¡¡. para· elCampo en el componente de mecanización para lo cual de.claro 

.... ,.., 'que:> · · '"' 
> .• ·~· .• · ·, «·' \:.•·.;.-··- .- ,!: '· '' .. ·;: 

•.j-J:"·· . .-· 

•, i'/cúe~lo conrec;iirsos eco1Íórnicos para cumplir con lu .iportación que corresponda. 

··• ~. No c(;én;~c~~,(i':~c;to¡alt1°fccha ni he participado en proor~!nas ch11ili:1res. ·.• .. 
, . : ... -.. , . ' . . 

•' CL1ento ccin sup~1ficie suficiénte pma ~ianlener lrnb¡¡jando al tra6tor'(sci has.) 

• Manifies•¡o que I¡¡ i;;formación que declcro en ID ~olicituci~3 ·v~rdad:io. 

Nombre ~, Firma del productor. 
o representante del grupo 

.;-.. .. r-.. ..................... ,~ ... --



ANEX06 

ALIANZA 

11111 n{ IAlln 

rouo ¡----- -- -- -- , = llll/ 
CAMPO. 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE KILO POR KILO 

Proyecto: _______ 
1 

Recibida por: ____________________ _ Feclrn: 

l. DATOS GENERALES 
-------------·------·-- -- ---- ·----· --- ----- .. ·- -----·------------

Nombre o Grupo: ~~·---'' __ -----~ ____ -------- Oeneficiarios __ _ 

Locali~-~d; ------------ Municipio:-----
Tenenciá de la tierra: Ejidai ____ . -·--- Peque1ia propiedad----· Olra __ _ 

Superficie de: Riego ___ ____;_____ Temporal ______ . _ · Punleo -----

Cultivos qllc eslablece Hemlir11ie11lo promedio Fecha de cosecha 

----------
' ----·--·-------·---

--- - -ASESOR Tif<SNICO:c--
ENC/\RGADO I DISTRITO DE 

lJES/\RROLLO RURAL 

Vu.Bo~ 

--·-----------------·-' 

CONSEJO MUNICIPAL 
AGROPECUARIO 

TISIS COR 
FALLA DÉ ORIGEN 

xi 



ALIANZA 

Ollfllfll\110 

·.= 
~· C A M P O 

KILO POR KILO 

FOLIO:·-·------· 

.Ouerélaro, Qr o., ___ de--------- de 1 fl9G. 

CART/\ RESPONSIVA 

Yo ,vecino de la localidad de 
--·· ____ . 11ru111crp10 de ·---------,.----
por eslc conduelo rnaniriesto que soy productor ;igricola y ql\b deseo riarliclpar en el 
Programa de /\lianza para el Cm11pu en el componente l<ilo por l<ilo para lo cual declaro que: 

• La información que declaro en In solcilwJ es verdmtma. 

• Me comprometo a reinlcgrnr In canlldacJ ele semilla que se me proporcionó para la 
siembra de---·-· ____ , a la cosecha mediante la entrega de grano que 
cumpla las normas de calidad eslableciclas por CONASUPO, o su equivalente en efectivo 
"precio de compra de CON/\SUPO que esle corriendo. 

·• De pagar con onpocio o urru1n lo horó e11 In boclegn o lugar que rne sea. indicado por la 
Coordinación Regional lle la SEDE/\ o el Dl!Hrilo de Ocsnrrollo Rural. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

xii 
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CAMPUS ARAGÓN 

ALIANZA PARA EL CAMPO "ALCANCES, DEFICIENCIAS Y PERSPECTIVAS" 

ESTUDIO DE CASO: EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

CUESTIONARIO. 

1.- Nombre. (si lo desea). _______________________ _ 

2.-¿Comunidad a la que pertenece? ___________________ _ 

3.-¿Cuál es su Ocupación? 

Agricultor Ganadero Obrero Otro 

4.-¿Conoce Usted el Programa Alianza para el Campo? 

SI NO 

5.-¿Cree Usted que el programa Alianza para el Campo sea la alternativa para los 

problemas Agropecuarios de su comunidad? 

Si NO. 

¿Porqué?--------------------------~ 

<: - . ~~;·; . '" ~ . . . . 
. . 

6.-¿Ha recibido apoyo d~ ~·lgún s~bprograma de Alianza para el Campo de los que se 

aplican en.el muni~ipi~? .<si.la.Í'espuésta es no pasar a la pregunta 10) 

SI NO 

xiii 



7.-¿Cuál? 

a)Equipamiento Rural. 

b)Kilo X Kilo 

Praderas 

c)Mecanización 

d)Ganado Mejor 

e)PEAT 

f)Establecimiento de 

g)Otro (Especificar>-------------------------

8.-¿Qué tipo de apoyo ha recibido de este subprograma? 

xiv 



15.~¿Con supartlclp~ció~ e~ ~lpr¿grama ~n{~¡~ra:a las condiciones de vi~a de usted y su 

familia? · ··· 

16.·A grandes rasgos ¿Qué le tia parecido la ejecucióndel Prog'rama ~llanzá pa'ra el Campo? 

a)Excelente b)Bueno c)Regular ·d)Malo e)Pésimo 

XV 
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