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RESUMEN 

E~ estudio busca conocer el comportamiento y causas que originan 

el uso del crédito y la asistencia técnica por los agricultores

en la región denominada Mixteca Alta en Oaxaca. El grado de uti 

lización de los servicios, y el uso de los insumos y recomenda -

ciones que han sido generados por el equipo técnico del Plan Mi~ 

teca Alta*, y los ~ervicios del Banco de Crédito como elementos

de la estrategia de desarrollo, son básicos para el logro del o~ 

jetivo de incrementar la producción y productividad de los culti 

vos que se practiquen en la región. 

Una comparación entre agricultores con crédito e insumes y aque -

llos que no participan del financiamiento donde se observan sus -

tendencias, para obtener ¿onclusiones y recome~daciones factibles 

de aplicar en la región. • El trabajo se desarrolla en base a los-

informes, la encuesta base, las estimaciones de rendimientos que-

fueron generados por el Plan y la experiencia personal como un 

elemento del equipo técnico del Plan. 

Con base en la información proporcionada por las encuestas de es-

timación de rendimientos ( Area de Evaluación ) nos llevó a sacar 

las primeras conclusiones: Los productores se dividieron en agri-

* Programa coordínado por la Secretaria de Agricultura y Recur -
sos Hidráulicos a través de Distritos de Temporal y el Colegio 
de Postgraduados ( CP ) a través del Centro de Enseñanza, In -
vestigaclón y Capacitación para el Desarrollo Agricola Regio -
nal ( CEICADAR ). 
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cultores con y sin crédito, con fertilizante, sin ~1 y producto -

res que no utilizan insumos con el fin de hacer un an~lisis comp~ 

rativo en los rendimientos promedios de las 3 zonas del Plan con

estas subdivisiones. 

En el estudio para comprobar la participación de los productores

a los cuales se les babia otorgado crédito, se basa en los infor

mes y encuestas de asistencia técnica, siendo el 100% de los pro

ductores que se les proporciona asesoría en cada ciclo. 

La importancia que actualmente tiene este tipo de estudios radica 

en evaluar los incrementas obtenidos desde la implementación del

Plan y el crédito. Inicialmente se obtenían rendimientos del or

den de 850 kg/ha y actualmente se obtienen en .promedio 1420 kg/ha 

lo cual representa un incremento del 40%, y es factible elevarlos 

a 2096 kg/ha si se aplica la tecnología recomendada. Si sumara -

mos los kilogramos que se han dejado de producir en la región por 

falta de un aprovechamiento de los recursos y servicios institu -

cionales, resulta importante para mejorar las condiciones de vida 

en la región. 

Los resultados de la investigación nos arrojan la siguiente info~ 

mación: Iniciando con los datos sometidos a estudio y el grado de 

confiabilidad que se puede obtener de éstos, podemos decir que de 

los productores encuestados de 1977 a 1982 1 un promedio de 24% 

han obtenido crédito, y la superficie atendida con crédito fue de 

20% y en promedio por cada ciclo agrícola nos arrojó el 19%, lo -



que nos deduce que la informaci6n obtenida tiene un alto grado de 

confiabilidad. 

En cuanto a producci6n nos indica que existe una gran diferencia

entre aquellos productores que obtienen financiamiento y los que

no tienen este servicio, pero no en cuanto a la utilizaci6n de in 

sumos agrícolas, el· 48% de los agricultores usan fertilizantes o

abonos orgánicos, ·aunque la tendencia al uso de éstos tiende a 

mantenerse constante y posiblemente se deba a los constantes in -

crementos que ha tenido este producto. 

Pa~a determinar la insufjciencia de capital para compra y aplica

ci6n de insumas agrícolas, los productores manifestaron que no te 

nían recursos ni cr€dito y era la causa princ~pal para hacer uso

de las bondades de la tecnología y de €stos el 76% no han podido

tener incrementos significativos por no utilizar insumas en sus -

parcelas, y si los utilizan es por abajo de los recomendados, és

to es originado porque compran hasta donde alcanzan sus recursos

económicos. Aunque hay productores que utilizan una cantidad al

ta de fertilizante aunque no tengan cr€dito, €stos son pocos. La 

mayoría de los productores que se les otorga crédito, pueden com

prar fertilizante u obtenerlo con mayor frecuencia. 

La no utilizaci6n de tecnología, se debe a que los medios de di -

vulgaci6~ no han ·sido los adecuados ni con la periodicidad reque

rida, aunado a que las instituciones de crédito no dan el 100% de 

los costos de cultivo, ~demás que generalizan las recomendaciones 



para los agrosistemas existentes ,de la región, siendo que hay tec 

nologia para cada sistema de producción. Debemos agregar que la-

investigación y las recomendaciones generadas y que están repercu 

tiendo en los posibles {ncrementos de producci6n, no han sido di

vulgadas al Sector Institucional. 

El uso de fertilizan~es para incrementar la producción nos indica 

que si se otorgan créditos para este rubro, independientemente 

del tipo de tenencia de la tierra, pero si organizados, seria fac 

tible incrementar la producción de los agricultores que no utili

zan insumes que son el 52% y a éstos hay que agregar los que no -

usap la fórmula completa, por carecer de recursos económicos, en

el análisis de varianza del diseño experimental de bloques al 

azar, nos indica que no existe una diferencia significativa de 

productores que tienen crédito, insumes y la tecnologia generada, 

pero si existe diferencia esencial hacia aquellos que no usan fe~ 

tilizante, lo que nos lleva al planteamiento de que si se otorga

cr~dito a los agricultores en insumos ( no por niveles ). permiti

rá incrementar sustancialmente la producción de maiz en la región. 

'La mayoria de los productoies que han recibido la atención del 

equipo técnico no han obtenido financiamiento, lo que nos lleva -

a realizar planteamientos para este tipo de productores. El 70%

del total de productores no han recibido el servicio de crédito -

para la producción, siendo éste un acelerador de la agricultura -

para incrementar la producción, en base a la tecnologia que está

siendo generada. 



I. INTRODUCCION 

Con la finalidad de ubicar el trabajo en el contexto de la pro -

blem~tica del Desarrollo Rural en México, es necesario describir 

algunos antecedentes históricos respecto a la evolución del Desa 

rrollo Agrícola del país y la importancia que representa en este 

momento el financiamiento de la agricultura de temporal. 

Las políticas agrarias después de la Revolución Mexicana con sus 

diferentes enfoques, nos han demostrado la necesidad de capital

en forma de crédito. Los objetivos del movimiento de 1910 en 

términos generales se c~mplieron e ideológicamente el simple re

parto agrario mostró la realización de justicia para los agricul 

tores. Sin embargo la inversión de capital, en la agricultura -

no fue suficiente dada la situación dependiente y subdesarrolla

da del país, para absorber a toda la población campesina y crear 

una economía puramente capitalista. Para enfrentar el problema

se vió en la necesidad de llevar a cabo una política de reparto

agrario, creando el Sistema de Dotación y Usufructo de la Tierra. 

Es así como surge el Sistema Institucional de Crédito de 1926 

por Decreto Presidencial inicia sus actividades el Banco Nacio -

nal de Crédito Agrícola. 

En el seno de la·institución se preveía la implementación inter

na de los sujetos de crédito como forma específica de organiza -

ri6n al asentar corno funciones: La reglamentación, vigilancia y-
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funcionamiento de las sociedades regionales y locales de cr~dito 

agrtcola. Las sociedades regionales para grandes propietarios -

rurales y las locales inclu1an a comunidades agrarias y ejidales. 

Sin embargo, la ley antes referida " apoyaba ~· principalmente al 

latifundista, que la Reforma Agraria buscaba destruir . 

. 
Es asi como en 1931 se publica una nueva Ley de Cr6dito Agr1cola 

que ordena la fundaci6n de los bancos regionales de cr~dito e 

inicia la organización y funcionamiento de cooperativas agrico -

las con productores minifundistas. 

La reafirmación del contenido esencial del ejido y pequefia pro -

piedad en los años de 1936-1940, hubiese res~ltado incompleta 

sin la utilización de los mecanismos de crédito, para consolidar 

en su economia como medio de satisfacción y desarrollo de las co 

:nunidades campesinas. 

in el período de 1970 a 1980, la política de organización y fi -

nanciamiento que se desarrollaba es la de formar la idea b§sica

de que el ejido debe ser la unidad económica y la organización -

~ocial a desarrollar en su conjunto, es decir un enfoque colecti 

vo, con ello se pretende hasta cierto punto continuar la etapa -

truncada de 1940. 

La consec~encia de los enfoques anteriores fue en términos de 

crecimiento económico y productivo.acelerado del Sector Agrícola 
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en el periodo 1935-1965 .. 

Sin embargo, la diferencia en términos sociales de cada uno es -

bien clara; el primero encaminado al impulso del sector ejidal -

y el segundo tendiente al fortalecimiento del poder econ6mico y

pol!tico ligado a los capitales e intereses extranjeros ( 1940 a 

1960 ). 

Es así corno surgen las bases de desarrollo industrial que exper~ 

ment6 el país a partir de 1940, que propicia el crecimiento des~ 

gual que ha observado por una parte el subsector de la agricult~ 

ra comercial y por la o~ra la de subsistencia. 

De ~sto nace la importamcia de que los fondos econ6micos destina . -
dos por el Estado para la agricultura tengan un fin adecuado y -

gran parte de ellos sean destinados al financiamiento de la agr~ 

cultura de temporal, mediante créditos accesibles y atractivos -

a tos productores que les permita modificar sus técnicas de pro-

ducci6n corno un medio para alcanzar la autosuficiencia de alimen 

tos en el país. 

Las condiciones históricas nos llevan a abordar el tema en la re 

gi6n Mixteca Alta en el Estado de Oaxaca. Esta se encuentra en-

una etapa critica en los niveles de producción, donde predominan 

los cultivos básicos, el minifundio y está expuesta a las condi-

ciones de temporal; la producci6n es de autoconsumo o para el --

mercado interno; existe escasa o nula utilizaci6n de crédito li-
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mitado a los insumas. En el d~sarrollo del estudio nos enfocare 

mos a las acciones que el Estado ha implementado en lo referente 

al cr~dito de avío y a la agricultura de temporal y a su reperc~ 

si6n en la Mixteca Alta donde se observa su comportamiento en 

siete ciclos agrícolas ( 1976-1982 ), en los cuales se analizan

los datos en forma critica, que nos llevar~n a las conclusiones

y recomendaciones. Los supuestos giran en torno al crédito y 

tecnología generada en la región. 

Es pues esta una regi6n con un potencial someramente explotado y 

que con el concurso de acciones y elementos corno el crédito y la 

asistencia t~cnica es factible incrementar la superficie con tec 

nologia que como consecuencia nos llevarán a incrementar la pro

ducción por unidad de superficie. 



II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Del Crédito 

El. Banco Nacional de Crédito Agricola ( BNCA ) se fundó en 1926, 

a partir de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fo

m~nto de la Agricultura . 

. 
Dentro de las facultades y funciones del BNCA según la Ley de -

Cr~dito Agrícola del 10 de febrero de 1926, estaban el fomento, 

la reglamentación y la vigilancia en la constitución y funciona 

miento de las sociedades. 

Bn el seno de esta Institución se preveía ya l.a implementación

interna en los sujetos de crédito con formas específicas de or

ganización al asentar como funciones: La reglamentación, vigi -

lancia y funcionamiento de las sociedades regionales y locales-

de crédito agrícola. Sin embargo, la ley antes referida" .... 

apoyaba principalmente al mismo latifundio que la Reforma trata 

ba de destruir ... " 

Por tal razón en 1931 se promulga una nueva Ley de Crédito Agrf 

cola que ordena la fundación de los Bancos Regionales de Crédi

to ~grícola e indica' en su Artículo Primero que se autoriza la

organización y el funcionamiento de sociedades cooperativas 

agricolas con ejidatarios y pequeños propietarios. Se facilita 

al Banco Agrícola para proceder por encargo y con fondos del G~ 

bierno Federal, a la organización económica del ejido y la edu-
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caci6n de los ejidatarios. 

La reafirmaci6n del contenido esencial del ejido y de los peque

ños propietarios en los años 1934-1940, hubiese resultado incom

pleta sin la autorizaci6n adecuada de los mecanismos de crédito

para consolidar en su dinámica como un medio de satisfacci6n y -

desarrollo de las comunidades campesinas beneficiadas. En la Co 

marca Lagunera, en el Valle del Yaqui, Los Mochis, Sin., Lombar

día y Nueva Italia, en Michoacán y en Yucatán, los grandes avan

ces de las comunidades estuvieron invariablemente acompañados 

del apoyo crediticio. 

Inicialmente el 10 de diciembre de 1935, fue reformada la Ley de 

Crédito Agrícola, con el objeto de organizar,·reglamentar y vig~ 

lar el funcionamiento de las sociedades de interés colectivo 

agrícola cuando en el Artículo 6o. decía: El crédito mientras 

sea posible por la naturaleza del mismo, se aprovechará por las

sociedades en forma colectiva. 

El crédito y el colectivismo como forma de organizaci6n dinámica 

y colectiva no tuvo éxito, no porque careciera de principios te6 

ricos, econ6micos, sociales y jurídicos, sino que se estanc6 de-

1940 a 1970, en virtud de las políticas que los gobiernos en ese 

período imprimieron al Sector Rural. 

En el período de 1970 a 1980, la política de organizaci6n y fina~ 

ciamiento que se desarrolla es la de reformar la idea básica de-
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que el ejido debe ser la unidad económica y la forma de organiz~ 

ción social a desarrollar en su conjunto, es decir un enfoque co 

lectivo; con ello se pretende hasta cierto punto continuar la 

etapa que quedó truncada en 1940. 

En abril de 1975 se promulga la Ley General de Crédito Rural, 

sustituyendo a la Ley de Crédito Agrícola de 1955. Esta nueva -

ley propone las bases para la integración de un solo organismo -

oficial de crédito de los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola, 

Nacional de Crédito Ejidal y Nacional Agropecuario, así como las 

filiales de éstos creando así el Banco Nacional de Crédito Rura~ 

S.~., para dar servicio ~e crédito único, a los productores agr~ 

pecuarios del país. 

En agosto de 1978 se reforman algunos artículos de la ley de 

1975 y que hasta este momento es lo que se encuentra vigente. 

Con esta ley se pretende dar coherencia y hacer funcionales las

condiciones de crédito y organización de ejidos, comunidades y -

pequeños propietarios, concebidos en el marco constitucional y -

la Ley Federal de Reforma Agraria en sus actividades productivas. 

Se han modificado algunas normas de operación de la Ley de Créd! 

to Agricola en los últimos años pero sin cambiar fundamentalmen

te la misma. Las modificaciones han sido de tipo político. 
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2.2. De la Agricultura de Temporal 

Ensayos del Estado para Incrementar la Producción y Lograr el De 

sarrollo. 

El crecimiento acelerado de la población del país y la mala dis

tribución de la riqueza nacional, han sido factores de preocupa

ción para el Gobierno Federal, y para su solución, una de las al 

ternativas usadas ha consistido en la implementación de Progra -

mas de Desarrollo, en donde uno de los puntos que se consideran

es el Incremento de la Producción. 

Estos Programas de Desarrollo, en el tiempo, han presentado ca -

racterísticas, modalidades y estrategias específicas, las cuales 

detallaremos a continuaci6n. 

Desarrollo por Cuencas Hidrológicas 

Uno de los tipos de Programas de Desarrollo implementados en Mé

xico han sido los denominados " Comisiones ", que nacen en 1935-

como consecuencia de las catástrofes por las avenidas fuertes de 

grandes ríos. 

En ese año el Gobierno realizó obras de protección contra las -

avenidas del Río Bravo y además se implementaron tres Comisiones 

intersecretariales la de la Alta y Baja, Tarahumara la del Valle 

del Mezquital y la de la Mixteca, todas ellas enmarcando sus ob

jetivos en el cumplimiento de la Reforma Agraria. 
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En 1947 se crean las Comisiones del Papaloapan y la de Tepalcate 

pec como Organismos de Desarrollo Integral, ésta ültima trabajó-

de 1947 a 1961 tranformándose después en la Comisión del Río Bal 

sas. En 1950 se implementa el Plan Lerma-Chapala-Santiago, un -

afio después nace la Comisión del Grijalva y en 1952 la Comisión-

del Fuerte. 

Para el establecim1ento de las comisiones iniciadas en 1947 y 

tendientes a lograr el Desarrollo Integral, se tomó como modelo

un organismo de los Estados Unidos de·América denominado " Auto

ridad del Valle del Tennessee ( T.V.A. ) " el cual empezó a fun

cionar en ese país en 19~3. 

Una de las características principales de estas comisiones resi

día en un enfoque a nivel " macro " o sea que se implementaron -

considerando los trayectos de los grandes ríos, pero no tomando

en cuenta la división política del país, la autonomía de los mu

nicipios y mucho menos a la comunidad. 

Entre los principales objetivos de estas comisiones sobresalen -

los siguientes: 

a). Construcción de presas de control, encauzamiento y drenaje. 

b ). Aprovechamiento de la energía por medio de plantas hidroe -

léctricas. 

e). Aprov~chamiento de riego, por medio de presas de almacena

miento, de derivación, de drenaje y canales de r~ego. 
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d ) . Realización de obras de ingenieria sanitaria. 

e ) . Aprovechamiento de vías de comunicación. 

f ) . Trabajos de fomento y asistencia agrícola. 

g ) . Creación de centros de población. 

Desarrollo por Microrregiones 

En la década de los 60's y 70's,surgen nuevas alternativas para

lograr el incremento de la producción y el desarrollo, la carac

terística principal de los programas implementados en la época -

consistió en su carácter 11 micro 11 o sea la operación de éstos -

era respetando la división estatal, la autonomía municipal y lo

más importante, tornando en cuenta la comunidad. 

Dos son los programas representativos de esta alternativa, Plan

Puebla y los Programas de Inversiones Públicas para el Desarro -

llo Rural ( PIDER ). El primero surge en 1967 y centró sus ac -

ciones en el Estado de Puebla, en donde predomina la agricultura 

de temporal, el segundo inició sus actividades en el año de 1973. 

Los objetivos del Plan Puebla fueron dos: a ). Desarrollar, pro

bar en el campo y definir una estrategia para aumentar con rapi

dez los rendimientos de un cultivo alimenticio básico entre mini 

fundistas; y b ). Adiestrar técnicos de otras regiones sobre los 

componentes y uso efectivo de la estrategia ( CIMMYT 197 4 VIII ). 

Las experiencias del Plan Puebla en 1974 se extienden a diversas 
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zonas temporaleras del país, creando el " Programa Nacional de -

Desarrollo Agrícola en Areas de Temporal " (_ PRONDAAT ) . En 1978 

inició sus actividades el " Programa de Desarrollo Integral del -

Tr6pico Húmedo" ( PRODERITH ), en el cual se basa en experien -

cias de Programas Regionales del tipo Plan Puebla. 

Por lo que respecta a los Programas PIDER se ejecutan en comunida 

des cuya población es de 500 a 2500 habitantes, y sus objetivos 

según el acuerdo de 1972 indican que estos programas " obedecen -

a la necesidad de acudir de inmediato, en forma eficiente y diná

mica, a la población del medio rural para mejorar sus condiciones 

de vida, a través de acciones capaces de establecer la infraes -

tructura económica y social que proporcionen ocupación masiva y -

productiva a la fuerza de trabajo. 

Distrito de Temporal 

Con la nueva Ley Organica de la Administración Pública Federal, -

publicada el 29 de diciembre de 1976 en donde se integran dos Se

cretarías de Estado, la de Agricultura y Ganadería y la de Recur

sos Hidráulicos, y con las experiencias generadas en los Progra -

mas de Desarrollo, en 1977 surge una nueva ley decretada por el -

Presidente de la República, en donde se integran las zonas tempo

raleras de México en el Distrito y en las Unidades de Temporal. 

El objetivo básico de esta ley es el de programar y sistematizar

las acciones que se realicen en la agricultura de temporal con la 
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finalidad de elevar la producción de los cultivos básicos, consi 

derando necesario para ésto la creación de Unidades Técnico-Admi 

nistrativas, que permitan la acción concentrada y directa de to

das las dependencias del Ejecutivo Federal y las de entidades P! 

raestatales, relacionadas con la agricultura. 

PLANAT en Distritos· de Temporal 

De la experiencia obtenida durante la operaci6n de los Distritos 

de Temporal surge como una estrategia de desarrollo el Plan Na -

cional de Apoyo a la Agricultura de Temporal ( PLANAT ). 

En esta estrategia se concibe al Distrito como la unidad básica

del desarrollo sobre el cual se establece una capacidad de pla -

neación y ejecución de los Programas Agropecuarios en forma int~ 

gral con la participación de los técnicos, productores e institu 

ciones. 



III. CARACTERISTICAS REGIONALES 

3.1. Area de Estudio 

El iirea de trabajo del Plan comprende la región 30 PIDER Mixteca 

Alta. Esta región forma parte del Distrito de Temporal No. II -

del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de H'i.faj ua,an de León. 

3.2. Localización Geogriific:a 

El Plan Mixteca alta se localiza en la parte noroccidental del -

Estado de Oaxaca, entre los· paralelos 16°49''85" y 17°46'02" la-ti 

tud norte y los meridianos-97°18'05" y 97-c'S4'35" longitud oeste. 

BI Pl-.n estA integrado por los Distrito$,· Judiciales de Tlaxiac~

y Tep.oscolula:. con 35 y 21 municipios respectivamente y ¿60 comu-
. 2 

nidades, cubriendo una supe.-rficie de 3, 2 57.66 km . Colinda al -

norte con los Distritos de Buajuapan y Coixtlahuaca, al este con 

el Dist~ito de Nochixtliin, ~al poniente con los Distritos de Sila 

cayoapa-n y Juxtlahmica y al sur ~on los Distritos de Putla y So-

la: ·de Vega. 

El Plan para su operación s~ divide en 6 unidades operativas del 

Distrito de Temporal: 2, 3, 4, S, 6 y 7 en Tamazulapan, San Pe -

dr:o y San Pablo Teposcolula, Santiago Te:jupan, Santa Catarina Ta 

yata, Santa Maria Asunción ·Tlaxiaco y Chalcatongo de Hidalgo res 

pectivaniente con. 26 zonas de trabajo en los 56 munH .. .lpios. 
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Municipios del Distrito de Tlaxiaco 

Yucayaco 

Numi 

Huamelulpan 

Nundichi 

El Rosario 

Anoltepec 

San Miguel Achiutla 

Santo Tom~s Ocotepec 

Santa Cruz Nundaco 

Magdalena Pefiasco 

Yucuave 

Yucutti 

Atlatahuca 

Sinicahua 

Tlacotepec 

Nuyoo 

Yosonotu 

Santa Cruz Tayata 

Santa Catarina Tayata 

San Juan Achiutla 

Intuyoso 

Tlaxiaco 

San Miguel El Grande 

Ticua 

San Pedro Molinos 

San Mateo Pefiasco 

Tataltepec 

Chal ca tongo 

Yosonaua 

Yosonu 

Ixcatlán 

Tijaltepec 

Teita 

Tacahua 

Yolotepec 

Municipios del Distrito de Teposcolula 

Nopal a 

Trinidad 

Teotongo 

Acutla 

Tamazulapan 

Soyaltepec 

San Antonio Monte Verde 

San Pedro y San Pablo Teposcolula 

Chila de Díaz 

Yolomecatl 



Te i upan 

~ nnal tepe' 

Ni~ananantla 

Lagunas 

'(ucunama 

San Juan Teposcolula 

3 3. Orografía 

Todiltepec 

Nunu 

Nejapilla 

Tlatayapan 

Nouyaco 

17 

Fn la región se localizan una de las zonas m~s accidentadas del 

;·aí~, ubicada en la confluencia de la Sierra Madre Oriental v -

del sur, la mayoría de los poblados se encuentra en alturas que 

pd~an de ios 1600 msnm y algunos en la parte más alta, formado 

por el Nudo Zempoaltepetl con 3000 msnm. Sin embargo, la mayor 

par~e de las actividades agrícolas se realizan entre los 1900 y· 

2100 msnm. 

Aproximadamente el 90% de la superficie de labor tiene pendien · 

tes. s,uperiores del 10% y sólo una d~cima parte se localiza en P! 

queños valles y lade1 d!:> a-p't·as para la agricultura. 

3.4. Hidrografía 

La ·precipitación es suficiente para formar ~orrientes superfici!_ 

1es pe-rmanentes, que cons ti tuyefi' los sistemas p 1 uviale·s extensos. 

destinados a desaguar en el Pacífico. 

El Río Mixteco nace en Tl~aco y Mixtepec. -~ Recoge las aguas de 
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los ríos Juxtlahuaca, Teposcolula, Tamazulapan \ Huajuapan; atr~ 

viesa la Mixteca Baja y recibe los drenes del S lacoayapan v el 

Acatlán, para unirse al Atoyac poblano, origina do el Balsas. 

El segundo sistema pluvial, merece la designaci n de Mixteco, 

Tarnayo, citado por Marroquín ( 35 ) apoya la su erencia de que -

se le denomine Yutafiusabi, Río Mixteco; tornando en cuenta que 

queda dentro del marco geográfico de la cultura mexicana. Dicha 

corriente nace entre Nochixtlán y Teposcolula y se dirige al sur, 

con el nombre de Yucutindo aguas abajo; recibe or su margen 1: 

quierdo al Peñoles, adelante por su derecha al ue baja de los 

Tayata los Achiutla, Peñasco, Tlacotepec y Chal atongo. Poste 

riorrnente, incrementa ~u caudal con la afluencia del Río Grande 

y forma el Río Sordo o Cuanana que a su vez se une al Atoyaqu1 

llo, que recoge las aguas de Putla y, finalmente recibe al :l.t<' 

yac Oaxaqueño originando el Río Verde. 

3.5. Clima 

El clima es ~uy variable en la región, debido a la gran diversi

dad de alturas, lo que origina u~a gran cantidad de rnicroclirnas. 

~n Tl~xiaco encontramos un clima templado hGmedo, con invierno 

y primavera secos, ven Teposcolula es templado con una diversi

dad de climas. 

La temperatura media anual es de l8°a 20°con máximas de 35°( y -
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mínimas de 9°C bajo cero, present~ndose en los meses de nov1em 

bre y enero, un promedio de 12 d1as de heladas al año. 

La precipitación varía en el lugar y t iemp0, teniéndose una me 

dia de 7 50 mm y varía de los 500 a los 1000 mm anuales correspo~ 

diendo a Tlaxiaco una media de 900 mm y para teposcolula varía 

de 560 a 700 mm. La precipitación se presenta en un 80% en los 

meses de junto a octubre, dando lugar a lluvias torrenciale~ en· 

verano. Por las características topogrlficas, aceleron el rroce· 

so de erosión ·de los suelos con vocación agrícola, el r6¡1m4n de 

lluvias se caracteri:a por su mala di~tribución. 

3.6. Suelos 

Las caracterist1cas de los suelos están íntimamente l1gada~ a •~ 

constituci6n orográfica de la región,predominando los sigu1~nte~ 

coloridos: 

3. 7. Vegetación 

(J ,, 

Rojizos 90 

~egros 10 

Caf§ Rojizos 20 

Blancos 30 ( calcáreos ) 

Las comunidades vegetales más notables dentro del ámbito de la 

región son: 
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% 

Bosques de conifera 30 

Asociaci6n de pino y encino 22 

Asociación encino pastizales 15 

Bosque de enebros 10 

Pastizal nativo 10 

Matorral S 

Caracteristicas Socioecon6micas v Culturales 

3.8. Población 

Lqs 56 municipios v las 260 comunidades tienen un total de 

157,818 habitantes, de los cuales 97~708 son hombres y 60,190 

son mujeres. 

Población Econf0~ca~ente Activa 

Poblaciór: .Econó·:_ .·;,_,,erjte Activ&. de~ . .J,rea .1e Trabajo del Plan 

------·----~- --- -·· 

_;ec.tor 
% Secw1dar Terciario e :\o O, TOTAL % 

.,,,1mario ~ especificado 
J 

--- ------ --
22 ,Lt' J9 3 ., ,, : 8 3.06 2,182 12.89 1,208 1. 02 29,124 25 

~a composición Je: 1~~r2s~ familiar: 



Concepto Cantidad % 

Ingreso neto agricola 1500 Ha 10 
autoconsumo 

Ingreso neto 1300 9.15 

Trabajo fuera de finca 6000 42.25 

Ingresos netos por arte-
sanias y tejido de palma 5400 38.02 

T O T A L 14200 100.00 

FUENTE: De los archivos del Plan. Resultados Obte
tenidos por el Area de Evaluaci6n del Plan-
1980. 

3.10. Servicios 

3.10.1. Educaci6n 

21. 

El 89% de la poblaci6n habla mixteco y español, un 11% s6lo mix

teco, el 17% es analfabeta y s6lo un 60% ha terminado la prima -

ria, el 75% de las comunidades cuenta con escuelas primarias co~ 

pletas. Los centros educativos con que cuenta son los siguien -

tes: 

ó Escuelas secundarias agropecuarias 

2 Escuelas normales 

1 Centro de Estudios Tecnol6gicos y Científicos 

1 Centro de Enseñanza Tecnol6gica Agropecuaria ( QITA ) 
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3.10.2. Salud 

La región cuenta con los siguientes centros de servicios médicos 

asistenciales: 

14 Clínicas de Campo IMSS-COPLAMAR 

7 Centros de Salud de la Secretaria de Salubridad y 

Asistentia 

::>.10.3. Vivienda 

El hacinamiento de las familias alcanza niveles críticos, el 70% 

de la población no posee 'más que un cuarto además de la cocina;

el S% tiene más de tres cuartos y el 25% posee sólo dos cuartos. 

Las características materiales de las casas habitación son las -

siguientes: 

% 

25 Paredes de adobe y teja 

15 Paredes de .madera y palma 

12 Paredes de tabique y techo de concreto 

11 Paredes de madera y palma zacatón 

10 Paredes de madera y tejas 

6 Paredes de madera y tejamanil ( madera ) 

S Paredes de concreto, techo concreto y tejas. 

Vías de Comunicación 
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3.10.4. Caminos y Carreteras 

El 75% de los municipios se comunican por medio de terracerías y 

brechas, cuyo acceso es difícil en época de lluvias. Existe una 

carretera pavimentada que comunica a las principales poblaciones 

y entronca en el Km 130 de la Carretera Internacional Cristóbal

Colón en el lugar denominado Yucudaa. 

3.10.5. Telegrafo, Correo y Teléfono 

El 60% de las poblaciones cuenta con telégrafos y el 80% con co

rreos, mediante una red de servicios postales terrestres. 

El servicio telefónico es deficiente, sin embargo las principa -

les comunidades cuentan con este servicio,un .5% de la población

cuenta con este servicio. 

3.10.7. Electrificación y Agua Potable 

~l 70% de los municipios, cuenta con el servicio de energía eléc 

~r~ca y el 90% con agua potable,de los cuales sólo el 50% de las 

viviendas cuentatl con tomas de electricidad y el 80% con agua po 

table y el 98% de las comunidades no tienen drenaje. 

3.11. Uso del Suelo Agrícola 

La superficie cultivable de temporal, humedad y riego se distri

buye en lQs siguientes cultivos: 



Cultivo 

Maíz 

Trigo 

Frijol 

Otros 

Sup. en Ha 

26 

8 

2 

6 
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En otros se incluyen cultivos como: Café, chícharo, avena, alpis 

te, alfalfa, evo, hortalizas y frutales. 

3.12. Rendimientos Regionales 

Los rendimientos promedio para el cultivo de maíz son: En siem -

bras de humedad residual ( cajete ) 1600 kg/ha fructuando entre-

1200 y 2000 kg/ha en temporal, la media es de 1300 kg/ha oscilan 

do entre 800 y 2000 kg. Los rendimientos son muy variables ya · 

que dependen de la zona, el fertilizante, la precipitación, el -

tamafio del predio y otros. 

Con base en lo anterior el rendimiento promedio obtenido en los -

últimos ciclos agrícolas es de 1330 kg. 

Respecto al cultivo de friiol el promedio es de 400 kg/ha oscilan 

do entre 400 y 500 kg/ha. 

En relaci6n al trigo el rendimiento promedio es ~e 1200 kg/ha con 

una variabilidad que va de 800 a 1600 kg/ha. 
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Características Generales de los Predios de los Productores de 

la Regi6n 

Superficie de los Predios 

Rango Agricultores % 

11 - .. 2 S 27 22 

.26 - .so 59 48 

. 51 - . 7 S 19 15 

.76 -l. 00 22 18 

l. 01 - l. so 55 44 

l. 51 a 2.00 S 4 

2.01 a 4.00 S 4 

TOTAL 124 100 

Tipo de T~nencia de la Tierra 

Tipo Agricultores % 

Pequeña propiedad 94 76 

Ejido 8 7 

Comunal 19 15 

Otros 3 2 

TO'fAL 124 ioo 



IV. MARCO TEORICO 

4.1. Ley General de Crédito Rural 

La Ley General de Crédito Rtiral rige todas las operaciones de 

Crédito de BANRURAL señalando los requisitos que deben cumplir -

para la constituci6n y funcionamiento de los sujetos de crédito. 

4.1.1. Finalidad de la Ley 

Cr!dito Rural es el que otorgan las instituciones autorizadas 

destinado al financiamiento de los productores agropecuarios y -

su beneficio, conservaci6n y comercializacion, ast como el esta-

blecimiento de industrias rurales y en general para atender las

diversas necesidades de crédito del Sector Rural del pais, que -

diversifiquen e irtcrementen mis fuentes de e~pleo e ingreso del-

campesino. 

4.1.2. Objetivo~ ~~ lJ Ley 

lo. Propici&T la <analizaci6n de los recursos financieros ha-

e ia e 1 S0ctor :Zt~.ral y su invers i6n de manera prod',lCt i va -

.'~·· .. ,.... :,.. -y e L.l.C] en .. ¡_;;. 

2<', Auspiciar la o:rs<m:zaci6n y la capacitac~ón de l~~,s p:r::dl~.:::_ 

tares ( ejidatar:us, comuneros~ pequefios pYcp:et~riJs, _ 

lonas y otro~ ) para legrar su incorpor;ci6n y mKYJr par-

t~cipaci6n en el desarrollo del pais, mPdian~e el meJor -

aprovechamiento de los recursos naturales y técnicos que 

se dispongan. 
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3o. Uniformar y agilizar la operación de crédito ins.titucio .., 

nal para que los recursos financieros se reciban en forma 

suficiente y oportuna. 

4o. Propiciar el mejoramiento tecnológico de la producción -

mediante la Asistencia Técnica y Crédito supervisado, con 

objeto de aumentar la productividad de las actividades ru 

rales y la explotación más adecuada. 

So. Fomentar la inversión en instituciones para la Investiga

ción Científica y Técnica Agropecuaria, financiamiento de 

la Educación y Capacitación Campesina. 

6o. Establecer las normas relativas a la naturaleza y finan -

ciamiento de las "instituciones oficiales de crédito rural 

así como coordinación con los Planes de Desarrollo Rural

del Gobierno Federal. 

4.1.3. El Crédito de Avio 

El Crédito de Avío es aquel cuyo importe cubre los gastos inme-

diatos en el proceso productivo agrícola, ganadero e industrial

( semillas, fertilizantes, medicina, alimento, operación). El

Crédito de Avío Agricola se destina piincipalmente a cultivos, -

cuyo periodo no excede de un año, dando mayor importancia a los

cultivos básicos destinados a la alimentación. 

El Crédito de Aví~ Servicios favorece entre otras cosas, la rep~ 

ración de bombas, maquinaria y conservación de suelos y otras ac 

tividades relacionadas con la producción del campo. Cubre los -
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gastos del Seguro Agrícola y de Vida Campesino, 

Los plazos de vencimiento para los Créditos de Auto se fijan de

acuerdo a la actividad productiva. Los plazos no exceden de 24-

meses. 

Los Créditos de Avío se pagan con dinero de la venta de los pro

ductos derivados de la actividad agrícola, generalmente quedan -

garantizados con materia prima, materiales adquiridos, con las 

cosechas o productos que se obtienen con el crédito. 

4.1. La Asistencia Técnica Intensiva en Cultivos Básicos con Gru 

pos Organizados en los Distritos de Temporal. 

4.2.1. Introducción 

Lograr la autosuficiencia alimentaria significa el gran reto pa-

ra la SARH a través del Distrito de Temporal y Riego, para ello-

una de las acciones primordiales es proporcionar la asistencia -

técnica intensiva, el crédito oportuno y suficiente, la organiz! 

ción de los productores, en áreas compactas o más o menos donde-

se establezcan cultivos básicos y que tengan potencial y voca --

ción productiva, todo ello a través de la participación coordin! 

da, de las instituciones que inciden en el proceso productivo. 

4.2.2. Objetivos 

-
a ).Incrementar la producción y productividad en cultivos bá-
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sicos. 

b ).Establecer la me!odologia para proporcionar la asistencia 

t~cnica en los cultivos b§sicos . 
. ~ .. 

:~ )~Capacitar a los e~cargados de proporcionar la asistencia-
·, 

técnica. 

4. 2. 3'. Planeaci6n 

1 

Habr~'la necesidad de realizar múltiples acciones que permitan-
• '.i 

ideritificar las caracteristicas acuales y potencial del 
1 ' • ' 

que:~()nstituye el univer~o de trabajo de las unidades operativas 
: '· 
. ·. 

de los Distritos de Temporal. 

4.2.4. Determínaci6n de Areas Productoras 

Identificar las áreas factibles de incrementar la producci6n y -

productividad dentro de las unidades operativas con aplicaci6n -

de tecnologia y los apoyos necesarios en la oportunidad y canti-

dad suficientes. 

4.2.4.1. Climática 

~egistro de las precipitaciones y condiciones ambientales. 

4.2.4.2. Edáficas 

Estudios. de suelo y la estructura del mismo 

4.2.4.3. Estadi5ticas de Producci6n 
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4.2.4.4, Tecnologf9 Generada por los Centros de Investigación 

4.2.4.5. Tecnologfa Utilizada por los Productores Avanzados. 

Las 4reas de Asistencia Técnica deberán constituir unidades com 

pactas, a las que dará Asistencia Técnica intensiva permanente. 

Los productores deberán tener conocimiento y experiencia de va -

ríos afios en cultivos básicos, con responsabilidad para aceptar

recomendaciones técnicas, para la organización y que tengan bue

nos antecedentes crediticios. 

Otros criterios que se deberán tomar en cuenta para la localiza

ción definitiva de las áreas son: 

a ).Vias de comunicación 

b ).Bajo índice de siniestralidad 

e ).Tenencia de la tierra definida 

d. ) , ·.~onas en las cuales los resultados causen impacto en zo-

nas alda~as para considerar una aplicación del Programa. 

e ) . Que c.uera.e:u con infraestructura que permita aprovechar 

los recursos actuales. 

4.2.4.6. Depuración de Productores 

La relación de productores del Distrito de Temporal, se tomará -

BANRURAL y- ANAGSA, respectivamente con el objeto de que ambas de 
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pendencias identifiquen a los agricultores que tienen cartera 

vencida y no son buenos sujetos de crédito. O bien se observen

&reas, donde se hayan presentado siniestros durante 4 ciclos con 

secutivos. 

4.2.4.7. Sistema Actual de Producción 

Se identifican los diferentes sistemas de producción utilizados

y hacer notar a los agricultores que usan la tecnologia más ava~ 

zada, recomendaciones generadas por los Centros de Investigación. 

Se formularán los paquetes tecnológicos que se deberán utilizar

y fteterminar los costos de los sistemas de producción actual, t~ 

mando en cuenta los aspectos de: Tecnología, organización, finan 

ciamiento, recursos disponibles. 

Antecedent~s de las acciones que se hayan desarrollado con el ob 

jeto de corregir o retomar experiencias, metodologías, revisión

de documentos, estudios realizados, planos y mapas locales, re -

sultados de investigación, información estadística, planes de -

operación de crédito y otros. 

Todas las disposiciones enmarcadas en las disposiciones de la 

Ley y en los cuerpos colegiales como son el seno de los Comités

Técnicos y Directivos del Distrito de Temporal. 

4.3. Modelo de Asistencia Técnica del Colegio de Postgraduados 

4.3.1. Introducción 
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El Colegio de Postgraduados, en su orientación al mejoramiento -

económico y social de la poblaci6n rural. Ha planteado un mode

lo que promueve el Desarrollo Agricola y Rural, tratando de ata 

car los problemas que tiene la ~conomía nacional;_ la escasez de 

alimentos y los ingresos bajos captados por una parte importante 

de la población rural. 

Teniendo presente los problemas de la economía nacional y que en 

algunas partes se agudizan con mayor intensidad como el caso de 

que hacemos referencia e Mixteca Alta). Una buena parte de pr~ 

ducción alimenticia proviene de predios pequeños de zonas tempo

raleras, en donde la fuerza de trabajo familiar es un recurso im 

portante en la explotación de la tierr~. Produciendo esta fuer 

za de trabajo principalmente para su consumo, ésta es una de las 

causas de la tecnologia atrazada o tradicional. 

El modelo, para promover el Desarrollo, toma como punto de parti 

da la Asistencia T~cnica orientada a las regiones de temporal; 

en donde el suelo y clima favorecen la obtención de rendimientos 

mejores al promedio de los productores en los cultjvos regiona

les, o sea que existe un potencial productivo, no significativo 

una receta para aumentar la producción, ya que las condiciones -

favorables implican diversidad de situaciones e valles, laderas~ 

mesetas, características del suelo, clima precipitación y otros 

factor~s sociales y políticos ) necesitándose apoyar en la inve$ 
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vestigaci6n técnica y social a fin de obtener conocimientos del

campo regional sobre la producci6n, de tal forma que sean útiles 

para los productores. 

La Asistencia Técnica que se manifiesta en el modelo, no compre~ 

de únicamente la actividad de difundir recomendaciones agrícolas 

modernas, sino además crear la recomendación en los terrenos de

los productores, que se desea que se adopten, es decir, la Asis 

tencia Técnica comprende a la Investigación y a la Divulgación -

Agrfcola Regional. 

4L3.2. Objetivos del Modelo 

1 ).Diseñar y probar estrategias de operación para aumentar

la producci6n agrícola en áreas de temporal 

2 ).Sistematizar las metodologfas de investigación empleadas

para lograr incrementos en la producción y que contribu -

yan al mejoramiento de los agricultores 

3 ).Capacitar al personal técnico, con el propósito de que -

las experiencias logradas se apliquen en la ejecución de

Programas Regionales en otras áreas del pafs. 

4.3.3. Sectores Participantes 

Lo que busca el modelo es que sea posible aplicar en otros ámbi

tos sociales, cuiturales, económicos y políticos. En la actuali 

dad, con la aplicación del modelo en diversas regiones, se ha d~ 

do bastante importancia a acciones encaminadas al incremento del 
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ingreso de los productores organizados, dando al término produc

tivo un contexto m~s amplio, 

4.3.4. Estructura del Equipo 

Los sectores que forman la estructura son: 

1 ).Instituciopal 

2 ).Productores 

3 ) .Técnicqs 

Funciones del sector institucional: 

a ),La política agrícola, que defina las guías y formas de im 

plementaci6n. 

·b ).Crédito, tanto de las fuentes oficiales y otra~, ~ajo las 

condiciones de que el empleo de innovaciones tecnológicas 

requiere de éapital del cual carecen los productores. 

e ).Insumas agronómicos, que deben estar disponibles en tipo

y oportunidad en mano de los agricultores 

d ).Seguro agrícola, reducir los riesgos que afronta el agri~ 

cultor. 

e ).Mercado para los productores con precios estables y 

El sector de los productores tiene una participación voluntaria~ 

organizada y con libre decisión,y sus funciones son: 
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a ).La organización deber§ ser estimulada por el equipo t~cni 

co. 

b ).La decisión de organizarse deberá de ser su inter~s para

aumentar la producción corno un medio para mejorar su ni -

vel de vida. 

e ) .La decisión de organizarse debe ser una decisión de con -

juntar esfuerzos e intereses comunes, lo cual lleva impl! 

cito aprender a ejecutar decisiones de grupo. 

d ).Las experiencias de organización, en su proceso permitirá 

las funciones de grupo de acuerdo con sus propias normas, 

aspiraciones y metas. 

La participación organizada de los campesinos, en su constante -

proceso de desarrollo, permitirá la creación.de un mecanismo pa

ra el mejoramiento del medio físico, económico, social y cultu -

ral regional, implicando ésto un mejoramiento de los hogares y -

comunidades, producto de los propios campesinos en su proceso de 

organización. 

Al Sector T~cnico le corresponde desempeñar un papel vital en la 

estrategia del modelo, debido a que genera tecnología relevante

y eficiente que se adopten y las instituciones apoyen.Sus accio

nes son: 

a ).Trabajo de conjunto de las áreas que conformen al equipo 

técnico. 

b ).Interés y vocación para lograr las metas propuestas 
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e ).Una participación creativa para tomar decisiones de gru-

po, comunicación en la planeación y ejecución de los pr~ 

blemas. 

d ).Decisiones en los objetivos y relaciones estrechas con -

los otros sectores participantes del modelo. 

Tomando en cuenta las acciones y funciones de los sectores del -

modelo se desarrollan los puntos básicps de la estrategia: 

1 ).Investigación Agronómica. Complementar la tecnología tra-

dicional de los agricultores, que permita generar nuevas-

técnicas, aplicables en la región. 

2 ).Divulgación. Capacitación extensiva. Una comunicación 

constante de agricultores-técnicos-in~tituciones. 

3 ).Crédito. Agil, oportuno y suficiente 

4 ).Seguro. Minimizar el riesgo de los productores 

S ).Insumas. El aprovisionamiento cuya disponibilidad sea su-

ficiente y oportuna y los recomendados. 

6 ).Relación beneficio-costo. Inducir al productor a la adop

ción de tecnología y al aumento de la productividad con -

beneficio para los productores. 

7 ).Mercado. Oportuno para los pioductos de los agricultores-

8 ).Organización. Como punto de partida para iniciar el proc~ 

so productivo. 

9 ).Obras de infraestructura. Promover obras donde sean facti 

bles con el propósito de incrementar la producción y ocu-

par mano de obra. 
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Estando definidas las acciones de los sectores participantes y -

la estrategia, la estructura del equipo técnico conforma las 

a través de las siguientes áreas y funciones: 

4.3.4.1. Investigación 

Generar tecnología a través de la investigación de cultivos re -

gionales y otros que sean factibles según las condiciones. 

4.3.4.2. Divulgación 

Divulgar la tecnología generada a productores e instituciones. 

4.3.4.3. Evaluación 

Identificar, cuantificar las acciones del equipo técnico v su 

problemática planteando anternativas. 

4.3.4.4. Coordinación 

Integrar acciones, unificar criterios de los sectores participa~ 

tes para cumplir los objetivos del Plan., administrar recursos fí 

sicos y financieros asignados al Programa. 

La filosofía del modelo es que la producción de la información -

y divulgación sea parte de un contínuo que no consigue separar -

los, en donde se requiere un enfoque integral de interacción y -

retrocomunicación constante a lo largo de la vida del Programa. 



V. PROBLEMA Y OBJETIVOS 

5.1. Problema, Formulación y Análisis 

Como se ha podido observar en el marco de referencia el estado -

ha implementado diferentes acciones tendientes a lograr el Desa-

rrollo Rural en lo referente a crédito y agricultura de ttmporal, 

el crédito a través de sus Programas Normales Especiales y los -

Fideicomisos y el segundo, con los Distritos de Temporal con sus 

diferentes Programas. En ambos casos se han hecho esfuerzos pa-

ra lograr el Desarrollo Agricola y Rural en zonas de escasos re-

cursos. 

Sin embargo, los resultados obtenidos, nos indican que las poli-
. 

ticas del Estado i~plementadas hasta nuestros ~ias, no han res -

pondido, ante la problemática y se debe principalmente por las -

normas de operación para su ejecución y agreguemos que no se ade 

cuan a las condiciones de los productores n1 se adaptan a la 

agricultura que se practica, es comGn que se generalicen aspec -

tos en el ámbito del país, que deben particularizarse por las ca 

racterísticas de cada región. 

De acuerdo a la información obtenida sobre el crédito y agricult~ 

ra de temporal, ambas actividades representan un reto a corto pl~ 

zo para quienes participan en este proceso productivo. Viendo 

al crédito como un elemento acelerador del Desarrollo Rural y 

una alternativa de solución ante el estancamiento actual del sec 

tor, los técnicos que ocurren al agro de las diferentes depende~ 
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cias tendrán que fijar metas factibles de alcanzar, para atacar -

la insuficiencia de capital en la agricultura de temporal que en

los filtimos años se ha agudizado y se debe a la actual cri~~- ccr 

nómica por la que atraviesa el país. 

Los informes nos indican que no se han incrementado los créditos

en la medida que el ~ector lo demanda. Los montos de crédito han 

tenido un constante aumento de los productos y servicios más no -

la superficie acreditada. Lo que está afectando al mayor nfimero

de productores que viven bajo estas condiciones de subsistencia -

e incluso tienden a disminuir por las nuevas disposiciones dicta

das· hacia estas regiones. 

Una de estas disposiciones es la de otorgar c¡édito agrícola para 

temporal dependiendo de los índices de recuperación sin tomar en

cuenta otros factores que influyen en el desarrollo de la agricul 

tura, estas disposiciones son como a continuación se enumeran: Ni 

vel- 1, sin afectación ( PIPMA ) se aumenta donde el riesgo par3 -

el Estado disminuye. Nivel 2, cuota normal. Nivel 3, prepara -

ción e insumas y Nivel 4, incluye insumas; estos niveles fueron -

obtenidos dependiendo las recuperaciones y siniestros en los filti 

mos 4 ciclos agrícolas. 

Las disposiciones anteriores se verán reflejadas en los rendimiep 

tos, el ~equeño productor, sea cual fuese su tipo de tenencia de

la tierra, no ha dejado de sembrar ni de producir, independiente

mente de las condiciones que presente el temporal, es deci:r, ob -
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tiene r&ndimientos 1 aunque éstos no alcanzan para el autoconsu

mo o sólo produce lo necesario para la familia y si no emplea -

tecnología es por falta de estímulos y capital. Es comúU que -

trabaje fuera de la finca para introducir recursos financieros

a la parcela, que es de explotación familiar. 

Si le es otorgado crédito al campesino es factible que adopte -

tecnología, ya que para su aplicación se debe inver~ir m~~ en:

Semillas, pesticidas, fertilizantes e implementos, mano de de -

obra 1 que al proporcionarles crédito adoptarían tecnologias se

ría factible tener excedentes para otras r&giones del país, 

Las aparentes pérdidis parciales y totales en ocasiones sun s~ 

puestos por la corrupción de funcionarios del Sector y product~ 

res, que han afectado los montos de crédito que se les han otor 

gado, dando como consecuencia incrementos en las tasas de inte

rés y disminución en las coberturas de crédito. 

El crédito que le es proporcionado al agricultor represente el-

70% del costo real del cultivo menos en muchas ocasiones, toman 

do en cuenta que se programa con 8 meses de anticipación, las -

coberturas ( P.O. )* y de existir ampliación no va de acuerdo -

a los costos de producción. Al crédito hay que disminuir las 

cuotas de aseguramiento, gastos de organización, papeleo; y de

crece aún más cuando el productor tiene que pagar de inmediato-

*Plan de Operaciones. 
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el flete o acarreo de los 1nsumos a grandes distancias por falta 

de bodegas receptoras, lo que en realidad~~ productor t1ene de 

crédito es un ::ifl a S59ó del verdadero ~osto de cultivo. Slll tomar 

en ~..·uenta !:.; mano je obra familiar ,. e! desgaste de las herra 

mientas que ut 1! 1 ::a para sus labores. 

LO que tiene como consecuenc1a anomalías de operac1ón del l·réJJ 

to, no alcanzando para las recornendactone~ que le son otorgada~ 

Ser§ necesario revisar para cada uno de los casos, las propu~s 

tas que demanden los agricultores con apovn de técnicos e 1n~t 1 

tuciones,los pr1mero<; deberán exponer sus experienc1as en!<~"' fu 

ros correspondientes corno son. El Cornlté Técnico v D1rect nu. 

las demandas,. cambios a la política siempre que sean con;uuen 

tes a la realidad. in plantt·ado t~n1endo de soporte a lo<.: ~écn~ 

cos e Instituciones. para proponerlo a tnstanc1as superiores ' 

que éstas sean revert 1das en la región ,.-on el fín de lograr !~· 

que en aspectos teóricos buscan las instituctones. El aumento 

de la producción y producttvtdad, mejorar el nivel de vida ~ara 

lograr el Desarrollo Rural. 

5. 2. Importancia del Problema 

Para poder analizar la importancia del problema como primer pun 

to hay que mencio.nar que en el medio rural vive o subsiste el 

40 9ó de la población de Méx¡~co lo que representa aproximadamente

t re in t a mi 11 o n e s de m ex 1 e ano s ,. d e é s t o s e 1 3 O % s e dedica a 1 as -
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actividades pri~arias. Este sector de la población no ha tenido 

los apoyos co;no otros sectores, es decir el M§xico rural y el ur 

bano, mientras que el primero continúa estancado por falta de 

una política acorde a la situación, el segundo aunque con muchas 

carencias pero más desarrollado que el primero. 

Uno de los objetivos del estudio es buscar opciones para estimu

lar al Sector Rural, a base de una adecuada distribución de los

recursos financieros para lograr los incrementos en la prDduc -

ción, donde los recursos naturales lo permitan y lograr los obj~ 

tivos del Sector. 

Al problema de la insuficiencia de capital hay que agregar la de 

pendencia económica que el país tiene y §sta po se logrará su in 

dependencia mientras no se logre su autosuficiencia alimentaria. 

La historia nos seftala que para que los sectores de un país se -

desarrollen, requiere como primera instancia, desarrollar al se~ 

tor primario, sin embargo, en la actualidad ocurre lo contrario, 

se ha dado mayor impulso a otros sectores, sacrificando al Sec -

tor Agrícola, siendo que M§xico es un país agrícola con potencial 

factible de explotarse. 

México tiene una tasa de crecimiento poblacional de 3.5%, §sto -

hace que estemos inmersos en la problemática, lo cual justifica

la investigación, que pretende buscar alternativas de solución a 

la proble~ática social que representa la autosuficiencia ali~en

taria. 
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De lo anterior se deduce la importancia que representa el inve! 

tigar en este tipo de zonas como: La Mixteca Alta en el Estado

de Oaxaca donde los servicios que prestan las instituciones que 

operan en la región, con participación de productores, nos pe~

mitirá conocer cuál o cuáles son las causas que motivan al cam

pesino a utilizar las dependencias de servicio o bien porque 

utilizan otros canales para adquirir insumas para la producción. 

Los técnicos del Plan otorgan Asistencia Técnica a 33,021 ha de 

las cuales 26,362 corresponden a cultivos básicos, la diferen -

cia 6,659 es de otros cultivos como: Avena, alpiste, alfalfa, -

evo, ch1charo, café, hortalizas y frutales. De éstos no hace -

mos referencia; la investigación del crédito va dirigida a cul

tivos básicos, principalmente ma1z, del total de éstos, nos re

presenta con fertilizante el 48% y de éstos a su vez con crédi

to 24% lo que nos lleva a proponer algunos cambios en la mecáni 

ca operativa de los bancos que otorgan financiamiento, en cuan

to a los créditos de avfo se refiere para cultivos básicos, en

la región como los que hacemos mención. 

El rendimiento por hectárea de los cultivos con y sin fertili-

zante es como a continuación se enumera: Maíz 1141 y 697, fri -

jol 600 y 390, trigo 111 y 771, asociación ma1z-frijol 800-400, 

350-1150 respectivamente , lo que significa que actualmente se 

dejan de producir en promedio 5165 toneladas de maíz, 550 ton

de frijol-844 de trigo, según evaluación de 1981, ésto en un -

ciclo agricola regular. Será pues importante reflexionar sobre 
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los posibles incrementos. Y si bien sería para autoconsumo pe -

ro se dejaría de traer granos de otras regiones. 

Teniendo un conocimiento de las causas que originan cierti tipo

de problemas, éstos nos darán las pautas para hacer propuestas -

a las instituciones oficiales con la finalidad de adecuar la po

lítica o normas de operación a las condiciones y necesidades de

los productores. Lo que traerá como consecuencia el cumplimien

to y logro de los objetivos nacionales que vendría a generar es

trategias de desarrollo para atacar el problema de escasez de 

alimentos, estrategias que si se trasladan a otras regiones siml 

l~res con sus adecuaciones, se lograrían impactos en los rendí -

mientes. Hagamos la siguiente pregunta: Sí existen otras regio

nes similares con potencial factible de explqtarse contribuiría

a romper la dominación de las grandes potencias hacia el país ? 

La principal limitante del estudio es que abordamos tan sólo una 

parte del proceso productivo, sin tornar en cuenta otros factores 

que podrían influir en la agricultura. 

La agricultura requiere de la participación interdisciplinaria 

e institucional para resolver la problemática agropecuaria, no -

vamos más allá de la necesidad de incrementar la producción a ba 

se de otorgar financiamiento, como medio para salir del estanca

miento del cual se encuentra nuestra agricultura. Durante el 

proceso existen otros problemas, pero como primer punto es nece

sario producir y después atacar otros problemas; actualmente la-
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agricultura es un proceso dinámico del cual tendremos que ir 

aprendiendo e implementando acciones acordes del momento que se 

esté viviendo. 

5.3. Objetivos del Estudio 

Los objetivos propuestos en esta investigación son los siguien

tes: 

a ).Conocer los factores que limitan el uso de crédito de los 

agricultores. 

b ).Conocer el comportamiento del crédito en la región Hixte 

ca Alta, Oax. 

e ).Contribuir a un cambio en las políticas crediticias para 

una mejor estrategia de operación con el fin de cumplir

con los objetivos generales del Plan. 

d ).Proporcionar crédito en base a tecnología generada por -

el equipo técnico que les permita incrementar su ingreso 

y nivel de vida. 

Los objetivos específicos son: 

a ).Proponer alternativas que nos permitan eliminar los fac

tores limitantes para la obtención y uso de crédito. 

b ).Lograr cqn los cambies propuestos, el beneficio al mayor 

número de agricultores. 

e ).Analizar el crédito en siete ciclos agrícolas. 



VI. HIPOTESIS 

Las hipótesis aquí expuestas, son los supuestos al problema som! 

tido a estudio, así como los objetivos generales y específicos -

planteados inicialmente. 

Por lo que aquí se presentan las hipótesis a demostrar: 

lo.La insuficiencia de ~apital ( crédito ) causa del estacamien

to de 1 a agricultura de temporal . 

El Banco de Credito Rural no ha incrementado los créditos a -

partir de 1981 en rel~ción con 1979, y fu€ debido a una o va

rias de las siguientes causas: 

a ).Alto costo de los insumos 

b ).No otorgar los insumes que el productor utiliza 

e ).Incrementos en los costos de cultivo 

d ).No existen estímulos 

e ).Los créditos que aumentaron fué por la política del SAM 

Zo.La poca elasticidad de la politica crediticia afecta al mayor 

número de productores en la regi6n, sus posibles causas fue-

ron: 

a ).Las normas de operación se han hecho poco atractivas para 

el campesino. 
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b ).Los créditos son inoportunos ( sea efectivo o insumas ). 

e ).Existe poco interés por parte de las instituciones para ~ 

atender a los agricultores minifundistas. 
, 

d ).El SAM intentó beneficiar a la mayoría de los productores. 

e ).Incrementos en las tasas de interés. 

3o.La tecnología generada por el Plan, no se ha utilizado por 

las instituciones para su implementación y divulgación. 

Las posibles causas pue están originando lo anterior son: 

a ).El banco generaliza sus recomendaciones, s1n tomar en 

cuenta los agrosistemas, ni la tecnología generada. 

b ).La falta de Divulgación-Capacitación d~ la tecnología ha-

cía los productores. 

e ).El uso inadecuado de los insumas 

d ).No existe difusión de la tecnología por parte del Plan 

hacia las dependencias que participan en la regi6n. 

4o,El otorgar crédito de insumas, permitirá obtener incrementos-

en la producción e insecticidas-fertilizantes ). 

No existe una diferencia esecial entre productores que utili-

zan crédito, insumas y la tecnología generada, pero si existe, 

con aquellos productores que no aplican fertilizantes, y los-

supuestps a que nos llevan son los siguientes: 
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a ).Sería reducida la inversi6n y menor riesgo para el produ~ 

tor y el estado. 

b ).Recomendar según el agrosistema que se trate, o las zonas 

del Plan. 



VII. METODOS Y TECNICAS 

La metodología utilizada en el estudio la hemos dividido en 3 fa 

ses que corresponden al trabajo. La primera consiste en desarro 

llar un estudio preliminar en la región con el fin de conocer la 

problemática referente al crédito y seleccionar y delimitar el -

tema. La segunda recaba la información entre productores que 

participan con y sín crédito. La tercera consistió en revisión

bib~iográfica y obtener la información del crédito con las insti 

tuciones y archivos del Plan Mixteca Alta donde se obtuvieron 

los Informes de Investigación y Asistencia Técnica y los Result~ 

dos- de las Estimaciones de Rendimientos, evaluados por los técn! 

cos del Programa, la última parte fue el estudio y su análisis. 

7.1. El Método 

Para realizar el estudio se utilizó el Método Inductivo. De su

aplicación se obtienen algunas conclusiones generales deriva.das de

la observación sistemática y periódica de los hechos que ocurren

al fenómeno en cuestión, con el fin de conocer las relaciones 

constantes derivadas del análisis, que nos dará con precisión la 

causa que genera y evalúa sus efectos. Su enfoque histórico que 

consiste en tener el material en observación. En este método es 

necesario analizar sus antecedentes del fenómeno agroeconómico,

puesto que al conoc~r su comportamiento en el pasa~o, permite 

imprimir al análisis un elemento dinámico, al igual que conocer

las causas qúe lo originan y sus tendencias aunque este tipo de

problemas en estudio son del todo complicados, envuelven tantos-
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y tan diversos hechos que resulta dificil, ni se llevan a cono -

cer todos sus componentes. 

7.2. Las Técnicas 

Los instrumentos utilizados para el diseño de esta investigación 

los cuales nos llevaron a determinar las relaciones entre algu -

nos fenómenos, calificar, cuantificar y evaluar sus efectos pos~ 

tivos o negativos de unos con otros,fueron los siguientes: 

Documentación 

Se llevó a cabo una revisión de la literatura sobre las acciones 

del estado en lo referente a crédito y acciones emprendidas en -

la agricultura de temporal, desde sus anteceqentes al momento ac 

tual. 

Se hizo una recopilación de la inform~ción existente en los ar -

chivos del Plan sobre superficie, caracteristicas y ubi~ación de 

la región. Superficie atendida con y sin crédito, en el área de 

estudio en los ciclos de 1976-1982 de donde se detectó la probl~ 

mAtica que sería sometida a estudio. Los datos obtenidos fueron 

de los informes de las áreas de Investigación, Divulgación, Eva

luación y Coordinación, en cuanto a generación de tecnología, 

Asistencia récnica, Estimación de Rendimientos y acciones coordl 

nadas del Plan con otras dependencias del Sector. La ~uente 

principal para el trabajo fué la estimación de rendimientos que

cada ciclo se desarrolla. 
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Cuestionarios 

Los cuestionarios utilizados para el estudio fueron los obteni -

dos en la Encuesta B~ey la estimación de rendimientos que se -

realizan en cada ciclo agricola, se observa a los productores, -

se evaluan las acciones del equipo y los servicios instituciona

les, el comportamiento de la producción, adopción de tecnologtas 

por parte de los productores, comercialización, ingresos y otros 

factores e vivienda, servicios, etc. ) de lo anterior se justif~ 

caron las variables para la prueba de hipótesis. 

Entrevistas 

Las técnicas utilizadas fueron las tradicionales como son las en 

trevistas personales, mediante la aplicación .de los cuestionarios 

derivados para colectar la información, con preguntas abiertas y 

cerradas. Reuniones con productores para captar el sentir en 

cuanto a los servicios de Crédito y Asistencia Técnica y obser -

var la dificultad para adoptar la. tecnologia generada a pes3r de 

que existen diferencias con aplicación y sin su aplicación. 

Técnicas de Comparación 

Los métodos para la prueba de h~pótesis utilizados, partieron de 

los datbs estadisticos que se conforman para la investigación, -

de la información obtenida en el Plan y las instituciones. Algu

nos de los datos fueron estimados o aproximados, pero que se 

acercan a la realidad de la región. 
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Estudio a Nivel Regional 

Por ser un problema que se encuentra en todo el ámbito del Plan, 

fué lo que motivó a desarrollar el tema sobre Crédito y que está 

afectando al mayor número de productores y por consecuencia en ~ 

la mayor superficie de la región. 

El tema está constituido por las siguientes partes: 

a ).Antecedentes y marco teórico del problema 

b ).Delimitación del tema 

e ).Identificación del problema 

d ).Planteamiento de las hipótesis, objetivos y variables. 

e ).Instrumentos para obtener la información 
. 

f ).Desarrollar el trabajo de campo y gabinete. 

Con la finalidad de seleccionar la región se tuvieron en cuenta -

los siguientes aspectos: 

a ).Que fuera representativa de la agricultura de temporal 

b ).Que existieran servicios institucionales ( Cr~dito y Asis-

tencia Técnica). 

e ).Existencia de tecnología y potencial para incrementar la -

producción. 

d ).Productora de granos básicos (maíz). 

e ).Productores sin ningún apoyo institucional 

f ).Experiencia personal en la región. 
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Los criterios personales, avalan el trabajo y será el juicio pr~ 

pio para emitir la opinión. 

Para comprobar las hipótesis planteadas se utilizaron tres méto· 

dos, los cuales enumeramos enseguida: 

1 ). Método de Conjunto de Concordancia y Diferencia 

Este consiste en que si dos o más casos en que un fen6meno ocu 

rra tiene únicamente en común una circunstancia, mientras que 

dos o más casos en que el fenómeno no ocurra nada tiene en común 

sino la ausencia de la misma circunstancia. La circunstancia en 

que únicamente los dos conjuntos de casos difieren en el efecto

o la causa, o una parte indispensable de la causa del fenómeno. 

El método anterior fue utilizado para la prueba 1 y 3 de las hi

pótesis. 

·z ). Método de la Teoria de Pequeñas Muestras para los Ensayos -

de Hipótesis y Significación. 

Si un supuesto de que una hipótesis determinada es cierta, se -

encuentra que los resultados observados en una muestra difieren

marcadamente de aquellos que se esperan en la hipótesis y que 

con la variación propia del muestreo, se diría que las diferen -

cias obseriadas ~on significativas y se está en condiciones de -

rechazar ~a hipótesis. La posibilidad es de que la aproximación 

será más válida cuanto mayor sea la muestra. 
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3 ).Diseño de Bloques Completamente al Azar con Repeticiones en 

Tratamientos 

Por ser un experimento con grandes posibilidades de variación 

se escogió este diseño, una de las ventajas es que el número de~ 

tratamientos no se excede de 15, además que es posible agrupar -

las unidades experimentales en estratos o grupos uniformes, aún-

cuando la variab iidad entre estratos o bloques es alta. 

Este procedimiento fue escogido para observar la diferencia en-

tre tratamientos de los grupos identificados. 

Con el objetivo de reforzar nuestra hipótesis anterior se ha to

mado otra variable, de donde con el m~todo utilizado para la 

prueba de hipótesis No. 2 se comprueba nuestra hipótesis, el pro 

medio de los agricultores con crédito e insumos y la tecnología-

generada c?mparada con aquellos productores que no utilizan fer

tilizante. 

En los apéndices se muestran los resultados de las hipótesis. 

División de los Grupos para el Diseño Experimental 

Tecnología Generada 

Se observaron las recomendaciones ajustadas con·y sin capital de 
:·: 

la cual consiste para llevar ::a obtenerla:.:~y tiene el siguiente 
.·.-\.,. 

proceso: ... 
...•. 
• ,'.·1_, . .. v~r ·· 

.2.:-.~:-)·· 

rJ~L-
._,,_, 
. L'· 

_e,:' ..... 
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Mecánica de los Trabajos Experimentales 

Los trabajos experimentales se realizan conjuntamente con los a

gricultores, los cuales realizan las siguientes actividades: 

a ).Barbecho 

b ).Cruza 

e ).Surcado 

d ).Primera labor 

e ).Segunda labor 

Siendo las siguientes labores las que realiza el personal de cam 

po con orientación de los investigadores: 

a ) . Siembra 

b ).Aplicación de fertilizantes 

e ) .Control .de plagas ( químicos y mecánicos ) 

d ).Observaciones constantes durante el ciclo agrícola 

e T .·cos.echa del experimento 

f )..Maestreo de la cosecha 

g hAnilisis estadístico y recomendación 

lAS factores que determinan los agrosistemas del Plan son: 

a )~Bpoca de siembra 

·b·l,.Posici6n fisiográfica 

& l'~'-Cbtor del suelo 
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Les productores con crédito y con fertilizante desarrollan las -

mismas actividades pero no son las fuentes y dosis de fertiliza

ción, densidad de poblaic6n o nulo combate de plagas. 



VIII. ANALISIS Y RESULTADOS 

8.1. Del Marco de Referencia y Teórico 

En las diferentes etapas de la investigación desde sus antece -

dentes del crédito y la agricultura de temporal, se han observa 

do los esfuerzos del Gobierno a través de las instituciones pa-

ra lograr los objetivos. En el planteamiento teórico nos de 
. 

muestra que las dependencias buscan el mismo objetivo y éste es, 

el incremento de la producción; el Banco de Crédito financiando 

recursos para aplicar tecnología; la SARH a través de la asís -

tencia técnica intensiva y el Plan Mixteca Alta generando tecn~ 

16gía para la región. Sin embargo, aunque no se contradicen 

las acciones anteriores, en la práctica no se están llevando a-

cabo según están programadas. 

En cuanto al crédito se han emitido siete Leyes de Crédito Ru -

ral, se han tenldo que modi~icar en sus respectivos periodos 

por su ineficacia u falta de operatividad, mientras que en algu 

nos casos beneficiaba al productor comercial y en menor escala-

a los productoTes minifundistas. 

Las leyes favorecían & la minoria y perjudicaban a la mayoría,-

lo que di6 como consec;Jencia que no se cumplieran los propósJ. -

tos. Se otorgaban créditos donde existía tecnología y poten 

cial para ,. asegurar ,. su recuperación, aunque no siempre se da 

ba ésta ~ eran mínimos los créditos que se otorgaban a las re -

giones donde existían minifundios, aunque existiera tecnología-
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y potencial, que no era tomado en cuenta, o se transmitía la re 

comendación de otras regiones de diferentes características y -

se generalizaban, sin tomar en cuenta, las experiencias de los-

campesinos. 

Uno de estos ejemplos más recientes, es el Programa de Riesgo -

Compartido ( FIRCO ), como todo programa se generalizó y en vir 

tud del fracaso se modificaron las normas de operación. Actual 

mente se aplica en un ámbito muy reducido o con el productor e~ 

mercial debiendo ser al contrario, si realmente quiere arries -

gar el Estado, es con los agricultores de escasos recursos y z~ 

nas con variabilidad en·la precipitación en cada ciclo. Esta--

mos volviendo a la situación de beneficiar económicamente más -

al fuerte y perjudicar al minifundista. 

Antes de pensar en emitir otra Ley de Crédito Rural que rija al 

Sector Agropecuario, deberfamos modificar la ya existente y ha-

cerla elástica p~ra cada zona dinámica para evitar que se gene-

ralice para todo el país. 

Existen 3 etapas definidas en la política agrfcola en los dife-

rentes gobiernos desde la Revolución hasta nuestros días, la 

primera tiende a colectivizar el campo con apoyos financieros -

y t~cnicos, la iegunda etapa es la de aumentar los certificados 

de la pequefia propiedad afectable sin mayor participación de 

cr~ditos._ Al campq se le dá menos importancia que a otros sec-

tares del país, Como son: Industrialización, servicios para el-
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turismo, siendo que todo pafs en vías de desarrollo necesita sa 

tisfacer sus demandas alimenticias. La tercera etapa son las -

políticas implementadas en los dos últimos sexenios que no pro~ 

peraron e incluso afectaron más al productor en su economía y -

al país en su conjunto. 

La ineficacia del S~ctor Agrícola se vió reflejada en la exis -

tencia de 3 Bancos Agropecuarios y de 2 Dependencias para la 

Asistencia Técnica SRH y·SAG. Lo anterior marcaba y diferencia 

ba al pequeño productor, ganadero y latifundista, ayudaba a 

hacer inoperante cualquier política del Estado con el ~in de 

producir, implicaba competencia entre bancos y duplicaba accio

nes, ocasionando paternalismo. 

La existencia de un banco dedicado al Sector Agropecuario y una 

Dependencia SARH a la Asistencia Técnica ha~á más congruente 

cualquier política que dicte el Estado, con el propósito de in

crementar la producción. 

8.2. Discusión de los Resultados 

En este punto analizaremos los resultados más sobresalientes del 

trabajo, que posteriormente nos llevarán a obtener resultados -

de las hipótesis planteadas inicialmente. 

Desde la implementación de los programas del sector en la zona -

como son: El Crédito, la Asistencia Técnica y la Generación de -
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Tecnología, en el período de 1976 a 1982 los resultados obteni

dos no se han incrementado significativamente en los diferentes 

ciclos agrícolas, los aumentos de producción con relación de 

1976 a 1982 fue del orden del 6% e inclusive disminuyeron en el 

periodo de 80 y 81, tienden a permanecer estables aunque posi -

blemente intervengan otros factores sea debido al poco uso de -

1nsumos que hicierdn difícil aumentar la producción a nivel re

gional. Afin cuando la tecnología nos indica que es factible in 

crementar los rendimientos, como se observa enseguida. 

Los rendimientos promedio de los ciclos de 1976 a 1982 nos arro 

ján los siguientes resultados por hectárea: 1560, 1516, 1621, 

1699, 864, 1044 y 1659 kg/ha ( Vei anexos ). Esto nos demues -

tra un estancamiento de los rendimientos, y sólo a partir de 

que el Crédito y la As1stencia Técnica iniciaron actividades se 

obtuvieron mejores resultados, apoyados éstos con el uso de fer 

tilizantes, y afinque el 48% los utilizan el resto no hizo uso -

de ellos, ni del Crédito ni de la Asistencia Técnica. 

La mayoría de los prod~ctores encuestados durante los siete pe

ríodos agrícolas, manifestaron que no utilizaban el crédito por 

alguna de las siguientes razones: No sabían que era el crédito, 

otros si han participado pero han dejado de operar, otros mani

festaron que era mucho papeleo y requisitos, no dan el fertili

zante que usarnos, ni con oportunidad, no quieren organizarse, -

los intereses son altos, algunos por la distancia de sus parce

las a la comunidad, mejor fertilizan cuando tengan dinero por--
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que el banco no cumple cuando hay pérdidas, no hay bonificacio

nes. Estas fueron algunas de las respuestas que se obtuvieron

de los cuestionarios de los que hasta el momento han participa-

do o están con el banco: Que era bueno porque les dan diuero P! 

ra trabajar su terreno y comprar los fertilizantes o reciben 

los in-sumos, otros que es bueno pero no alcanza para cubrir lo-

que se recomienda,· ni bonifican como otros años. 

En promedio los productores encuestados que fue el 24% tuvieron 

crédito y el 76% no han tenido, lo que nos lleva a pensar que -

la mayoría de campesinos carecen de capital para iniciar sus la 

hbres, y para comprar fertilizante. 

De la información obtenida nos arroja un pro,medio de 19% de 

agricultores con crédito en los archivos del Plan y un 24% acr~ 

ditados en las encuestas,· lo que nos permite observar una con-

grue:nc·ia en el tamaño de la muestra, en cada ciclo agr1cola, 

aunque para 1982 un 48% de los productores manifestaron tener • 

ctSdito. La estimación de rendimientos se enfocó a agrtculto -

res participantes por el convenio que existe entre Banco-SARH,

para otorgar Asistencia Técnica a los agricultores que ·tengan ~ 

el servicio de Crédito. 

Otro rubro que se ha mantenido constante es el uso de insumas -

y tiende a disminuir, mientras que en 1976 el 52% las utiliza -

ron, en 1982 lo usaron sólo el 43%, es decir, ha disminuido en

un 9t y su causa principal se debe a los constantes incrementos 
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y el pago de flete a grandes distancias, lo que lo hace incos -

teable al campesino. El promedio de productores que utilizan 

fertilizante, lo obtienen del banco y el resto mediante otros -

canales como son: INI, comerciantes y acaparadores. 

En cuanto a los rendimientos des~e la implementación del Crédi

to y la Asistencia.Técnica, nos indica que a partir de la tecno 

logía tradicional los rendimientos eran de 850 kg/ha y en la ac 

tua11dad son de 1420 kg/ha, lo que representa un incremento del 

40% aunque las bondades de la tecnología nos demuestran que es

factible incrementar la producción a 1993 kg/ha en promedio 

e crédito, insumas y tecnología ) 

más de los rendimientos actuales. 

lo que representa el 30% 

En relación a los productores y a la superficie con y sin crédi 

to nos indican que sólo el 3~% de los productores han obtenido

crédito para sus cultivos y el resto 69ft no han tenido el serví 

cio de Crédito, aunque si han tenido Asistencia Técnica directa 

e indirecta; la superficie con crédito representa el 20% del t~ 

tal, que es la que ha tenido mayor atención por parte del banco 

y la SARH y el 80% de la superficie exclusivamente Asesoría y -

en ocasiones insumes. 

En cuanto a los índices de crecimiento de la superficie acredi

tada sólo de 1976 a 1977 se puede considerar que hubo aumentos

ya que representó más del 100% con relación de un año a otro. -

En los ciclos posteriores sus incrementos fueron del 12% para -
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1979 y 2%, en 1980, disminuyendo al 2St.con relación al ciclo -

anterior, y con la política imple:Dientada con el Sistema Alimen

tario creci6 en un 80% en 81 y en 82 en un 6%, lo que nos lleva 

a pensar que se requiere de una política y no de un soporte t~c 
' -

nico para otorgar créditos hacia aquellas superficies viables.

En los últimos ciclos la superficie acJI'editada tiende a m.ante--

nerse constante. 

El Banco de Crédito mediante un manejo adecuado podría tener 

una mayor cobertura y estaría acorde con la dinámica que el Se~ 

tor está demandando, mientras la Secretaría tiende a aumentar -

la superficie cultivable el banco se mantiene estable ante la -

situaci6n regional de la agricultura. 

8.3. Comprobaci6n de las Hip6tesis 

lo. Insuficiencia de capital ( crédito ) causa del estancamien

to de la agricultura de temporal en la regi6n. 

El capital es uno de los elementos dentro del proceso preductivo 

que está deteniendo el desarrollo del agro en la región,. hasta

este momento no se ha atacado el problema y con el tiempo tien

de a ser más crítico. Se han dado recursos para el Sectgr, sin 

embargo, no los suficientes como a otrós sectores de la econo--

m1a. México es un pa!s en desarrollo y requiere en primera in~ 

tancia apoyar al sector primario, por lo que respecta a la pro

ducci6n de granos básicos. 
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La tecnología sigue avanzando y los agrieultores siguen estanc~ 

dos entre más se desarrolle la t~cnica los productores estarán

más atrasados, dando en consecuencia que con el tiempo los cr~

ditos ser~n mayores para aplicar tecnologías y alcanzar el desa 
' 

rrollo, hasta ahora no es grande la separación, pero con el 

tiempo tiende a aumentar originando un problema de mayor difi -

cultad por resolver en lo futuro. 

Hablar de recursos económicos por hect~rea para la prueba de hi 

pótesis, para cada uno de los ciclos agrícolas sería dificil 

evaluar por los constantes incrementos, que nos llevarían a de-

ducciones difíciles de entender el comportamiento. 

El crédito que se le otorga al agricultor representa el 70% del 

costo real y con las nuevas disposiciones del banco disminuyen

aún más los montos de recuperación ( y no aumentando los crédi-

tos). Al mencionar la falta de recursos, hablarnos de la capa-

ciclad del banco para cubrir la totalidad de la superficie facti 

ble de est~ servicio. La superficie acreditada en 7 ciclos 

agrícolas es del 20%, nos indica un índice muy bajo en relación 

con la superficie asesorada por los t~cnicos del Plan Mixteca -

Alta y que debe ser motivo de inter~s por alcanzar una mayor su 

perficie con crédito que permita mejorar los rendimientos. 

2o. La no Elasticidad de la Política Crediticia está Afectando-

al Mayor Número de Productores. 
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Se observa una diferencia significativa de los productores que

obtienen crédito y aquellos que no reciben este servic1o. La -

información obtenida nos arroja gran diferencia, para reforzar

nuestro supuesto aplicamos la prueba de t que in~ica que f cal

culada 3.941 y F de tablas nos dieron los sigu1entes resultados 

para t 01, 2.179 y t.OS fue 3.055, en ambos casos son meno1 lo

que nos permite co~cluir y aceptar la hipótesis, que si existe

diferencia esencial entre productores con y sin crédito. 

3o. La Tecnología Generada por los Técnicos del Plan no hu ~1do 

Util1zada ni Divulgada por el Plan para su Implementación. 

El BANRURAL generaliza las recomendaciones en todo el ámbito de 

la región y para los 2 sistemas de producción: Temporal y hume

dad. En el primero otorga la fórmula 60-40-00 y para la segun

da la de 80-40-00 no tomando en cuenta los agrosistemas defini

dos. La tecnología generada por investigación tiene recomenda

ciones para los agrosistemas así como para capital limitado e -

ilimitado. 

Para tener el soporte que avale las recomendaciones se han esta 

blecido 450 experimentos en los diferentes sistemas de produc -

ci6n, pero las recomendaciones ( Ver anexos ) no se han utiliza 

do. En las encuestas se encontraron diferentes niveles de fer

tilización, unos abajo de lo recomendado y otros arriba, lo que 

nos indica que la Asistencia Técnica no ha sido la más adecuada 

para las características de la región. Los agricultores están-
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perdiendo recursos econ6micos, ya sea por aplicar mis o menos -

cantidad de fertilizante. Esto ocurre por una falta de aseso -

ría permanente e intensiva. La media de fertilizaci6n encontra 

da para productores con créd1to y libres fue de 80-60-00, la re 

comendación es de 90-32-00 capital ilimitado y 65-25-00 para li 

mitado, lo que nos confirma que no se está aplicando la f6rmula 

ni otras actividades recomendadas durante el ciclo agr1cola. 

En relación a la densidad de población se encontraron grandes -

variantes y oscilan de 35,783 a 29,742 pl/ha, en promedio se 

hallaron 32,997. La recomendación es de 35,000 plantas por ha

Ten ocasiones es hasta. 50,000, de donde se deduce que el 100%

de los agricultores están por abajo de lo recomendado y que tam 

bién es causa de los bajos rend1mientos. 

4o. El Otorgar Crédito para Insumes, sería Factible Incrementar 

la Producción de Maíz (Fertilizantes e Insecticidas ). 

Esta hipótesis nos permitirá reforzar las anteriores y nos dará 

una perspectiva para atacar el problema. 

El crédito para insumes, representa poca inversión y riesgo del 

agricultor y el banco, además ajustado a los agrosistemas sería 

de más utilidad. De esta forma ser1a un aliciente para los pr~ 

ductores de la región usar insumas. 

Los supuestos son de que no existe una diferencia significativa 
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entre productores que obtienen crédito e insumas y la tecnolo -

g!a generada, pero ~1 existe para aquellos que no utilizan in-

sumos. La aplicación de fertilizante nos indica que es facti -

ble aumentar los rendimientos en un 22% en relaci6n a los que -

utilizan fertilizante y adn más si aplicaron la tecnología gen~ 

rada. 

Con el propósitu de apoyar las 3 primeras hipótesis, haremos 

una comparación de las medias de producción, con tecnologia, 

crédito e insumas, con relación al promedio obtenido sin ferti

lizante en las 3 zonas que conforman la región. En el análisis 

de varianza la F calculada fue de 3.2957 y los niveles de sign! 

ficancia para t.OS y 4 004 y t 012.726 lo que nos indica dife -

rencia para el nivel del S% y no para 01% y $e debe posiblemen

te a que los rendimientos que se obtienen en la zona sur de Tla 

xiaco siempre han sido más altos o cerca de la media de produc

ción regional, por sus caracteristicas e inclusive se puede in

crementar más la producción. La hipótesis es aceptable al ni-

vel de significancia del 5%. 



IX. CONCLUS!ONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en la investigación se lle 

ga a las siguientes conclusiones; 

1 ). Se observa que existe potencial aún no explotado y que 

es factible obtener mejores rendimientos, segfin nos in 

dica la tecnología generada. 

2 ). Los rendimientos obtenidos en los siete ciclos agríco-

las tienden a mantenerse constantes, por un inadecuado 

uso de la tecnolog1a y la falta de asesoría t~cnica de 

acuerdo a los agrosistemas que se han definido en la -

región. Es factible incrementar la producción de maíz 
. 

en un 30% m~s de los actuales rendimientos o sea a 

1993 kg/ha. 

3 ). La tecnología generada por el Area de Investigación 

Agr!cola, no está siendo aprovechada por el Banco de -

Cr~dito y t!cnicos, lo que repercute en los rendimien-

tos. 

4 ). El estudio indica que el 48% de los agricultores utili 

zan insumes, algunos usan el recomendado y otros el que 

encuentran y otorgan las dependencias INI, BANRURAL y-

SARH. 

5 ). De lo anterior se desprende que además de las depende~ 

cías oficiales existen otros canales de comercializa 

ción como son los acaparadores y comerciantes. 
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6 ). Los créditos otorganos a los productores, han permiti

do obtener mejores rendimientos,aunque no los deseados 

por diferentes causas, como son: Precipitación, oportu 

nidad de aplicación de insumes, etc. 

7 ). No se ha capacitado al productor en el uso y manejo de 

los servicios institucionales, principalmente crédito, 

lo que ocasiona deficiencia en la operaci6n. 

8 ). La divuÍgación de la tecnologia generada no ha tenido

una difusión práctica y entendible para los producto -

res. 

9 ). Los créditos otorgados se mantienen estables en los 

dos últimos ciclos, y no se dan con oportunidad. 

10 ). Ha habido incrementos en la tasa de interés del 12% -

al 28%, la prima de aseguramiento es de 3% para maíz. 

11 ). Existe poco personal por parte de BANRURAL para cu -

brir las demandas de crédito. 

12 ). Existe diferencia significativa entre productores que 

han recibido crédito y sin este servicio. 

13 ). Los objetivos y acciones del Sector Institucional son 

congruentes ala realidad y a lo que demandan los produ~ 

tores, falta llevarlo a la práctica. 

14 ). No hay diferencia esencial entre los agricultores que 

utilizan crédito, insumes y la tecnología generada, -

pero sí con aquellos que no utilizan los anteriores. 

15 ). El modelo del Plan responde a las necesidades y carac 

ter1sticas de la región, y éste no se ha dado a cono

cer a las dependencias para su apoyo e implementación 
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en campo. 

16 ). Los aumentos en la superficie habilitaJa fue por una -

deci~i6n polftica del sexenio anterior . fue por conve 

n1enc1a más no por convicci6n. 

17 ) . 1:1 tema tratado cumple con una parte dentro de la pro

blemática que se presenta en la agricultura de tempo -

ral. 

18 ). La dinámica del Sector Agricola demanda mayor apoyo de 

servicios de cr~dito y asistencia t~cnica principalme~ 

te. 

~.2. Recomendaciones 

1 ). Las normas de operación de BANRURAL, se apegan a la 

ley r disposiciones, en cuanto a lo's requisitos para -

la ohtenc.ión de crédito, lo que imposibilita un crédi

to co11 mayor agilidad y oportunidad; debe existir capa 

cidad ue decisión a nivel de gerencias "A" y "B;' no 

concentrar la toma de decisiones a nivel central, los

problemas existen en las zonas que es donde se deben -

tomar los acuerdos correspondientes. La ley debe ser

flexible de acurdo a las condiciones y características 

que se demanden. 

2 ). Capacitación en el uso y manejo del crédito a los pro

ductores con objeto de optimizar las acciones del per

sonal del banco. 

3 ). Subsidios o crédito para el pago de flete de los insu-
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mos que quede incluido dentro del rubro de cr•dito de

avío servicio. 

4 ). Que la tecnología generada sea expuesta en fo~a par -

.ticular al banco, con un desglose de actividades y un

análisis econ6mico y posteriormente exponerlo en el fo 

ro del Comité Técnico y Directivo, con objeto de demos 

trar con c1aridad los resultados obtenidos y la impor

tancia de la investigaci6n, para que sea aprobada en -

los comités y nos dicten las pautas para los planes de 

operaci6n y de ser necesario modificar la politica ere 

diticia. 

S ). El person~l que contrate el banco se le capacite y no

pensar en un solo inspector para otorgar crédito a 

grandes extensiones, y desconcentrar al personal de ma 

yor experiencia a las sucursales r!A" o , B, para facili 

tar la operaci6n y disminuir las cargas de trabajo. 

6 ). Que se otorguen los créditos lo mis apegados a la rea

lidaJ, en cuanto a los costos para evitar anomalias en 

la operación. 

7 ). Revisar las tasas de interés del banco, éstas han au

mentado en los 2 ~ltimos ciclos agricolas en más del -

100%, anteriormente ( con SA.M ) eran del 12% para cul

tivos básicos y actualmente es el 27%, y a ésto hay 

que agregar la prima de aseguramiento. 

8 ). Cuando se otorguen créditos que se amorticen los impl~ 

mentas utilizados por el agricultor, éstos tienen una

vida útil y con el tiempo se tienen que comprar otros-
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implementos, lo que en determinado momento disminuye -

el capital y uno de los objetivos del banco es capita

lizar al productor. 

9 ). Para efectos de ajuste al otorgar el crédito no sed~ 

be tomar en cuenta el precio medio rural, sino el ofi 

cial. 

10 ). Solicita~ a ANAGSA el pago de los finiquitos, para no 

obstaculizar el crédito del ciclo posterior. 

11 ) . Estimular al productor, cuando la recuperación sea 

vía agricultor para evitar corrupción. 

12 ). Formar unidades de producción cuando las fracciones de 

los agricultores sean pequefias, para que reciban el 

apoyo del crédito. 

13 ). Construcción de bodegas para fertilizantes ( consign~ 

tarios ) a través de crédito para evitar la especula

ción. 

14 ). Que continúen los Programas de Desarrollo-Rural como -

al que se hizo referencia, para que exista continuidad 

en las acciones y en la generación de tecnología con

aplicación en otros ámbitos similares. 

15 ~. Que se otorguen crédito a este tipo de regiones, donde 

existe potencial, y es preferible otorgar financiamie~ 

to que seguir pagando las importaciones de granos bási 

cos en dólares. 

16 ) .. La región no sería subsidiada,con la producción que o~ 

tenga pagaría el crédito, es decir según el precio ru

ral en la zona ( 1982 ) estuvo a S 32,000 la ton si se 
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obtuvieran 2 ton, se tendria para sostener a su fami -

lia y pagar el cr6dito que fue de $ 28,00 por ha. 

17 ). Seria difícil hablar de un crédito ideal por las con -

diciones heterogéneas en cada región, sin embargo es -

factible financiar la agricultura de temporal, antes -

de que se agraven los problemas en el agro, para mejo

rar las cohdiciones de vida y el aumento de la produc

ción. 
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CUADRO No.~DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR 
PREDIOS PARA AGRICULTORES PARTI
CIPANTES. CREDITO. 

RANGO AGRICULTORES % (KG/HA) 

501-1000 3 14 
1001-1500 S 22 
1501-2000 2 9 
2001-2500 6 27 
2501-3000 3 14 
3001-4000 3 14 

TOTALES 22 100 

81. 
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CUADRO No.2DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR 
PREDIO PARA AGRICULTORES NO PAR
TICIPANTES DEL CREDITO 

RANGO 
KG/HA 

AGRICULTORES % 

0- 500 3 3 
501-1000 19 19 

1001-1500 18 18 
1501-2000 30 29 
2001-2500 20 19 
250·1- 3·000 8 8 
3001-4000 4 4 

TOTALES 102 lOO 

82. 



CUADRO No. 3 NIVEL COMPARATIVO DE RENDIMIENTO ESTI 
MADO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE LA 
MIXTECA ALTA ( KG/HA ) TEMPORAL 

-----------~~--

ZONA RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

-------------------------
Norte de T1axiaco 

Sur de T1axiaco 
Teposco1u1a 

1,569 
2,078 
1,594 

DENSIDAD 
PL/HA 

33,869 
34,107 
30,573 

--.--------------~- -- - -- ---~----~ 
RENDIMIENTO REGIONAL 1,701 -32,508 

• 
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CUADRO No.4 NIVEL COMPARATIVO DE RENDIMIENTO -
ESTIMADO EN LAS DIFERENTES ZONAS -
DE LA MIXTECA ALTA EN SIEMBRAS DE
HUMEDAD. 

ZONA 

Norte de Tlaxiaco 
Sur de Tlaxiaco 

Teposcolula 

REND!MI ENTO REGIONAL 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

1,725 
2 '313 
1,561 

i ,866 

DENSIDAD 
(PL/HA) 

32,.697 
33~833 
24,769· 

30,433 
--------------------------~~~-·~-------------
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CUADRO No. 5 RENDIHIB.'TOS EN PROMEDIO EN LA 
REGIOI\' MIXTEO\ ALTA 

Z ona Sur 
Zona ~orte 
Teposcolula 

CF SF 

2195 
] 7 4 7 

2040 

1786 
1393 . 
1501 

------------·~--------
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CUADRO No. 6 DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR -
PREDIOS PARA AGRICULTORES PARTICI
PANTES ( EN SIEMBRAS DE TEMPORAL ) 

RANGO 
KG/HA 

500-1000 
1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501-3000 
3001-4000 

AGRICULTORES 

2 
S 
1 
2 
2 
2 

--------~~-~~-· ~---

TOTALES 14 

% 

14 
36 

8 
14 
14 
14 

~-~---

lOO 
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CUADRO No. 7 APLICACION DE FERTILIZANTE 

Si aplican 
No aplican 

TOTALES 

AGRICULTORES % 

57 
67 

124 

46 
54 

100 

MEDIA DE FERTILIZACION ENCONTRADA EN 
LOS PREDIOS MUESTREADOS 

N 

80 

90 

63 

p 

66 

3 .... ¡;_ 

25 

K 

o 

Con crédito 

Sin crédito 

87. 
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CUADRO No.8 RENDIMIENTOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN LA REGIÓN EN LOS CICLOS 
AGRICOLA~ DE 1Y77 A lg8~ 

AfJOS 
Z O N A 1976 1977 1978 1979 1980 

Norte de T1axiaco 1200 1327 15Q8 1547 847 

Sur de Tlaxiaco 1877 2075 2075 l.~ S.~ 810 
·,,. 

Coixtlahuaca 1622 1147 

1981 1Y82 

857* 1681 

1237 1838 

------------------------------------------------------------~~----~~------------------------------~------._ ____________ ___ 
Teposcolula 1357 1594 . 937 950 1458 

. 
TOTALES 4699 4549 4868 5097 2294 3044 4977 

MEDIAS X KG/HA 1566 1Slt( 16-z·i 1699 864 1014 1659 

* ue la producción probable de los Informes de Asistencia Técnica. 

00 
00 . 



CONCEPTO 

alADRo No •. 9 DEL NUMERO DB ENCUESTAS REALIZADAS, LOS 
CAMPESINOS QUE UTILiZARON FERTILIZANTE 

.CN PURC.t:NTAJE 

ANOs 

1976 1977 1978 l979 1980 1981 1982· -- ---· 

Si apll.caron . 

No aplicaron 

52 

48 

63 

37 

41 

59 

46 

54 

43. 

57 

En promedio el 48% de los productores aplican insumos 

w De los Informes de Asistencia TScnica 

--- ~-

4.7* 43 
.. 

53 st 

00 
ID 



JJADRO No.lO RESULTADO Dt LAS ENCUESTAS PARA ESTI.MACION DE 
RENDIMIENTOS DE 1976 A 1982 EN RELACION A LOS 
PRODUCTORES QUt PARTICIPARON CON CREDITO DE -

AVIO 

AÑO 1~76 AGRICULTOKES PORCENTAJE 
Productores c/c 20 19 
Productores s/c 76 81 

96 100 
.AÑU 1977 
Productores C/C 19 12 
Productores s/c 154 88 

163 100 

AfJU 1978 
Productores c/c 33 26 
Productores s/c 96 14 

129 100 

AÑU 1979 
Productores c/c 22 18 
Productores S/C 102 82 

124 lOU 

.AÑO 1980 
Productores c/c 17 25 
Product.ores s/c 50 75 

--o¡- 100 

Al\:0 1981 
No se llevó a cabo 

ANO 198¿ 
Productores c/c 51 44 
Productores s/c 54 56* 

lOS 100 

X= 24% PRODUClDilliS CON CREDlTO 

* Se enfocó prlnclpalmente a los productores que 
se encontraban partlcipando con el Banco de 
Crédito y con Programas de la SARH. 

90. 
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CUADRO ...... 11· P.RODU€TORES Y SUPERFICIE ATENDIDA EN LA REGION MIXTECA 
. ALTA EN OAY.ACA EN LOS CICLOS 76 A 82 CON Y SIN CREDITO. 

------- ----- --·-----
PRODUCTORES ~ SUPERFICIE 

ANO -- ----···-----------------
C/C S/C TOTAl. C/C S/C 

..... ~·- --------
1976 833 5640 6473 170 
1977 2803 3397 6200 394 3 
1978 3338 5012 8350 4795 
1979 1670 8516 ·10186 4825 
1980 2289 9167 11456 3594 
198Í' 4302 5922 10224 6453 
198"2 4697 6478 11175 6754 

-
18932 44132 64064 30534 

--
x 2847 x 6304 x 9152 x 4362 x 

Porcentajes: 

X de productores con crédito 31% 

X de productores sin crédito 69% 

X de la superficie con crédito 20% 

X de la superficie sin crédito 80% 

12330 
11557 
16080 
20641 
23226 
19871 
21180 

124885 

17840 

TOTAL 

12500 
15500 
20875 
25466 
26820 
2-6324 
27934 

155419 

X 22202 

lO 
~ 



RESULTADOS DE LAS HIPOTESIS 

Hipótesis No. II 

Productores que han obtenido 

crédito 

Desviación estandar 

de la muestra 1379.09 

Desviación estandar 

de la población 1226.79 

Media aritmética 2704 

No. de datos 7 

de valores al -

cuadrado 62614376 

de valores 18932 

93. 

Productores con Asistencia Técni 

ca sin crédito 

1992.76 

1884.94 

6304.57 

7 

302060066 

. 44132 

Suponemos V1 1 V2 Existe una diferencia entre productores -

que han obtenido ~rédito y los que no han 

recibido este servicio. 

H = T = X - X = T o S ¡..; (S) 2 + N ( s2 ) 2 
1 2 

S 1/N1+1/N2 Nl + N 2 - 2 

S . \l 7(1276) 2 + 7 .(1844.94) 2 S • ~ 11411348 + 23826625.22 

7 + 7 - 2 12 

S = 35237974.14 S = ~ 2936497.845 

12 
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S = 1713.62 

T = 6304.57 - 2704 = 3603.57 

1713.62 ·r 1/7+1/7 1713.62 ~ .14 2 + .142 
' 

T = 3603.57 3.9447 
913.50 

Tablas 

T.01 = 2.179 

T.05 = 3.055 

En ambos niveles de significancia existe diferencia lo que nos 

lleva a aceptar la hipótesis inicial. 

Hipótesis No. III 

Diseños de bloques completamente al azar con repetición entre-

tratamientos 

Trat. TG (X) (TG)
2 ce (x) (CC)

2 CF/SC(X) (CF) 2 

2507 6285049 750 562500 1747 3052009 

1833 3359998 750 562500 2195 4818025 

2589 6302921 1250 1562500 2040 4161600 

2040 4161600 1250 1562500 5982 9636050 

1844 3290596 1250 1562500 

1761 3101121 1250 1562500 

1441 2076481 1250 1562500 

3051 9308601 1750 3062500 

1993 5827396 2250 5062500 



1615 3972649 

2444 2608225 

23058 56694528 

x = 2996 

y = 55540 

~X2 = 90830576 

2750 7562500 

2750 7562500 

3500 12250500 

3500 12250500 ----· 
26500 24500000 

x = 1982 

1 ). Cálculo del factor de corrección e F.C. ) 

x = 

F.C. 2 X •.. x 2 ... (55540 ) 2 3684691600 

95. 

1994 

--- = --- = ------ =110167557.1 
N N

1
+N

2
+N

3 
28 28 

2 ). Cálculo de la suma de cuadrados total e SC Tot ) 

SCT = 
2 , X. . FC 
lJ 

SCT = 90830576 - 110167557.1 19336981.1 

3 ) . Cálculo de la suma de cuadrados para tratamiento 

S C tra = ij = x2 se tra =(xi 2 +X~ ) 1 - FC = + x2 -. FC 

N 1\ N2 N 1 1 3 . 

S C Trat. = (23058) 2 e 265oo ) 2 (5982) 2 
+ + - FC 

11 14 3 



--~~~~~-------------------

96. 

S.e.Trat. = 48333760.36 + 50160714.28 + 11928108 - Fe 

= 110422582,5 - 110167557,1 

S.e.Trat.= 255025.5 

Análisis de Varianza del Experimento 

·- -~· -------- -~--------

F.V. GL CUADRADOS OJADRAOOS Fe F T 
MEDIOS -· 

.005 .001 
~ ·- 1--

TRAT. 2 255025.2 127512.6 .1670 2763 2.048 
~-·--- r-~·-··-

ERROR 25 19081955.9 7632 7 8.23 

TOTAL 27 19336981.1 

~ --1--·----

GL = Trat = t 1 3- 1 2 SeE = Se Total - se Trat. 

GL = Error N t = 28 3 = 25 SeE = 

GL Total= N 1 = 28 1 27 

e.M. = se 

GL 

e.M. Trat. = se = 255025.5 127512.6 

GL 2 

e.M. Total se = 19081955.9 763278.23 

GL 25 

FC = CMt 127512.6 
= .1670 

CMZ 763278.23 



------------------------- -~------
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PC -e!.. FT .OS Lo cual no.s lleva a aceptar la hip~tes is nula, no 

existe diferencia entre los rendimientos promedio 

con Ct, CY: y TG. 

HIPOTESIS No. IV 

Con el propósito de comprobar las hipótesis expuestas se hace

una comparaci6n de las medias con ( TG ), ( CC) y ( CF ) con

respecto a los rendimientos S/F en 3 zonas de la región 

TG (X) == 2096 

CF s 1 e (X) == 1 9 9 4 

ce (X) = 1892 

5982 

Desv1ación de la. población 

Desviación de la muestra 

X". ari tm!t ica 

Nb. dat.os 

cuadrados 

de valores 

Zona sur 

Zona noroes. 

Zona norte 

102 

83.28 

1994 

3 

11948916 

5982 

1786 

1501 

1393 

4680 

203.03 

165.77 

1560 

3 

7383246 

4680" 

Existe una diferencia esencial en los rendimientos entre los -

p.,roductores, que utilizan crédito e insumos y tecnologta y las 

que no hacen uso de las anteriores. Con el objetivo de que fi 

nánciand~ crédito para insumos es factible incrementar la pro

~cción: 
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H = t =: xl - Xz Nl sz + N s2 
= t = S \ 1 2 

S ~ 1/N1 + 1/NL Nl + Nz - 2 
1 

~20806.67: ~ 3(83.28) 2 
+ 3(165.77} 2 = 82439.07 = f 102641.2 

3 + 3 - 2 ' 4 

. ~ 25811.43 = 160.65 = 1994-1560 = 4.34 = 3.928 

T.OS = 4.604 

~.tU = 2. 776 

160.65 fl/3+1/2 131.80 

FC 7 ~T. al 5% lo que nos indica que hay una dife-

ferencia significativa, sin embargo al 1% e~ posibl~ que los -

rendimientos de la zona sur, son terrenos de mejor calidad lo

que no es significativo, en el nivel comprobado es aceptada la 

hfpótesis. 
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RECOMENDACIONES GENERADAS1POR EL " PLAN MIXTECA ALTA" 
PARA EL CULTIVO D.b MA!Z TEMPORAL.- ZONA SUR n:.ro.TLAXTACO 

---------
CON cR,EDITü SIN CRHDITO 

AGROSISTEMA Nz Pzos D.P. REND. Nz PzOs D. P. REND. 

KG/HA KG;HA MIÜ:i/HA ESPERAID KG/HA KG/HA MILS/1-JA ESPERAOO 

l. Suelo café rojizo de 
valle 85 48 61 1,430 70 45 SS 1,026 

2. Suelo café rojizo de 
ladera 77 52 62 2,373 45 30 55 l,bl8 

3. Svelo caf~ de ladera 73 62 68 2,U28 55 35 61 1,648 
4. Suelo obscuro de la-

dera so 18 61 2,141 50 18 61 2,141 

Las diferentes densidades se obtienen de la sigu1ente forma: Para la densidad de SS,UOO plantas/ha depo-
tar 3 granos. . 
Para la densidad de 61,000 a 62,000 plantas/ha deposi
tar 3 y 4 granos alternadamente 
Para la densidad de 68,000 plantas~ depositar 4 gra 
nos por golpe. -

Se recomienda aplicar: 1¡3 de nitr6geno y todo el fósforo al momento de la -
siembra, 2/3 de nitr§geno restante al realizar la 2a.- · 

··· labor. 

Las faentes de fert1lizacíón serán: La fórmula 18-46-00 y 46-00-00 

f-i 
o 
o . 
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RECOMENDACIONES GENERADAS POR EL ~' PLAN MIXTECA ALTA " 
PARA EL CULTlVO D.n ~I Z HUMI;JJAD l{ES!DUAL • - ZONA SUR DEL DTO. TLAXIACO 

AGROSISTEMA 

l. Suelo obscuro de valle 

2. ~uelo obscuro de ladera 

3. Suelo café de valle 

4. Suelo claro de ladera 

Nz 
KG/HA 

61 

75 

55 

83 

CON CREDITO 

P2o5 D.P. KEND. 

KG/HA MlLS/HA ESPERAOO 

35 

32 

22 
38 

50 

48 

48 

52 

2,541 

. 3,183 
3,281 

3,197 

N2 
KG/HA 

46 

52 
40 

57 

SIN CREUITO 

P2o5 D.P. REND. 
KG/HA MI LS/HA ESPERA.OO 

23 

20 

20 

27 

44 

43 
40 

45 

2,061 

2,692 

2,Z40 
2,663 

La densidad de población se obtiene .. de la siguiente forma: Para tener 40,000 plantas/ha depo:-
sitar 3 y 4 granos alternativamente 
Para tener 4~,000 plantas/ha depositar 4 granos por ca 
jete. -
Para tener SO, 000 p.lantas¡ha depositar 4 y S granos 
alternadamente. 
Para tener 52,000 plantas/ha depos1tar S granos 

La oportupidad de aplicación de.l fertilizante serA: 1/3 de nitr6pno y tOdo e.l f6sforo al 'I'OOJDento dé la.. · . 
siembra, o· '$plic:.Mo t6n piquete de barretilla antes ··de 
dar la primera labor 
Z/3 del nitrogeno restmte al dar la 2a. labor 

Las fuentes de fertil1zaci6n serln: 18~46-00 y 46-00·00 

.... 
o .... 
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RECOMENDACIONES GENERADAS POR EL ·· PLAN HIXTECA ALTA " 
PARA EL CULTIVO DE MAIZ TEMPORAL . - ZONA NORTE DTO. TLAXIACO 

-~---------------------~--------~-------------------- ---------- -----------------------------

AGROSISTEMA 

l. Suelo obscuro ele valle 

2. Suelo café rojizo de valle 

3. Suelo obscuro de ladera 

4. Suelo claro de ladera 

S. Suelo café rojizo ele ladera 

CON CREDITO 
N 

2 
---P~zos---- --D.l':---- .. REN u. 

KG!HA KG¡HA MILS/HA ESPERAOO 

64 58 52 1,835 

111 66 S! 2,151 

84 54 49 1, 319 

74 42 47 1,391 

88 47 61 2,110 

Nz 
KG;HA 

61 

85 

53 

.59 

-~{)Q -· 
. ·-

'- _- .. _- ._- --· -~ .;_-; _-;.. 
~-~~---------:----- ~ ... -

SIN CREDITO 
P2o5 D.P. REND. 
KG¡HA MILS/HA ESPERAOO 

42 4"1 1,485 

so 59 1,872 

40 42 917 

36 42 1,072 

40 42 1,860 

La densidad de población se obtcndra asi:· Para la d~~.S,JJl~d.- de -:42·.;6oo pls/ha, deposi-
tar :S y _4 ;g:rªnos _ 
.P.ara la il~1dad de 4 7, 000 a 49, 000 pls/ha deposi
tar 4 ~r-ari6s por .golpe altemadamente 
Para ia dens1dad de 52,0u0 a 54,u00 pls/ha deposi -
tar S granos por golpe 

Se recomienda fertilizar 1¡3 ele nitrógeno y todo el 
fósforo al momento de la siembra y el resto de ni -
trógeno en la La. labor. 

Las fuentes de fertilizante serán: 1~-46-00 y 
46-00-00 

~ 

o 
N 

'1 



1 

~ 

RECOMENDAClON GENERADA POR EL PROGRAMA 
ZONA TFFOSCOLULA TEMPORAL 

CULTIVO MAIZ-FRIJOL 

.AGROSISTEMA N2 P20S 
D.P. RENDIMIENTO 

MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL 

. 
Suelo caffi rojizo de valle (a) 80 20 40 19 2,866 232 
Suelo caffi claro de valle (aJ 80 40 60 19 3,200 244 

(b) 54 24 50 19 2,700 165 
Suelo obscuro de valle (a) 65 so. 45 19 1,590 215 

La densidad de población se obtendrá asi: Para tener 40,000 pl/ha depositar -
3 y 4 granos alternadamente 
Para tener 45,000 pl/ha depositar -
4 granos por golpe 
Para tener 50,000 pl/ha depositar -
4 y 5 granos por golpe en alternada 
Para tener 60,00C pl/ha depositar -
S granos por golpe. 

La oportunidad de aplicaci6n del fertilizante será: 1/3 de nitr6feno junto con-
- todo el f6sforo en s1embra y el ni

tr6geno restante en la 2a. labor. 
Las fuentes de fertilizaci6n serAn: 46-00-00 y 18-46-08 

NOTA: El inciso (a) es para los agricultores con cr6ditó 
El inciso (b) es para los agricultores sin crfdito-

....,. 
o 
tJ-1 . . 



~ 

RECOMENDACIONES GENERADAS POR EL '" PLAN MIXTECA ALTA " 
PARA EL CULTIVO DE MAIZ HUMEDAD RESIDUAL - ZONA TEPOSCOLULA 

--·----·----·-·----

AGROSISTIMA 

' 
-----·-r·-'--
l. Suelo Claro de Valle 

P.R. 
2. Suelo Obscuro de Valle 

H.R. 
3. Suelo Claro de Valle 

P.R. 
4. Suelo Obscuro de Valle 

P.R. 

CON CREDITO 
-- ------- ·-

Nz 
KG/HA 

so 

95 

lOS 

lOS 

Pzos 
KG/llA 

20 

40 

30 

40 

DP 

MILS/HA 

35 

39 

39 

46 

RENDIMIENTo Nz 
ESPERADO KG/HA 

2,250 60 

·2 ,606 65 

2,814 65 

2,359 65 

---··-·----------- -- ... ·--- -·-

SIN CREDITO 

PzOs 
KG/IIA 

DP REl\'DIMIENTO 

MILS/EA ESPERAOO 

------------------------~----.. 

00 30 1,881 

00 35 1, 778 . 

10 35 1,989 

00 30 1,685 .. 

___...._. ..................... ~-

La densidad de poblaci6n se obtiene de la siguiente fonna: Para tener una densidad de 30,000 plantas/ha 
depositar 3 granos por cajete · 
Para tener una densidad de 35,000 plantas/ha 
depositar 3 y 4 granos alternadamente 
Para tener una densidad de 39,000 plantas/ha 
depositar 4 granos 
Para tener una densidad de 46,000 plantas/ha 
depositar S granos 

La oportunidad de aplicaci6n del fertilizante serA: 1/3 de nitr6geno y todo el f6sforo en la 
siembra, o aplicado con barretilla al dar la 
la, labor. 

La fuente de fertilizaci6n sera: 18-46-00 y 46-00-00 
.... 
" ~ . 
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RECOMENDACIONES GENERADAS POR EL PLAN MIXTECA ALTA 
PARA EL CULTIVO DE MAIZ HUMEDAD RESIDUAL - ZONA NORTE DTO DE TLAXIACO 

CON CREDITO SIN CREDITO 

AGROSIST.EMA Nz P205 D.P. RENDH!IENTO N2 P20S 
kg/ha kg/ha mils/ha ESPERADO kg/ha kg/ha 

l. Suelo obscuro de 
valle 62 36 46 2,428 52 32 

2. Suelo obscuro de 
ladera 53 29 38 1, 7 49 36 20 

:i . Suelo claro de -
valle 84 34 42 2, 2 53 68 27 

4. Suelo claro de -
ladera 45 30 38 1' 7 3 2 32 23 

La densidad de población, se obtiene de La siguiente forma: 

Para tener 38,000 plantas/ha, depositar 3 granos por golpe 
Para tener 42,000 plantas/ha, depositar 3 y 4 grnos alternadamente 
Para tener 46,000 plantas/ha, depositar 4 granos 

La oportunidad de aplicación del fertilizante serA: 

1/3 de nitrógeno y todo el fósforo al momento de la siembra 
o aplicado con piquete de barretilla antes de dar la la. la 
bor. 
El resto del nitrógeno aplicarlo al dar la Za. labor 

Las fuentes ele fertilización serán: 18-46-00 y 46-00-00 

D. P. 

miles/ha 

42 

38 

42 

38 

RENDIMIENTO 

ESPI.:RAOO 

2' 21 o 

1 '384 

2' 15 7 

1,503 
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