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I N T R O O U e e I O N 

Actualmente la politica del Estado Mexicano en el medio 

rural se enfoca hacia la promoción del Desarrollo Rural Integral, 

en donde se plantea como propósito fundamental fortalecer la cap! 

cidad productiva del campo, propósito que se pretende alcanzar m~ 

diante los aspectos de Bienestar Social, Reforma Agraría, Produc~ 

ción, Empleo e Ingreso. Lo anterior se pretende lograr mediante~ 

la aplicación del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral~ 

(PRONADRI), con especial atención a las zonas temporaleras de-~ 

nuestro pafs tan venidas a menos en los Qltimos aRos, como conse~ 

cuencia del desigual impulso dado a estas ~reas en re1act6n a1 ·~ 

brindado a la agricultura comercial de riesgo. 

Tomando en consideract6n que el PRONADRI se sustenta ~~ 

fundamentalmente en la gran problemittca rural existente, no o~s~ 

tante su gran potenctal de desarro,lo, propone que los recursos • 

destinados al campo sean ejerc~dos frajo un orden y de manera tnt~ 

grada en s.u ¡¡pl i;cad6n de ahí: que convterte en necesa11to e1 hecl'lo 

de aprovechar ,as expertenctas que en materi~ de desarro,~ó rura' 

5¡e ha,n tent~o en ¡u¡estro pars, Si~ em~rgo y no obstante el gran 

número de programas i.'lllplementadós en aRos· anteriore:!i: cót~ enfoque. 

tntegr-ador de acci:ones', ,a, mayor>~a. de e1 ,os. h:an desapariecidó sin., 

haDer ey~,~ado sus a•cances o limitantes operat~yos; desaprove- ~ 

chindo!ie as1 gran parte de ,as ex~eriencias ahf adquiridas, 
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Nacional de Desarrollo Agricola en Areas de Temporal (PRONOAAT) y 

del Plan Puebla y con nuevas aportaciones de ideas y normas oper~ 

tivas se puso en marcha una metodología y una estrategia en la R~ 

gión de la Montaña del Estado de Guerrero, región identificada 

por tener una agricultura caracterizada por ser de minifundio, de 

subsistencia, con una excesiva presión sobre el recurso tierra, • 

asf como los m~s bajos niveles de bienestar social en el medio ru 

ral, que de por si plantean la necesidad de promover con la parti 

cipaci6n institucional el Desarrollo Agrícola y Rural en dicha r~ 

gi6n, 

Las expertenci~as en e~e senttdo teni;das durante e~ pe-

ri:odo 1980 1986 d.i·eron mGti,vo pa.ra, 1a rea,, i zacidn deJ ~resente ,-

trabajo como un caso mu~ conc~et~ de que cua,ndo ie implementa un~ 

programa i:ntegrado en una zona defi,'ni'da ~· donde se combt-nan eS: .. -

fuerzos, recursot, vQ1untad de instttuctooes, tlcntc~s ~ ~~dduct~ 

res. es po~i:tt1e promover e~ desart?ono d.e regi.ones: inargi·na{jas:! _:._ 

CQntrtquyendQ COn eno a~ a,vance soci'a, Y· econdmtcó der campó me~ 

xtcano, 
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O B J E T V O S 

Dar a conocer y evaluar la metodologfa empleada en la~ 

operación de un programa de desarrollo agrícola y rural 

en la Región de la Montaña del Estado de Guerrero. 

ESPECIFICO: 

A} Sistematizar la metodologfa utiltzada en el programa ·~ 

operativo aplicado en 1a regidn de la Montafia. 

B} Medi-r e1 tmpacto obtentdo con h. uti'l tzaci:dn de ~a ínet~ 

do1og;:•a, en e1 aspecto agropecua,rio en rehci,~r:t a~ i:ncr~ 

mento de 1a, producctdn y ~•oducttvida,d en •o~ pntnctpa~} 

les culttvos y especi,'es antma1e~ de 1a regidn, 

HkPOTESXS:--

SUPUESTOS: 

Con •a a~,icactó~ de u~ prqgrama de trabajo eón ~ar~tc~ 

p~ci:ón caf!1pesi>na y· l:ra,jÓ h apl i'qcidn de un. me·tddQ y .,

una e~trateg~a deftni·da es po·sN:ne cóntrtbui·r a1 <le~·a-., 
·, 

rro,,o agrtco,a y ~u~a• de una regtón~ 

A} Existe coordinación en la realización de las acciones -

entre las instituciones ligadas al desarrollo rural asf 

como una decidida participación de los productores bene 

ficiados. 
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P R O B L E M A 

A través del tiempo y como una forma de promover el de

sarrollo en el campo, principalmente en las áreas temporaleras,

tanto los gobiernos estatales como federales han implementado di

versos programas y proyectos, sin embargo la mayoría de estos co

mo se ha mencionado, no se conciben ni se implementan de manera -

coordinada en su mayoría y menos aún en forma integrada, lo que

parece indicar que ha sido la razón de su desaparición al poco -

tiempo de operar, y lo que es aún más crítico, es que las expe- -

riencias en esos programas tenidas no hayan sido sistematizadas -

de tal forma que sus aciertos o limitantes sean de utilidad para

otros que vienen a suplirlos. 

El anális1s del planteamiento anterior, motivó a la re~ 

lizacion del siguiente estudio, en donde se plasma una experien-

cia concreta de como se busca promover el desarrollo agrícola y -

rural en una región a travfis de la implementación de un programa

de trabajo que se ~jecuta en función de una metodologfa y una es

trategfa operativa, que muestre resultados concretos y que de a-~ 

cuerdo a lo observado puede ser la base para prpmover el desarro

llo en una región temporalera. 

A continuación se hace menctdn de la problem§ttca ecol~ 

gtca, socto econ6mtca y tªcntca encontrada con la rea1tzactdn de~ 

un dí:agndsttco regtona1 y que se resume de 1a si'gutente manera;.. 
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2.1. ECOLOGICOS: 

a) Fuerte variabilidad clim&tica.- En donde la precipt

taci6n pluvial se presenta de 800 a 2000 mm., stn embargo el pro

blema principal lo constituye su mala dfstrtbuct6n. 

b) Baja fertilidad del suelo.- Aunado a 1o anterior se 

estima que el 30% de los suelos son delgados o semtprofundos y el 

28% tiene fuertes limitantes para la agrtcu1tura por su poca pro. 

fundidad y alta pedregostdad, hasta los que no son apto~ para 1a• 

agricultura por ser altamente rocosos, 

e} Topograffa acctdentada,,~ Este factor di:fi,'cuHa 9l'IIJ!_ 

demente cualquter acttvtdad agropecuaria y foresta1 a realizar, 

d) A 1 tos tndtces de ErosNln, • Aprox i'ffladamente e, 60:% -

de la. superfi:ct,e ttene como pri:nci:pa.1 hctort h eros-Nin PaN, des!, 

rro11ar 1a agrtcultura, un 39% 1o ttene como HmHante S;ecundari'Q 

y solo e1 1% aproxt:mil.damente 110 presenta este prol'tte.ffla ~· 

el Es. case~ de forr~je paY,a ~a ~l i'lllentaci~n ani'flla, e\'1 -.:

epocas de estiaje; 

2,2: SOCIOECQNOMlCOSJ 

a,) Bajos i:ngres.os ,-. Delli'dó a s·u cóndicidn <le: ~roductó-

res mtnifundtstas y ~ ~a ~ractica de ~na ganader!a de t~asp~tto • 
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por lo que la composición de sus ingresos es muy baja, lo que les 

impide capitalizarse. 

b) Altos índices de analfabetismo.- Lo anterior difi-

culta la comunicación escrita con los agricultores lo que en oca

siones provoca abusos en su contra, 

e) Problemas de comuntcaci6n vertral •"=' La di.'versi:dad de 

lenguaje de los productores diftcu1ta en gran medtda 1a comunica; 

ción oral, ya que aproximadamente el 80% de 1a pob1act6n tota~ h~ 

bla por lo men0s una 1engua aut6ctona~ ya !!·ea rtah.uat1, -Mi"xteco o

Tlapaneco .. 

d) ~a escases de ~tas terrestres d~ có~unicacian y e, 

ma1 estadQ de ~as existentes constituye-n un gran pró!liema; 

2.3. TECNICOS: 

a) La asistencia técnica y capacitación agropecuaria 

que se brinda es insuficiente, principalmente por la escases de -

recursos humanos y la falta de capacitación en los mismos. 

b) Escasa generación de tecnologfa local.- No obstante 

que un campo agrícola experimental del INIFAP comprende esta par

te de la región de la montafta, debido a su lejanfa {100 kms.) no

ha sido posible que este aspecto sea atendido. 
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e) El escaso conocimiento y uso de los servicios insti

tucionales por parte del productor significa también un fuerte -

problema en la región. 

Ante esta problemática general se plantea la necesidad

de aplicar un modelo de desarrollo rural que incluyera la integr~ 

ción común de técnicos, instituciones y los beneficiarios de los

programas, los productores. 
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I I l.- A N T E G E D E N T E S 

Palerm (1979) citado por Gasian {1), señala que en nue~ 

tro país los primeros proyectos tendientes a transformar una re-

gión, se inician en los primeros años de la colonia con dos pro-

yectos que pueden considerarse de desarrollo regional. 

El primero iniciado por Hernán Cortés, que consigue al

introducir por primera vez en México plantaciones (Caña de AzQ- -

car) de tipo capitalista dedicadas a la exportación, lograr un -

crecimiento importante en la economía de la región a costa de la

proletarización de su población rural productiva. 

Otra experiencia de desarrollo regional, con diferentes 

resultados que el anterior, fue la de Vasco de Qutroga en la zona 

Tarasca de Michoacán que adoptó una serie de formas de comunismo

utópico a la organización socioeconómtca tradicional. 

De estas experiencias de Cortés en Zempoala Veracruz y

de Qutroga en Michoacán, en conclusión se constdera que el probl~ 

~:de::tr.ansformación de una región puede abordarse de una maner-a di'_! 

tinta determinada por el tipo de interés. 

Por otra parte Cruz L. (1985} (3), menci:ona que 1 os pr_Q. 

gr~mas tendientes Rl incremento de la producct6n en nuestro pafs, 

intctan en 1911 con la puesta en marcha del Servtcio de Extenst6n 

Agrtcola, mtsma que, a raíz de1 movtmtento revo1uctonarto fu~ in-
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terrumpido por 10 a~os, a partir de los cuáles, s~ reconstituyó

el servicio con las siguientes modalidades cronológicas: 

1920.-

1922.-

1936.-

1948.-

El gobierno organiza una misión agricola de agrónomos -

que recorre el país en un tren especial, llevando maqui 

naría y productos agrícolas para impartir enseñanza al-

campesino. 

Se establece la Oficina de Agrdnomos Regtonales tntegr! 

da por 22 profesiontstas de1 ramo, 

Se reorganiza 1a Oficina de Agrónomos Regtona1es, cam-

otando su nombre por el de Ofici~~ de Pomentó A9ri'coh. 

Esta Q1tfma oftctna se convte,te en ~a Oftctna ~~ Exte~ 

s tón Agri\co 1 a:. 

En e$ te periodo~ 1920 ... 1948; 6eurrte~on dos ~có{ltecimie~: 

tos qije dieron pauta a1 cauce que tómarfa 1a ~~1itica agricó,a -

de1 p~h. 

-En 1926; se erea h Coints·i'ón Naci,'-ona1 ·de Irrigactón ... 

para reg,~~ent~r y efictentar e, usó de1 recu~só a~ua~ 

.,. En e!;e ·mi.smo año se eJSpi'de h pri'mer~ heY' 11e Crá-4'i>tq..

Agrfco1a con el propósito de brindar apoyo crediticio a la agri-

cultura. 
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En 1947 siguiendo la misma linea, la Comisión Nacional

de Irrigación pasa a ser la Secretaría de Recursos Hidraúlicos. 

En el sexenio 1952-1958, surge el denominado "Plan de -

Emergencia", cuyo propósito común es el incremento de la produc-

ción nacional con la participación coordinada de los organismos -

institucionales en ese momento. Lo anterior dá lugar a otras ac-

ciones como son: 

1953.-

1954.-

Se crean los Comités Directivos Agricolas de los Distri 

tos de Riego. 

Se organizan los Comités Agricolas Estatales. En ese ~ 

mismo a~o el Servicio de Extenstón pasa a ser departa~~ 

mento de h entonces Di'recctdn GeneN1 de A9l'Í,'Cu1tUN; 

A su vez en ese a~o se tnteg~a en e1 (stad• de Mfixicó ~ 

e1 pri.mer Ser-·vicio CoopeN.tivo <le Extens-ión Agricóla. en cQot>di:na.~' 

ción con el Gobierno Federa1; 

E.!i en esa, mhma. dt'!cadil. c:u¡v¡ctó s·e crea.n 1ós --den.óilli~n.a.-4ó~.,.' 

Programas Desarfo11o Rura.l: 

DiJr¡¡,o.te e1 Goói_erno de1 Lic, Mi'gue1 A1emán· s·e Buscó i'm

pyi~a.r r.egtones econQmi.cM; poniendo asi1 e(l. ma.rch:a.: 1) El proy.e~ 

tQ Cuenca. de1 Papa1oa.pan (1947) comp~endiendo Puebla; Qaxaca y V~ 

racruz; 2) C~enca. d.e1 Tepalcatepec; e1 Vane del fuerte {)95-21 y-' 
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el Plan Grijalva (1954) :el Plan Lerma (1960); ···· -:·:::~:, el PLANAT 

y el SAM (1980). 

En 1960, ante la necesidad de generar tecnologtas acor. 

de a las condiciones propias del pafs, se crea el Instituto Naci~ 

nal de Investigaciones Agricolas (INIA), buscando depender cada~ 

vez menos de los paquetes tecnolagicos externos. 

En 1963, se aprueba por la prestdenci·a de 1a RepQil~tca~ 

la ejecuct6n del Plan Chaptogo, un plan que tendrta como co1umna; 

vertebral el e~foque y acctones tntegra1es, su ftna,tdad era con~ 

juntar en un solo Centro Nactona1, hs acttvtdades de Educaci.'dn,~ 

Investi.gación y Extensi:dn Agrtcoh (CENEINEA}, 

A ese mtsmo respecto Escottedo Et (19841 C5f reftere que 

el Plan Chapi,'ngo constttuye h prtmera expertencta nactona, PaN~· 

integrar fi.sica y functonalmente, cuatro e1ementos b:~sd.'cos en el~ 

proceso de desarrol1o agropecuarto; 1a formactdn de recursos hu~~ 
" 

no,s, 1 a 9enere~ct6n de conc¡ctmtentos ~stcos., 1 a generaci'6n de tec 

no1og~a y ,os meca,ntsmos de di:fust-an a1 secto·l' rura1; 

t..os mtsmos autores; JTJenctonan que 1a prolt1em8ti.'Ca de'.,. 

sector agropecua.rto fta,ci.~ 1973~ ntzo pa,tente: h necesidad de i·n.,-' 

tens i fi. ca, r h a e ct~n de1 es-tado ltac ~ 1a s· are as- de tempóra·1 , lllll--: 

ch.a,s de las cua,es continuafran ~n deta~ro11ó socióecGn6mtco ~argt . ~ 

nado, ~o que dt<] ori;gen a diversos prqgramas- de d,esHf'QnQ agric! 

la y rural entre 1os ~ye destacan~ 



13 

- El Programa de Inversiones Públicas para el Desarro-

llo Rural. ~?I{lt=:.R}, iniciado en 1973 por la entonces Secretaría -

de la Presidencia. 

- Programa Nacional para el Desarrollo Agrtcola en A-

teas de Temporal (PRONDAAT) (1974), el cual daría la pauta para -

la creación de los Distritos de Temporal. 

- El Programa de Desarro11o Rural Integrado por e1 Tró; 

pico Húmedo (PRODERlTH), iniciado por 1a Comtstón de, P'an Nacio~ 

nal Htdraúltco hacia li77, 

.,. El Plan Naci'onal ele Apoyo a 1a Agri;cu1tur<~. de T'empo~• 

ral (PLANAAT), tntctado por 1a Secretarfa de Agricu1tura y Recur; 

sos Htdr~últcos a travis de 1a Dtreccidn Genera, de Dtstrttos y; 

Unidades de Tempora1 en 1980~ 

Ji:ménez Et (_19741_ (JL a1 na,cer una síntesis 7 añós de, 

Plan Pueb1a, refi,'eren que h experi,'enci,a de este (196h19]3) ind~ 

ca que los programas agrtco,as regtona.•es; a efect• de aumentir~; 

con rapidez la producctdn entre 1os a.gricu~tó~ei ~tntfundtstas de 

ben dempenar efecttvamente c~atro functones~ 

al.- lnvesttga.ct6n Agrondmtca 

b) ;-. Ast:stenci.a Tác(ltca a 1os Agri.c~J1 tóres 

e).-. Eva1uactones ~octoecón6mtca~ y 

d).-. Coordinactdn de todas 1as acti~i~adei que inciden-



14 

directamente en la producción de cultivos. 

Diaz Et (1976), (2) anota que las experiencias tenidas

en el Plan Puebla en sus primeros 7 años de operación, provocaron 

que se llevarán a otras áreas temporales del país con el propdsi

to de cotejar la eficacia de la estrategia y aumentar la produc-

ción de esas regiones, así en 1974, se inicia el Programa Nacio-

nal de Desarrollo Agrícola en áreas de Temporal (PRONDAAT). ·Que

dando la ejecución técnica en manos del INIA en fuociones de in-

vestigación; de la Dirección General de Extensión Agrtcola en fun 

ciones de divulgación y; el Colegio de Prostgraduados con las fun 

ciones de capacitación, asesoramiento de personal de campo y eva

luación del avance de los programas, se iniciaron asf acttvtdades 

regionales en los estados de Chihuahua, Durango, Nayarit, Mtchoa

cán, Tlaxcala, Oaxaca y C~iapas. 

Reyes Et (.1974} l9), señala que la efi'c<~.cta de 1os pro

gramas regionales dependerá de cuan exttoso sea e1 programa en • 

su enfoque sobre cuatro actividades escencta1es (lnvesttgactón, -

Asistencta Tªcnica, Evaluactdn y Coordtnactdn}, y en 1a estrate •• 

gia planeada para llevar a cabo esas actividades. Por 1o tanto ~ 

un programa agrtcola regton~l exttoso combtnar~ todos 1os e,emen~ 

tos escenctales y una estrategta eftctente. 

Escobedo Et (_1984) (5L seña1a que 1a parte fundamenta.1 

del Centro de Enseñanza .• l'nvesttgacton y Capa,ci:tactdn par.a, e1 De~ 

sarrollo Agr~co1a Regi'ona1 [CEICADML (e1 cua1 surge a. rai}z 4e ~' 

las expertenctas de1 Plan Puel:i1a y· del PRONDMT en 1o ~arti'cuhr-2 
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y del Colegio de Postgraduados en lo general en relación al vine~ 

lo c~n el medio Rural), lo constituyen los Planes R~gionales de

Desarrollo Agrícola y Rural, diseminados en el centro y suroeste

del país (Puebla, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) en donde 

se practica una agricultura de temporal, en muchas de ellas, casf 

exclusivamente con fines de subsistencia, 

Como se puede observar, de acuerdo a los antecedentes,~ 

desde hace varios a~os ha existido la preocupactdn de promover el 

desarrollo rural, sin embargo son pocas las acciones o programas

que han integrado aspectos tan importantes como es la generact6n~ 

de tecnologfa, la difusión de la misma, la evaluación de los avan 

ces de los programas de manera, ststemattza.da y 1a coordi.'nac'i'án i·n 

tegrada de estos aspectos bajo un mando Ontco. 

Es asf como prectsamente la metodología emp1eada rnot~vo 

de a.náltsts del presente trabajo, p1antea dtcha íntegractdn de a~ 

ci'ones constdeNndo h parti'ctpaci·ón estrecha de técni,'Cós; produ.E._ 

tares e tnstttuctones y cuya aplicactdn se de a través de la es-

tructura tn~tttuctona.1 existente paPa ,ogra.r el desarrollo de 1as 

comuntdades rura,les como son los D''strt-tos de D~sarrollo Rura~ y

sus Qrganos 4e qObi.'erno (Comttes Técnt-cos· y Di,\rect i·vos), 
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IV; CARACTERISTICAS DE LA REGION 

4.1. LOCALIZACION.- la región de la Montaña limita al

Norte con el Estado de Puebla y el municipio de Copalillo, Guerr! 

ro; al Sur con los municipios de Tlacoachistlahuaca, Igualapa, -

San Luis Acatlán y Ayutla de los libres, todos ellos ubicados en

la región de Costa Chica; al Oriente con el Estado de Oaxaca; al 

Poniente con los municipios de Ahuacotzingo, Chilapa y Qtenango,

compredios en la región centro (fig. 1). 

4.2. EXTENSION.- la regido comprende una superficte de 

862.340 has. distribuidas en 16 municipios, como se describe a 

continuacion. 



. JJ 

SUPERFICIE TOTAL POR MUNICIPIO 

M U N C P I O SUPERFICIE 

HAS. 

TLAPA 105 400 

XALPATLAHUAC 39 360 

COPANATOYAC 38 840 

ATLIXTAC 69 400 

ZAPOTITLAN TABLAS 82 090 

TLACOAPA 

OLI NALA 

CUALAC 

32 630 

102 810 

19 680 

CUADRO No. l. 

MUNICIPIO 

HUAMUXTITLAN 

ALPOYECA 

XOCHIHUEHUTLAN 

TLALIXTAQUILLA 

ALCOZAUCA 

ATLAMAJALCINGO DEL 

MONTE 

MALINAL TEPEC 

METLATONOC 

SUPERFICIE 

HAS. 

43 250 

15 54D 

19 160 

33 150 

55 160 

19 140 

49 200 

136 730 

FUENTE: Diagnóstico Agropecuario del Distrito de Temporal VI 

Plan Monta~a de Tlapa (1982}. 
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...... 
o:> 



19 

4.3. GEOLOGIA Y MORFOLOGIA.- El área de estudio es cr~ 

zada por la Sierra Madre del sur y estribaciones del Eje Volcáni

co. 

La mayor parte de los suelos son de origen in-situ oca

sionados por el intemperismo físico y químico de material paren-

tal, así como en un grado muy reducido son suelos de origen in-si 

tu aluvial provocados por la desintegración y acumulación del ma

terial de origen y Ta acción combinada de las disposiciones alu-

viales. Además existen pequeñas áreas de suelos aluviales deriva 

das del arrastre, sedimentación y acarreo de las corrientes flu-

viales. 

En general existen cinco grandes grupos de suelos tal -

y como se aprecia en la fig. 2. 

Con respecto a las geoformas presentadas en el área son 

las siguientes: 

AREA MONTAÑOSA.- Que comprende el 57.3% de la superficie con 30 a 

40% o más de pendiente. 

AREA CERRIL.-

AREA ALUVIAL.-

Que comprende el 9.8% de la superficie y con pen

dientes de 20 a 30%. 

Cuyos suelos comprenden el 2.7% de la superficie

con menos de 3% de pendientes y Qntcos en donde-



I"IGURA 2· GRANDES GRUPOS D! SU!LOS !N !L DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 0111-

PLAN MONTAI'lA DE TLAPA, GRO. 

FUENTE: ESTUDIO AGROLOGICO DE RECONOCIMIENTO DEL DISTRITO AGROPECUARIO Y 

P'ORESTAL 048- TLAPA, GRO, 1 ll8!1 
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se practica una agricultura de riego. 

Comprendida por el 0.9% de la superficie y con -

pendi~ntes menores a 1.5%. 

AREA ONDULADA.- Misma que comprende una pequefia parte apenas del 

0.21 de la superficie y con pendientes menores -

al 8%. 

AREAS DE LADERAS.- Que comprende el 19.1% de la superficie y pen

dientes que van del 30 al 40%. 

AREA DE LOMERIAS.- Que comprende el 10% de la superficie y pen~ -

dientes del 15 al 30%. 

(Estudio agrológico de reconocimiento del Distrito AgrQ 

pecuario y Forestal 049 1983). 

Tanto el punto más bajo l600 m.s.n.m.) como el mis alto

(3,050 m.s.n.m.) se localizan en el municipiQ de Metlatonoc (fig. 

3), debido a que la topografia es bastante regular, es dificil 

precisar una altura promedio, pero de manera general, se puede 

afirmar que varia entre 1,500 y 1,750 m.s.n.m. 

4,4. HIDROGRAFIA.- En la regi6n se concentran varios -

ríos de flujo temporal y algunos permanentes; los segundos son -· 

aprovechados para lá irrigación de pequefias superficies en algu-. 
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nos municipios. El principal río es el Tlapaneco que tiene como

afl~ntes el rio Igualita y el rio Alcozauca, con las cuales se -

irrigan parte de los municipios de Tlapa, Xochihuehuetlán, Huamu~ 

titlán, Alpoyeca, Tlalixtaquilla, Alcozauca, Xalpatlahuac y Copa

natoyac. (estudio agrológico de reconocimiento de la zona de la -

montaña, Edo. de Guerrero i983). 

4.5. CLIMA.- Se distinguen 2 principales tipos de cli-

mas: 

SEMICALIDOS.- En la parte Norte entre los 800 y los 1500 m.s.

n.m. en las estribaciones de la Sierra Madre del 

sur, rumbo a la Costa Chica, se encuentran cli-

mas semicálidos y trópical subhúmedo (fig. 4) 

TEMPLADOS SUBHUMEDOS.- Se encuentran en la parte centro y sur de 

la región. 

La Temperatura media anual oscila entre los 20 grados C 

mientras la precipitación pluvial media anual varia entre 1000 y-

2000 mm. 

De manera general se puede afirmar que los fenómenos -

climáticos que más afectan las actividades agropecuarias son las

sequías y el exceso de humedad. Los efectos de la sequía se de-

jan sentir en los periodos intereitivales conocidos como canicu-

la, los cuales no se presentan en periodo definido sino que su --
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1.- Aw0 CALIDO SUBHUMEOO 

2.- IAIOw1SEMICALIOO SUBHUMEOO 

11.- BS 1 SI!.CO 

4.· Aw 1 CALIOO SUBHUMEOO 

e.- IA1Cw0 S!!MICALIDO SUBHUMEOO 

e.- !Al C lw1 1 SEMICALIOO SUSHUMI!DO 

T.- Cl~l TEMPLADO HUMEOO 

B.- Cw 2 TEMPLADO SU!!HUMEOO 

11.- AICiw2 SEMICALIOO SUBHUMEDO 

10.- Aw 2 CALI DO SUBHUMEDO 

I'IBURA 4. CLIMAS DEL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 087-PL.AN MONTARA DE TLAPA.BRO. 

I'UENTE: DIAGNOSTICO AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE TEMPORAL VI·PLAN MONTAÑA DE TLAPA;BIIO. 

~~~:_ 
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presencia puede variar desde el inicio hasta el final de lluvias

Y sus efectos son más marcados en los cultivos localizados en -

los municipios de la zona norte del área. En cambio las mayores -

pérdidas por exceso de humedad se presentan en las zonas templa-

das, en la parte s11r. 

4.6. SUELOS.- En el siguiente cuadro se presenta el -

uso actual del suelo por tipo de tenencia. El concepto "otros" -

incluye la superficie improductiva principalmente, en el que se -

consideran aproximadamente 6000 has. de erosión total. 

- - - - - - - -

u S o 

- - - - -

AGRICOLA 

GANADERA 

FORESTAL 

FUNDO LEGAL 

OTROS 

- - - -
T o T A L 

USO ACTUAL DEL SUELO Y TIPO DE TENENCIA 

CUADRO No. 2. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

TIPOS DE TENENCIA (HAS) 

EJIDAL COMUNAL PEQ.PROP. T o T A L 

- - - -
9 657 35 892 7 159 52 708 

63 023 164 487 40 970 268 480 

51 185 219 247 56 324 326 756 

2 119 4.128 2 036 8 283 

53 173 137 621 15 319 206 113 

- - - - -
179 157 561 375 121 808 862 340 

- - - - - - - -
FUENTE: Diagnóstico Agropecuario de 1 Distrito de Temporal VI 

Plan Montaña de Tlapa (1982). 

-. 

-
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De la superficie total agricola solo se tienen 3000 ha~ 

de riego (tomas directas de ríos) el resto corresponde

a temporal. 

Por lo que respecta a la tenencia, el 20.8% de la super 

ficie corresponde a Ejidal, el 65.1% a comunidad y 14.1% a Peque

ña Propiedad, 

4.7. VEGETACION.- Dada la diversidad de clima existen

te en la región de la montaña, de la misma manera se encuentran -

diferentes tipos vegetativos, los cuales son: (fig.5) 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA.- Entre las especies más comunes a este ti 

po vegetativ? predominan: Copal, Papelillos, Cuajilotes 

(Burrera, sp), Gigante (Neobuxbaumia mexcalensis), Hui

zache (Acacia farneciana), Uñas de Gato (Acacia spp). -

En el estracto herbáceo se encuentran varias especies:

Malvaces (principalmente Sida spp)~ Zacate Rosa (Troch~ 

leana repens). Este tipo vegetativo predomina en los -

municipios de Tlapa, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Xochihue-

huetlán, Tlalixtaquilla y en menor escala Cualac y Aleo 

zauca. 

BOSQUE DE ENCINOS.- Está formado por encinos y robles (Quercus -

spp). otras especies en pequeña escala: Nanche (Borso

nima crassifolis), Tlaxca (Lumiperos ssp), Nogal (Jun-

glas sp) y Fresno(Fraxinus sp). Se desarrollan prtnct-
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J.,- SELVA BAJA CADUCIFOLIA 
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FIGURA 6,-TIPOS VEGETATIVOS DEL DISTRITO DE TEMPORAL VI 

PLAN MONTAÑP, DE TLAPA, GRO. 

FUENTE: DIAGNOSTICO AGROPECUARIO REGIONAL DEL DISTRITO DE TEMPORAL VI 

PLAN MONTANA DE TLAPA, GRO. IQ82 
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palmente en los municipios de Olinalá, Cualac, Tlapa y

Xalpatlahuac, estos dos últimos únicamente en cañadas -

sombreadas y húmedas. 

BOQUE MESOFILO DE MONTAÑA.- Entre las especies dominantes encon

tramos encinos y robles (Quercus spp) así como una gran 

cantidad de especies epifitas (Bromeláceas y Orquideá-

ceas} y helechos. Estas especies se desarrollan en los 

municipios de Tlacoap~ Malinaltepec, Atlamajalcingo del 

Monte y Metlatonoc. 

BOSQUE DE PINO Y BOSQUE DE ENCINO.- Estas asociaciones se locali 

zan en los municipios de Alcozauca, Atlixtac, Zapoti- -

tlán Tabla~fttlamajalcingo del Monte, Metlatonoc, Olina 

lá, Xalpatlahuac y Copanatoyac. 

Otra. asociación importante es el bosque de Oyameles - -

(Abies sp) en el municipio de Metlatonoc. 

(Diagnóstyco Agropecuario Regional del Distrito de Tem

poral VI Plan Montaña de Tlapa, Guerrero. 1982) 

4,8, POBLACION.- Hacia 1980 , con base en el X censo -

de Población y Vivienda se tenia una población de 199,084 habita~ 

tes estimandose en 237,259 para 1988, 

4.8.1. POBLACION RURAL.- Al analizar la tendencia de crecimtento 
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de la población rural con respecto a la total se observó que, en

la década de 1930 ambas eran casi iguales pero a partir de 1940,

la proporción de la población rural respecto a la total disminuyó 

de 93.3% en 1940 a 87.4% en 1980. Según el X Censo de población, 

en este año, 5 municipios tenían población urbana y son: Huamuxti 

tlán, Malinaltepec, Olinalá, Tlapa y Xochihuehuetlán. 

4.8.2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.- En 1980 la -

PEA fue del 38.8% superior a la estatal, que fue de 34.1% Este -

aumento de la PEA se debió a las fuertes inversiones que los Go-

biernos, tanto Fe~eral como Estatal, han hecho en la región. 

Los municipios predominantemente rurales donde las actl 

vidades agropecuarias representaban un alto porcentaje con respe~ 

to a la PEA fueron en 1980, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas (82%) y -

Metlatonoc (74%) los más bajos porcentajes de PEA dedicados a ac

tividades agopecuarias se tuvieron en tlapa, Alpoyeca y Huamuxti

tlán (50%). 

La PEA de la regi6n representa el 39% de la población -

total (77 066 hab.). Destacando por su importancia el sector-

agropecuario donde en 1980 se emple6 el 65% de la mano de obra, 
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V. M E T O O O L O G A 

Buscando conjugar y aprovechar los recursos institucio

nales del Distrito de Desarrollo Rural y del Plan Montaña de Tla

pa, dependiente este del Colegio de Postgraduados se planteó una

metodología de operación que comprende desde la selección del pe~ 

sonal, hasta la operacioñ en campo de una estrategia con la partj_ 

cipación de los campesinos de la región. 

El proceso que se siguió se indica de manera detallada

a continuación: 

a).- SELECCION DE PERSONAL Y CAPACITACION.- El personal 

técnico que formó parte del Plan Montaña de Tlapa, fué previamen

te selecciónado de una población mayor en donde el conocimiento -

técnico y el perfil profesional fueron la parte determinante, pr~ 

cediendo después a un proceso de capacitación con una duración de 

7 meses. Tanto la capacitación como la selección fueron realiza

das por el (CEICADAR), Centro de Enseñanza, Investigación y Capa

citación para el Desarrollo Agrícola Regional, Centro que depende 

del Colegio de Postgraduados. 

La capacitación fué tanto teórtca como prlcttca, en la~ 

prtmera parte se conocteron algunos enfoques sobre 1os prtnctptos 

y ftlosoffas.de1 desarrollo agrtco1a, asf como aspecto metodoldg! 

cos del di.·agnósti'cQ regional y de manera. m~s espectfi.'ca se i:ns·tru . ~ 

yo sobre coordtnaci,ón i·nsti:tuci:on¡¡1, generacNn eje tecno1og'\'Q, -::· " 
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apropiada, divulgación de programas y evaluación socioeconómica -

de programas en operación. La segunda etapa fué sobre la puesta

en práctica de los conocimientos adquiridos, lo que ayudarfa pos

teriormente a definir la zona de trabajo. 

b).- DEFINICION DEL AREA DE TRABAJO.- St bién la re--

gión de la Montaña comprende 19 municipios todos estos pertene- -

cientes entonces al ahora Distrito de Desarrollo Rural No, 1 de -

Chilpancingo, como resultado del ~jagnóstico que como parte de -

la capacitación del personal seleccionado en el CEICADAR fue rea

lizado con el propósito de obtener información sobre las caracte·

risticas, recursos y problemáticas de la región, por acuerdo del~ 

cordinador del programa (Plan Montaña de llapa) y el jefe del ci~ 

tador Distrito de Desarrollo Rural, el área de trabajo del Plan,. 

bajo cuya coordtnacidn se tuvieron las unidades de temporal se r! 

dujo a 16 municipios, los cuáles en·: 1982'- ·vi¡;:; .e:i: ci n a~

constituir el ámbito territorial del Dtstri'to de Temporal No,6 ""' 

Montaña, 

e).~ RECURSOS HUMANOS,- Ademas del personal de 1a Secre 

tarta de Agricultura y Recursos Htdrau1tcos se tntegraron a la r! 

gión un coordinador, un divulgador, un evaluador y dos tnvesttga~ 

dores asi como personal de apoyo a esta áreas, 

RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS.- Por parte de1 ctllegio, 

de Postgraduado~sea~t~aron vehículos, mobiliario y equipo para-~ 

actividades de inve~tigación, evaluación y divulgacióo, En lo que 

respecta a gastos personales, solo e1 coordinador fue en princi--



pio pagado por el Colegio de Postgraduados, el resto del persona¡ __ .. 

fué pagado por el Fideicomiso de Organización y Capacitación Cam•' 

pes i na F,OCO., e 1 cua 1 pos ter"\Cf'mente (1984) fue pa,ga do ~on recl:I'V$GS 

del banco mundial a travªs de1 P1an Naci~nal de Apoyo a Areas de• 

Temporal (PI.ANAT}. 

Por lo que se reftere a 1os gastos de operacidn, ettos fuerón fi

nanciados por e1 Colegio de Postgraduados ftasta 1983 para que po.t 

teriormente este gasto fuera. aportado por e1 PÜNl\T; 

<!l.- OPERAClON~
1

~ Pa,ra 1a opera,cidn~ el equi'pó tecni'co~.> 
1 

de1 P,an Montaña por acuerdo con 1a Secretaria de Agrtc.u1tura; e, 

coordtnador hacia sus functones con e1 ~ersóna1 tanto de' Plan ct 

mo de 1as unidades de. Tempera,; Por su pa~te el divulgado~ se ub1 

co como responsable de Brea territorial, el eva1uadór en prtnci-._ 

pio fue responsab·1e de informáti'ca, por su parte 1os· i\nves-t19ado"'

res aunque indepeocli.ente de 1a estructura oficial, sus tra!fajos .. '" 

1os rea1izaron en coordinact6n con e1 rest~ del persona, ope~•t1 

A la creactdn de1 Otst~i.to de Tempora1 de ,a MóntaRa, e, Coó~dtnA 

dor se ubica, como responsable de1 mismo; e1 Eva.luadór cómo su!f~je ... 

fe de Programación, e1 Divulgador como jefe de área Terrttori~1; 

A raiz de algunos cambios y renucia del perso~al del· Plah, el -

coordinador ocupa la sub'jefatura de Operación, integrándose --

para entonces a soltcitud del jefe de Otstrito 2 dtvulg~dores ~~: 



33 

mas ocupando sendas Breas terri,'tori't~les mi'entr~s que e1 eva1uadQV 

continuo ubicado en 1<1 cttadt~ sultj e fa tura y. cqnqn{l~.ndQ hs- i'nv~.¡t. 

tigaciones participando de la misma forma anterior. 

5.1. ESTRATEGIA GENERAL UTILtZADA. 

5.1.1.- INVESTIGACION AGROPECUARIA.- El enfoque primor 

áial d¿ este elemento lo constituye la búsqueda de la generación

de tecnología complementaria a las existentes en la región a par

tir de los s~ s ~emas de producción agropecuaria de y con la par

ticipación de los productores. 

5.1.2.- DIVULGACION.- Componente que se basa en la di

fución por los diferentes medios de la tecnología generada por la 

investigación para su adopción, así como la de los programas del

sector hacia los productores, acción que deberá ser complementada 

con la capacitaci6n a través de las instituciones del sector. To 

do ello tomando en cuenta las necesidades de los productores en -

las diferentes fases de su proceso productivo. 

5,1.3.- CREDITO.- Acción que busca que las instttucio

nes crediticias suministren en forma oportuna y suficiente los tn 

sumos y ministraciones de apoyo a los productores. 

5.1,4.- SEGURO.- Cuyo propósito fundt~mental sea el de -

proteger las inversiones del productor acreditado contra los fac

tores no controlables que afectan su proceso productivo y por en

de las subsistencia familf~r. 

5,1,5,- INSUMOS.- Punto estratégico que busca promo-

ver la disponibilidad y distribución de manera suficiente y opor

tunt~ conforme a las recomendacion~s. 
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5. l. 6.- RELACION FAVORABLE, BENEFICIO-COSTO.- Que -

los precios pagados a los productores, por concepto de sus produ~ 

tos sean atractivos respecto a los costos de producci6n de los -

mismos. 

5. l. 7.- ORGANIZACION.- Entendida como una forma de -

propiciar la participación de los productores más ventajosamente

en todas las etapas de su proceso productivo. 

5. l. 8.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.- A través de la -

cual se apoye al proceso productivo, partiendo de las necesidades 

durante el mismo y la racionalización de los recursos disponi~ -

bles. 

5. l. 9.- EVALUACION SOCIOECONOMICA.- Cuyo objetivo es 

el de cuantificar los avances del programa y detectar los obstácy 

los que obstruyen el avance y cumplimiento de los objettvos traza 

dos. 

5. 1. 10,- COOROINACION INSTITUCI0N~L.• E1emento de ~ 

la estrategia que ttene e1 proposito de promover 1a coordinación; 

y el apoyo tnstttuctona1 asf como integrar 1~s accione• del equi

po t~cnico y de los productores para propiciar el cumplimiento de 

los objetivos y metas de 1os programas~ 
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VI R E S U L T A D O S 

Estos se presentan haciendo referencia a lo logrado de

manera general anotando primeramente los aspectos generales de la 

metodología, para enseguida abordar los logros tenidos con la a-

plicación de todos y cada uno de los puntos de la estrategia de -

operación anteriormente citada. 

En cuanto a la selección de personal y capacitación co

rresponde, de acuerdo a los resultados observados, es posible as~ 

verar que éste aspecto resultó fundamental en el desarrollo de ~

los programas ya que al seleccionar entre un gran namero al pers~ 

nal incorporado a la región y los elementos proporcionados con la 

capacitación, mismos que elevaron el g~ado de conocimientos que -

este trata en su fo~mación en la universidad permttto que se tu-

viera un mayor entendimiento del que"hacer y la forma de hacerlo~ 

ya en la operacidn, lo que también se buscó se reflejara aan en ~ 

el personal que no pasó por este pfoceso pero que tambtén se vt6~ 

involucrado en los dtferentes programas desarrol1ados, 

Por 1o que toca a 1a defi'nicidn del _area, de th~jo 

re~ulto también tan importante primeramente porque con 1a realiz~ 

ción cle1 di,'agn6st'\'CO regtona1 en 1980, se profundizó en e1 conócj.: 

miento de 1a regtón 1o que permitió en función de 1os resu1tados• 

obtenidos, Ph.ntear ,os objetivos. de~ plan; h integraci'on de 1ó·s 

programas r de 1a redefintcidn de· 1as acciones a desar~ó1lar en -

cada uno de 1os ~untos de ,a estrategta, genebaq a uti·li~ar~ 
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El anterior trabajo resultó importante también en la -

utilidad que el diagnóstico representó en el análisis, y la justi 

ficación para la creación del Distrito de Temporal en 'esa Región

de la Montaña de Guerrero. 

la integración entre el personal técnicamente coordina

do por el Colegio de Postgraduados y del en ese momento personal

del Distrito de Temporal No. 1 Chilpancingo, fué factor fundamen

tal para la operación de los programas en la región y sus result~ 

dos, de manera tal que siempre se trabajó bajo un mando único que 

fué la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos como cab~ 

za de sector. 

Por lo que ~especta a los resultados obtenidos en los • 

puntos de la estrategfa utilizada, estos se describen a continua. 

ción. 

INVESTlGACION AGRICOLA,~ Este casp e, diagnósti·cé ind! 
,, 

có que e1 principal cultivo en h región es e1 maíz; y·a c¡'ue e,--

mismo ocupa el 90% de la. superfi-cie agri·coh cu1tivada bajo cc;ndl. 

ciones de temporal ~que ,os principales facto~e~ ~ue limit~b~ ~a 

producción en dic~o culttvo e~an entre ~os ptinci~a1es; e1 ma, 
uso que 1o~ productoret dafran a1 fertilizante. en su ap1tca~idn ·~ 

y la gran f1uctuactón de 1as densidades de población que andaban~ 

e~tre 25 aoo y 55 ·ooo p1antas pór ha, Ló anterió~ auna~o a ~a e~ 

rencia de tecno1ogías generadas 1ócalmente ya que las utiltiadas

en ese momento eran extrapo1adas de otras regiones. 
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Una vez identificado el problema se procedió a definir

lineas de investigación para el establecimiento de ensayos experi 

mentales. Es necesario destacar que desde la planeación, establ! 
¡ 

cimiento y conducción de los ensayos se busca siempre la partici-

pación de los productores, para ello, los trabajos experimentales 

se establecieron en terrenos de los propios productores realizan

do en lo general las prácticas agricolas que ellos conoctan y so

lo modificando algunas variables como las ya mencionadas, Se bus 

có siempre que los productores cooperantes reunieran un cterto ~· 

perfil, principalmente su disponibilidad a probar nuevas pricti-

cas agricolas y su capactdad de lideres como productores en su ~! 

munidad y regi6n, el hacerlo asf tenfl como objetivó con~cer mis

a fondo la tecno1ogfa y prácticas agricQlas del productór y ~or ~ 

otra parte facilitar una mejor y m~s rápida adopción de ~a tecno~ 

logfa generada, evitando con ello, el· paso de ~a ~alidación cte 1a 

nueva tecnologfa, además de crear asf una mayor confianza est~e-

Asf. en los 4 primeros anós la investigacidn se enfocó

a estudiar 1os factores modificab.es de la produccidn, tales comó 

el aspecto de la fertilización (R y P), densidad de pobl~ción y

el arreg1o topológicO, 

Paralelamente a 1o anterior, se buscaron otras varteda~ 

des de m~fz y frijol y sistemas de ~~óducción comó la ceró y mfnt 

ma labranza Para e1 cultivo del mafz; 
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Para la realización de la investigación agticola, ade-~ 

más de la información del diagnóstico se apoyo en los agrosiste-

mas definidos durante el primer afto de trabajo (fig. 6) 

Para el periodo 1984-1986, la investigación se enfoca a 

la búsqueda de alternativas de producción en otros cultivos. Asf 

como se inician estudios de los cultivos de cacahuate, sorgo de-

grano, ajonjolí y papa, todos estos bajo condiciones de temporal

Y de calabacita, maíz - frijol asociado bajo condiciones de riego 

En 1986, aunado a lo anterior se inició un proyecto de

mejoramiento genªtico en los cultivos de m~fz, frijol de mata y -

frijol de guia. 

Es asT como en el periodo 1980-1986, se establecieron -

134 experimentos, lo que permtttó librar 6 recomendaciones, mts-

mas que se pusieron a dtspostctón de los productores. 

Resulta claro que un porcentaje may-or (85%L (je la i·n--· 

vesttgactón corresponde a1 mafz, por ser este el principa, culti

vo de la. re9ión, 

·, ' 

;n el cui!,~ro 4 $e presenta e1 tmpacto en h, prQducci{jA-

por efecto ~e la tecno,ogfa. generada Para ~ot cu1ti~ó9 de mat~ ~-· 

frijol, maíl-frijol asociado, calabacita, cacahuate y ajonjolí. 

Los valores de las recomendac~ones y rendimientos son -
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AGROSISTEMAS DEL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 0!17 -PLAN MONTAiii'A DE TLAPA,GRO, 

FUENTE: AREA DE INVESTJGACION AGRJCOLA DEL PLAN. 
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promedio de 7 años para mafz N-P-DP, 6 años para mafz con cero la 

branza N-P-DP, 5 años para frijol N-P-DP, 3 años para maíz con mí 

nima labranza N-P-DP y sociaci6n maíz frijol en riego, 2 años pa

ra calabacita N-P-DP en riego y cacahuate N-P-DP en temporal, y

por último 1 año para sorgo de grano N-P-OS Y· ajonjoli N-P-OS. 

INVESTIGACION PECUARIA.- Los resultados tenidos en es~ 

te aspecto se describen a continuación. 

Se realizaron 2 estudios de manejo de agostadero en - -

apoximadamente 500 000 hs. (10 municipios) en donde se colectaron 

51 especies de graminea y 35 especies de leguminosas. 

Se establecieron 8 experimentos sobre introducción de -

especies forrajeras (10 municipios)y cuyos resultados en produc--

ción de materia seca {kg/ha) fueron los siguientes: 

Buffel var. Molopo • 14 74 

Buffel var, T4464 1366 

. Glycine var, Thinaroo 820 

Glycine var Cooper 1691 

Nopal var. Copenafl 1242 

Nopal var. Crtollo 1376 

Frijol terciopelo 1296 

Los resultados de este proyecto tndtcan que el coefi--~ 

ctente de agostadero se puede bajar de 16 hs, po~ U,A, cen cual-

quier especte forrajera introducida, ya sea 1aguminosa, pasto o ~ 
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CUADRO No.3 IMPACTO EN LA PRODUCCION POR EFECTO DE LA TECNOLOGIA GENERADA POR AREA DE 

INVESTIGACION AGRICOLA EN EL PLAN MONTANA DE TLAPA, GRO . 

S U B P R O Y E C T O 

MAIZ N-P-DP 

MAIZ CERO LABRANZA 
N-P-DP 
MAIZ MINIMA LABRANZA 
N-P-DP 
FRIJOL N-P-DP 

MAIZ-FRIJOL N-P (RIEGO) 

CALABACITA N-P-DP 
(RIEGO) 
SORGO N-P-DS (GRANO) 

CACAHUATE N-P-DP 

EXPERI
MENTOS 
ANAL! -
ZADOS 

33 

17 

5 

9 

10 

4 

2 

3 

RENDIMIENTO EN TON/HA INCREMENTO A 
RECOMENDACION TECNOLOGIA TECNOLOGIA LA PRODUCCION 

TRADICIONAL RECOME~DADA DEBIDO AL USO 
N P DP TON/HA 1/ TON/HA DE LA TECNOLO-

90 

80 

80 

50 

120 

80 

40 

40 

50 

40 

40 

50 

60 

40 

20 

60 

45000 1.414 

45000 1.398 

45000 1.191 

170000 0.477 

M l. 510 
F 0.800 

40000 2.680 

4 KG 2.983 

80000 1.020 

3.720 

4.164 

3.652 

1.045 

M 2.302 
F l. 420 

6.200 

6.584 

1.828 

GIA RECOMENDA
DA TON/HA. 

2.306 

2.776 

2.462 

0.568 

M 0.792 
F 0.620 

3.520 

3.591 

0.808 

VALOR DEL 
INCREMENTO 
EN MILES -
DE PESOS/
HA. 2/ 

221 

266 

236 

123 

205 

384 

180 

525 

AJONJOLI N-P-DS 1 30 20 5 KG 0.502 0.649 0.147 . 34 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Rendimientos medios obtenidos por el area de Evaluacion a traves de la estimacion de rendimientos. 
2/ Calculado al precio de garantia de diciembre de 1986. 
MAIZ $,196,000 /Ton FRIJOL $ 217,000 /Ton CALABACITA $ 107,000 ;ton SORGO$ 50,000 /Ton 
AJONJOL~ $ 230,000 /Ton CACAHUATE $ 650,000 /Ton 

FUENTE: Area de investigacion Agrícola. Plan Montaña de Tlapa. 
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nopal, a 3.5 ha. por U.A. 

Se estableci6 un experimento de sorgo forrajero buscan

do su respuesta a N y P por lo que se obtuvo una producción de --

84.1 ton/ha. de materia verde en el tratamiento 80-40-00. 

Se inició un trabajo sobre aprovechamiento del estfªr-

col en la producción de larvas de mosca para la alimentación de -

aves teniendo los siguientes resultados por kg. de esttircol; 

Invterno 

Prtma vera 

Verano 

Otoño 

60,1 gr. 

.75 •. 2 gr. 

81.5 gr. 

67,5 gr. 

Estos resultados solo quedaron a un nivel preeliminar a 

1a utilización de las larvas en la alimentación de aves y cerdina 

en la a1tmentaci6n de caprtnos. 

En 1~ ac~ividad apícola, preocupados por la entrada de

la abej~ africana ~ México, se realizó ~n inventarto de las colm! 

nas existentes, habiendose encontrado 2~670 en 80 apiario~ y que

sus principales problemas eran sanitarios, 

Se realizó un estudio de ~a cuanti·ficaci8n de ~a cap~i

nocu;;Hur,a:. existente en 1a región habiént;lose registrado 2241 pro

ductores caprinos en 164 comunidadei. eón 76 828 cabeza, ~e gana~ó 
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Al ser la asistencia técnica el principal factor de ca~ 

bio en la región, se planteó un cambio en el patrón de proporcio

nar la misma, incluyendo como actividades principales la organiz~ 

ción, la capacitación y la asesoría en el aspecto pecuario, pro-

yexto que fde realizado en el municipio de Olfnalá. 

DIVULGACION.- En congruencia con la pr~lemitica encon~ 

trada y como parte de la estrategia, se impuasó' la divulgaci6n

agrícola concebida ésta, como la transferencia o comunicación a

los productores de las nuevas prácticas agrícolas generadas y los 

programas institucionales. 

En principio se fortaleció el cuadro técnico humano al

unir los esfuerzos del personal de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos HidraGlicos que operaban en la región a través de untdaJ 

des operativas y los del Plan Montaña de Tlapa, 

La divulgación de la tecnología se realizó de manera in 

tenstva y extensiva¡ en el prtmer caso se establecieron parcelas

demostrativas principalmente de maíz y frijol, en ellas se organ! 
' zaban demostraciones de métodos, sobre el cómo aplicar ,a nueva ~ 

tecnología, y de resultados en donde los productores constataban~ 

las bondades de 1a tecnología empleada, Ademis se realizaron pr~ 

yecciones de peltculas y presentación de audiovisuales, a fin de~ 

acelerar el proceso de capacitaci~n campesina. 

En c~ant~ a ~a divulgación extensiva implementada como

una forma de hacer llegar las recomendacióne~ a un mayór nGmero -



de productores, se realizó haciendo uso de los medios masivos de

comunicación, en este caso concreto, se hizo uso del tiempo que -

concedió la estación de radio de alcance regional del Instituto -

Nacional Indigenista, en la que se difundieron espectos técnicos

Y se dió difusión a la vez a los diversos programas en apoyo al -

campo. Aquí una parte importante fué retomar la cultura de la p~ 

plación en la región, así, los programas que se difundían en esp~ 

ñol y traducían a la vez a las principales lenguas regionales: N~ 

huatl, Mixteco y Tlapaneco, con lo anterior se reducía sensible-

mente el problema que sobre comunicación verbal tienen los técni

cos hacia las familias rurales, esta actividad también se vió re

forzada con la elaboración y distribución de trípticos y folletos 

técnicos. 

A fin de realizar una mejor divulgación no se descutd6-

el aspecto de capacitación a técnicos promoviendo intercambios de 

experiencias entre ellos y realizando en promedio 4 cursos forma

les por año, tocando temas como: Cultivos b§sicos, manejo de la -

horticultura, relaciones humanas y sanidad animal entre las prin

cipales, tambifn a .los técnicos se les capacitaba a través de fo

lletos, trípticos y guias de asistencia técnica, no obstante las 

restricciones presupuestales que ya vivían en esos tiempos, no se 

descuidó ese aspecto considerado fundamental para poder desarro-

llar un mejor trabajo en el campo. 

ASISTENCIA TECNICA,- Esta fué una actividad paralela o

complementaria a la divulgact6n, aunque en este caso se con~tbe -
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como un servicio a demandas concretas de los productores. 

Con excepción del programa PIPMA que se operó en la re

gión en 1984 dando asistencia técnica intesiva a 150 productores

en un total de 335 has., durante el periodo que comprende este e~ 

tudio se proporcionó asesoría técnica a un promedio de 10 750 pr~ 

ductores,. beneficiando con ello a 16 120 has. atendiendo aspectos 

como control de plagas y enfermedades, fertilización, selección -

de semillas, preparación de suelos y trámites de servicios insti

tucionales entre otros. 

CREDITO.- El uso de un paquete tecnológico reclama ge

neralmente mayores recursos económicos., recursos que no siempre -

estan disponibles por los productores, de ahí que dentro del pro

grama y como parte de la estrategia se consideren el crédito y el 

seguro, el primero para proporcionar los recursos necesarios al -

productor dandole con ello mayor confianza para la adopción de -

tecnología. 

Es conveniente aclarar que ambos servicios ya operaron

en la región antes de la llegada de este programa, sin embargo a

partir del momento en que se dispuso de tecnologfa propia a la re 

gión se procedió a darle mayor difusión a estos servicios partic! 

panda en esta tarea personal del Plan Montaña y de la Secretarfa

de Agricultura, asf se logró que la superficie acreditada pasará

de aproximadamente de 12,500 has.·en 1980 a 26 644 en 1986 adop-

tando en gran parte.la tecnología generada en la región. 
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El servicio de crédito fué proporcionada por las sucur-' 

sales "B" de Banrural en Tlapa y Huamuxtitlán Guerrero, con ambas 

dependencias se coordinó el personal técnico para tramitar y ope

rar los créditos tanto de avío como refaccionarios. 

SEGURO.- El comportamiento del seguro con respecto al

crédito tanto de avío como refaccionario fue a la par, es decir -

lograron beneficiar a igual número de superficie y productores, -

sin embargo se destaca que fueron frecuentes los distanciamientos 

con la aseguradora debido a sus procedimientos para realizar las

inspecciones de campo y su tardanza para verificar los siniestros, 

además de no ajustarse a las condiciones reales de rendimiento, -

siendo generalizada la queja de los productores, en el sentido de 

que le sobreestimaba su cosecha. 

Además, debido a la ubicación de la gerencia en la ciu

dad de Chilpancingo la coordinación institucional, los trámites -

administrativos y la toma de desiciones se encontraban sumamente

centralizados en la gerencia, por ello se insistió a través de -

los comités téc~icos y directivo de la necesidad de la ubicación

de una corresponsalía de la aseguradora en la región, autorizánd~ 

se esta en 1985, con lo que se vid disminuida notablemente la pr~ 

blemática operativa. 

INSUMOS.- Dado que la bodega de distribución de fertj

lizantes mas cercana a la sede del Distrito de Desarrollo Rural -

se localtzaba en Chilpancingo, Gro. l180 km) el abastecimiento de 
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los fertilizantes principalmente, fué siempre un problema de ins~ 

ficiencia e inoportunidad fundamentalmente para las áreas acredi

tadas en las cuales su abastecimiento fué directam~nte a través ~ 

de la institución crediticias. 

Dicho problema de abastecimiento de insumas fue reduci

do al autorizarse a instancias de los órganos de gobierno Distri

tales, una concesión de Fertimex en la región en 1985, lo que au~ 

nado al abastecimiento a la región por conducto primeramente del

programa Conasupo-Coplamar y posteriormente a través de la unión

de ejidos de la Montana "Vicente Guerrero" el problema vino a me-

nos. 

Las dos accciones anteriores se vieron reforzadas con -

la terminación de la carretera Tlapa Guerrero-Tecomat1án Puebla,

lo que redundó en una comunicación más rápida y de mayor facili-

dad hacia una bodega de Fertimex ubicada en Izúcar de Matamoros -

Puebla y consecuentemente una reducción en gastos de traslado de

fertilizantes a la Montana de Guerrero. 

' Lo anterior viene a darle consolidación a la infraes-

tructura de almacenamiento de insumas cr~ada por el Dtstrtto de -· 

Desarrollo Rural en. 1980, 1981 y 1986. Lo que permtttó entonces-

que los campesinos tuvieran un acceso a los fertilizantes con ma

yor oportunidad y suficiencia. Sin embargo dicha tnfraestructura 

solo fué utilizada en un 70% de las bodegas construidas, 
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RELACION FAVORABLE BENEFICIO-COSTO.- Buscando medir la-

relación -beneficio costo de los principales proyectos y cultivos 

de la región, el área de evaluación analizó en el periodo 1982- -

1984 algunos proyectos cuyos resultados se anotan a continuación. 

RELACION BENEFICIO-COSTO POR PROYECTO Y CULTIVO 

CUADRO No. 4. ------- ~- --------------
P R O Y E C T O 

ASISTENCIA TECNICA 

SANIDAD VEGETAL 

CREDITO AGRICOLA 

SEGURO AGRICOLA 

C U L T I V O R B/C 

MAil 1.49 * 

MAIZ 1.27 * 

MAIZ 0.96 * 

FRIJOL 

MAIZ-FRIJOL 

MAIZ-CALABAZA 

MAIZ 

FRIJOL 

MAIZ-FRIJOL 

0.32 * 

l. 36 * 

0.36 * 

l. 26 * 

0,82 * 

1. 32 * 

- -- - --- - - --- - -- -- ----;.-- - - --....- --
* Se considera el valor de los esqutlmos, 

No obstante que aquf se encuentran beneficios netos ne. 

gativos y en consecuencia la rb/c por debajo de 1, el panorama no 

resulta desalentador del todo lo que implica 1a necesidad de un ~ 

mayor esfuerzo institucional. 

ORGANIZACION CAMPESINA,~ Eo la bQsqueda de formas de ~ 

partictpación de una manera más ventajosa por parte de los produ~ 
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tares en lo que constituye su proceso productivo, la participa~: 

ción del técnico en lo que a organización campesina se trata, pri 

meramente se buscó a través de la difusión de tecnologías de pro-

gramas y servicios institucionales y de capacitación, la partici

pación organizada de los productores aprovechando tanto las for-

~bs legales existentes (ejidos y comunidades) como formando gru-

pos para la solución de sus problemas o la realización de proyec

tos específicos pero comunes a los propios productores. 

Bajo esa concepción se organizaron grupos de crédito, -

grupos para la realización de obras de protección ribereña entre

otras acciones. Asf por ejemplo se integró un grupo de campesi-

nos de la población de Atlamajac que a principios de 1986 se cap! 

citaron en la elaboración de proyectos y que elaboraron su propio 

.proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable. 

La mujer campesina como parte importante en la economfa 

familiar, también participó en acciones de organización como lo -

fué el grupo de mujeres de la comunidad de Zalatzala, Gro. que ~

con la aplicación del sistema métodologfco de la rnvesttgactdn Ac 

ción Participativa (IAP), lograron moderar irregulartdad'es en los 

molinos de nixtamal en la localidad y en 1986 lograron la adqui's.i

ci6n de su propio molino. 

En la región se encontraba integrado el consejo comuni

tario de abasto cuyo propósito fundamental gtra alrededor del su~ 

timt:ento de las tte.ndas rurqles Conasupo~ Si'n embargo los pue.,. .. 
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blos aquí participantes que a finales de la década de los setenta 

y principios de los ochenta eran integrantes del convenio S.A.R.~ 

CONASUPO, COPLAMAR, no solo era el asunto de las tiendas rurales

lo que les procupaba s1no que también hacian planteamientos en d~ 

manda de atención a sus necesidades como era la comercialización

de sus frutas de clima frio, la renovación de sus huertos frutic~ 

las, la rehabilitación y construcción de caminos rurales, la con~ 

trucción de bodegas, las concesión de ferilizantes, créditos de -

avío y refaccionarios (principalmente yuntas), capacitación, etc. 

trajeron como consecuencia que durante 1985 y 1986 se gestara e -

integrara la unión de ejidos y comunidades de la Montana "Vicente 

Guerrero«, con la participación de 28 pueblos, Para el logro de

lo anterior además de la participación decidida de los campesinos 

se tuvo una fuerte par~icipación de personal de la S.A.R.H., !NI, 

SRA, SPP y Gobierno del Estado. 

Este hecho tan trascendente en la región vino a ~bftr-

con mayor amplitúd las espectativas de participación y beneficios 

en esa zona tan mar~inada durante muchos anos. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.- En respuesta a la problemá~ 

tica encontrada y a planteamientos concretos de los productores -

y contemplado dentro de la estrategfa de trabajo, se promovió la

realización de obras de infraestructura a fin de apoyar el proce

so productivo. 

Un problema fuerte para los productores era la falta de 



5J 

un abasto oportuno, suficiente y a precios oficiales de los ferti 

lizantes, el problema era mayor para los productores que no ope-

raban con el banco, su única opción era adquirir el insumo en co

mercios particulares y muy por encima del precio oficial, a ello

se le dió respuesta integrando el esfuerzo de los productores y -

dei Pl11n Nacional de Apoyo a Areas de Tempral (PLANAAT), logrando 

que en el periodo 1980-1981 se construyeran 19 bodegas con capaci 

dad de almacenamiento para 500 toneladas cada una y una más cons

truida en 1985 y con capacidad para 1000 toneladas. 

Por otra parte, ante el grave problema de la erosión 

del suelo se promovió la realización de terrazas de banco, benefi 

ciando con ello 120 has. y conteniendo la erosión de otras 15 has, 

con plantaciones de nopal, sin embargo estas actividades son mfni 

mas comparadas con la magnitud del problema no fué posible conti

nuarlas debido a la fuerte inversión que debe realizarse aunque -

son justificadas las obras. 

Con recursos PLANAAT se ampliaron caminos rurales en ~ 

136 kms, beneficiando con ello directamente a 10 comunidades. 

Uno de los problemas que anualmente se vienen presenta~ 

do en la región son los desbordamientos del río Tlapaneco, prob1~ 

ma que ocasiona la pérdida de tierras cultivables en los mBrgenes 

del rio. Ante tal situación, se adaptó un sistema de protección

ribereña a base de piedras, ramas y estacas probado en otras re-

giones del estado, iistema que fué aplicado en sets comunidades -
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logrando proteger aproxi-madamente 3.8 kms. pero que sin embargo

no agotó el problema. 

APOYOS A LA ESTRATEGIA 

EVALUACION SOCIOECONOMICA.- Con el prop6sito de cono~-

cer en que medida se cumplen los objetivos del programa, de iden

tificar obstáculos al mismo y de auxiliar con información confia

ble en la toma de decisiones, se integró a la estrategia área de-

evaluación, la cual con estudios especificas apoyaba las acciones 

Una actividad anual fue la estimación de rendimiento en mafz, el-

cual se realizaba con el emple~ de t~cnicas estadísticas del mue~ 

treo, algunos de los datos relevantes que se obtuvieron y que au

xilian al objetivo de este estudio son los siguientes: 

Estimación de rendimientos (1980-1986). 

ESTIMACION DEL RENDIMIENTO EN MAIZ (CICLO P.V.) 

EN EL PLAN MONTAÑA DE TLAPA 

________ ---- __ ---- __ ----_CUADRO No,5 

RENDIMIENTO INICIAL 
(KG/HA) AÑO 1980 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) AÑO 1986. 

INCREMENTO 
(%) -----------------------

847 1 135 34 

---------------------------- ---· 
El incremento aquf referido se considera como efecto a1 

impulso institucional dado en aspectos de crédito, aststencta té~ 

nica e insumas. 
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Esta actividad fue realizada mediante la aplicación de

cuestionarios que además de la información en cuanto al comporta

miento de los rendimientos, permite captar otra como la contenida 

en los cuadros siguientes: 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION EN EL AREA DE INFLUENCIA 

DEL PLAN MONTAÑA DE TLAPA 

------------------------ CUADRO No.6. 

RENDIMIENTO (KG/HA) DIFERENCIA SUB.DEDICADA INCREMENTO VALOR DE
LA PRODUC. 
(MILES $) 

INICIAL ACTUAL (KG/HA) AL MAIZ (HA) DE PROD. 
TON. 

847 1 135 288 41 912 12 071 1 158 816 

-----------------------------------
NOTA: Para obtener el valor de la producción se consideró el pr~ 

cío de garantía de $96,000.00 

No obstante estos incrementos la producción de maíz en

la región es aún de autoconsumo sobre todo si se considera que -

los factores modificables de la producción no se maneja adecuada

mente como es el caso de la fertilización, arreglos topológicos y 

combate de plagas además de los escasos recursos económicos de -

los productores. 

Sin embargo resulta alentador ver que la asistencia tef 

nica esta teniendo efecto en la región pues como se puede obser-

var en el siguiente cuadro; existe una marcada diferencia entre -

los rendimientos detectados con y ·sin asistencia técnica. 



54 

RENDIMIENTO DE MAIZ Y DENSIDADES DE POBLACION ENCONTRA

DOS EN EL CICLO P.V. 1985. 

CUADRO No. 7 
• - - ----- - - --- - - - ' --- - - - - -- ..,. - .;....;;..;-=...;"'-"--_;..;..;._..;.,. 
1 

CON ASISTENCIA TECNICA l SIN ASISTENCIA TECNICA : 
-------- -- ---- - - -¡ --- -- - ... - -- -- -- -, 

1Rendimiento Población 1 Rendimiento Población 1 
1 1 ' 

~- 1 ( Kg/HA) ( Ptas/ha) ' ( Kg/Ha) ( Ptas/ha) 1 

1 1 

.. 1 18 79 39 205 1 1 013 35 130 
1 1 
:superficie: 18 150 has. : Superficie: 23 762 has. 

1_:_ ------- 1 1 - - - - '"""' -- .__ - - - -- - - - - - -- --- . -
Respecto a los índices de adopción de tecnologfa segan

estudios realizados de 1982 a 1984, estos oscilan alrededor del • 

80% en las zonas con asistencia técnica proporcionada por el Dis

trito de Desarrollo Rural. 

COORDINACION.- Bajo el concepto de que la coordinación 

es el conjunto de acciones que conduzcan a establecer un proceso

de interacción e integración continua entre los participantes, en 

torno a un objetivo coman, las acciones en este sentido realiza~~ 

das se circunscribieron a 3 sectores: 

a) TECNICO.- Formado este por los profesionistas y té~ 

nicos agropecuarios, forestales o agroindustriales encargados de~ 

realizar acciones de programación, asesorta, tnvesttgactón, admt

nistración y evaluación, 

Permanentemente se buscó primeramente la integración al 

interior del distrito para que posteriormente se diera hacta ~.~. 
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otros niveles de coordinación, asesoría y capacitación hacia los

productores. 

b) INSTITUCIONAL.- Considerada aquí las diferentes de

pendencias participantes en el sector agropecuario y forestal y -

que tienen relación con la investigación, el crédito, el seguro,

la organización. etc. 

A partir de 1982 con la creaci 6n del Distrito, se buscó 

que a nivel local existiera un mayor grado de coordinación, mismo 

que se logrél en alto grado con el buen funcionamtento de los comi' 

tés técnicos y directivos como órganos r.: ectores de programactón,-

seguimiento y evaluación de los programas y proyectos del sector. 

e) PRODUCTORES.- Considerados aquf los ejtdatarios, e~ 

muneros y pequeños propietarios parti'cipantes en actividades agr.Q_ 

pecuarias y forestales, 

La partic{pación de productor como actor prtnctpal en ~ 

el desarrollo rural de sus comunidades siempre fue parte importa~ 
' 

te en las actividades en la región ·desarrollada, teniendo así que 

tuvo participación desde la generación hasta la adopción de la -

tecnolog~a. en la realización de las obras de infraestructura ll! 

vadas a cabo aqut", Su participaci'dn organtzada no solo permitió a-

portar tnformactón para la integración del programa, sino que fa~ 

ciltto a las instituciones la pre~entactón de 1os servicios para~ 

él destinados a travé~ de los diferentes programas, 
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VII. CON C L U S I O N E S 

Con los resultados aquí presentados y obtenidos en sie

te años de operación en la región de la Montaña, pudiera pensarse 

que los objetivos planteados en cuanto a contribuir al óptimo - -

aprovechamiento de los recursos naturales, humanos e institucion~ 

les para el desarrollo de las comunidades rurales de la región, a 

través de la generación de tecnología agropecuaria en los princi

pales cultivos y especies animales en la región¡ de la capacita-

ción a tecnicos y productores y promover ·un mayor ingreso de los 

productores, fueron cumplidos, sin embargo, esto no resulta del -

todo cierto, sobre todo si consideramos que durante la operación

se tuvieron dificultades de tipo institucional técnico además de

los ecológicos y socio~conómicos aan más difíciles que los prime

ros en cuanto a su superación. 

No obstante lo anterior, resulta alentador observar co

mo a partir de la información obtenida con el diagnóstico regio-

nal fue posible tener claridad en lo que se hizo, En este aspec• 

to cabe concluí~ que aunque no se inicie la operación de un pro-· 

grama como en el presente caso, es necesario la realización de e! 

te tipo de estudios en regiones espectftcas como una base para la 

in~egraci6n de programas, 

Por otra parte la integración dtrecta a la operactón ~~ 

del Dtstrtto de Desarrollo Rural de personal especta1tzado, fund! 

mentalmente en aspectos de investigación, divulgación, evaluaci6n 
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y coordinacf6n permitió que con la parttctpact6n dectdtda y coor. 

dinada de los tªxnicos, instituctone~ y productores, los resulta~ 

dos obtenidos se lograr8n en un menor espacio de ttempo q~e st se 

hubiera trabajado de manera aislada. 

En lo que se refiere al aspecto agrfcola y en atenct6n. 

a algunos factores detectados en el dtagn6sttco tntcfal de la re. 

gión, con baja ferttltdad de los suelos bajos, tndtce de produc~· 

ci6n, superficie en su mayor parte de temporal, mediante .la tnve~ 

tigaci6n en los principales cultivos como son mafs, frtjo, caca.~ 

huate, mafz.frijol y arroz, se generaron paquetes tecno16gtco• en 

todos ellos, excepto en el arroz por no haberse encontrada res~ ~ 

puesta ·signtficattva a los factores estudiados {apltcact6n de N y 

P205), segQn resultados experimentales obtenidos en 1981 y 1Y82. 

Actualmente 5 paquetes tecnológicos est•n stendo uttlt~ 

zados en la operact6n por las instituciones del sector en 1a re~· 

gión, y a disposición de los productores. 

En lo que se reftere a los do~ prtncipalet cu1ttvo5 ~ ~ 

mafz y frUol se tuvteron resultados· tmporta.ntes en rela~t:~n a.~,. 

los rendimientos expertmental~s~ en el caso de1 mafz se o~servan. 

diferenctas entre la tecnolog1a generada (4,0 t/hasJ y la tecn@1~ 

gta tradtctonal (1,4 t/hal dando una dtferencta de 2,6 t/ha., lo

cual refleja h envrme potenctalí'dad que e1 cu1ti'vo ttene, y h ..,. 

nece~tdad de tntensi'ftcar. y extender los· servtctos da aststenci._~, 

técnica, 
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Respecto al frijol la situación es .siimilar al maíz ya que

a través de los ensayos experimentales se encontró una potenciali 

dad de 1.045 kg/ha., sin embargo de acuerdo a estimaciones de re~ 

dimiento de dicho cultivo se han encontrado rendimientos promedio 

de 477 Kgs/ha., existiendo una diferencia significativa de 568 kg 

/ha., lo anterior reclama brindarle mayor atención al cultivo con 

labores de asistencia técnica y capacitación, pues en gran medida 

el rendimiento se ve afectado por la presencia de p~agas y enfer

medades mismas que en su mayorfa no son combatidas nf con oportu~ 

ni dad ni usan.do el producto adecuado. 

Resultados significativos se tuvteron tambtSn en 1a mo~ 

dalidad de riego en donde se estudt6 el sistema de cu1ttvo maíz-

frijol intercalado, con el que se tuvieron incrementos en ,a pro~ 

ducción para el maiz de 0,8 t/ha,, en el caso del frtjo, 1a dife

rencia fué de 0,6 t/ha,, en el caso de la ca1aBactta se lograron

incrementos de hasta 3,5 t/ha., con respecto a la tecno1ogfa tra~ 

dicional de los productores, 

Hubo también estudios en cultivos alternativos como el~ 

cacahuate, sorgo de grario y ajonjolf, cuyos resu1tado9 indtcan ~

que es posible aumentar la producctCn en 0.8, 3.6 y 0,14 T/ha., ~ 

respectivamente, 

Sin embargo adn habtendo mostrado su& bondade~ 1os ~a-~ 

quetes tecnoldgicos generados, se considera necesario seguir rea: 

lizando investigaciones buscando alternati·vas con varieda.des- que--
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sean más tolerantes a la sequía como el proyecto iniciado en 198~ 

sobre mejoramiento genético en maíz y frijol. 

Todo este aspecto agrícola en su aconjunto requerirá de 

una fuerte difusión de parte.de los técnicos de la región con la

finalidad de que el potencial agrícola existente cada vez sea me

jor aprovechado. 

En el aspecto ganadero se condujeron algunos estudios -

que han arrojado resultados muy concretos sobre prácticas de pas

toreo, manejo y sanidad animal, aunque es de reconocer que algu-

nos estudios requieren de continuacidn como una mayor profundiza

ción. 

Algunos de los resultados más reelevantes aqut obtent-

dos son los que se refieren al estudio sobre introducción de esp~ 

cies forrajeras de donde se desprende que el coeficiente de agos~ 

tadero se puede bajar de 16 has. por U.A. que soporta la vegeta-

ct6n nativa a 3,5 has. por U.A., con otras especies forrejera• 

introducidas, ya sea estas leguminosas o pastos, 

Otros estudios importantes para la planeactdn y progra~ 

mactón de futuras acciones en la región en materta pecuarta fue~~ 

ron caprtnocu1tura y asistencia tªcntca pecuarta y aptco1a, 

Como consecuencta de que 1a tnvesttgact6n pecuarta fue. 
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realiz~da al principio y al final del periodo que abarca este es

tudio, solo quedo a nivel de resultado, algunos de ellos preelimi 

nares, por lo que resulta necesario su difusión y conclusión en

los casos que así se requieran con la finalidad de cona~~~ con ce~ 

teza el impacto que esos resultados tendrán en la producción pe-

cuaria regional. 

En cuanto a la divulgación, difusión de tecnología, ca

pacitación y asesoría técnica en general, no obstante en resulta

dos positivos alcanzados, muestran aQn incosistencia, por lo que

en función a lo que estas actividades representan es necesario se 

refuerce la capacitación tanto a técnicos como a productores en -

aspectos técnicos, metodólogicos y de entendimiento de lo que st~ 

nifica promover el Desarrollo Rural Integral. 

Dado que la divulgación en aspectos forestales, pecua-

rios y fruticolas ha sido minima sobre todo si consideramos su p~ 

tencial, hace necesario que se promueva la integración de proyec

tos productivos en dichos aspectos. 

Se recomienda también hacer una mayor uttltzactdn de e! 

te recurso de comunicación regional que extste en la estación de

radio del Centro Coordinador Indigenista stn olvidar otros mas ·• 

sencillos que se ttenen disponibles, 

En lo que concierne al abastectmiento de tnsumo•, prtn~ 

cipalmente fertilizantes, st ~ten se han dado pasos importante~~ 



61 

para la solución del problema de la insuficiencia, inoportunidad

Y altos costos es necesario que la distribuición del fertilizante 

ya sea a travis de Fertimex o bien a travis de la Unton de Ejtdo9 

y comunidades de la Montana, se realicen con la tmplantact6n de -

una red de ~istribuici6n, de manera tal que se optimtce la tnfra~ 

estructura de almacenamiento ya existente (Bodegas PLANAAT), ya ~ 

que a la fecha solo se tiene utilizado el 70% de las bodegas exi.'.!_ 

tentes. 

Este punto viene a resaltar cuando se hace el analtsts~ 

realizado por el Srea de eva1uaci6n donde se tndtca que el 77% de 

los productores fertiliza en el caso del mafz (28 000) y que tie

ne un rendimiento medio de 1254 kg/ha,, superior en 73% al obten1 

do por la agricultura que no fertiliza, Lo anterior es un indic~ 

dor del gran potencial que aan se ttene en cuanto a demanda de -

fertilizante. 

Por 1o 91:1e corresponde a otros t1~pos de ob.ras. es neces~ 

rto se concluyan por pa.-t~te (le 1a De1egaci'6n Estata1 de 1a. S.A,R.H,· 

los c~rcamos de bom~eo que estan iniciados en el municipio de Hu~ 

muxtitlán, Gro., ya que <le ello depende e1 camfli'O de. usó'del sue

lo y la diversificación de cultivos en aproximadamente 350 hs, -. .,. 

que at\or<;~. so(l de tempora1, 

Por otra. parte es importante 1a continuació~ de obras ~ 

cte conservación de suelo y agua. e~ óptimó aprovechamientó de ~ós 

dos viveros foresta1~s asf como la reforestactón, 
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Pinalmente y haciendo un analisis de lo ocurrido de ~ -

1980 a 1986, se puede afirmar que en la region de la Montaña ha -

habido cambios sustanciales tanto en el aspecto técnico, de infra 

estructura productiva de coordinación institucional, así como de

aspectos socioeconómicos que además de la participación d~cidida

Y coordinada de los órganos de gobierno distritales sobre todo en 

los últimos 3 años se debió también a la participación decidida -

del apoyo financiero dado en ese periodo por los gobiernos fede-

ral y estatal por impulsar el desarrollo de las comunidades de -

esa región de la Montaña de Guerrero. 

En lo que corresponde al crªdito y seguro, es de recon~ 

cer que la participación de las instituciones encargadas de eso•· 

aspectos ha sido importante en los logros hasta ahora tentdos y -

cuyos beneficiados han sido en su mayor parte los campestnos, so~ 

bre todo si consideramos su grado de descapitaltzactCn y por ende 

su dificultad para la adquisici8n de t~sumos, y st bten los bene. 

ficiados han sido cada vez mayor en nDmero aan queda un 43% 

(15 000) de los productores que aan no han sido beneficiados con

los servicios de esas instttuctones (BANRURAL y ANAGSA]. Lo que

quiere decir que es necesarto una mayor promoct~n de ~11os, 

Los resultados obtenidos con la organtzacton campestna. 

indica que para facilitar tanto la parttctpactdn de los producto~ 

res organtzados con sus consaiHdos beneftctos, como fact1 ttar ~~ 

bien la prestaciori de los servicios tnstttuctona1es se re~utere ~ 

trabajar aan más en organizactdn buscando con e11o no so1o propo~ 
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cionar apoyos y capacitación a los productores sino que buscando

disminuir cada vez mas el paternalismo, todo ello siguiendo el -

principio de que "los problemas son de los productores por lo tan 

to suyo debe ser el interes y a ellos solamente corresponde resol 

verlos". 

Con el propósito de ir observando tanto los avances co

mo los limitantes de los programas tnstttuctona1es en la región,

es necesarto continuar con las accione~ de evaluación por 1o que

se sugiere se determinen ,os parametros o f~ct6res mis impórtan-

tes de manera ta.1 que se vayan midiendo 1os, de mayor relevanci.a -

en el Desarrollo fl,ura1 IntegraL 

Por lo que toca a la coordinación y con la finalidad de 

cons~ltdar los avances hasta ahora tenidos se sugiere que dicha -

coordinación se esfuerce tanto hacia el interior de la institu- -

ción (S.A~R.H.) como hacia el exterior (otras dependencias), pu-

diendo realizarce lo anterior a través de~los comités técnicos y di_ 

rectivos del sector agropecuario y forestal en la región, sin de

jar de lado la coordinación que deberi existir con los producto--

res, 
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VIII. R E S U M E N 

La región de la Montaña de Guerrero es por sus condici~ 

nes orográficas una de las zonas posiblemente más marginadas del

país, consecuentemente la problemática a la que se enfrenta no ha 

sido posible atenderla en su mayor parte, siendo ésta desde vias

de comunicación hasta la propia comunicación verbal entre los tn

digenas de la región por la predominancia de dialectos y los age~ 

tes externos que representan o participan en las diferente depen. 

dencias tanto estatales como federales. 

De ahf que en un afán del Gobierno Federal por buscar -

alternativas que ayudan a los campesinos de la regtGn, e~ a par-· 

tir de 1980 principalmente cuan.do se tntcta con ma,y·or fuerza h • 

pa-rticipacidn i.nsti. tucional, 

Lo anterior motiv6 el interes en que a tr<1vh de1 pre-

sente estudio se hiciera un andltsts genera1 de 1o~ ~Vl\nce~ que

como experiencia de Desarro11o Rura1 se tuvi·erón ~urante e~ peri'.Q_ 

do 19.80 .. 1986 en esa tan dificil r:>egión de 1a Monta:ña de Guerrero, 

En 1o que se reftere a 1ll investigación agricola ~~s -

cuatro prtmeros a,nos, e1 ~rea, se enfoca a, es·tudiar 1ós· factore·s.

modificables de 1i\ producción, ta,1es cómo h utili'zacidn <je ~Qs

fertilizantes nitrogenado y fosfórtco~ densidad de pobl~ción y ~

arreglos topo1dgicos, ya que se carecta de recomendaciones ade~u~. 

das paN el Cl\SO del !lli\ i'z, 
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Paralelamente se evaluaron variedades de maíz y frijol

Y sistemas de producción como la cero y mínima labranza para el -

cultivo de maíz. Asf mismo, en función al clima, suelo y manejo

de los cultivos se definiera·n seis agrosistemas. 

Para el periodo 1984-1986, se enfoca e1 firea de tnvesti 

gaci6n a buscar alternativas de producción en otros culttvo~. es~ 

así como se inician estudios en los cultivos de cacahuate, sorgo~ 

de grano y ajonjolí, asf como la evaluación de otras espectes co~ 
., 

mo papa, jamatca y cbtle, Cabe hacer menctdn que tam~tln se gen~ 

r6 una recomendación bajo condi·ci.ones de rtego de 1a, asoct'Q,ct{ln ~· 

mafz~frtjol de mata y frijol de guta con e1 ftn de obtener varte~ 

dades resistentes a la sequta, 

El resumen para el caso de1 maíz, cu1tivo más importan

te, se observa que existe aan un alto potencta1 de producción su

perior a las 2,0 toneladas en relación a la tecno1ogia tradicio--

na 1 , 

En lo que respecta a 1a investigación pecu~~ia y toman~ 

do en cuenta 1os. resu1tados de~ diagndstico reg:iona1, sus princi

pale~ tareas se desarro1,arón en torno a 1a inyestigacidn en fo-

rrajes, el análisis de 1a situación que gua~da~a ~~ capririocultu

ra r apicultura de 1as cua1es se realtzaran sendos estudios y jsf 

como h organización de 1a, a,s.istencia técni.ca pec~:~~ria en· e, Dis

trito de Desarro11o Rural. 
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Con los resultados del proyecto de introducción de esp~ 

cíes forrajeras se determinó que el coeficiente de Agostadero se

puede bajar de 16 has. U.A., que soporta la vegetación nativa a -

3.5 ha. U.A., con culaquier especie forrajera introducida. 

En la actividad apícola, el inventario realizado en - -

2670 colmenas asf en 80 apiarios se encontró que el 50% de las -

colmenas tenían problemas sanitarias y de reinas. Esta informa-

ción resulta importante en la implementación de acciones para el

control de la abeja africana. 

En lo que se refiere a la asistencta tªcnica principal

del factor de cambio tecnológico en la región, se plantea un cam

bio en el patrón de proporcionar la misma, fundamentalmente en ca 

pacitación y asesoría técnica. 

Si bien la investigacidn en esta área realtzada quedo • 

a nivel de resultado, algunos de ellos preeliminares resulta tm ..... 

portante en su aplicación. 

Buscando medir algunos avances que indicar8n e1 impacto 

de los programas tnstttuctona1es, se hicieron una serie de estu.

dios y cuyos resultados i:ndtcan que de 1980 a 1986~ hubo,un incr~ 

mento en rendtmi:ento de 34% con respecto al inicia1mente encontr~ 

do en 1980 (~47 kg/ha). Lo anterior ~tribuido fundamentalmente

a:l impulso de programas CQ!llO el crªd"ito, insumos y asistenCia téc

nica, 
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Un estudio más de evaluación lo fué el de adopción de -

tecnología lo que reflejó que para el caso de la asistencia técni 

ca para el maíz este osciló alrededor del 80%, lo que refleja el

avance tecnológico del citado cultivo. 

En lo que respecta a la coordinación istituctona1 a pa~ 

tir de 1980 y hasta 1982 se logró la consolidación de los equipos 

técnicos de las entonces Unidades Directas de Temporal. 

Luego de la creación de un Distrito de Temporal en la -

región a finales de 1982, además de lo anterior se lograron avan

ces importantes en la consolidación de las instituciones parttc! 

pantes en el sector principalmente a través del f~ncionamiento -

de los organos de Gobierno Distritales como son los Comttªs Tªc

nicos y nirectivos. 

De manera concluyente se observa que con la tntegra- -

ción a través de una estrategfa de trabajo de técnicos, product~ 

res e instituciones es posible coadyu~ar al desarrollo rural de

la región, 

Resulta relevante que la utilización de los paquete~~ 

tecnol6gtcos generales ha contribuido y puede aGn más a increme~ 

tar la producción de los cultivos de igual manera ocurre con la

aplicación de los resultados en el area ganadera para los princi 

pales especies de la región, 
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Importante resulta también señalar que en la medida que 

se consolide la participaci6n institucional integrada es en esa -

medida como se mejorarán los servicios a los productores, como -

son el credito, el seguro, la organización campesina, las obras -

de infraestructura, el aspecto de los insumas y en general los di 
ferentes programas que en beneficio de los productores se imple-

menten en la región. 
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DESCRIPCION DE AGROSISTEMAS. 

Suelos color éafé, de origen aluvial, con textu 

ra arcillo arenosa. Clima cálido seco. 

Suelos de color rojizo, con una profundidad me

nor de 60 cm. textura arcillosa. Clima templa

do seco. 

Suelos café o rojizo, con una profundidad menor 

a 50 cm. Pedregosidad ligera. Clima Templado. 

Suelos delgados, con una profundidad menor a -

40cm, Pedregosos, de color café claro o grts, • 

con un alto índice de erosian¡ textura areno a~ 

cíllosa. Clima c§lido subhGmedo. 

Suelos delgados con una profundidad menor a 40-

cm, con bajo índice de pedregosidad de textura

arcillo arenosa, con alto grado ae erost6n. 

Clima c§lido subhamedo, 

Suelos con profundtdad entre 0,7 y 1,0 m, de e~ 

lor rojizo o café obscuro, de textura aPctlló • 

arenosa, Clima templado hOmedo. 
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