
/
 LA ALIMENTACION EN MEXICO:
 
PRODUCCION, ABASTO Y NUTRICION
 

Jaime DE LA MORA GOMEZ· 

Las actividades agropecuarias y forestales siempre han sido desta
cadas como prioritarias dentro de las del Sector Primario y contri
buyen de manera sustancial a la consolidacion de la economla apor
tando alimentos, materias primas, divisas y empleos. 

El marcado rezago de 10 agropecuario, es el reflejo y resultado de 
poHticas aplicadas en el pasado, donde se Ie asigno al Sector AgrIcola 
Rural, basicamente el papel de proveedor sistematico de recursos fi. 
nancieros a la industria y a las areas urbanas. Este papel implico el 
tratamiento privilegiado para aquellas areas y productores capaces 
de incrementar rapidamente la produceion, ocasionando aSl un mar
cado deterioro social, economico y ecolOgico en el resto, es decir, 
se provoco una dualidad 0 polarizacion en los sistemas de produc
cion. Dentro de este esquema el subsector que resulto mas daiiado 
fue el agricola, ya que esta actividad se compone de dos realidades 
diferentes que se manifiestan como la agrieultura de riego y de tem
poral; la importancia del subsector radiea en su participacion eco
nomica y social en tl~rminos relativos dentro del total sectorial y de 
10 estrategico que resulta viendolo en la perspectiva de la seguridad 
alimentaria. 

En los ultimos cuarenta anos, el valor del producto bruto agricola 
siempre ha estado por encima de la mitad, en relaci6n con el total 
agro,pecuario. La elevada ocupaei6n agricola es mucho mayor que 
el peso relativo de su producto bruto y la dependencia 0 autosufi
eiencia alimentaria se traduce como un arma polltica y econ6mica, 
dentro de las relaciones de intercambio internacionales, como de im
portancia prioritaria. 

* Ingeniero, Director general de Programad6n y Presupuestaci6n panl 

el Desarrollo Rural Integral SPP. 
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El agotamiento del modelo economico, fijado para el desarrollo 
del sector que empieza a manifestarse a mediados de la d6cada de 
los setenta, se hace patente en un ritmo de creeimiento del producto 
intemo sectorial a tasas inferiores a las del crecimiento poblacional. 

La perdida de la autosuficiencia nacional en basicos y la re
ducci6n en tenninos reales del ingreso familiar y de los niveles de 
alimentaci6n, vivienda, educaci6n y salud del sector de productores 
de bajos ingresos, indujeron al Estado a reorientar las politicas y 
estrategias en busca de un desarrollo rural integrado, concepto que 
implica no 8010 el crecimiento del producto y de la productividad 
agropecuaria y forestal, sino tambien y fundamentalmente, mayores 
niveles de bienestar que se a1cancen en fonna sostenida para los ha
bitantes del campo, promoviendo igualdad de oportunidades de par
ticipaci6n y una distribuci6n equitativa de los beneficios de creci
ffiiento; involucra la planeaci6n participativa e incorpora las a,por
taciones y soluciones de h propia poblaci6n afectada y significa trans
fonnar estructuralmente la forma y orientaci6n de la producci6n, 
<:omo parte sustancial del cambio cualitativo buscado en el resto del 
sistema econ6mico. 

El comportamiento de la demanda de alimentos, esta sujeto :l 

fen6menos econ6micos y socioculturales principalmente. Dentro de 
los estratos mas pobres de la poblacion, los componentes de la ca
nasta familiar varian de acuerc10 al nivel de ingresos y a la evolu
<:ion de los precios en los productos; es decir, la parte del ingreso 
familiar que esta destinada al consumo alimenticio es la mas vulne
rable, dado que otros gastos fijos como renta y servicios tienen poca 
<> nula movilidad ante el aumento en el costa de la vida. 

Por otra parte, los hibitos de consumo han sido modificados se
riamente en perjuicio de los pobladores que inconscientemente y 
<:omo producto de extensas campafias publicitarias han sustituido 
alimentos tradicionales con un apreciable contenido nutricional pOl' 
productos chatarra con escaso valor alimenticio. 

De la poblaci6n total, aproximadamente el 18% ingiere dietas 
'suficientes y variadas y en el otro extremo, el 40% no llega a cu
bdr los requerimientos minimos nutricionales. 

Debido a que las tasas de crecimiento poblacional superan con 
mucho a las del aumento en la producci6n de basicos, la brecha 
existente entre el requerimiento de los mismos y la disponibilidad, 
cada dia se incrementa mas, obligando al Estado a recurrir a cre
cientes importaciones. 

Aunado a 10 anterior, la competencia de especies pecuarias mo-
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nogastricas con el hombre pol' los cereales ha prc)Vocado fuertes des
viaciones de estos hacia el consuma animal. 

De estos planteamientos, bastante conocidos, podemosdeducir que 
la disponibilidad de alimentos b:l.sicos es en el pais cada dia menor, 
10 que haec maS dificil su obtenci6n, situaci6n que incide directa
mente en la demanda de los mismos. 

De 1956 a 1966, las tasas de crecimiento de los precios al con
sumidor, fueron menores que las de los precios al productor, situa
ci6n que estimul6 la producci6n y favoreci6 al consumo. En la si. 
guiente decada el fen6meno se revirti6 con las consecuencias nega
tivas evidentes. Actualmente el proceso inflacionario y los proble' 
mas economicos generales dificultan el exito de los mecanismos que 
se han establecido para lograr un giro total en la tendencia. 

La explosion demografica que prevaleee en Mexico haee que 13 
perspectiva alimenticia sea bastante pesimis,ta; la producci6n de 
maiz y frijol tradicionalmente y en la actualidad se encuentra en 
su mayoria en manos de productores no empresariales, es decir, cam
pesinos, ejidatarios, comuneros y colonos que en general no cuentan 
con un sistema de soporte que proporcione los servicios e insumos 
necesarios para a1canzar niveles de produccion y productividad su
ficientes. En el supuesto caso de que las politicas establecidas en el 
presente, en cuanto a apoyos decididos a las areas temporaleras, no 
se conscliden de manera real y coordinada, sera practicamente im
posible satisfacer intemamente la demanda de estos productos. 

En terminos generales puede decirse que de acuerdo con los re
querimientos nutricionales establecidos como minimos por la FAO, 

nuestro pueblo se encontraria bien alimentado de no ser por los 
fuertes desequilibrios existentes y reflejados en el consumo excesivo 
y defieitario de los diferentes estratos economicos de nuestra po
blaeion. 

En los ultimos treinta afios la demanda de alimentos de origen 
animal, ha sido mucho mas dinarruca que la de los de origen agrico
la, situaci6n provocada por la aguda concentraci6n del ingreso, es 
decir, que la parte del gasto orientada hacia alimentos de origen 
animal se incrementa en proporci6n al aumento del nivel de in
gresos familiares, asi las familias de bajos ingresos destinan la ma
yor parte de su gasto alimenticio en productos agricolas. 

Dentro de los alimentos de origen pecuario han destacado las 
crecientes demandas en carnes porcinas y de aves, fenomeno re
flejo de la relaci6n oferta-demanda y de la tecnificaei6n a que han 
sido sujetas las explotaciones productoras de este tipo de alimentos. 
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En el caso de los granos basicos maiz, frijol, arroz y trigo, du
rante los sesenta, las tasas de consumo de los mismos son superiore! 
a las de crecimiento de la poblaci6n, sin embargo en la siguiente 
decada esas tasas decaen paulatinamente, basicamente por el despro
porcionado aumento de la poblaci6n en contraste con los incremen
tos en superficies cultivables, producci6n y productividad. 

Vale la pena reflexionar sobre la constante argumentaci6n en 10 
referente a autosuficiencia en carne bovina, ya que es evidente que 
la demanda efectiva es cubierta, si se tiene presente que el consumo 
es efectuado basicamente por familias de ingresos altos y medio~. 

Esta es una clara muestra de 10 determinante que resulta el precio 
de los alimentos y los niveles de ingreso familiar en la demanda 
efectiva. 

Entre 1940 y 1950, la tasa de crecimiento de la superficie cose
chada total fue de 3.6%; para la decada de los setenta dicha tasa 
se redujo a tan sOlo 1.3%. 

t 

Para poder analizar las perspectivas de la superficie a cOfiechar, 
es indispensable ubicar el total de la superficie agricola dentro del 
contexto diferencial de riego y temporal, ya que. la evoluci6n ha 
sido diferente y por 16gica su futuro tambien 10 sera. 

En la Agricultura de Riego, de la decada de los cuarenta hasta 
1976, la participaci6n de la inversion hidroagricola dentro del total 
de la inversion agropecuaria signific6 alrededor del 87% contribu
yendo esto de manera determinante a la expansion de areas de re
gadio, siendo casi la totalidad de esta inversi6n de tipo pUblica, ya 
que el riego privado no cred6 de 1960 a 1980. 

Sin embargo, el comportamiento del crecimiento de la superfi
de regada viene cayendo sistematicamente, ya que mientras se tuvo 
una tasa de incremento del 11.6% en los cuarenta, en los cincuenta 
fue del orden del 6.6% y en los sesenta tan sOlo del 2.1 %. En la 
actualidad dicha tasa es aun menor. Esta evoluci6n muestra la com
plejidad creciente que presenta la apertura de nuevas superficies al 
riego e indica que la solucion al problema de la seguridad alimen
taria, exclusivamente por esta via, no es posible. 

En los ultimos aiios la situaci6n de crisis econ6mica hace prac
ticamente imposible el pensar en nuevos programas de grande irri
gaci6n, por 10 que los esfuerzos y recursos estan siendo reorientados 
hacia el temporal y la pequeiia irrigacion, sobre todo en aquellos 
proyectos en que su periodo de maduraci6n es corto. 

En la Agricultura Temporalera se produjeron los principales apor
tes al crecimiento del area cultivada total, sobre todo a partir de 
los cuarenta, resultado del reparto agrario que sent6 las bases para 
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el uso agricola de areas de ganaderia extensiva, e incluso inexplo
tadas. Pero las caracteristicas del reparto, con entrega de parcelas 
muy pequeiias y sin medidas de apoyo complcmentarias para la pro
ducci6n, impidieron que la agricultura campesina tuviera viabilidad 
de acumulaci6n de capital y de aumento general de la productividad 
del trabajo. 

Lo anterior se manifest6 en una agricultura de temporal margi
nada de la cual los usuarios se sintieron defraudados y se inicio un 
cxodo rural hacia las zonas urbanas, pOl' 10 que la superficie culti
vada en temporal cornienza a presentar retrocesos. . 

Considerando 10 anteriormente expuesto, y conscientes que la 
necesidad de superar la crisis responde al problema estrategico ali
mentario y a un problema social de dolorosa actualidad, creemos 
que uno de los componentes de las posibles soluciones no esta ba
sarlo en el aumento de superficie sino en el incremento de la pro
ductividad de la ya existente, 10 cual nos Ileva a un nuevo an;llisi~ 

dentro de la dualidad riego-temporal. 
La produccion de las areas irrigadas disminuy6 en cierta me

dida la gravedad de la crisis agricola en la segunda mitad de los 
sesenta, pues alIi mantuvo aun altos ritmos de crecimiento en sus 
rendimientos unitarios, pero desde 1970 los rendimientos no cre
cen significativamente y salvo excepciones los rendimientos actuales 
son ya sumamente elevados, 10 que seiiala la imposibilidad de man
tener las altas tasas que se verificaron en el pasarlo, euando la bre
cha entre rendimientos reales y potenciales era mucho mayor. La 
agricultura de riego en Mexico hoy pOl' hoy, muestra un panorama 
general de elevado nivel tecnologico, de altos rendimientos y de 
fuerte capitalizaci6n aunque se acepta de antemano que la misma 
no es un universo homogeneo y que, par ejemplo, el maiz y el frijol 
constituyen una reaIidad diferente y sus rendimientos dejan mucho 
que desear ya que en la mayor parte de los casas estan muy por 
debajo de su potencial tecnico. Esto no es sino el reflejo de la re
laci6n, beneficio/costos directos, que en estos cultivos es inferior a 
la de otros competitivos como el sorgo y la soya, 10 que ha hecho 
que la tecnificaci6n en el maiz y frijol de riego no se presente como 
una altemativa atractiva para los empresarios agricolas, repercutien
do en que sean los campesinos sin recursos, los que los cultiven en 
forma tradicional y permanezcan ligados a ellos por diversos gra
dos de autoconsumo. 

Mientras que en 1960 las superficies cosechadas de los cuatro 
granos basicos significaba el 78% del total, para 1980 se habia reo 
ducido a tan solo el 58%. 

? -
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Aswniendo 10 dicho, los necesarios aumentos productivos han' 
de provenir de la agricultura campesina temporalera por radicar en 
ella un elevado potencial, tanto de tierras cuitivables como por di
ferencia entre rendimientos actuales y potenciales. Esto significa un 
':crdadero rete ya'que implica una estrategia' que debe abarcar a 
mas de 2 miIIones de predios y alrededor de 13 millones de hecta
reas dispersas en todo el pais en donde debera destacar la aplicaci6n 
de insumos tecnol6gicos de alta respuesta productiva cuyo costo. sea 
sobradamente cubierto por la producci6n adicional esperable, e im
plica disponibilidad por parte de los campesinos a un tipo de cre
dito adaptado a sus condiciones que financie tales insumos. 

Pero no se requiere tan sOlo de un cambio en la politica credi
ticia, sino que presupone una· orientaci6n general de apoyo a las 
areas temporaleras y a los productores que las trabajan, respetando 
su organizaci6n y dotandolos de los servicios indispensables para que 
se encuentren en la posibilidad de acumular excedentes y asi, pau
latinamente se vayan introduciendo en condiciones favorables a la 
tecnologia moderna ypor tanto a niveles de com~titividad. 

De no llevarse a cabo 10 anterior, como dicho esta en la volun-, 
tad politica de nuestro actual regimen, el potencial que guardan 
nuestras areas temporaleras y las ganaderas que pueden reorientarse 
hacia fines de uso agricola, es y sera mas que suficiente. una vez 
desarrollado para cubrir las necesidades de nuestra poblaci6n, e in
clusive para realizar sustanciales exportaciones. 

La capitalizaci6n del Sector ha seguido un rumbo 16gicamente' 
paralelo al que present6 la dualidad riego-temporal, aunque es de 
hacer notar que de 1955 a 1975 fue aproximadamente 6.5% menor 
que en los 15 aiios anteriores, en relaci6n con la inversi6n pUblica 
total. Alrededor del 87% de esta inversi6nJue canalizada a la in
fraestructura hidroagricola que coincide en areas en las que tradicio
nalmente han acudido importantes apoyos como son: vias de cornu
nicaci6n, suministro de insumos, credito y asistencia tecnica entre 
otros, que en su conjunto han contribuido a una fuerte capitalizaci6n 
casi generalizada en todas las areas irrigadas. 

Los fen6menos en temporal son de diferente clase, pues los pre
dios campesinos carecieron de medios para transformar su agricul
tura tradicional. Sus pequeiias superficies (que determinan Ulia po
bre vinculaci6n con el mercado), la relaci6n de precios de sus pro
ductos tipicos (maiz y frijol) con los de insumos requerido:. para 
la .tecnificaci6n y los del conjunto de las mercancias, 10 rediIcido 
de los salarios agricolas que complementan sus ingresos, la usura 
y el intermediarismo, detenninaron un exiguo excedente <!Conomi-
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co susceptible de ser canalizado a la transformaci6n tecnol6gica. 
Tal excedente tampoco estuvo disponible, de manera generalizada, 
por medio de crooitos; y en los periodos en que estos awnentaron 
(1973/75 y 1980/82), hubo problemas de recuperaci6n que traba
ron la continuidad del proceso de canalizacion de recursos externos 
a la economia campesina. La situaci6n expuesta impidio que exis
tiera la posibilidad de capitalizacion en las areas tem,poraleras. 

Hasta 1980 el pais contaba con 848 presas con fines de irriga
cion, las cuales en su conjunto tienen una capacidad aproximada 
de almacenaje de 120000 miIIones de metros cubicos. De 1930 a 
1984 se habian logrado beneficiar 3307 700 hac con obras de gran
de irrigacion y 1 386 700 hac con obras de pequefia irrigacion, to
talizando 4694400 ha. bajo riego. EI numero de usuarios total es 
de aproximadamente 870000 hasta 1978, y de 1925 a 1984 se han 
invertido en irrigaci6n aproximadamente 381 529 miliones de pesos 
a precios de 1978. Con estas metas Mexico se situa como el pais con 
mayor area irrigada en America Latina. Sin embargo, tradieional
mente la rehabilitaci6n y el mantenimiento de los Distritos de Rie
go los ha cubierto el Gobierno Federal, provocando que el uso del 
agua por parte de los beneficiarios sea muy ineficiente y por ende 
existan grandes desperdicios. En el pasado y hasta hace muy poco~ 

aiios, los grandes proyectos de irrigaci6n se autorizaban sin dade 
la importancia debida a los periodos de construcci6n y maduracion, 
ni a las perspectivas econ6micas generales de la Naci6n. Hoy la 
politica referente a infraestructura hidro~ricola ha dado un £uerte 
giro y el apoyo se ha restringido a la terminaci6n de obras iniciadas 
con avances considerables y a las de pequefia irrigacion, de la 
misma forma la tendencia es ir responsabilizando paulatinamente a 
los usuarios por los costos que ocasiona el mantenimiento y rehabi. 
litaci6n de la infraestructura creada, a fin de reducir erogaciones 
al Estado, e inducir un uso mas racional y eficiente del preciado 
Ilquido. 

En general, la tecnologia agropecuaria que se ha venido desa
rrollando en el pais no es acorde a nuestra realidad agron6mica, 
economica y social, ya que se han seguido modelos de paises de
sarrollados y los resultados solo tienen una aplicaci6n positiva en 
areas restringidas, dotadas de riego y condiciones ambientales ade
cuadas, en e1 resto dicha tecnologia ha provocado el deterioro de 
los recursos naturales y el incremento de la dependencia exterior. 

Hasta hace muy pocos meses la investigacion agricola, pecuaria 
y forestal se estaba realizando en forma aislada y existia una fuert~ 

desyinculaci6n entre investigaciones,extensionismo y productores. 1.0 
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anterior contribuy6 de manera considerable a la polarizaci6n en el 
campo con las consecuencias que todos conocemos. 

A ralz de esto se ha ido reorientando paulatinamente el fun
cionamiento de investigaci6n y transferencia de tecnologia agro
pecuaria bajo los siguientes criterios generales: experimentaci6n que 
responda prioritariamente al tipo de recursos agricolas predominan
tes en el pais, enfatizando en las areas de temporal y los granos 
basicos, procurando llevarse a cabo en coordinaci6n con los pro
ductores para coadyuvar al proceso de comunicaci6n productor-ex
tensionista-investigador. Dicha investigaci6n debe de tener un en
roque de aprovechamiento de recursos y abarcar el proceso pro
ductivo completo a fin de que los productores controlen todos los 
componentes del mismo y de esta fonna el pals aminore su de
pendencia tecnol6gica exterior. 

Las actividades pecuarias tienen un peso sigriificativo dentro del 
Sector Agropecuario, ya que alrededor de un 65% de la superficie 
nacional tiene vocaci6n para la ganadena y de esta area alrededor 
de un 50% es de usufructo del sector social. 

Mientras que en 1960 los fOITajes representaban un 3.0% de la 
superficie cosechada total, para 1980 esta cifra se habia incremen
tado al 11.0%; sin embargo, las tasas de crecimiento de la gana
dena en relaci6n con su participaci6n en el pm nacional han dis
minuido de 5.3% a 3.2% en el mismo periodo, y a pesar de esto 
su crecirniento ha aumentado y ha sido el mas alto dentro del Sector. 

La rama ganadera presenta una variabilidad considerable en 
cuanto a los sistemas productivos que se utilizan, desde los comer
ciales con uso de alta tecnologia hasta los de traspatio para auto
consumo. 

Por sus antecedentes e importancia actual destaca dentro de las 
actividades pecuarias la relacionada con el ganado bovino tanto de 
aptitud camica como de leche. Entre 1972 y 1980 el hato bovino 
registr6 un crecimiento de mas del 26%. En general las explotacio
nes dedicadas a la cna de ganado de carne tienen un Indice de 
tecnificaci6n muy bajo y su expansi6n se ha debido basicamente 
al crecimieto natural del hato nacional y a la constante incorpora
ci6n de tierras para esta actividad. Las explotaciones de cna en 
su mayona son de tipo extensivo y el producto tiene tres destinos nor
males: una buena parte de los beceITos producidos en el norte, se 
venden al destete a los Estados Unidos; el resto se desarrolla tanto 
en praderas naturales como inducidas para tener su tenninaci6n en 
corrales de engorda intensiva con alimentos concentrados; en el sur 
no hay exportaci6n y la engorda es exclusivamente en praderas. 

. , , 
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De cualquier manera se evidencia una separacion marcada entre cria
dores y engordadores y como resultado de un mayor dinamismo y 
redituabilidad en la engorda, se ha venido marginando y reduciendo 
la crla. Esta situacion se inici6 hace unos 10 anos de donde la tasa 
de crecimiento del hato ha ido decayendo paulatinamente, ya que 
con anterioridad su comportamiento habia sido similar al de la 
poblaci6n humana. 

En la ganaderia lechera se observa un fenomeno de dualismo en 
cuanto a los tipos de producci6n, ya que mientras el 17% de los 
vientres son aitamente especializados y se explotan en sistemas de 
tecnificaci6n avanzada, el resto es ganado cruzado 0 de doble pro
pOsito, con bajos niveles de eficiencia y productividad, 10 que ha 
ocasionado que eI crecimiento en la producci6n lechera haya sido 
lento, mostrando una tasa de incremento anual del 2.0% en los 
ultimos 10 anos, situacion que ha incidido de manera detenninante 
en crecientes volumenes de importaci6n, ya que este producto es 
considerado como prioritario dentro de la canasta basica de con
sumo humano. Por otro lado, la mayor parte de la prodllcci6n de 
la ganaderia especializada, la cllal para su expansiOn, requiere de 
fuertes inversiones, ademas de que implica una gran dependencia 
tecnologica y genetica del exterior y considerando que el producto 
esm sujeto a precios controlados" la peThpectiva de autosuficiencia 
presenta un panorama dificii. Consciente de esta compleja proble
matica el Estado estableci6 el «Programa Especlfico de Fomento a 
la Prrd.ucci6n, Abasto y Control de Leche de Vaca» en donde se 
otorgan diversos estimulos para nuevas inversiones a fin de incre
mentar la capacidad de producci6n de las explotaciones especiali
zadas. 

A largo plazo una de las altemativas mas viable y conveniente 
es la que se basa en el Desarrollo de Ganado Lechero Tropical con 
sistemas de producci6n adaptados al medio y con la generaci6n de 
tecnologia propia, considerando que la zona tropical del pais es la 
que ofrece un mayor potencial fOITajero. 

Las ganaderias caprinas y ovinas manifiestan una tendencia en 
detrimento del numero de animales que componen los respectivos 
hatos, esto se ha debido basicamente a que los indices de producti
vidad son bajos por mal rnanejo y deficiencias en aspectos nutricio
nales y sanitarios. Por otra parte, la baja demanda efectiva para 
estas especies y productos derivados, no ha sido estlmulo para su 
produccion. 

Administrador
Text Box
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La porcicultura ha tenido una expansi6n de las mas altas en 
los ultimos afios, dentro de todas las actividades pecuarias. Entre 
1972 y 1980 el numero de cerdos ha aumentado en mas del 48%. 
Ocupa el primer Jugal en el pais en cuanto a aportaci6n de carne 
en canal. La tasa de crecimiento de la Piara Nacional en los ultimos 
10 afios, ha sido de alrededor del 5% anual, y los incrementos en 
indices de productividad tambien han sido apreciables. La mayor 
concentraci6n de esta espccie se encuentra en In zona templada y la 
expansi6n de la actividad se ha efectuado fundamcntalmente en explo
taciones altamente tecnificadas con uso intensivo de capital y poca ma
no de obra. La porcicultura enfrenta un serio problema en cuanto al 
abastecimiento de alimentos para los animales, ya que su dieta se basa 
en granos y pastas de oleaginosas, constituyendose asi los cerdos en un 
importante competidor por estos productos con el hombre. 

Tanto la avicultura productora de huevo para plato, como la 
de carne, han mostrado un comportamiento similar al de la pord
cultura; sus crecimientos han sido muy superiores a los de la po
blaci6n. Evidentemente, los subsidios otorgados por el Estado a al
gunos insumos basicos para la producdon y en especial al sorgo, 
que confonna maS del 50% de las dietas de estas especies en granjas 
modernas, han contribuido de manera sustancial a la expansion de 
estas actividades, eI n-umero de aves ha crecido en a,proximadamente 
un 52% de 1972 a 1980. Estas explotaciones se han constituido 
como actividades de alta tecnificacion y las aves tambien compiten 
fuertemente por los granos con el hombre. A diferencia de la por
cicultura, la avicultura presenta dos caractensticas diferenciales y 
Unicas dentro de las actividades pecuariu; la avicultura organizada 
se encuentra en muy pocas manos, aportando el grueso de la pro
duccion, y las empresas que los dominan tienen un alto grado de 
integraci6n vertical y horizontal, controlando de esta manera eI 
mercado y dejando en condiciones desventajosas a los medianos y 
pequefios productores. POl' otra parte, en el pais no existen linea!! 
geneticas nacionales, por 10 que se tiene una total dependencia del 
exterior en este rubro, viendonos obligados a realizar constantes 
importaciones, las cuales son reaIizadas por los rnismos empresarios 
con alta integraci6n, situaci6n que profundiza el problema del con
trol oIig0p6Iico del mercado. 

A excepci6n de la leche, el pais ha sido y sigue siendo autosu
ficiente en productos pecuarios, ya que las eventuales importaeion~ 

de came y huevo han tenido como finalidad principal, regular pre
ciOll y evitar especulaciones. Esta aseveraci6n es valida si Ie COIl

sidera la autosuficiencia como la producci6n de suficientes alimen

t06 para cubrir la demanda efectiva. Pero si consideramos la inca
pacidad del grueso de la poblaci6n para adquirir la mayor parte 
de los productos pecuarios en cantidad suficiente pOl' su bajo poder 
adquisitivo y el excesivo derroche en el consumo de los estratos de 
ingresos superiores, caeremos en cuenta que la demanda potencial 
de la poblaci6n, funaamentandose en los minimos nutricionales es
tablecidos en el PRONAL, dista mucho de ser cubierta. 

La mayor parte de las organizaciones a nivel ejidal que existen 
en el pais, han nacido a raiz de los requisitos legales que exigen 
las instituciones bancarias para que se puedan considerar a los cam
pesinos como sujetos de credito. Este proceso se vino dando en un 
ambiente de competitividad crediticia, pOl' 10 que muchas de las 
promociones efectuadas s610 se fundamentaron en este fin sin con
siderar seriamente las organizaciones infonnales existentes, ni los 
aspectos sociales de la comunidad. Estc tipo de organizaci6n no fue 
obligada, pero sl coercitiva al tipo de organizaci6n que los ejidata
rios deseaban, ya que de no fonnar una figura asociativa restringida 
y marcada por las instituciones, los ejidatarios no podrian recibir 
el beneficio de los recursos crediticios. Es decir, la gran mayoria de 
las organizaciones campesinas existentes han sido impuestas desde 
arriba y desde afuera. Esto mismo es valido para comuneros y co
lonos. Los jornaleros del campo ,no han tenido eI apoyo ni la capa
cidad suficiente para fonnar cualquier tipo de organizaci6n que 
realmente proteja sus intereses. 

En cuanto a medianos procluctores y productores empresariales 
se refiere, sus organizaciones presentan la otra cara de la moneda 
y han logrado por medio de las mismas un gran poder de negocia
ci6n y control sobre algunos mercados. 

La organizaci6n en el campo debe ser una base para los prOOuc
tores sobre la cual se logre la unificaci6n social con problemas y 
origenes comunes, capaz de transfonnar eI proceso productivo, ex
plotar racionalmente los recursos, retener y distribuir con equidad 
los excedentes economicos que se deriven de la actividad agrope
cuaria y forestal. Su estructura debe corresponder a las fases' de 
produccion primaria, transfonnaci6n, comerciaIizaCi6n y consumo 
y debera mantener una estrecha relaci6n con la organizaci6n social 
y politica de las comunidades rurales. ' 

Es importante reconocer que el fortalecimiento del campesinado 
pol' medio de su correcta organizacion implica enfrentamientos 
con'los grupos sociales que hoyse apropian de la mayor parte del 
~xcedente porel producido. Esto reclama, pol' tanto,' una clara'y 
decidida voluntad poHtica del Estado para apoyarles en este proceso. 
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Dentro de los beneficios principales que se pueden obtcncr (:c 
una organizaci6n adecuada se encuentra el 6ptimo aprovechamiento 
de los ~istemas de apoyo a la producci6n, los cuales son multiples v 
se encuentran sumarnente descoordinados, 10 que se refleja en una 
ceso..
 
baja eficiencia yalta duplicidad de funciones. En 10 qu~ corresponde
 
al Estado dentro de 10 que es la prestaci6n de servicios por media
 
de los sistemas de apoyo, destaca una amplia red de carninos pm
 
todo el Territorio Federal, el credito, la asistencia tecnica, el sumi

nistro de semillas y fertilizantes, servicios de maquinaria agricob,
 
una densa infraestructura hidriulica, seguros contra siniestros, inves

tigaci6n y otros. Estos servicios aunados a los que se prestan para 
la fase de transformaci6n y comercializaci6n conforman en si 10 
que se denomina un sistema de soporte; factor indispensable para 
el lagro del Desarrollo Rural Integral. 

Es necesario que el conjunto de instrumentos con que cuenta eL 
Sector PUblico sea manejado integral y coordinadarnente en funci6n 
de los objetivos que Sf.' persiguen. Ninguno de estos, par si solos, 
pueden permitirnos el alcanzar y sostener la autosllficiencia alimen
taria y la elevaci6n del nivel de vida en el campo. 

En definitiva, uno de los instrumentos de mas impacto en la 
producci6n agropecuaria 10 constituye el credito. el cual por medio 
de avios viene atendiendo alrededor de 11 millones de hectareas 
agricolas. Se estima en cerca de 5 millones de hectareas la super
ficie sin credito institucional, de las cllales la inmensa mayona se 
caracteriza por practicar una agricultura maicera tradicional. Du
rante 1983 y 1984 la superficie atendida con avio por BANRURAL 

descendi6 en 1.7 millones de hecmreas, de las cuales el grueso fue 
precisamente en maiz. Como ya se explic6, el tipo de credito a 
desarrollar no es identico al flue caracteriz6 hasta ahora al BANRURAL, 

sino que partiendo de que -los agricultores campesinos en cuesti6n 
ya estan realizando par su cuenta la agricultura maicera y frijolenl 
tradicional, fundamentalmente con· trabajo familiar, el credito se 
debe canalizar estrictamente al financiamiento· de los insumos capa
ces de dar un cambio notable en los rendimientos. 

EI nivel de empleos en el Sector depende de las posibilidades 
para aprovechar totalmente la superficie con vocaci6n agricola, de 
la tecnificaci6n de las explotaciones, de la prograrnaci6n de cultivos 
extensivos en mana de obra y de la selecci6n de tecnicas ahorrado
ras en capital, donde esto sea posible. La capacidad de retenci6n 
de la poblaci6n rural estari determinadaen gran medida pol' el. 
mejorarniento del nivel de ingresos de los campesinos. 
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EI hecho de que la poblaci6n rural en edad de trabajar que bus
cad. empleo crece al 3.2% anual, subraya la importancia de ins
trumentar politicas enfatizadoras en este aspecto. Aun asi, hay que 
esperar que una parte de ella 10 busque fuera del sector agrope
cuario, por 10 que debe contemplarse una contribuci6n significativa 
de los sectores secundario y terciario en la atenci6n al problema. 
De acucrc:!o a las cifras oficiales y a los programas de Gobierno el 
porcentaje de ocupaci6n de los dias de trabajo disponibles aumen
tara en s610 1%. 

La orientaci6n estrategica de cambio estructural se ha dirigido 
fundamentalmente hacia las regiones temporaleras donde se ubica 
1a mayona de la poblaci6n rural y son precisamente en su mayoria 
las areas productoras de alimentos basicos. En estas zonas se encuen
tran las mayores posibilidades en terminos de rendimientos, prOOuc
cion de granos basicos y generaci6n de empleos. 

Sin embargo, si consideramos las tendencias registradas en ei 
pa!>ado y asumimos una perspectiva de inercia al respecto, el pano
rama en la ocupaci6n de la poblacion econ6micamente activa agro
pecuaria es bastante negativo, ya que se ha venido utilizando en 
el mOOelo de desarrollo, tecnologias con uso intensivo en capital, 
desplazando a la gran oferta de mana de obra agropecuaria. La 
mecanizaci6n acelerada de nuestros campos es el mejor ejemplo de 
esta aseveraci6n. 

Obviamente existe un estrecho vinculo entre los niveles de em
pleo y el ingreso familiar en los estratos campesinos. La distribuci6n 
temporal del trabajo dentro de las diversas actividades agropecua
rias no se compensa, 10 que redunda en determinadas epoeas en 
fuerte desempleo. La distribuci6n del area total en relaci6n con el 
ntimero de familias que la usufructan de acuerdo al tamano de los 
predios, cs un claro indicador del desequilibrio existente en los 
ingresos farniliares, ya que mientras que las ,pequenas y medianas 
propiedades particulares requieren estaeionalmente de mana de obra 
externa, que es pagada en la mayoria de los casas a niveles inferiores 
del salario minimo, las parcelas ejidales y de comunidades, la ma
yor parte del ano satisfacen sus requerimientos de trabajo con la 
mana de obra familiar, sin dejar pOl' eso de sufrir los mismos fen6
menos de estacionalidad en la demanda de trabajo que en la mayor 
parte de los casos coincide con las epocas pico de la demanda de la 
pequeiia y mediana propiedad, cuando menos a nivel ecoregional. 

Lo anterior ha sido determinante en la creacion de los conoci
dos fenomenO!! de migraci6n urbano-rural por un lado, y pol' otro, 
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la poblaci6n que por motivos de an-aigo regional y tradici6n cam
pesina pennanecen en sus lugares de origen, no logra producir ex
cedentes econ6micos que den lugar a una vida decorosa y a niveles 
de bienestar social aceptables, motivo por el cual el Estado ha te
nido que canalizar recursos para tratar de dar acceso a los servicios 
de educaci6n y salud entre otros. 

En el propio medio rural, 5010 algunas regiones muestran con
diciones favorables al desarrollo, parecidas a las presentadas en el 
medio urbano, siendo estas las que estan vinculadas a la agricultura 
capitalizada; por otro lado, en la generalidad del area rural, en las 
areas de temporal no existen las condiciones minimas de bienestar. 

En los ultimos periodos de gobierno, se han acelerado las accio
nes del Estado en apoyo de la poblaci6n rural; sin embargo, los es
fuerzos realizados no han sido suficientes para transformar los eS
quemas de insalubridad, incultura y sobre todo de desnutrici6n; la 
brecha entre el medio rural y el medio urbano se sigue caracterizan
do por el injusto desequilibrio en la dotaci6n de servieio y en e1 
disfrute de satisfactores. 

Los servicios medicos y la educaci6n, han sido los aspectos clonde 
el Estado ha puesto enfasis en apoyo al desarrollo rural; sus avances 
son innegables, sin embargo, el alto grado de polarizaci6n es a1m 
vigente: los ingresos del medio rural son considerablemente infe
riores al ingreso medio urbano; los servicios de salud son deficientes, 
inoportunos e ineficientes; el promedio de vida es mas corto en 
el campo; las oportunidades de desarrollo personal del campesino 
son limitadas y dependientes de su situaci6n econ6mica; persiste la 
desocupaci6n y la subocupaci6n; las viviendas rurales carecen de 
las comodidades mas e1ementales; la alimentaci6n rural es defi
ciente tanto cuantitativa como cualitativamente; y 10 maS doloroso, 
es que todavia en algunas regiones muchos compatriotas sufren de 
hambre permanentemente. 

La problematica del medio rural exige una soluci6n inmediata y 
real, no hay otra alternativa: 0 se disminuye la enorme brecha en
tre ambos polos 0 se agudizan mas las ya injustas condiciones de 
pobreza y marginaci6n, las que pueden conducir al pais a un nue\'o 
movimiento social. reivindicador de la c1ase campesina. 

El actual regimen gubernamental, en cumplimiento a 10 estable
cido en la Ley General de Planeaci6n, ha formulado el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988 (PRONADRI), en 
donde sc plasman los objetivos, metas, estrategias y acciones, que 
intentan cond\lcir a la disminuci6n de la brecha existente, en cuanto 
a nivelesde bienestar social, entre la poblaci6n de la ciudad y el 
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campo, basicamente mediante la reorientaci6n y reactivaci6n pro
ductiva de este ultimo. 

En el PRONADRI, la mas alta prioridad, la constituye la poblaci6n 
que habita en las areas temporaleras, por ser la que acusa. mayor 
marginaci6n, y por otro lado, porque las zonas de temporal son las 
que ofrecen una mayor potencialidad en rendimientos y producei6n. 
Bajo esta consigna se busca cambiar la situaci6n prevaleciente y 
revertir las tendencias ya mencionadas. 

Dentro de las estrategias del PRONADRI, destaca la necesidad de 
incorporar a la poblaei6n rural en los procesos de planeaci6n y par
ticipaci6n activa indispensable para fortalecer la capacidad de ne
gociaci6n de sus demandas, especialmente en cuanto al acceso a 
los servicios basicos, la terminaci6n del reparto agrario y las con
diciones adecuadas para que se de la react ivaci6n productiva. 

Por su importancia, vale la pena sefialar las metas del PRONADRI 

en cuanto a producci6n de granos basicos, en donde el prop6sitc 
fundamental es lograr la autosuficiencia. En el caso del maiz y el 
arroz se pretenden lograr tasas de crecimiento de 9.6% y 10.1 % 
anual respectivamente. a fin de abatir las importaciones de estos 
dos productos; para los casos de frijol y trigo los crecimientos son 
mas moderados en virtud de estar lograda la autosuficiencia y s610 
en cl caso del frijol se preven algunas contingencias. A fin de rOOu
cir las importacioncs de oleaginosas, los apoyos se orientaran para 
lograr tasas de crecimiento promedio anual del 8.4C7r 

Para lograr estas arnbiciosas rnetas, el Estado orientara parte im
portante del gasto publico a la creaci6n, reestructuraci6n y sosteni
rniento del ya rnencionado Sistema de Soporte y de importantes 
instrumentos como son: precios de garantia, credito y seguro, subsi
dios, agroquirnicos, semillas, rnaquinaria y equipo, capacitaci6n y 
otros. 

i\ traves de la estrategia de Desan-ollo Rural Integral, se pre
tende elirninar las tendencias de polarizacion social, que se han agu
dizado durante las Mtimas decadas. Esto se puOOe lograr en base 
a la transformaci6n de la estructura productiva, la que traera con
sigo un incremento en los ingresos rurales, una redistribuci6n de los 
recllrsos fiscales, y por consiguiente, el mejorarniento de las con
diciones de vida de la poblacion, especialmente, las de aquellas po
blaciones rurales cle escasos y pobres recursos agropecuarios, carentes 
de todo tipo de infraestructura productiva y social. 

Debemos reconoccr. que a pesar de que existe una ferrea voluntad 
politic". para llevar a cabo los firmes prop6sitns establecidos en este 
programa, lvfexico no vive una autarqula y bs condiciones econo' 
micas internacion:11('s \. la propia, hacen (Fe los componentf'~ 2e 
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todo programa se vuelvan sumamente din3.micos; la crisis actual, 
los fen6menos climaticos e inclusive geol6gicos como el que acaba 
de sufrir nuestra ciudad, imprimen la necesidad de readecuar los 
programas, reajustar presupuestos y en algunos casos cambiar prio
ridades, pero los objetivos fundamentales de justicia agraria y equi
dad social tienen inamovilidad ante cualquier situaci6n. S610 la ac
tividad dinamica de una nueva estrategia podra restituir al campe
sino las perspectivas de desarrollo, elevando sus niveles de vida a 
traves de una justa y equitativa distribuci6n de los ingresos, esencia 
de los objetivos revolucionarios de bienestar y justicia social. No se 
trata de llevar paliativos al medio rural, sino de instaurar defini
tivamente el progreso transformador de la sociedad. 

El cambia en la politica de desarrollo, permitira crear verdaderos 
centros de actividades econ6mieas, politicas y sociales, 10 que nos 
llevara a haeer del medio rural un lugar habitable desde los puntas 
de vista social, politico y econ6mieo. El camino mas adecuado es per
mitir que sus propias habitantes, a traves de sus organizaciones y co
munidades, sean quienes decidan sobre la orientaci6n y el ritmo de 
su propipo desarrollo, buscando su inserci6n dentro del contexto de 
la sociedad nacional. 

COSTOS DE PRODUCCION DE MAIZ DE
 
TEMPORAL CON TECNOLOGIA REGIONAL
 
Y CAEVAMEX. DISTRITO 066, TEXCOCO,
 

MEXICO
 

JesUs RAMiREz VACA* 
Alvaro LoZA PENA** 

INTRODuccrc>N 

El maiz es uno de las productos basicos en la alimentaci6n del pue
blo mexicano, ya que constituye la principal fuente de proteina para 
los sectores de la poblaci6n de bajos recursos, tanto del campo como 
de la ciudad. 

Su demanda se ha incrementado en los ultimos anos influenciada 
pol' el crecimiento poblacional. Este desmesurado ereeimiento ha ge
118ndo un problema de esca~ez del producto, debido que a partir 
de la decada de los sesenta, Mexico ha afrontado una producci6n 
deficitaria en 10 que re!\pecta a este basico. El rendimiento a nive1 
nacional seglin agenda Agropecuaria1 fue de 1.7 tonjha. y para eI 
estado de Mexico en esc mismo ano lIeg6 a 2.7 tonjha.; sin embargo 
de acuerdo a informaci6n proporcionada pOI' las autoridades del 
Distrito de Temporal de Texcoco, Mexico, para el ano en cuesti6n, 
el rendimiento fue de 1.4 ton/ha., 10 cual muestra que incluso se 
encuentra par abajo del promedio nacional. 

Bajo el esquema anterior, la tccnologia generada porIa investi
gaci6n en e1 Campo Agricola Experimental Valle de Mexico (CAE

VAMEX) , es capaz de aumentar el rendimiento; sin embargo, esta: 
ha sido poco adoptada por los productores. De este problema se de
riva que el ingreso neto de los agricultores de maiz bajo condiciones. 

* Ing. Agr. In\'. Prog. de Diagnostico Socioecon6mico del Camp<> 
Agricola Experimental Valle de Mexico. CIAMEC-INIA-SARH. 

** Ing. A/,'T. Col. Prog. de Diagn6stico Socioeconomico del Campo. 
Agricola Experimental Valle de Mexico. CIAMEC_INIA-SARH. 

1 Mexico, Direcci6n General de Economia Agricola, In{ormMi6n Agro
puuano ). Forestal 1983. Agenda Estadlsti~a. 
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