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Presento a su consideración este trabajo con el deseo de hacer una aporta-

ción, que resulta mrnima a la tarea inmensa que tenemos, para encontrar 

los caminos que lleven a la plena emancipación de las capas rurales de --

nuestra pars, esperando que sea útil para las mismas, pues esa es mi inten-
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INTRODUCCION 

El constante aumento de lo población en el mundo y consecuentemente en 

lo República Mexicon~ dodo como consecuencia la pennanente necesi-

dad de incremento de producción de todo tipo de alimentos. Parses y Or

ganizaciones internacionales se preocupan de mantener un ritmo de produ~ 

ción, para satisfacer a las coda vez mas numerosas parses con hambre, es

pecialmente aquellos naciones de econamras subdesarrolladas y que ahora 

se les llama del tercer mundo, que son las que tienen las tazas de creci-

miento mas altas del mundo (de 3.5 a 4% anual). En este grupo se encue_l! 

tran lo moyorro de las naciones Latinoamericanos y entre ellas México, -

donde el sector rural es de las mas numerosos. México siendo aun un pars

exportador de materias primas y algunos productos agropecuarias, princi-

palmente: frutas, café, azúcar, hortalizas, tabaco, algodón y carne de

bovino, que le proporcionan importantes divisas del exterior, tan necesa-

rios poro el equilibrio económico de nuestro pars. 

Considerando que el medio rural ha sido el mas desatendido y de los sec~ 

res que aportan la mayor fuerza de trobojo y generador de la alimentación 

básica que consume nuestro pars. 

Es pues reelevonte e indispensable considerar llevar y realizar un conjun

to coordinado de esfuerzos para desarrollar el medio rural mexicano. 

Se requiere para esto de una estrategia en lo (JJe participen todos los sec-



tores,en los que se involucren factores humanos que desarrollen acciones pa

ra el aprovechamiento razonable de los recursos naturales disponibles,de lo -

experimentación e investigación que generen uno nuevo tecnologro ¡le la or

ganización de los campesinos,de lo coordinación de todos los sectores que i~ 

tervienen poro la obtención de una mayor producción ogropecuorio,q•Je les -

pennita salir de lo marginación económico o los familias campesinos, se re-

quiere de uno acción que frene lo constante emigración del medio rural al -

urbana, lo mismo que impido la pérdida de campesinos mexicanos que s•Jman 

miles,los que anualmente salen o los Estados Unidos, con los consecuencias -

de desarra!go y trato infrahumano que sufren nuestros compatriotas en ese --

pars. 

No bosta solamente producir, sino que se requiere también, la organización

de la producción; la comercialización de lo producción y la tronsfonnación 

de los productos agropecuarios • 

El lograr los anteriores objetivos traerá como consecuencia el mejoramiento -

del sector campesina en todos los aspectos, desde su alimentación, vestido·-

viviencla, hábitos culturales, capacidad adquisitiva y otros que pennitirán es

tablecer un equilibrio recrproco y sano entre el medio rural y urbano. 

El extensionista agrrcola, como parte del equipo técnico necesario en los-

programas de desarrollo agropecuario comporte los mismos responsabilidades -

que tienen los otros miembros del equipo técnico en lo elaboración y opera

ción de los programas planteados que se requieran, sin escatimar tiempo y es-



fuerzo fi'sico y mental poro el cumplimiento de los objetivos mercados por el 

mismo. El extensionista requiere de una capacidad técnico, humana y cono

cimientos sociológicos, ya que el desarrollo lo efectúo constantemente con -

grupos de características especialmente complicados, como lo san los campe

sinos, con los cuales hoy que convivir poro conocerlos y detectar sus proble-

mos. 

El buen troto al campesino es básico paro lo obtención de su confianza, es -

necesario mantener una comunicación fincado en la verdad y caminar o su 1~ 

do y hacer propios sus problemas, pues son los problemas de México, se re-

quiere ser humilde y aprender del campesino algunos aspectos de su habitot 

poro poder entregarle uno nueva tecnología. 

A esto intención de cambios vo dirigido el presente trabajo, que sin preten

der que seo extraordinario o nuevo, salo pretende aportar un poco de utili

dad o eso tarea inmenso de la lucho por la equidad en lo repartición de bie

nes y el derecho o vivir mejor todos. 



ANTECEDENTES DE LA AGRICUL lURA Y lA EXTENSION AGRICOlA 
EN MEXICO. 

1 • Epoca Prehisponico. 

Descripción general del territorio.-

lo superficie que actualmente ocupa nuestro país no es ni en 

extensión, ni en calidad a la que era o la llegada de los conquistadores Es-

poñoles a fines del siglo XV, además el sistema de la división política era--

completamente distinto o lo que ahora es. Antes de lo llegada de los conqui~ 

todores estaban asentados, vastos reinos indígenas en lo que ahora es nuestro 

territorio, que hiba desde Centro América, hasta el amplio territorio del sur -

de los Estados Unidos. 

R e i nos .- Los reinos indígenas que podemos mencionar -

son: los Moyos del viejo Imperio que ocuparon uno área muy amplia en el su-

reste de México, y que inclura lo que ahora son los Estados de Tabasco ---

Chiapas y lo Península de Yucotón: Fuera del territorio Nocional, se exten

dió por Guatemala, Belice y porte de Honduras. En lo región Centrol,estuvo 

asentado el reino mas antiguo que fue el tolteca y después los reinos: Chichi-

mecos, Nahuo y Tenochco (que formaron la triple alianza). El Imperio Az-

teca lo formaban 12 pueblos y entre ellos estaban sometidos los reinos totona-

coy Nahua, el refno de Michoacón que se extendió hosto porte de los Edos. 

de Guerrero, (Zacatollan), Colimo y Jalisco (Chapola), el Reino de Oaxa-

ca con los zapotecos y mixtecos que se situaron en los estadas de Ooxaco y 

porte de Pueblo. El reino de Tlaxc:ola y Reino de Cholulo en los Edos. de 
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Pueblo y Tloxcolo respectivamente. 

E s t o d o s , R u d i m e n t a r i os .- Cabe mencionar que 

había asentamientos de grupos etnicos con uno organización muy rudimenta

ria e influencia de menor importancia que los antes mencionados, entre es-

tos tenemos los de: Colimo, Tonollon, Xolisco, Tlohuico, Cholchihuites, -

Motlonzinco, Tarasco, Huasteco, Totonoco, Xuchitepec, ?--lochixtlán, Teui

Chiometlo, Azototlón, Culuocón, Metztitlón, en los que ahora es parte de 

los Estados de Zacatecas, Jalisco, Morelos, Verocruz, Son Luis Potosí y -

Sinoloo. 

Finalmente había tribus recolectoras y cazadoras, que vivi!. 

ron principalmente en el norte y noroeste de nuestro país y suroeste de los -

Estados Unidos y que practicaban uno Agricultura tronshumante, por lo que 

se trasladaban constantemente. 

Po b 1 o e i ó n .- El origen del hombre en America no pue

de considerarse en este continente, fue el resultado de una o varias migraci~ 

nes procedentes del viejo mundo, el momento inicial de toles desplazamien

tos se calculo ahora, que fue hace 40 mil ai'IOS, y el estrecho de Bering, en

tre Alaska y el noroeste Siberiano como la principal vía de paso, si bien -

esto en discusión si hubo o no otras rutas de entrada. Existen vestigios de -

que en nuestro país los primitivos habitantes fueron coxadores recolectores 

y que se hicieron poco a poco sedentarios, gracias al cultivo de plantas y 

domesticación de animales. El asentamiento de estos grupos estuvo en: El -
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Infiernillo (Edo. de Tamoulipos entre 7 500 y 5 500 o .C. En lo fase Ocompo 

(Si erro Madre) entre 4 500 y 2 500 o .C., en lo zona de Tehuocón (Edo • de -

Puebla) entre 6 000 y 5 500 a.C., asf también en algunos lugC!res de Coohui

la, Chihuahua y Durango. 

Posteriormente las regiones mas densamente pobladas f ·eron: 

El Valle de México, Yucotón, Oaxaca, Pueblo, Veracruz, Michoocón, y -

en grupas aislados en casi todo el territorio Nocional. Se calculo que en --

1519 hebra 20 millones de habitantes indfgenos. Poro 1532 esto población se 

redujo o 16 millones por las cruentas luchas con los espai'ioles. 

Principales grupas étnicos: Aztecas, Toltecas, Zapotecos, --

Mixtecos, Mayas Qhuiché, Cholultecas, Totonacos, Tarascas, Chichime-

cas, Tloxcaltecos, Tlahuicas, Huastecos, Nohuas, Chimolhuocanas, Oto-

mies, Pápogos, Seris, Tepehuonos, Huicholes, Coros, Matlonzincos, Toro-

humaras, Poi pais, Cochimis, Chontoles, Motozintecos, Mozahuas, Choles, 

Mazoteccs, Popolocos, Cuicatecos, Amuzgos, Chotinos, Chinantecos, Mo

yos, Huaves, Locandones, Chomales, Tzeltoles, Tzotziles, Yoquis, Jocolte

cos, Mames, Kikopues, Mixes, Zaques, Tepehuanos, Tarascas, Triques, Chu

jes Kumiois, Kiliwos, Chontoles, Pomes, Ocuiltecos, Guorigios. 

P r i n e i p o 1 es A e ti v i d o d es .- En un principio -

las principales actividades de todos los grupos antes citados, como ya semen

cionó eran las de cazadores-recolectores y algunos de ellos lo de guerreros, -

tal es el caso de los Aztecas que en base o esto actividad desarrollaron su ---
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dominio y establecieron su poder en un amplio territorio. 

Posteriormente, con el transcurso del tiempo, estos grupos se 

establecieron, poro cultivar lo tierra y domesticar los animales, llegando a 

desarrollar grandes culturas, con ciudades populosos, tal es el coso de la -

gran Tenochtitlón, que llegó a tener de 120 mil a 200 mil habitantes. 

La A g r i e u 1 tu r a .-La Civilización Agrrcolo tuvo su -

origen, según documentos y escritos sobre esta materia, en el próximo Orien

te medio, hace 7 000 años. En los regiones bai'lodos por el Nilo y por el Eu-

frates de ahr se extendió poco o poco hacia el Baluchiston, lndostan y los te

rritorios tronscospianos. 

Desde el Asia Centro Meridional, lo corriente Agrrcola lle-

gó "por la cuenco del Tarim"hosta Chino, dando origen en el Hoong Ho. de 

donde surgió el foco de cultura y un centro de Agricultura muy importante -

que serra el epicentro de expansión hocio todos los territorios del extremo -

Oriente y el Pocffico. 

En Mesoamerica fueron los migraciones de algunos tribus que 

procedieron del norte y que se asentaron en el territorio de lo que es ahora -

nuestro pars, mismos que fueron poseedoras de la culturo agrrcola que se co

noció simultanea con la Europea. 

En nuestro pors hubo grupos de cazadores recolectares, que al 

mismo tiempo cultivaban calabaza, chile, frijol y mas tarde marz, como lo-
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prueban residuO!> de estO!> cultivos descubiertos en diferentes cuevas situados 

en los Es todos de Tomoulipos, Sierro Madre de Pueblo, Chihuahua, Cochui

lo con ontiguedodes que dotan desde hoce 7 500 y como mínimo 3, 000 años 

a.C. 

En los diversos territorios que ocuparon los diferentes grupos -

étnicos que tenían su asiento en nuestro país, se cultivaban: cebollas, tomo

tes, chiles (más de 60 especies), quelites, nopales, o~ocotes, camotes, ji

cornos, tunos, zopotes, chicozapotes, mongos, anonas, chirimoyos, ciruelos, 

guayabos, copulines, moros, algodón, calabozo, frijol, maíz, uno variedad 

inmenso de plantas medicinales (entre lo mas difundido el tabaco) y la popo. 

El maíz como principal alimento básico se sembraba con coa

alrededor de los cosos. 

Propiedad Agrario.- Se distribuía lo tierra o particulares y -

en formo colectivo, cosi siempre en usufructo, unicomente lo poseían en -

propiedad, los nobles y muy pocos plebeyos. 

Al Sei'lor que poseía lo tierra se le llamaba Tlotocalolli y --

Tecpontlolli. A los nobles que poseían tierra, pillollis, los jueces lo pose-

Ían solamente en usufructo, otros tenencias los heredaban como los plebe-

yos que poseían lotes en usufructo, había también tierras para la colectivi

dad que se les nombró Altepetlalli, tierras paro gestos del templo eran los -

Tecopantlalli, los tierras que los dedicaban poro 90Stos de guerra, eran Mi-
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tlcnimallis. 

Té e ni e as U ti 1 izo dos .-El uso de la Chinompo fue 

una técnica del período Agrícola intensivo en Mesoamérico. Los herramientas 

usados eran solamente el coatl para sembrar y el Huictli para remover la tierra. 

Utilizaban semillas seleccionadas y en pequeños superficies riego artificial. 

Dejaban descansar la tierra dos años, conocían la influencio 

del me~io ecológico en los vegetales y los nuevos métodos de cultivo surgían 

esp~ntaneamente entre algunos de ellos que después imitaban los demás. Pro

fundas crisis de caracter ecológico como: perdido de suelo agrícola por ero-

sión o agotamiento, así como escoses de olimentos,epidemias y·disputas y --

aguas hicieron decaer la producción agrícola y como consecuencia los cultu

ras Indígenas. 

2. EPOCA COLONIAL 

La conquisto duró de 1519- 1770. Los primeros osentcrnien-

tos hispanos fueron establecidos muy pronto por los Castellanos introducien-

do para su alimentación nuevas plantas y animales Europeos. Este fue el co-

mienzo de la dispersión de lo flora y fauno europeas, que pronto se transformo..; 

ría en un cambio ecológico en el país. 

Despues de la destrucción de la Confederación Azteca en --

1519- 1522, los Castellanos ocuparon el México Meridional y Central y mas 
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tarde derrotaron y ocuparon o lo región de los Mayos de Yucotón, llamondole

o esto región Nuevo Espoi'lo. 

T e n e n e i o d e 1 o T i e r ro .- Los tierras posaron o poder 

de los conquistadores y de sus descendientes poro ser explotados conjuntamen-

te con lo mono de obro Indígena, bajo el sistema de explotación mas bárbaro, -

como lo fue 'to Encomiendo" existiendo primordialmente los latifundios y mayo

razgos. 

El Clero fue otro de los grandes terratenientes de latifundios que -

mantenían grandes extensiones de tierra ociosos. 

En el siglo XVII fue cuando tuvieron su origen en lo Nueva Es paño, 

los haciendas, propiedades de grandes extensiones de tierras que se consolidaron 

mediante lo trasmisión de generación en generación de los Castellanos o sus hijos 

criollos (mediante el sistema de mayorazgo) perpetuandose así lo propiedad en-

unos cuantos familias se efectuaron también alianzas matrimoniales entre herede

ros y herederos de ti erras • 

Lo Haciendo Hisponoomericona puede definirse como una gran pro-

piedad rural en dimos templados, cuyo dueño o dueños (hacendados) la trasmiten 

indiviso, por herencia por medio del mayorazgo. 

En otros terminas lo haciendo fue o la vez uno empresa agropecua

rio que tenía uno producción diversificada y casi outosuficiente, algunas ha-

ciendas producían cosechas comerciales destinados o satisfacer la demanda de--
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alimentos de lo colonia (algunos eran exclusivamente ganaderos o agrícolas). 

En el ·aspecto social eran pequeí'los núcleos de población en el que eran pre

sididos por el dueño o hacendado y del cual dependían otros numerosos fcmi

lios de empleados y peones. 

Otra corocterístico de lo haciendo es que el hacendado po-

seía enormes extensiones sin cultivar y su maxima ambición ero la de poseer 

coda vez mas tierra ya fuero mediante: compra, alianzas matrimoniales, o -

simple usurpación. 

l a A g r i e tJ 1 tu r a .-Una vez concluídos los batallas 

de sometimiento o los reinos existentes, se procedió o organizar todas las po

sibles fuentes de producción y aunque en los siglos XVI y XVII~ la minería 

fue lo que predominó como principal actividocl. Lo plato mexicano junto-

con lo Peruano abastecieron en ese tiempo los necesidocles de este metal -

en todo el mundo,sin embargo lo agricultura no se abandonó totalmente, -

puesto que l.o Nuevo España casi llegó a ser autosuficiente en la producción 

de alimentos, ounque tuvo algunos deficiencias por carecer de organización 

en lo producción agrícola. 

Debido al clima de los regiones tropicales en este tiempo se 

caracterizó por los deplorables deficiencias o nulo atención, la explotación 

de los cultivos de: cacao, algodón, tabaco y que en principio se desconocían 
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en Europa y que después de que se conocieron hubo demando importante de 

ellos, los constantes sequías también causaron hombres periódicos, no se -

construyó ninguno obra hidroulica, por todo esto ha bío irregularidad en la 

producción, -o pesar de todo esto hubo cultivos como el tabaco, que propor

cionoron ingresos importantes o la economía de la corona Españolop_este cul

tivo se le dió especial atención, organizando áreas determinados poro su ex

plotación aunque hobío varios regiones donde se cultivaba tabaco los auto-

rizados por lo corono hispano fueron la de Córdoba y Orizobo en el Edo. de 

Veracruz, o los cuales les dieron especial asistencia técnico repartición de -

motos, créditos o los agricultores y mercado seguro poro sus cosechas. El al-

godón y lo coño de azúcar fueron otros de los cultivos que recibieron estimu

las especiales, ocupaba también lugar especial los plantos medicinales que se 

exportaban. los cultivos tradicionales nativos como: el maguey, frutos nativos, 

nopal, maíz, chile, contribuyeron o satisfacer la alimentación de lo población 

junto con algunos cultivos introducidos por los Españoles. 

los misioneros que llegaron con los conquistadores ft•eron los -

extensionistos ogrícolos y pecuarios, que introdujeron nuevos cultivos y animo

les o lo nueva Españo osr como lo enseñanza de los métodos poro su explota-

ción. Los misioneros que participaron en la enseí'\onzo o los campesinos se es

parcieron por todo el terñtorio Nacional, estableciendo: conventos de los di

ferentes órdenes religiosos a los que pertenecían, obras arquitectónicas que son 

verdaderos monumentos artísticos y que aun en nuestrosjíos perduran, los mi--

sioneros mas sobresalientes que influyeron , en los aspectos sociológicos de -
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la vida de los indígenas fueron Fray Bartolomé de los Cosos, Fray Juan de Zu

marraga, Fray Vasco de Quirogo etc., que pertenecieron a los ordenes religi~ 

sos. franciscana, Dominica, Agustina.y Jesuita principalmente. Los nuevos cul-; 

ti vos introducidos fueron: los plátanos que trajeron de Sto. Domingo, datiles -

que por primera vez se plantaron en Cuernavaca, trigo, cebada, avena, caño-

de azúcar que fue traída de las islas Canarios y que se estableció a fines del -

siglo XVI en tierras mexicanas, la vid, crtricos, melocotón, higuera, pero, .:._ 

manzano, algunas hortalizas, lino, cai'lomo, olivo, arroz. Los cultivos de lino 

y cañamo, fueron promovidos en forma especial, pues la corono Española envió 

trece peritos, semillas que fueron distribuidos generosamente en grandes canti

dades, en esto epoca se iniciaron los programas mal proyectados pues esto --

acción fracasó pueS la mayoría de los peritos enviados no se dedicaron o los ac

tividades para los que fueron contratados y además por que los agricultores no -

estaban acostumbrados a dichos cultivos. 

Contrariamente sucedió con lo vid y olivo que hubo tal entu-

siasmo de cultivarlos que prohibieron su cultivo en l'l.lestro país poro hacer-

de ellos explotaciones especiales de España y no tener competidores. El atra

so técnico en la Agricultura fue en esto época considerable pues no se logró-

usar en esa época los implementos agrícolas modernos como lo eran los arados, 

azadas y otros, par lo que solo se practicó en terminas generales una Agricul

tura de subsistencia, como perduró hasta el presente siglo. 
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En esto época hubo preocupación por lo conservación de los 

pastos, los aguas y los bosques principalmente, yo que en España se había 

tenido experiencia muy amorgo de lo desvostoción de los bosques de lo Pe

nínsula, por lo que se dictaron los "leyes de los Indios" poro que en Amé

rico no se repitiese el desolador espectáculo de los bosques desvastodos, yo 

que tal destrucción trae consecuencias negativos paro la economía y los con

diciones de vida de un país. 

Desgraciadamente toles leyes fueron inútiles pues no contuvie

ron lo invertido costumbre y los bosques de lo Nuevo España sufrieron (y si

guen sufriendo actualmente) lo desvostodoro acción del hombre para destruir

los. los causas de lo destrucción en esto época fueron: la talo poro leña y car

bón, el pastoreo; los aserraderos y los quemas paro cultivo. 

La primera causo fue para abostecer o los gostCI5 de las minos y 

doméstico de las poblaciones, la segundo lo mas dañina el libre pastoreo, -

sobre todo del ganado caprino que destruye los renuevos y jamás dejo que un 

bosque tengo repoblación natural, la industrio maderera también obsorvió -

grandes cantidades de bosques y finalmente lo de abrir nuevos tierras al culti

vo, en esto época no se justificaba, pues las tierras eran abundantes. 

Se tomaron todas las medidas, informes del estado de los bosques 

se dictaron penas y aun después de mas de 300 años, los bosques siguen cayen-

do tronsfonnondo este país en un paraje inmenso de erosión y aridez . 
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Lo producción Agrícola en el decenio de 1770- 1780 se calculó 

en: el primero de 134 millones y en el 2o. de 183 millones de pesos, notan

dese lo importancia que tenía esta actividad en la economía del país en el -

virrey noto. 

Po b 1 a e i ó n .- Durante lo colonia se fundaron: 30 ciudades, 

95 villas y 4862 pueblos algunos se establecieron en pueblos indígenas ya -

existentes sobre todo en aquellos regiones, donde estos tenían una cultura -

desarrollada por lo que se conservaron muchos de sus actividades, entre ellos 

las de los cultivos tradicionales que eran base de su olimentaci6n. Esto faci

litó enormemente lo conquista y el desarrollo de la colonia. 

Lo población en un territorio tan extenso que poseía el país, --

(mas del doble de lo que actualmente tiene) ero de 6,122,354 habitantes-

(hasta 1810)resultaba realmente bajísima. Las ciudades principales en lo-

época colonial eran las siguientes: 

México 137,000 habitantes 

Pueblo 67,800 habitantes 

Guanojuato 41;000 habitantes 

Zacatecas 33,000 habitantes 

Oaxaca 24,400 habitantes 

Guadal ajoro 19,500 habitantes 

Tal era el panorama que presentaba en este tiempo la población que di-
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fi'cilmente se había recuperado desde lo conquisto que había sido reducida 

a 1 , 069, 295 habitantes • 

3. EPOCA INDEPENDIENTE 

De fines del siglo XVIII hasta 1876 es un constante campo de bata

llo nuestro país por las constantes luchas entre los Mexicanos, es uno perma- . 

nente serie de luchas· internes que solamente aportaban destrucción, hombre, -

miserias, caos economico y todo lo que trae consigo las guerras froticidas, por 

consecuencia el desarrollo económico fue nulo pues solo se producía poro oli-

me~?tor o los diferentes ejercitas de las varias líneas ideológicas en pugno, esta 

situación se vivió hasta el inicio del porfirioto; después de que el presidente -

Juárez y sus hombres restauraron lo República, fue hasta entonces cuando hubo-

un desarrollo incipiente de la agricultura en las costas del Edo. de Verocruz 

donde se cultivaron aquellos productos que tradicionalmente habían proporcion~ 

do al país, desde la época del virreynato ingresos considerables tales como el -

café (que hacia poco se había introducido al país.), el tabaco, el hule, el ca

cao y el algodón. 

S i tu a e i ó n de 1 a A g r i e u 1 tu ro .- Lo Agricultura en 

esto época presentó las características de ser uno Agricultura netamente regio-

nal ya que coda Estado producía lo que consumía por el alto costo del transpor

te, era muy difi'cil traer los productos agrícolas de un Estado o otro, o excep--
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ción del Edo. de México que era la entidad que mas producción agrícola ob

tenía, debido a su cercanía con la Cd. de México que era {como ahora) el -

principal consumidor de todo tipo de alimentos. 

La Agricultura,excepto de algunos cultivos que mencionaremos -

adelante con detalle, atravezó en esto época por una situación crítica debi

do principalmente a: Aspectos climáticos, erosión del suelo, rula asistencia -

técnica; la idea falsamente difundida en ese tiempo de que los suelos de la Re

pública Mexicana eran de los mas fértiles del mundo y la utilización de méto

dos primitivos de trabajo en la casi totalidad de los cultivos. Lo anterior se si~ 

te tiza de la siguiente manera en orden de importancia. 

Erosión del suelo 

Escasés de lluvias 

Tala inmoderada de bosques 

Falta de asistencia técnica 

Poco o nulo aprovechamiento de los ríos 

Falta de vías de comunicación para sacar los productos agrrcolas 

Insuficiencia de recursos financieros 

Cargos fiscales sobre los productos 

la producción agrrcola era totalmente desorganizada,sin una bien

programada producción de los productos agrícolas,por lo que en ocasiones, hobra 

uno sobreproducción, en otras escaseaban y los precios par lo tonto na eran esto-
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bies. La inauguración del ferrocarril Mexicano propicio que las haciendas am

pliaran sus áreas de cultivo de granos, dando como resultado el aumento de la 

producción de estas y la baja de precios como consec·•encia ya que no fue posi

ble sacar las cosechas pues solo se construyó "na sola vía de acceso reduciendo 

finalmente las hacendados sus áreas de cultivo. 

Lo anterior causó un malestar social pues esto provocó el despido de 

los trabajadores agrícolas .de las haciendas, sin embargo entre 1870- 1880, los 

Edos • que aportaban la mayor producción agrícola eran: Edo. de México, Oa

xaca, San Luis Potosr, Nuevo León, como se aprecia en e 1 cuadro siguiente, 

Chiapas y Michoacán también tenían una producción agrícola con-

siderable. 

e u 1 ti V o S p r i n e i p a 1 e S .-Siendo la alimentación básica 

del pueblo Mexicano; el Marz, frijol, chile, seguían siendo los productos que 

mas extensamente se cultivaban en la República, en algunos lugares eran de me

ra subsistencia, no asr en otros que producían en escala comercial para el abaste

cimiento de las ciudades y de aquellas poblaciones q· e no alcanzaban o producir 

para su consumo • 

En menor escala se producía: trigo, cebada, arroz, papos, habas, gar

banzos, chicharos, algodón, tabaco, pimienta, anis, vainilla. 



ESTADO 

Edo. de México 

Oaxaca 

ESTADOS DE MAYOR PRODUCCION AGRICOLA 
EN LA EPOCA DE LA REPUBLICA RESTAURADA 

( 1870- 1880) 

CULTIVOS PRODUCCION 

Maíz 2 000 000 

Triga 60 000 

Cebada 70000 

Arverjón 4 000 

Frijol 6 000 

Frutas y Verduras 40000 

Pulque 50 000 

Habas 4000 

Maíz 1'170 240 

Frijol 54 726 

Trigo 10 464 

Cai'la de Azúcar 102 380 

Grama 21 671 

Algodón 105 429 

Ai'lil 29 910 

,, 

UNIDAD DE 
PESO O ME-
O IDA. 

fanegas 

cargas 

cargas 

cargas 

cargas 

cargas 

cargas 

cargas 

fanegas 

fanegas 

fanegas 

surcas 

arrobos 

arrobas 

arrobas 
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ESTADO CULTIVOS PRODUCCION UNIDAD 
DE PESO 
O MEDI-
DA. 

Vainilla 12 000 millares 

S . Luis PotosT MoTz 644 165 fanegas 

Frijol 22 163 fanegas 

Trigo 12 000 cargos 

Mezcol 36 810 botijos 

Nuevo León Ma(z 262 000 fanegas 

Frijol 4 350 cargos 

Trigo y Cebada 20 000 cargos 

Piloncillo 29 766 

lxtle y Jarcia 5 000 manojos 

Veracruz MoTz 1'550 300 fanegas 
Algodón- 1 o 000 pocos 

Maderos 

Tabaco 

Café 3000 sacos 

Vainilla 20000 millares 

Cebado 10 000 cargos 

Coi'io de Azúcar 150 000 surcos 

Guanojuato MaTz 2'318518 fanegas 
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Los cultivos que se intensificaron para comercializarlos en el ex

terior fueron los siguientes: 

Algodón.- Se cultivo en las siguientes regiones por considerarse 

con coracterfsticas ecológicas adecuados: Costa de Verocruz; Sur de Acopu.!_ 

co, Colimo, Sinaloa, Nazas, Chihuahua y Coahuilo y alcanzaron una pro

ducción de 31,000 pocos, paro abastecer a lo naciente industrio textil, de lo 

principal materia primo que requería. 

Café.- Por lo demando que los Estados Unidos de América prese!!_ 

taron poro este oromatico producto, se intensificó su cultivo desde que se i!!_ 

tradujo en 1806 y durante todo el siglo XIX, los Estados donde se cultivó -

por lo. vez el café fueron: Verocruz, Chiapas, Ooxoco, Colimo, Pueblo y 

Michoacán, aunque algunos de ellos como Ooxoco no tuvieron todo el desa

rrollo, debido o lo precario de sus comunicaciones, beneñciondose aquellos 

productores que presentaron mejór calidod del café y mayores posibilidades de 

transporte; llegando a producirse en 1875, 6000 sacos de café con cotización 

en el precio de los mas altas en el mercado de los Estados Unidos de América. 

Azúcar.- Fue otro de los cultivos que continuaron cultivondose 

y fueron los Estados de Verocruz y Morelos los que mas se dedicaron al culti

vo de lo coño de azúcar, desarrollando mas auge el primero debido o su co

municación eñcoz que le proporcionaba el ferrocarril Mexicano, además-

que se tenía un mercadeo favorable con los Estados Unidos de América. 
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!"fenequen~:._ Yucatán fL•e el princirJol y casi único productor 

de esto fibra que tuvo una gran demando en mercados extranjeros de Esto

dos Unidos de América y Europa, a tal grado que si intensificó su produc

ción a 4 millones de quintales que se exportaron íntegramente con precios 

favorables para los agricultores y tombién aprovecharonse de esto situa-

ción algunos monopolistas extranjeros. 

Maderas.- Los Estados que aprovecharon en forma irracional -

sus bosques maderables fueron Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y -

Oaxaca, siendo de importancia su producción la que se exportó totalmen

te, puesto que eran moderas preciosas toles como caoba, cedro, palo de --

tinte, había otras variedades de menos valor como la caobilla, zopote, chi

jol,encino, roble, frijolillo, chaco, palo del moral, polo margado, anon,

ebono y palo del Brasil. 

Su explotación fue de las mas rústicas, ya que no_habra asesora

miento ninguno de técnicas silvrcolas adec'.ladas por lo tanto se desperdicia

ba uno enorme cantidad de madera y extensiones inmensos de bosques tala-

das, en lo mayoría de los casas solamente se beneficiaron grandes capitalis

tas nocionales y extranjeros, a la nación solamente le dejaron aridez y desola

ción para desgracia de las generaciones que ahora habitamos el territorio Na

cional. 

P o b 1 a e i ó n .-lo Población de entonces se calculó en 8 mi

llones de habitantes que daban un promedio de 4 habitantes por Km2 por !o 
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que se recurrió a la tarea de poblar grandes extensiones del país, siendo la po• 

bloción un requisito indispensable para el desarrollo económico. 

Se promovió entonces una colonización en toda la República, propo

niendo el gobierno, dar todo tipo de facilidades para quienes quisieran colonizar 

los grandes extensiones baldíos, estableciendo inclusive agencias en el extranje

ro, fracasando en lo planeado, ya que solamente en la Bajo California acudieron 

al llamado algunos extranjeros. 

4. EL PORFIRIATO 

Después de que el país había sufrido 2 invasiones extranjeras: la de -

los Estados Unidos de América en lo mitad del siglo XIX, que dio como resultado 

el despojo de casi mas de la mitad del territorio; y la ocupación del ejercito No-

poleonico durante 5 o~os (de 1862 a 1867) dejaron al país endeudado, masacrado 

y desorganizado en casi todos sus octividodes económicas pero dirigido, por Benito 

Juórez uno de los hombres mas grandiosos que ho tenido México. 

A la muerte del Presidente Juórez, subió al poder Porfirio Díaz, des-

pués de un breve lapso en que gobernó Sebastian Lerdo de Tejoda sometiendo al 

pueblo de México o 34 oi'los de dictadura, durante los cuales abrió las puertas o

los capitales extranjeros y en especial a los de Estados Unidos de América e Ingla

terra que acendían a mas de 1 300 millones de dólares en el ai'lo de 1912. Dejan

do al país en condiciones de vida miserables ya que lo mayoría de mexicanos--
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experimento grandes privaciones . 

L o A g r i e u 1 tu r o .-.Con respecto o lo tierra el Porfirioto 

adoptó dos programas: Fomentar lo colonización y Distribuir los grandes ex-

tensiones de terrenas baldíos de propiedad Nocional entre los particulares yo 

que lo escoses de población en amplios zonas del país, ero otra de las causas 

por los q•Je México no tenía un pleno desarrollo, y que los grandes áreas de -

terrenos fértiles tropicales eran desperdiciadas. 

Para ese efecto se expidieron leyes de colonización el 31 de mo

yo de 1875 y el 15 de diciembre de 1833, leyes en los que se oiltorizobo al 

gobierno Mexicano o celebrar contratos con empresas de colonización, para 

dar facilidades o familias extranjeras y venderles la tierra o plazos dondoles 

como límite de posesión de 2 500 hectóreos por habitante, teniendo el com

promiso de mantener un habitante por cada 200 hectáreas bajo pena de per-

derlo todo si no se cumplían estas dispos.isiones. México por lo tonto siguió 

siendo un país predominantemente rural con la mayor parte de la población -

dedicada o lo agricultura. 

Este proyecto también fracasó, pues lo tierra la odq·-•irieron po

líticos de la época, financieros y otro tipo de personas ajenas a ser agricul

tores, sin embargo la producción agrrcola ascendió o$ 226,035,606 pesos

en 1899 y o 386'795,044 pesos en 1908. 
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Tenencia de le Tierro 

Esta época se caracteriza desde su inicio por el surgimiento del la

tifundismo, tanto de tierras entregadas o adquiridas legalmente como también 

de despojo incluso a los indígenas, como sucedió con los Yaquis de Sonora, -

Lacandones en Chiapas, Mayas en Yucotón y a otros tantos grupos étnicos, so

lo bastaba denunciar sus propiedades como terrenos baldíos. 

De 1881 a 1889 los terrenos deslindados acendieron a la cifra de-

32'249,373 Has., surgiendo los grandes latifundistas sobre todo en el norte de 

nuestro país específicamente en el Edo. de Chihuahua donde había individuos

que tenían hasta 2'477,899 hectáreas como fue el coso de Martínez del Río y

Lo Hacienda de Patos en Coahuila con 7 millones de has.; Luis Terrazos poseía 

tierras aproximadamente de el tamai'lo de Belgica. El 96.9% de los Jefes de fa

milias rurales no poseía tierra como lo demuestran los siguientes datos estadísti

cos; en los q"e 830 eran hacendados poseedores del inmenso territorio frente a -

mas de 3 millones de peones sin tierra. 

Las Compañías deslindadoras se aprovecharon en la enajenación de -

tierras, ya que solamente a ellas les entregaron como compensación 20 millones 

de Hectáreas mas del 50% del total de la superficie deslindada, caracterizando

se que estas compañías tenían preferencia para entregar los tierras o extranjeros, 

citandose el caso de uno de ellos llamado Peorson que adquirió todos los tierras 

donde había depositas de petróleo. 

El total de tierras entregados durante los años de 1867 a 191 O fue de 
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40'1 98,373 Has. a través de 43 309 títulos. lniciandose así lo desproporción de lo 

tenencia de la tierra en México pues lct mayor acumulación de la tierra lo poseían 

unos cuantos afortunados individuos entre ellos muchos extranjeros, mientras lo ma

yor parte de la población rural autenticamente campesino carecía de tierra. 

El valor de la tierra en el porfiriato alcanzó diferentes precios y así 

tenemos que en Baja California costaba la hectórea 2 pesos; en Jalisco 9 pesos --

27 pesos en Morelas y hasta 100 pesos en lo Ciudad de México. 

los Estados que sufrieron el deslinde y lo enajenación de sus tierras 

fueron Chiapas, Sinoloa, Tabasco, Bajo California, Noyorit, Tamaulipas, Sonoro, 

Chihuahua, Coohuila, Veracruz y Durongo. lo Agricultura en esta época seguía 

estancada resultado de las grandes concentraciones de tierra entre los hacendados, 

pues estos solo se preocupaban por producir los alimentos básicos de la dieta del 

campo que consistía en maíz, frijoles y chiles y los productcs : tradicionalmen

te exportables que lo colonia había iniciado como: tabaco, café, caño de azúcar, 

algodón y algunos frutales en men-:>r escalo, puest- que los hacendados no querían 

invertir mayores capitales en lo agricultura y la ganadería, aunque contaron con 

ellos, no se empleaba maquinaria, fertilizantes, ni semillas mejorad~. 

lo población en esta época y hasta 1910 se calculaba en 15'160,369 

habitantes asentadas en un 75% en áreas rurales, yo que en ese "'ñO solamente ha

bía 52 ciudades de mas de 10mil habitantes. 
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As i s ten e i a Té e ni e a .- El asesoramiento agrícola al me

dio rural era casi nulo, puesto que no existían suficientes planteles especializa-

dos para la preparación de técnicos que asesoraran la agricultura. En 1899 se en

señaba agricultura en un plantel de la Cd. de México con 54 alumnos y 24 profe• 

sores, asímismo en el año de 1906 un precursor de lo Reformo Agrario llamado Ró

mulo Escobar frmdaba lo Escuela particular de Agricultura en Cd. Juárez, Chih ., 

(mismo que ocupó el cargo de Director en la Escuela Nocional de Agricultura)1 in

suficientes ambos poro los necesidades de un país rural por excelencia, que reque

ría atención. No existía ninguna institución idonea y bien organizado, que pro-

porcionara este servicio de asistencia técnica. 

Existían algunos técnicos e Ingenieros Agrónomos que: o ellos mis

mos eran hacendados y/o solamente daban asistencia o los mismos hacendados. 



11 .- LA REVOLUCION AGRARIA EN MEXICO 

En 1910 México ero básicamente una nación de campesinas explota

das, que eran las que trabajaban realmente lo tierra y uno mi noria de hacendadas 

aristócratas, estas últimas dominaban un sistema explotador basado en lo tenencia 

de la tierra y apoyadas por el régimen del dictador Porfirio oraz. 

La Concentración de la propiedad de lo tierra fue en el Porfirioto-

elevado. El censo de 1910 informó que solamente 830 individuas eran hacendo-

dos, 410 mil pequei'IOS propietarias y mas de 3 millones eran peones por lo que era 

preciso efectuar la destrucción de las latifundios, la aplicación de una reformo agr~ 

ría y el repartimiento equitativo de las ingresas, para cumplir estas aspectos se reque-
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rra emprender una revolución Social y Agraria. 

La revolución de 1910 surgió con Francisco 1 Madero como un 

cambio polrtico, y con Emiliano Zapata, principalmente y otros hombres que 

lucharan como él por lo tenencia de la tierra y aunque fue un movimiento -

espontáneo sin una ideologra precisa pronto se convirtió en una Revolución-

Agraria de primera magnitud. 

1 .- La Lucha por la tierra. 

La lucha agraria se habra presentado mucho antes de 191 O ya -

que desde 1877 hasta 1884 hubo levantamiento de descontento por la situación 

tan pre~aria que hobra en los Edos. de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Distrito -

Federal, More los • 

Al deslindar las tierras de los lndrgenas también hubo brotes de -

rebeldra en Chichuahua, Sonora, Yucatón, Veracruz, efectuando verdaderos ma

sacres hacia elllos como lo fue en la comunidad indrgena de Tomochic en Chihua

hua. 

Cuando Emiliano Zapata presentó su lucha con lo ideologra del -

reparto de tierras fue aceptado por la mayorra de peones en nuestro pors, ya que 

estos sumaban la mayor parte de la población rural,se calcula que habro mas de 13 

millones de ellos, que nada tenran que perder, pues sus condiciones de vida en las 

haciendas, en_casillados, como peones eran realmente infrahumanas. 

Sin pensarlo mucho se lanzaron por la conquisto del pedazo de tie--
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rra que se les ofrecía a cambio de su propia vida, tal sería la situación que vivían 

estos hombres cuando na tuvieron otra alternativa . 

1 

Después de que mas de 5 millones de vidas se perdieron durante mas 

de 13 ai'ios de revolución, desde 1910 y aun despues de la promulgación de la Cons-

til'l!ción de 1917, la cual dió elementos legales para que por fin se vislumbrara la-

pasibilidad de entregarles la tierra a aquellos que sobrevivieron a esta dura lucha 

agraria que s~ió,en todos los ambitos del país y en la que participaron los mejores 

hombres de México, desde el triunfo de Madero en las elecciones de 1910, la re-

beldía indOII"Cble de Emiliano Zapata en Morelos, Bernardo Reyes, Pascual Orozco 

y Francisco Villa caudillos del norte en 1912 en Chihuahua, Felix Diaz en Vera--

cruz 1 José Ma .Maytorena en Sonara, Saturnino Cedilla en San Luis Potosí, Ve--

nustiano Carranza en Coahuila que ocupó la capital en 1914, y que promulgo la 

Constitución que actualmente nos rige. La lucha no quedó ahí sino que debido o -

la rivalidad entre los Jefes revolucionarios, las traiciones internas cobraron las vi-

das de Maderoy Pino Suórez que murieron asesinados el 22 de febrero de 1913 por 

Victoriana Huertqp Zapata coyó también víctima de una emboscada en abril de ---

1919, Carranza que fué asesinado el 21 de mayo de 1920 y Villa que también fue 

acribillado el 20 de Julio de 1923. 

2 .- Reforma Agraria. 

la tierra en nuestro país desde siempre ha sido objeto de lucha y -

ha motivado que se edicten constantes leyes para su posesión legal, entre las que 
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se pueden citar las de 1754las de 1894 y la promulgada por Benito Jucírez en el 

exilio, el 20 de Julio de 1863, la que prevera que: "Todo ciudadano tendrra el 

derecho de adquirir hasta, pero no mas de 2 500 hectóreas de terreno boldro en 

cada estado". La ley de 1894 fue totalmente defectuosa, pues derogó un manda

to en el cual se mencionaba que deberra de haber un habitante por cada 200 hec

tóreas, lo cual dai'IÓ severamente a la nación, pues propició la entrega de grandes 

extensiones de tierras en manos extranjeras. 

En 191 O la tierra se encontraba monopolizada por unos cuantos -

caciques, hacendados y extranjeros y firmemente enraizada que para destruir es

te sistema debio de efectuarse la lucha sangrienta y violenta que se vivió. 

A partir de 1910 y en medio de una lucha tenáz por la posesión de

la tierra se iniciaron una serie de planes y decretos para la distribución de tierras 

en nuestro pars, como se menciona en seguida: 

El Plan de San Luis Potosr .- Emitido el 5 de octubre de 191 O por . 

Francisco 1 Madero, inició uno mrnimo atención hacia el aspecto agrario (uno -

pequei'lo porte en el párrafo 3 del artrculo 3o.) en el Cf.Je subrayaba el desarrollo 

ogrrcolo mas que una Reformo Agrario extensiva, todo lo demos eran denuncias de 

las violaciones de los derechos polrticos cometidos por oraz, por lo tanta fué mas 

que nodo un documento polrtico. 

Hubo también hombres precursores de la Revolución Agraria en Mé

xico, como es el caso de Andrés Molino Henriquez que analizó profundamente y-
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propuso métodos legales para la entrega de las tierras, así como el mejor proce

dimiento para su reparto y establecer la propiedad adecuada, que permitiera lo -

posesión de lo tierra a la mayorra de campesinas carentes de ese recurso paro esta

blecer uno futura explotación y producción de alimentos, paro lo que se requería 

dividir los grandes latifundios de tierras, ocupadas en lo mayoría de casos por los 

hacendados que permitirra para todos una distribución equitativa . y-

por lo tanto con estos hechos destruiría ese viejo sistema de tenencia de la tierra. 

Para lo cual se decretó el Plan de Texcoco el 23 de Agosto de 1911 en el que se

propuso la expropiación parcial de todas las fincas de mas de 2 000 Hectáreas. 

Este precursor de la Reforma Agraria en México también dejó tes

timonio de su preocupación por este problema a través de otros escritos, toles co

mo "los grandes problemas Nacionales", en una época en que se necesitaba dar

planteamientos sobre la tenencia de la tierra y su razonable explotóción. 

E 1 P 1 a n d e A y a 1 a .- Suscrito por Emiliano Zapata el 28 

de Noviembre de 1911, adoptaba el de Sn, Luis Potosí, con adiciones que bene

ficiaron a la mayorra del pueblo pobre y oprimido de ese tiempo mediante lo devo

lución de las tierras, que habían usurpado los hacendados y caciques ya que el -

pueblo podecra en su inmensa mayorra miseria, por no poderse dedicar a la agricul

tura pues la mayor parte de campesinos carecra de tierras dado que los montes, tie

rras y aguas las tenran acaparadas unas cuantas personas, por lo que se propuso la 

expropiación mediante una previa indeminización y aquellos lotlfundistas que se 
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opusieron o este plan no solamente se les expropió uno porte de sus tierras sino 

absolutamente todos sus bienes, poro efectuar esto expropiación se planteo en es

te plan, lo utilización de algunos leyes de desamortización similares o los que ho

bfa aplicado Juórez o los bienes eclesiosticos. 

El 26 de marzo de 1913, Venustiono Carranza mediante el Plan de 

Guadalupe na prometió ninguna medido agraria, sin embargo ofreció por decreto 

el 12 de diciembre de 1914, que en el transcurso de esto lucha pondrro en vigor 

leyes que fovorecfon lo formación de lo pequeño propiedad que disolvieron los -

latifundios y que se rest:ituyeron o los pueblos sus tierras que les hubieron arreba

tado injustamente, osr como mejorar lo condición de vida que los peones rurales -

venran sufriendo en los haciendas antes de 191 o. 

En consecuencia en esto época se restituyeron (mediante uno ley, -- · 

que se expidió el 6 de enero de 1915), grandes extensiones de tierras o pueblos y 

personas que originalmente los poseran y dejó la posibilidad poro que aquellos -

pueblos que corecran de tftulos de propiedad poro que solicitaron dotación de tie-

rros. 

El 19 de enero de 1916 se creó lo Comisión Nocional Agrario, el -

organismo que deberro efectuar lo reformo, la Constitución del 5 de febrero de --

1917legolizó definitivamente todos los aspiraciones sobre lo posesión de lo tie-

rra, yo que establece que "lo propiedad de los tierras y oguos corresponde origi

nalmente o lo Noción", la cual tiene poder poro trasmitir el dominio o los parti

culares que reúnan ciertos requisitos como de ser nocionales y osr constituir lo -
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propiedad privada ,señala también que se pueden hacer expropiaciones por causa 

de utilidad pública, mediante la indeminización específica que la Nación ten

dría en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalida

des que dicte el interés público. 

El 22 de Noviembre de 1921.nuevas leyes agrarias vinieron a darle 

forma a la tenencia de la tierra y a la propiedad privada. 

El 28 de diciembre de 1920 se expidió una ley de e ¡idos que es

tablecía largas trámites para la adquisición de tierras suprimiendo las posecio

nes provisionales que se venían otorgando en ese tiempo. 

El 22 de Noviembre de 1921 se inauguró una Procuraduría para -

pratocinar gratuitamente los pleitos y al mismo tiempo se modificó la ley del 28 

de diciembre de 1920. 

El 1 O de abril de 1922, mediante un reglamento lo extensión de los 

ejidos de los Pueblos quedó fijada de 3 a 8 hectáreas (segÚn la naturaleza y cali

dad de la tierra), por cada individuo mayor de 18 años. La pequeña propiedad-

fue establecida en la siguiente forma: 

150 - hectáreas de humedad o riego. 

250 - hectáreas de terrenos de temporal (con precipitación pluvial 

abundante}. 

500 - hectáreas en los demás casos • 
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El 19 de diciembre de 1925, medionte otra ley se ordenó que se 

conservero lo propiedad comunal de los bosques y aguas de los pueblos, en es-

ta fecho se orgonizó el ejido actuol puesto que codo ejidotorio recibirío uno 

parcelo de lo tierra común, sin poder enojenarlo con derecho o posarlo o sus -

herederos o o falto de ellos a otro ejidatario, pudiendo los compesinos elegir o 

sus autoridades (comisarios} que vigilaran los derechos de posesión de la tierra 

de las comunidades. 

El 5 de abril de 1926 se expidió una ley de colonización y en la 

que se ofrecían parcelas de 5 a 150 hectáreas a los colonos inmigrantes, la --

cual tuvo una respuesto relativo. 

En este mismo año el 10 de febrero se aprobó la Constitución de 

sociedades locales para efecto de recibir préstamos a crédito del gobierno pa-

ra trabajar las tierras otorgadas. 

Debido a que aún no se había logrado lo que se pretendía de --

conseguir un conjunto armónico en las dotaciones y restituciones. Norciso Ba
r 

ssols creó uno nueva ley agrario el 23 de Abril de 1927 que dió especial aten-

ción a los procedimientos paro conseg.Jir la tierra, asegurando que en los pró-

ximos 20 años desaparecerío el latifundio como forma de explotación agríco--

la, Umitondo poro esto a lo pequeña propiedod o 150 hectáreas y entregando 

parcelos individuoles de los ejidos a los varones moyores de 18 años y mujeres 

que sostuviesen familios en proporción que voriarío de 2 ó 3 fanegas de riego o 

a 7 ó 9 fanegas en tierras de temporal de tercero calidad. 
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El 27 de julio de 1934 se restableció lo ley expedido, el 2 de Agos

to de 1923 que regulaba lo adquisición de baldios por mexicanos mcyores de 18-

años que carecieron de tierras siempre y cuando trabajaron las parcelas durante 2 

años consecutivos. Un decreto anterior o esta ley (9 de enero de 1934) refoiTT'IÓ

algunos aspectos agrarios del artículo 27 Constitucional y el 22 de marzo de este 

mismo año se promulgó un código Agrario que resumió las leyes, dió derecho a las 

peones de las haciendas. Paro solicitar e ¡idos y que figurasen en los centros agra

rios de los pueblos circunvecinos y de los nuevos centros de población que se fun

daron. 

El tamaño de lo parcelo quedó fijado en 4 hectóreas de riego y 8 -

de temporal. Lo pequei'lo propiedad de riego en 150 hectóreos y 300 de temporal. 

El 5 de marzo de 1937 se modificó el Código Agrario poniendo o resguardo de las 

expropiaciones durante 25 años los tierras que crearon un mínimo de 300 cabezos 

de ganado de leche y 500 de carne • El plan sexenal de 1934 o 1939 contempló -

como finalidad principal lo conversión de campesinos sin tierra y explotados en -

los haciendas en libres y dueños de lo tierra que trabajasen paro lo que utilizaron 

el artículo 27 Constitucional. Se utilizarían los técnicas modernos agrícolas poro 

sustituir los formas tradicionales de explotación de lo tierra, se reformaría la ley 

de dotaciones de tierras y aguas, se eliminarían los latifundios incluyendo las -

grandes extensiones del Edo. Se intentaría la redistribución de la población rural 

y lo colonización interior con nocionales, se intensificarían los cultivos básicos 

se fomentaría la formación de sociedades cooperativas de créditos, poro obtener 

refocciones económicas. 
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Se promoverÍQ lo educación técnica agrícola poro obtener los 

elementos necesarios paro el asesoramiento a los nuevos tenentes de tierra. 

Se atendería muy especialmente los aspectos de irrigación, ga

nadería, educación, sanidad y deportes poro los nuevos agricultores. 

Veintiocho oPios después de iniciada lo revolución agrario en Mé

xico y de acuerdo a un informe del Presidente Cárdenas hasto 1938 se habían

entregado un total de 22'343 501 Hectáreas a 1'570 507 campesinos en toda la 

República distribuyenclose inclusive zonas cultivados, destacaran y. fueran muy 

notables los de las regiones de la laguna y los de los fincas de hene<:fJen en -

Yucotán. En 1934 se elevó la Comisión Nacional Agraria a lo categoria de -

Deportomento autónomo. 

Mediante uno ley emitida el lO de enero de 1920 se creó la deu-

do pública Agrario, poro indeminizar a los individuos que les expropiaran tie

rras iniciondose en 1927 con 308 millones de pesos cifro que aumentó en 660 mi

llones para 1938 . 

Lo Revolución Agrario Mexicano presentó características sociales 

nuevos, en su época pues inició métodos extTaordinarios sobre la tenencia de la 

tierra, ya que al creorse los ejidos se fincó una tendencia socialista moderna en 

donde se trotaba de organizar una explotación colectiva, sin embargo debido a 

que se protegió hasta cierto límite la propiedad pñvada,no le permitió avanzar al 

pueblo o su total rehabilitación,yo que aunque hubaintentosespecialrrenteen la~ 
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ca Cardenista de proscribir el sistema de individualización de las parcelas, des

graciodomente los seis años de gobierna del Presidente lázaro Cárdenos fueron

insuficientes para complementar el avance de las masas campesinos que habían si

do explotadas bajo el régimen del sistema feudal e individualista; para transfor-

marlos en empresas colectivos que permitieran una sana distribución de los frutos 

de lo tierra basado en el trabajo, en una producción organizada por el pueblo y pa

ra el pueblo, en síntesis a una nueva sociedad rural socialista que generará los ca~ 

bias sociales económicos y políticos en todo el ambito Nacional. 

La revolución Mexicana de 1910 en terminas generales atendió los 

ambiciones de los primeros revolucionarios como la de entregar a los peones de las -

haciendas la tierra para liberarlos de la miseria en que estaban, sin embargo era ne

cesario para volorar la tierra repartida crear los instrumentos complementarios, tales 

como: el crédito, la organización y la asistencia técnica,que despues se organiza-

ron. 

3 • - L a A 9 r i e u 1 t u r a y s u O r g a n i z a e i ó n • - Des-

pués de iniciado el reparto de tierras, se requería que se estableciera una infraestruc

tura agrícola que permitiera a los campesinos beneficiados hacer producir la tierra y 

justificar lo transformación ag~ria efectuada con la revolución de 1910. Para lo que 

iniciaron una serie de acciones necesarios para el desarrollo agrícola, estableciendose: 

fuentes de crédito; obras de irrigación, organización de los campesinos y asesoramien

to técnico. 
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o) Obras de irrigación.- Respecto o lo irrigación, debido a los 

acciones constantes en la lucha revolucionario, no hubo ninguna obra de riego -

en la primero década de iniciado el movimiento agrario, pues en 1924 solamente 

había medio millón de hectáreas de riego, fue hasta 1928 cuando se programó ele

var lo cifra anterior en mas de 200 000 hectáreas, mediante presupuesto de 80 mi

llones de pesos, construyendose para tal efecto las presos de: Aguas Calientes, so

bre el río Santiago; la de Monte, en Tamaulipos; lo de Requena en el Valle del -

Mezquital y la de Dn. Martín, sobre el río Salado en el estado de Nuevo León. 

El plan Sexenal presupuestó 50 millones de pesos para continuar las 

obras hidroúlicas y conservar los existentes. Sin embargo grandes cantidades de -

agua no se aprovecharon perdiendose infructuosamente en el mar. 

b) Crédito.- Para establecer fuentes de financiamiento que permi

tieran otorgar crédito a los campesinos, se legislaron leyes al respecto como la del 

10 de febrero de 1926 que permitiera organizar a los campesinos en sociedades loca

les de crédito paro disfrutar los préstamos oficiales, creando paro ello los institucio

nes de crédito agrícola creandose el lo. de marzo de 1926 el Banco Nacional de Cr~ 

dito Agrícola como sociedad anónima, con capital inicial de 21 millones de pesos.

Desde su inicio y hasta 1930 este banco habilitó a 364 sociedades locales, extendie~ 

do su servicio a los nuevos terratenientes y o todo tipo de propietarios. 

El 16 de marzo de 1926 se autorizó lo creación de ocho Bancos Agri'

colas ejidales poro otorgar cr# edi tos a los poseedores de las parcelas de organización 
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colectiva, en fonna de cooperativas con capital de 200,000 pesos y para 1930-

existían 681 cooperativas ejidales con 37,740 socios con operaciones que acen-

dían 1'524,290 pesos. Posterionnente de 1931 a 1934 y en base a lo experiencia -

que se estaba obteniendo en este aspecto, el sistema de crédito rural se reformó

por completo, pues los préstamos se harían por medio de un Banco Nacional, Ban

cos Regionales y las Sociedades cooperativas, que a su vez se relacionarían con -

los campesinos, como resultado de esto reforma se incrementaron las sociedades -

cooperativas elevondose en 1933 a 888. 

El Plan sexenal contempló otorgar 50 millones de pesos paro cré

ditos agrícolas, debiendo entregar para 19341os primeros 20 millones. Para faci

litar mejor las operaciones a fines de 1935 se procedió a separar el crédito otorga

do para la pequei\a propiedad y tenencia ejidal, para lo que el Banco Nacional -

de Crédito Agrícola, se encargó de habilitar a los pequei\as agricultores y se creó 

el 2 de diciembre de 1935 el Banco Nacional de Crédito Ejidal con capital de 120 

millones de pesos. 

Como resultado de la atención que se dió en este aspecto, en 1936 

el Banco Nacional de Crédito Agrícola, había operado con ·11'459, 000 pesos y -

el Banco Nacional de Crédito Ejidal cerca de 35'500,000 pesos a 3,392 socieda

des de ejidos, que beneficiaron a 298,894 familias de ejidatarios en todo el país -

pero en fonna muy especial a ejidatorios de La Laguna a los cuales se les había pre~ 

todo una cuarta parte del total del crédito, para ese mismo ai'iO el Banco Nacional -

de Crédito Ejido! había recuperado 14 millones de pesos, planificando pare 1937-
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operaciones con valor de 83 millones de pesos y seguir la preferencia con la re

gión de La Laguna a la que le destinarra 35 millones de pesos. 

La superficie de tierras de cultivos se calculó paro 1936 en 14'517, 

700 hectáreas por lo que a medida que se abrfan tierras al cultivo se requerfa ta~ 

bién de renovar las leyes e instrumentos de crédito ogrfcola hasta donde la capac_!_ 

dad financiera del gobierno federal, lo pennitiero. 

La producción agrfcola de 1927 a 1933 acusó disminución en los

cultivos de alimentos básicos como el mafz, frijol,chile,comparodos con la pro

ducción de principios de siglo (1901-1907) esto es explicable, pues todo cambio 

social y en el régimen de la propiedad rural genera disminución en la producción 

de alimentos, a pesar de ésto hubo incremento en productos ogrfcolos de exporta

ción {garbansos, henequen, café, tomate, plátano y azúcar). 

e) Asistencia Técnico.- En el plan sexenal Cardenista se organizó 

y planificó la asistencia técnica que prevera organizar, ensei'lar e introducir o los 

campesinos que habfan recibido tierras, nuevos métodos y materiales que les hicie

ron cambiar los tradicionales métodos de cultivo de la tierro, por lo que se planifi

có establecer centros regionales de distribución de semillas y fertilizantes, lo ense

i'lonzo del combate de plagas, el uso adecuado de estos insumas y lo introducción y 

generalización del uso de maquinaria lo que darra como resultado el incremento en 

la producción de alimentos, sin esperar grandes cambios, pues resultaba difrcil que 

los aceptaran,ya que sus fonnas y técnicosrudimentariossepracticabon desde tiempos 
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prehispánicos, por lo que los resultados que el Estado esperaba del desarrollo de la 

agricultura, al elevar el nivel técnico y económico de los campesinos no podían -

ser inmediatos si no a largo plazo. 

Se re~ería también un estudio de las posibilidades agrícolas de la Repú

blica para conocer con certeza los recursos naturales que eran imprecindibles pa-

ra el desarrollo agrícola, como: cantidad y tipos de tierras por repartir, climas exi! 

tentes en el país, cultivos apropiados para ellos y necesarios para alimentación y -

exportación; los recursos hidraulicos y en general las posibilidades de desarrollo, -

así también de mantener uno estricta vigilancia en la riqueza forestal, evitar su -

destrucción innecesaria, aprovechar economicamente sus productos y sus derivados, 

reforestar las amplias zonas desvastadas, generar y mantener uno actividad silvíco

la ~e rindiera al país beneñcios, inclusive para la conservación del mismo clima. 

Se inició así una organización estatal que se estableció en varias locali

dades con un servicio de asistencia técnica agrícola, que pondría a funcionar la

boratorios y Centras de experimentación en general surgiendo así el "Servicio Na

cional de Extensión Agrícola para realizar todas estas actividades, se incrementa

ron las escuelas de enseñanza agrícola y nuevos centros de educación agropecua-

ria ~e permitiera obtener en el futuro la cantidad y calidad de técnicos agronómi

cos que atendieran con eñcacia este aspecto de asesoramiento técnico a la agricul

tura del país • 



111 .- SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA 

En el ai'IO de 1911 se creó la Dirección de Agricultura para asesorar 

al sector agrrcola. En 1941, mediante el segundo plan sexenal se organiza en -

forma definitiva, el servicio de extensión Agrrcola Nacional, con la creación 

de una dependencia gubernamental, producto de la fusión de todas las depen--

dencias oficiales cuyas acciones hasta entonces estaban ejerciendo de manera di-

recta en el sector agrrcola, es a partir de este sexenio donde se modula y se in--

cremento la atención a lo agricultura mediante los siguientes objetivos que se tra-

zó dicho plan: 

Continuar con el reparto agrario, mientras existieran tierras disponi-

bies y al mismo tiempo consolidar la obra de la Refonna Agraria. 

Incrementar la producción agrrcola Ejido! hasta hacerla Nacional--

mente básica. 

Organizar la producción aeropecuaria en beneficio de las masas po-

puJares. 

Continuar con la polrtica de otorgamiento de créditos, dando prefe-

rencia al sector ejidal . 

Estos objetivos se conseguirran mediante una serie de acciones que -

consistirran en estudiar y efectuar reformas necesarias a la ley de Secretarras y 

Departamentos de Estados creando entre otras a la Secretarra de Agricultura y Ga

naderra como organo Central de Dirección para el fomento Agrrcola y Ganadero

para lo cual se realizarran los siguientes aspectos: 

1) Conservación de las obras de riega y terminación de las iniciadas; 2) Vigilancia 

y conservación y repoblación de lcis bosques; 3) Conocimiento e inventariado. de

todos los recursos agrTcolas, forestales y ganaderos de la República para su mejor 

aprovechamiento; 4) Establecimientos de centros de ensei'lonza agrrcola y pe--
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cuoria a todos los niveles osr como la creación de becas para planteles nacionales 

o extranjeros con la cooperación de pueblo y gobierno con el objeto de darle pre

ferencia a la capacitación de jóvenes campesinos de bajos recursos; 5) Estableci-

miento de centros de promoción agropecuaria, equipada con todas las instalacio-

nes inherentes para fomentar la producción en este campo de la economra;. 6) Cre~ 

ción e intercoordinación de centros de investigación, estudio y experimentación

cientffica tecnológica y estadrstica necesarias con el objeto de proporcionar •Jna 

base técnica de la acción productiva e iniciar la divulgación de conocimientos -

útiles a los campesinos agrrcolas ganaderos o forestales;. 7) Continuación con lapo

lrtica de sexenio Cardenista para la restitución, dotación y ampliación de ejidos -

con tierra y agua, para no permitir que la pequei'la propiedad se amplie y diera lu

gar a un neolatifundismo; 8) Intervención del estado en todo el proceso de las ac

tividades agropecuarias, desde el establecimiento de los rendimientos,producción

planificada; hasta la comercialización de los productos, estableciendo relaciones

convenientes con las industrias de transformaci6n para la industrialización de los -

productos del campa; 9) Mejoramiento de la polrtica crediticia hacia le- agricultura, 

haciendolo mas oportuno y eficáz, mediante las modificaciones necesarias para ha

cerlo llegar a quienes realmente lo requieran;. 10) Dar facilidades de coordinación 

con las autoridades hacendarías y de agricultura para adopatar medidas fiscales -

con el objeto de orientar debidamente la producci6n agrrcola y permitir a los go-

biernos estatales, municipales y federales aumentar los recursos económicos, para 

canalizarlos al fomento agropecuario. 
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11) Establecer uno organización adecuada para el control y apr~ 

vechamiento integro de las aguas de riego. 

1 .-Que es el Servicio de Extensión Agrícola.- Lo función de

Extensión Agrícola es eminentemente educativo y se rige por las leyes fundamento

les de la enseñanza y el aprendizaje, está dirigida o todos las personas involucro-

dos en uno de los mas hermosas y antiguas actividades que el hombre realiza como -

es lo agricultura. Y va o realizar su labor de educación ahí donde quiera que los -

campesinos se encuentren, pues tiende a producir cambios en los conocimientos, ac

titudes y destrezas de ellos, a diferencio de la enseñanza impartida dentro de un ré

gimen de educación formol que se realizo en aulas. "Extensión Agrícola" realiza su 

educación en los comunidades,en los campos mismos donde se labra la tierra, con me

tas y objetivos definidos y adaptandose a las situaciones del medio ambiente y los --

campesinos, por lo tanto es una educación informal que se desarrolla fuera de los sa

lones de clase, sin cursos ni alumnos regulares y sin programas rígidos. 

2.- Origen de lo Extensión Agrícola.- En el año de 1902, Seom A. 

Knopp, hombre con corócterísticas de educador por vocación y de gran visión e inici~ 

ti vos, al precencior en el estado de Texas, que una plaga desvostodora atacaba a las

plantaciones de algodón con peligro inminente de perder totalmente las cosechas, de

cidió en base a sus experiencias resolver esta crísis agrícola. 

El Dr. Knapp se dispuso a crear un fondo, para ofrecer un premio -

al Agricultor de la región atacada, que estuviera dispuesto a seguir sus instrucciones-
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poro atacar y exterminar lo plago o troves de ensei'lonzos prácticos que el Dr. 

Knopp impartió al agricultor que se ofreció,se consiguió lo erradicación de la 

plago en su finca y por consiguiente el éxito, esto fue presenciado por los de

más agricultores que decidieron seguir los mismos instrucciones y poco a poco -

se eliminó o nivel de comunidad la plaga hasta dejar los campos libres de lo -

plaga florecientes nuevamente, algunos personas al ver los excelentes resulto

dos que dieron los ensei'lonzos del Dr. Knapp decidieron entregar donativos pa

ro seguir estimulando este tipo de asesoría. 

Al transcurso de los años, el gobierno, valorando ampliamen

te estos experiencias positivos, decidió hacer pequeños asignaciones monetarias, 

los que se fueron aumentando gradualmente, hasta llegar a organizar lo que ac-

tualmente se conoce como el "Servicio de Extensión Agrícola en ese país." 

Por lo tanto al Dr. Seom A. Knopp se le puede considerar el-

iniciador de la extensión Agrícola. 

3.- Filosofía de la Extensión Agrícola.- Se baso en uno serie 

de principios acumulados en el individuo que lo práctico, con el animo muy en -

alto, que lo capacito y lo hace superior, poro aceptar con resignaci6n todas las 

contrariedades que se le presenten en el ejercicio de su actividad principios que 

siempre esto en disposición de defenderlos basandose en lo asociación de conoci

mientos y acciones. 

o) Principios de lo Extensión.- La 'xtensión Agrícola es un 

proceso de educación permanente y que esto regulado por los leyes fundamenta-
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les de lo ensei'lonzo y el aprendizaje, extensión es un proceso creado poro bene

ficio del pueblo rural, que se desenvuelve voluntario y libremente, sin distinci~ 

nes raciales, creencias religiosos o polrticos. 

Extensión tiende a desarrollar individuos, por lo que primor

dialmente tiene que darse un minucioso enfoque humano y no considerar al hom

bre como instrumento de producción.Extensión tiende a ayudar al individuo a ayu

darse o si mismo, describiendo un camino de recursos que tiene en todos los aspec

tos paro su utilización y provecho. 

Extensión concibe a la familia rural como una unidad y todas sus 

acciones tienen como único objetivo su mejoramiento en forma integral, aún cuan

do por razones de estrategia su labor la realiza por separado a las diferentes miem

bros de la misma. 

Extensión basa su acción programatica en las problemas y nece

sidades que lo gente lo plantea creando conciencia de ellos y da alternativos poro 

que la misma gente los resuelva. 

Extensión concientizo a los individuos para obtener su porticip~ 

ción conjunto y de cooperación con las instituciones oficiales o particulares y bus

co lo intercoordinación en lo integración de su programo. 

Se ajusto al nivel cultural económico y social de los comunida

des, participa en los tradiciones, convencionalismos y aspectos culturales en gene

rol para controlarlas y utilizarlos progresivamente para lograr sus objetivos. 
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Extensión Agrícola, utilizo como base poro desorrollor sus ac

ciones la organización, el liderazgo expontáneo o establecido y busca las inicia

tivas de los grupos respetando los acciones que de ellos emanen. 

Extención estimula lo formación de promotores de las mismas co

munidades, capacitandolos poro su participación en los programas establecidos lo-

grandose mayor rapidez y efectividad en su desarrollo. 

4.- OBJETIVOS DE LA EXTENSION 

Los objetivos fundamentales de la Extensión Agrícola son dos, ca 

da uno de los cuales esta dirigido o los factores hombre y naturaleza que desde sie~ 

pre han estado intimamente ligados. los objetivos son: 

1 .- Mejoramiento de lo producciór. agrícola la cual se logro po

niendo en juego varios factores entre los que destacan la tecnología adecuada, cli

ma,tierra y principalmente el aprovechamiento de la energía humano en todos sus -

aspectos, buscando siempre obtener mayores rendimientos por unidad de superficie. 

2.- Elevación de los niveles de vida en el sector Rural. 

Darle al campesino y su familia lo que justamente le corresponde 

por hacer producir sus tierras y consecuentemente los alimentos, en algunos casos, -

este objetivo puede ser una consecuencia del primero, en otros casos las necesida-

des generales por diversos factores marcan elevar lo producción de alimentos agríco

las. 

S.-IMPORTANCIA DE LA EXTENSION AGRICOLA 

Lo situación demográfica es cada vez mas creciente en nuestro--
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país, por lo que es necesario producir mas alimentos por lo que desde años atrás 

se ha venido organizando lo investigación cientffica, lo experimentación para -

descubrir en el campo de k· agricultura, en los laboratorios, en los centDS de ex

perimentación agrícola y escuelas de o.griculturo todos los aspectos que beneficien 

o lo agricultura, es en estos actividades donde lo Extensión Agr(cola y los exten

sionistos tienen una participación muy importante para desarrollo de la vida rural, 

por su participación en la intercomunicación y la divulgación de los resultados -

técnicos agronómicos de los Centros de 1 nvéstigoción Agrícola y que utilizando -

toda uno metodología cientffico de extensión, pone en condiciones de aprendiza

je a todos los individuos que tienen participación en los actividades rurales de -

producción de alimentos. 



IV REALIDAD DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA EN MEXICO 

1.- La lnstilución en la Administración Público.- El 13 de abril 

de 1917, Venustiano Carranza, por medio de lo Ley Orgánico Constitucional reor

ganizó lo administración público estableciendo: 6 Secretarfas y 3 Departamentos, 

las cuales fueron; La Secretarfa de Estado; Hacienda y Crédito Público;Guerra y 

Marina; Comunicaciones; AGRJCUL lURA Y FOMENTO e Industria y Comercio

Los Departamentos: Judicial, Universitario y Salubridad Pública. Fundamentalme!!. 

te fue reorganizada la Secretarfa de Agricullura y Fomento en la forma siguiente: 

Consejo Nacional de Agricullura; Comisión Coordinadora, Auditarfa General; -

Departamento Administrativo; Departamento Consultivo Legal, Dirección de Econo

mfa Rural; Dirección de Geograffa Matereologfa e Hidrologfa; Dirección de Agri--
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culturo; Dirección de Ganadería; Dirección de Población Rural, Terrenos Nociona-

les y Colonizoción;Escuelo Nocional de Agricultura; Agencias Generales; y Comi-

sión Nocional de Regadío, (Dentro de lo Dirección de Agricultura estaría el De---

portomento de Extensión Agrícola). 

2 .- Lo Organización.- En la constante reorganización de los ofici--

nos de lo Secretaría de Agricultura en 19%2 se estableció uno Oficina de Agróno--

mas Regionales, (lo que posteriormente vendría o ser el Departamento de Extensión -

Agrícola), comisionados en zonas estrotegicos del país. 

Uno de los principales objetivos fue el de la enseí'lonzo agrícola, --

por lo que en 1926 se fundaron varios escuelas centrales agrícolas, algunos de ellos 

en 1933 se transformaron en normales rurales posando o depender de lo Secretaría de 

Educación Público, el resto se transformó en Centros de enseí'lonzo Agropecuario, -

hasta llegar o ser en 1962, doce. 

En 1936 se estableció dentro de lo Secretaría de Agricultura, lo Direc-

ción de Fomento Agrícola, que se encargaría de efectuar los actividades promociona-
~ 

les, poro el incremento de cultivos que eran necesarios poro lo alimentación básico, 

fué hasta 1948 cuando se transformó en Departamento de Extensión Agrícola, para -

1953 la Secretorio de Agricultura estableció en todo el país el servicio de Extensión 

Agrícola, creandose poro este efecto 200 plazos de extensionistos con 30 especialis-

tos, 10 organizadores de clubs juveniles y 10 mejoradoros del hogar rural. 

Paralelamente a los esfuerzos del gobierno federal par dar un serví-
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cio de extensión agrícola, los gobiernos de los estados, también participaron en esto 

acción, destacándose en 1er. lugar el gobierna del Edo. de México, puesto que en 

1951, siendo gobernador ellng. Salvador Sánchez Colón se estableció el servicio de 

Extensión Agrícola estatal (siendo también el de mayor eficacia) y a través de Direc

ciones de Agricultura del estada. Otros estados que crearon sus Departamentos de Agri

cultura fueran; Tamaulipos, Veracruz, Yucatán y Oaxaca. Posteriormente la mayoría 

de los estados del país organizaron sus respectivos Departamentos o Direcciones de -

Agricultura locales. 

En etapas posteriores el Departamento de Extensión Agrícola creció y -

mejoró su organización, tratando de cubrir todos los aspectos, en base a las experien

cias acumuladas desde su fundación, basándose en las necesidades del campesino. 

Este organismo en 1969 implementó sus oficinas en 8 áreas las cuales es

taban en la Cd. de México y el interior, tal como se describen en seg'Jida: 

CIUDAD DE MEXICO 

1 .- Jefatura 

2.- Subjefatura 

1) Auxiliares: a) Relaciones Públicas 

3.- Supervisor General de Extensión. 

1) Auxiliares. 

b) Administrativos 

4.-5ecciones: 1) Agropecuarias 2)Mejoramiento del hogar rural 3) Clubes 

Juveniles Rurales: 4) Adiestramiento; 5) Evaluación 6) Especialistas {Parasi

tología, Sociología Rural, Cultivos, Administración Rural, Economía Agrícola; 

otros) todas estas secciones con sus respectivos auxiliares. 
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PERSONAL FORANEO 

5 .- Supervisores Regionales de Extensión Agrícola con Auxiliares en: 

1) Mejoramiento del hogar rural; 2) Clubes Juveniles Rurales; 3) Agro

pecuarios; 4) Adiestramiento de:Óreas de extensión; Mejoramiento del hogar rural, -

Ciencias Sociales Afines; Especialista en: Parasitología, administración rural y eco-

nomía Agrícola, cultivos, industrias agrícolas y otros. 

ESTADOS 

6.- Supervisor Estatal de Extensión Agrícola. 

1) Supervisor auxiliar de Extensión Agrícola; 2) Auxiliar Administrati

vo; 3) Auxiliar en Mejoran iento del Hogar Rural; 4) Auxiliar en Clubes Juveniles Ru

rales; 5) Especialistas en: Industria Agrícolas, Apicultura, Ingeniería Agrícola, Fruti

cultura, Ganadería, otros. 

ZONAS 

7.- Supervisores de Extensión Agrícola. 

Auxiliares en: Mejoramiento de Hogar Rural, Extensión Ganadera. 

DELEGACIONES 

8 .- Delegados de Extensión Agrícola. 

1 • -)Educadores del Hogar Rurol;-2) Delegciclos de Extensión Ganadero. 

En este mismo ai'IO de 1969 se elaboró un reglamento donde se delimi-

taron los funciones de cada uno de los integrantes de la orgQnización así como los di-
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ferentes niveles de autoridad y mondo que se ejercía, todo dentro de un marco teó

rico y basado en modelos de los Estados Unidos de América. 

En el sexenio Echeverrista o pesar de que hubo uno política reform~ 

doro en todos los aspectos de lo Administración pública, La Secretaría de Agricul~ 

ro y Ganadería no tuvo cambios importantes y como consecuencia el serví cio de ex

tensión agrícola tampoco. 

Al inicio del sexenio actual la Secretaría de Agricultura se incorpo

ró con la Secretaría de Recursos Hidraúlicos, volviendo o formar parte de aquella, -

pues en principio formaba porte de lo Secretaría de Agricultura como Comisión Na-

cional de Regadío y despues irrigación. 

Por lo que se reorganiza toda la estructura de la Secretaría de Agri

cultura, transformandose en Secretaría de Agricultura y Recursos Hidroúlicos, con -

oficinas necesarias para el control y desarrollo de aspectos de contaminación y de -

los reservas forestales poro fines turísticos, la Dirección General de Programación y 

presupuesto entre otras, la nueva organización contempla, Subsecretarías de: Pla

neoción, Agricultura y Operación, Ganadería Forestal y de lo Fauna e Infraestruc

tura Hidraulico cada una de estas áreas con sus respectivas oficinas de Dirección e 

Institutos segÚn las acciones que se desarrollan, a los agentes Generales de Agricul

tura, ahora se les denomino Representantes Estatales, los cuales tienen relación di

recta con el Ministro de Agricultura con los Subsecretarías y con lo Coordinación -

General de Integración y Desarrollo, se incluyó el Colegio de Postgraduados y todos 
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las Comisiones de los rros: Pónuco, Balsas, Fuerte, Grijalva, Papaloapa~; asr

como las Comisiones de Aguas del Valle de México del Plan Nacional Hidraú-

lico y del Lago de Texcoco, las cuales todas, también tienen relación directa -

con el Secretario de Agricultura. 

En lo que respecta al Servicio de Extensión Agrrcola, forma parte 

de la Dirección General de Producción y Extensión Agrrcola. 

3.- Sector institucional participante en el Servicio de Extensión -

Agrrcola .- A partir de 1917 y a pesar de los aí'los violentos que se vivran, la Secre

tarra de Agricultura y Fomento a troves de la Dirección de Agricultura inició la -

asesorra técnica agropecuaria, mediante un pequei'lo grupo de técnicos, asr mismo

también se inició la investigación agrrcola, sin ser ésta institución la única partici

pante en esta actividad, ya que la Secretarra de Educación Pública estableció mi

siones culturales en el ai'lo de 1930, para que recorrieran el pars, especialmente las 

regiones en donde habitan los grupos étnicos nativos, para ensei'larles diferentes as

pectos de la Agricultura y algunos técnicas, toles como horticultura, fruticultura y -

algunas técnicas y susos de materiales que les permitiera mejorar sus labores de cul

tivo. 

Lo Secretarra de Salubridad también ha venido proporcionando asis

tencia técnica agrrcola a través de sus Centros de Bienestar Social Rural. 

El Departamento Agrario, hay Secretarra de Reformo Agraria (que 

antes dependra también de la Secretarra de Agricultura.) a través de sus delegados 
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de promoción Ejidal, en posiciones directas con las ejidos y las autoridades del 

Depto • Agrario • 

Las Instituciones Crediticias, las que anterionnente tenían una -

estructura en la que contemplaba una área de asistencia técnica por p-ofesiona

les especializados paro asesorar a sus acreditados en los aspectos de: organiza-

ción de acreditados, explotación de sus recursos con la tecnología nueva, maqui

naria e insumas necesarios y hasta lo comercialización de sus productos obtenidos 

especialmente el Banco Nocional Agropecuario. Actualmente fu.:_sionado con los 

Bancos Agrícola y Ejidal que dieron origen al Banco Nacional de Crédito Rural . 

El Instituto Nacional Indigenista, organización decentrolizada -

que tiene mas de 25 ai'los que inició sus servicios a los indígenas, estableciendo, 

oficinas en las áreas donde están asentados estos grupos étnicos, dichos oficinas 

en el posado sexenio aumentaron de 20 a mas de 70 actualmente hoy establecidos 

en todo el país 84 Oficinas que se les denominan Centros Coordinadores Indigenis

tas en los cuales se tienen pennanentemente profesionistos que dan servicios a los 

indígenas en los aspectos de: Veterinario, Medicino Social, Agricultura, Economía 

Asesoría Jurídica, y Educación Bilingue. El medio Veterinario y el Ingeniero Agr~ 

nomo desarrollan una verdadero labor de extensión agropecuaria, incluyendo un -

trabajo de Coordinación con otros Instituciones, paro integrar programas especffi

cos en base a los necesidades de los mismos comunidades Indígenas. 
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Desde 190e se establecieron estaciones experimentales, en Ta-

basco, Rro Verde y Cd. Juárez pero fué hasta 1933 cuando la Secretarra de Agri--

cultura, estableció formalmente los primeros campos experimentales agrrcolos, los 

que en 1947 se convertirran en la organización del Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agrrcolas, la cual en 1959 se fusionó con la oficina de Estudios Especiales -

creada por la Fundación Rockefeller, esta organización generó una copiosa i nvesfi. 

gación agrrcola en todo el pars, que actualmente esta a dispocición de los agricul-

tores, pues se tiene bastante material para su aplicación en el agro Mexicana. Ta'!!. 

bién los técnicos del INIA divulgan en sus demostraciones de resultados, en sus CO'!!_ 

pos de experimentación e Investigación, además de que publican material técnico-

escrito con información de las regiones en donde se efectuaron las investigaciones. 

Los Gobiernos de los Estados proporcionaron también un servicio de 

Extensión mediante sus Direcciones de Agricultura pues tienen un Departamento de 

Extensión Agrrcola, que en algunos estados supera en número y eficacia o los ex--

tensionistas federales, como sucede en el Edo. de México, que ha estado a la van-

guardia en lo que respecta a la organización y operación del Servicio de Extensión 

Agrrcola. En el sexenio de 1970-76 se descubrió íntegramente el estado de Méxi-

co con este servicio, iniciando una forma de Organización en la que participaron 

directamente los agricultores, en un programa llamado 11 Planes Rancheros" como 

parte del proyecto "Desarrollo Agrr cola y Ganadero del Edo. de México 11
• El ser-

vicio de Extensión Agrrcola se desarrolló en una área definida, de un grupo de ex--

tensionistas integrados por un medic~eterinario, un ingeniero agrónomo, una traba

jadora social, 4 mejorodoros del hogor rural, y 4 técnicos agropecuarios. 
' 



V.- EXPERIENCIAS PERSONAlES EN PROGRAMAS PROIJJCTIVOS 

Inspirado en el Servicio de Extensión de los Estados Unidos teórica y 

practicarnente el servicio de Extensión Agrfcola en nuestro país no satisface los re

querimientos de asesoría del campesino Mexicano. 

A través de los diferentes períodos gubernamentales y segÚn sea la vi

sión del Presidente de lo República, se marcará lo política a seguir o todo el gabinete 

que lo rodea y por lo tanta al Secretario de Agricultura, el cual traza un programa en 

base o la problemática agrícola del país. Por lo que el servicio de Extensión Agrícola 

ha venido conformandose con diferentes facetos, y un objetivo que en un período de 

mos de cincuenta ai'ios aún sigue vigente. "AUMENTAR lA PRODUCCION ALIMEN

TARIA" mediante la ensei'lanza a los agricultores de prácticos modernos y lo utiliza-

ción de insumas, paro obtener mayores rendimientos en sus cosechas y "Elevar el ni

vel de vida de los campesinos", estosfi'oses con menos o con mas palabras se han ve

nido manejando en mas de medio siglo, pero(Hue ha hecho? Extensión Agrícola y los 

extensionistos para hacer realidad dichos palabras. 

PlAN MAIZ 

El Estado de México es una de las entidades que por situación geográ

fica con la ciudad de México ha venido desarrollando intensamente sus instituciones 

públicos por lo que va a la vanguardia también en el Servicio de Extensión Agrfcola. 

Cabe mencionar que la experiencia vivida en calidad de Extensionista 
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primero y después como supervisor de la zona norte del Edo. en el programa -

"Plan Maíz", encuadrado en la organización del Desarrollo Agrícola y Gana

dero del Edo. de México (DAGEM) en el ai'lo de 1971-1972 ha sido valioso por 

lo que hago mención de ella. 

El DAGEM como su nombre lo indic4pugno para desarrollar las 

actividades Agropecuarias en todos los niveles, estructurandolo de tal manero -

que abarcó los siguientes aspectos: 

. Investigación Agrícola. 

Investigación Social y Económica. 

Organización de agricultores. 

Asistencia técnica agropecuaria. 

Este programa además de que recibió apoyo económico del Gobie_!:, 

no del Estado de México, buscó el financiamiento de las Instituciones Oficiales -

bancarias, así como de los privadas y lo participación de el Colegio de Potsgradua

dos, Aseguradora Nocional Agrícola y Ganadera, Escuela Nocional de Agricultura, 

Guanos y Fertilizantes de México, algunos connotados agricultores regionales co

mo organizadores en la modalidad de los llamados 'P'Iones Rancheros" que se pusieron 

en marcho desde 1970. 

También tuvieron uno importante participación, aunque en menor -

escalo los siguientes instituciones: 
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Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Instituto de Inves

tigaciones Agrícolas, Fondo de Gorantío del Banco de México, ligo de Comunida-

des Agrarias, Asosiociones de pequeños agricultores, Productora Nacional de Semi

llas, el Servicio de Extensión Agrícola Federal y Estatal, Compaila Nacional de -

Subsistencias populares, Recursos Hidráulicos, Comerciantes de fnsumos. 

Los objetivos fueron los de mejorar las condiciones de vida de la po-

blación rural de las 3 áreas de trabajo en donde se desarrolló el plan que abarcó en 

el añO de 1971, 83 Municipios con 424,430 Hectóreas beneficiando a cerca de--

200 mil familias. 

la aplicación del Plan Maíz que se propuso y logró aumentar los ren

dimientos y calidad por hectórea de este grano como un estímulo a los esfuerzos rea

lizados y coordinados de las Instituciones Federales estatales y particulares con los -

agricultores de los áreas mencionados, además logró demostrar la respuesta de los -

agricultores a la organización para la producción. 

Se planteó la utilización de semillas mejoradas en los próximos 3 aí'los 

en la región en el 1er. año del programa se utilizaron maíces criollos. 

1.- AREA DE OPERACION 

El plan maíz en el primer añO se desarrolló en 83 municipios y poro su 

mejor operación se dividió en 3 grandes zonas. 

lo zona 1 correspondía al Valle de Toluca que se subdividió en: Sub

zona norte con 11 municipios al principio, posteriormente se amplió a 17 municipios 

y Subzona sur con 34 municipios. 
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Lo zona 11 en el Valle de México con 32 Municipios y lo Zona 111, en 

el Sur del Edo. de México con 6 Municipios (Veáse mapa del Edo. Cuadro 1). 

El maíz se cultivó en óreas de condiciones diversos de precipitación 

pluvial entre las cuales se consideraron de: Temporal, riego, humedad residual, 

humedad y punto de riego, las tierras de temporal fueron los mas numerosas, el -

rendimiento de maíz que se obtenía antes del plan, ero de 1 246 Kgs ./Ha., en -

que se logró incrementar en 1778 Kgs ./Ha., al finalizar el ciclo agrícola prima

vera Verano de 1971-71 . 

Lo población beneficiada con este programa fué de 1'165,000 habitan

tes en 2 230 comunidades. 

2.- ORIGEN DEL PROGRAMA 

Los Planes Rancheros iniciados en 1970 dieron origen y motivaron pa-

ra la implementación del programa Plan Maíz ya ~e se obtuvo de ellos una va-

liosa experiencia, puesto que los agricultores respondieron a la iniciativa del Pr~ 

fesor Carlos Honk González para desarrollar el sector agropecuario. Los resulta

dos que se lograron, fueron la obtención de altos rendimientos en sus parcelas, y 

el pago oportuno de los créditos recibidos, en base a estos resultados el Plan Maíz 

contempló hacer participar si no a todos si o la mayor parte de los productores te~ 

- poraleros de maíz que radicaran en los oreas que se seleccionaron. 

3.- IMPORTANCIA DEL PLAN 

El Estado de México es esencialmente agrícola como lo manifestaron

los estadísticos de 1970 los que señalan 900 mil hectáreas de temporal, de los ---
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las cuales se sembraban de maíz 500 mil hectóreas anuales representando mas del 

50% de las tierras cultivadas del estado, lo que le permitió ocupar uno de los pri-

meros lugares como productor de maíz a nivel nocional. 

la importancia radica en que mas de las dos terceras partes de los ho-

gares rurales del Edo. dependían del maíz para su subsistencia, además de que la -

concentración demográfica estaba situada en las áreas de selección. El potencial 

que existía de los recursos participantes paro la producción de maíz, fue otro de -

los factores que motivaron la creación del programo, tales como el régimen pluvial 

temperatura, calidad de suelos y existencia de mercados poro los productores hicie-

ron preveer que se podía elevar los rendimientos par Ha. 
·' 

lo experiencia que se había obtenido en el Plan Pueblo constituyó un 

estímulo excelente para la organización y operación del Plan Maíz en el Edo. de Mé-

xico. En aquél programo se demostró claramente que lo producción y los niveles de vi-

da de los pequeflos agricultores se pudieron mejorar en gran parte, o través de los es-

fuerzas bien coordinados q• -e se hicieron entre los sectores institucionales, la inicia-

tivo privado y los campesinos de igual formo operó el programo Plan Maíz, con lo--

variante del apoyo integro del gobierno del estado y la participación de los agricul-

tares mediante los "Planes Rancheros", así como lo indispensable participación del -

Servicio de Extensión Agrícola e Investigación del estado. 

4.- FllOSOFIA Y ESTRATEGIA 

Todas las acciones básicas estuvieron orientadas en 1971 al incremento de 
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los rendimientos de maíz por hectárea, que se obtuvo en lo operación del plan, 

el trabajo se realizó en formo coorcli nodo con todos lo5 sectores participantes, 

lo que proporcionó también uno valioso experiencia. 

El plan se realizó en base o los recursos disponibles y o los institvcio-

nes establecidos oficiales y privados que apoyaron al programa. 

El personal técnico participante fué seleccionado en base a la vi-

sión, el interés, lo motivación que se demostró, previo adiestramiento recibido 

conjuntamente con el personal técnico operante en el estado en los áreas del ---

"Servicio de Extensión" e investigación. 

Los componentes que hicieron efectivo esto estrategia fueron: Lo in-

vestigoción agronómico que se hizo o nivel parcelario y que se trasmitió o los--

compesi nos organizados. 

Lo aportación de 10 millones de pesos provenientes de fuentes de -

crédito públicos y privados con tosas de interés razonables. 

Lo disponibilidad y facilidad para la adquisición de los insumas uti-

lizodos en el plan principalmente fertilizantes y ploguicidos. 

El equilibrio del costo de cultivo y el valor de lo cosecha que se -

obtuvo, lo disposición del Seguro Agrícola y finalmente lo garantía de los precios 

del maíz y su comercialización o lo CONASU PO. 
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En el aspecto de investigación se tuvo el asesoramiento de instituciones 

o nivel internacional como Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo -

(CIMMIT). 

5.- LA ORGANIZACION 

la organización fue de equipo en lo que codo uno de los integrantes, 

canoero y trotó de interesarse hacia el logro de los objetivos del plan, constaba -

de dos pocisiones claves: Comité Ejecutivo paro el Desarrollo Agropecuario del es

todo .con alto jerorqufa institucional para estos asuntos y la que presidia un "Con

sejo Estatal de Desarrollo Agropecuario", asf como la toma de decisiones y con--

venios con las personas que tenfan los puestos de dirección de las instituciones par

ticipantes. El vocal ejecutivo tenfa todo el apoyo del ejecutivo del gobierno del -

estado. 

la otro posición clave estaba en la "Coordinadora Regional", cuya 

labor consistfa en dirigir directamente las actividades en el campo con enlace, en

tre el vocal ejecutivo y los sectores técnicos del programa sobre todo del personal 

de campo dependientes del mando del coordinador. 

6.- OPERACION DEL PLAN 

Los sectores responsables de el cumplimiento de las operaciones del -

Plan M afz en 1971 fueron tres • 

Sector lnstitucional:oficial y privado, cuya participación consistió 

en proporcionar: créditos, disponibilidad de insumas, mercadeo de los productos -

cosechados, ase~romiento de cultivos, etc. 



60 

Sector Técnico.- Se responsabilizó en el primer año, de iniciar: Inves

tigación de la tecnología que se requirió y que permitió aumentar la producción de 

maíz, investigación técnica agronómica de otros cultivos, difusión de tecnología

ya generada por otras instituciones, inició la evaluación económica social, media!! 

te una encuesta base en áreas seleccionadas, donde operó el Plan Maíz, capacita

ción a los elementos seleccionados para incorporarse a ese programa en el área mis

mo del Plan Puebla y establecimiento permanente, con el personal técnico de dicho 

plan. 

Sector de Agricultores.- Se aprovechó lo organización existente que fu!! 

donaba, desde 1970 a troves de los "Planes Rancheros" y efectuandose una promo-

ción en los áreas seleccionados para lo organización de mayor cantidad de campesi

nos que participaron en el programo. 

El personal de Extensión Agrfcola del Estado tuvo una participación de-

finitiva, pues además de que mantuvo una estrecha coordinación y comunicación 

en la mayoría de las zonas ,fueron los que conjuntamente con los jefes de los "Pla

nes Rancheros" organizaron y asesoraron tecnicamente o los campesinos participan

tes del Plan Maíz. 

Al termino de las siembras temparaleras de maíz en todo el estado, se -

efectuó uno pequeña evaluación, para conocer los avances logrados obtenienclose -

datos satisfactorios (ver los cuadros anexos 2,3 y 4), que se utilizaron como marco 

de referencia de lo superficie cultivable en el estado con la superficie sembrado de 

maíz en ese ciclo agrícola, lo probable producción y su valor así como los áreas de 
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trabajo en las zonas seleccionadas, la superficies totales y parcialmente otendi

das, la superficie cultivada por las organizaciones de los Planes Rancheros, el -

crédito operado y supervisodo en algunos microáreas independientemente de los -

créditos concedidos por la banca oficial. 



----------

AVANCES PLAN MAIZ 

Cuadro de Comparación 1971 

CONCEPTO SUPERFICIE 

Superficie Cultivable en 719,680 Has. 
el Estado. 

Superficie Sembrada dé 590,000 Has. 
marz. 

CUADRO 1 

PORCENTAJE 

100% 

82% 

Producción de Marz. 855,500 Ton. Valor $804'170,000 65% 

CUADRO 

AREAS DE TRABAJO PLANMAIZ 

ZONA SUPERFICIE TOTAL 
de Riego Temporal 

52,480 178,880 231,260 

11 3,480 121,850 125,330 

111 1,190 70,200 71,390 

57,150 370,830 427,980 

72 Municipios, 2 230--Comunidades, 1 '165,000 Habitantes. 

2 



CUADRO 3 

AVANCES PLAN MAIZ 

Asesoramiento Técnico Agrrcola 

ORGANIZACION SUPERFICIE Agricultores TOTAL 
PARTICIPANTE. Parcialmente Totalmente Beneñciados Sup. Has. 

Atendida Has. Atendida. 

Almoloyo de Juórez 2 000 1,500 2,000 
T enango del Valle 6 000 3,000 9,000 
Chapingo 11000 2,500 7,820 13,500 
Servicio de Extensión 15 000 10,000 12,200 25,000 
Banco Ejidal 8 000 4,000 8,000 
Banco Agrrcola 4000 3, 000 4,000 
Planes Rancheros 15,600 4,110 15, 600 

SU MAS 46,000 2~,100 35,630 74,100 

CUADRO 4 

DISTRIBUCION DE CREDITO 

G~UPO 
BENEFICIADO 

Almoloya 
Tenango 
Temascalcingo 
Jocotitlón 
Villa Victoria 
Sn. Miguel Tenachtitlan 
Extensión Agrrcala 
Chapingo 

TOTAL 

1 M P O R T E $( M 1 L E S ) 

5,531 .o 
710.0 

1,093.0 
259.0 
271.0 
113.0 

11183.0 
810.0 

9,970.0 



62 

7.- MI PARTICIPACION 

a) Descripción de la Subzona .-

Una vez adiestrado en el área del Plan Puebla, me incorporé como 

técnico adjunto en la subzona Norte del Valle de Toluca la que abarcaba, en 

principio por 17 Mpios. (cuadro 5) asentados en pequeños y grandes valles, -

cuenca de riego del ri'o Lerma y un potencial acuilero importante,predominan

do la pequeña propiedad de la tierra con predios muy pequeños 

Debido a la climatologi'a existente en la región se cultivaba mai'z -

de temporal predominantemente, en menor escalo con riego del ri'o Lerma en el 

Valle de Temascalcingo, la de punta de riega con pequeños bordos que repre-

san las aguas de lluvia de temporal y de pozos. Las helados son mas frecuentes -

en esta área que en el resto del Valle de Toluca. 

La promoción y organización lo ejecutaron EIComité Regional en--

cabezado por el Prof. Maximino Montiel Flores, diputado por el Distrito de --

Atlacomulco y del cual fui' auxiliar, estos comités se crearon en el ai'IO de 1971 -

para facilitar lo operación del programa y un control mas eficáz de los ogriculto-

res. 

Estructura del Comité Regional. 

Coordinador Regional 

Auxiliar del Coordinador 

Delegados de Extensión Agri'cola de lo Región 

Auxiliares de los extensionistas 



CUADRO 5 

AREA DE LA SUBZONA NORTE DEL VALLE DE TOWCA 



Autoridades Municipales 

Jefes del Plan Ranchero 
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Auxiliares de los Jefes del Plan Ranchero. 

Los jefes de Plan Ranchero en lo mayoría de los cosos percibían un suel

do pagado por el gobierno del estado con características de:copocidod e intención de 

desarrollar su colectividad, conocimiento de lo región, buenos relaciones con los og':!_ 

cultores participantes, solvencia moral y económico, Influencio sobre los campesinos

de su comunidad, conocimiento de lo agricultura. En principio los actividades que de

sarrollaron en el Plan Maíz fue de: Organizar o grupos de agricultores de la zona de

su jurisdicción, promovieron y solicitaron créditos de ovio, para los grupos organiza-

dos o los fuentes de crédito disponibles, detectaron problemas de su región y los cana

lizaron al coordinador regional. 

Establecieron uno coordinación y comunicación estrecho con el delegado 

de extensión Agrícola poro tomar desiciones conjuntamente, algunos jefes de plan ro~ 

chero se nombraron al azar, mostrando poca atención hacia su cargo y en algunos co

sos, eran autenticas caciques, que explotaban a los campesinos, aceptaban el cargo

por política y atención al gobernador. 

La organización de los grupos participantes en Plan Maíz se efectuó por

los extensionistas y los Jefes del Plan Ranchero. 

b) Crédito y operación.-

EI crédito operado lo promovió el vocal ejecutivo utilizando un sistema 
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de operación eficáz y dinámico consistente en que solamente se entregaron minis

trociones poro fertilizantes y ploguicidos para no endeudar o los campesinos y ga

rantizar lo recuperación, (veose el costo promedio de los insumas recomendados -

cuadro 6). lo regularización predio! que el gobierno del estado emprendió facili

tó lo obtención de documentos bósicos que requería el banco, aunque en la moyo

río de los cosos cuando el pequeño agricultor carecía de su título de propiedad se 

convenía en otrogorle crédito, con lo condición de que tramitara lo obtención de 

su título de propiedad. 

Mediante un escrito pugné por establecer los canales de comunica

ción del vocal ejecutivo, Coordinador del Plan Maíz hacia el Coordinador regio

nal y comités regionales, así como uno interelación libre de recelos de los ele-

mentos del equipo técnico participante, se sugirió uno polrtico de puertos abier

tos poro con los técnicos de nivel medio así como a los de todos los niveles. 

lo atención y asesoría técnico se efectuó en base a la organización 

que ya tenía establecido el Departamento de Extensión Agrícola, con modificacio

nes y agregados por el incremento de lo superficie atendida. Para el área de la -

subzona norte se comisionaron siete agrónomos extensionistas que atendían deter

minado área con subdivisiones de lo mismo poro mejor operatividad (veóse cuadro 

7), el extensionisto agrícola se auxiliaba con técnicos Agropecuarios capacitados 

durante seis meses para atender o los grupos organizados. 

e) Evaluación. 

Se efectuó en principio una encuesto base que definió lo situación s~ 



CUADRO 6 

PLAN MAIZ 

Importe de insumas por Hectárea- promedio 

FERTILIZANTES ( 100-60-0) 

5 00 Kgms • de su 1 fato de amo ni o 20 .5% 

a$ 690.00 Ton. (Atlacomulco) $ 345.00 

300 Kgms. de superfosfato simple 200,.6 

a $ 485 .00 Ton. (Atlacomulco) 145.00 
$ 490.50 

PESTICIDAS 

25 Kgms. de Aldrín a $ 2.00 c/u $50.00 
1 Kgm de Gesaprit'n 65 .00 
1 Kgm. de 2-4D- Amina 18.50 
1 Litro de Perfecktion 65 /JO 198.50 

$ 689.00 



MUNICIPIOS 

Temascalcingo 

Aculco 

AcGTtbay 

Polotitlan 

Atlacomulco 

El Oro 

Son Felipe del Progreso 

lxtlahuaca 

Jocotitlán 

Morelos 
Jiquipilco 

Villa del Carbón 

Timilpan 
Jilotepec 

Soyaniquilpan 

Chapa de Mota 

Villa Victoria 

CUADRO 7 

AREA DE INFWENCIA DE LOS DELEGADOS DE EXTENSION 
AGRICOLA QUE ESTAN DENTRO DEL NORTE DEL ESTADO -
DE MEXICO Y QUE PARTICIPARON EN EL COMITE REGIO-
NAL DE D.A.G.E.M. 

NOMBRE DEL No. DE JEFE DEL 
EXTENSIONISTA ZONAS PLAN RANCHERO 

Fernando Vilchis 4 Prof. Luis Caballero 
David Roldón 
Secundino Torrijas Q. 
ROQeilio Valdez Garduno 

Fernando Fernández 4 
Ditrich. 
Fernando Fernández 8 Roque Peno Arcos 

Filadelfo Soto 
Juan Mondragon 
Farael Peno y Peno 
Juan Martínez 
Ricardo Navarrete 

Fernando Fernández 2 Herminio Sánchez 
Felipe Romero 

Fernando Vilchis 4 Alfonso Valencia M. 
Ragelio Caballero R. 
Rosendo Monroy 

3 Gregaria Mercado Flores 

Francisco Tamoyo V. 7 Wenceslao Rangel 
(1) 

Rodal fo Hernández 2 José Valdez 
Florentino Hermenegildo 

Rodolfo Hernández 4 Alfonso Tellez González 
Lino Cárdenas 

3 
3 

Modesto Medi na 4 Sin nombramiento 

lng. Ernesto González 2 
lng. Ernesto González 3 Rogelio Sánchez Chávez 

Encarnación García García 
Norberto Miranda Reyes 

lng. Ernesto González 3 Angel López Jiménez 
Pracopio Benito Hernández 
Bernardo Trujillo Hernánde 

lng. Ernesto González 2 Vicente Miranda 
Coyetano G • Romero 

José Cruz Valenzo 10 Sin nombramiento 

TOTALES 

OTAL DE 
~ONAS EN 

L AREA. 

4 

4 

8 

2 

4 

3 

7 

2 

4 

3 
3 

4 

2 
3 

3 

2 

10 

68 
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cial, económica y cultural de las agricultores del área. 

En las meses de octubre-noviembre de 1971 se realizó una evaluación 

de cosechas en las predios de las participantes del programo, por técnicas especia

lizadas exprofesamente adistradas y el Centro Internacional de Mejoramiento de -

Marz y trigo pues fué un aspecto vital conocer, la magnitud y el sentido en que se 

operaron las avances y cambias en las partes integrantes del Programa del Plan Marz 

en el ciclo 1971, aun que se inició esta evaluación desde el mes de junio, sus ob-

jetivos fueron las de obtener informaciones de alto grado de presición. 

La evaluación de cosechas que se efectuó permitió detectar 1 por las sec

tores participantes en el programa cual o cuales fueron los lineamientos de operación 

mas eficientes y cuales fueron los que hubo que eliminar para la mejor marcha del -

plan, además de que permitió replantear estrategias, preveer la necesidad de recursos 

físicas para la comercialización de las cosechas que se previeron y obtuvieran en el -

ciclo de 1971 • 

Las objetivas de la evaluación que se hizo fueron: rendimientos por hec

tórea que se obtuvieron en el año de inicio del Plan Marz, las niveles de producción 

de las agricultores del área en general, el incremento obtenido entre las practicas -

tradicionales y la nueva tecnologra aplicada, cuales fueron las factores o limitantes 

en la ejecución del programo. Se estableció con esta evaluación la base de rendi--

mientos par hectárea para que año con año se pueda conocer objetivamente las avan

ces de producción a nivel estatal, midiendo inclusive las efectos de las factores cli-
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máti cos sobre la producci6n . 

Se siguieron los moldes y la experiencia del Plan Puebla en la evalua

ción de cosechas s~midió, en la evaluación de siembras la participación en el pro

grama de el Servicio de Extensión Agrrcola, los Planes Rancheros y el Programa de 

altos rendimientos (aplicado en el área de influencia de Chapingo), obteniendose al 

final del trabajo de medición una imágen cuantitativa de la eficacia de cada una de 

estas modalidades, resultados que se tomaron como base para los lineamientos que se 

aplicaron para el ciclo de 1972. 

d) Resu 1 todos • 

Los resultados de esta evaluación se reportan en los cuadros 8,9 y 10, -

el cuadro No. 11 nos reporta la superficie que se atendió totalmente en todos los as

pectos y el número de agricultores participantes, lograndose un aumenta considera-

ble, tanto en rendimientos unitarios por hectárea, como en la producción total. 

e) Organización 1972. 

Al concluir el ciclo agrrcala de 1971 se procedió a evaluar los resulto

dos del mismo y a preparar la promoción para la recuperación del crédito y elaborar 

la programación para el dcloagrrcola de 1972-72 para lo cual se efectuaron las si

guientes actividades: 

1 .-Se planificó ampliar las áreas de trabajo que operaron en 1971 a-

200 mil hectáreas mas. 

Para lo que se inició con el coordinador Regional, un recorrido por la 
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zona norte del valle de Toluca, en 21 municipios, efectuando reuniones a nivel Mu

nicipal con asistencia de los Jefes de Planes Rancheros de la región en donde se pla~ 

te6 la continuación del programa y al mismo tiempo conocer los recursos, tierras, cul

tivos principales (de temporal, riego, humedad), praderas, disponibilidad de agua, bo

degas, uso de semillas utilizadas, fertilizantes, asr como los problemas y peticiones q .. e 

plantearon los campesinos lo que permitió tener una información mas rápida y de fuente 

directa para efecto de la planeación y organización para el programa en 1972. 

(Ver relaciones de Jefes de Planes Rancheros). 



CUADRO 8 

ZO!rA I V!.LL!: DE TOLUCA 

SUPERFICIE COSECHADA REUDIMIENTOS PRO!lUC. 
MUlfiCIPIO RIEGO TE!o!PORAL TOT,\L RIEGO TDIP. TOTAL· 

HAS. HAS. HJ\S. KGl1S ICGMS TONS • 

T o t a 1 e e 50o38o 177,430 227,810 1792 1425 343,037 
Prom. ]~06 

SUE-ZONA NORTE 34,340 89,850 124,190 1748 1373 183,432 
Prom. 

·1·- Polotitlán 4,000 4,000 8,000 1,500 1,100 10,400 
2.- Aculco 6,600 e,soo 15,100 1,500 t,ooo t6,400 
3.- .'.c~mbay 1,500 6,500 8,oco 1,600 1,100 9,550 

. 4.- Tem:u;calcin¡;o 5,000 5.100 10, tOO 1,900 1,400 16,640 
5.- Atlacomulco 3,100 8,ooo 11 1 100 1,800 1,500 17,580 
6.- Timilp::m 40 9,250 9,290 1 ,8oo 1,400 13,022 
1.- Morelos 400 3,000 3,400 1,400 t,ooo 3,560 
8.- Jocotitlán 2,900 9,100 12,000 1,900 1,500 19,160 
9.- San Felipe del Progreso 2,900 23,000 25,900 1,900 1,500 40,010 

10.- Ixtlahuaca 5,200 10,000 15,200 1,900 1,500 24,880 
1]._- JiguiJ2ilco 2,100 J 1 ~oo 6 1100 - 1¡900 1.!5.0Q ..J_Q.~ 

SUll-ZOUA SUR 16,040 87,58Q 103,620 1885 1477 159,605 
Prom. 1 o 

12.- V. V~ctoria 2,8oo 16,000 18,800 1,900 1,500 29,320 
13.- Almoloya de Juárea 4,560 15,000 19,560 1,900 .t,500 31,164 
14.- Temoaya 2,000 5,500 7,500 1,900 1,500 12,050 
15.- V. Cuauhtemoo 
16.- Xonacatlán 1,000 1,700 2,700 1,800 1,300 4,010 
17.- Lerma 270 5,000 5,270 1,900 1,500 6,013 
16.- Toluca 3,000 10,000 n,ooo 1,900 1,500 20,700 
19·- 7.innoantopeo ,,ooo 3,500 4,500 1 ,aoo 1,500 7,050 
~o.- <:n.lima.vrt. 300 3,700 4,000 1,900 1 1 'j00 G, 1?0 
21 .- ~'on"n¡;o del Vn.llo 3,400 3,•100 1 1 'j00 5,100 
22.- Tlunquiatenqo 6,500 6,500 1,500 9, 750 
2).- Jnl:o.tl.,co 1,600 1,600 _1,400 2,240 
24.- Ocoyoaoao 2SO 3,500 3,750 1,800 1,200 4,650 
25.- l·!ctepeo 400 4,200 4,600 1,900 1,500 7,060 
26.- •\lmoloya del Rio 650 650 1,500 975 
27.- Atizapán 120 650 710 1 ,aoo 1,500 1 '191 
28.- Capulhuo 850 850 1,500 1,275 
29.- Mexicaltzingo 50 950 1,000 1 ,9()0 1 ,sao 1,520 
30,- Rayón so 950 1,000 1,900 1,400 1,425 
31.- San Antonio la Isla 50 950 1,000 1 ,!)00 1,400 1,425 
32 .- San :.rateo •' tenco 140 1 ,soo 1,940 1,900 1,400 2,786 
33·- Texcalyacac· 280 2:lO 1,200 336 
34·- Chapultepeo 50 900 950 1,900 1,500 1,445 



CUADRO 9 

ZONA 2 VALLE DE MEXICO 

SUPERFICIE COSECHADA R!!:IDU!IE::TOS PRODUC. 
J.IUNICIPIO RIEGO TEMPORAL 'TCT/,L RIEOO TEMP. TOTAL 

H.~S. lL\S. HAS. JC(l!.!S KGHS TONS. 

S u m a s 3,480 121,750 125,230 1666 :1.2~==158,737 
Prom. 12 3 

1.- Temn.scalapa 300 8,500 8,800 1,700 1,100 9,860 
2.- Tecamac 7,500 7,500 1,200 9,000 
3.- Axapuxco 10,000 10,000 1,400 14,000 
4.- Nopaltepeo 4,500 4,500 1,100 4,950 
5.- Otumba 200 6,500 6,700 1,600 1,200 8,120 
6.- Teotihuaoan 300 4,500 4,800 1,700 1,200 5,910 
1.- Ecatepeo de }lorelos 2,500 2,500 1,100 2,750 
8.- Ateneo 200 2,500 2,700 1,700 1,200 3,240 
9.- Acolmnn aoo 4,700 5,500 1,700 1,200 7,000 

10.- Tepetlaoxtoc 100 2,250 2,350 1,700 1,200 . 2,870 
11.- Texcoco 115 8,ooo 8,175 1,800 1,400 11,515 
12.- Ixte.paluca 200 6,,oo 6,700 1,600 1,100 7,470 
13.- Chalco 7,000 7,000 1,400 9,800 
14.- Tlalmanalco 2,250 2,250 1,200 2,700 
15.- 1\mecamcca 100 5,000 5,100 1,600 1,250 6,410 
16.- Atlautla 3,600 3,600 1,400 5,040 
17.- Ecatzingo 1,900 1,900 1,400 2,660 
18.- Otumba· 1 3,000 . 3,000 1,400 4,200 
19.- Tcpetlixpa 2,000 2,000 1,400 2,800 
20.- Juchitepeo 8,500 8,500 1,400 11,900 
21.- Tenango del Aire 1 ,soo 1,500 1,400 2,100 
22.- Temamatla 100 750 850 1,600 1,100 985 
23.- Los Reyes la Paz 1,850 ,,850 1,100 2,035 
24.- Chicutla 150 1,600 1,750 1,700 1,200 2,175 
25.- Chicoloapan 1 ,80o ,,8oo 1,300 2,340 
26.- Chiconcuao 75 750 825 1,Boo 1,400 1 '185 
27.- Chimalhuaoan 340 2,000 2,340 1,600 1,100 2,744 
28.- Papalotla 500 500 1,300 650 
29,- Snn Nnrtín Piramides 3,500 3,500 1,200 4,200 
30.- Tozoyuoa 100 1 ,aoo 1,900 1,700 1,100 2,150 
31 .- Ayapnmpo 340 2,500 2,840 1,700 1,200 3,578 
32.- Cocotitlán 2,000 2,000 1,200 2,400 



ZONA SUR No. 3 

SUPERFICIE COSECHADA 
MUNICIPIO RIE'"..O TE:fl'ORJ.L . TOTAL 

HAS. HAS. H.'.S. 

S u • as 1190 70,200 71,390 

1.- Sto. Tomás de los Platanos 1j0 3,500 3,650 
2.- 01;ozoloapan 2,500 2,500 
).- Zacazonapan 140 1,200 1,340 
4.- Tejupilco 16,000 16,000 
5·- Amatepeo 13,000 13,000 
6.- Tlatla;ya 900 34,000 34,900 

RE:>Ul.Ulf 55,050 369,380 424,430 

Zona I Valle de Toluca 50,380 177,430 227,810 

Zona II Valle de 116ldoo ),480 121,750 125,230 

Zona III Sur 1,190 70,200 71,390 

Estado de )16xioo ao,ooo 510,000 590,000 

Resto del Estado 24,950 140,620 165,570 

CUADRO 10 

REJIDUIIE:l'l'OS PRODUC. 
RIECO 
KG!·iS. 

1876 
Prom. 

1,8oo 

1,800 

1,900 

1786 
Pro m. 

1792 
Pro m. 
1666 
Prom. 
1876 
Prom. 

1778 
Prom. 

1762 
Prom. 

TE:o!P. TOT/,L 
Y.GMS. TONS. 

1486 106,562 
1493 

1,400 5,170 
1,500 3,750 
1,400 1,932 
1,500 24,000 
1,200 15,600 
1,600 56,110 

1381 608,336 
14JJ 

1425 343,037 
1506 
1256 158,137 
1263 
1486 106,562 
1493 

1369 840,747 
1425 

1340 232,411 
1404 



CUADRO 11 

PLAN MAIZ 

SUPERFICIE TOTALMENTE ATENDIDA 

SUPERFICIE NUMERO DE--
HECTAREAS AGRICULTORES 

Totales 35100 10 630 

Planes Rancheros 15 600 4 110 

Area 11 Chapingo 2 500 820 

Extensión Agrícola 17 000 5 700 



~lJNICIPIO 

Ao11mba;y 
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" 
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ORGANIZACION SUBZONA NORTE ZONA 3 

RELACION DE JCFJ;S DE PLIUl~ RANCht:aOS Y REPRESE!ITt.:l'.l'LS 
DE CO!;;tJNICADES,D3 LOS l·!UNICIPIOS D;;;r. NORTE DEL ESTADO 
DE ¡.¡¡;:x¡co. 

COKI'l'E REGIONAL - PLAN NAIZ - DAG~~. 

JEFE DE PLAN RANCBERO COI·!UNIDADES REPrtES E:l'i.' A liTES 

¡ Roque Peña Arcos ·t.a La511Da Moiil6a V"lencb 
llocto " " 
sn. Mateo " " 
Catanohi " n 

2 ·nladelf'o Soto La Soledad Pablo llicoláa 
Pueblo llu3vo Lorenzo V~lencia 
Timadexe . " " 
El Carrito Prieto " 

,. 

3 Juan Jlondragdn Detiña Carlos Serr~no 
Dong4 " " 
Las Aranas n " 

4 Rafael Peña 7 Peña ,/ La Caridad Maolovio Ru!z 
Sno Idelf'onso " " 
Pathe " " 
Beshpe Crisp:tn M pez 
Hbndig.i " " 

5 Ric~rdo Navnrrete / La Venta Floyll!n Riv~s 
sn. Juanioo Salvador Olmos 
sn. Nicolás " ". 
Doshi " " 

6 ~tad6 Román CoUn 
TierraS' :Blancas " " 
Los Pil~ree " " 
Las Arenas " " 

T Kerlindo Con~4lez 'BQvini Dáulaao Polo 
Dataje " " 
Ganzda " " 
Toto " " 

8 Barranc~s Pedro González 
Buana Vista " " La Huerta " " 



U U NI c·¡ PI O 

Aculco 

" 

11 

" 

Atlacomulcc 

- "2 -

REL.\CI011 n;;: Jzro'rn DE PLt,:~~;; RAll"CID.:nOS Y REPRrnEl1TAllTI:S 
Dl': COl·IUliiCADES,DE LOS MUNICIPIOS D~ NORTE .DEI. E>'i'ADO 
DZ HEXICO. 

CQl.;:[TE REGIONAL - PLAN I·L\IZ - DAGEi~. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

.J"EL?E DE PLAN RAl1CHERO COI·!UNIDADES REPRE> E!!T All'TES 

Javier. Peralta vi 

Arnulfo P4rez · ,/ 

Santos Monroy 

Raymundo Mondrág6n 

Al~onso Valencia 

Ro~elio Caballero 

Gunyo 
Juri~a 
Bañe 
Santa Ana 
Santa Mar:l:a 

Javier Peralta 
Ilenito Padilla. 
Jesds Reaendis 
Nicandro Padilla 
Albino Obreg6n 

Arrollo Zarco ,- Arnulfo P4rez 
Ej •.. sn. Mari:r:n Jospe Miguel SanUae;t 
El Azatran Lucio l(arUnea 
Barrancas Jos4 Toral 
Fbnd4 Cecilia Padilla 

La Soledad 
Lema de Buena V. 
Les Ailes 
San JercSnimo 
El Tixhiño 

La ConcepcicSn 
Sn. Lucas 
La Estancia 
El Rincon 
Cotradia Grande 

Santos Monroy 
Cecilia Gonzdlez 

· Bonifacio P6rez 
Pedro Bautista 
RamcSn P4rez 

· Raymundo !.londra¡:cSn 
Herculano Ma.rÍ:r:nez 
Gregorio Craz Ferrer 
Isidro Diaz 

Manto del R:l:o Anastaoio de Jesds 
~o oh:[ Pedro · Yaliez 
Sn. Juan de los 
Jarros 
Shomej6 
Lanzadas 
Carrito Colorado 
Tierras Blancas 
Sne Lorenzo Tla- : 
ootepec 
Bombateri 

Cuend4 
llanto 
El Rosal 
Ejl. Cal'lllen 
El Porvenir 
T~U 



~ U li-'I C I P I O 

AUU6muloo 

n 

Chapa de Mota 

El Oro 

- 3 -

RBLACION D:l! .TEFES DE PLAN-'!> RA.<'iClreROS Y RE?R:n::a:NTA:IT:::S 
DE COi.nnliCADES 1D:3 LOS IDINICIPIOS D:;L NORTE DEL ESTADO 
D:S J.iE.UCO • 

COUITE REGIONAL - PLAN I:AIZ - DAGE:.t. 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

JEFE DE PLAN RANCHERO CO!IDNIDADES 

Roacllo lonro;r Crua S, Pedro del Roo~l Octavio de Jeads 
S. Feo. Chalohihu~ 
pan - Antonio Nuñez 
Atotoniloo Francisco de la Cru: 
Distrito Riego 
Atlacomulco Teo.doro Sudrea 
Sn, Antonio -
Dlch:l:si Vic\or Ru!z Reyes 

.Gregorio Mercado 

Vicente Miranda 

Santiago Aoaitzi 
la pan 
Pueblo Nuevo 
f.lasd4 
Yondejé 
El Salto 

Tenjay 
La Esperanza 
Shcñe 
La Lema 
Dentey 
Ejido Barajas 
Maoabaca 
La Cabecera 

La Ladera 
Ejido Dongu 
sn. Juan Tuxtepec 
Ejido Cadenqui 

· Felipe Jeads Mercado sn. Nico14s 
La Ncpalera 
Ejido Sgo • Ox
tempan 
sn. llicolás el 
Oro 
Tultenango 
Agua Dlcondida 

Radl Varsaa Chaparro El Gigante 
Sta. Rosa 
Pueblo de Sgo. 
Sta Cruz 

Caledonio Sánchez 
.. lt 

Gregario Cruz 
" 11 

Francisco Gcnzález 
Francisco Sdnchez R. 

" " .. 
Vicente Mirando. 

JosA l~rt:[noz a. 
Celestino Legorreta 

Anaatacio L6pez s. 

Policarpio Urib• 
Aguat:[n "'oto 
Galdino Mercado 

Angel Torrea 
Sim4n F.stoban R 
Juan Gonzdlez ~ruz 
Jod l•larfn 



U U N I C I P I O 

El Oro 

" 

IxU~uaoa 

11 

" 

" 

- 4 -

RELACION n::: JEFES DE PLA;¡;:;:; RAli"CHt:ROS Y RE?RESEifl'ANTiiS 
DE COi.WNICADES,DE loQS l·!IJNICIPIOS DEL NORTE DEL ESTADO 
m: ¡.;z:u co. 
COl~'l'E REGIONAL - PLAN UAIZ - DAGEI~. 

2 

3 

l 

2 

3 

4 

JEFE DE PLAN RANCHERO COl·!IJNIDADES REPRESEli!i'AliTES 

Adrian Ram!rez Torres 

Josd Valdez ./ 

Flor!3ntino 
gildo 

Josa Valdez 

Jod Valdez 

Hermene-/ 

Santa Rosa de Gpe. Eleuterio Garc!a 
Cerro Llordn · 3oe~ Antonio Oarofa 
Presa Brockman Francisco Márques 
Col Cuahutemoo Venturo S4nchez 

Tapaxco 
La Jordana 
La l·!agdalena 
La Conopeci.Sn 
Pueblo lluevo 
Upez Jfateos 
DÓtegiare 
Venta del Aire 

Snta. Ma. del 
·Llano 
Sn. l!artolo del 
Llano 
LO. Pur!sima 
La Cabecera 
Sn. Joaqu.!n 

Sn Cristobal 
La Cozicepoi.Sn 
Jalpa de los Baños 
Jalpa de Dolores 
Sno Antonio 
Sn. Pablo 
sn. Pedro 

sn. Juan 
El Rinc6n 
Su. Ildetouo 
sn. Mateo 
Santo Dominso 
sn. Ipao:l.o 

Boxipe 
lA Ladera 
;~anta Ana 
San Azadrls 

Josd Gonz4lez Mtez. 
l•liguel Garc!a ~!creno 
Jo Guadalupe Moreno 
Felipe l•fart!nez Lc!pe~ 
Manuel Flores L.spez 
P. HipoSli to Sl!nchez 
Panulcio loreno Glez. 
Feliciano Ru!z Glez. 



}tUNICIPIO 

I:rilahu.aca 

" 

Jilohpeo 

n 

n 

Jiqu1p1loo 

n 

- 5 -

RELACION D3 J.r;:Fg) D:l: PLAlCS RAUCH'Ei!OS Y REPRESEr:TAll'l'ES 
DE COl.nJNICADES 1Dli: toS l·ruNICIPIOS DEL NORTE DEL ESTADO 
DI: liEXICO. 

COMI'l'E R!XliONAL - PLAN MAIZ - DAGEi·lo 

ZONA 

4 

5 

l. 

2 

3 

1 

2 

JEFE DE PLAN RANCHERO COl·ruNIDADES 

José Valdea 

Josd Valdez / 

. Ro![!!liO Sj(nchez Chávez 

J. Encarnaci&n Garc!a 

Norberto Miranda R. 

Pedro Carmen Ram!rez 

Pedro Silva 

San J.!i.guel 
Doloreo &cyejcJ 
Concepci&n Enyejé 

iloxini 
San Francisco 
San Lorenzo 
San Jer&nimo 

Dexhicho 
Coscomate 
Jilotepec 
Las Uanzanas 
Dexeni el Alto 
Daxeni el Bajo 
Las Huertas 
San Pablo 
El Banco 

Xhixhata 
El Fresno 
El Di visad ero 
San Agustfn 
Buena Vista 

Canalejas 

Loma de l·lalacota 
sn. llartolo Oxot2, 
Ut14D 
sn. Felip3 Santiago 
Ejido Buenos Aires 
El ~itio 
Loma Hidalgo 
Rancho Alel>l'e 
Dolores Amarillas 
Loma Vicente Guerrero 
Ejido Hostejd 

l!oximo 
San Francisco El 
Alto 
San ~tonio Ni81ni 
Santa Crua 



U U NI C I P.I O 

Jic¡uipilco 

Jocoti t Un 

n 

" 

" 

RBLr,CION DZ JEPSS DE PLIJI~3 RANCm:ROS Y REP.RESENTANTES 
DB COi·~•Ji:ICADES,m: LOS l·lUNICIPIOS DEL NORTE DEL ESTADO 
DE J.iEXICO. 

ESCUfl:\ DE AGRICUHU~ 
BIBLIOTECA 

COIJITE REGIONAL - PLJ.N I~IZ - DAGE:'!o 

1 

2. 

3 

4 

JEFE DE PLAU RANCHERO COI·!UNIDADES REPRESE:ITAliTES 

§leuterio Gpnzdlez D. 

Angel Dur~n Urbina 

Alfonso Tfllez·G1 

. 

Ejido Piloto 
Ejido Mafli 
Ejido Jiquipilco 
Propiedad JiquiPLloo 

Cuajomuloo Fau~tino Hernández H. 
Tenoohtitl4n Nof !olonroy Wpez 
Caro 
Citandeje 
Casandeje Feo. L6pez Ao 

llndarf . Fidel Cruz Crua 
Mavord 
Zi:f':f'ar:E Jo Jesds Segundo ~. 
Zaoualpan 
Villaje Siaadn Sotelo 
La~ Anima~ 
La Venta 
San Joaqu:En 
JoooUtl4n 
Teaoaque 
Sqn Juan 
San Agust:[n 

Noco14s Ldpez Gtez. y/' Los Reyes Francisco Flores M. 
Chejf Francisco Nieto Fo 
ProVidencia 
Me ,fe Luis J!ontiel Monro:r 

Heriberto Melina Ko Santiago Teohe . .FlorenUno Cañas x. 
(y sus 8 barrios) 

San Bartolo Morelos 1 Rubén Su4rez Morelos · Dionisio Lira 
Alejandro Plazq 
:EBteban Hipólito · 
J. Isabel Zaracosá 
Josd serrano 

" " 2 

sn. Gregorio 
sn. Marcos 
Xinte 
Sn. ~tonio 

sn. Sebaa1i14n 
Santa Clara 
La Epi:f'ania 
Santa Crus 

Facundo Caro:Ea 
.Angel Miran~ 
Joaf llonro:r 
Arnulfo Xe:roado 



UlJNICIPIO 

- 7 

RELACIC~: D~ JZFJ!S DE PLilU:'~> Rt.1:Ch"TilCS Y RZ?RESE:l'i'J.ll'i':,S 
Dl': COlWNICADJ!S 1 D::!: LOS l·IUNICIPICS D:::L NORTE DEL EST/,DO 
DE l<EXICO. 

COJ.II'rE REGIONAL - PLAN 1Li.IZ - DJ.G'Ei·Io 

.JEFE D>;: PLAN RANCHERO cor.nnHDADES 

sn·. Bartolo Morolos 3 p e 1 e' 1 1 mi:o . Tlalpajahuilla 
á..i:íi~ • .)Y,,¡, ... :...: ¡.¡..,.,;,: 

Mauro !·lejía J.lontds 
de Oca 

Poloti tlda. 1 

n 2 

Sn. Felipe del Progre-
so 1 

Mal acota Gilberto Ordoñez 

Herminio Sánchoz ..,/" Poloti tlán Sans<$n Garc:l:a 

Felipe Romero 

Wenceslao Rangel 

Celayita Guillermo ~~nchez 
Sn, Uicoll1s de 
los Cerri tos ,\le jo 01 vera 
Alamo l•lanuel EGcamilla 
Sn. Antonio el 
Viejo M4ximo Uribe 
San Antonio EBco-
bedo Priciliano Dcrant~s 
Tache Tomás Cambero 
Sn. ''ntonio Po-
lotitlán Heladio Callejas 

Ehcinillas 
sn. Francisco 
Roano 
Ehsimi 
El Carrizal 
san. Isidro 
La Nave 

Ejido Cabecera J, Carmén Ruíz M. 
Palmillas Felix Tapia 
JalPa Sn. Juan Guadalupc García L, 
El Tunal Juan L<Spez do Jesds 
Mayoraseo Hilario Vázquez L. 
Calvario del Car-
mén Sim6n L6pez 1-!ej:[a 
Buena Vista Casa 
:a. 
Dolores Hidalgo 
sn. •lntonio )lex
tepec 
:Boncheti Sn. Jer6 

Santiaeo Castro No 
Pedro Arratia 

Jacinto Medrano F. 

nimo - Faustino l·lartínez C, 
Sn Lucas Ocotpec Feliciano Gcnz~lez 
Sn. Pedro al Alto Aeruto de Jesds 
Sn, Fedro el Chi-
co Leonardo Rubio 
Portes Gil Florenoio Larrañaga 
Sn, Feo. del Río 
T~alchichilpa Ra:ymundo Cruz T, 



U U N I C I P I O 

Sn, Felipe del 

11 

" 

" " 

" " 

" ... 

-a 

R"SL,;c¡o¡; D:3 JEii'ES DE PLA~J:::J R/Jl"CH1:::WS Y REPR;;;sE!:TflliTl!S 
DZ CQi.:ui:ICADJ!S 1D:i: LOS r.!UNICIPIOS D~ NORTE DEL E>T/IDO 
DD ;.::o::<:ICO, 

CO:·íiTZ REGIOliAL - l?LA.'f HAIZ - DAGE!,, 

3 

4 

5 

6 

JEFE DE PLAN RANCHERO 

Ranr,el 

11enceslao Ranael 

tlenceslao Rangel 
(La Cienega) 

COI·IUNIDADES REPRE3m:TAllTES 

Carmona 

Sn. Feo. La Loma Nico-11is Cruz 
El Pedregal 
El Cedro de la 
l•lnnzana 
.Guarda la Laguni 
ta 
Rosa de la Palma 
Las Rosas 
Sn, I.U.¡:uel del 
Centro 

Hilario Esteban 

Rom4n S4nchez 
Faustino Cruz S, 
Josd Pardo Merlos 

Francisco Ortega 

Sn Antonio la Cie 
nega - Jfelesio Garo!a 
!!¡esa del Aglii ta 
La Soledad 
Ex:tutempan 
Dotegiare 
Rioyoo 
Chichilpa 
Choteje 

·. Pedro Garo!a 
Josd Esquivel 
Josd Eulogio de J, 

San Antoni~ Pue-· 
blo Nuevo (9 ba- Amancio Ram!rez 
rrios ') 

Santa Ana Niohi Gregario .Benito 
Guadalupe Cote 
Sn. l!ioolás MavaUAldegundo Sánchez 
sn. Jer.Snimo 
Bonchete Juan Sánohez Cruz 
Fresno Nichi 
Sn. Antonio de 
las Huertas 

Sn, Nicolás Gpe, 
La Virgen 
Tres EGtrellas 
El Pintado 
La Labor 
Zaragoza 

~oa~aoi.Sn Dom!nguez 
Tomás Julian Pliego· 
A.braham !barra O, 

Sim.Sn Espinosa. 



- 9 

RELACIO:l o:;: JJ::r.'ES DE PLt.::;;'; Rt.IrCHl:lOS Y REPRL:SEI:o¡o;,;;•.';os 
DE COJ.fi]¡TICADES,D::;: LOS l·!liNICI?IOS DEL ?10il'l'Z DEL E>'l'J.r.o 
DE J.íEXICO, 

COMITE REGIONAL - PLAN l·iAIZ - DAGE:·Io 

MUNICIPIO' J'Eti'E DE PLAN Rlu'lCHERO co:.:tJNIDADES ' 

sn. Felipe del Progreso 7 

" " 7 lianccslao Rangel 

Soynniq11ilpan 1 Angel Ldpez Jiménez 

2 Eliseo Alcántara v. 

Tranquilino Gonz4lez La Trinidad 
El Depdaito 
Sn. Juan Palo 
-Los Loboo 

SeCo Feo. I·:erlos G. 

Ln Trnmpa 
Lamillas 
Yondejá del Cedro 
Yondejé el Grande 

Tomo1o Nondrag~n G, 
Eulalio Cruz Vega 
Eliseo Tenorio 
;.!nnuel Cruz G, 
,\rturo 2:;quivel D, 

Cuadaluye Buenñ V, J, de Jcm1s Hurtado 
Guadalupo Solo Pablo G4nchez E, 
Jaltepec 
Loma del Rancho 
La !~esa 
La Eepernnza 
La Trinidad ejido 
La ~brica Apolinar Cruz v. 
sn. Joaquín del 
}lente 
sn. Felipe de 
Jesds 
Concepo16n del 
J(onte Luio Ldpez Conzltlez 
1.a Soledad 
El Valerio Vicente Javier L, 
sn. tli~el Aeua 
Bendita Alberto Sdnchez C, 
S¡mtn Cruz 
sn. Joo4 del Rino6n 
Ejido Jaltepeo Atanasio Ldpez 
El Dep6oito Radl Srtnchez 

Palos Altos 
Sn, JosA Doeued6 
sn. Juan Daxthic 

Sn. Fbo~ Soyani
quilpnn 
sn. Aeuot!n 
Ejido de Buena 
Vista 
Col. Viota Hermo-

llorberto Zarza 
Arnulfo Fncio E, 
J. Encarnaci6n Rive
ra Mart:[nez 

Filib'oriio Ru:[z 
Tomás ~lontiel R, 

" " 
sa (El Ator6n) JosfMaldonndo c. 



Soyanic¡uilpan 

Temaucalcingo 

n 

" 

" 

Ti mil-pan 

Villa del Car'\l6n 

- l(, 

i"!C:LACION D:i: Jli!D'ES DE PLAliS:) R/.KCireROS Y REPRESEI~'l'All'l'ES 
DZ co;.;U'l1ICAD:;;s,n;;; LOS ;nmiCIPIOS n¡:;L NORTE DI:L ESTADO 
n;:; ¡.:E:<I co. · 
COl•IITE REGIONAL - PL/.X l-:AIZ - DAGEU. 

3 

1 

2 

3 

4 

2 

1 

JWE DE PLAN RANCHERO COl·ruNIDADES 

Bernabé Trujillo H. Divisadero E. 
patA 
Divisadero el 
no 

Za-
Jos• .Dionisio Crus 

FreJE 
· ·Juan Hern.1ndez Ho 

Profr. Luis Caballero. ¡fjido de Andar6 Valent!n Garduño 
" Temascaloin-

David RolMn . 

Seoundino To~rijas 
Quintana 

Rogelio V~ldez G. 

Epifanio RodrtP,Uez 

Guadalupe Luna 

Nicol4s Pineda Cruz 

80 Luis Caballero 
Ejido Zaragoza Fernando Corres 

" Pueblo Nuevo Javier Garc:l:a 

P. Prc:¡¡iedad 
Temascaloin;';O 
Sn. Nicol4s Ejido 
Temascalcingo 
La ~laadalena 

Pascual Ch4vez y 
GreS"Orio Garduño 
Inocente Plata y · 
Antonio Rodrtguez 

Carritos Fortino Ch~vez M• 
Aguaoatitl4n Andr4s.Huitr6n A. 
Gabino V4zquez Felipe Lezama Vega 
Comunidad de Solio EDedino Plata 

Ejido Sta. tola. 
Canchesd4 
Ejido Agostadero 

D. Propiedad Ix
tapan Ejido sta. 
Ma. "La Ahogada" 

Timilpan 
(5 barrios) 

Huapan80 
El .Palmito 
Buoio 
Cañada de Lobos 

La Cañada 
Sn. Salvador la 
~guna 
El Arenal 
La .Cruz 
El Carrizal 

Felipe de Jests 

Guadalupe Luna 
" .. n 

Jeads Monro;r 
Enrique .S4nohez 

Antonio G6mez Cruz 

Jos6 Cirilo P6rez 
Jesds Cortés 
Eli~io Ju~rez P~rez 
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JE?E DE PLAN RM:CHERO 

Nicol4s Pineda Cruz. 

Ansel Barrera 

·JosA Barrera Rueda 

Felipe Rern4Ddez K, 

Pedro Rivera 

Mario Reyna 

Silviano L6pez 

Pedro Kedrano 

COUUNIDADES 

Loma Alta T~chimay Azuetín Guadarrama 
Sn. Lu1o Taoh1ma, Fernando Gante 

Stn, Catarina 
J.lngue~l 

· Sn, Luis Anahuac 
Sn. Martín Chachi 

Pompeyo Almazt!n 
l4nnuel l4ancilla 
Antonio ~'ranco 

buapan - EBequiel Fuentés 
Sta. Kar:[a Victcr Cruz Cruz 
Las Roras Francisco An~eles o. 

Cabecera ~lunici-
pal 
Platitos 
El Ocotal 
Loma de Don Ju:m 
.Sn, Jer<Snimo Zac!. 
pexco 
'!n Llano de Zaca-
pexco 
Los Arana 
La l!bperanza 

llonte de Peña 
La Capilla 
Plleblo Nuevo 

Secoi<Sn de Turcio 

2á. Secci<Sn 
3eo SeccicSn 

Jeeds :tar:Ea 
Loma de Gpe, 
sn. Pedro del 

D~vid Rueda Glez, 
Felix Cruz 
Faustino Gonzdlez 
Fern&ndo G, St!nchez 

Esteban Mondrc.¡;6n 

llraulio Ruedn S, 
Epifnnio Cruz 
Guillermo l·lonroy 

Juvencio Hernández 
Nioanor Cruz Ortíz 
Alfonoo Mejín 

Pedro Rivera J, 
Francisco l.till4n 
OercSnimo Guz111án 
EBteb;:m Ru:[z 

Silviano L<Spez 
OdilcSn Sut.rez 

Rinc6n Eliseo ;.rartínez 
Lao. Peñas , J.!Aonrio l·fart:Cnoz 
Carritos del Pilar Cirilo Ran~el 

Santiago del l·!onte 
Sans<Sn 
Sta. Ienbel 
sn. Jonq!lin del 
!W~te 

Pedro l•ledrnno 
SimcSn Jiménez 
Pnblo !4c:irl:lno 

Luis Reyes 
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llELACION DZ JEFES DE PLAN.:3 RANCm:ROS Y REPRESEN'l'Al."l'ES 
DE COr.nJUICADES,D:E LOS ~IUNICIPIOS DEL liORTE DEL :ESTADO 
nr:: ¡.;;;:xrco. 
CO.!ITE REGIONAL - PLAN ~!AIZ - DAGEi~. 

JEF'E DE PLA!~ RANCHERO 

Abelardo Fscnmilla 

5 Camilo· lo!ar!n 

6 Galindo Vel4zquez /. 

COt.ruNIDADE5 

Laeuna Seca 
5n, Aauotfn AltA 
mirano ' 
sn. Aaust!n.can~ 
hillaa 

Dolores Vaquerias 
Sangijuela 
El Espinal 
Sn. A~u8Un Be
rros 

Sn Felipe de la 

REPRE5EliTAIITES 

Abelardo Eacamilla 

Radl Rico 

Onésimo ·viichis 
Juan Laeunas 

Camilo !o!ar!n 
Juan :Wpez 
Na:nuel Est.rada 

Emilio Alvarez. 

Rosa. · llaximino llondragdn 
sn. JJiego Suohi-
tepeo Nnf'Üo Feo, 
Potrero de sn. 
Diego José Jordán · 

7 Lucio U pez El Sitio Lució L6pez 
El Hospital Enrique Quijada 

Gallino Quijada 
Les Padres J •. de Jesds· 
sn. Marcos de la 
Lema Apolonio Gonz4lez 

8 l!ll.mund() Flores S • · /' Paliz~da · Fllmundo-,,Flores s. 
Luis Garduño 

Trinidad Romero Ojo de Agua Ferm:t:n. ~'1 varez 
Aurelio Nieto 

Campo Nuevo Jor&e.V4zquez, Carlo; 
Garo:Ca 

Las )lilpas Genaro Flores, ·Trini· 
dnd Romero 

Zona Centro Luis Garduño 
Edmundo Flores 

9 Juan Rubio Villa Victoria Juan Rubio 

10 Flluardo Ambrosio Mina Vieja Eduardo Ambrocio 
Pánfilo Nepomuceno Cuadrilla Viaja Pánfilo Nepomuoeno 
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Se estableció un comité en lo zona norte con sede en Atlocomulco 

en lo mismo formo se zonificaron y organizaron comités semejantes en los otros dos 

zonas: 

En base a lo experiencia de 1971 el programo "Piones Rancheros" se 

fijo principalmente los metas siguientes: 

Lo tecnificoción o divulgación y lo organización de los productos y 

operación (ver cuadro 12, los lineas no son de mondos si no unicomente de coordi

nación y comunicación). 

Paro proseguir lo tecnificoción y divulgación de los experimentos que 

se efectuaron en 1971 se pretendió seguir utilizando a los extensionistos que parti

ciparon en ese oilo y a 50 técnicos agropecuarios contratados de los Tecnológicos 

Regionales de la Secretoria de Educación Pública de Torreón, Coah ., y Cd. Made

ro, Tams., previo entrenamiento poro incorporarlos como auxiliares de los extensio

nistos ogri colas. 

Se continuó con el asesoramiento de el Centro Internacional de Me

joramiento de Maíz y Triga, la Escuela Nacional de Agricultura, el Colegio de -

Potsgroduodos,la Agencio General de Agricultura. 

Para 1972 se decidió proseguir los mismos lineamientos que se emple~ 

ron en 1971, mejorando la organización de los Planes Rancheros, el suministro de 

fertilizantes y otros factores • 

El Servicio de extensión del estado continuó siendo básico para el pr~ 

grama. 
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Se aseguró el abastecimiento de fertilizantes mediante acuerdos 

previos con Guanos y Fertilizantes de México y CONASUPO, comprometien--

dose ambas instituciones abastecer para 1972,100 mil toneladas de Sulfato de-

Amonio y 60 mil toneleados de superfosfosto de calcio simple , las empresas po.!. 

ticulares que abastecieron de fertilizantes en 1971 1 iniciaron ampliación de ca-

pacidad de almacenamiento a 60 mil toneladas, por lo que se previo que no se te!!. 

drTan problemas en ese aspecto, se previó de ser necesario utilizar los graneros --

del pueblo de ANAGSA y CONASUPO, para el suministro de fertilizantes. 

El crédito paro 1972 se calculó en 140 millones de pesos, considera~ 

do que solamente se entregarTan préstamos para insumas con costo de 700 pesos por 

hectárea (veáse cuadro 6) poro 200 mil hectáreas, adelantandase platicas con las--

instituciones de crédito que participarTan en el plan, los cuales se comprometieron 

aportar dicho capital (veáse cuadro 13), con las condicionantes de que se re~lori-

zara la tenencia de la tierra (que ya habfa iniciado el Edo. de México), se organi-

zaron a los prductores, se definieran zonas de trabajo se presentaron solicitudes con 

anticipación y se aseguraran todos las superficies que operarTan con crédito. 

FUENTES DE CREDITO 

INSTI1UCION 

Banco Nacional Agropecuario 
Banco Nacional de Crédito Ejidal 
Banco Nacional Agrfcola 
Banco Nocional de México 
Distribuidores de Fertilizantes y otros bancos 

HECTAREAS 

100,000 
35,000 
20,000 
20,000 
25,000 

200,000 

C U A ORO 13 

MILLONES DE 
PESOS. 

70.0 
24.5 
14.0 
14.0 
17.5 

140.5 
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Para reforzar el programa, busqué otros métodos de organización 

para canalizar lrneos de crédito o los campesinos, por lo que me comuniqué con 

el ministro de agricultura, de Costa Rica, Sr. José Batallo, para de ser posible 

aprovechar los experiencias que ese pars hermano tenra, (veáse oficios de solici

tud y respuesto) obteniendo contestación inmediata, encontrando cierta similtud 

de operación con los "Planes Rancheros" con la diferencia de que estas acciones 

estaban legislados procediendo a sugerir la legalización de los nombramientos de 

los Jefes de Planes Rancheros • 

Se planificó la investigación y lo evaluación ambos programas im

portantes como todos los demás componentes de lo estrategia del Plan Marz. 

Referente a los técnicas agronómicas se buscó como meta, estable

cer fechas de siembra, densidades de plantas - 1 dosis y épocas de aplicación de 

fertilizantes, variedades de semillas y control de plagas, de acuerdo a las condi

ciones climatológicas de las regiones. Se perro en buscar un mejoramien~ gené-

tico de los semillas de marz para encontrar variedades precoces, mediante la eva

luación de vañedades criollas y materiales mejorados, asr como la formación de 

nuevos mateñales, se planificó también la investigación de otros cultivos con el 

objeto de diversificar la agñcultura para ofrecer a los agricultores otras alterna

tivas. En lo que se refiere a evaluación se peilsó efectuarla en 1972 en lo concer

niente a resultados para saber el impacto que causó, los diversas medidas adop-

tadas sobre las técnicas de cultivo de los agricultores en 1971 y sobre los rendi-

mientos obtenidos con el fin de establecer elementos de juicio que comprobará la 

efectividad del programa, además de la experiencia dejada paro la formulación 



PODIR UICUTIVO 
SI!CUTARIA GENERAL 

flearrollo A ~rl'colAI y Gaall
OEPENDENCIA dero del Eatado de M fideo, 

Plan :\lafz 
ffiOCXlON: 

1 
3 

NUMERO DEL OFICIO: 

UPEDD!HIE: 

SolJcftasc da toa sobre comltb 
ASUNTOae cr{!(llto rural. 

Toluca, M @!K., 12 de noviemb1·e de 1971. 

Sr .... o_cllo Coto :,:onje 
Secreaarlo Ejecutivo del Consejo A~ropccuarlo Nacional 
i\.ílnJarel io ~e A,trlculnu·a y Ganadcrfa 
San Joel': Coem Rica. 

Apreciable seilor Coto ~lonjc: 

EnvCo a uatcd por 111l conducto, UD Aludo 
afectWeO y alncero del pueblo de Mfsico. 

He ofdo hablar que en su pe fa esiate UD • 
m!todo de or~clOo para canahzar lrncaa de cr~lto a toe caon 
pealnoa, llamado: "Comltb de Cr@llllto l·ural", lo cual noa ha In-::
tereaado YiV&r.1ente. pcn· lo que le aolicJto ateD[lli!1'-!DtC me Sel en• 
Yfado UD acoplo de da toa aobre la or~nizacJOn y funcfoaamfeoto de 
loa ya an,~.-"8 rneaclOMdo& "Comltbs de C, ('cifro : ural" .. 

~:que esto .-:scT"ib:~ fom1a ¡)!Ir~" de un e
quipo de t&:ntcoa agrl'c;olaa, de un organlarno denominado "Deu
rroUo A...,rfcola y Ganadero del t::stado J~: .'.l@slco", y una de laa -
funciones que noa concierne y preocupa, es la de organizar a loa 
campeall\08 para otor,,arlca crt:dlto y asistencia tllcnica adecuadaa 
deatro de un programa Jlarnado "Plan ~.lafz". 

El dfa 27 del pasado oólC& de OCWbre tuVe 
a bien cntab!Air una charla al rcspccw con d S1 .. Jost! Bncalla rnlnle 
tro de a;~rlcultura, y me sup;ir16 c;ue le escribiera a ustoo para .o; 
llcltaTle loa dal08 anterior:11entc CKPU;?.StiJS .. 

. ..... 

''d.".: 
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Sin m•• por :•1 .:.or.:ento, quooo de U8t«< 
c:cmliahente 4b"''adcc:Jdo po1· la ar.uabiUdad que ae alr"R ocor¡arme. 

SUf•~A(;lü EFHCTIVO NO 1• EELECCIUN 

1~. ·Beajamf'D 0rea 
I&:n.íco adjunto dt?l <..omit~ l.egiooal 

del Desarrollo A .:rloola y Ganade1·o del t-~o. de Meadco. 

II&J'ern•. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

SAN JOSE, C:OSTA RICA 

Señor 
lng, Benjam!n Bautista Orea 

S-CÁN-705-72 
Febrero 1~ de 1972 

Técnico Adjunto del Comité Regional 
del Desarrollo Agr!cola y Ganadero 
Palacio de Gobierno 2~ piso 
TOLUCA MEXICO 

Estimado señor: 

Deseo hacer llegar a usted nuestro muy atento y afectuoso 
&aludo, y un especial ruego con el fin de que nos dispense 
por el atraso en contestar su estimable solicitud sobre los 
"Comités de Crédito Rural". esto se ha motivado en nuestro 
esfuerao por ofrecerle la mejor información posible, 

Basado en lo que el Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería, 
Sr. Fernando Batalla Esquive!, conversó coa usted, le puedo 
explicar cómo los Coaités a que usted hace referencia fun
cionan an Costa Rica, tanto institucional como informalmente 
aotivados por el Prograaa de Desarrollo Agropecuario, que el 
•o~ierno de Costa lica na puesto en práctica. 

En primer lugar existen en la organización del Sistema Bancario 
Nacional, laa Juntas •urales de Crédito, que funcionan en casi 
to4aa las áreas de producción del pa!s a nivel cantonal en nú
aero de 60, y que están están constituidas por renombrados 
agricultores y ganaderoa residentes en el área, y el delegado 
representante de la Institución Bancaria. Se considera que 
ellos están bien enterados de las actividades de la región y 
son conocedores de las cualidades morales y empresariales 
de los agricultores y ganaderos. Asimismo, tienen la expe
riencia y conocimiento de tales actividades como para rendir 
un juicio acertado y oportuno sobre la bondad y conveniencia 
de las solicitudes de crédito que tienen que revisar. Sobre 
esta organización le incluyo el reglamento y las leyes que 
regulan estos Comités o Juntas para su mejor información. 

En segundo lugar y con aotivo del Programa de Desarrollo 
Agropecuario, se ha estimulado por medio de una Ley la for
maci6n de agrupaciones mixtas de agricultores y delegados 
institucionales que ae denoainan Centros Agrícolas Cantonales. 
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Entre las funciones que se les asignan además del fomento 
agr{cola y desarrollo rural, se le adjudica el carlcter de 
grupo asesor en las operaciones de los programas agr!colaa 
que se han aprobado para sus lreas, dentro de lo cual está 
lógicamente lo referente al crédito, Aunque no actGan direc
tamente en la determinación de las asignaciones individuales 
de los créditos, pueden hacer indicaciones de loa rubros que 
con la actividad crediticia, se deben estimular en forma gene
ral para toda el área o en forma especifica para una localidad, 
De esta forma pueden orientar y hasta regular el flujo de fondos 
para las actividades agr{colas en su zona. 

En la integración de los Centros Agrícolas Cantonales, como lo 
puede constatar en la copia de la Ley que le adjunto, ae designan 
delegados de las instituciones, pero los agricultores que se 
nombran son generalmente líderes rurales reconocidos por las 
comunidades. Estos han demostrado ser de positivo valor en la 
orientación y conaecuación de las metas establecidas en loa 
programas agrícolas locales y regionales, En la integración 
de los Comités Auxiliares la representación es genuina de loa 
agricultores, ya que el Agente Agrícola sólo es un asesor de 
ellos. Son nombrados por el grupo an reconocimiento de su 
interés y dinamismo por lograr mejoras en su localidad. Por 
supuesto que su moralidad y capacidad de empresa también son 
tomados muy en cuenta. 

En tercer lugar han surgido los Comités Agrícolas Auxiliares 
como dependientes de los Centros Agrícolas Cantonales, que se 
localizan en pequeias locaiidadea rurales o en nGcleos de pro
ducción formados por numerosos agricultores que generalmente 
se dedican a uno o dos cultivos. A través de la asistencia 
técnica que brindan los Centros Agrícolas Regionales del Minis
terio de Agricultura y,Ganadería,.~stosaaaricultorea~ae.han agru
pado para llevar a cabouun "ProyectoJlneegral Cole4livo"dque puede 
estar asignado a uno .o~doa cultivos comunes. Para diri&ir eatoa 
grupos en el Proyecto aombra una· directiva que ea el ComitS 
Agrícola Auxiliar, y qua trabaja intimaaente ligado a la Aaencia 
de Extensión Agr!cola de la localidad. Los integrantes de eatos 
Comités conocen de cerca a todos loa agricultores que ae agrupan 
en loa Proyectos y eatin en capacidad de recomendar las asigna
ciones individuales de los créditos y además informalmente con
trolan las inversiones, Sus recomendaciones no tienen fueraaa 
de ley pero constituyen una fuente valiosa de información para 
los delegados de instituciones públicaa que participan en la 
ejecución de estos Proyectos. El Comité trata de ayudar a loa 
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agricultores y mantener la unidad a base de lograr el éxito 
del proyecto, y velan para que los créditos asignados indi
vidualmente sean bien empleados. La condición de agricultor, a• conociaiento del vencidaJio y de los problemas que afectan 
a la producci6n en su área, le da a los miembros de loa Comí~ 
tés una calidad de líderes y de enlace con las instituciones , 
que permite canalizar mejor sus recursos y evaluar mejor los 
resultados. En la práctica los técnicos han podido determinar 
mejor con la ayuda de estx•s Comités las verdaderas necesidades 
crediticias de los agricultores, así como también las de edu-
cación rural y asistencia técnica. · 

Con lo explicado anterior confió en haberle suministrado por 
lo menos en parte, la información solicitada. A pesar de que 
nuestro país ha emprendido una reorganización del sector agro
pecuario; en especial en lo que se refiere a la forma de prestar 
servicios y dándole además un gran énfasis a la organización de 
loa agricultores; desafortunadamente, existe muy escasa informa
ción escrita sobre loa métodos y sistemas empleados en él efec
tivamente en el campo; es por esto que usted notará que la in
formación que le incluimos es relativamente reducida. 

Sin embargo, cualquier consulta más específica con relación 
a los Comités, sería bienvenida y trataríamos de darle respues
ta. 

Con mis mejores deseos, lo saludo muy afectuosamente, 

~.k;~-% 
Secretario Ejecutivo a.i. 

CONSEJO AGROPECUARIO NACIONAL 

JLS/edb 
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del programa poro 1972 ~ 

PLAN PUEBLA 

1 .- Origen del Plan Pueblo.-

El Plan Pueblo surge en 1967 con el nombre de "Proyecto Pueblo" 

nombre que conservó hasta 1968, este proyecto se ubicó en base a los caracteri! 

ticas de la Agricultura de nuestro pars; disponiendose al finalizar esa década y -

principios de 1970, de un desarrollo tecnológico y disposición institucional, que 

se utilizaron en el área de aplicación, así como de recursos agrícolas que benefi

ciaron o lo población rural que mas carencias tiene, sin embargo estos recursos -

fueron limitados, en cuanto a tierras cultivables. De acuerdo a los reportes cen-

sales de 196D-70 México disponía de 23,817,000 hectáreas de tierra de labor, los 

cuales constituían el 14.1 %del total de los 169 millones registrados por el censo 

de 1960, esto quería decir que en 1970, se disponía de menos de medio hectárea-

por habitante, tornondose esta situación mas critico, al aumento de la población. 

Las característicos del recurso tierra, en que se desarrollaba la agri

cultura Mexicana incluía: 3.1% de terrenos de jugo o humedad, 14.8% de riego y 

82.1 de tierras de temporal variable, lo cual indicaba que nuestra Agricultura era 

y sigue siendo en lo actualidad fundamentalmente de temporal. 

Lo expuesto tenia repercusiones técnicas, socioeconomicos y políti

cos ya que en esas áreas rurales que se han mencionado, vivían m6s de 20 millo

nes de habitantes que dependían en su mayoría de la Agricultura de temporal. 



La situación en 1978 no ha tenido grandes cambios. 

En investigaciones que se hicieron señalaron que por un lado se 

sitúan el 50% de los agricultores que generan el 4% de lo producción agríco-

la nocional por el otro extremo el O .5% de los predios generaba el 32% de la 

producción, los recursos en poder de estos últimos explicaban este desajuste, ya 

que los predios familiares y multifamiliares medianos y grandes (16 .3%) maneja

ban en ese ai'IO (1970) el 91 .0".-b del valor total de lo maquinaria y el 97.3% de 

lo superficie de riega, en tonto que los predios de infraestructura y subfomiliares 

pequeños {83.7) controlaban el 9% del valor total de lo maquinaria y el 2.7% de 

lo superficie de riego esto quiere decir que el 83.7 eran ejidotarios y pequeños -

propietarios que manejaban una Agricultura de temporal, tradicional y que care-

cían de capital interno, empleaban equipo rudimentario y producción solamente -

alimentos poro su consumo familiar, con bajos rendimientos y escosa participación 

en el mercado de sus productos. Ante eso situación se buscaron alternativos. 

Lo confianza en el Plan Pueblo poro su exito se basó en: 

La conciencio sobre esta problemotica de voriós sectores de lo pobl~ 

ción, el verdadero interés del sector institucional poro resolverlos, los logros de -

lo inVestigación agronómica en México, la madurés de sus investigadores y cienti 

ficos y la importancia del cultivo de maíz en la economía y psicología del agricul

tor temporalero • 

El Plan Puebla partió con el afán de resolver o corto plazo los bajos 

rendimientos en lo agricultura que dependen del régimen de lluvias y los precarios 
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ingresos y nutrición deficiente de este sector de lo población. 

2.- Objetivos.-

o) Acelerar los rendimientos de marz de temporal en una área de-

terminado. 

b) Sistematizar la metodologro del proceso de cambio con lo miro 

de aplicarlos en otros ambitos dentro o fuera del pors. 

e) Desarrollaron un programa de ensei'lanzo y adistromiento de téc

nicos en base a los experiencias adquiridos en la solución del pequei'lo agricultor 

que practico uno agricultura de subsistencia. 

3.- Area Seleccionoda.-

Se seleccionó el área de Pueblo por ser ésto una zona de lo Mesa -

Central y que fonno parte de la región donde se concentro cerco de lo mitad de -

habitantes del pars, además de que reunro dos prerequisitos: 

1 ) Ecologro favorable que aumentó substancialmente los rendimien

tos ffsicos por hectárea de marz. 

2) Ambiente polrtico administrativo favorable. 

El empleo de una estrategia adecuada, osrmismo de una funcional -

organización de los agricultores participantes y un equipo de técnicos motivados

con habilidad y dedicación al cumplimiento de los objetivos del Plan. 

la exploración del área se hizo mediante una encuesta base con la 
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que se logró conocer en detalle: topogrófia y sistema de comunicaciones terres

tres, tecnología tradicional del agricultor, importancia de la cultura del maíz así 

como los aspectos económicos y psíquicos, los rendimientos que se obtenían y los 

factores limitontes de la producción del maíz, los campesinos, sus comunidades y 

autoridades así como los posibles lideres de los mismos. 

También se exploraron las instituciones del desarrollo agrícola, tan 

to oficiales como privadas. 

las finalidades del Plan Puebla fueron: 

1) Definir los problemas socioeconómicos, políticos y agronómicos p~ 

ra tener una base y hacer los planteamientos mas adecuados. 

2) Determinar que aceptación y comprensión tendría este tipo de pro

grama en el sector social institucionalizodo¡por lo que se buscó que hubiese una es

tructura de establecimiento de relaciones humanas entre los elementos participantes 

en el programa paro que permitiera uno comunicación efectiva la cual se' cuidó a -

lo largo de todo el proceso. 

4.- Estructuro y Organización.-

En lo realización del programo Plan Pueblo, tuvo participación el -

sector Jnstitucionol de los servicios agrícolas existentes, entre los que figuraban, los -

oficinas de agricultura, federales y estatoles,boncos de crédito oficial, Fondo de Ga

rantía del Banco de México; asociaciones de pequeños propietarios Productora Nocio-

nal de semillas, Aseguradora Nocional Agrícola, CONASU PO y empresas comerciales 

particulares. 
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lo participación del sector técnico la formaron de 10 o 15 técni

cos que se responsabilizan de lo investigación agronómica, divulgación ogrícola,

evaluación y coordinación del programo. 

las principales funciones de los técnicos fueron los de lograr: una 

político favorable al programo, fuentes de crédito occesibles,disponibilidod de in

sumos, ambiente de seguridad y obtención de nueva tecnología, que se difundió o 

los pequei'los propietarios en forma intensiva y midiendo los avances del programo. 

5.- Estrategia 

lo estrategia utilizado fue lo de combinar los recursos disponibles 

con los métodos adecuados poro atacar simultoneomente los problemas limitontes -

del programo desde su inicio y durante todo el desarrollo del programa. 

o) Reconocimiento de los condiciones existentes.-

los innovaciones que se introdujeron respetaron los valores cultu

rales establecidos, toles como el sistema de trabajo bien definido, el uso de semi

llas criollos, trozandose como meto, el aumento de lo producción de maíz, base -

de la alimentación y culturo del pueblo. 

Se demostró al campesino que con los condiciones ecolÓgicos fa

vorables que tenían, era posible aumentar los rendimientos de maíz de uno tonela

da por Hectárea al doble o mas, aun en pequei'las superficies y sin capital o si lo 

había era muy escoso,con bajo preparación ocademico, sistemas y equipo de traba-
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jo rudimentarios paro las actividades agrícolas, con producciones insuficientes y -

bajos niveles de vida que se tenían. 

Se logró en parte liberar a los participantes del autoconsumo, per-

mitiendoles al elevar su producción de maíz participar en el mercadeo diversr y --

que no dependiera íntegramente del maíz. 

La existencia de instituciones de servicios agrícolas constituyó un 

recurso importante, aún a pesar de que sus sistemas ofrecieran resistencia al cambio 

por los riesgos que había implicitos al programo puesto que participaban pequeños -

propietarios que no eran sujetos de créditos. 

a) Restricciones y componentes de la estrategia.-

Hubo dos restricciones que pusieron a prueba la eficacia de esta--

estrategia del Plan: lo. El Factor tiempo pues se planificó, que en 5 ó 6 ai'los se --

duplicaría la producción de maíz y 2o. El número reducido de técnicos (de 10 o 14) 

que atendió uno área amplia (32 municipios) a cerca de 50,000 agricultores y un me-... 
dio social económico y cultural COf.!!Piicado. 

Bajo estos condiciones y restricciones que se mencionan se definió 

la estrategia del Plan Puebla, con la intervención de los siguientes factores: 

Desarrollo de una tecnología que se obtuvo en los predios de los --

mismos agri cu 1 tares. 

Difusión de la información agrícola a los tres sectores participantes: 



77 

Productores, dirigentes institucionales y particulares y equipo técnico. 

Suministra de crédito con tazas de interés, oportunamente y plazos 

razonables. 

Disponibilidad de los i nsumos recomendados en sitios accesibles pa~ 

ro los agricultores. 

Un equilibrio del costa de insumas y valor de la cosecho, que per~ 

mitió obtener utilidades al campesino. 

Mercado accesible y precio de garantía a los excedentes de la pro~ 

ducción de maíz, Seguro Agrícola efectivo que garantizó las inversiones en casos de 

siniestro o muerte de los agricultores. 

4 .- Operación del Plan Puebla.-

El Plan Puebla se proyectó a 5 ai'los de 1967 a 1971, para lo cual se 

efectuó en varias etapas. 

ETAPA 1.- Se planificó y se realizó de 1967-1968 para generar nu! 

va tecnología y sensibilización social en el área elegida, para lo cual se efectuaron 

los siguientes acciones: 

Se integró el equipo técnico adecuado para el proyecta, se desarro~ 

lió la nueva tecnología a troves de investigaciones agronómicos, en los aspectos de -

productividad y se trataron de obtener semillas mejorados en los terrenos de los agri-

cultores, se establecieron vínculos con instituciones de servicios agronómicas tanto es

tatales como federales y locales, se hizo promoción del plan y sus objetivos en los co

munidades con el fin de interesados y hacerles participantes para aumentar sus rendí-
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mientos de marz • 

En el ciclo agrrcola de 1968 se seleccionaron los primeros 103 

agricultores participantes, con 76 hectóreos en lotes de "altos rendimientos", -

se les organizó poro lo obterclón de crédito y se les dió información e insumos 

oportunamente para todo el desarrollo de su cultivo de marz, demostrando que 

en promedio los agricultores habran duplicado sus rendimientos. 

Se hizo uno divulgación intensivo de estos resultados, o través -

de demostraciones de campo, con la participación de los mismos campesinos que -

habran sembrado estos lotes, poro interesar a los demás agricultores y los institu

ciones de servicio. 

Se generó una mayor cohesión, tonto dentro del equipo técnico -

del Plan Puebla, osrmismo con los otros dos sectores participantes del Plan. 

ETAPA 11.-

Se efectuó de 1969-1970 con los objetivos de obtener alto produc

ción y mayor participación, lo cual se logró. 
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Al inicio de la segunda etapa, El Plan Pueblo yo había avanzado, 

pues tenía una imágen favorable ante los agricultores, que coda vez, se interesa

ba un número mayor de ellos y el apoyo permanente de la Secretaría de Agriculrura 

y el gobierno del Estado. Así como mayor confianza en los resultados de la investi

goción. 

En 1969 se presentaron factores adversos que frenaron lo expansión -

de este programa, ~ntre los que se contaban: Los volúmenes de crédito disponibles, 

la disponibilidad oporruna de fertilizante, un Seguro Agrícola eficóz y justo. 

Así como un cambio en lo organización, pues debido al aumento de participantes 

fue necesario trabajar con grupos en vez de individuos como se había hecho antes, 

todos estos obstáculos fueron resueltos, pero la severa sequía de 1969 limitó la -

expansión, afortunadamente en el ciclo de 1970 mejoró muchísimo el régimen de -

lluvias, obteniendose ligeros aumentos en comparación con 1969. 

Para el año de 1971 o 5 años de haberse iniciado el Plan Puebla se 

había dividido el área de operación poro su mejor atención y organización en 5 zo

nas de los cuales se encargaban 5 Ingenieros Agrónomos Divulgadores, los cuales se 

responsabilizaban de uno zona coda uno y eran los que organizaban al sector de agri

cultores y enseñaban la tecnología que generaba el programa de investigación. 

5 . - Avances en 1971 • 

a) Divulgación.-

En 1971 hubo mayor participación de las instiruciones oficiales de -

crédito superando al de los años anteriores y obtenienclose inclusive, créditos re

faccionarios . 
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Se conocieron mejor a las comunidades del área del Plan Pueblo, 

se utilizaron la mayoría de las medias de comunicación, se trasmitieron 44 pro

gramas de radio ''Voces del campo" se inició una promoción coordinado, para el 

aprovechamiento de las esquilmas de maíz con el Programa "Hornos forrajeros", -

hubo cursos de capacitación para líderes con lo participación de "Crefal", así-

mismo se inici6 uno promoción para lo enseñanza de fruticultura organizando un -

curso en el área al que asistieron 1,000 agricultores, con la participación de lo C~ 

misión Nacionol de Fruticultura. 

b) lnvestigación.-

EI programa de mejoramiento de maíz del Plan Pueblo continuó tra-

bajando en la busqueda de variedades o híbridas, que se desarrollaron en los mis-

mas condiciones ambientales de las variedades criollos, poro que dieron al campesi

no mayor seguridad de obtener cosecha y que al mismo tiempo ésta fuero de altos re~ 

dimientos por hectárea tanto en peso como en calidad, puesto que yo se había supe

rado y obtenido que los agricultores adoptaran densidades de población y fertilización 

adecuada del maíz, urgía entonces tener maíces superiores paro lo cual se procedió o 

realizar dos fases: evaluación de variedades criollas y materiales mejorados. 

la formación de nuevos híbridos o nuevas variedades la cual se efec-

tuó mediante la evaluación de los materiales, desarrollando pruebas experimentales -

durante todo el tiempo ~e ha funcionodo el Plan Puebla, las investigaciones se dis-

tri_buyeron en toda el área de operación, paro que se cubriera la variación de micro

ambientes que en el área existen)as variedades criollas fueron de lo región y las me-
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jorodos procedieron del "Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo~' 

Instituto Nocional de Investigaciones Agrícolas, del Colegio de Potsgroduodos y 

este mismo programo. 

Se destocó lo formación de nuevos hibridos resultado del cruza-

miento continuado de los criollos que tuvo como origen el "Pinto Salvatorl", se ob 

tuvieron maíces mestizos como resultado de cruzos de H 28 con líneas provenientes 

de los materiales criollos de Puebla y así prosiguieron los trabajos hasta que llega

ron o 8 ciclos q'.Je es cuando se entregarían a los agricultores, para que éstos, los -

utilizaran en sus siembras comerciales, además de que desde que se inició el progr~ 

ma, se estuvieron trabajando 5 diferentes tipos de variedades en toda el área y que 

fueron: variedad tardía 1, variedad tardío 2, variedad precoz, variedad super pre-

coz y variedad de grano opaco. 

En conclusión para 1971 se recomendó que los hibri~omerciales -

H 125-H129- y H 127 eran los adecuados para sembrarse en marzo y abril y que su

peraban en promedio en 700 kilos, o las variedodes criollas de Puebla, el H 28 que 

se consideró como un maíz de tipo intermedio y que se podía sembrar de abril hasta 

junio, lo variedad criolla "Pinto Salvatoii" tardía, que aún que en rendimientos era 

comparable o los H 125, H129,Hl27, y H28, sin embargo tenía algunos defectos, ~ 

les como mayor porcentaje de acame, mayor pudrición de mazorca y grano pinto--

(azul y blanco). 

En 1971 el programa de investigación recomendó iniciar la producción 
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de semilla certificado en pequeí'lo escalo del hibrido H-11 O E, uno de los maíces 

experimentados en varios oí'los en el área del Plan Pueblo, poro que se entregaron 

de inmediato o los agricultores, además de un estudio exoustivo de los suelos del -

área y de experimentación de los factores de productividad ( dásis y épocas de fer

tilización y combate de plagas). 

e) Evoluoción.-

EI programo de evaluación del Plan Pueblo paro 1971 había desa-

rrollado uno cuantificación de los avances del mismo a través del tiempo que te-

nía funcionando ( 5 oí'los), empleo poro el coso uno metodología cientificomente 

válido. 

Identificó en lo q.Je fue posible, los factores que eran obstáculo o -

que favorecían lo bueno marcha y cumplimiento de los objetivos marcados por el -

programo, tuvo como fin la de establecer o redisei'lar lo estrategia que permitió ve11 

cer estos obstáculos y favoreció los que estimulaban el programa, yo que de esto -

acción se obtuvo información útil que sirvió paro normar lo acción de los otros -

programas que integraban el Plan Puebla. 

Se empleó un sistema de recolección permanente de información que 

consistió en: muestrear alazor las áreas del programa y a los agricultores dentro de 

sus áreas que hizo tener estimaciones objetivas de los avances del Plan, se disei'la

ron cuestionarios que captaban: los rendimientos de maíz por Ha. que obtenían los 

agricultores del área del Plan Puebla, como de los participantes en el Plan, se es-

tudiaron también: las condiciones socioeconómicas y el uso de la tecnología agrí-

cola de los campesinos del área de trabajo. 
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Los resultados obtenidos en el área durante los primeros 5-6 ai'ios del 

programa fueron:mejores rendimientos de marz, buen promedio de plantas de marz 

por hectárea, uso de nitrogeno, fósforo y potasio, que permitió comparar las ven

tajas del uso de la nueva metodologra inducrda del programa y de la forma tradi

cional, lo que permitió definir dósis adecuados de fertilización y número de plan

tas por hectárea, en los 5 zonas en que estuvo dividido el área del Plan Puebla y -

que eran de 13Q-50-0 1000-0 con uno población de 50 mil plantas por hectárea. El 

régimen de lluvias y los aspectos cli~icos en general, ambos aspectos no contro

lados por el hombre, detuvieran en porte, el avance del programa, osrmismo el V~ 

lumen de crédito insuficiente, algunas fallas en la asistencia técnica y la escacez 

de fertilizantes en 1969 contribuyeron también o este freno del avance. En lo que 

respecta al estudio Socioeconómico se efectuaron dos encuestas, la primera en--

1967, con la cual se conocieron las condiciones socioeconómicas de los agricul-

tores del área y los niveles y uso de la tecnologra de los mismos y se tuvo el mar

co· de referencia que sirvió para hacer comparaciones futuras del avance del pro-

grama, la encuesta de 1971 cuantificó los cambios ocurridos de 1969-1971 en sur~ 

loción con el Plan Puebla directa o indirectamente, midió un conjunto de nuevas -

situaciones que se presentaron en ese aí'lo, por lo que permitió reformular y ampliar 

la acción del Plan Puebla a 1972 y estudió las caracterrsticas de los agricultores

participantes y no participantes que permitieron conocer los factores que han obs~ 

culizado lo s avances del Plan. 
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En febrera de 1972 me incorporé al equipo del Plan Puebla después 

de haber sido seleccionado entre varios aspirantes y después de ser observado mi 

participación en el transcurso de un año en el programa Plan Maíz en el Edo. de 

México, el cpe había sido proyectado en 1971 como consecuencia de las experie_!! 

cios del Plan Puebla. 

Por mi especialidad de extensionista pasé a formar parte del grupo -

de divulgadores dentro dei'Ptograma de Divulgación" osignandome la zona 3, una 

de las cinco zonas en que estabo dividido el área del Plan Puebla, no fué difícil -

mi adaptación pues algunos meses antes había estado en esta zona durante olgun -

tiempo, en un curso de adiestramiento por lo que yo conocía lo estrategia del Plan 

Pueblo. 

b) Afeo de operoción.-

lo zona tres ahorcaba los municipios de: Colpon, Son Pedro Cholula, 

Sto. Isabel Cholulo, Nealticon, Tecuonipon, Tionguismonolco y Son Nicolás de 

los Ranchos, dentro de los cuales ha bía 18 comunidades, con uno superficie aten

dida de 949.8 hecmeas, 56 grupas organizados, con un total de 448 ogri cul tares. 



CUADRO 1 

AREA D.E OPERACION Y PARTICIPANTES ZONA 3 1972 

No. Municipio No. de Superficie No. de No. de 
Prog. Localidades Has. Agricultores Grupos. 

1.- Cal pan 4 291.75 144 17 

2.- Cholula Sn. Pedro 2 265.50 153 18 

3.- Cholula Sta. Isabel 2 155.25 51 7 

4.- Nealtican 18.50 16 2 

5.- Tecuanipan 14.00 9 

6.- Tianguismanalco 153.30 36 6 

7.- Sn .Nicolás de los R. 2 51.50 39 5 

7 S U M A S: 13 949.80 448 56 
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e) Estrategia aplicada.-

la estrategia c:pJe se utilizó fué la marcada por el Plan Puebla 

traducida en las siguientes actividades: 

Promoción y diwlgación del Plan Puebla en las comunidades del 

óreo, mediante reuniones en las comunidades que esroban dentro de la zona tres 

a nivel de toda la comunidad, utilizando los canales de comunicación tales co

mo, proyección de peiTculas, charlas a grupos y programas de rodio, comunican

doles, las posibilidades de aumentar los rendimientos de maTz por hectóreo, me-

diante la adopción de una nueva tecnologTo que se les ofrecra. 

d) Organización de los Agricultores.-

Una vez c:pJe se motivaban a los compesinos de las diferentes comu

nidades de la zona, se les invitaba a organizarse en grupos solidarios de 3 a 9 -

personas paro la odc:pJisición de préstamos en los instituciones crediticias que -

operoban en el Plan Puebla, asr como para facilitar la enseñanza de la nueva -

tecnologTa y la adquisición de los insumos c:pJe se requerTan paro logror aumentar 

lo producción, osr como concientizor a los cc:wnpesinos participantes de la bon-

dad y fuerzo c:pJe se genero mediante lo acción de grupo organizado. Existió en el 

área del Plan Puebla diferentes formas de organización de agricultores los que se -

analizaron en reuniones especiales del equipo de diwlgación sacando en conclu

sión los siguientes formas de organización: 

1 .-Grupos con representante que absorbe toda lo responsabilidad. 

2.- Grupos con representante sin nombromiento y con auxiliares. 
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3.- Comité organizado rusticamente. 

4.- Representante con jefes de grupo. 

5.- Comité organizado y jefes de grupo. 

Breve análisis de cada una de estas formas: 

Grupos con Representante que absorbe toda la responsabilidad.-

En esta forma es posible que se de el caudillismo, pues es una -. 

sola persona la que toma las iniciativas y desiciones para todo el grupo, ode-

más de que presenta el peligro de imponer su voluntad y buscar beneficios per-

-soncles transformandose en cacique. Usualmente este tipo de representantes es-

tablecen poca comunicación con el grupo, en la mayoría de los casos esta per-

sonas debido al exceso de trabajo, se agotan y terminan por renunciar. 

Representante sin nombramiento con auxiliares.-

Esta segunda forma, presenta en menor escala las características de 

la forma anterior, en este caso es un pequeño grupo el que toma las iniciativas y 

desiciones, el grupo lo forman el representante y personas de su simpatía, con-

características de sumisión absoluta, los cuales le sirven de auxiliares y en los 

que recae una buena parte del trabajo, la que en la forma anterior recaía en -

una sola persona. 

Comité organizado rusticamente .-

Es la 'orma que presenta una limitación al caudillismo, aquí empie-

za a utilizarse la democracia, se diluye el poder y hay mas comunicación con el 

grupo, con ciertas deficiencias pues aún no se especifican claramente las respon-
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sabilidades, tonto del representante como de los representados. 

Representantes y Jefes de Gr~ 

En esto forma desaparece el caudillismo, puesto que se extien

de a mas personas las responsabilidades. 

En este tipo de organización se tiene el riesgo de la tendencia a la 

división ,pues en ocasiones el jefe de grupo considera que algunos aspectos no 

debe comunicarlos al representante. 

Comité organizado y Jefes de Grupo.-

Es lo forma de organización que se consideró lomos adecuado pues 

en esto se ejerce la democracia dentro del grupo, se distribuyen responsabilida

des y funciones en formo vertical y horizontal lograndose una intercomunicación 

en todos los sentidos. 

En reuniones especiales se elaboraron reglamentos para este tipo de 

organizaciones de campesinos. 

e) Coordinación con el Sector lnstitucional.-

lndependientemente de lo coordinación y convenios que efectuaba 

el Coordinador Regional del Plan Pueblo ,conectaba a los grupos organizados -

con los Instituciones oficiales y particulares de crédito, con el objeto de auxi

liarlos en la tramitación de sus préstamos, lo que servía a la vez de capacitación 

tonto o los representantes de los grupos organizados como a todo el grupo, así

mismo resultaba mas dinámico lo operación crediticia. 
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Otra de las tareas consistía en la adquisición de insumas reque

ridos para los grupos organizados y acercarlos a los lugares de mas fácil 

acceso para los mismos. 

Se estableció comunicación con la oficina de A.lleguradora Nacio

nal Agrícola con el objeto de precisar la participación de esta institución y -

coordinar para la revisión de siembras, siniestros e indemnizaciones (ver vola.':l. 

te). 

las instituciones de crédito que refaccionaron con préstamos de -

avio a la mayor superficie en la zona 3 fueron el Banco Nacional de Crédito 

Agrícola e Impulsora de Puebla (Oficial y Privada respectivamente). 

En coordinación con el programa Nacion<~l de hornos forrajeros se 

hizo promoción para la construcción de hornos forrajeros con el objeto de apr~ 

vechar integramente el cultivo de maíz. 

f) Divulgación de la nueva Tecnología.-

Desarrollé una intensa divulgación a los 51 grupos organizados en 

la zona 3, para enseñarles la tecnología generado por el "Programa de Investi

gación", en todo el proceso del ciclo agrícola del cultivo de maíz: desde la 

preparación de sus tierras, fertilización, siembra, labores de cultivo y cose

cha, mediante demostraciones de método para lo que se efectuaron 51 demos

traciones de aplicación de fertilizantes en la siembra y la primera escarda, -

(una demostración por grupo). 



VOLANTE 

SR·-------------------------------

Por medio de la presente le estoy comunicando que lo superficie 

de mafz que solicitó le fuera asegurada por el Seguro Agrícola, fué aceptado des

pués de que el Inspector del Seguro hizo la inspección junto con usted. Por lo ton 

tole suplico que en caso de un siniestro como: 

Plago y enfermedad 

Granizada. 

Viento fuerte. 

lnsendio. 

Sequía 

Exceso de humedad. 

Que afecta sus cultivos de maíz, avise inmediatamente, al Banco 

que le proporcionó el crédito ó o lo oficina del Seguro que se encuentra en 3 Po-

niente 11 911 despacho 301 tercer piso de lo ciudad de Pueblo, Pue ., Solo se le dan 

3 dfas poro que haga este aviso. 
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Se hicieron 2 demostraciones de resultados a nivel regional 

en coordinación con el programa de investigación, la i.nvestigoción fué 

sobre diferentes dósis de fertilización y poblaciones de plantas, por hec

tórea en los predios de dos agricultores porticipantes paro los cuales pro

movieron y se invitaron a que asistieran los componentes de grupos de -

otras comunidades propiciando con esta un intercambio de experiencias 

entre los agricultores porticipantes de las diferentes comunidades del área 

utilizando volantes-invitaciones que garantizaron su asistencia (ver vo-

lantes 2 y 3 ). 

Constantemente se efectuaron reuniones con los representan

tes para preveer y citar cuando era necesario al grupo paro tratar diferen

tes asuntos con todo el grupo. 

las demostraciones de resultados fueron un medio importante 

que utilizé para la difusión de la tecnalogra, puesto que los grupos de agri

cultores organizados a 6 ai'los de haberse iniciado el Plan Puebla ya tenran 

cierto grado de motivación, hacia el Plan y aunque su grado cultural na ha

bra evolucionado si contaban con una estructura institucional en cuanto al 

financiamiento y disponibilidad de insumas, por lo que adoptaron una gran 

parte de la tecnalogro transmitido, asiinismo se utilizaron otros medios paro 

trasmitir la información sobre la nuevo tecnalogra como la radio pues serna~ 

riomente en formo alternativo con los otros 4 miembros del equipo de divul-

gación se elaboraba un programo de radio, que se trasmitra los domingos a las 
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Sr. Agricultor: 

Quiere ud. aumentar su cosecha de marz? 

Acompóñenos a uno demOstración Agrícola, que se hará en el terreno de Don 

Antonio Tepox, el dí o 8 de Noviembre o los 7.30 de lo mañana; sobre el caml 

no q·•e vá de Tecuanipon a Tlamapo. 

Poro transportarse estarán a su servicio varios camionetas del Plan Puebla, que 

lo recogerán en el centro de esta comunidad. 

Puebla, Pue ., 6 de Noviembre de 1972. 

Técnico de la Zona No. 3 



VOLANTE 3 

Sr. Agricultor: 

Quiere Ud. aumentar su cosecho de moi"z? 

Acompáñenos a una demostración Agri"colo, que se hará en el terreno de Don 

Francisco Mirando el dra 15 de Noviembre a las 7.30 de lo mañana; sobre el 

camino que vá o los terrenos del Llano. 

Paro transportarse estarán o su servicio varios camionetas del "Plan Pueblo", -

que lo recogerán en el centro de esta comunidad. 

Puebla, Pue., 15 de Noviembre de 1972. 

ATEN)f~ 

In~. 
Técnico de la Zona No. 3 
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7:30de lo monona, en uno de los estaciones de radio mas conocidos del estado 

los temas eran variados y referidos o los actividades que interesaban a los agri

cultores del área, lo que servía para or1entorlos en diferentes aspectos (veose -

programa). 

g) Efecto de los Demostraciones de Resultados.-

En virtud de que los demostraciones de resultados fueron un -

medio importante de difusión de lo tecnología y dados las condiciones socioeco

nómicos y culturales de los agricultores así como la estructura institucional en el 

área dl!:l Plan Puebla, decidimos investigar el efecto de estos demostraciones de -

resultados, respecto a los actitudes del agricultor en la adopción de lo nueva tec

nología. 

En base o nuestro programo de diwlgoción que ya se ha descrito, uti 

!izamos diferentes medios poro trasmitir información, de la nueva tecnoÍogía o los 

agricultores, entre los que podemos citar: el radio, boletines, demostraciones de

método y pláticas personales, sin embargo no se tenía uno información cuantitativo 

del efecto de toles medios, por lo que se procedió a investigar en forma permanente 

la eficiencia de éstos medios de comunicación, con el objeto de dejar establecidos 

los actividades mas adecuados que debieramos realizar. 

Se tenían dos alternativas para lo trasmisión de la nuevo tecnología 

utilizando las demostraciones de resultados: 

La primero era el molde tradicional que ha utilizado, el "Servicio de 

Extensión Agrícola" de la Secretaría de Agricultura en casi todos las regiones del -



PROGRAMA DE RADIO 

TEMA: ''L A C O N A S U P O " 

FECHA: 24 SEPTIEMBRE 1972. 

Participantes: lng. Esteban Leal Zapato y Benjomfn 
Bautista Oreo. 

PLAN PUEBLA 

PROGRAMA DE DIVULGACION 

ELABORO: lng. Benjomfn Bautista Oreo. 



:.u~:~~;.,r •• •••.•••••••••••••••••• ,:;n fr[o. Este es el Prograi11a '"!:CES DEL
C'.·LPO". 

C .-~::.clor • ........ •• ••••••••• •••• Entra r~1br!ca brillante •••• ••Y baja a: 

L.c ::u tor ................. o ••••••• "'ICL"'ZS iJEL CAf!?O" es ol Pr-ograrrtll d~l PRO-

G;?3:SO dedtcaclo a toda la gente d11t ca"'po, 
di! @sta regt6n, y que todos ~os dom!ngo3 

a esta mi~ma hora podr~n uds. escuchar a 
travps de esta se X.E.H.R. 

C::•f!rc.dor •••••• •••• , •••••••••••• Entra r.-~brCca brillante •••••• y baja a: 

'-·.>c::.tor ••••••••••••• ••••••••• •• La Secretarfa d11 Agricultura y Ganaderla, 
ei. Gobi2rno del Estado de Puebla y el Plan 
Pu2bl:;¡ a travé3 de sus B'?rutctos de Exten
si6n A~rtcola han establecido en eZ Estado 
e3te progra~a de Radio, con el f(n de es-
tar .:"!ás en cor1tacto con toda la g:mte del 
cc"!PO qu.¡¡ trabaja Za pr6d!ga t terr-a pobZ,g 

na. ~ate llega a uds. con noticies, or!e~ 
taciones y consejo3 eilcomincdos a~ m.ejor,g 
:;!i:m.to de l.as pr6cticas agr!colas, porqu4'1: 

,:;·D!CO SE!UI HilS FU!:-"RTE CUk'IW SU AQ:'UC!JLTQ. 

RA :JEA N/..S P'.9.C!JIJCT!VA Y Lñ GEII'i'S DEL CJlltPo 

VIVA :fEJCR. 

S;·•, C!c:;o ....................... T~n.er:!.os en esta m.cñan.a sot~adc. dt2 do.:ntngo 

24 d2 Sgpt t".nbre dta de les ;;erc:::des1 l. a -

pr'?s~mc!a de tos Ings. Esteban L<~ai Zapata 

y 3enjc~!n Bautista Orea, zonas ti y 11!; 

qu~ co•.to siem.pre gustósos est6n en este su 
pro;¡r-:I."?.~. ~·!u;¡ b!.l~nas dtc..s In.~3., r;uJ tg:na 

traén uds. ahora.? 
11'.7• ;'cc:ti.::tc •• ••••••••••••••• • Bu:mos d(as sr-. Olayo, de verccd que si -· 

nos sentt:"!OS bten, al sab2r- Q11e por' m2d!o 

del radio no.:~ pod<?rr:os co.n:.mlccr con m.:es

t;·os a;rtfgo;; agricultores y sus ¡a..,tltas; -
~~'ero aprouechar par-a anvtcr salud~s a t2 
dos !o.:: c:ryr !c:a toren qu<~ nos et'cPJ.cr.cn. ¡¡ ffl. 

l i~ itar a los agrlcul tor(?3 de .e;'::::-: .:.•art!n -
Tlr::~a.oa por S~ d.?mOstract6n de Úrtfdad y ea. 
tusiCZV.lOo Y cor..testando 4 S!l ,Or<!!]ll/lta, Ql 



••••••••••••••••••••••••••••••• ~030 q~9 ~~~e~ i: t~c~~r ~.;3 ¿3 ~c~r~ le
;,.~:;.':" ... :~·:_.0, t;r.:~ .-¡:.tit::rg c',?<:!r .:-,-;·.l_.Jcdr(; :.· .. -:ci_?._ 

nal €.!2 __ ::.:bJlst.=ncia,, .''o,;:!J~!..:r~.l, ;:;;'lro cn.CG3 

c;ue :.~ .oarec12 .s~ ~03 u!~ra.noJ :.~~..!~ e:;cuchc!l 
do ;;.;1..;ica. 

Lc..:utor •••••••••••• •••• ·•••••••r:ttuncia p!eza ;;~u.sic.:J!. 

Jng. 2autlsta •••••••••••••••••• Ahora si 1~::>3 Lnicia;-tos ~on e~ t~.':'l.c. '...-:; Co

naau;Jo tJS UilO organizuclón t..!J.Jc~:?r.tral i_¡:t.!Ca 

c;--:wda por <1l ~obilirno j'.·?:i!1.-at ;; ;:¡:¡.< a .JL:.C. 

tir tl- 195J ha uan~do con/or:~:;ndo i?L ,.wrc..a 
d·> d11l ,,¡a{z Gn nu.q.stro pal;;; JU obJ?.tt.uo -

e.s goran.t.i?.~r preci:;3 r.·1lni1:tO.S qu2 p.~teg~n 

los i:t;:;r>?sos d.a los c.grL-:::u L tora.s d q;.¡¿ r>l

cibe en forMa lli~ltada, ~aniendo prej~re~ 

el a po; .. tor-I.J..:> lc:J}2.0QUfu!o3 c~ .. -i~!.lr tor;J.J) ~ .. n 

e~~~clal el ejiJalar~o y e! q~9 t(en ~na -

.oi! .. :tliiia pr~:; l-2da.d. 

;.r..:~ -:-~s c:s;::.¡:~ra f¡lJ::? fJaios pr-::.~·:~::tp~ .. :-:.::; ~:-:1 

rr~a íz _vued:;n t:l)n..st:.mar la b:..!9:1.~ IJt.?n. ~a ~2 .s:..t3 

CO!i~~has, ll~r:.Cndo C ... :.-l:J.J ~V:::J ,·q~'.!.' . .:;~;a..:;:; 

tr!::l!&s ~ue sa ~xta~1 ~~re Zo ontr2;c d2 

su..;; granos en los C{!n,tr-:).: :"-'~·1pi.o .... J::; </ll·.'? -

t:xi.;ten. en toCo el ter~-ltr;r:J r:.a~io~a~ • . ~:.]; 
te: or']:.J.niz~:c l é;'l :.:::i~')-"::.:¡3 dt.:" !a j·u. . ......_c ión d2 

co:·l:.;Jrar r.:.a!z a los productor·?3, t.-.~-,bttj,·l. ~

fectú.o ventas a'.?l :r..l.;S .. :o e c¡u~?-~ ... ;..;.¡ .r;,:? !~J .. 1. 

blG:l·?n.d~ t!endo.s en. r.·~~ciL:~ ,:.;o.:J!c.:::ion.·J.J ci-?l 

pc!s, que sq;ura:'Jl:at!? ud:; •. 'w~rC."t visto, -
.ci!rO u:o:.te.:.:: de .Jta!)':.l.ir -Gsc:..;c/1¿-¡.~!0~ otr<! boni

ta pie~a ~uo!cc!. 

Lvcutor ••••••••••••••••• ••••••• hnu:-!cic pieza .. ~!13iccZ. 

r:::s <.!~ t~ zon::. ~ V) !J e:.;::;·;c~r:!!:l?i.,_·;;'2 c. ..:on 

:;.::n.ill :•'"oi;!~?.;; e/~ ./:.:.r; .. :.-::z,_·n.: T·?::·~'lc:.~ .i/~or·-:: -



.••••••• , •••• , ••••• , •••••••••• a~:.crillC", pillto, 6 ncda mt.s bl.cr.co.? 

.. ::~·.., E:.::7.:t~:;:~..: v•••c. ... .,e •••••••• i,;~c'!./eho i-.ai.'t.4:.t.t:c..·.:~, la Con.asupo pera n:.ane

}Cr! el rr..c;:rcado intarr:o del mc.tz lo dostfi. 

ce pcr eu color en ular..co, 0111.artzZo, col.Q 

rcao, czut, pínto, y tomando en cuenta eu 

tc."¡o.!c y forr.a de grar,o lla cieic:rr:incC:c '1 -
clcses: el pep(t!lla, blanco tierra fria, 
c:-:.cho blanco, cchto t.>lc:nco, blcnoo cbolc

o·o, cc.cch: .. u::t;;~ntle y ¡;c/.a'*:ero y ¡:cr otro.<: 

cetcLlca calsifica &n B subclases ~6s: · 
c.,;-;.crt! to t !erra fi:!a, a.-:;cho am.ori l. i:o, «;1.

cho P.;czc:_lcdo , chato a>::aril..lo, abolado a

~crillo, aiul ~i~rra fria, plnto tierra

jrta, colorado tierra fri.a. J.der.ó.s de es

to la Conosupo establece los strr.!ü::¡tcs -
rwrr;;as c;e ccl idc.d: 

a). El r.,a(z deb~ estar sano, ::ceo, it:!:pio 

¡¡ l(tre de toda plaga y olor a fr;rm.~nta
c€6r. 6 putrej'acci6n •• Pero s! d m.a!z no -

llena t<stas ncrm.as de catt<tad puede tole
rcrse atgo es!: a) se puede pasar. hasta el 
5 % ác fmpurezas, mds se 6sto ser6 rechG
zc.co, b) H6xtmo de hum.~dad 14 %, del 14-1 
% al 18 % se harón d~ecuPntoe, más de 6sto 
será rechc.zaclo 1 e) Jiéxf.r.to de grcnos daña

dos hc::ta et 10%, dentro de este 10 X Eq 

aceptaré un 8 % como máxtm.o de granos de:. 
cci.er<íaáo~ é G'a.:;,c.o.·o.<; por calor, r-:$.s de ('!Z 

te 10 X ser6 rechazado. 
Como uds. saben estos·~~~strecs los tom.on 
las personas c;-ue r¡¡ciben. el ma(z en les -

boc·li'!JO.S de Concsupo y <;ue han.§jc'o pr€pars:.. 

cios C:ebta·c,..ent~ para har::erlo, tal 11ez uc·~,. 

J;cctn .secn cm.igos de el :ot> ya Ci"" son P"f:. 

sorw~ del m.íl:r.:o ~jido en caso C:<: sc;r t;;Jf

<lc.icr!o.:; • ¿l otjeto de estc:s r..crmcs r>r: -

O:ar ur..c gcrar:t{a de caztdad a qufe11. com:-;:-a 
a caiT'.bio O:e un rr.ejor preci.o para quien uc!.!.· 
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•••••••••••••••••• ,. ••••••••••• da~ oJ t }lr9c !o r.i 2 !#'aren. t t.:: a.:r bo.:J ten.::? CQ 

:-.odd':l• J ]40.00 to:tQZcc!.:J. 

!.. )!:'t.ttor ........................ ;~r:.~~cia pi~.za r:!.tts íc·.:tt. 

Sr. Ola'!JO•••••••••• •••••• ••• •• Ahora les pres:.?f'!t•~.n.os a? ·:4 7't~!t7"!:~o ,'J.:J

rioz .'forclqs, re,'l."'J.H-atcn<? .:!? Sen J:tc.n -

j .. lc:"'t:;:.! !.o:~-.::.1.a Z\!0 c¡u9 e.:;! ... ~ c.co:l!pañc.n.~o./}.03 

en <!-~te p:·ogrc-"ta. 

Ir..g. Bauii:;t'J. •••• ••••••••••• •• Euenoa días don 'i'au.rin.o que au..;;t? :1.vs ciJ 
t~n.grto en·!re nosot!"os, co;;zo ha estc;do. 

(r9~~)UC?:..:ic e3 ... .:v;-:tért-2'a ~· .r-..--:.uto dq .sr: 1udoa). 
Sr. Ola~Jo •••••• ••••••••••••••• Pcreeg agr qut? w'?ora· ea al d(a :1? Zaa o!

sitas ya Guq ~st~ aqut otro aqticuitor su 

n~::o.!:>re 1!.3 Carlos Htp6lito A::,;~ilar, rgpr!f!. 

sentant~ del gr:.t.po de Dv,!!lr>.go .4renas. 

(.scJudos !! r~s.ouQsta e~pont:Ín?a). 

Ra_.tr:undo •••••••••••••••••••••• Co~untco a u.ds. t;UQ por ¿:¿::;')raci·:: jalLQci.z 

ron 3 agric•d tores dq la zon~ 5 1 sier!do 2 
é2 ,$c.'1. .3~~):J..S t !.:zn Te¡-:a! la;;co, los c!.!a!a3 -

<?st~bcn. ase~-'..lrac!os~ in.~cic.n..:.!:> el ::~i·C:.·"1.i i~ 

par?. al pC';O :le sus pÓllzc:;; d.; vfc.lc.-:, e:::;! 
tc:~br:én el <:r. :;;;n,eria..-!o }·rucnco de San 

l ic;•1idc:do su lndl}i.~."l.fzcc lÓn. e loJ bmefi

ciarle31 (;!fiiJ(o sentido p5:;c:-71-? y c;ue des

cc~:;qn en paz. 
S'r. CL~yo •••• ••••••••••••••••• En 2ata forr.:a i lc-]Ó a uds. ot;:-1!) pro}!~·::.·:. ... ~ 

"":L·!s d~ !a "'!:ari<'! 'lf'; :ES DE'!.. CA.;~'PO, prg.:; ?n.
t\1~0 pt:Jr ~'..1 S·-:-Cr-?t-:.~.,..~: C? .. :qr!c:JL tL:J~!'~ y -

G'a.l!'::.:t'lrla, ,?l :;obf;;ri'!C d·?! :;·_;lc.:o.o (i;? Puq

t; Í-2 !J el .,=>tan. r~~~bla. 
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país, consistente en: elegir agricultores representativos de lo región, poro estable

cer coordinadamente uno parcelo demostrativo, por lo menos en codo comunidad se 

invitaban a todos los vecinos o que asistieran a las demostraciones de método, de e~ 

do etapa del cultivo, que se hacían en formo diferente o los prácticas tradicionales, 

el primer aila, los insumas que la nueva tecnología implicaba los proporcionaba el -

técnico, al llegar la época de coSecha, se presentaba a los asistentes o la demostra

ción en forma clara y objetiva la diferencia de rendimientos ql!e se obtenían con la -

nueva técnica aplicada, asimismo las utilidades netas obtenidas por hectóreo, los re

sultados esperados eran que en el próximo ciclo agrícola, hubiera mas adoptadores de 

lo nuevo técnico ensei'lada e incluso, que se multiplicaron las parcelas demostrativas 

poro que en un corto plazo, el uso de lo nuevo tecnología se generalizar.:~ en lo re

gión, dando como consecuencia un aumento de ingresos monetarios a los agricultores. 

Lo anterior se cumpliría en el supuesto, que los agricultores tuvie

ran la capacidad económica, para lo compro de insumo$ recomendados que les permi

tiría adoptar lo nuevo tecnología. 

Lo realidad es que lo mayor porte de los campesinos no disponían 

de los medios económicos necesarios paro comprar los insumes modernos de producción 

y con el hecho de regalarles los insumes el primer año o los agricultores cooperentes 

hacía pensar o los que asistían o lo demostración que de tener buenos resultados po-

dría haber posibilidades de que si ellos cooperaban, también se les regalarían los in

sumos sin embargo al paso del tiempo el cambio no venía ya que ni los mismos coope

rantes adoptaban los técnicas recomendados por el extenslonista, él cuol se frustraba. 
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Lo anterior se debro o que los agricultores no disponran de los re

cursos económicos necesarios para comprar los insumas requeridos coda olio para 

lo adopción de la tecnologro. 

Lo segundo alternativo fue lo que adoptó el Plan Puebla y que con

sistió en: Primero organizar a los campesinos paro conseguir crédito, posteriorme_!! 

te se efectuaron una serie de demostraciones, tanto de método como de resultados 

paro trasmitir la tecnologra que previamente se hebra generado en el área y se --

efectuó uno evaluación de cosechas en los predios, donde se experimentó. 

El crédito conseguido permitió que el agricultor contará con los re

cursos para la adquisición de insumas. Este tipo de demostraciones y otras acciones 

que ya se han mencionado fueron precisamente parte de la estrategia del Plan Pue

bla lo que permitió el exito obtenido. 

h) Comunicación interna del Plan Puebla.-

EI equipo que operó en el área misma del Plan Puebla en 1972 estuvo 

integrado por~ Programo de Divulgación (5 ingenieros agrónomos en el que estaba 

incluido), Programo de Investigación (2 especialistas de suelos y u!" especialista en 

mejoramiento de marz, todos ingenieros agrónomos), Programa de evaluación (un 

licenciado en Economra}, Coordinador regional (lngeñiero Agrónomo}. 

En las instalaciones del Centro Internacional de Mejoramiento de -

Marz y Trigo se localizaba un doctor en Ciencias Agrrcolas, que era el responsa

ble de lo Dirección de la investigación y Adiestramiento del Plan Pueblo, en el --
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Colegio de Potsgroduodos se encontraba el Coordinador General, también Doctor 

en Ciencias Agñcolas. 

Semanoriamente se reunro el equipo de los pr09"QI'IIOS que operaban 

o excepción de los asesores que se encontraban fuera del área del Plan; el objeto -

principal era el de infonnor las actividades de coda programa, los problemas y en -

general mantener la comunicación permanente entre los técnicos del equipo, codo 

semono en formo alternativa le correspondro o uno de los miembros del equipo, diri

gir la reunión. Ver Memorundum. 

Las reuniones se utilizaban para efectuar análisis de lo operación de 

los progt"QQllas del Plan Pueblo, en los que participaban, el responsable de lo Direc

ción de Investigación como el Coordinador General y Asesores del Centro Internacio

nal de Mejoramiento de M _!Jrz y Triga (CIMM Y T). Asr también se efectuaban reu-

niones extraordinarios paro continuar en formo permanente lo capacitación del equi

po o troves de conferencias y cursillos. Tonto las reuniones ordinarias semanales como 

los extraordinarias se efectuaban en la moyoño de los casos en horas inhábiles, dan

dale preferencia a las actividodes de campo. 

los siguientes reuniones extraordinarias fueron las que aportaron aspec

tos importantes al equipo y a la operación del Plan Puebla. 

Marzo de 1972.- Replanteamiento de los Objetivas para 1972 de to

dos los programas y planificación definitivo de las actividades. los objetivos prin

cipales que se fijaron fueron: 

Incrementar la participación de agricultores, continuar generando in

vestigación, aumentar y mejorar los operaciones crediticios, participar en otros pro-



Puebla, Pue., Diciembre 6.de 1972. 

M E M O R A N D l' N. ._ 

DE: Ing. Benjamín Bautista Orea. 

FARA: Loe Técnicos del Plan Puebla. 

El viernes 8 del presente mes a las 5•00 P.M. 
se llevaré. a cabo la reunién ordinaria de la semana, con el -
siguiente orden del dfa: 

1.- rresentacián del informe de trabajo de ca 
da programe que incluye las actividades = 
realizadas esta semana, y las programadas 
pera la siguiente. 

2.- Asuntos generales. 

~'O'J'A: Esta reunión se llevará a cabo !3n la oficina del Plan -
Puebla en 2 Poniente # 518. 

A t e n t~. ~ e\. 
, : )\} (• ) 

Ing. ,.,L.i. n 'Báu_tiata Orea. 
-~~. ·~ 

'\.. ._,. .. ....,.__ 

/ 
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gramas, lo cual se cumplió en un 90".4., al finalizar el ciclo Agrícola del año 

de 1972. Tiempo empleado 15 horas en tres sesiones, participación de todo el 

equipo técnico. 

Abril 1972 .-Se desarrolló tema sobre Comunicación. Con lo-

participación del equipa del Programa de Divulgación, el objetivo principal -

fue el de fijar responsabilidades a cada uno de los miembros del cuerpo de divu! 

gadores, para la utilización de los medios de comunicación conocidos, tiempo 

empleado 8 horas en una sesión. 

Junio-Julio-As!osto- 1972.- Se analizaron formas de organiza-

ción existentes en el Órea del Plan Puebla, se definió el tipo de organización

conveniente y se elaboró reglamento para la misma. Objetivo tener la mas --

adecuada forma de organización entre los participantes del Plan Puebla. Se em-

plearon 22 horas, en 12 sesiones participaron todo el equipa técnico. 

Julio 1972.- Se efectuó reunión con un sociologo para analizar -

los aspectos de la población y sus actividades asimismo las relaciones humanas -

dentro del equipo del Plan Puebla. Objetivo.- Mejorar y dejar establecidas cor

diales relaciones entre los técnicos del Plan Puebla tiempo empleado 30 horas, en 

3 sesiones, con todo el equipo del Plan Puebla. 

Junio-Julio 1972.- Se efectuó reunión con asesores foráneos (Coor

dinador General, Director de Investigación, Asesor del CIMM Y T ) para auto-
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analizar las funciones de cado uno de los componentes que participabomos en el Plan 

Pueblo y el tiempo que se invierte en esas actividades. Objetivos: Precisar los fun

ciones de cado uno de nosotros y saber si eran las adecuadas, se emplearon 30 ho-

ras en 3 sesiones. 

Agosto 1972.- Reunión fuera del área del Plan Puebla (Hacienda de

Cocoyoc, en el Edo. de Morelos). Reunión con los técnicos que participaron en el 

equipo del Plan Puebla desde su iniciación en 1967(a los que se les llamó lra. Gene

ración), con los técnicos que actualmente estabamos ( 1972) dentro del equipo, los-

asesores de CIMM Y T, los Coordinodores.general y regional y un sociologo. Objeti

vo- se analizaron las relaciones internas del equipo, lo comunicación y los funcio-

nes de los mismos. Objetivo: mejoramiento en las relaciones de los integrantes del -

equipo del Plan Pueblo, se emplearon 22 horas en 2 sesiones. 

Septiembre 1972.- Reunión del Programa de Divulgación y Coordinador 

regional- Objetivo: Se planificaron, las necesidades de nitrógeno y fósforo en las 5 

zonas que atendíamos los divulgadores, se definió que fuentes de crédito operori'an, 

organización rotativo de los técnicos de divulgación para la gestión y operación del 

crédito, en que época del año ,poro que superficie, también se planificó la ubicación 

de los bodegas poro el almacenamiento de los fertilizantes, en comunidades estraté

gicos del área, poro facilitarles mas o los agricultores participantes lo disponibilidad 

de los mismos, osi'mismo mejorar en términos generales, las gestiones a las fuentes de 

crédito y a lo organización de los participantes. 
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Se emplearon 30 horas en 5 sesiones. 

Es necesorio hacer mención que uno de las característicos de los técni-

cos del Plan Pueblo (requisito indispensable poro su selección), entre otros, era lo-

de tener salud, juventud y resistencia física, ounodos con lo motivación y conciti--

zaeión de lo que se estaba realizando, con el objeto de emprender jornadas largos -

y entrego integro que permitieron lograr los objetivos del Plan Puebla, ya que ero --

usual iniciar las actividades desde las 6 de la maí'iana en las comunidades con los --

agricultores, de 11 de la moi'lano a 3 de lo tarde con los instituciones, por lo tarde-

en las parcelas y por algunas horas de lo noche en las oficinas del Plan Puebla, co-

' 
municandose con el equipo, la mayor parte de las sábados y algunos domingos si era 

necesario también se desarrollaban estas mismas actividades. 

i) Recuperación de los créditos.-

Conseguir que se recuperaran los préstomos otorgados por las diferentes 

instituciones de crédito en un cien por ciento o al menos en un porcentaje alto sig-

nificaba que la estrategia empleada en principio había sido un éxito. Para lo que al 

final del ciclo agrrcola (meses de octubre-noviembre-diciembre) se efectuó una pro-

moción para la recuperación de los créditos, consistente en reuniones con los grupos 

envío de cartas recordatorio (corno la que se muestra), programas de radio y todos -

los medios de comunicación que se disponían. 

Los cuadros siguientes nos muestran los avances del Plan Pueblo en los 

diferentes aspectos desde que se inició en 1967-hasta 1972-73 época de mi partici-

poción. 



Sr, ____________________________ _ 

Usted ti,me un cr6dito de fertilizantfi fin 

que uti~iz6 en su cu~ttuo dfl ma!z 

para obtener mayores rendi~ientos, sí sigui6 las rQcomendaciones 

de los t6cnicos del Plan Puebla. 

Esta cantidad que usted aaeuda es por----------

la cual deber6 pagar hasta el f!n 

dfll presente año, para qu2 as[ pueda conseguir un nueuo pr6stamo 

para el año de 19?3 y tengo a tie~po el fer~ilizante en la 6poca 

dfl siembra de su malz. 

1 

Para qu~ le sea m6s facil, paguelo en uartos ---

tantos. 

Orea, 
Encarga de rama de Dioulgaci6n 
en la zona III del Plan Puebla, 



AVANCES EN LA OPERACION DEL PLAN PUEBLA DE 
1967-1972. 

Año Agricultores Superficie Grupos 
Participantes Has. Organizados 

1967 30 

1968 103 76 

1969 2561 5,838 128 

1970 4,833 12,496 218 

1971 5,279 14,433 184 

1972* 6,202 17,581 275 

* Año de mi participación. 

Cuadro 2 

IMPACTO SOCIAL DEL PLAN RJEBLA 
1967- 1972. 

Año Familias Población Reacción de los 
Beneficiadas Beneficiada Agricultores. 

1967 30 Hostil 

1968 103 566 Ecépticismo 

1969 2,561 16,500 Interés 

1970 4,833 26,585 Entusiasmo 

1971 5,279 29,034 Entusiasmo 

1972 6,202 34,111 Entusiasmo 

Comunida-
des. 

31 

60 

94 

98 

110 

Reacción de las 
lnsti tuciones. 

Ecépticismo 

Interés 

Interés 

Interés 

Interés 

Interés y Participación 



Cuadro 3 

IMPACTO ECONOMICO DEL PLAN F\JEBLA 1967-1972. 

AFio Crédito Agricultores Superficie Cosecha Valor de Recupera-
Otorgado Beneficiados Has. Obtenida Cosecha ción Cré-

$ Tons. $ dito % . 
1968 75,000 103 76 304 285,760 100 

1969 5'596,400 2,561 5,838 17,514 16'463, 160 96 

1970 9'940,918 4,833 12,496 33,364 31'362,160 95 

1971 * 7'600,085 5,240 14,433 37,786 35'518,840 96 

1972 ** 11'371 ,349 6,202 17,581 50,176 47'165,440 95 

*En 1971 disminuyó el monto de operación de crédito debido a: Disminución de los precios 
del fertilizante. Disminución en las cuotas por hectárea, de los préstamos por las institu
ciones de crédito oficiales. 

**A mi salido del Plan Pueblo en febrero de 1971 faltaba por recuperarse, uno mínimo -
porte. 

Cuadro 4 

AFio 

1968 

1969* 

1970 

1971 

1972 

COMPARACION PLANTAS POR HECTAREA Y RENDIMIENTOS DE 
1968- 1972. PLAN F\JEBLA. 

No. de Plantas RENDIMIENTOS POR 
por Ho. HECTAREA. 
Toda el Area. Participantes Toda el Area Participantes. 

31,000 46,096 2091 3, 894 

30,959 41,714 1790 2,765 

33,337 37,113 1917 2,670 

32,535 34,134 1883 2,618 

32,000 45,000 2442 2,854 

* El año de 1969 fue un año de temporal escaso de lluvias, 
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Como podrá notarse en los cuadros anteriores el Plan Puebla desde sus 

inicios fue avanzando desde 30 participantes en 1967 sin ninguna organización y con 

hostilidad y esceptisismo para el Plan. Poro 1972 que participaron 6 202, en 275 -

grupos organizados con 17,581 hectáreas, con el apoyo de las instituciones públicas y 

privadas. 

En el aspecto social se tuvo impacto, pues para 1972, el entusiasmo 

de los agricultores por participar en el Plan Pueblo ero notorio, yo que o troves de los 

6 aí'los que habi'o operado el Plan, lo consideraban como parte mismo de su proceso e

. conómico y social. 

El impacto económico fué mas notorio pues se calculó en el estudio base 

del áreo, que ol agricultor 1 con sus sistemas tTodicionales, obtenía una ganancia de -

$ 341 .87 por hectárea. DentTo del Plan Pueblo se incrementó dicha ganancia hasta -

$1574.50. El volumen de créditos otTogodos fue atTo indicador de este cambio econó

mico, pues de 75 mil pesos en 1968 a 11'374,349 pesos que se otorgaron en 1972, 

estos créditos fueron concedidos por los 3 bancos oficiales que operaban entonces: 

Agropecuario, Ejidol y Ag:i'cola y por una organización particular (Impulsora de Pu~ 

bla S.A.) los que hicieron llegar oportunamente el crédito así' mismo los fertilizantes 

recomendados con la participación de Guanos y Fertilizantes de México S .A. 

lo recuperación de estos créditos fue alto comparada con los recupera

ciones tTadicionales que los Instituciones de crédito han tenido en sus operaciones -

normales. 



9. PROYECCION DEL PLAN AJEBLA 

a) Nivel Nacionai.-
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La experiencia del Plan Puebla, ha sido aprovechada en México, -

pues ha inspirado la iniciación y ejecución de otros programas en nuestro pars.-

El apoyo y el interés tonto del gobierno federal como el de los gobiernos de los -

estados hicieron posible programas, como el del Edo. de México en 1971 (Plan

Morz) que en este trabajo ya se ha mencionado,EI Plan Tlaxcala, El Plan Chontal

pa y en general los áreas de operación del Plan Agrrcola Nacional en Areas de --

temporal a partir de 1974 a 1976 programado en 3 etapas y que abarcó parte de los 

Edos. de Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Veracruz,Chi!J 

pas, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Yuca-

tán, cumpliendose las metas señaladas por el Plan Puebla desde su inicio y que se 

refirieron a: 

1) Acelerar el aumento de producción de morz de temporal. 

2) Establecer uno metodologra de proceso de cambio que ocurrió en el 

Plan Pueblo. 

3) Desarrollar un programa de adistramiento para personal técnico. -

En lo ciudad de Pueblo funciona actualmente un Centro de Capacitación a nivel -

Postprofesionol atendido por el Colegio de Potsgroduados y algunos elementos que -

participaron en las primeras etapas del Plan Puebla, 

b) Nivel lnternocionoi.-

Lo proyección del Plan Puebla hacia otros parses se inició en 1970, 

al interesarse algunos altos investigadores del Centro Internacional de Mejora---
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miento de Maíz y Trigo (CIMM Y T ), al visitor países como Colombia, Pertí, 

Bolivia y Ecuador para establecer contactos iniciales que dieron como resulto

dos, iniciar pr~cmas del, tipo del Plan Puebla con las características de es

tos pofses y tales fueron los casos de el Proyecto Francisco Morazon en Hondu

ras, que en principio se asesoró del Plan Puebla, este programa cubrió uno su-

perficie de 20,000 Has. y estuvo orientado para producir granos básicos (maíz 

y frijol). El Plan Colombiano se ubicó en la Comarca de Río Negro y se trabajó 

con papa, maíz y frijol, paro lo cual se odistroron en el área del Plan Puebla du

rante 5 meses, los miembros del personal técnico que tuvieron o su cargo lo ini

ciación de dichó plan. El Programa Peruano que seleccion; para su operación-

parte de lo región Andi ·,llo ( Departamentos de Cajamoreo y la Libertad) se tra

bajaron con pequeños_ agricultores con los cultivos de maíz y trigo, poro lo cual 

se seleccionaron cuatro técnicos que se odistroron en Pueblo durante 6 meses los 

cuales regresaron de irmediato a su país, para emprender el programo. 

Fué altamente satisfactorio poro mi' haber sido seleccionado prime

ro y después haber participado en el Plan Puebla, pues adquirí experiencias va

liosas que me han sido útiles para seguir difundiendo fuera de esta área los expe

riencias logradas, tuve una gran responsabilidad pero también la gran fortuna de 

participar en lo mas mínimo porte, en la ejecución de uno etapa de este programo 

pudiendo nutrirme de la experiencia del Plan Puebla. 
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VI.- ¿QUE HACER PARA MEJORAR EL SERVICIO DE EXTENSION? 

De acuerdo con las acciones del actual gobierno, consistentes en 

poner especial interés en la solución de los problemas que presentan las áreas -

agrícolas temporaleras del país, que es la mayor extensión cultivable de México, 

' 
así como la ya ipastergable situación de los campesinos, origina la necesidad de 

intensificar las aspectos económicos y sociales de las mismos. 

Quienes hemos tenido la gran responsabilidad de estar con los CCIJ'!I 

pesinos, de palpar sus agudos problemas, de convivir en áreas dramáticas, donde 

ni aún la adversidad de sequías prolongadas y tierras extenuadas, provocan la me-

nor debilidad de su carácter. 

Quienes conocemos cuales son las indicadores de la agricultura de 

temporal, en las que los campesinos estan sujetos a innumerables restricciones del 

clima y a factores limitantes de capital, tierra, educación, falta de asesoría y -

otros de no menor importancia. Creemos que estos agricultores de temporal, aun -

con esos limitantes, tienen capacidad de crecer ,de transformarse en beneficio de 

sus familias y de México. Ante la problemática de la agricultura Nocional, la ame-

naza de una escasez de alimentos y la prevalencia de ingresos bajos y nutrición de-

ficiente en la mayoría de la población rural, quiero hacer unas sencillas y modes-

tos sugerencias que colaboren para abrir una solida esperanzo al futuro. 

1 .- Reestructuración de los pragramas de ensei'íanza en las Escuelas 
de Agricultura.-

Actualmente funcionan en la República Mexicana mas de 14 escuelas 
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de Agricultura a nivel profesional de las que anualmente egresan centenares de 

nuevos Ingenieros Agrónomos, en su mayorra carentes de una concientización de 

los groves problemas que afronta el sector de ogricultares y de la problemática -

de lo agricultura de ooestro pars en general. Estos nuevos técnicos, después de un 

peregrinaje de dras o de meses logran colocarse en alguna Institución oficial, in

corporándose al medio rural generalmente desconocido para éllos, pues más del --

50% de los alumnos de las escuelas de Agricultura proceden de medios urbanos és

to se explica: par la falta de una debida orientación vocacional, ubicación de las 

escuelas en un medio urbano (el procentaje mayor de éstas están en los capitales de 

los estados), desconocimiento de los problemas del medio rural y desorientación so

bre las funciones del Agrónomo en el pars • 

Por lo anterior es urgente la modificación de los programas de estudios 

en la casi totalidad de las escuelas de Agricultura, las cuales se sintetisan en los -

siguientes aspectos. 

a) lnvestigoción.-

Emprender una Investigación técnica en el área de influencia de lo --

escuela, en base a las recursos naturales (clima, tierra) q11e existan, para generar 

una tecnologra nueva y en la que participen escencialmente los alumnos asesorados 

principalmente por el cuerpo docente de la escuela y en coordinación con el sector 

institucional que exista en la región. 

b) Evaluación Básica.-

Efectuar una evaluación básica, socioeconómica del área donde esté -
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ubicada la escuela, para conocer lo situación real de los campesinos, en los aspectos 

sociales y económicos, y muy especialmente de la problemática de la Agricultura de 

lo región, asfmismo del Estado, esto se efectuarfa en coordinación y bajo el asesoro-

miento de algunas dependencias, especialmente de aquellos que proporcionen los ser-

vicios agropecuarios en la región, con el fin de contar con información básica útil po-

ro emprender programas de desarrollo. 

e) Divulgación.-

Establecer un Departamento de Divulgación Agrfcola de la escuela el cual 

se encargue de enseñar uno nueva tecnologfa o los agricultores utilizando los medios 

de comunicación mas eficaces, asr como una metodologfa extensiva, que permita la -

organización de los agricultores que mas se adapte a los condiciones sociales cultura-

les y polrticos de la regicSn. 

d) Coordinación.-

Desarrollar coordinación y tener una permanente comunicación con los secta-

res institucionales que intervienen en lo operoción de programas agropecuarios, asfmis-
) 

mo con las instituciones de crédito, extensi6n, proveedores de insumas etc. 

Estas actividades deberán encuadrarse, o la medido de las posibilidades en 

el grupo de materias de los programas de estudios, lo que hará profesionistas motivados 

con experiencia, lo que inclusive, hará innecesario en la mayorfa de los materias, los 

exámenes, pues con los trabajos desarrollados el alumno demostrará su capacitación. 

2 .- Reorganización del Sector Institucional • 
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o) Antecedentes.~ 

El Asesoramiento técnico Agrícola proporcionado ol sector de ogriculto~ 

res en nuestro país, proviene de diferentes instituciones oficiales y en algunos co

sos de organismos privados. 

Actualmente algunos de ellos se han fusionado, entre los que podemos se

i!olor los siguientes: 

Lo Secretoño de Agricultura y Recursos Hidráulicos, o través de lo Sub

secretaría de Agricultura y Operación que tiene como elemento básico (en su nueva 

organización) Los Distritos Agropecuarios de riego y los Distritos Agropecuarios de ~ 

Temporal, organismos mas cercanos o los campesinos así también o través de las dife

rentes Comisiones, los cuales ejercen sus actividades independientemente de lo Sub

secretaño de Agricultura y Operación, con comunicación directo con el ministro. 

El Banco Nacional de Crédito Rural.-

Organización oficial de crédito, resultado de lo fusión de los tres orga

nismos bancarios que hasta el posado sexenio funcionaban como Banco Nocional de 

Crédito Agrícola, Banco Nocional Agropecuario y Banco Nocional de Crédito Ejido! 

o través de sus sucursales regionales en todo el país, cuento con un Departamento de 

Organización de Acreditados y un Depto. Técnico poro asesorar y organizar a todos 

los acreditados • 

Lo Compoi!Ío Nocional de Subsistencias Populares la que en 1971 inicio 

un importante programo de capacitación campesino dirigido especialmente o los --
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jóvenes en las mismas comunidades a través de cursillos impartidos por un cuerpo 

de técnicos a nivel Subprofesional, generalmente sobre aspectos básicos de la -

Agricultura. 

El lnsHtuto Nacional Indigenista que tiene a su cargo el asesoramien

to, organización y enseñanza de nuevas teconologías a los grupos étnicos de nues

tro país a troves de mas de 80 Centros Coordinadores Indigenistas, en las regiones 

mismas donde están establecidos los grupos indígenas, coda uno de estos Centros -

cuenta con cuerpo de profesionistas entre los que se encuentro un Agrónomo. 

Lo Secretaría de Salubridad y Asistencia la que efectúo asistencia téc

nica agrícola a través de sus programas de asistencia y bienestar social rural. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el que en el pasado sexenio 

estableció los Clínicas de campo, unidades hospitalarias, en las que se da funda-

mentalmente asistencia médica a los campesinos agregando asesoría técnica agro

pecuario y social. 

Guanos y Fertilizantes de México cuenta con un Departamento de Di

vulgación, paro asesorar o los agricultores e instituciones sobre el aspecto del uso 

adecuado de los fertilizantes. 

Las Instituciones bancarias privados y organismos productores de insumos 

que promueven sus productos y créditos, mediante grupos de técnicos agrícolas y 

pecuarios que asesoran a determinados sectores y tipos de agri cul tares. 
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tón manejando instituciones privadas u oficiales que están participando y en fin 

todos los factores incidentes en el Desarrollo Agropecuario de la región. 

Organizar un centro de capacitación a todos los niveles que funcione 

permanentemente, especialmente poro técnicos ogrTcolos y pecuarios, con intercam

bio a otros parses de experiencias e investigaciones y edición de materiales de di--

. vulgación, sin fines lucrativos, paro mantener actualizados obligatoriamente o to

dos los técnicos participantes en los programas a desarrollar, osrmismo lo utilización 

de todos los medios de comunicación existentes, tales como conferencias, radio, te

levisión, folletos, revistas, congresos, simposiums etc. 

Al sector de agricultores objeto de los programas, deberá hacersele par

ticipar en la operación y en lo programación, sobre todo en los aspectos de la pro

moción y organización de los agricultores osr también en lo evaluación de los áreas 

de trabajo donde se lleve a efecto lo operación de los programas, con el objeto de 

romper el estereotipo muy generalizado de que el campesino carece de interés en el 

trabajo y de responsabilidad en sus compromisos si no todo lo contrario, crear uno -

fortolizo de colaboración que imiten otros campesinos de México y América. 

4.- Establecimiento de Bolsas de Trabajo.-

Finalmente se requiere, con los dotas que, aparten las escuelas de Agri

cultura, el número de agróraros que egresen de dichos escuelas y los especialidades 

que tienen, para establecer una bolso de trabajo a nivel regional y nacional que -

coordine con los Instituciones del servicio ogrrcolo tonto oficiales como privados, 

para proveer de elemento humano calificado a estos organizaciones, para los am-
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plios horizontes de acción que la patria requiere en los diferentes programas de de

sarrollo agropecuario que se eston realizando o que se pretenden realizar. Poro -,o 

tener generociones de nuevos profesionistas que se frustren, sino sangre nueva c¡ue se 

agregue al torrente de mexicanos que ohoro luchan con interés, motivación y coraje 

y que afrontan inteligentemente al reto de nuestro tiempo, para producir mas alimen

tos y cumplir el objetivo final de elevar las condiciones de vida en todos los aspec

tos de la familia rural mexicana. 

Por todo, los mexicanos inquietos no descansaremos nunca de emprender 

siempre nuevos formulas, analizar y evaluar nuestro avance, medir nuestros metas, 

organizar nuestros recursos y jamás dejarse vencer por la adversidad. 



Principios del Pars .-
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CONCLUCIONES 

Se ha analizado que desde que el hombre de América se tronsfonnó 

de grupo errante cazador y recolector de frutos o sedentario e iniciar uno agri

cultura rústico, que en muchos lugares de nuestro pars aún se sigue practicando, 

ho carecido siempre de uno estructuro y organización que le permitero explotar 

cabal y racionalmente los recursos existentes de un medio. 

Desde los orígenes mismos del pars, México ha sido un pueblo de -

sorgonizodo que ho desperdiciado lamentablemente o troves de cientos de añOs

sus recursos na tu ro 1 es • 

En lo época precolombiono que no ha bro ningún adelanto, ni tecno

logr9 en lo agricultura, salvo lo modalidad de los ''Chinonpos" y algunos peque-

ñas obras de riego, algunos obras de contensión de lo erosión (siembro de mo-

gueyes en los contonos de los terrenos de labranza práctico muy común en los -

vastos reinos lndrgenos que estaban establecidos en nuestro territorio. Aunque en 

el aspecto agrario tenra formas especiales de uso y tenencia de lo tierra:Tecpatlo

lli, Altepetlolli, Tlomilpos (hoy parcelas} etc .,por mencionar algunos, en lo mayo

rra de los cosos se poracticobo el sistema de roza, que consitro en desmonte,quemo 

y siembro (actualmente se sigue haciendo osr en los regiones interétnicos},el méto

do de siembro ero de golpe y sus herramientas del trabajo agrrcolo, lo coa, la super

ficie de tierra donde sembraban ero de topografro muy inclinado y lo que aun llama

mos ''Cuomil "parlo tonto se le consideró como un tipo de agricultura tronshumante, 

ciertamente que hay muchos frutos y cultivos originarios de México y de América,pero 
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a excepción del marz, lo calabaza y el chile que se cultivaban, la moyorro de 

plantas crecran y producran los frutos expontoneomente. 

la Conquista y lo Epoca Virreynal.-

A lo llegado de los hispanos conquistadores trotaron de romper lo 

cultura indrgena en todos sus manifestaciones, mas no lo lograron jamás, pues aun 

después de 500 af'los en los regiones interétnicas de nuestro pofs aún subsisten hábi

tos nativos de vestimenta, alimentación, medicina, trabajo y otros¡ en ese tiem

po llegaron dos tipos de conquistadores los que portaban la espada y los que por

taban la cruz, ambos tenran objetivos diferentes, los primeros avidos de poder y 

ambición por el aro y los misioneros, el convertir a los indrgenos a la religión -

cristiana. Fueron largos af'los de conquisto y de matanzas de naturales y en algu

nos lugares llegó casi al exterminio, después se estableció el virreynato, en don

de las tierras pasaron a manos de los encomenderos incluyendose a los mismos in

dfgenos, grandes extensiones de tierra empezaron a concentrarse e instituirse un 

sistema de explotación del hombre, pues de la tierra la mayor extensión de ella 

se tenfa sin cultivar, este sistema se canació como el de Hacienda, el cual per

duró hasta principios del siglo XX. los misioneros en general fueron en ese tiem

po los introductores de las nuevas tecnologras y nuevos cultivos o nuestro pofs, 

entre los que se pueden citar a Fray de Zumarraga, Vasco de Quiroga, Motoli

nia, sin embargo también en esta epoca se desperdiciaron ricas regiones, sobre -

todo las tropicales. las causas fueron: 

1) Algunos productos no se conocran en Europa y hasta que no hubo 
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demanda de ellos, se incrementó su producción. 

2) Proteccionismo a la Agricultura de España pues algunos cultivos 

introduddos como la Vid y el Olivo, entre otros, fueron prohibidos. 

3) La baja población de personas que habitaba, en ese tiempo el -

país, la cual disminuyó en la Conquista, pues de 20 millones de habitantes que -

eran a la llegada de los Hispanos, bajo a poco mas de un millón en 1609. Su recu

peración fue lenta, pues en el año de 181 O, apenas si se contaban con 6, 122,354 

habitan tes. 

Así transcurrieron aproximadamente 300 años de virreynato y con ello 

la nula organización en la agricultura y deplorable atención a los agricultores, pues 

en esta época el país se caracterizó mas por ser minero, que agrícola y así encontra

mos el desarrollo de algunas ciudades coloniales que florecieron por la extracción -

de la plata principalmente y al oro. La economía de la Nueva España estuvo finca-

da en la minería principalmente. 

Epoca 1 ndependi ente • -

Al inicio de la lucha de Independencia la Agricultura de M~ico pa

só a peores situaciones de desorganización, pues desde 181 O y hasta fines del siglo 

XIX hubo constantes luchas fratícidas que no pennitieron ninguna acción para me

jorarla continuando con los sistemas primitivos de cultivo de la tierra, asimismo los 

problemas de: erosión de suelos, destrucción irracional de los bosques, desaprove-

chamiento de las aguas, de los ríos, incomunicación de las zonas productoras de -

alimentos, por lo que esta época se caracterizó por practicar una agricultura regio-
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nal, la tierra siguió ocumulondose en manos de los hacendados y el clero princi-

palmente y solamente se intensificaron en cantida~para comercializarlos en el -

exterior, por su demando que requerían, los cultivos de algodón, café, azúcar, 

heneque~ maderas preciosas, 15n esto época la población siguió siendo baja. 

El Porfirismo .-

De 1876 a 1910, Porfirio Díoz propició el ingreso al país de ex--

tronjeros, estimuló al máximo la detentación de tierras hasta llegar al latifiJn--

dismo, por medio de la distribución de terrenos baldíos propiedad de la Nación 

a los particulares, dictandose para este efectos leyes de colonización. 

Fué el norte del país principalmente en donde mas se propició ella-

tifundismo principalmente en las Edas. de Chihuahua, Coahuila, en donde había -

propietarias de terrenos que poseían hasta 7 millones de hectáreas, como las que -

detentaba la hacienda de Potas en Coahuila mientras que el 96.9% de los Jefes de 

familia rurales no poseían tierra. En esas condiciones no puede considerarse que -

existiera una planificación racional de los recursos naturales y mucho menos un -

desarrollo en la producción agrícola. 

La Educación agrícola y la formación de técnicos apenas se inicia-

ba, pues en esta época se estableció la Escuela Nacional de Agricultura y poste-

rionnente a principias de este siglo la Escuela de Ciudad Juárez, Chih. 

La Revolución Agraria en México.-

La situación de miseria que vivían en la época porfirista, los millo-

nes de campesinos explotados y sin tierras, no podía tener otra consecuencio, que 
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la de desatarse en una lucha a muerte para conseg.¡irla, a esto se debió que si la 

Revolución Mexicana surgió como un movimiento polrtico con ·Francisco 1 Made

ro, pronto con Emiliano Zapata pasó a ser una Revolución Agraria y Social que tu• 

vo como consecuencia la Reforma Agraria. 

Para este efecto se elaboraron una serie de Planes por hombres --

preocupados y dedicados a esta tarea, señalando los siguientes: Plan de San Luis 

Potosí, Plan de Texcoco, Plan de Ayala, Plan de Guadalupe, hasta llegar a la

Constitución de 1917, la que define la poseción de la tierra en su Artículo 27. 

Organización de la Agricultura.-

Posteriores leyes agrarias conformaron la propiedad y tenencia de la 

tierra emitidas en diferentes fechas, desde 1917 hasta el añO de 1934 en la que

tomó poseción a su cargo de Presidente el Gral. lázaro Cárdenas del Río, el cual 

traía como programa de actividades el Plan Sexenal, para ejecutarse en 6 añOs -

(de 1934-1939), fue este programa el inicio de una organización y planificación 

de la Agricultura. Es necesario mencionar que en el sexenio Cardenisto se entre

garon a los campesinos mas de 22 millones de hectáreas. 

Dandose así las primeros pasos para el establecimiento de la Infraes

tructura Agrícola, iniciandase algunas obras de irrigación y de otros factores ine

rentes en el desarrollo agrícola, tales como el crédito, organización de la Agri-

cultura y Asesoría Técnica. 

En esta época también se reorganizó el Banco Nocional de Crédito 
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Agri'cola que existra y se fundó el Banco Nacional de Crédito Ejídal (1935). 

El Servicio de Extensión Agr(cola .-

La asesoría técnica en México surge en fonna organizada a ITavés de 

una oficina dependiente de la Secretaría de Agricultura que pretende enseñar a los 

agricultores nuevas técnicas, mediante un grupo de Agrónomos, surgiendo así el -

Servicio de Extensión Agr(cola, se establecen planteles de enseñanza agrícola, se 

inició la investigación para generar nuevas tecnologías y toda una serie d~ accio-

nes que involucran al estado, a participar desde la programación, operación, y co

mercialización de la producción agropecuaria, basandose en una filosoffa que en-

globo principios para efectuar la Extensión Agrícola y que pennite - un verdadero 

desarrollo de la Agricultura. Para este efecto, se aplica esiTictamente la metodolo

gía de la Extensión, que seiiala objetivos precisos, 

Cabe seiialar que es de mucha importancia la participación de Exten

sionistas agrícolas o pecuarios en todos los programas de desarrollo agropecuario. 

Extensión Agrícola como parte institucional de Servicio.Gm la reorga

nización de la Administración pública que efectuó, Venustiano Carranza en 1917, -

rué fundamentalmente establecida la Secretarra de Agricultura y dentro de sus mul

tiples departamentos se ubicó el Departamento de Extensión Agrícola, el cual ini-

ció una serie de acciones hacia el medio rural, consistentes, principalmente, en la 

enseiianza de nuevas técnicas que hicieran elevar los rendimientos de los productos 

agrícolas básicos de la alimentación del pueblo mexicano. Para la década de 1950 
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se crearon 200 plazas de extensionistos o nivel federal y algunos gobiernos de los 

estados organizaron sus respectivos oficinos de Agricultura para prestar el servicio 

de extensión agrícola a los agricultores del país, así también otros Instituciones -

que prestaban expontoneamente este servicio. 

En lo actualidad, después de mas de cincuenta años de que se inició 

el servicio de extensión Agrícola se continúa otorgando o los agricultores lo asesa

ría técnica mediante la acción independiente de todos los instituciones que operan 

programas de Desarrollo Agropecuario en la República. Lo actual Secretaría de Agri

cultura y Recursos Hidráulicos en su nuevo organización, frota de que se coordinen 

todas los instituciones para una eficáz asistencia técnico. 

Lo Investigación.-

Desde 1908 la Secretaría de Agricultura ha estado efectuando investi

gaciones en todos los aspectos agronómicos, por medio del Instituto Nacional de In

vestigaciones Agrícolas y lo que en principio eran estaciones experimentales en lo -

actualidad se han transformado en uno Institución de solido prestigio nocional e in

ternacional ya que en nuestro país se han producido los famosos trigos mexicanos que 

la India y Paquistán adoptaron poro resolver en parte los graves problemas de produc

ción de alimentos que padecen. 

Actualmente México dispone de Tecnología suficiente y variada para 

enfrentarse a las situaciones críticas q··e nuestro país esta sufriendo. 

Las Experiencias.-

En el presente México registra déficits en maíz trigo y sorgo, por lo que 



115 

ha tenido que estarse comprando en el exterior, los polrticos anuncian que en 1978 

se seguirá importando estos alimentos básicos en menor cantidad que en 1977 y que 

para principios de 1979 desaparecerá la importación, volviendo a ser nuestro país -

autosuficiente en los alimentos básicos para la alimentación de los Mexicanos, des-

graciaclamente esto no podrá ser, pues en México no existe una adecuada lnfraestruc-

tura agrícola para obtener alimentos que vayan al ritmo de crecimiento de la pobla-

., 
cron. 

Las insuficiencias de los factores de producción agrícola son alarmantes: 

escoces de fertilizantes, ya que año con año no se satisfacen las necesidades de este -

insumo requerido y.a que solamente un 30% de las áreas donde se cultiva maíz podrán 

ser ferti 1 izadas este a i'lo • 

En el presente ciclo se precisa sembrar maíz en mas de 8 millones de -

hectáreas con el propósito de ser autosuficientes en este grano. 

La escoces y deficiente uso de semillas mejoradas, el bajo control de --

plagas y enfermedades, carencia de extensionistas que asesoren a la superficie de 16 

millones de hectáreas que hay en cultivo del país, mala distribución y peor uso del -

agua (solo tienen riego 4 millones de Has .)suelos empobrecidos de los nutrientes nitro-

genados, fosforados y potasicos, erosión en mas de 800 mil hectáreas, práctica de Agri-

cultura transhumante en algunas regiones indígenas, falta de capital en las fuentes de 

crédito oficiales para otorgar financiamiento d todos los campesinos que lo requieran 

y finalmente que la superficie dedicada a la Agricultura del país está determinada en 

un 800k par el régimen de lluvias de temporal. 
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Ante este panorama tan pesimista, pero real, tan asombroso, como 

" . evidente, han surgido respuestos de técnicos mexicanos con programas aplicados 

y comprobados, que. a excepción del clima, es posible superar, y para ello bás

temos recapaCitar lo que ha estado pasando en los programas: Plan Marz del Edo. 

de México y Plan Puebla en el Edo. de Puebla, ambos programas en los que tuve 

la experiencia de participar, han,mostrado que es posible aumentar los rendimien

tos de marz por hectárea en un plazo corto, mediante la participación coordinada 

entre los agricultores, las instituciones agrrcolas públi~as y privadas y el equipo-

técnico, todos responsables para alcanzar metas que se propongan. 

La experiencia del Plan Puebla ha demostrado que es factible de-

sarrollar programas que en corto plazo alcanzan y benefician un gran número de -

agricultores. Este programa recibió el apoyo de las mas altos autoridades del pai's 

asr como de la Secretarra de Agricultura y Ganaderra • 

La labor que se desarrolló el Plan Puebla desde el angulo técnico 

y cientrfico, los sistemas de divulgación empleados, la coordinación desarrollada, 

lo estrategia utilizado y su proyección al resto del poi's y de América Latina hizo 

que se abrieron nuevos horizontes en la ciencia agronómico, a la vez que sus mé-

todos dentro del contexto social que ubica a lo ciencia y la tecnologra al servi--

cio del hombre de mas carencias, ha innovado los sistemas para permitir el bene-

ficio de un vasto sector de subsistencia. Me es satisfactorio decir que la expe---

rienda adquirida en mi participación dentro del equipo del Plan Puebla, me penni-

tió conocer a un grupo de mexicanos selectos, de gran capacidad técnica y de 
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gran calidad humana, ambos requisitos necesarios para alcanzar objetivos que -

resuelvan el ~ave problema de la producción de alimentos básicos. Estoy segu

ro que en Méxica y ahora mismo-existen miles de hambres con estos requisitos y 

con la mejor disposición, para lo~ar en todos los ámbitos del país una investi

gación a~onómica del mas alto nivel que conjuntamente con la divulgación -

agrícala, el crédito, la disponibilidad de insumas, el seguro agrícola y los mer

cados accesibles, permitan el mejor aprovechamiento de las tierras de temporal. 

Los resultados obtenidos a portir de 1968y hasta 1973 del Plan-

Puebla mostraron la factibilidad de aumentar substancialmente los rendimientos de 

maíz, mismo incremento que creó confianza en los agricultores en cuanto a su ca

pacidad para producir pues mientras que en el aí'lo de 1968 se produjeron en el -

orea del Plan Puebla 304 toneladas en una superficie de 176 hectáreas, para 1972 

se pradujeron 50 176 toneladas en una superficie de 17,581 hectáreas. 

La experiencia vivida, en el Plan Puebla m:dió la oportunidad de 

aplicar toda la metodología de la extensión agrícola, así como analizar las formas 

mas adecuadas de organización de campesinos, osímismo la aplicación de la comu

nicación y coordinación con los sectores institucionales. 

Mi participación en el Plan Maíz en el Edo. de México, me permi

tió observar la aplicación de lo experiencia del Plan Puebla con la innovación de: 

La Participación de dirigentes locales y regionales para organizar a los agricultores 

• 
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en los llomodos Piones Rancheros. 

El Plan Maíz como porte integral del Desarrollo Agrícola y Ganodero 

del Edo. de México en 1971, año de su iniciación operó en 83 Municipios con un 

total de 424,430 hectóreos beneficiando a 200 mil familias en los Valle de Toluca 

y México. En este primer año se logró incrementar el rendimiento de maíz de----

1,246 kilos o 1 778 kilos por Hectórea, utilizandose la estrategia y la metodología 

consistente en coordinar los factores: Institucional tonto oficial como privado, té~ 

nico y de agricultores, además de lo característico de los Planes Rancheros, este -

programa también se caracterizó porque el Gobierno del Edo. fué el principal apo

yo, asimismo lo participación del Departamento de Agricultura del gobierno del -

Edo., por medio del servicio de Extensión Agrícola, el cual se coordinó con los

Jefes de Planes Rancheros formando un equipo de organización y asesoría técnica. 

Los resultados fueron altamente satisfactorios pues se logró la partici

pación de los Sectores Institucionales, técnicos y de los agricultores obteniendose 

mediante una evaluación de cosechas 608,336 tonelodas de maíz y una riquísima-

experiencia . 

La superficie que se atendió totalmente fue de 35 1 00 hectáreas y a --

10630 agricultores siendo este el pago al esfuerzo a la mutua coordinación, muy -

pronto se vió germinado la semilla que lanzó el Plan Puebla, en otras tierras, en -

otras mentes y en otras culturas. 

Las sugerencias que se hacen parten desde un análisis de las Escuelas de 

Agricultura para mejorarr 
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La formación misma de los futuros técnicos agronómicos, crear des

de el principio en eflos la capacidad técnico y humana al acercar los aulas al -

medio rural, y conocer lo problemático de lo Agricultura y la población rural. 

Un sector institucional bien organizado que permito un control y un 

orden en lo programación para el desoiTOIIo agrícola del país, uno investigación 

agronómico permanente que genere constantemente nuevos tecnologías y con las 

experiencias que los técnicos mexicanos han tenido osí como del conocimiento -

social de los grupos rurales del país se pueden contemplar grandes posibilidades -

para aumentar la productividad de maíz en 8 millones de hectóreas bajo condi-

ciones ecológicas favorables. Esta acción además de beneficiar directamente a 

un vasto número de familias, constituiría un poso firme hacia lo revolución tec

nológico que debe alcanzar al peq.¡ei'lo agricultor y ejidotorio Mexicano. Actual

mente en los suburbios de la ciudad de Puebla existe un Centro de Adiestramiento 

del Colegio de Potsgraduados para preparar, con técnicos que han participado en 

programas exitasos de desarrollo agrícola, a profesionistas de diferentes instituci~ 

nes que fonnan parte de eq.¡ipos técnicos que participan en diferentes proyectos -

de desOITOIJo agropecuario en el país. 

Las experiencias vividad en mis ai'los de ejercicio profesional en el 

medio agronómico, me ensei'laron que la capacidad, el interés y lo imaginación 

de los sectores poli'ticos, administrativos, técnicos y cientfficos del país tienen 

un compromiso y al misma tiempo una oportunidad ante la problemático social -

existente en México. 
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Los ingenieros agrónomos dentro del contexto técnico tenemos también 

un compromiso, no solamente para la sociedad presente si no para las nuevas gene

rociones, pues nuestra tarea, que es la tarea de todos consiste en dejar saneada la 

economra, consiste en regenerar los bosques y las tierras erosionadas y dejar una -

puerta abierta a una sólida esperanza al futuro, ante la problemática de la a!J"icul

tura, mundial, de la amenaza de una escasez de alimentos y la prevalencia de in-

gresos bajos y nutrición deficiente en la mayorra de la población rural. 

La tarea es inmensa, pero estamos preparados para ofrecer lo que tene

mos y buscar nuestras deficiencias. Tenemos una filosofi'a una técnica generada, una 

metodologra a través de la cual nos enfrentaremos a los problemas fundamentales del 

hombre. Estamos preparados poro una lucha digna contra los mas agresivos factores de 

la naturaleza y de la sociedad y nuestra recompensa será cuando nadie en nuestro -

pors este mal nutrido y solo entonces diremos que ¡HEMOS CUMPLIDO COMO 

AGRONOMOS Y COMO MEXICANOS! 
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