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1. Introducción. 

Uno de los asuntos fundamentales de la vida de todo ser humano .es 

Indudablemente, la eco no m la: el estudio de la escaseL, de la forma en qUe se 

asignan los recursos a los diferentes usos. La ciencia que se ocupa de cuatro 

cuestiones básicas: qué se produce; cómo se produce; para quién se produce y 

los procesos mediante los cuáles se toman estas decisiones. Una ciencia y una 

actividad que por su propia naturaleza esta Indisolublemente ligada a la polltlca, el 

arte de hacer posible lo deseable; y, desde luego, a la libertad de los hombres. De 

ah l. la economla polltlca. ciencia esta última que nace ligada a la moral. a la ética, 

por su carácter social. de Justicia social. La equidad es un componente Importante 

de la f1losofla económica del desarrollo. Se advierte de Inmediato que 

necesariamente esta ligada también a la pslcologla, porque son Individuos, 

personas, las que resultan afectadas por sus aplicaciones prácticas y cuya 

conducta y preferencias, determinan a su vez, en última Instancia, lo que se 

produce y lo que se demanda. Resulta entonces evidente que los Individuos no se 

encuentran sólos, aislados. no se trata solamente de Robloson Cruaoe, sino 

. VIernes, en primer lugar. y después la tribu, el clan. la población, la clase. quienes 

van conformando una sociedad cuya organización y fines afectan desde luego a la 

economla. Se toma conciencia entonces que ese conjunto de acciones 

IndMduales. sociales, morales. polltlcas, tfenen lugar en el transcurso del tiempo; 

suceden en la Historia, por lo cual historia y economla .están también ligadas. No 

obstante. la historia de los pueblos, de loe estados, de las naciones. difiere entre 

si, ael como su polltlca, su moral, su religión. sus hábitos; eatamos hablando 

entonces de distintas trayectorias, culturas diversas. diferentes idiosincrasias. 

De manera sintética y slncrétlca: la economla es una de las ciencias humanas que 

es afectada y que a su vez afecta prácticamente todas las esferas de la vida 

humana. La economla no es solamente una actividad y tampoco sólo un sistema 

de reglas, sino, sobre todo. un proceso de toma de decisiones. 

Este fascinante tema es nuestro objeto de estudio. mismo objeto que por razones 

prácticas y metodológicas limitamos a una época: 1934-2004 (~a definición del 

sentido de ciertos acontecimientos siempre es un tema exclusivo de una reflexión 
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ex post y hada delante sólo es posible mirar por medio de una votuntad 

infonnada), a un paJs, y a un Estado: México, Veracruz; a un sedar y a un medio: 

el agropecuario y rural, y lo sometemos a la posibilidad de un cambio: el deeanollo 

económico: sólo que también a la necesidad de un cambio Integral, que abarque la 

economla, la sociedad, la polltlca, la psicologla, la cultura: esto es, ala aplicación 

de un proyedo bajo la estrategia de lo que en los albores del siglo XXI se 

reconoce como desarrollo económico Integrat, es decir, un proyecto 

Interdlsclpllnario que pennlte, mediante su aplicación, acceder a un grupo de 

mexicanos con la razón como instrumento, a ese bien esquivo de nuestra hlstona 

que tiene que ver con el bienestar y el Ingreso, la libertad Individual, la Justicia· 

aoclal, la 88lud Y la educación: esto 88, la modernidad. 

La economla positiva, cuando estudia al sector público, analiza el alcance de las 

actividades del Estado y las consecuendas de las diferentes medidas 

gubernamentalel. La economla nonnativa1
, nuestro tema principal, Intenta evaluar 

aquellas diferentes medidas que podrlan adoptarse para lograr un cambio. La tesis 

propuesta es que el desanollo compete no sólo 8 un sistema económico, sino a un 

microsistema personal, es decir que yace y se forma en el Individuo que 8 su vez 

se reproduce en su familia y genera un lazo en la comunidad, en el pueblo, en la 

ciudad, en la sociedad. El desanollo económico es un proceso complejo que pasa 

por el camino de Integrar una variedad de adores e Instituciones para poner en 

marcha estrategias sólidas de largo plazo. La naturaleza compleja del desanollo, 

la capacidad o Incapacidad de adaptar pollUcas y estrategias para enfocanas a las 

circunstancias especificas de cada pals, son temas crfticos en el campo del 

cambio social e individual. Como sel\ala Jeffrey Sachs, cuando existen las 

condiciones básicas: infraestructura técnica e Instltluclonal y capital humano para 

cualquier actividad económica, entonces y sólo entonces, el mercado puede ser 

un poderoso motor del desanollo. 

Desanollo en este ensayo una hipótesis de trabajo que ~clrcula~ por dos vlas: por 

una parte Intento dar respuesta a una pregunta que expresamente se autofolTTlula 

el Banco Mundial sobre las causas de lo que ha Estado mal en México en el sector 

, StlglItz Joseph E L. Konotnla ct.1.Ktor PflbIIco, 3". Edición, Antonl Boach ed"or, M4x1co, 2000, Pég. 32. 
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agropecuario, y, por otra parte, al funcionar como soporte para la propuesta de la 

aplicación de la teorfa del desarrollo económico Integral, 88 da pie para presentar 

un Instrumento experimental propuesto para lograr tal desarrollo, a través de un 

proyecto rural y agropecuario que se detalla en la parte final. 

1.1. Justificación. 

¿Por qué estudio esta economla normativa del sector público y la teorla del 

desarrollo económico Integral y por qué propongo su aplicación mediante un 

proyecto de desarrollo agropecuario en el medio rural de Veracruz que abarque no 

sólo la economla sino también la cultura, la sociedad? 

Las respuestas son de diversa Indole: en lo personal, debido al Interés que 

siempre me ha despertado la diferencia de desarrollo económico entre los paises 

que he conocido, principalmente la existente entre 10& Estados Unidos y México y 

especlflcamente, la que puede observarse en cualquiera de las ciudades 

fronterizas entre ambos paises, donde el contraste contemporáneo entre las dos 

economlas y los dos estilos de vk:Ia es, por declrio de manera breve, 

Impresionante. 

Por otra parte, vivo y trabajo en Veracruz, un Estado de nuestro pa19 también 

Impresionante por su riqueza natural y la abundancia de sus recursos tanto 

agropecuarios y pesqueros como energéticos; un Estado cargado de historia 

patria y además, el primer ayuntamiento de América. Desde entonces a la fecha, 

el primer puerto comercial. No obstante la enorme riqueza que cruza por el puerto 

Jarocho, poco ha dejado en la ciudad y en BUS habitantes. ¿Por qué esta riqueza 

no sedimenta? ¿Por qué Veracna no es un Estado Industrial, a pesar de la 

riqueza agropecuaria y energética que produce de manera natural? ¿Por qué 

Veracruz no ha crecido corno 108 puertos europeos, por ejemplo el de Rotterdam, 

que vive casi exclusivamente del comercio? En oposición, en Veracruz se 

encuentran las regiones mayormente marginadas del pala, con los mayores 

Indlces de pobreza y con un creciente Indica de mlgractón. ¿Por qué razones se 

dan estos contrastes? 
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El tema del desarrollo económico 88 un tema que no pierde actualidad, si bien se 

transforma. Agrupa tanto Ideologlas como perspectivas clentlflcas y es objeto de 

Infatigable estudio, bandera de pollticos de cualq~ler bando -objeto de promesas 

constantes y nunca alcanzadas, por lo menos no con plenltud-; los teóricos y los 

académicos ven la necesidad de pensar y repensar, de hacer Ingenlerla y 

reingenlerla de la economla del sector público y el paraestetal para lograr el tan 

ansiado desarrollo en términos de la eficiencia de Pareto y la lnevltabllldad de la 

intervención estatal versus la hegemonla del mercado. Se disputa largamente .con 

los fondos Internacionales que supuestamente financian el desarrollo y equilibran 

las finanzas públicas, la mejor arquitectura financiera, la emergencia del mercado; 

se pactan acuerdos Internacionales que "estimulan" el comareto y la Inversión. 

Rloe de tlnta- y algunas veces de sangre- corren por la también dleputa contra la 

globallzaclón, el tema socIoeconómlco de mayor moda que desde luego, afecta al 

desarrollo. 

Como estudiante de la Escuela de Economla de la UNAM, me preguntaba -y me 

preparaba- para contestar algunas de estas preguntas. Mis maestros mucho me 

han ensenado y advierto también que ellos aún se preguntan y estudian este tema 

apasionante. La Universidad Nacional Autónoma de México, semillero de 

profeslonlat&s que se dispersan por todo nuestro pals, Intenta encontrar 

respuestas a estas preguntas Inquietantes. La UNAM responde, educa y forma 

profeslonlstas que de alguna manera, de forma IndMdual, también dan respuesta 

con su propio trabajo y responsabilidad a esas múltiples necesidades de desarrollo 

que tiene nuestro México. 

Finalmente, pero no en último, sino en primer término, la responsable de estos 

cuestlonamlentos y origen de tantas preguntas, la ahora Facultad de Economla, 

que nos educó en la Inquietud filosófica y en la observación clentlflca de la 

realidad 8Ocloeconómlca. MI escuela, a la que con mucho gusto he regresado a 

través del Seminario de Titulación a Distancia en Economla Pública, que ahora 

aprovecha los recursos de la modernidad para enlazar y preparar a aquellos 

estudiantes que por razones personales, hemos salido de la capital del pals. Esta 

red del conocimiento, esta preparación a distancia, merece tanto mi 
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agradecimiento y reconocimiento, como una gran felicitación para los maestros y 

los técnicos que la Imparten. He recibido por la red, gracias a ellos, en Xalapa, 

Veracruz, no sólo una preparación adicional a mi formación previa, sino una 

actualización teórica, un reforzamlento sobre la economla del sector público -el 

tema del seminario de tltulaclón- cuyo contenido temático ha sido una gula para 

elaborar este ensayo y para fundamentar1o, asl como para profundizar en el 

análisis de la teorla que sirve de principal soporte para el ensayo, la enunciada por 

Joseph E. Stlglltz. Esas son mis justificaciones. 

1.2. Problemática. 

Con el objeto de plantear los limites de la problemática de acuerdo a una 

perspectiva cientlflca, se siguen con detalle las cotas conceptuales y 

metodológicas que propone Raúl Rojas Soriano en su Gula para Realizar 

Investigaciones Soclales2
, destacando aquellos elementos que vinculan la teona 

con la práctica de la Investigación, en el lapso de tiempo que se indica y en el 

lugar que se precisa. 

1. Limites teóricos y conceptuales de la problem6t1ca: La teona del 

desarrollo económico se encuentra desde luego enmarcada dentro de la 

teona económica y esta orientada en particular a aspectos de crecimiento, 

eficiencia y equidad en la distribución de la riqueza; se refiere a temas de 

crecimiento usualmente medidos en términos macroeconómlcos; de 

manera principal el Producto Intemo Bruto (PIB), el gasto y la Inversión 

públicas, el comercio Intemaclonal, el empleo y la desocupación y la 

formación de capital, entre otros. Ha sido motivo de discusión constante el 

grado de Intervención del Estado para lograr tanto el crecimiento como la 

distribución del Ingreso. John Maynard Keynes lo resumla como el 

problema polltlco de la humanidad: la combinación de eficiencia económica, 

justicia social y libertad Individual. Precisamente la intervención de este 

teórico permitió el desarrollo durante del siglo pasado, de la economla 

2 Rojas Soriano Rául, Gul. pa" ",.lIzar InvestJgaclon8. aocl8lN, 31-. Ed. PlIWI Y Valdell editores. México, 
2003. pp 69-86. 
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mixta, una estructura económica donde Intetvlenen en diferente grado el 

Estado yel mercado3
. A fines del siglo pasado, sin embargo, se comienza a 

desarrollar un nuevo enfoque de esta problemétlca, que ve no sólo los 

aspectos económicos, sino también las facetas culturales, por lo que se 

reconoce como "teerla del desarrollo económico Integral". Nuestro marco 

de estudio es la aplicación de esta teerla en el sector agropecuario. 

2. L1mlt.. temporal.. d. la Investigación: Dado que el fenómeno 

económico es dlnémlco por definición, la problemática de nuestro ensayo 

se analiza a lo largo del siglo XX; es decir, se realiza un estudio longitudinal 

que obsetvB las variaciones en dicho transcuNlO del tiempo, tanto de la 

apllcadón de la teerla económica del desarrollo por medio de las polltless 

económicas públicas que ejerce el Estado en la época de 1934 a 2004, 

oomo de la evolución del propio contexto agropecuario durante la misma 

época. Con el objeto de centrar el problema, se pone especial énfaals en el 

último periodo, de 1994 a 2004, que ea cuando se aplica la leerla neoIlberal o de 

predominio del mercado, despuéa de la reforma estructural al Eatado mexicano 

que se Inició en 1983 y que tuvo un punto culminante en 1994, con la firma del 

Tratado de Libre Comercio con AmltrIca del Norte (TLCAN) hasta arribar al 2004. 

3. Limite. ..paclale.. La teerla del desarrollo económico se ha aplicado a 

nuestro pala considerado alternatlvamente por teóricos, dlplométlcos y 

polltlcos como subdesarrollado, atrasado, del tercer mundo, en v/as de 

desaffollo y mercado emergente. La polltlca económica generada por dicha 

teerla, ° basada en tal conceptualización, se expresa a su vez en términos 

de polltlca agropecuaria, que es el sector eoonómlco del estudio. Dado que 

este último sector florece en el medio rural, por ser el émblto ldónee de 

desarrollo, nuestro ensayo se centra en la reglón rural del pals y 

especlflcamente en la del Estado de Veracruz, que es hacia dónde 88 dirige 

nuestro proyecto. La ubicación especifica o mlcrolocallzaclón de dicho 

proyecto' se delimita con exactitud en la reglón central de Veracruz, en el 

3 Adicionalmente "el problema central del subdeserrollo no 88 tilnto un problema de inlUficlencla sino de 
defOf1Tl8ClonH. Resultado inevitable de una herencIe hletórlca en la cual el caphallamo como I'OIUItIIdo de la 
expan8i6n mudlal europea. niIcIó entea que loe cep/t811eta1" Plpitone Ugo. La •• IId. del .tra~: un .. fudlo 
hlatórlco compartltJvo. México 1994 Fondo de Cultura Económica, primera EdIcI6n. P.26. 
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municipio de Puente Nacional, cuyas coordenadas y caracterlstlcas 

particulares se detallan en el cuerpo del ensayo. 

4. Las unidades de observación son, por una parte, las que atanen al sector 

agropecuario; es decir. el Producto Bruto Intemo del sector, la población 

económicamente activa dedicada a estas actividades, los datos de la 

producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las agrolndustrias, todas 

ubicadas en el Estado de Veracruz. Desde luego también es objeto de 

estudio la Interacción de la población con este sector en el medio rural 

veracruzano, población que se caracteriza por una gran diversidad cultural, 

educativa, económica, productiva y comercial. Igualmente merecen 

atención las escuelas rurales y agropecuarias que se encuentran 

especlflcamente en la reglón delimitada del estudio. 

5. Finalmente, y siguiendo a Rojas Soriano, el ensayo se sitúa con claridad 

en el contexto socioeconómico, polltlco e histórico del sector agropecuario 

de México y Veracruz, ya que este contexto pennlte ubicar tanto los 

cambios del pensamiento económico en tomo a los conceptos que lo hacen 

trascender, como, en el terreno práctico, ubica los diferentes resultados que 

la vinculación de la teorfa con la préctlca arrojó directamente en el 

desarrollo agropecuario de México y Veracruz en el siglo XX y en los 

albores del siglo XXI. Precisamente la definición de este contexto 

socioeconómico, polltlco y cultural es la que detennlna la necesidad de 

aplicar una teorla de desarrollo económico no limitada meramente al 

economlcismo o a la técnica económica, sino que de, manera integral, 

abarque aspectos idiosincrásicos de la sociedad mexicana de los 

veracruzanos de este siglo, sociedad y economla que se desean 

transformar tanto para acceder a los beneficios de la modernidad como 

para afrontar con éxito los retos que presenta la globalizaclón. 
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1.3. ObJetivo. 

Analizar la aplicación de la teorla del desarrollo económico en el contexto 

del sector agropecuario de México y VeracnJZ, evaluar sus resultados, y 

presentar los elementos teóricos que pennltan reflexionar sobre una 

propuesta alterna: la tsorla del desarrollo Integral, para que ésta sea 

aplicada en un proyecto agropecuario y rural que pueda hacer factible en el 

mediano plazo. el desarrollo económico Integral de Veracruz. 

1.4. Hlpót •• le: 

Las principales causas que han provocado que no se alcance el desarrollo 

económico Integral en el pals y en Veracruz son fundamentalmente las 

siguientes: 

1.4.1. ECONOMIA VS. CULTURA: La teorfa del desarrollo económico 

tradicional no toma en cuenta el factor cuttural como causa del propio 

desarrollo. sino lo excluye, pues lo considera Irrelevante. La teorfa 

tradldonal buscaba lograr el desarrollo económico en ténnlnos propiamente 

economlclstas. y no tenIa como objetivo una auténtica transfonnacl6n de la 

sociedad. Esto último Implica tomar en cuenta no sólo a la teorfa 

económica. sIno tambIén la aportación de otras ciencias como la 

antropologla. la soclologla. la pslcologla. la ciencia polftlca. La nueva 

estrategia de desarrollo tiene como objetivo central la transfonnacl6n de la 

sociedad. reconoce que parte Integral de un desarrollo exitoso es el 

Incremento del PIS. pero esto no será alcanzado sino 88 adopta un amplio 

foco de desarrollo. SI es exitosa esta estrategia, no sólo se Incrementará el 

PIS per caplta. sino que se elevarán los estándares de vicia, evidenciados 

por mejoras en la salud y en la educación. es decir, 88 reduciré la pobreza. 

1.4.2. GENERALIZACION VS. ESPECIFICIDAD: Las fónnulas 

tradicionales de desarrollo económico. tanto las que ponen énfasis en el 

papel del Estado como en el del mercado, han sido aplicadas como recetas 

generales que no toman en cuenta la especificidad de los pueblos y 

naciones donde se ponen en préctlca. En contraste, los detalles de una 
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estrategia de desarrollo integral varlan de pals a pals y de reglón a reglón; 

la única constante es que el diseno de la estrategia debe apuntar a la 

transfonnación de la sociedad, dirigida a todos sus componentes. 

1.4.3. INSTITUCIONES DEBILES VS. INSTITUCIONES FUERTES Y 

APROPIACION DEL PROYECTO: El papel de las instituciones en la 

aplicación de las teorlas de desarrollo económico ha sido descuidado. No 

se ha tomado suficientemente en cuenta la Importancia de contar con 

Instituciones fuertes, democráticas y coparticipatlvas que induzcan desde 

adentro el desarrollo, al percibirlo como propio. La participación de la 

comunidad permite escoger el proyecto que refleje las necesidades y 

preferencias dentro de la comunidad, y el diseno del proyecto reftejará la 

Infonnaclón local, asegurando que las condiciones locales, preferencias y 

circunstancias, son tomadas en cuenta. La participación local engendra 

compromiso, el cual es necesario para la 8ustentabllldad del proyecto en el 

largo plazo y la participación en el proyecto en 51 mismo, viene 8 ser parte 

del proceso de transformación. Hay creclente evidencia concerniente a la 

correlación entre participación comunitaria y efectividad del desarrollo. 

1.4.4. DESCOORDINACION VS. COORDINACION: En la teorla económica 

tradicional los precios desarrollan toda la coordinación que es requerida en 

la economla, condición que satisface un conjunto de mercados. Esta 

presunción no es satisfecha en los paIses subdesarrollados; para tener una 

Idea de hacia donde va la economla es esencial tanto la Infraestructura y 

las Instituciones apropiadas, como el capital humano; todo ello debe estar 

en su lugar: SI falta alguno de los Ingredientes esenciales, las 

oportunidades de éxito son menores. No sólo debe haber coordinación 

entre los diferentes agentes, sino entre los distintos niveles del sector 

públiCO y entre las varias partes del sector privado. La visión debe ser de 

largo plazo, y al mismo tiempo las acciones deben ser tomadas hoy. Para 

ser plenamente significativos, la visión y las acciones deben ser fijadas 

dentro de un marco coherente, lo cual requiere establecer prioridades, 
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apoyando el sentido de propiedad del proyecto y tomando en consideración 

el entorno global y el local. 

SI le cumplen la. condiciones que se han enumerado, se podrj 

conseguir el desarrollo económico Integral de, al menol, una reglón 

del Eltado de Veracruz. 
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11. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Teoria del Desarrollo Económico. 

A lo largo del siglo XX se da un Intenso debate teórico entre materialismo e 

Idealismo, estructura ahistórica y polimorfa vs. análisis histórico y dinámico, 

debate que no se da en el vaclo sino que se define por el contexto social y 

económico en que se producen las teerlas económicas, sociales y antropológicas 

elaboradas tanto en el siglo XIX como en el XX. 

"El arco temporal que abarca desde 1914 hasta fines de 81glo esta caracterizado. como uno 

de SUB rasgos principales, por la dlnémlca de las transformaciones económicas y de la Innovación 

tecnológica generadas por el capitalismo en el marco de rela0i0ne8 dominadas por el merc:ado. 8 

volumen de la producción y los Intercambios (mundiales), luego de una etapa de crecimiento aoJo 

discreto entre la8 dos guerras mundlalee -1.9 % de promedio anual-, experimentó una expansión 

Inédlta°1 

Nuestro objetivo es conocer las bases epistemológicas de la teorfa del desarrollo. 

mismas que enmarcan la polémica sobre el desarrollo económico. Esta 

confrontación Intelectual ha adquirido con el paso del tiempo tintes nacionalistas y 

provincianos, pues es motivo de discusión. no sólo el contenido, sino hasta por la 

autoctonfa de las Ideas. Este no es el lugar adecuado para enjuiciar la teoria del 

desarrollo económico que cuenta con una vasta blbllograffa; sólo se enumera de 

manera esquemática esta perspectiva de la ciencia económica que floreció sobre 

todo en la segunda mitad del siglo pasado. precisa, pero no exclusivamente en 

América Latina, y que logra un desarrollo sustancial en nuestro continente a partir 

su nacimiento en 1948 (al mismo tiempo que las de Asia y Afrlea, auspiciadas por 

la ONU): la Comisión Económica para América latina (CEPAL). Hay más 

ejemplos Internacionales de la oleada de generosktad pregloballzada que se 

afanaba. en la teorfa, por lograr un desarrollo compartido y por abatir la pobreza y 

1 "Por lo tanto. la evolución económica del perfodo 981ara vtncu\eda eatrechamence con a.tr9teglaa y 
comportamlentOll sociales y poIlticos delllnados a enfrentar y superar uw Ilmltaclonel. AlI el IOCIaIIlmo en 
tu ver$Ión IOViética pr0p0ndr6 el despliegue de una economla planificada y la eatatallzaclón de 101 medios de 
producción ( .•. ) el Eatado benefactor apuntará a la protección de 101 excluidos. 8 la dilmlnuclón do lI8Q8 
de8lgueldadH ( ... ) y dOlIdo 101 pall8l perfférlco8l18 elaborarán y llevanlln e la ¡rictJca proyectOl orIentadOl a 
89Ur de la 'trIImpa del IlUbdMarrollo~. Aró8tegul Julio. Buchrucker CrI8tI8n y Saborfdo Jorge (dlrectontl) I!J 
Mundo Contemponneo: hl8torl. y problema. Capitulo 8 La8 tnan8f0fTTlltCl0Ms econ6m1c11s. Saborido 
Jorge. Pág. 417. Ed. BlblOl Crftlca. Barcelona-Buenoe Airea, 2002. 
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sus causas: también lo fueron en los cincuenta la doctr1na Truman de los Estados 

Unidos, el Plan Colombo de Inglaterra y la "Alianza para el Progreso" del 

demócrata John F. Kennedy y sus buenas Intenciones para la América Latina, con 

la excepción de Cuba. 

A partir de esa época en México, distinguidos académicos y profeslonlstas se 

abocan al estudio de este tema, como dice Fernando Rosenzwelg al tratar de 

definir las causas y condiciones del desarrollo: 

"¿Hasta que punto puede considerarse que exlataun desajuste entre la actual (1970) 

estructura social y poIltIca mexicana y 1 .. exlgenci8la de crecimiento económico y. en la medida en 

que lo haya, quiI podrIa enuY*'M para lograr tu oorreoolónr 

Otros distinguidos teóricos mexicanos que se han abocado a este tema 

fundamental para nuestro pala 80n Juan F. Noyola, Fernando Carmana, David 

lbarra, Leopoldo 80115, Vlctor L Urquldl, José Lula Cecet\a, Josué Séenz, Antonio 

Ortlz Mena, Pablo Pascual Moncayo, José Woldenberg, Rolando Cordera, 

Gustavo Gordillo, Amaldo Córdovs, por cttar a algunos de los maestros más 

conspicuos. Destacaron asl mismo en Latinoamérica: Celso Furtado, Raul 

Preblsch, Miguel S. Wlonczeck; y en el reato del mundo, Raymond Barre, 

Rayrnond Vemon, Paul A. Baran, W.W. Rostow, Nlcholas Kaldor, Gunnar Myrdal, 

Rogar D. Hansan, Ugo Plpltone y Albert O. Hlrachman, entre muchos otros. 

Estos teóricos debatieron largamente sobre las causas del subdesarrollo y 

elaboraron teorfas diversas. Algunas de ellas han sido criticadas por representar 

los Intereses de centros académicos y financieros de los paIses desarrollados; 

hay, sln embargo, un consenso esquemático sobre una posible cadena causal: el 

subdesarrollo se debe a la escasez de capitales, la deficiente estructura 

macroecollÓmlca, el bajo nivel tecnológico, la falta de esplrltu de empresa y la 

Incapacidad organlzatlva: También, aunque parezcalncrelble, se atribuye, todavla, 

a causas geográficas, climáticas y hasta raciales. 

¿Qué ea el desarrollo económico? ¿Por qué hay paises desarrollados y sin 

desarrollar? En la segunda mitad del siglo XX, desde el punto de vista económico 

y poi ftlco , el mundo se dividió en tres tipos de paises: los paises capitalistas 

2 ROMI1ZWIIIIg Heméndaz. Fernando I!!I proce80 poIltk:o y el de •• rroIlo lcon6mlco di M6xlco. Lect\.IIa MI 
Trtrrie8tre EoonómIoo 4. teguodo D'no. segunda relmprnlón 198C. CFE. c.p. IX. El DeNrroIlo EoonOrnIaJ. P6g 481. 
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desarrollados, el bloque socialista y el tercer mundo (eufemismo este último del 

subdesarrollo o del más diplomático ·palses en vlas de desarrollo·). 

En ténnlnos generales, de acuerdo 8 los parámetros utilizados en la década de los 

cincuenta y los sesenta3
, el pals subdesarrollado era aquel con las siguientes 

caracterlsticas: niveles más bajos de Ingresos por habitante, Inadecuada 

distribución del ingreso; predominancia de las actividades primarias; 

Industrialización Incipiente y un sector agropecuario poco tecnificado; bajo nivel de 

desarrollo tecnológico; prevalencia del desempleo y subempleo; reducida 

diversificación comercial y ténnlnos de Intercambio desfavorables; altas tasas de 

natalidad, Estado sanitario defectuoso; reducido consumo de energla; debilidad en 

la Integración nacional y, en general, permanencia de ~estructuras sociales 

atrasadas·. Otras causas que se identificaron son: el tamal'lo reducido de los 

mercados y la falta de competencia efectiva, una estructura fiscal Inadecuada y 

una estructura financiera deficiente; niveles de educación muy bajos que propician 

la subordinación tecnológica, etc., en resumen, un conjunto de causas que, por un 

lado -como escribió Raymond Barre- Induclan el circulo vicioso de la pobreza (Mel 

Ingreso es bajo porque la Inversión es baja porque el ahorro es bajo porque el 

Ingreso es bajo") y por otro, reafinnaban la dependencia de estos paises 

periféricos con respecto un centro poderoso y dominante. 

Otra de las teorlas explicativas utilizadas sobre el subdesarrollo es que éste tiene 

causas hlstórlcas4
; asl, cuando hablamos de este tipo de paises nos referlrlamos a 

las antiguas colonias de Inglaterra, Franela, Holanda, Portugal, Espana.Se 

identifica como causa económica fundamental la escasez de capitales y, en 

consecuencia, la Incapacidad de estos paises para la Inversión y el ahorro; la 

dependencia histórica de las colonias a la metrópoli. 

De acuerdo a la corriente eslructurallsta latinoamericana, el concepto de centro

periferia se encuentra en los trabajos de Raúl Preblsch, economista argentino, 

J Solla, LeopoIdo (selección de), La economl. mexlc.n.11. Polltlc. y dee.nvllo. IbId, Péga. «9 y alga. 

~ Para Yves Lacoate, experto francM en teorfa del de-arrollo, el proceso de deNrroIlo Y subdesarrollo es 
eminentemente histórico: ·une primera causa histórica de la falta de implantación de In -rnHes del deaMroIo 
en 108 paises que hoy en die 800 subdesarrollados parllOll .. ( ... ) la aU8MCla previa de Mtructuras eocIaIea 
propicies a esta implantación: caRtnCill de una 00110 de empreaarloe de une burgueala, ~ de 
eetructuraa 8OCI81e8 peratlutntea (sujeción de laa masas oampeeln88, aueencle de evolución 1IOCIaI, 
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primer Director de la CEPAL, que a principios de los aftas cuarenta expre88ba que 

los paIses subdesarrollados (la periferia) se encontraban en una situación de 

dependencia respecto a los desarrollados (el centro). Esta Instltucl6nG propusó un 

modelo económico para lograr el desarrollo de América Latina con énfasis en las 

siguientes estrategias para superar la dependencia: sustitución de Importaciones, 

Industrialización y transferencia de tecnologla por la v/a del reforzamlento del 

papel del Estado; proteccionismo del mercado Interno; polltlca agrar1a que evalúa 

positivamente la investigación y el extenslonlsmo, Incentivos directos a los 

productores; polftlca laboral que Implique una redistribución de Ingresos y una 

polltica activa de empleo. 

Sin embargo, la Idea de la formación del capital como base del desarrollo 

frecuentemente fue reducclonlsta en varios sentidos. Cito: 

"No sólo no eataba presente la conslderacl6n aMlltloa acerca del conjunto de 108 

componentea del proceso que twca poalble la formacI6n del capital, alno que en 888 consideración 

loa modoa de artJcuIacIón de la economla colonial, semloolonllll o ex coIontal con el alstema 

capltallata Intemaolonal ataban pr ... ntes de manera Insuficiente. Eno lo muoatre, por ejemplo, la 

creencia en el enfoque .nalltIoo tradicional de la eoonomla de que el probIem. báIoo del 

subdesarrollo lIf"8 un probIem. de escasez de capital ( ... ) Pero ademo, 984t reduocIonllmo de loa 

Inlcloll muestre tambl6n la creencia de que exlltl. una cadena cauaal dlrec3 (t.! como uta era 

entendida) entre form.aón de capital Y la superación de la pobreza. Eato tomaba en cuenta que 

alcanzar Indlces de bienestar eoclaI.lmllares a ro. de loa pelses Induetr1a1mente deaarrolladoa era. 

8 final de cuentas, el propósito último del desarrollo, 111 cadena causal Iba -eogún esta vlalón- de la 

formadón de capital al desarrollo (entendido siemPre o cell siempre como alnónlmo de desarrollo 

Industrial),. 111 dlfual6n del progreao técnico Y le luperecl6n de la pobreza yel bienestar aocIaI".' 

El argumento que prevalecla era que los estados deblan seguir el modelo de los 

Estados Unidos y de Europa: Industrialización, modernización agrfcola, 

Infraestructura, servicios sociales, etc., y quienes no tenia estos elementos eran 

subdesarrollados por deflndón. Por lo tanto, el desarrollo constltula una etapa de 

transición de una situación a otra. Este modelo solo tuvo vigencia unos pocos 

anos, de los 50 a finales de los sesenta, después entró en crisis y como se sabe, 

rnonopoizacIOn de las ganancln comercl.llM por una art8tocracla de compradores, etc)" Yvee Lacost •. Lu 
P •••• Subda.rroIladrM, EUDEBA, Buenos Alrea. 1962. Pég .64. 

& Rodóguez 0ctavI0: "u Teon. del Subd.a.rrollo de .. CI!PAL". Revf8ta ComercIo exterior, Vol. 2tI, 
No.11. Méldco, Nov. 1979. 
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los resultados de la aplicación de estos modelos no fueron exitosos en conseguir 

la meta del desarrollo económico de Latinoamérica. 

La CEPAL fue ampliamente crltlcada7 por copiar polltlcaa de desarrollo seguidas 

por los paises capitalistas que fincaron su poder después de la Segunda Guerra 

Mundial y lo basaron principalmente en el Impulso de la actividad Industrial. La 

insuficiencia del "modelo latinoamericano de Industrialización" se presentó en 

algunos paises donde la economla liegO a crecer y la Industrialización pasó de 

incipiente a moderada, con un fuerte crecimiento de las ciudades (México, Brasil), 

pero el bienestar social de la8 mayorlas, siguió siendo una entelequia. 

"A la par que la crlsla avanzaba en América 18l1na y la 81tuac1ón 8ocloecon6m1ca de las 

mayorlaa empeoraba. se generó ( ... ) una reacción agude en contra no sólo de tales o ~les 

poIltJcas especificas de desarrollo, o de tales o cuéles formas o vi .. determinadas pare buSCllr el 

desarrollo, sino de la Idea misma del desarrollo. Todo el malestar 80CIaI por la aisla 88 atribuyó al 

'desarrolllsmo'. El modelo se consideró agotado y fue aun rldlculludo con el nombre da politice de 

deurrolllsmo, en une reacción explicable pero InJu8ta, Impreclaa o de plano Ignorante o, peor aún, 

Intaresada . .e 

Ramon Tamames, define al deSB"Olllsmo en su diccionario de Economla como: 

"cierta connotación peyorative que hace referencia a la actitud o tendenclll f8VCll1lble el 

crecimiento a ultranza o a cualquier costo, y que generalmente utnlzó la v/a de la sustitución de 

Importaciones, oIv1déndose el principio de 108 costos comparativos; ejemplo de esto útttmo lo 

tenem08 con el desanollo latinoamericano que en ocasiones se denomina oepallno por el énfasis 

que el rilpldo crecimiento puso la CEPAL en sualnlcio8.o. 

Para finalizar el capitulo de la CEPAL debe tenerse presente que al estudiar el 

proceso de cambio social en América latina, la relación entre desarrollo y 

e , PtIbIo Pascual Moncayo y José WoIdenberg, compIIIIdorM Duarrollo. DuJt¡uMIfId Y Medio AmbIent., 
fa! y Arena, MéJdco, Julio 1999. P6g. 25 . 

"L8s conc:epcIones de loe le6rIc:08 de la CEPAl conItItuyeron un elemento fundamental de la llamada 'teorfe 
de la dependencia' que, enunciada de ffiIIIl18I1II extreme por And,.. Gunder FI1II1k (1970) Y de lTlIInIII1II m6s 
m.tIzede entre otroe por Cerdoso Y Feletto (1976), Incorpora eIamentoe del pensamiento mendate tOlTllldoa de 
la obnI de Paul A. Baran. La slntesle de IU tesis pr\ocIpaI _ que l1li expansión del cap/taIIImo mundial dMde 
81 ligio XVI habla estructurado reteclones de explotaclOn deade el 'mundo pertférIc:o' que lo condenaben 111 
frIIcno ( ... ) La redlcetlll poelcloMs de Gunder Frank fueron alacMtal no e6to dede la ortodoxia IIbenIlalno 
tambi6n desde el mendsmo (Kalmonovllz, 1963; Caatar\eda y Hett 1 g78) Y la taorfa de la dependencia perdió 
predicamento". Aró&tegut Julio, Buchrucker Cr1sUan y Sabortdo Jorge (dlrectorea).EI mundo contempcrilMo: 
HI.toria '1 problema •. Editorial BlbIo8 Cr1tce, Bercelona-BUIIIlOI Aires, 2002. AmérIca LaUna en al eIgIo XIX, 
Pég .... 13. 
D Pablo Pascual Moncayo y Jos6 WokIenberg, complladore8 o. •• rrollo, o..lgu.ld.cJ y Medio Amblent., 
Cal y Arena, Mexlco, Julio 1999. Pég. 32 
v CItado en C88Ullo MontJe/ Vlctor y Canl Meza Alfredo. Eatructu,. .octo.conómlc. eH M4x1co I Y 11, 
fuc/culo8l y 11. Colegio de Bachlllera8, MéJdco 2000. 
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modemlzacJón no 88 verifica necesariamente. si se considera que la dominación 

en Iss sociedades más desarrolladas excluye a los -grupos tradlclonales-. o bien 

que sólo las elites locales. se "aculturan- su~erflclalmente. como lo hemos visto en 

el caso de Chiapas y como ha sucedido en Nicaragua, San Salvador, Colombia. 

Por la Intermedlacl6n de estas elites surgen movimientos de protesta y resistencia 

social al cambio. y finalmente pueden llegar a dislocar el sistema, en un aparente 

proceso dialéctico de la modernización. pero, como se ha dicho, supeditado a una 

elite "modernlzadora-. 

En efecto. y reflriéndonos a nuestro pafs, Roger D. Hansan en su libro -La Po/It/ca 

del Desarrollo Mexicano- (1971) argumenta que el -éxito- (s/c} del desarrollo 

económico mexicano de aquella época se podfa atribuir en gran medida a una 

elite polftlca modernizadora y a la vez tradicional. Interesada, sf, en acelerar el 

crecimiento de la eco no m fa, pero sólo en beneficio de la comunidad polftlca. 

retrasando el proce8O de cambio estructural del resto de la sociedad. 

Posterior al fracaso del modelo cepa lino, y al decllnamJento de la perspectiva 

centrolpertferia y la teerfa de la dependencia 10. los te6rk:os del desarrollo se 

mantuvieron divididos ideológica, más que teóricamente. en izquierdistas y 

derechistas, con la tfpica estructura mental que caracteriza este tipo de divisiones: 

semldogmátJca. más que filosófica o basada en Ideas. En otras palabras, aunque 

sus Interpretaciones estaban fundamentadas básicamente en las teerlas marxista 

y neollberal. su elaboración era Irracional, repetitiva y no deliberativa, y a partir de 

ella derivaron sus propios esquemas de desarrollo para los pafses del tercer 

mundo: América Latina, Asia y Africe. En esta historia de las Ideologfas. más que 

de las Ideas, como menciona John Gray, no es accidental que sea Europa la cuna 

del marxismo y América la del neollberallsmo. 

Finalmente, y como una derivación del tema centro-perlferia. Raúl Olmedo toca 

aspectos de la centralización en México. aunque sin profundizar en sus causas 

históricas, sólo 89l\8lando el problema de la megal6polls de la Ciudad de México 

10 "La teorla de la dependencia no 8610 tuvo como punto de partida loa magroe reeuItadoa que en loa hechos 
arrojaba la eupueeta aplicación de la. taorfa. del de8lillTOllo. Tambl6n 88 alimentaba de 1M expectativa. que, 
ea 8808 fII"tos, deapertaban en mucho8 Intelectuales IatInoamerlcanoe, lila poaIbllkIfIdea de la Revolución 
cubana" Pablo Puculll Moncayo y JoM WoIdenberg, compllad0re8, DentroIIo, o..Jllu.IdH Y Medio 
Ambiente, Cal y Arena, julio 1999. P6g. 29 
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en la "Iniciación a la Economla en México". Este ensayo sobre la necesidad de 

buscar alternativas a los extremos ideológicos de izquierda y derecha, descubn3 o 

propone una "tercera" vla alterna a la antltesls Mercado/Estado, que pone énfasis 

en la distribución y desdel'\a los Miados" de la oferta y la demanda. Cita Olmedo 

algunos ejemplos de descentralización que desafortunadamente no se encuentran 

documentados, principalmente en el caso de China durante la Revolución Cultural. 

Dice Raúl Olmedo: 

"Es la distribución tan extremadamente centralizada do la actividad productiva, de la 

riqueza y el poder lo que esta bloqueando el desarrollo. Descentralizar signlfloa eliminar 888 

bloqueo redistribuyendo la actividad y el poder aocIalea hacia todo el territorio y toda la poblaci6n. 

La deacentrallzacl6n 811, asl, una forma de gobierno, y una politice económica. pero esencialmente 

n una cultura, una actitud de la sociedad frente asl misma". tt 

Más allá de la discutible sistematización de los datos presentados para fortalecer 

esta tesis de la problemática nacional presentada en el "binomio centralización! 

descentralización", Interesa para nuestro estudio el hecho de que ya en esta 

"temprana" época (1983), hay una advertencia sobre la necesidad de un cambio 

cultural de 18 sociedad y también una poderosa llamada de atención sobn3 18 

necesidad de establecer una politice de descentralización a nivel nacional que 

favorezca el desarrollo regional. Olmedo de hecho trabaja (en otros ensayos yen 

la préctlca) también en la vertiente de la necesidad de fortalecer el Municipio, 

precisamente como parte de la estrategia de descentralización de la vida 

económica y polltlca de la Nación. Es notable la percepción de Raúl Olmedo 

respecto al problema de que: 

"'a economla poIltlca moderna ha caldo en constantemente en el reduccionlsmo 

económico. Es particularmente el caso de la econometrla pero tambl6n el de la eoonomla 

monetarl8ta°12
• 

También Olmedo pone énfasis en la necesidad de descentralizar el poder. Estas 

diferentes aportaciones -atlpicas para su época~ se van a comentar más adelante. 

otra de las excepciones más destacadas a la poderosa oleada de análisis clásico 

(e Ideologla clásica) lo encontramos en E.F.Schumacher (Lo Pequelfo es 

"01medo Raúl. Inlclaclón a 18 Economla de ~xIco. Descentrallz8Ci6n, Principios T8ÓrIco8 Y Ejemplos 
Hlatórlcoe. Enlace Grljalbo. México 1983. Preaentlllcl6n. 
12 IbIdem. Pég. 83 . 
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Hermoso, 1973) quien dio un enfoque totalmente diferente a la teorla del 

desarrollo, criticando las grandes respuestas de las grandes teorfas que se 

orientaban más al desarrollo del sector modema de la economla, "haciendo a los 

ricos más ricos y a /os pobres más pobres". Schumacher fue cr1tlcado y 

ridiculizado por los teóricos en boga, que abogaban por soluciones megalómanas 

y para quienes lo pequerk> no sólo no era hermoso, slno feo. Dadas las diferencias 

teóricas de este autor con las soluciones macroecon6mlcas de este capitulo y el 

siguiente, revisaremos su contribución en el capitulo de nuevos paradigmas del 

desarrollo que más adelante se describen. Asl mismo analizaremos por separado 

Iaa contribuciones doctrinales de Albert O. Hlrschman y Ugo Plplto08, quienes 

estudiaron de manera aUplca las cuestiones del desarrollo y del subdesarrollo, es 

decir, ampliaron las herramientas del desarrollo económico hacia las áreas 

pol/tlco, social e histórica. 

2.1.1. Predominio del E.tado o del Mercado en la Econornfa. La disyuntiva 

para loa par ... en desarrollo en el siglo xx. 
"Lu esperanzas a las que 88 ate,.,." los creyentes en el progreso son únloamenbt los 

valorea de la circunstancia eapaclotemporal, loa pequetlo8 e Inestables remolinos en la corriente 

superficial de opinión. Los economistas blen-pensanl de hoy tienen la firme convicción de que la 

proaperklad aOJo puede garantizarse mediante el régimen universal del meroado libre; hace una 

generación pensaban que la Onlca solUCIón eran Jos mercados controlados. Y una genaracJón 

todavla anterior propugnaban lI!l pIaneI!Iclón central: Las actuales aeencIaa relativas al mercado 

libre y la globalJzacl6n no son sino las más recientes de una serie de modas Intelectuales, todas 

ellas convencld .. de sus objetivos, que acaban de sucumbir ante Jos hachos. Sólo quienes h.n 

sido benefloladoa con la cortedad de la memoria pueden penur que la historia de 188 ldeM ea una 

historia de progreso .• 13 

En el siglo XX la principal disyuntiva que se plantea para lograr el desarrollo 

económico compartido, es decir, con distribución equitativa del Ingreso, 88, para . 

declrio de una manera reducida, sencilla y esquemática: con la mayor o menor 

participación dBI Estado en las actividades económicas de las naciones. 

13 Gray John. U ilusión del Futuro, RevIata Letrae Librea No. 71 de NovIembre del 2004. Pég 12 Y 8gB. 
Mltxk:o. 
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El papel del Estado en el desarrollo económico en ese siglo tuvo dos extremos: en 

lino de ellos se encontraba la Intervención total del Estado en el manejo de la 

economla, como lo fue el Estado totalitario en la antigua URSS, que en teorla 

segula el modelo marxI8ta~leninlsta, es decir una hipotética aproximación al 

comunismo: en el otro extremo, el ideal de MUtan Frledman, donde el Estado 

prácticamente no existe y 108 mercados se dejan al libre juego de la oferta y la 

demanda en un supuesto equilibrio, con dominio de la propiedad privada. 

2.1.1.1. El Keyneslanlsmo: Más Estado y Menos Mercado. 

A ralz de la Gran Depresión de 1929, en el plano teórico 88 generan dos 

posiciones: una, la clásica, decla que los mercados se autorregulaban y que con el 

tiempo se Iba a recuperar la prosperidad económica; la otra ~abanderada en 

principio por un grupo muy reducido-. decla que no habla tal autorregulscl6n y que 

era necesaria la Intervención del Estado ya que una de las variables más 

afectadas, el desempleo, JX>dla durar muchos anos. Por su gran cohesión teórica, 

su correcta argumentación e Impecable análisis, predominó esta última, por lo que 

a partir de esta fecha, el Estado empieza a ser utilizado como un corrector de los 

fallos del mercado, y en consecuencia su rol y su tamaf\o se Intensifican en tod08 

los paises del sistema capitalista. 

La teerla desarrollada por el británico John Maynard Keynes 

"planteó una axpllcaclón simple y un conjunto correspondientemente sencillo de 

prascrlpcJones: la falta de una suficiente demanda agregd daba cuenta de laa I'8086Jones 

económlcal, las polltJcal estatalel podlan estimular la demanda agregada. En los C8808 en que la 

poIltJca económica fuera Ineficaz, Iot goblemo$ pocIlan recurr1r a poIltIcas fiscales, subiendo el 

gasto o recortando los Impuelltos014 todo ello con el objetivo de lograr el pleno empleo. 

Como se Indica, esta teorla produjo una creciente Intervención estatal en las 

actividades económicas de los paises occidentales (reforzada también por el 

crecimiento de las economlas centralmente planificadas, si bien en este caso, 

forzadamente Impuestas), tanto para superar las reales o supuestas fallas del 

mercado, como para regular y distribuir la riqueza por medio de los Impuestos y la 

1~ Stlglllz Joseph E. El "-le.tar .n ,. Globallz.clón. EdIIot1l1l Taurus, Segunda 1lI1mprMIón, febmro 2004, 
México. Pég.36 
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Implementadón de programas de orientact6n social. Todo ello contribuyó a crear 

una fama errónea de su autor, ya que fue Identlflcado por muchos como socialista; 

sin embargo, Keynes era fundamentalmente conservador. ya que segula creyendo 

en el desempef\o de los mercados y, por lo tanto, que la Intervención estatal seria 

solo temporal: al corregir el fallo, la economla funcionaria de manera eficiente. De 

hecho, se reconoce que las prescripciones keyneslanas si han funcionado en 

paises como los EE UU, ya que se han registrado menos y más breves recesiones 

y, en consecuencia mayores expansiones de los ciclos económicos. 

Esta Intervención del Estado, mezclada con la propiedad privada y la permanencia 

de los mercados es lo que se conoce como economla mixta, e8 decir, propiedad 

privada del capital y predominio de la libre empresa combinada con Intervenct6n 

estatal; mCKtelo o sistema. que, excepto en el mundo socialista, 88 mantuvo en la 

civilización occidental del siglo XX y marco el rumbo del crecimiento económico de 

muchos palees, Incluidos por supuesto, 108 denominados Estados de Bienestar. 

En el extremo de la Intervención estatal estaban las economlas de loa palees 

socialistas dominados por el Estado totalitario de la URSS que Impuso, muchas 

veces por la fuerza, un mCKtelo económico caracterizado por la Intervención 

absoluta del Estado (rfgldamente burocrático) no sólo en el ámbito económico, 

sino en todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Esta situación ideológica 

avivó el fuego frlo de la guerra fria, pero no produjo grandes pensadores. 

Con el paso de la historia y el reacomodo de las fuerzas polltless a nivel mundial, 

a finales de la década de los setenta se Inicia el proceso de globallzaclón 

orientado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las organizaciones 

Internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organlzact6n para el Desarrollo y 

la Cooperación (OCDE). El panorama que presentaba el agudo nivel de 

endeudamiento Intemo y externo y las repetitivas crisis de los paises Men 

desarrollo~ sujetos a los préstamos blandos y duros del FMI; asl como a sus 

propias condiciones e hipótesis para el desarrollo económico, ocasionó un giro de 

1800 en la participación del Estado en la eco no m la, que Inicia entonces su 

adelgazamiento para dar lugar a una mayor participación del mercado. 
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Efectivamente, a principios de la década de los ochenta nuestro pals empieza a 

cambiar la pauta de .8U desarrollo al entrar de lleno al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATI) y realizar de manera abrupta la apertura casi total a 

los mercados de mercanclas, desde luego rompiendo con el modelo proteccionista 

de las décadas anetrlores y abandonando el esquema de desarrollo Industrial y de 

fortalecimiento del mercado intemo. Se inicia la venta de las empresas 

paraestatales y se lleva a cabo una labor de programación y presupuestaclón del 

tesoro gubemamental, es decir, de ordenación y racionalización de las actividades 

financieras del Estado. Desde la presidencia de la República, centralizada mente, 

se planea y se programa un cambio estrudural en la participación del Estado en la 

economla, obedeciendo las pautas Indicadas por la escuela de Chlcago o el 

neollberallsmo, es decir, la polltlea económica autorizada y dirigida por el FMI. 

2.1.1.2. El Consenso d. Washington: Mis Mercado y Meno. Estado. 

El BM Y el FMI se originaron en la Segunda Guerra Mundial como resultado de la 

Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas que tuw lugar en 

Bretton Woods, New Hampshlre, EE UU en julio de 1944, como parte del esfuerzo 

concertado para reconstruir Europa y, asl se quedo establecido: ·para salvar al 

mundo de las depresiones económicas futuras· (y también gracias a su padrino 

Intelectual, J.M. Keynes). De ahf el nombre original del Banco Mundial: Banco 

Intemaclonal para la Reconstrucción y el Desarrollo (aunque esto último fue un 

anadldo posterior). En esos arios todavfa exlsUan muchas colonias y se considero 

que los esfuerzos de desarrollo económico eran responsabilidad de los pals88 

europeos, 108 colonizadores. Estas Instituciones cambiaron de fonna dramática al 

mundo occidental en la década de los ochenta, en la era de Ronald Reagan y 

Margaret T atcher, quienes predicaron la Ideologla del libre mercado en los 

Estados Unidos e Inglaterra y fueron después Imitados por muchos paises. 

Al respecto, Jo~eph E. Stiglltz seriala: 

"Las Ideas e In tendones subyacentes en la creación de las Instituciones económicas 

Internacionales eran buenas, pero gradualmente evolucionaron con los anos y se convirtieron en 

algo muy diferente. La orientación keyneslana del FMI, que subrayaba los fallos del mercado, fue 

remplazada por la sacrallzacl6,n del libre mercado en los ochenta como parte del nuevo 'Consenso 
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de Wahlngton' -entre el FMI, el BtA yel T88OI'O de EE UUU lObre la poIltloa8 oomtetas patllloe 

par ... aubde8arrolladoa. que marcó un enfoque completamente distinto del de.arrollo económico y 

la estllblllzad6n"1S 

El estudio que ha reaUzado Joseph E. Stlgll12, (economista acreditado no sólo por 

su participación de alto nivel dentro del Banco Mundial y excelente nivel 

académico -Premio Nabal 2000- sino por su conocimiento directo de un gran 

número de paises, asl como por sus trabajos teóricos y analltlcos sobre Economla 

del Sector Publico y la aplicación de modelos matemáticos para la teorla de la 

Información) está relacionado con el comportamiento Internacional de las 

Instituciones del Consenso de Washington de \os ochenta ala fecha. En este libro, 

Stlglltz demuestra que más que el estudio y la metodologla económica, la polltlca 

económica que este Consenso aplicó en cualquier Nación de cualquier región del 

mundo. la realizó sin el menor esfuerzo de análisis ni reflexión local. sino como si 

fueran recetas de cocina. Esto, según lo estudia Stlglltz, representa más bien. una 

posición ideológica: el fundatnenta/Isrno de mercado, especie de dogma que no 

requiere de sustentación clentffica ni tampoco de ninguna consideración de las 

circunstancias concretas y \os problemas inmediatos de cada pals. 

También puede Interpretarse que \o que ha sucedido es una historia que le 

acontece a todas las burocracias: el FMI ha Intentado extender lo que ha hecho 

repetidamente, más allá de 108 objettvos que originalmente le fueron asignados. ya 

que su atención original a la macroeconomla. derivó en propuestas de cambio 

estructural. como lo son la prtvatlzaclón y los mercados de trabajo. incluidas otras 

áreas más amplias de las estrategias de desarrollo. Aunque de manera pública el 

FMI ha dicho que no dicta. sino negocia, todos los paises que lo han sufrido, 

saben que si el Fondo no aprobaba la polltlca económica del pars en cuestión. no 

habla condonación posible de la deuda. Asr. los objetivos del FMI se con vertieron 

en condiciones necesarias para los gobiernos de los paises en desarrollo. 

Una de IS8 principales criticas que se han realizado a las polltless del Consenso 

de Washington (pues normalmente las tres Instituciones Intervenlan y 

condicionaban su Intervención en los paises con problemas) es que se aplicaban 

1a Stlglltz JoMph, IbId, Pág. 41 
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como un estereotipo, como una "talla única"; pero deberla estar claro que esto no 

es todo. Es curioso como al propio Stlglltz le cuesta trabajo reconocer en su muy 

amplio análisis sobre las acciones de este Consenso, la evidencia de que existe 

un Interés muy abierto en perpetuar la hegemonla de los EE UU, a costa de la 

debilidad y pobreza de las demas economlas; sin embargo, Stlglltz si reconoce sin 

ambages: 

"La liberación de los mercados de capitales pudo no conllibulr a la estabilidad económica 

global, pero abrió vastos mercados a Wall Streer,e. 

Es dable Imaginar que quizá lo que sucede a Stlglltz es su negativa a alentar la 

discrepancia meramente ideológica orfglnada por un antlamer1canlsmo natural -

estereotipo también-. Otro problema que se detecta en las polltlcas económicas 

dictadas por este trio es que si no hubo Interés malsano, si hubo negligencia e 

Incoherencia Intelectual. 

Las quejas contra el FMI son múltiples, pero entre las más profundas encontramos 

que fueron sus propias polltieas económicas las que condujeron a las crisis, aún 8 

pesar de que hubo abundantes pruebas de que se Imponlan graves rfesgos s los 

paises en desanollo. Durante los at\os ochenta y noventa, los tres pilares 

económicos aconsejados por el Consenso, fueron: austeridad fiscal, prfvatlzaclón 

y liberalización de los mercados. Como sabemos, nuestro pals cumplió al pie de la 

letra con ese programa. Como sabemos, su fiel cumplimiento no nos permitió 

lograr el desarrollo económico. 

Al respecto, sel'iala Stiglltz: 

"El problema radicó que muchas de 8888 poIltlcaa se transformaron en flnee en al miamos, 

más que en medidas para un crecimiento equitativo y sostenible. AsI les poIltlcaa fueron 11evada8 

dematllado lejos demasiado rápido, y exduyeron otras poIltJcas que eran necesarlaa°.17 

Es Importante reconocer que al desaparecer la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) se creó no sólo un gran vaclo en los sistemas centralmente 

planlfteados -que deberfan, en teorfa, ser sustituidos por el mecanismo de precios

, sino que, en el terreno ideológico, esta ausencia se Interpretó como la "vIctorfa 

del capitalismo', cuestión que muchos teórfcos -y muchos más 1de6I0g0s- se 

1'1d6m. Pág. 261. 
17 ldem. Pág. 61. 
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apresurtilron a concluir. Esta moda intelectual produjo en los paises occidentales 

un predominio casi absoluto de la doctrina del libre mercado. En otras palabras, la 

desaparición de la URSS ocasionó a nivel mundial un movimiento del péndulo 

polltlco hacia la extrema derecha, por lo que se comenzó a replicar en los paises 

del OccIdente el fundamentallsmo del mercado, sin anéllsls, sin pausa, sin método 

y sin razonamiento. Este no es el lugar para analizar las consecuencias 

ecollÓmlco-poUtk:as que han surgido en Rusia y los paises de Europa del Este 8 

ralz de esta desaparición. Sólo se set\ala como una radicalización ideológica que 

produjo lo opuesto a lo que la Gran Depresión habla generado: un paulatino y 

creclente adelgazamiento del Estado, fenómeno que desde luego se hizo patente 

en los paises en desanollo. 

Llegados a este punto, es conveniente precisar lo que nos ensena la teorfa 

ecollÓmlca: tras la Ideologla del libre mercado, hay un modelo que es atribuido a 

Adam Srntth según el cual las fuerzas del mercado, es decir, la motivación del 

beneficio, dirige la economls hacia resultados eficientes, como conducidos por una 

mano Invisible. Stlglltz demuestra que uno de los grandes logros de la economla 

moderna -soportados por los estudios de otros premios Nobal: Gerard Debreu 

(1983) Y Keneth Anow (1982), asl como del mismo Stlglltz en sus trabajos sobre la 

Información 18_ es que las condiciones en las cuales la conclusión de Smlth es 

correcta, sucede sólo cuando la Información 6S perfecta. En los paises 

subdesanollados pasa lo contrario, si la Información es Imperfecta o los mercados 

son Incompletos, la mano Invisible funciona defic\entemente. Es por esto último, de 

acuerdo con Stlglltz, que dadas las condiciones de restricción, los mercados de 

estos paises son poco eficientes, por lo cual se entiende o justifica una mayor 

Intervención estatal; sin embargo, las autoridades del Consenso de Washington se 

fundaron en el concepto simplista de la economla de mercado, el modelo de 

equilibrio competitivo en el cual la mano Invisible de Adam Smlth opera y lo hace a 

la perfección. 

18 StlgIltz, Joaeph. "a conc/uaIón béslca de que cuando la Información ea Imperfecta o loa mercados IlOO 

IncompIetoa el equilibrio competitivo no M (con restricción de Pantto) eficiente MI debe a au trabejo 
denominado 'ExtemalltJe. In economle. wIth Imperfect InfonnaUon and Incomplet. marlr.,.', Quarterty 
of Joumal Economle8, vol. 101, No.2 mayo de 1986. pags.229-264". ldem. Pég. 103. 
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Como lo sei1ala con claridad Stlglltz, incluso si la mano Invisible de Smlth fuese 

relevante para ·Ios paises más Industrializados, sus condiciones no son satisfechas 

en los paises subdesarrollados y desafortunadamente lo que sucede es que los 

estudios estadlstlcos simplistas pasan por alto el poder del cambio sistémico. 

"La leorla dice que una econornla de mercado eficiente requiere que todos sus supuestos 

se cumplan. En algtlnos casos les reformas de un sector sin reformar otros, pueden de hecho 

empeorar las cosas. Ese es el problema de la secuencia. La Ideologla desprecia esos 88untos: 

aconseja simplemente moverse hacia una economla de mercado lo mits rápido que se pueda. Pero 

la teorla y la historia económicas demuestran lo desastroso que puede ser desdel\ar la secuencia. 

Los errores deBerHos en la liberalización comercial y del mercado de capHales y de la privatización, 

son errores de secuencia a gran escala"1e. 

La teorla económica enseña que el sistema de mercado posee tres Ingredientes 

esenciales: precios, propiedad privada y beneficios, que reunidos en un ambiente 

de competencia, aportan Incentivos, coordinan las decisiones económicas y logran 

finalmente que las empresas produzcan lo que los Individuos deseamos, al menor 

costo posible. Esta teorla se ha visto enriquecida por un elemento adicional: el 

papel de las Instituciones, o 888, el marco legal que regula las actividades 

económicas y hace que los contratos se cumplan, tanto entre particulares como 

entre estos últimos y el gobierno, es decir hay una forma de zanjar las diferencias 

de negocios y también para proceder en caso de quiebras que protejan, tanto el 

sistema de competencia como, por ejemplo, los ahorros de los depositantes. Este 

marco, como se descubrió después de las cr1sls mundial del '29, del '87 en México 

y del 2004 en los EE. UU., ayuda a que los mercados de valores operen de modo 

equitativo, procurando terminar con los abusos. 

Esta situación de orden en el funcionamiento de la economfa, o la permanencia 

del Estado de derecho -como deberla ser evidente-, funciona sobre todo en las 

llamadas economfas de mercado maduras, donde los marcos legales y 

reguladores han sido construidos paso a paso desde el siglo XVIII como 

respuestas Institucionales (con un grado de justicia y equidad) a los problemas del 

llamado capitalismo salvaje (si este marco se construyó después de sucedidos los 

problemas, no de manera preventiva, es otra historia). A este marco legal se le 

IV Stlglltz Joseph, Idem. Paga. 104 -110. 
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denomina Infraestructura Instltucfonal. y entre otras C088S, ensefta, de acuerdo a 

StlgUtz. que no hay posibles atajos para un sistema de mercado sin un marro 

Institucional básico. 

2.1.1.2.1. Los Pafses en Vfa. de Desarrollo "Impulsados" por el 

Neollberallsmo. 

"Los procesoe de reformas estructurales encarados por distintos gobIernot 

latlnoamel1cano8 lueIen ..,. vlstOl como un vaato movimiento de reestructuración de 188 

economlae y de 101 EstadOl bajo la fiNTea dirección de los organismos multilaterales de aédlto y la 

atenta gula del gobierno de 101 Estados Unidos. El progrema de estas reformas se sintetiza en el 

denominado 'Coneenao de Washington' (1990), un conjunto de alterloe generales Y 

recomendacloll88 de poI/tlca elaborados por los orgenismol financIeroa Intemaclonalea. Sel'lala 

Hopenhayn (1994), que 'eI Consenso de WlI$hIngton' reflejó un acuerdo previo al que llegaron 

des~ de cIet1aII dlaaepanclas Intestlnae del FMI Y el BM ~ convinieron en combinar r8CUnIOI 

y fuerzas para apoyar financieramente • ~eIIos PIllees que conciliaran el arreglo de 8UII deudas 

extWnM con un detennlnedo conjunto de poIltlcaa econ6mlcaa'. Tan Importante como el oontenldo 

espeotflco de lal recomendacIonea fue el papel creciente de loe organlamOl multHateralea de 

crédito en .. definición de ... pallUca. públicas de loe palaea latInoamenc.noao2O 

Aunque Stlglltz no se refiere en particular al caso de México, es evidente que ha 

estudiado todas las Intervenciones del Consenso de Washington en un gran 

número de economfas y, por lo tanto, BUS criticas son aplicables por Igual al 

ejercicio de las polftlcas del Consenso en nuestro pals. Con el propósito de 

eJemplificar, cito un caso de China particularmente relevante para el tema del 

presente ensayo: Stlglltz menciona el caso de las juntas o agrupaciones de 

comerciallzact6n agropecuarias que compran productos a los locales y los 

comercializan en la reglón o Internacionalmente; esta actividad fue ampliamente 

criticada por el Consenso. 

"Aunque tiene pooo sentido que el Estado acometa .. ta actIvld.:l, al la abandonli 

precipitadamente ello no significa que de modo autométlco surja un sector prtvado vlbrantemente 

compeutlvo.21 

;¡Q Aróltegul Julio, Buchrucker Crlltlan y Saborido Jorge (directores) El Mundo Contempomteo: hl.,orla y 
problema. Ed. BlbIolI CrfIIca, Barcelona-Buenoll AIrea 2002. Pég. 786. 

21 Stlglltz Joaeph, ldem Pago 101. 
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En China se crearon empresas de municipios y villas que fueron básicas para la 

transición de un sistema a otro. Esto, repito, 88 hizo contra las recomendaciones 

del FMI, que sosten la que dado que eran empresas públicas, no podlan tener 

éxito; sin embargo, el FMI se equivocó, ya que las empresas resolvieron un 

problema de gobierno al que el Fondo le habla prestado muy poca atención. 

Uno de los problemas principales que Identifica Stlg"tz en la aplicación 

Indiscriminada de las polltlcas del FMI, es que en muchos paises éstas no solo no 

apoyaron, sino que retrasaron la agenda del desarrollo al correr Innecesariamente 

el tejido social. ya que las autoridades locales tradicionales son desafiadas y las 

ralaclones tradicionales revisadas y rebasadas. En este sentido menciona como 

ejemplo Stlglltz el caso de Indonesia, donde los subsidios a los alimentos y al 

queroseno fue abolido por recomendación del FMI. ocasionando serios disturbios 

sociales. La abolición de los subsidios dice nuestro autor, ~no sólo fue una mala 

polltlca social: fue una mala polltlca económlca-. Insisto: el problema generalizado 

de la intervención del Consenso de Washington es que no ha prestado atención ni 

ala cuestión sodal ni a cuestiones de distrlbucfón o equidad. La famosa economla 

de la filtración. que suponla que los beneficios de una mlnorfa se filtran y liegan a 

los más pobres. se ha demostrado falaz, ya que el crecimiento no beneficia 

necesariamente a todos, como tanto lo ha mostrado la historia de 108 últimos 

cincuenta afWs. Estos hechos contradicen también 108 argumentos de otro premio 

Nobel, Arthur Lewls, quien aseveraba (1954) que la desigualdad era buena para el 

crecimiento y el desarrollo económico, debido a que los ricos ahorran más que los 

pobres y la clave del crecimiento era la acumulación de capital. 

Las incoherencias del FMI son especialmente problemáticas cuando se enfocan 

desde la perspectiva de los avances de la teorla económica en las últimas tres 

décadas. Los fundamenta"stas de mercado que dominan al Fondo, creen, .en 

general, que el mercado funciona bien y en general. el Estado funciona mal, 

demostrando ron ello que tienen poca oonflanza en las Instituciones públicas. 

La economla profesional ha desarrollado un enfoque sistemático de la teorla de la 

acción estatal por los fallos del mer-cado que Intenta identificar por que los 

mercados pueden funcionar bien y por que la acción colectiva es necesaria. El 
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desarrollo de una visión Intelectual coherente de polltlca Intemadonal para una 

agencia Internacional como el FMI exige asila identificación de caeos relevantes 

en que 108 mercados pueden o no funcionar, y el análisis de cómo polftlcas 

concretas pueden evitar o minimizar los datms provoCados por dichos fallos. De 

hechO, deberla Ir más allá, demostrar como las Intervenciones especificas son la 

mejor fonna de atacar los fallos del mercado, afrontar los problemas antes de que 

ocurran y remediarlos cuando surjan. Sin embargo, como he senalado, la ciencia 

económica fue demasiado a menudo sustituida por lB ideologla, una Ideologla que 

brindaba orientaciones más o menos claras -aunque no siempre criterios que 

funcionaran- y que se ajustaba a Intereses de la comunidad financiera en un ca80, 

o de la URSS en el otro. Ante estos hechos, Stlglltz comenta lo siguiente: 

Una de Iaa dletlnclonea relevantes entre k*lIogIa y oIIIndIi " que la ciencia reconoce las 

IImItaclonee del conocimiento. Siempre hay InoertIdumbnt".22 

Me parece entonces Indiscutible que uno de 108 problemas de la teorla del 

desarrollo económico es que ella se Ideologlzó y perdió, por lo tanto, su capacidad 

de análisis objetivo; lo Importante no era ya identificar los factores reales del 

desarrollo económico (porque aún en ello, sin darse cuenta, colnddlan ambas 

Ideologlas -por ejemplo, en la necesidad de la acumulación de capital para 

lograrlo-) sino que se hizo más Importante mostrar una posición, una máscara 

ideológica. Util, supongo, para identificarse con SU8 companeros de clan. 23 

Es Importante senalar que además de las cuestiones puramente económicas, la 

amenaza 8 la identidad y 108 valores culturales ha producido una comente de 

pensamiento que se resiste a la globallzaclón, pues Identifica en ella a una 

Intimidación. Uno de los tipos de respuesta que se ha dado en el nivel de 

resistencia cMI, la organización "antl", que más 88 parece a la vieja reacción 

u V mé8 adelante: "El EItado dMempeI\a un papel aucIlIl en el deeIIIrroIIo aatlafectorio, al eatlmular a 
MCtores concreta. y al ayudar a crear NtftucIones que promuevan el ahorro y la eelgnac16n ~ de la 
1rMtraIOn. Loa par ... exttoaoa tItmbI6n pulieron el 'nfaale en 18 competencia y la creación de empreeae, mM 
l'! la prIvatIzaoIón Y la rentructuracIOn de lea empresas exlatent.",Idem, Pég. 281 

"El problema de fondo .. Que la divergencia de poslcloMa alempre ha 8Ido m6a una CU88tI6n de fe Que da 
racIonallded, ea trata de planteamientos mU de carécter doctrinario que clentlflco, de hecho Ha. dlacualonea 
ea parecen méa al planteamiento de qu6 fue primero, el huevo o la glllOne. pO!" 880 el conocimiento en el 6ree 
8OCIa1 se ha QUIIdIIdo tan rezagado. ( ... ).Una de la. graclaa Que tiene el hecho de atlquetar y adjetivar la. 
poetura8 88 Que nos ehorra el trIIbaP de analizar y profundizar la. Idea. Y repito, no ee tralll de Que p8f1eam08 
lo mlflmo, 8Ino Que la dl8CU8I6n enriquezca el pensamiento clentlfloo". Correo electrónico de SChIavón Nunez 
SalvadO!" Luis del 21 de egoato del 2004. 
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ideológica; sin embargo, las repuestas -por que son muchas- también pueden 

darse a nivel racional, no solo emocional. Nuevamente en su posición de maestra, 

la vieja Europa define la unión de sus polltlcas agrlcolas no solo en ténnlnos de 

intereses especlflcos sino también para preservar sus tradiciones culturales. 

Como lo demuestra la historia de las últimas décadas del siglo XX, los paises que 

más se han beneficiado con el desarrollo son aquellos que se han hecho cargo de 

su propio destino y han reconocido el papel que puede desempef'iar el Estado y su 

marco Institucional en su propio proceso de desarrollo, sin confiar en las recetas 

de cocina del FMI ni en la abstracta teorla de un mercado autorregulado que 

resuelve sus propias problemas. Contrario a lo que paso en la segunda mitad del 

siglo pasado en la medida de que el papel del desarrollo económico se asignó o 

bien a un Estado paternal/sta que todo lo resolvla (o mejor dicho, todo lo pretendla 

resolver) o bien a una comunidad internacional que nada resoMa, pero que si 

parecla que lo hacia, la Idea de que los paises en deaarrollo deben asumir la 

responsabilidad de su propio bienestar ha ganado un creciente número de 

adeptos. Hoy se acepta generalizada mente que el sistema capitalista 88 encuentra 

en una encrucijada, tal como sucedió en la Gran Depresión, ya que millones de 

personas en todo el mundo esperan que la globallzacl6n puede ser refonnada 

para llevar beneficio a todas partes y de esta manera 88 reconozca también la 

responsabilidad, los derechos y los deberes del Grupo de lo Siete y el Consenso 

de Washington. 

En nuestro pals, a pesar del Incremento sustancial de la pobreza en toda la 

población, de la pauperlzaci6n de la clase media, de las manifestaciones en contra 

de la global/zaelón y del gobierno neo liberal -como lo fue la declaración de guerra 

de Chiapas·, de acuerdo con los parámetros de la OCDE y como merecido premio 

y gracias a las gestiones del presidente Salinas (como acto mágico), México pasó 

de pals subdesarrollado a desarrollado al finnar en Parls, Franela, el 18 Mayo de 

1994 el acta constitutiva de la OCDE. Cuándo en 1997 se criticó al Fondo por los 

problemas sociales que podla desatar en Malasla, el Director Ejecutivo del FMI 

simplemente respondió que deblan seguir el ejemplo de México: "tenfan (los 

ma/aslos) que adoptar medidas dolorosas para poder recuperarse". 
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lo que debe reconocer la comunidad Internacional es que es derecho '1 deber de 

8stos paises el tomar nuestras propias decisiones sobre el presente '1 el futuro 

económico. llenen que cambiar la8 Instituciones '1 los esquemas mentales. 

"la IdeoIogla del libre mercado debe ser remplazalda por anlllllla balados en la ciencia 

eoon6mloa, con una visión razonable del papel del Eltado, a partir de reconocer tanto 108 fall08 de 

este último, como 108 del mercedooo24
• 

El propio esquema mental en tomo a la globallzacl6n también debe modificarse. 

la globallzadón no debe conspirar contra los valores tradicionales. Al respecto 

sena la Stlglltz, en el capitulo Haela una Global/melón con un Rostro más Humano: 

"El ritmo de la Integraclón global 81 un 98Unto Importante: un procuo més gradual 

significa que !al inltItuoIoneI Y nonn8tl tradicionales no serén arrolladas, y podrán adaptaru y 

responder a loa nuevOl deufIOI" D 

Como sel\ala con presiclón Stlglltz, el desarrollo abarca no sólo recursos y capital 

sino una transformación de la sociedad. los paises 8n desarrollo deben asumir la 

responsabilidad de su propio bienestar: pueden administrar sus presupuestos de 

modo que consigan vivir por sus propios medios. TIenen, sin embargo, que 

cambiar las Instituciones '1 los esquemas mentales. 

u Stlglltz Joeeph E. ldem. Pago 238 
2ft Stlglltz Joseph E. ldem. P6g. 308 
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"En conjunto, los palaea con éxito (en el deurrollo eoonómlco) presentan un enfoque Integral 

del desarrollo, que va beatante m" alié de las cuestiones técnicas. Hace treinta .no. loa 

economistas de izquierdas y derechas concordaban en que la mejora en la asigneclón de 

recursos y el incremento en la oferta de capital estaban en la ralz del desarrollo. Dlferfan 8610 

en si esos cambios podlan ak:tlnzarae mediante la planificación dirigida por el Estado o a 

través de los mercados libres. Al final ninguno funcionó. El desarrollo abarca no sólo recursos y 

capltal sino una transformación de la sociedad" 

2.1.2. HACIA UNA TEORIA INTEGRAL DEL DESARROLLO 

2.1.2.1. Recapitulación sobre la8 Teorfas 

JoHph. E. Stlglltr: 

·La aportación neoclásica ala comprensión del crecimiento económico acelerado ha sido el 

desarrollo de eatudlos en los que 88 calcula la Incldenola de cada factor de produccl6n en el 

crecimiento global (Denlsón, 1967). A parti' de los oálou\os más complejos. le han llegado a 

Identificar veintitrés fuentes de crecimiento, a cada una de las cuales se lea otorgó un determinado 

peso. Con la introducción de la llamada 'factor rMlduaI' te Intentaba eatud., la incidencia en los 

progreaoa en la productividad en el crecimiento económico. Dejando de lado la pretensión de 

buscar causas generales. estos trabajos centrados en el tema de la oferta han permitido avanzar 

en la comprensión de la mecánica del desarrollo . .:¡e 

Sin preteooer ser eclécticos (o postmodemlstas) en el marro teórico de este 

trabajo, Insisto en que el desarrollo económico es un tema recurrente que 

mantiene la atención de varios estudiosos del pensamiento económico y social, 

precisamente por que presenta mUchos y dlvelllOS ángulos o perspectJVS8 de 

análisis. En primer lugar, se destaca que no Involucra solamente aspectos 

económicos. sino otros muy variados. del orden socIol6g/co-antropol6gloo. como el 

proceso de creciente urbanización y la formación de cinturones de miseria que el 

mismo desarrollo ha generado en paises latlnoamer1canos en detrimento de las 

áreas rurales, sus tradiciones y sus perdidas culturales. Un segundo aspecto muy 

relevante: las modificaciones éticas que Implica el confrontar los valores 

tradicionales con 108 modernos. Un tercer punto tiene que ver con la necesidad de 

encontrar un rostro más humano del proceso de desarrollo y el crecimiento que se 

conoce ahora .wn el nombre de globallzaclón y su critica, y, en cuarto lugar -pero 

2e Aróltegul Julio, Buchrucker Crtstleln '1 Saborldo J0fV6 (dlrectol'88), El Mundo ContenJporinlto: hlaorla y 
problema, Ed. BlbIoe CrItIca, BarceIona-BU8I'I08 AIree 2002. Las tranaformaclonoa aconómlcae. StIborido 
Jorgo. Pág.471 
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no el menos Importante- se acepta la necesidad de respeto al medio ambiente que 

también se conoce como desarrollo autosustentable. 

Todo este conjunto de situaciones Implica reconocer la Importancia de las 

externalldades, un concepto de ¡ndole particular que se asocia a la función 

económica que desempena el entorno social, histórico, natural y cultural al 

Interactuar con los fenómenos en el contexto propiamente económico. 

Por lo anterior, los teóricos de la econom/a reconocen cada vez más que la 

estrategia del desarrollo tiene muchas puntas, es decir: 

1) Debe ser llevada a cabo desde el punto de vista Internacional, en cuanto afecta 

la globallzadón Irreversible que todos los pa l88s vivimos; 

2) Deade la ecolegla, por las consecuencias del capitalismo depredador y la 

búsqueda de la autoaustentabllldad; 

3) Desde la historia de largo alcance o de largo aliento (es decir, el punto de vista 

de la escuela de los anales), ya que se debe comprender que el desarrollo -y el 

subdesarrollo- tienen causas hlstót1cas de largo plazo que es necesario conocer y 

evaluar. Como nos ensefta la h/storlografls, solo si entendemos el pasado, 

podemos oonflar en dlsenar polltiess que posiblemente sean efectivas en el Muro. 

4)Tamblén desde el punto de vista etnográfico, para evaluar el papel de la cultura 

en la apreciación del entomo, en el modo de asociarse, en la Importancia del 

estimulo del beneficio económico, en el peso relativo de la moral y la ética, en la 

apreciación del sentido del tiempo, en el horizonte de apreciación de los pueblos y 

6) Desde el punto de vista polrtloo, pues tanto el Estado como las Instituciones 

públicas que crean su entamo, tienen un valor estructural y funcional en la 

etlologla del desarrollo económico. 

Actualmente en diversas escuelas de todo el mundo se está desarrollando este 

marco Intelectual alternativo que va más alié del fundamentallsmo del mercado; 

que convferte en relevantes los estudios de la soctologla, la historia, la 

antropologia, la pol/tlea, el psicoanálisis. La eoonom/a de libro texto -por no 

mencionar la Ideologlzaci6n interpretatlva-, que elabora una versión 

superslmpliflcada de la econom/a de mercado y que no atiende a la dinámica de 

cambio multlfactorial que se ha mencionado, no es ya suficiente. Por su parte, la 
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Ideologla. en su perspectiva dogmática. da certeza. no solamente a costa de la 

verdad. sino a costa del sufrimiento presente de muchas personas con nombre y 

apellido que viven -que vivimos- las decisiones sobre un supuesto desarrollo 

económico. tomadas desde elegantes escritorios internacionales y que son 

totalmente ajenas a las consecuencias que puedan desencadenar. 

Es por ello que ha sido muy relevante la aportación de las cuatro teorfas 

económico-soclales denominadas clásicas (por su Importancia fundamental en el 

desarrollo teórico posterior de las Ideas de estas ciencias), que si han hecho uso 

del método clentlflco y han pretendido aportar a la humanidad un conocimiento 

objetivo y racional -aunque prevalezca la incertidumbre-. Estas teerlas fueron 

elaboradas para fundamentar el desarrollo económico, sin embargo, su grado de 

abstracción -desde nuestro punto de vlsta- descuidó factores emplrlcos. lógicos y 

epistemológicos relevantes. Es Importante destacar las siguientes restricciones de 

tales teorlas: 

Primero. Restricciones de Espacialidad y Temporalidad. 

Las teorfas clásicas no fueron pensadas en el vaclo. sino elaboradas dentro del 

contexto social y económico de la Europa de los siglos XVIII y XIX, cuando el 

sistema capitalista se afianzaba como motor y estructura de la economfa; sus 

caracterfsticas constituyen la base materlal del estudio tanto crftlco (Carios Marx) 

como apologético (Max Weber) de las teorfas que ambos elaboraron. Estos 

grandes pensadores tuvieron como marco de referencia ciertas especificas 

circunstancias económico-sociales y polltlcas que a su vez, detennlnaron el 

contenido y las proyecciones de sus cuerpos filosóficos. Debido a efta s . 

limitaciones contextua les lógicas, la capacidad de abstracción o generallzacJ6n de 

8US Ideas ha sido muy discutida (y sigue siendo discutible) o ha sido simple. llana 

e ideológicamente aplicada en muchos paises sin ninguna preocupacJ6n por el 

análisis de las particularidades locales donde se ejerce. El fantasma que reoorrla 

Europa no recorrió mucho mundo. 

El fundamento doctrinario de la opción a la sociedad capitalista procede también 

del siglo XIX. El movimiento en que cristaliza esta primera gran opción es. como 

se sabe, la Rusia de 1905/1917. La derivación a su posterior capitalismo de 
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Estado y burocracia total1tarta, parecen ser, sin embargo, el mejor ejemplo de que 

los grandes sistemas de pensamiento no pueden ser sencillamente trasplantados 

a otras latitudes y a otros tiempos. Les fam088s condlcl0n6S objetivas si tienen un 

enorme peso. 

Ahora nos parece evidente la Improcedencia de poder generalizar las condiciones 

económicas del capitalismo avanzado debido a la mejor apreciación y mayor 

comprensión de los modelos y los cambios sistémicos (en polltlca, demografla, 

economfa, ecologfa, socIologfa, tecnologfa) que han transformado a nuestro 

planeta durante el siglo XX Y que actualmente 80n objeto de profunda revisión. 

Las predicciones que las teortas clásicas formularon se han visto refutadas por la 

realidad (sobre todo de Europa), en gran parte debido a que estas teorfas 

extrapolaban aprlortstlcamente sus postulados y no consideraron una serie de 

multlfactores que afectaron el desarrollo posterior de sus conclusiones e hlpótesfa. 

La relación estrecha entre capitalismo y revoludón industrial, deberta de parecer 

evidente, Bsf como la gestación de ésta última a partir de lo que sucede en 

Inglaterra de mediados del siglo XVIII: la propiedad de la tierra rcercar los 

campos·) que permitió la explotación Intensiva del ganado lanar, lo que generó 

desocupación, y provocó a su vez la utilización de las máquinas: en consecuencia 

predispuso una nueva combinatoria tecnológica y social. Estas causas a su vez 

afectan el sistema polltlco y dan lugar a la formación del Estado modema, al hacer 

desaparecer la aristocracia y fortalecer a la burguesfa asociada al poder. 

El papel del Estado tiene consecuencias Importantes para nuestro ensayo, ya que 

no se puede hablar simplemente de más mercado o más Estado, sino que es 

necesario definir que tipo de este último -o de estructura Institucional -es el que 

esta vigente y en el otro extremo del abanico ideológico, cuáles son las 

condiciones de mercado que prevalecen. En el caso de México, 108 burócratas del 

pensamiento, de las dos facciones, quisieron aplicar sin discriminación, ni análisis, 

ni Juicio, alguna de las dos taortas de sus bandos ideológicos. No se pueden 

analizar los resultados que se pronosticaban en virtud de que nunca fueron 

conslstentemente aplicadas. 
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Tal parece que el desarrollo económico se ha vendido en el mercado electoral y 

legitimador como una promesa para una mejor vida en el futuro, mientras que la 

mejor vida, en el presente, la disfrutan las elites polltlcas que explotan estas Ideas 

del desarrollo. 

Segundo. Restricciones Epistemológicas. 

En el caso de las ciencias sociales, me parece evidente que en cuanto al 

pensamiento teórtco en si no cabe el concepto de ·progreso· porque el 

conocimiento no es acumulativo, pero si es Importante reconocer dos puntos que 

ampllan su dimensión y el campo de su trabajo y por lo tanto, la gama de sus 

detalles y la mayor profundidad de su análisis: 

a) Una es la mayor disponibilidad de Información facilitada en forma creciente por 

la tecnologla que amplia y profundiza el campo de estudio de prácticamente 

cualquier materia y que de hecho 8a responsable de la llamada revolución 

tecnológica que ha transformado las ciencias flsicas y de la Información. En este 

mismo orden de Ideas se encuentran los avances en el manejo y recolección de 

datos, la Interpretación estadlstlca y econométrica que permiten manejar, analizar, 

proyectar y correlacionar una mayor cantidad de Información con mayor grado de 

precisión y certeza. 

b) La otra es la mayor amplitud del horizonte temático de los campos de estudio. 

Lo que en los siglos XVIII Y XIX no se consideraba relevante o estaba de lleno en 

el campo de los prejuicios, los convencionalismos, la fe y el dogma, han sido 

ahora estudiados por el pensamiento crftlco de los clentlflcos sociales. AsI nace el 

psicoanálisis, la etnograffa, la pslcologla cllnlca y conductual, la blosoclologla, el 

estudio de la conducta animal aplicada al ser humano, etc. Estas nuevas 

disciplinas aportan tanto nuevos datos como nuevos conceptos para el estudio de 

los grupos y los Individuos, estudios que pueden tomarse desde una perspectiva 

unltarta, es decir que se aplican solo en propio campo especifico, por limitado que 

sea este. Pero también estos estudios aislados pueden aprovecharse de manera 

Integral, y de hecho se han integrado a conceptos más amplios, casi 

meta culturales. 
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Esta última sltuael6n predomina cada vez més en las ciencias sociales (yen las 

naturales y exactas también), donde se aprovechan las diversas estructuras 

conceptuales, la perfeccionada InfonnacJ6n estadlstJca, la combinación de 

diferentes metoclologlas, las nuevas y variadas técnicas y también las sofisticadas 

tecnologla8. Tal es el caso de la leorla Critica de la Escuela de Francfort, ya que 

sus principales exponentes han sido fonnados en diversas disciplinas, aunque 

también esta fundamentandos en los denominados cléslcos (de ahl el adjetivo). 

AsI tenemos 8 Herbert Marcuse (El Hombre Unidimensional) famoso en el 68 por 

sus conclusiones neomarxlanas, a Erlch Fromm, el psicoanalista que Incorpora 

108 pensamientos del Marx joven a su teona de pslcoanéllsls cultural, y, desde 

luego a JOnguer Habennt'ls, también por su concepto Integrista de Slgmund Freud 

'1 Carios Marx. Todos eatoe pensadores seleccionaron ciertos pasajes de los 

textos clésk:os para hacer10s suyos y desarrollar asl nuevas teonas sociales 

enriquecidas por puntos de vtsta no exclusivos de una sola disciplina clentlflca. Es 

conveniente, sin embargo, recordar que Horkhelmer plantea que la disciplina 

central de la leona Critica ea la economla polltlca, que 81 concebida por él como 

la columna vertebral teórica de la ciencia social materialista. 

Tercero. Restricciones Culturale •• 

Poclna decirse que uno de los rasgos decisivos de nuestra época es la aparición 

de una ciencia del hombre, que tiene como motivo último la necesldacl de buscar 

una explicación para esa profunda transfonnaclón de la estructura aoclal, 

económica, polftlca, religiosa, cultural e individual que opera de fonna acelerada a 

partir del siglo XVIII en las fonnaciones sociales de OccIdente. 

Ya Max Weber en la Etlca Protestante y el Esplrltu del Capitalismo expone la 

Importancla del factor cultural, aunque no desde el punto de vista antropológico en 

sentido estricto, sino sociológico, en tanto éste es función del racionalismo 

económico, el cual a su vez depende de la técnica y el derecho racional, mismos 

que a su vez e,tán detennlnados por ciertos tipos de conducta racional préctlca. 

El tema de la razón préctlca, cultural por excelencia, también es un tema central 

del pensamiento de varios autores, desde la fundación de del Modernismo y la 

ilustración. JOnger Habennas lo reconoce como la razón Instrumental, es decir, la 

36 



extensión de la racionalidad medlos-flnes a muchas áreas de la vida social, por 

ejemplo, el sistema polltlco administrativo que Interviene en el sistema económico 

provocando un nuevo sistema ideológico cultural. 

La materia social cuyo desarrollo se gesta en el XIX, pero que florece a partir del 

siglo XX, es la antropologfa cultural o etnograffa, ciencia que estudia tanto culturas 

antiguas como modernas y lo hace desde la metodologla que le es conatural: el 

método comparativo, método que desde luego relativiza la Importancia de todas 

18S sociedades y culturas. Esta disciplina estudia también el seno de la pobreza en 

nuestra propia sociedad actual (Arthur Lewls), o la detennlnacl6n de estructuras 

semánticas que después son utilizadas por la IIngOfst/ca y el propio pSicoanálisis 

(Jaques Lacan), o la Interacción de diferentes culturas en el plano comercial. En 

este marco de pensamiento antropológlco-soclal habrfa que Incluir a Talcot 

Parsons, quien hace un gran resumen de la posición estructural-funclonaUsta, 

asegurando que el sistema será funcfonal sólo cuando la sumisión hacia pautas 

conductuales adquiridas socialmente sirvan para conservar la estructura sodal. 

En este sentido, las causas del subdesarrolllo que han revisado diversas teorfas, 

las definen multifactoriales y entre ellas reconocen algunos temas culturales de 

manera general, como lo son la falta de esplritu de empresa, la incapacidad 

organlzativa y algunas estructuras sociales atrasadas (o, como decla Yvss 

Lscoste: la persistencia de estructuras sociales paralizantes); recordemos también 

que una de las teorfas explicativas más utilizadas sobre el subdesarrollo es que 

este tiene causas históricas, que si bien es un argumento ciertamente general, 

debe ser especificado para que adquiera sentido. 

Como podrá observarse con mayor detalle a lo largo del desarrollo de este 

ensayo, en el pensamiento teórico social del siglo XX ya exlstla la conciencia de la 

necesidad de ampliación del horizonte económico hacia el terreno antropológico

cultural, debido a la mayor amplitud de enfoque. a la riqueza de respuestas y 

explicaciones, a las herramientas metodológicas que facilitan tanto la explicación 

como la instrumentación de conceptos. Hasta aquf puede deducirse, con las pocas 

referencias que se citan en este apartado. que la antropologfa tiene mucho que 

aportar a la ciencia económica. De tal manera explicita lo reconocen Amartla Sen 
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y Joaeph Stlgutz, economistas de fonnación, quienes reconocen que la teorla 

económica en general y la teorla del desarrollo económico en particular, debe ser 

objeto de un nuevo paradigma de estudio y apreciación que Incluye en sus propios 

estudios la Investlgadón social emplrica, base del enfoque antropológico. 

Todo lo anterior Implica que, en lo general, 88 han desconocido las restricciones 

de cada caso, tanto lae te6r1caa de los CU4:'rpos filosóficos, como las materiales de 

cada pall. Las generalizaciones de conceptos. supuestamente válidas desde el 

punto de vista t8Órtco. tanto las que aplica el Consenso de Washington. como en 

BU momento la visión de izquierda, han representado, Insistimos. sólo una posición 

Ideológica, especie de dogma que no requiere sustentación clentfflca ni tampoco 

ninguna oonaideración de las circunstancias conaetas y 108 problemas Inmediatos 

de cada pals para ser aplicadas. 

Cuarto. La Construcción de Una P .... pectlv. Alterna y Uberal27
• 

Por lo anterior, y en vista de que se han acumulado las evidencias de que el 

modelo económico en boga no ha propiciado el crecimiento con equidad. 88 

necesario trabajar sobre modelos alternativos que contemplen refonnas en el 

sistema educativo y de la salud. de capacidades básicas en la acepción que 

propone Amartla Sen. El espejismo del progreso puede parecerlo (o serlo) para 

los pobres que se enfrentan por la televisión a 108 paradigmas de consumo. Es 

conveniente pensar en modelos sobrios, como los que han propuesto Schumacher 

en el extranjero o Julleta campos y Enrique González Pedrero en nuestro pals, un 

modelo coherente. como dacia Qctavlo Paz con el pala tradicional y el pals 

moderno que 88 México. 

"No cabe duda que lo que se llama 'modernidad' y el subsiguiente proceao de 

modemlDclón constlt~ uno de los puntos méa polémicos en la hletorlografla al respecto. desde 

sus mlBmoe origenes. En el presente texto 88 mantiene un alineamiento con les poaicIones que 

vinculan l. transformaclonea de le modernidad y de la modernlzaol6n en cada sociedad al mM 

profundo y subyacente proceso de transición al capltalllmo. Es una posición que se remen .. a loa 

textos cIiIsloos de Marx que ( ... ) constituyeron el punto de partida de obras declllvas, como los 

27 La perapectlvllllberal la deftno como Mario Varg88 Llosa quien escrbIó que los fundamentos de la lIlerted 
eon 111 propiedad prtvede y 111 EItado de Derwcho. Y que pan! uta ooncepcIón de Mbenlll8mo. 111 libertad _ una 
80Ia y la libertad poIllIca Y económica IIOn Ineeparables. "como el an~ y reveI'IIO de una medalla". VSrgM 
LIoea Mario. DI8oIno pronunciado 111 recibir el premio IMng KrtetoI. citado en Extem,xnMOS Con""" 
d. un "be,.,. RavIats Letra. Libres, mayo del 200~. Pég. 42. 
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igualmente clá81cos trabajos de Max Weber y el posterior despliegue de eetudlos sobre la 

modernidad, ya con la perspectiva fiIosófk:e de las 8UCM1vas generaciones de la eecuela de 

Franckfort (de Theodor Adorno a JOrgen Habermas) o de 188 Interpretaciones de MIcheI Foucault, 

ya de8de los contenidos polltlco8 e Ideológicos analizados por autores como lsalah Ber1ln, Anthony 

Glddens, Marehal Berman o Alaln Touralne".28 

. Con el propósito de poslblltar la construcción conceptual de una perspectiva 

alterna y liberal a partir de aigunas Ideas de los clásicos, haré un resumen muy 

general de lo estudiado hasta este punto. rescatando las puntos axiales que son 

trascendentes para efectos de este ensayo: en primer lugar. es Indudable que la 

teorfa marxista aún tendrá mucho que aportar a las siguientes generaciones. que 

con seguridad le darán una nuova lectura, sobre todo en el orden filosófico y 

social. El tronco marxiano ha sido demasiado esquematizado; sin embargo, 

intelectual y teóricamente es muy fecundo: Marx n08 ensef\ó que las Ideas se 

convierten en fuerzas materiales (La Ideologla Alemana). Lo reecatabfe para el 

presente trabajo es la contextualización hlatórica de los fenómenos, el 

materialismo histórico y el análisis de las condiciones objetivas que determinan un 

estadio· del desarrollo económico conocido como sistema capitalista que 

(Independientemente de que se transforme o no en el sistema comunista) es, sin 

lugar a duelas. el que rige actualmente a la Humanidad. Debe reconocerse que 

una de las virtudes del marxismo es el ponderar las condiciones objetivas de la 

Historia, y precisamente, esta consideración es la que nos Impide aislar los 

modelos de desarrollo económico (sean estos socialistas o capitalistas) en 

hipotéticas ¡nsulas Intelectuales. desligadas de su condición material 

socioeconómica. Marx. ademas de reconocer su calidad histórica también 

reconoció el carácter estocástico de las leyes económicas; es decir, de 

ae "En deflnltlva, 18 condición moderna, en cuanto libertad, mercado e Inatltuclones estatales rop~tatlvu 
p!lnl1e cludadanla, COIl8tItuye -tanto en Marx como en Wf!bfJt.l8 apor\aCI6n hIItórbI mé8 d8cIeNII hecha por 
le bufg~la 11 111 humllnldad. Ambos mantuvuleron, .., embargo, una amblvalencill frente a 1a8 oondlol~ 
ele la modemldad. porque 11 parII Marx alglnficaba no 1610 conquIltn cIentIfictItI Y económIcu IntIdItllll Y 
enc:omltlble8, también encerraba 111 forma de explotación m6a dncamada usadtI en la hIfiorIa, mientras que 
Weber, detIde 8U tIClIptacIón del marco liberal burgués, no dejaba de desentranar lila prlvaclon&e que para la 
Hbert8d lIuponlan 1118 conquIeta. de la racionalidad burocnUIca y del morcado". Aróltegul Julio, Buchrucker 
Crletlan y SebotIdo Jorge (directores) ~ Mundo Contemporlneo: h,.torlI/ y problem ... Capitulo 4 Ed. 
Blblos Critica, Barcelona-8uenoa Airea 2002. Pérez Garzón Juan S18ln1o La trayectorlll de la fllo8otlll y la 
cr1sta11zllcl6n de IlIlIldeoIoglae de la rnodemIdad. PAgo 262 
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probabilidad, que funcionan de determinada forma, de acuerdo al sistema en que 

estén Insertas. 

Max Weber por su parte nos permite comprender que el motor de este sistema 

capitalista se encuentra no en el orden económico, sino en el cultural. Para que 

haya sistema capitalista, debe haber un esplritu capitalista (como arriba se dijo, es 

Importante tener presente que Marx también reconoce que las Ideas se convierten 

en fuerza materiales). Repetimos: el pensamiento crftlco de Weber tiene un 

carácter liberador, con preeminencia del uso de la razón: Weber Insiste en que el 

capitalismo occidental burgués es función del racionalismo económico, el cual a su 

vez depende de la técnica y el deredlo racional, que a BU vez estén determinados 

por ciertos tipos de conducta racional préctlca. Recordamos que por otra parta, el 

eatructural--fundonallamo (basado tanto en la socIologfa que utiliza el método 

comparativo como en la antropologla cultural) pone énfasis en que los pueblos 

tienen que estudiarse desde su lugar de origen en el plano teórico. 

En cuanto a la Teorfa Crftlca de Frankfort, escuela de pensamiento filosófico, 

social, poi ftlco , económk:o y pslcoanaUtlco, que retrospectivamente se conoce 

como -materialismo Interdlsclpllnarlo- parte del supuesto de que el diagnóstico 

emitido en el plano histórico fllosóflco debe complementarse con la Investigación 

social emplrica como la segunda linea de reflexión, de ahlla Importancia de una 

cooperación de disciplinas diferentes, porque solamente asl se podré Investigar 

adecuadamente el problema que 88 presenta entre fuerzas productivas y las 

relaciones sociales de producción. En cuanto al fundamento teórico de JOnguer 

Habermas, éste consiste en revisar y reformular las grandes tradiciones de 

pensamiento social considerando los cambios que se han generado al Interior del 

capitalismo: el crecimiento en la primera mitad del siglo XX de la Intervención 

estatal, el mercado sostenido, la amenaza de la burocracia sobre la esfera pública. 

Sel\ala también que para entender la sociedad moderna se deben cuestionar sus 

IrradonalldadelJ en diversos aspectos como son la economla, las clases sociales, 

la cultura, la pslcologla. 

Habermas es quizá quien más ha desalTOllado un proyecto de reconstrucción del 

materialismo histórico propio para el capitalismo de mediados del siglo XX. Este 
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pensador analiza de manera particular el sistema capitalista avanzado, pero sin 

olvidar otras sociedades, por ejemplo, las comunidades primitivas y las sociedades 

tradicionales. Argumenta que el desarrollo en esta dirección ha creado una nueva 

economla polltlca. Esta no es solamente un fenómeno de la superestructura y la 

expansión del Estado, ahora Involucra a un mayor número de administradores y 

técnicos en los problemas sociales y económicos, Impulsa también, la fusión de 

ciencia, tecnologla e Industria. La Teorfa Crftlca de Habennas busca concientlzar y 

auspiciar la autocomprensión de los grupos capaces de transfonnar la sociedad. 

Esto significa que el control polltlco del desarrollo económico se realiza por la 

solución de la racionalidad técnica. 

En este apretado resumen, JOnguer Habennas, pretende desarrollar una tsorla 

con el objeto de lograr la emancipación de los pueblos a través de la 

transfonnaclón de la sociedad. Habennas sen&1a que para entender la sociedad 

moderna se deben cuestionar sus Irraclonalldades en diversos aspectos como son 

la economla, las clases 8Oclales, la cultura, la pslcologla, que alternativas quedan 

y como pueden surgir construcciones de nuevas tORnas de comunicación libres y 

racionales que pennltan construir mundos diferentes al capitalismo y socialismo de 

la modernidad. Todo esto se puede resumir en la frase: -coadyuvar 8 hacer 

historia con voluntad y conciencia". 

Este repaso nos pennlte reflexionar que es Importante reconocer que 00 hay 

. teorlas perfectas, pero que si S9 pueden asimilar sus mejores partes e Integrarlas 

en un cuerpo comprensivo o Integral más realista. Como he mencionado, la 

etloiogla del desarrollo denominado económico demuestra entonces que éste no 

8S solo un producto económico, por lo que la teerla de esta disciplina, por si sola, 

es Insuficiente para explicar el atraso de un pals. 

En el caso de México -parece Innecesario repetirlo- su economla y sociedad, su 

-desarrollo económico·, han sido el resultado de una serle de fenómenos 

históricos, socitlles y culturales muy complejos, que tienen lugar no sólo en unas 

decenas de aflos limitadas al siglo XX, sino que sus rafees se extienden a la 

colonia y el México prehlspánlco. Esto ha creado pautas sociales e Individuales 

que están adheridas, que son verdaderos estratos geológicos que subyacen a 
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nuestro comportamiento, a nuestra conducta en el siglo XXI y que determinan, de 

manera Inconclente, las estrategias tanto sociales -de las Instituciones y los 

grupos- como Individuales: los polltlCOt:i, empresarios, lideres, maestros, 

estudlant88, productores agropecuarios, la gente común y corriente que dla a dla 

construye ~ deconstruy&- el crecimiento económico mediante las acciones ~ 

Inacciones -de la conducta cotidiana. 

Es necesario recooocer que un conjunto de Ideas que pretendan lograr el 

desarrollo económico sin tomar en cuenta una larga cadena de causas asociadas 

por la Historia dlflcllmente tendrá éxito, como puede comprobarse ron las 

Constituciones liberales copiadas por los abogados federalistas, o por las medidas 

Impuestas por los positivistas porflriaoos, o por loe neollberales que trataron de 

Imponer las pautas del mercado a una economla ya de por si exhausta. 

No, no sirven ~ son insuflcientes- ni los modelos estadounidense y espaftol para 

la Constitución del 24, ni las reformas liberales del 57, ni el modelo francés 

porfirlano, ni la Revolución del 17 que revuelve, más no cambia, ni la Constltucl6n

més.avanzada-de-su-tlempo, ni GATT, ni OCDE, ni TLCs 29 ya que todas ellas 

son medidas Impuestas desde una elite ajena a la Historia del Pals y a la historia 

de sus comunidades que -a su vez ajenas a la máscara de la modernldad

continúan produciendo '1 reproduciéndose de acuerdo a pautas Inscritas en su vida 

a lo largo de muchas generaciones. Pautas Ignoradas '1 que no son atendidas por 

lo macro proyectos de los megalómanos que intentan modernizar a México desde 

sus cublculos. o desde los escr1torl08 de Washington y Chlcago. Al respecto dice 

José Joaquln Blanco. 

"La modernidad entre m8888 no mOOelT\lls. La modemld8d como capricho de tiranos, 

caudillos y mandones dll"1086urlcos, fascinados solamente con los lujos y con la chatarra 

publlcltados del desarrollo dispendioso de la8 ricas potencla'o3O 

:IJj "Y podrf~ Imaginar, alguna tarde ( .•• ) loe fantaemae de ru.1veZ, CroIx. RevllIagIgedo, BartoaIache, 
Alute, Abad y OUeIpo, Hidalgo, LUC88 AlarMn, Prieto, Ramlrez, Juérez, Alt8mlrano, don Porfirio Y todos SUfI 
poeftJvllI88, Madero Y kXIoe 8U8 dem6cr1!Itee, el PRI Y le muchedumbre de clud8dan08 que qullleron un 
Méldco Moderno :-abogaclo8, militares, pollllco8, meeetroe, eecrttorea, Ingenleroe, médIcoI, OOIl'IItIdIlntea, 
arteeanoe, obreroa, 1nduItrIeIee, f1nanclet'oe. Todoe aquello8 8OIIadore8 de la modamldad duran. 00. aIgIoa, 
cuya. plegarlas fueron tan tremendamente aruchadae" . .10M Joaquln Blanco. SoniIml>ukn del PfOIIIUO. 
~d. cal y Arena, Méx. 199. P6g.395. 

Idem. Pag.396. 
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¿Por qué no pensar en soluciones pequenas, locales y sencillas, qué conjunten 

una sene de elementos y factores que puedan Inducir un cambio local y pequef'to, 

y que alcancen los beneficios de la modernidad wbenefactoraW a gente sencilla y 

poca, que pueda transmitir con sencillez. pero con profundidad, los beneficios del 

progreso, los beneficios del desarrollo a su medio familiar, a su comunidad del 

cuarto mundo, del siglo XIX? 

Disenar un proyecto de cambio que, reconozca y abarque la cultura tradicional, 

que muestre a los mexicanos que el mundo occidental tiene algo que ofrecerles, 

ademas de religión, demagogia, contaminación y consumismo; algo que como 

dicen Stiglitz y Sen, sencillamente les pennlta vivir más arios, más sanos y con un 

horizonte cultural más vasto, y, agregarla yo, rodeados de su familia por más 

tlempo.31. 

J,"Esta transformación tiene muchaa dlmenalonea. Indulda le aceptación del cambio (reconocer que lee C0888 

no tienen por que hacerae como ae han venido haciendo traa muchae generaclone8) 811 decir. de la8 facetas 
blli8lcas de 188 ciencias '1 al modo clentlfico de pen8III', '1 le dlepolllc:l6n a admitir 108 riegos nooesarlo8 para la 
actividad empresarial. Eatoy convencido de que talee cambloe, en lee drcunetanclae adecuadae. pueden tener 
lugar en un lapso r8l8t1vamente breve" Stlglltz Op.cIl P'g.302. 
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2.2 NUEVOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO INTEGRAL: LAS BASES 

REALISTAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE: E.F. 

SCHUMACHER, ALBERT O. HIRSCHMAN, UGO PIPITONE, AMARTIA SEN Y 

JOSEPH E. STIGLITZ. 

Joseph E. Stlglltz junto con otros autores. plantean un nuevo paradigma de 

desarrollo en el cuál se Insiste en que la disciplina económica es Insuficiente para 

configurar una T aorfa General del Desarrollo y también se aflnna que el problema 

del crecimiento demográfico fue subestimado, que los Modelos de Desarrollo que 

se presentaron. eran Incapaces de resolver la acumulación de desequilibrios 

externos. 

En la década de los noventa se entró en un contexto Internacional de recesión e 

Inestabilidad generalizada del sistema capitalista, por lo que surgieron nuevos 

enfoques. más Integrales, no sólo economlclstas. La teorra y la práctica pasaron a 

ocuparse de enfoques focallzados, de estrategias especificas contra la pobreza. 

del ajuste con rostro humano. La UNICEF y el PNUD buscan identificar y atacar 

las crisis de la nutrición. de la salud, del empleo en grupos especrflcoa. En 1990 el 

PNUD plantea la Idea de un -desarrollo sin pobrezaM <lo que Impllcltamente 

reconoce que el desarrollo -y el crecimiento- económico, produce pobreza). 

Como lo mencionan con claridad José Woldenberg y Pablo Pascual Moncayo: 

"Qulzillo m6a algnlflc:alivo de esta p!"CIPIJMta -del PNUQ. .. que no .. desentiende de 108 

problemas de estabilidad. de articulación enn polltlca económica y poIltlca aooIal, de una 

concepción amplia sobre la calidad (no sólo el nivel) de vida, e Introduce los aspectos 

socioculturales de la pollUca contra la pobreza y los elementos relacionados con la reforma y la 

modernización del Estado . .32 

Adicionalmente a este enfoque integral, 89 valora cada vez más el Impacto que el 

crecimiento y el desarrollo económico tienen sobre el medio ambiente, conceptos 

que también por supuesto se elaboran en Instituciones como la CEPAL; por 

ejemplo en El Desarrollo Sustentable: Transformación Productiva, Equidad y 

Medio Ambiente (1991) y de Educación y Conocimiento: Eje de la TransformBCión 

Productiva con Equidad (1992). 

12 Pablo Paecual Moncayo y Joeé WoIdenberg, compIIadolll8, De.arrollo, o..lgualdad y Medio Amblellte, 
Cal y Arena, JuUo 1999. Pág. 3!1 
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"En C'.OfluntO, ,. teala (nuevas) Incluyen la neoeaIdlkl de fortaIeoet la demoaac:le, aJuster 

las eoonomles y estabHlzartas. Incorporerln a un cambio tecnoI6gk:o mundial Int.nslfloado, 

modernizar los MOtor... públlcoa, elevar el ahorro. mejorar la dlatrlbuol6n del Ingnn.o, Implantar 

patrones mn austeros de consumo. Todo ello. en el contexto de un desarrollo ambientalmente 

sostenlble".33 

Es Importante precisar el concepto DeSB"ollo Sustentable se refiere a un proceso 

que permite la superación de la pobreza que existe en la actualidad, pero de tal 

forma que en el Muro puedan seguir existiendo las condiciones naturales 

requer1ds8 para mantener una calidad de vida adecuada para las poblaciones. 

Este desarrollo por lo tanto, supone cambios en los sistemas de producción y 

consumo, de explotación de los recurso8 naturales, en la regulación y 

normatMdad ambiental, en la organización Institucional y, de manera, 

preponderante, en la percepción cultural de la sociedad. 

Asl Jo reconocen loa compiladores Pascual Moncayo y Wondelberg: 

.,. oda ello rtOlI coloca MM une eatrIItegla de c::onvtnIón productiva Y de desarrollo 

tecnológico, une poIltIoa c\en1ogr6fIoa Y una orientación del comwmo que parrnHan translbtr hacia 

grecIos crecientes de sustentabUIdad".'" 

El concepto y la teorla Newluclonan" pues, y adquieren una perspectiva más 

amplia e Incluyente, que aunque no excluye los aspectos puramente económicos y 

materiales, transita a un conjunto de factores que abarcan el respeto al medio 

ambiente, las capacidades educativas, y sobre todo las condiciones culturales de 

una sociedad. 

Uno de los pioneros en considerar otros aspectos más Integrales del desarrollo y 

verlo con otro enfoque es el autor que se describe a continuación. 

2.2.1. E. F. Schumacher: Lo Pequefto ea Hennoao (1973). 

Esta pequena teor/a, rewluclonarla desde el ángulo de la época en que fue 

eacrfta, presenta, aln embargo, una calidad no homogénea. El autor mezcla 

análisis económicos y sociales con aspectos metaffsicos y religiosos, y aunque la 

Información y la erudición son vastas, no todos los crfterios son plenamente 

objetivos, qulzé es debido a ello que su popularidad clentlflca y académica haya 

33 kIem. P~. 39 
:M Idem. P~. 39 
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sido limitada. Dada la falta de unlfonnldad en el texto, menciono solo aquellos 

capltulos sustentados con evidencia emplrlca y análisis lógico que le dan mayor 

valor a las tesis de Schumacher. 

Fue una obra contestatarla, ya que desde prlnclplos de los setenta se opuso a la 

corriente general del desarrollismo, al presentar un punto de vista novedoso, 

particulannente sobre el tamal'io de las soluciones propuestas que contrastaban 

con el gigantismo de las que estaban en boga; criticó también las soluciones 

desde la ciudad y para la ciudad, soluciones centradas en el crecimiento del PIS; 

otro aspecto destacable es su acento en cuestiones de tecnologla Intennedla. Mits 

lo de mayor Importancia es su especial atención en la gente de carne y hueso 

objeto de las polltlcas abstractas del desarrolllsmo, tema en el que adelanta por 

muchos al'ios el énfasis al enfoque del rostro humano del desarrollo. 

El análisis, o mejor dicho la critica, que hace sobre las teorlas del desarrollo 

económico, se centran en aspectos macroecollÓmlcos y de econometrla (que 

pueden asimilarse al actual concepto de tecnocracia) y su concepción 

deshumanizada y grandilocuente; asl como su concepción estética y no dinámica. 

Schumacher critica tanto a Keynes corno a Kaldor y a Kari Marx, y cita al Sr.K., 

personaje de Kafka, en el KBstlllo, novela de éste último. El Sr.K. es un agrimensor 

(¿economlsta?)35 que no puede encontrar BU razón de ser en un mundo de 

pesadilla. 

Asl mismo, Schumacher critica la capacidad de predicción de los modelos de 

medición, el papel de la planificación o su ausencia en el crecimiento económico, 

critica asl mismo el Mercado (sic), como Mlalnstltuclonallzaclón del Individualismo y 

la IrresponsabllldadM y, al'iade que por el contrario, en macroeconomla 

Mea necesario tener p1anlflc:aolón y libertad, ya que el problema de la vida económlcll (y de 

la vida en general) 8S qua requiere constantamente de l. reooncIIlaclón vive de los oontrar1oll, que 

en estricta lógica son lrreconclllableso3ll
· 

:se "lamentablemente no tenemos necesidad de agrlmen8Ol'8s. No lendré nada que hacer aqur. Kalklll F/'IIflZ. 
El Caltlllo, cItIIdo on Lo Peque/lo •• Hetm080, de Schumacl'l8r E.F.1983 ediciones 0fbI8, Eepalla. P6g. 250. 
JI! IbIdem. P6\¡¡. 267 El libro de Schumaoher abarca muc:ho8 temee Y es Interesante hacer notar que iII mIamo, 
un rellgloao Inocultable, un moralista 18V8I'O, coneldera que la economla, por las clrcuoatancllla que 118 viven 
en el ligio XX, 88 ha convertido en una religión. Sobre el a8p8Clo moral de l1li proteal6n, me parece lndIeoutIbIo 
el parentMCO de la ciencia con la tJCtItud, recordando • Stuart MUI, AIfred Marah8H, el mlemo Stlglltz y 11 otroa 
economistas y BUS motlvaclonoB para 01 eetudlo de tal dlacipllna. Por su parle. la pe!1lp8Ctlva de nueatro autor 

47 



En fin, destaco para enmarcar y sustentar teóricamente mi ensayo, /os siguientes 

puntos: 

A) Economla Dual: Schumacher hace una clara distinción de las economlas 

modernas y las prelndustrla/es y subraya que las recomendaciones de /os 

desarrollistas son aplicables so/o para el sector moderno de los paises en donde 

perBisten las dos, es decir, las eoonomlas duales. 

Olee Schumacher, ironizando sobre la f1/o80fla rectora del desarrollo en /os aflos 

50 y 50, que contiene la suposición impllclta de que el 'sector moderno puede 

expandirse hasta absorber virtualmente a toda la población en forma rápida: -lo 

mejor para los ricos debe ser /o mejor para los pobres-. En oontra de esto, senala 

el autor: 

-u.s causas méa Importantea de la extrema pobreza son Inmaterlelee y radican en oIertM 

deficienclaa de la eclucacI6n, organización Y dlac/pll.,.".3T 

Es Indudable que en Latinoamérica se vive algo más que una economla dual, es 

decir, coexisten en el mismo territorio dos economlas netamente diferenciadas y 

algo más: una moderna, urbana, gloOOllzada, dentro del circuito capltallata 

avanzado (gobernado por una elite altamente Ilustrada, educada en el extranjero, 

modernista y modernizadora) y otra economla con varios niveles de desarrollo, 

según se descienda en la escala de la pobreza y en la geografla que elloa habitan. 

AsI, el habitat rural mexicano se caracter1za por poblaciones que de acuerdo con 

un promotor del desarrollo rural en Veracruz, no sólo son prelndustr1ales, sino que 

-VIven en el pa/eolltlco·, es decir no hablamos solamente de culturas tradicionales 

o premodemas, sino, de "atrasos" muchoB mayorea38
• 

El problema que estudia Schumacher, como mas adelante se verá, es el problema 

de VeraCI'UZ ¿cómo conciliar esta economla dual? ¿Cómo desarrollar esas 

econom las precapltallstas, casi prehistóricas? 

alem8n por momento. adquiere tonoI demaIIm conductualea, máa cercanoa 8 la ret6riclll de un eacen:tote 
il,ue al an¡l¡llaIa paraclentlfk::o da un economIata. 

IbIdem. Pég. 174 
III "En Veracruz lee carttae 8Orn'Ienlefl del TotonllClllpan se confunden con l8e carita. 80IVIentea de nuMIro8 
n/no. ( ... ) en Veracruz tenemos nt.-uo peeac/o presente", dlo8 cotIdlademente la eataoIOn de radio Mtat8I 
RItdIo M6a, que aderna8, dleriamente b88m1te un programa en nahuatl. Ea muy cut1otlo en el siglo XXI, 
MOUChar por le radio el nahuetllKlOlTlp8nedo de le mú8Ica de V1valcll. Eataa c/rcunetancla. ejemplifican lo que 
lMt vive en Veracruz en loa Illborea de eate siglo. Lema cotidiano da R"'o Mú. r.dlotelevlal6n ..,.,., 
Veracruz,2004. 
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B) Problemas sociales y económicos que demandan el de.arrollo de ,. 

tecnologfa Intermedia. 

El enfoque general de desarrollo que propone Schumacher se centra en cuatro 

propósitos: 

B.1. Los puestos de trabajo tiene que crearse en áreas donde la gente viva 

ahora, no principalmente en las áreas metropolitanas. 

B.2. Esos puestos de trabajo deben ser, por ténnlno medio, 

suficientemente baratos. De modo que puedan crearse en grandes 

cantidades sin que ello exija un nivel de fonnaclón de capital e 

Importaciones elevados. 

B.3. Los métodos de producción empleados deben ser relativamente 

simples, de modo que las demandas de altas especializaciones sean 

minimizadas, no sólo en el proceso. sino en abastecimientos de materias 

primas, Insumos, etc. 

8.4. La producción debe estar principalmente basada en materias locales y 

ser para uso local. 

Las consecuencias del desarrollo del sector moderno estén a la vista: hipertrofia 

de las ciudades y de los cinturones de pobreza. Por ello, en 1973, Schumacher ya 

proponla el enfoque de desarrollo regional o de distrito. (Es probable que esta Idea 

si haya penneado en las autoridades responsables del desarrollo agropecuario y 

rural, ya que en nuestro pars existen, encabezados por las delegaciones estatales 

de la SAGARPA, los distritos de desarrollo rural). El problema en nuestro pals -y 

en mi Estado- es que estas divisiones son demasiadas si las atendemos por los 

municipios, es decir, las unidades básicas de desarrollo por cuestiones polltlcas, 

económicas y sociales. Una posible solución es Integrarias en reglones que 

presenten caracterlstlcas similares. Schumacher por otro lado, pone énfasis en la 

necesidad de una "estructura cultural" de la misma manera que se necesita una 

"estructura económica". Af'lade el teórico: 
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"a.I8nto más grande sea el palB, más grande es la necesidad de 'estructura' 

Intema y de un enfoque descentralizado de desarrollo. Si esta necesidad se 

Ignora. no hay ninguna esperanza para los pobres":si 

Dentro de los posibles enfoques que plantea el autor para conducir la 

experimentación y la Investigación para tecnologlas Intermedias, esta la de definir 

las clrcunstanclas económicas limitantes. que son: escala de operaciones de 

acuerdo a los costos relativos de capital y trabajo, adaptadas a las circunstancias, 

no como proyectos grandiosos, sino dirigidos a las circunstancias y necesidades 

reales. Para esto hace falta poner en contacto a los practicantes y usuarios de la 

tecnologla que desean seguir un camino similar. pero no saben como comenzarlo, 

juntos el uno al otro. Como 88 dice ahora. para crear sinergias. <W 

C) Ser empre •• rio: 

y con respecto a la relativa Incapacidad de ser empresarios los pertenecientes a 

culturas tradicionales, se presentan dos reflexiones: una la del autor que 

analizamos en este capitulo, que dice que la aparente esca88Z de empresarios de 

muchos paises en desarrollo hoy dla es precisamente el resultado del "etedo 

demostración negativo· de una tecnologla sofisticada Introducida en un ambiente 

simple. La introducción de una tecnologla Intermedia apropiada. dice Schumacher, 

no sucumblrla ante una escasez de capacidad empresartal; es decir, de acuerdo a 

la tecnologla es el empresario. Por otra parte, según nuestro punto de vista, la 

Inexistencia de empresarios en las culturas tradicionales es cuestionable: hay 

gente que arriesga sus capitales (por pequeflos que estos sean) para sembrar 

productos alternativos. para vender en los mercados locales y regionales. para 

competir con los "coyotes". para experimentar con empaques y nuevas formas de 

presentación y en el extremo; están sobre todo aquellos que para bu8car 

oportunidades de trabajo y de riqueza en otras latitudes, emigran, ya sea 8 las 

ciudades del propio pals o al extranjero. ¿No es éste esplrltu empresarial? 

38 Op. cIt. Pág.164 
00 Cada una de aquellae IIIl888 de producción podrfan estar bIIaadIIa !In una gama dlfllranta de tecnologlaa. 
deedIIl8 mé8 eencIlIII a 18 mé8 8OfI8tJcada. LB taraa an cada CIIIIO ~a encontrar una tacnologla intermedia 
que obtuviaM un JUato nivel de producUv\dad aIn taner que recurrir a la oompra de equipo coet08O y 
lIOfIatIcado ( ... ) Digo por lo tanto que al anfoque dln6m1co del desarrollo que trBtII lObra la aIeccI6n de 
tacnoIoglal Intarmadlas apropladas como tema central. abre vlaa da aooIón conatructIvII que al enfoque 
aconometr1co no considera an absoluto" ldem. Pég. 190 
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2.2.2. Salida, Voz y Lealtad. Respuestas al deterioro de laa empre •• a, 

organizaciones y Estados: El paradigma de Albert O. Hlrschman (19n). 

Entre los antecedentes doctrinales más importantes del enfoque de este ensayo, y 

en general del enfoque integral del desarrollo económico, ya que reune y artlcula 

conceptos pol/ticos, culturales y sociales, encontramos la obra de Hlrschman, uno 

de los intentos más sólidos y fundamentados del moderno análisis económico para 

entender la realidad de los procesos más alla del análisis puramente económico. 

Al mismo tiempo que una contiribuclón a la polftlca y la economfa, el de Hlrschman 

es un ensayo multldlsciplinario cuyo Instrumental metódico combina diversos 

aparatos conceptuales: las tesis de este autor se relacionan con los mecanismos 

polftlco-económlcos y con toda una amplia gama de especialidades humanistas: la 

soclologfa, la antropologla, la pslcologla. 

La visión de este economista se refiere a las fallas que puedan cometer algunos 

actores ·bajo cualquier sistema económico social o polftlco·. Según Hlrschman, 

toda sociedad aprende a vivir con cierta cantidad de comportamiento antlfunclonal 

o malo. Para el objeto de nuestro estudio, el desarrollo económico, Intenta 

Inclalmente un examen de estas fuerzas tal como operan en la .economfa, sin 

embargo, Hirschman advierte que los conceptos desarrollados son aplicables no 

sólo a los agentes económicos como las empresas sino también a una ·gran 

diversidad de organismos y situaciones no económlcas""1 

Al amparo del Centro de Estudios Avanzados en las Ciencias del Comportamiento, 

Hlrschman escribe en 1970 este libro que presenta una foona de análisis de 

ciertos problemas económicos que prometfa iluminar un amplio campo de 

fenómenos sociales, polftlcos y aún morales, utilizando 18s herramientas tfplcas de 

la economla tradicional. Según lo plantea el propio autor, los conceptos que utiliza 

41 "lo. moraNllÚlla y loa poIltIooII 118 han preocupado mucho por l'88C8t8r 111 loa individuos del comportamiento 
Inmoral, 111 lila lIOCIedl!dos de la corrupción y 111 loa gobIemos de la declinación, pero loa econornIataa han 
prestado eaacaaa IIIntenclón 11 In fBl198 refJ8(8blell de loa act0re8 económlooa. r::>o. razOIl88 e~ Mte 
olvido. Prlmel1l; en oconomlo euporl8moa un comportamiento plenamente racional y aIn deavl8Clone8, o por lo 
menoe, un nivel constante de racionalidad de loe actorea econ6mlco8. El deterioro de l1li actuod6n da una 
empreaa debe der1var de un desplazamiento 8dverwo de Iall condIcIonea de la oferta y la demanda mlentraa lo 
dl8p08icl6n Y la capacidad de la empresa paI1I maximizar loa beneflcloa (o la tasa de crecimiento) no .. 
afectan; pero IIImblén podrIa reflejer cierto 'perdlda de aptitud o energlo para maximizar'. mientras I0Il facIonJ8 
de l1li oferta Y la demanda no .. attertln" Hlrechman Albert Q. S.'Id., voz y Ie.n.d. Fondo de Cultul1l 
EcooOmlca México 19n. Pr1mertl edición en espanor. P. 11 
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pueden traducirse al leguaje del anéllsts económico traldiclonal, "y quizá lo 

enriquezcan, pero no le 80n exclusivos en modo alguno". 

Los concept08 de salida, voz y lealtad tienen que ver con las fallas reparables de 

un sistema económico, sea este una empresa, una organización o un Estado; 

Hlrschman advirtió la despreocupación del economista "tradicional" por estas 

falla8, al tiempo que cuestionó su justificación, dice: 

•... U Imagen de la eoonomla como un .Istema plenamente competitivo donde los 

cambios de fortullll de 1M empresas Individuales se deben exclualvemente a cambios béslcos de la 

v~taje comparativa ea, aln duda, una representación defectuosa del mundo real( ... ) No hay duda 

de que la competencia ea un mecani&mo de recuperación Importante. Sin em'*"Oo. lIQul 

ao.tenemoa: 1) que no .. han precIaado debidamente las consecuencias de esta particular func16n 

de la competanda. y 2) que 0Ir0 hnportente meoanlamo puede entrar en Juego ouendo el 

mt'lC8nlamo competitivo no t'lXiete como complemento del mlamoo4a 

La "salida" y la "voz", como personificaciones de la economla y la polltlca, son 

mecanlsmo8 que encuentra Hlrschman después de un arduo análisis IObre el 

comportamiento de los actores económkxJa que sirven para remediar el deterioro 

de la actuación de dichos actores. Al examinar el carácter y la Intensidad de estas 

fuerzas endógenas de recuperación y su rompimiento en dos categorfas distintas, 

no excluyentes que reflejan nltldamente el "cisma" existente entre la economla y la 

polltles. La salida pertenece al primer campo, la voz al segundo La latttud del 

deterioro y el margen en el pensamiento económico se fue dilatando en sus 

estudios en el citado Centro, ya que estudió Incluso el comportamiento da los 

prlmate8 (que advierte, por cierto como una "maravilla de gradación y continuidad" 

comparada con las sociedades humanas en transición de gobiernos). Hlrschman 

advierte en 1970 que su análisis afecta básicamente a la polltica y la pslcolog(a, lo 

que lo acerca conceptualmente a Talcon Parsons, y reconoce también que a 

causa del excedente de las sociedades, todos los controles homeostático8 con 

que puedan equiparse esas sociedades, serán necesariamente burdos; por lo 

tanto, aprecia como ·una desagradable verdad", que se obstruya un suel'io útopico 

reiterado: 

'l.2 1dem. p. 13 
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"Que el progreso ocon6mloo, al mismo tlemjXl que Incrementa el excedente por onoIma del 

nivel de subsistencia, generará disciplinas y sanciones tan severas que eliminarán todo retroceso, 

debido, por ejemplo a procesos poIltlcos defectuosos, (ya que) la historia ha destruido cruelmente 

las esper.nzas (de dos utópk:os): que el crecimiento económico yel progreso t6cnloo erlglr6n 

barrerras seguras contra el 'despotismo', la 'anarqula' y el comportamiento Irresponsable en 

general~ 

Htrschman escribió en 1958 La estrategia del desarrollo económico y ahl su 

proposición básica define que el desarrollo no depende tanto de las 

combinaciones óptimas de recursos y factores de producción dados, sino de 

aquellos "recursos y capacidades que se encuentran ocultos, diseminados o mal 

utilizados· y reconoce la existencia de obstáculos al comportamiento 'lmpresarlal y 

cooperativo que requiere la toma de decisiones para el desarrollo. 

La elección entre salida, voz y lealtad, son analizadas por Hlrshcman en ténnlnos 

de modelos y diagramas económicos que tienen que ver con bienes (y males) 

públicos, pero el autor advierte que entró en un terreno multldlclpllnario por 

excelencia, donde los argumentos polltlcos, jurldlcos, psicológicos, sociales y 

antropológicos pueden ser af\adldos a los propiamente económicos. 

Al ensayo que citamos, se agrega el apéndice "G", denominado: "La poIltJca entre 

la econom/a y la cultura: seminario Internacional sobre el libro de Albert o. 
Hlrschman "Exlt, Volee and Loya/ty" (1973), que Integró en doce grupos de trabajo 

a diecisiete clentlflcos sociales (cinco economistas, ocho polltólogos y un 

antropólogo) para la discusión de ensayos sobre facetas distintas de los dilemas 

entre la polltlea, la economla y la cultura, Inspirados por la polaridad da 

Hlrschman, la "dialéctica economfa-cultura". 

De esta apéndice me Interesa subrayar un aspecto: la Interdependencia entre la 

salida y la voz resulta Importante en el estudio de la diferenciación Intema de 

sistemas complejos: relaciones entre nlvales de gobierno local, y regional, 

relaciones entre sindicatos, empresas y organismos de consumidores, relaciones 

entre cuerpos de gobierno y organismos corporativos. Estas relaciones y sus 

campos de elección o de competencia, se enmarcan en lo que Roberto Oahlllama 

"el problema de la caja chlna-, que comprende la InclinaCIón a la salida (mercado), 

03 ldem. p. 17 
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la Inclinación 8 la voz (polftica) y los campos Intermedios de elección económica, 

que por esas dos vlss nos llevan a los campos de elección según la identidad 

BOCIocuIturalo los campos de elección según la identidad polltlca.'" 

Como 88 veré más adelante estos diferentes análisis estudian ya la necesidad de 

realizar un enfoque integral de la economla y la cultura, sólo, que como parece 

advertlrto el mismo Hlrschman, obedece en este estudio a un solo pals, y a una 

sola cultura. la de 108 Estados Unidos (capitulo VIII: "La salida y la voz en la 

ld6ologla y lB práctica norteamericanas'. 4& 

-si todavle en Iot atlos Htenbl en loe paises económicamente lIIra&8doa el desarrollo era 

un eatricto problema de buena planlflcacl6n, hoy perecerfa reducirse 8 una fórmula 

Igualmente banal: prlvallzaolón y apertura externa. ¿Cómo evtt.1a sospecha que en medio 

de tantas seguridades algo no funcJone"-

2.2.3. La aallda del atraso: un estudio histórico comparativo: Ugo Plplto .. 

(1994). 

El énfasis para Plpitone esta en la Historia, mits que en el Estado o el mercado: 

para él, es suficiente con "regresar la mirada" para descubrir la enorme 

complejidad de los procesos que Implica salir del atraso o del subclesanollo. El 

libro que nos sirve de base, es, en palabras del autor, ·un intento para redescubrir 

esta complejidad bajo una doble luz: la Importancia de la agricultura y de le 

organización del Estado en los procesos de salida del atraso económico". 

La mirada retrospectiva de Plpitone tiene un largo alcance: va hasta 1a8 feries 

medievales que fomentaron el comercio y son la base de desarrollo del 

capitalismo, y sobre todo, el siglo XVI, los albore8 de la edad moderna, cuándo un 

.. v.-M~. en pIIg. 178 de 01). oIt. 

<lO El ~ leal. las fQPU88Ias de la dI8IcIenda, el tono de la voz y la violencia (o no) de 111 .. 11da. 
~ e I.WI patrón cultural. en este C880 el que ea el objeto de MtuclIo eepec/I\co de Hlraohrnen. Por cIW 
un etemPIo ele otra cultura: la salida de Cuauthemoc CjIdena8 y Porftrlo Mul\oz Ledo del PRI. no oonmocIon6 
la eetrudura poIltica de .... xIco. ni la conformacI6n de I.WI "nuevo·l*tido. mercó nlng(ln hito (sin contar 1988) 
en la poIltIca mexicana. el decir: Mexlco no es loa EE UU; equl ellIatem. llIIp/demente ab80IVIó la dlaldenclll 
Y no se cnKl nedI!l nuevo ni en poIltIca ni en economIII; ea decir. el velor de le voz y de la IllI1de 100 relativos. Y 
no ea posible generallzar1oa. Lo que al ea Importante ea el cona/derar la Interrelación de economla-polltlca
aocIedad-aJl&ullll que es el estudio central de Hlrwchmen. 
<lO Plpltone Ugo. u •• IId. cMl etruo: un •• 'udIo hlat6rlco compereUvo. Fondo de Cu/tUIlII Económica, 
México 191M. PrImera edición. P .11 
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capitalismo incipiente pero hegemonlzador, se convierte en "modernidad para 

todos". 

Este autor se basa en la perspectiva de Fernand Brauelol, historiador francés 

famoso por su visión de "largo aliento" o de largo alcance, visión necesaria para 

estar en la posibilidad de comprender el presente, en cualquier tipo de fenómeno 

humano: económico, pol/tleo, sodal. 

Son muy Importantes los conceptos que estudia Plpltone, pues hace un exhaustivo 

estudio del capitalismo europeo en parses europeos y aslátleos que salen del 

"atraso" y en parses latinoamericanos y africanos que Intentan salir del 

subdesarrollo (entre ellos México). Este autor pone especial atención en el 

proceso de desarrollo histórico de estas naciones y recuerda otras, como los 

Estados Unidos, que antes de convertirse en el centro de la economla mundial fue 

un pueblo de granjeros, artesanos comerclaníes y banqueros que se enriqueclan 8 

través de sus relaciones e Intercambios reciprocas; 88 decir, antes del capitalismo, 

en este pe/s, hubo capitalistas. 

Sin embargo, las lecciones de la historia son complicadas, y no pueden reducirse 

8 f6nnulas. Dice con precisión Plpltone: 

"Extrapolar tendenclaa dominantes en el pasado o convertir l., experiencias de algunos 

ptlIH' en paradigma do validez unlverul puede <lOnduclr a errores de grln envergadura".o 

Esta perspectiva es la misma que anteriormente comentábamos sobre el 

eurocentrismo, en particular el caso de Inglaterra, considerada a partir de Marx, 

como un "laboratorio" para entender la lógica capitalista 8 escala mundial. Plpltone 

observa las limitaciones de tal generalización y nos sertala que el tránsito a las 

tonnas maduras del capitalismo tuvo que pasar necesariamente por profundas 

transfonnaclones en las estructuras productivas agrlcolas, cito: 

·Una agricultura moderna y eficiente (aunque 18 modernidad pueda asumir formo muy 

dlaUntas) parecerla sar una condNIo sine qua non para 18 salida del atraso económico. Le otra 

'condición' pareciera le!" que el Estado haya alcanzado niveles relativamente elevados de 

conaoIld8cl6n politice Intema y eficiencia admlnlatratlva".048 

Ugo Plpltone estudia en México, en el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE) a Suecia, Dinamarca, Japón, Italia (paises atrasados) y la 

H Idem. P.18 
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India, NIgeria, Brasil y México (paises subdesarrollados) y anota la dificultad de 

poder fijar pautas de validez universal, ya que en "el terreno de las paradojas, la 

historia 88 una mina Inagotable". Bajo estas circunstancias el desarrollo 88 una 

Interrogante, ya que no se trata de una mercancla o una tecnologfa, que 80n 

bienes o servicios de fácil exportación, más no asl los comportamientos 

Individuales y colectivos y la armazón sociocultural, mientras que es Indudable que 

la tecnologla es un producto terminal. 

Plpltone estudia en Marx el concepto de "autovalorlzaclón" del capital y nos hace 

ver que el capitalismo no es el simple producto de una voluntad creadora, o una 

fórmula qufmlca o receta médica, sino el resultado de siglos de experimentación, 

de conftlctos, del establecimiento de redes de comercio, de la creación de un tipo 

de neceskfades que generan otras, de "fórmulas polltlcas y concepciones de la 

sociedad". El capitalismo es: "Una unidad que no puede eliminar el conftk:to y un 

conftIcto que reproduoe la unidad en formas cada vez distintas""" 

Al ser el capitalismo una empresa europea exportada a América latina por 

personajes que se transformaron en el camino, y que arriban a tierras americanas 

distintos de cuando se embarcaron, ya que sufrieron una "regresión hlstór1ca" en 

el camino y llegan aquf como seno res dueftos de tierras y de siervos, habiéndose 

embarcado aventureros. Ellos desembarcan en Veracruz y su ambición seftorlal 

desmedida encuentra terreno fértil para buscar "las bases materiales de su 

atemlzaclón". El subdesarollo, dice Plpltone, procede de un trasplante histórico 

fracasado. 

El problema del subdesarrollo no es un problema de insuficiencias sino de 

deformaciones, resultado de una expansión mundial europea en la América Latina 

en la cual "el capitalismo nació antes que los capitalistas". Esta situación produce 

una marcha aslncr6nica de la sociedad, la economla y la polltlca.¿EI resultado?: 

urbanización sin Industrialización, Industrialización sin Innovación tecnológica, 

crecimiento sin agricultura Integrada y eficiente, democracias formales con 

cimientos oligárquicos. 

"'ldem.P.20 
oW 100m. P. 22 
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El subdesarrollo es, de acuerdo con Plpltone "la congelación simultánea de la 

modernidad y tradicionalismo, cosmopolitismo subordinado y nacionalismo 

Imposible"; las sociedades duales que e8tOOlan Schumacher y Stlglltz que más 

adelante se comentan. 

Los paises que estudia Plpltone, los -atrasados", recuperan el terreno perdido y 

son actualmente economlas desarrolladas; sin embargo, los paises 

"subdesarrollados· latinoamericanos, a pesar de los avances cuantltlvos 

Indiscutibles a lo largo de los anos, no han podido superar el rezago. Los enormes 

desequilibrios continúan, las estructuras sociales, económicas y polltlcas no son 

eficaces y no están Integradas, por lo que no pueden produCir eficiencia y equldad 

económica ni bienestar social. 

La importancia de la historia en el aprendizaje económico y la estrecha 

interrelación de todas las variables económicas, sociales y polltlcas en un nudo 

gordlano histórico no es, sin embargo, la aportación más Importante de este autor, 

tampoco el hecho de sólo revisar la historia como un aprendizaje económico y 

social, sino, sobre todo, el hacer ver que las experiencias pasadas pueden ser una 

referencia y una lección para el presente, a pesar de que la historia no se repite 

(como lo recuerda Ugo Plpltone); por lo cual, para encontrar las rutas para salir del 

subdesarrollo no podemos recunir y copiar el pasado: las lecciones de la historia 

sola nos enfrentan a la necesidad de ser originales. 

2.2.4. Amartya Sen: ¿C6mo Importa la cultura en el desarrollo? 

"Los sociólogos. anlropólogOl'l e historiadores se han hecho reiterados comentarlos sobre 

la tendencia de 106 economlsla8 8 no prestar suficiente atención a la cultura cuando InVMtlgan el 

funclol1llmlento de ... BOCIedadu en general yel prooMo de desarrollo en partIcu~ 

Con este comentarlo, Amartya Sen, economista, filosofo, miembro de la Dirección 

Ejecutiva del Banco Mundial y profesor en las Universidades de Cambridge y 

Harvard, Premio Nobal de Economla en 1998, nos habla sobre la resistencia o 

abandono o Indiferencia comparativa de la ciencia económica hacia sus 

hermanas, las ciencias sociales, y su relación con la cultura. 

!lO AmBrtle Sen. ¿ Cómo Import. l. cultu,. .tI .1 desafTOllo?Revl8le Lelru Librea No. 71 Noviembre del 
2004. Pég 23 Y slgs. 
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Esta indiferencia profesional se trasmite a los organismos que velan por el 

desarrollo económico: el Banco Mundial y el FMI. Se trata de un tema que deede 

mi punto de vista es crucial, ya que el escepticismo de los economistas sobre el 

papel de la cultura en el desarrollo económico se refleja en 18s perspectivas, los 

planes, los programas, las polltlcas y los cursos de acción de estas Instituciones. 

Y, en consecuencia, este pensamiento globallzado se extiende a los organismos 

nacionales y a los criterios de sus lideres, muchos de ellos educados en el 

extranjero (Chlcago, MIT, Harvard), quienes, con su caracterlstlca suficiencia 

académlca- y, paradójicamente, gracias a la transmisión cultural de la que fueron 

objeto- Ignoran sus propias culturas y tradiciones. Sen se pregunta: 

"¿Cuáles lIon 1811 dlBtlnt811 formas en que !ti cultura puede Influir en el desarrollo 

económico? ¿Cómo pueden comprenderse mejor 8US Influencias, y CÓmo podrlan éstas modificar o 

alterar las poIlt1c88 de d8Barrollo que parecen adecuad .. ?" 31 

Sen analiza la naturaleza y las formas de relación y no sólo la creencia general, 

criticando la superficialidad de un libro de Samuel Huntlngton y Lawrence 

Hamson, sobre el tema de que la cultura si Importa. Hay dos extremos en esta 

visión ·culturalista": desde la simplista de que los paises tienen sellado su destino 

por la cultura a la que pertenecen, una visión racista y fatalista a la vez, para los 

que tienen la cultura errónea. Amartla Sen califica esta posición como un sin 

sentido epistémico; en el otro extremo se encuentra el punto de vista etnográfico 

que considera la cultura como un sistema de senales, una estructura semántica, 

donde la economla tiene un papel supeditado a ese contexto y cumple una función 

secundaria. Esta visión antropológica relativiza también el sentido de cada cultura, 

por lo que es dificil, sino Imposible, abordar un análisis económico dentro de este 

contexto teórico. 

Lo que nos parece Importante revisar es el papel del aprendizaje mutuo, de la 

transmisión consciente e Inconsciente de la 'educación formal e Informal, que hace 

circular por estas vlas una determinada visión del mundo que Incluye un modelo 

económico. QLnero citar dos casos que están Insertados en la cultura de nuestro 

pala y por tener10s a la mano, resaltan su evidencia: los pueblos de Chipllo en 

51 Sen Amertya, ldem 
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Puebla y San Rafael en Veracruz: cito la observación Incidental y redente de un 

compaflero de estudios: 

"Cerca de donde vivo, hay una comunidad de Inmigrantes de Italia, llegaron en el siglo 

pasado, pobres e Ignorantes poro muy Irabajedores. Se e8tab1ec1eron en tierras 8/n valor agrIcola y 

ahora e8 un emporio económico y las comunidades que están a su alrededor contlnuan en la 

pobreza. salvo una que de alguna manera 88 ligó a ellos·.~ 

El caso de San Rafael es muy similar, sólo que las tierras de este lugar de 

Veracruz son más productivas y los que se establecieron fueron franceses. Claro, 

la tentación de las generalizaciones es fácil: los europeos son más trabajadores y 

los mexicanos somos flojos, o, la respuesta de cualquier grupo cultural que se 

encuentra fuera de su territorio y enfrenta situaciones adversas, reacciona 

dominando el medio, como sucede con los mexicanos que viven en los EE UU, 

etc., sin embargo, es muy Importante considerar y analizar una serie de detaHes, 

para abstraer lo realmente significativo y detennlnante en la relación economla

cultura. Cuando se trata de comprender el prooeso de desarrollo, este puede 

resultar engal'iOso. Dice Amartya Sen: 

"Una de la8 funclonea en verdad más Importantes de la cuttura radica en 11 pct81bH1dad de 

aprender unos de otros, an188 que celebrar o lamentar 108 compartimientos culturales rlgldamente 

delineados, en 108 cuales finalmente daalflc:an.53 

Sen describe siete categorlas que son altamente relevantes para identlflcar Iss 

maneras en las cuales la cultura -por su gran alcance- tiene gran Importancia en y 

para el desarrollo económico: 

A. La cultura como una parte constitutiva del desarrollo. 

B. Objetivos y actividades culturales económicamente remunerativas. 

C. Factores culturales que Influyen sobre el comportamiento económico. 

D. La cultura y la participación polltlea. 

E. Solidaridad tlOcIal y asociación. 

F. Parajes culturales y rememoración de la herencia histórica. 

G. Influencias culturales en la fonnaclón y evolución de los valores. 

0.2 Schl8von Nunez Salvador Luis. correo electrónico del 6 de noviembre del 2004. 

G3 Sen Amsrtya. Idem. 
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A contlnuact6n pasó a comentar cada una de estas categorlas económico

culturales: 

A. La primer conexl6n del desarrollo con la cultura se identifica al contestar 

una pregunta elemental: ¿para qué sirve el desarrollo? El crecimiento económico 

no es un fin en si, sino un medio para poder expandir y enriquecer la vida de los 

Individuos por medio de la literatura, la pintura, la música, todas las bella8 artes. 

Carios Fuentes ha dicho que el poderlo del pueblo alemán y la excelencia de su 

producción Industrial se debe a que han contado con filósofos como Kant, 

Nletzche, Hegel, etc. (quizá habrfa que agregar, también debido a SU8 mú8k:08), 

cuyo pensamiento formal ahora está totalmente Integrado a BU cultura. Como 

reconoce Sen, de una y de otra forma, la cultura envuelve nuestra. vidas y las 

libertades que buscamos.54 

B. El segundo punto, relativo a loa objetos y acttvIdadea culturales 

económicamente remunerativas, tiene especial Importancia para et proyecto objeto 

de este ensayo, ya que Sen identifica en esta categorla la vinculación del turismo 

con los parajes culturales e históricos. Evidentemente, en este caso, se habla de 

una Infraestructura cultural y, en forma más extensiva, de un ambiente cultural. 

Nuestro pala, y en particular nuestro Estado, tiene una abundante cantJdad de 

sitios hlst6J1cos y arqueológicos, que actuahnente viven en el subdesarrollo 

cultural de nuestras autoridades. 

C. El tercer punto de conexión: los factores culturales Influyen sobre el 

comportamiento económico, situación ahora, bastante evidente. Aunque la 

economla clásica dice que todos los seres humanos nos comportamos casi de la 

misma manera, al acrecentar de manera Implacable nuestro egolamo, hay 

baslantes Indicios, dicen Sen, y Stlglltz, de que esto no siempre, o no 

necesariamente, es asl. Esto en cuanto al comportamiento económico clásico, 

pero el anállsl~ de Sen es más amplio y se acerca al trabajo de Max Weber citado 

al Inicio de este ensayo. Me refiero al ya también clásico papel de la ética 

protestante en la formación del capitalismo. Se puede agregar el papel que Juega 

la ambigua moral católica que en el terreno económico cobra un sentido 
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patrlmonlallsta de la propiedad, rasgo caraderfstlco de nuestros polltlcos 

latinoamericanos, y también en la conducta de la corrupción, que forma parte del 

pelfil de estos últimos. Por el contrario, Sen Identlflca otra axlologla: la conducta 

responsable, la motivación briosa, la administración dinámica, las Iniciativas 

emprendedoras, la voluntad de correr riesgos, y toda una gama de aspectos de la 

conducta que, de acuerdo al propio Sen, pueden ser cruciales para el éxito 

económico en los términos de lógica Interna del propio sistema cultural. 

Esta última circunstancia, o mejor dicho, este último conjunto de factores, robra 

sentido en una economla de intercambio, que depende de la confianza mutua y 

normas impllcitas, aunque también explicitas, 88 decir estamos hablando del 

sistema capitalista clásico. Sen hace hincapié en que este oonJunto de factores 

pueden existir en determinados contextos o paises, y entonces se dan por 

sentados, pero cuándo estos no existen, 88 necesario cultlvartos. Obviamente, 

eatarfamos hablando en este úlUmo caso de las economlas precapltallstas, donde 

no solo tienen un bajo desempet'lo lo que Sen llama Mlas virtudes báelcaa del 

comerdo y los negocios·, sino que ni siquiera son consideradas como virtudes o 

como valores (y muchas veces, como virtudes negativas, o antlvalores). Esto es lo 

que Sen denomina ·cultura del comportamiento· y que abarca tipos de relación 

como la corrupción y el comportamiento amable con el entorno (aunque esta 

distinción de amabilidad con el entamo flslco, puede definirse como un 

aprendizaje reactivo de la cultura de occidente, habrfa que recordar que para los 

pueblos de América Prehlspánlca, su relación con la tierra era orgánica yal no 

existir el concepto de propiedad privada, los recursos naturales no eran explotados 

para beneficios de BUS propietarios Individuales, sino conservados para la 

comunidad, esto es, en el sentido modemo, más bien como un bien público, pero 

en el sentido original como un bien común o colectivo que tenia su propia vida y 

como tal debla ser respetada). 

O, El cuarto punto que Sen define, se refiere a la cultura y la partlclpaclón 

polltlca de todos, citando la muy conocida afirmación aristotélica, pero 

reconociendo que la inclinación natural hacia el Intercambio civil varia de una 

11< "Lu poslbllld8d y 188 condiciones paro las actlvld8de8 culturales Mtl!in entre In libertades fundamentales, 
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sociedad a otra. Ahora nos deberla parecer evidente a los mexicanos que el 

dobate público y el Intercambio partlclpatlvo son decisivos en el proceso poIltlco y 

es una de las bases fundamentales de la democracia. 

La participación politice es muy Importante para el desarrollo económico tanto 

para valorar los medios y los fines, como en el papel aparentemente sutil que 

desempel'lan en la formación y consolidación de los valores del desarrollo mismo. 

Sen hace un breve reflexión sobre los Estado totalitarios, que no sólo limitan la 

participación y el Intercambio civil en sus expresiones formales, sino que 

desarrollan una ·cultura del miedo· o de ·Ia Indlferenclaw que desgraciadamente en 

nuestro pala no requiere de mayor explicación. 

E. El quinto punto de Armada Sen se refiere a un tema que ha tenido cierto auge 

en las escualaa latinoamericanas y que -sólo como nombre- Be ha hecho bandera 

de ciertos partidos polltlcos, la solidaridad aocIal y la asoclecJ6n. El concepto que 

asocia de manera tiples a la cultura con el deaarrollo económico y se ha hecho 

famoso es al llamado ·capltal aocIar, que ha 8Ido objeto de aOO8O por ciertos 

textos que lo usan de manera 8Uperfldal. 

Las diversas culturas que existen en el mundo han valorado esta actitud de 

diversas formas: es Interesante hacer notar, por ejemplo los pueblos Islémlcoa que 

consideran que la riqueza es un bien colecttvo, no Individual, lo que favorece 

desde luego la distribución equitativa pero pe~udlca o entorpece la acumulación 

de capital. Este concepto de la vida social se relaciona directamente con el éxtto 

soclal y tiene que ver desde luego, con lo que las personas hacen por los demas 

de manera esponténea, tanto en la protección de los más necesitados como en 

cuidado y preservación de los bienes comunes (en México, como sabemos, la 

solidaridad aoctal es un valor cultural que ha sido explotado por algún presidente 

de la época del desarrollo compartido, quien dijo, no sin clnlamo, que la8 familias 

mexicanas ten len un seguro del desempleo automático; es Importante analizar 

también que este tipo de respuesta depende de las circunstancias, como se 

expresó de manera emotiva durante los sismos del 85). 

cuyo crecimiento ae puede ver como parte constitutiva del de88rrollo".Sen Amartya, ldem. 
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Sen, sin embargo, hace una distinción funcional Importante: el capital, en su 

acepción original, es un recurso para todo uso, y pregunta si el capital social lo es 

en el mismo sentido. Es necesario considerar, afirma Sen, el sentido de 

cooperación interna vs. externa. Las comunidades de tipo cerrado (es decir las 

tradicionales) son muy sensibles en su Identklad a la dicotomia nosotros/los otros, 

por lo que esta situación moral y existencial opera en dos sentidos, opuestos. 

Cuando se trata del propio grupo, Internamente, la ayuda mutua si funciona como 

un aglutinante, es entonces un activo. Por el contrario, si se trata de ayudar a 

personas ajenas al grupo, estas son rechazadas, Incluso fomentado el sentido de 

exclusión; en este caso estamos hablando de un pasivo. Por lo tanto, el capital 

social no es el sentido del capital para todo uso, sino que depende de las 

circunstancias donde se aplique. Dice elegantemente Sen: "hay, pues, espacio 

para un escrutinio que indague en la naturaleza y funcionamiento del concepto 

Importante aun en algunos sentidos problemáticos del 'capital social'·. 56 

F. La sexta conexión de la cultura con el desarroHo se da en parajes culturales y 

la rememoración de la herencia hlstór1ca. En este punto Sen enfatiza la necesidad 

de valuar el pasado de un pals o una comunklad, el fomento de una comprensión 

más amplio del propio pasado para establecer una relación constructiva consigo 

mismos. Este punto es Importante para nuestro pala, que vive volteado hacia el 

pasado, pero que sin embargo, no tiene una comprensión suficiente -y una 

aceptación completa- de la época novohlspana ni del proceso de la conquista en 

sI. Es Importante hacer notar que la historia, en contraposición de la visión polltlca 

-reducida a sus propios Intereses- da una visión mucho más amplia de las 

diversas Influencias culturales con las que cualquier cultura es enriquecida, y no 

se limita un presente ahistórico. De hecho, como lo admite Sen, la historia puede 

ayudar a equilibrar fricciones en la politice contemporánea. Asl mismo, no hay que 

menospreciar el papel de la memoria histórica en "el cultivo de la tolerancia y la 

celebración de la diversidad, y estas notas se cuentan -dIrecta e Indirectamente

entre los rasgos Importantes del desarrollo:56 

GIl Sen Amartyll, ldem. 
011 Sen Amllrtya, Idem. 
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G. El s6ptJmo punto, las influencias culturales en la formación y evolución de los 

valores, presenta dos aspectos: uno es la formación de valores, que sin lugar a 

dudaa es un rol cultural por excelencia. Esto desde luego significa que la 

identificación de fines y de loa Instrumentos practicables y aceptables para 

conseguirlos esta determinada por esa serie de valores. Sen menciona como 

ejemplo el debate público abierto (considerado a su vez éste como un logro 

cultural Importante), que puede Influir grandemente en el surgimiento de nuevas 

normas y prioridades por considerar. 

El otro aspecto se refiere 8 la dinámica de los valores. SI bien 88 cierto que la 

formación de los mismos es un proceso interactivo definido particularmente por -la 

cultura de hablar y escuchar" que puede hacer posible tal interacción, la 

posibilidad de hablar de una evolución de los valores ea, por lo menoa, discutible. 

Una cosa el que el debate público al fomentar la libre discusión de temas, eln 

obstáculos poIftIcoa ni represión social pueda despertar el Interés en otro tipo de 

valores, que de lugar 8 una metamorfosis de valores y que éstos, en un sentido 

moderno sean funcionales para 108 objetivos del capitalismo avanzado, o que sean 

eficaces en dentro de ese sistema, y otra muy diferente que a ciertos valores se 

les pueda considera como universales y como los mejores. 

Aunque en este escrito no precisa Sen que considera por evolución de los valores, 

51 es un terreno dlffcll, pues al no hay progreso en los valores tampoco hay 

evolución. No se trata tampoco de ·celebrar o lamentar los compartimentos 

culturales rJgldamente dellneadoa, en los cuales finalmente claslflcan-, sino de 

saber 51 dentro de una cultura los valores funcionan o no. 51 es dificil hablar de 

una ética universal, no es generalizable ninguna axlologfa particular, y por lo tanto 

no hay posible evolución de valores. 

Por último, Sen hace ciertas precisiones que son muy útiles para poder preciar con 

mayor objetividad la Interrelación cultura~e88rrollo: primero, es Importante tener 

presente que la cultura no es un atributo homogéneo, o &ea que puede existir un 

gran número de variaciones dentro de una misma atmósfera cultural: Las voces 

dlscordantes a menudo son Internas y no provienen del exterior, como lo hacen 

creer los dictadores. En segundo lugar es necesario observar que la cultura no 
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permanece quieta en lo absoluto, y en este sentido si podemos hablar de 

evolución cultural. Los rasgos culturales, desde los més triviales a los més 

profundos, pueden cambiar en forma radical. Dice Sen: -La tentación de usar el 

determinismo cultural a menudo adquiere la forma Irremediable de un esfuerzo por 

largar el ancla cultural de un barco que se mueve velozttG7
. 

En tercer lugar, las culturas interactúan unas con otras y no se pueden ver como 

estructuras Insulares. Esto quiere decir, como deberla parecer obvio, que las 

culturas aprenden unas de otras, y no dice Sen, si las colocamos en la compal'ila 

adecuada, puede ayudamos en gran medida a comprender el mundo, -Incluido el 

proceso de desarrollo y la naturaleza de nuestra identldad-, Jugando por lo tanto, 

un papel fundamental en el proceso de globallzacl6n, no solo la comercial o 

económica, sino la cultura, la que nos permite disfrutar a todos a Shakespeare, el 

ballet, el base ball, Tagore y la música europea llamada clásica. 

2.2.5. Joseph E. StJglltz: El desarrollo como transformación de la sociedad. 

De acuerdo con este autor el desarrollo económico significa una transformación de 

la sociedad, un movimiento de las relaciones tradicionales, las maneras 

tradicionales de pensar, de acercarse a la salud y la educación, asl como los 

métodos tradicionales de producclón hacia las formas modemas; por ejemplo, una 

de las caracterlstlcas de las sociedades tradicionales es aceptar el mundo como 

es, en cambio, la perspectiva modema reconoce el cambio. Nosotros, tanto como 

Individuos como sociedad, podemos tomar acciones que puedan reducir la 

mortalidad Infantil, extender la expectativa de vida e Incrementar la productividad, 

citando algunos ejemplos entre muchos. De acuerdo al pensamiento un tanto 

idealista de Stiglltz, la clave de estos cambios es la manera ·clentlflca- de pensar, 

identificando variables criticas que afectan la producción e identificando 

Inferencias basadas en los datos disponibles y, sobre todo, reconociendo lo que se 

sabe y lo que S!3 Ignora. 

Reconoce Stiglitz que todas las sociedades son una mezcla, y aún rnés, que hay 

sectores y reglones que permanecen atadas a los modos tradicionales de 

1!1 Sen Amartya, ldem 
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operación y gente atada a las maneras tradicionales de pensar, pero mientras que 

en las sociedades "más avanzadas" este tipo de gente representa una pequet\a 

proporción, en las "menos avanzadas" ellos predominan. Por supuesto. dice 

Stlglltz, una de las caracterfstlC8s de los paIses menos desanollados es la falla de 

los sectores más avanzados para penetrar profundamente en la sociedad, lo que 

da como resultado lo que muchos han llamado "eoonomlas duales", donde 

coexisten métodos modernos con tecnologlas primitivas. 

De acuerdo a eata penspectlva de Stlglltz, el cambio no es un fin en s/ mismo: los 

cambios asociados con el desanollo proveen a los IncNvktuos y a las sociedades 

de mayor oontrol sobre su propio destino. El desanollo enriquece las vidas de loa 

Individuos al ampliar sus horizontes y reducir su al8lamlento; también dsfmlnuye 

las aflicciones que producen la enfermedad y la pobreza, no solo ampliando la 

expectativa de vida, sino Imprimiendo nueva vitalidad a sus vidas. 

Dada esta definición del desarrollo, es claro que un conjunto de estrategias de 

desarrollo deberla estar atrás para facilitar la transformación de la sociedad, de tal 

manera que se identifiquen los obstáculos y que sirvan como catalizador potendal 

del cambio (en el anexo "A" se mencionan con detalle estas estrategias). De 

acuerdo a la propuesta de este premio Nobel, la Implantación de las estrategias de 

desarrollo tienen profundas Implicaciones no sólo sobre lo que hace o puede hacer 

el Gobierno, sino también en la forma en que procede y se conduce, por ejemplo, 

en cuanto a la participación democrática. 

Stlglltz hace notar que las estrategias de desarrollo que se dlsenaron y llevaron a 

cabo en el pasado se basaron en soluciones técnicas, mejores algorttmoa de 

planificación. mejores polltless comerciales y de precios, y un mejor marco 

macrecon6mlco, más no llegaban al fondo de la sociedad, no crelan que una 

Implementación partlclpatlva era necesaria. Las leyes económicas de la oferta y la 

demanda eran universales y asimismo los teoremas fundamentales de la8 

economlas de bienestar. 
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SI lo que nos concierne 8S la transformación de la sociedad, propone Stlglltz158, 

entonces debemos adoptar polltleas que aseguren que la apertura lleva hacia una 

amplia transformación de esa sociedad. En el diseno de politlcas para capturar 

beneficios potenciales necesitamos enfocar el poder de transformación y la 

Interacción con el mundo exterior. Para ponerlo sucintamente: nuestro objetivo no 

deberla ser una economla dual, sino una economla desarrollada. 

Sabemos que tanto se necesita para un desarrollo exitoso. Dadas las limitaciones 

en recursos, Incluyendo las limitadas capacidades gerenciales en los paises en 

desarrollo, es necesario establecer prioridades. Se argumenta que uno de loa 

propósitos de la estrategia de desarrollo es establecer &8tas prioridades. Las 

prioridades pueden variar de pala a pals, pero hay algunos elementos comunes: 

2.2.5.1. Prioridades del Desarro"o Económico: 

Educación: Entre las más Importantes esta la educación, porque sin ~11a, un psls 

o una reglón no pueden desarrollarse, tampoco puede atraer y construir modernas 

Industrias y no puede adoptar nuevas tealologlas tan rápidamente en el sector 

rural; pero más fundamentalmente, si el desarrollo representa la transformación de 

la sociedad, la educación es lo que permite a la gente aprender y aceptar y ayuda 

a engendrar esta propia transformación. La educact6n ea el corazón de la 

transformación. 

Infraestructura: en particular la de comunicaciones y transporte, ya que son 

vitales para la conducción de negocios en el mundo moderno. Es necesario 

también reducir la sensación de aislamiento de algunas reglones, uno de los 

aspectos más dramáticos del subdesarrollo. Pero ahora, nos damos cuenta de que 

gran parte de la Infraestructura puede ser suministrada por el sector privado, una 

vez que fe gobierno ha establecido el adecuado marco regulatorto y legal. Esto 

tiene alta prioridad. 

Salud: Ya qUfl una población Insana no puede ser productiva, un estándar de 

salud mlnlmo deberla ser visto como un derecho humano fundamental, en vista de 

que las enfermedades aún afligen a mucha gente, robándoles la dignidad humana. 

ea Las referencias de Jospeh E. slgl/ll: que 88 gt08lln aqul, pueden obtleMlrse oon mayor detalle en el anexo 
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Conocimiento: Como la educación, enriquece el esplrttu humano y como la 

educación y la aalud. Ueva a una sociedad más productiva. El poder del 

conocimiento es enorme, con conocimientos Incrementados el producto final que 

puede ser producido con una cantidad limitada de recursos puede ser multiplicado 

en varios órdenes. 

Capacidad de construcción y liderazgo. Ya que al final, un exitoso desarrollo y 

una exitosa transfonnaclón aocIal deben venir del Interior de cada pars o reglón, y 

para conseguir esto se deben tener Instituciones de liderazgo que estallcan, 

absorban y administren el proceso de cambio y la sociedad transfonnada. 

Propiedad y estrategia de a.lstencla social. la estrategia de desarrollo de un 

para suministra el marco general para pensar acerca del plan de cambio de un 

pals. SI el deaarrollo implica transformación de toda la sociedad, entonces. toda la 

sociedad debe estar comprometida. La estrategia de desarrollo necesita delinear 

como se va a realizar aete compromiso. Debe de delinear, por ejemplo, cual va ser 

el rol del gobierno y dentro del sector publico, un marco para la descentralización. 

Necesita d88Cribtr las áress donde el sector privado y la sociedad civil deben de 

dirigir y más ampliamente, los términos de propiedad entre el sector privado. el 

gobierno y la eociedad civil. 

Consistencia con los entornos global y local. Se enfatiza que los cinco 

componentes de la estrategia de desarrollo están Interrelacionados: por ejemplo. 

estrategias para el sector privado deben de estar complementadas con estrategias 

del sector público y estrategias de nivel nacional deben de estar complementadas 

con estrategias de nivel comunitario. A cada nivel, la estrategia debe ser 

consistente con el entorno donde esta concebida y en niveles arriba y abajo. asl 

como en un entorno Blempre cambiante a nivel global. 

2.3. CONCLUSION DEL MARCO TEÓRICO: 

La historia del muOOo nos ensena en la última mitad de siglo XX que el desarrollo 

es posible pero no es ni fatldlco ni producto del azar; hemos aprendido que el 

A de este 8n88yo. 
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desarrollo es no sólo una cuestión de ajustes técnicos económicos, sino Implica 

una transformación de la sociedad. 

Con respecto al andamiaje teórico que soporta este ensayo desde el punto de 

vista del desBffollo económico Integral, puede concluirse que de acuerdo a 

Schumacher, las causas más Importantes de la extrema pobreza son Inmateriales 

y radican en ciertas deficiencias de la educación, organización y disciplina. Por 

ello, Schumacher pone' énfasis en la necesidad de una "estructura cultural" de la 

misma manera que se necesita una "estructura económica". SI lo que nos 

concierne es la transformación de la sociedad, más allá de la polltlca 

macroaconómica, recordamos a Talcot Parsons, quien asegura que el sistema 

socioeconómico solo será funcional cuando la sumisión hacia pautas conductuales 

adquiridas socialmente sirvan para conservar la estructura social, y también es útil 

cognoscltlvamente recordar a Max Weber, quien expuso la Importancia del factor 

cultural desde el punto de vista sociológico, en tanto que éste es función del 

racionalismo económico. En el dlserio de polltlcas para capturar beneficios 

potenciales necesitamos enfocar el poder de transformación y la interacción con el 

mundo exterior, y para ello seguimos el fundamento teórico de Habermas que 

consiste en revisar y reformular las tradiciones de pensamiento social 

considerando los cambios que se han generado al interior del capitalismo a lo 

largo del siglo XX: el crecimiento de la Intervención estatal, el mercado sostenido, 

la amenaza de la burocracia sobre la esfera pública. 

La teorla económica y social atrás del sistema comunista se ha colapsado; la 

fuerte Intervención estatal Justificada teoricamente como rescate en el perIodo de 

las entre Guerras Mundiales, se ha visto disminuir, aún sin ser suficientemente 

comprendida y evaluada. Los organismos Internacionales que copiaron y dictaron 

modelos capitalistas de desarrollo bajo un esquema sustentado en aspectos 

macroecómicos, de Industrialización y proteccionismo del mercado Interno, han 

pasado a la historia, por lo pronto. 

El Consenso de Washington surtió otro conjunto de prescripciones que, 

Igualmente, han fallado en llevar a cabo esta transformación para el desarrollo. El 

Consenso fue demasiado estrecho tanto en sus objetivos como en sus 
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Instrumentos. Stlglltz et 81, han tratado de establecer los fundamentos de un 

paradigma alternativo al Consenso de Washington, Stlglltz lo hace de manera 

explicita; este "nuevo· paradigma se ha Estado gestando en la comunidad del 

deaarrollo en las recientes décadas hada temas como la educación y la salud y se 

ha Ido más allá de la sola medida del Producto Intemo Bruto, poniendo atención 

en la calidad de vida, en la ludla contra la pobreza y la enfermedad, en el respeto 

al medio ambiente, con el objeto de lograr un desarrollo autoso8tenlble. 

Las consecuencias para la teerla del desarrollo económico han sido Importantes, y 

se han elaborado con el concurso te6rk:o de otras dleclpllnas que van más alié del 

puro concepto economlciata: la antropologla, el psicoanálisis, la soclologfa cultural. 

Se estudia la necesidad de apoyar el aMll8lS económico con el abundante 

matertal historiográfico de Ugo Plpltone. 

Hay un creciente consenso hacia los objettvoa adicionales del desarrollo: 

democracia, equidad y sustentabllldad. Se ha argumentado que el todo ea más 

que la 8uma de la8 partes y que el desarrollo exitoso debe enfocarse en la 

transformación de la sociedad. Nos hemos preparado para esta tarea 

precisamente porque hemos ampliado el ámbito de los temas. El horizonte 

temático es más vasto. a riesgo de menospreciar o no enfatizar componentes 

Importantes tales como la regulación de la competencia y los mercados 

financieros, y, en el caso de México. la necesidad de poner mayor acento en la 

infraestructura Institucional. 

Stlglltz y Sen argumentan que una transformación exitosa hacia el desarrollo 

afecta no solo lo que se hace sino como se hace. Esta amplia perspectiva afecta 

las estrategias y las polftlcas, pero tambfén afecta el proceao. L08 polftlcos del 

neollberallsmo demandan apertura comercial, propiedad y partlclpac/6n. como la 

polftlca correcta del dla. Stlglltz trata de demostrar que toda una teerla del 

desarrollo esta atrás de esto. Al llamar o proponer la transformación de las 

sociedades no es posible eludir un tema ('.entral: -¿transformación hacia que clase 

de sociedad y para que fines?-. Puede al'ladlrse aún más, algunas personas se 

encuentran preocupados acerca de que el desarrollo destruirá 108 valores 

tradicionales -y efectivamente, en algunos casos habrá un choque entre la ciencia 
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y las creencias tradiclonales- pero a ésto habrfa que replicar que actualmente el 

desarrollo con frecuencia se enfoca en la preservación de los valores culturales, 

particularmente porque dichos valores sirven como una fuerza cohenlva en un 

tiempo que muchas fuerzas sociales se estén debilitando. Mantener te 

organización social y fortalecer el capital social son parte de la clave del éxito en 

las transformaciones del desarrollo. Hay una razón adicional: la apertura, 

especialmente la apertura en el proceso; esto contribuye a una más abierta y 

democrétlca sociedad. Para él estos son valores por su propio derecho. Estas son 

algunas de las preguntas y respuestas que se plantean este último grupo de 

autores en torno a la teorfa del desaffollo económico Integral. 
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"La meta era el desarrollo <sin que jamá hubiese quedado claro en que habrla de oonslstlr), no la 

Justicia social y la igualdad entre los maxlcaoos" 1 

111, LA TEORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO APLICADA EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. MÉXICO ENTRE EL ESTADO Y EL 

MERCADO. 

Como vimos en el apartado teórico, Ugo Plpltone realizó un estudio histórico 

comparativo sobre las posibles salidas del atraso y/o del subdesarrollo de paIses 

de Europa del Este, Asia y América Latina. En el mismo precisa a propósito de 

nuestro pals: 

"Cada Intanto frustrado de salida del atraso tiene, como hemos visto en 108 caaoa de india, 

Nigeria Y Brasil, ra/ces y razones proplaa. Ralcea Y razones cuya mezcla configura prOOMOl 

h/at6rlooa únicos. La impresión de unlcld«t es especialmente cler1l en el caso de M6x1oo . .a 

El marco teórico de este ensayo nos habla aob", una abundante produc:ci6n de 

Ideas en el orden socJo-econ6mlco, y como lo reconoció Keynes: tanto los 

COncept08 de las teorlas económicas, como les Ideas de le f1losofla en general, 

son Olés tarde adoptadas por los llamados homb",s de acción (polfticos, 

empresarios) o, mejor dicho, son utilizadas oomo racionalización y legitimación de 

las acciones de los que a si mismos se llaman pol/tleos. En este terreno, la 

Revolución mexicana levantó polvos de los pueblos e Ideas de la8 bibliotecas que 

poco a poco oomenzaron a depositarse en los estantes de la burocracia, en los 

escritorios de los que toman les decisiones. Yasl, muchas veces sin diferenciar 

¡x>lvo de Ideas, se aplicaron a diestra y siniestra (pues por ello son polftJcos), sin 

reparar ni en en los medios, ni los destinos, ni las oonsecuencles. El pragmatismo 

no tiene tiempo para la reflexión. Todavla en 1932 el Pie nacional permanecla por 

debajo del nivel alcanzado en 1910. 

3.1. De 1934 a 1970. Predominio del Estado. Aplicación del Modelo Cepallno. 

El México revolucionario que habla dlset'iado y establecido SUB Instituciones 

polfticas con el presidente Calles, continuo fortaleciendo a las Instituciones 

1 Córdova Amaldo.- o.urrollo, desigualdad y recunoa ".tu""', en Desarrollo, desigualdad y medio 
ambiente, P88CU81 Moncayo Pablo Y WoIdenbefg .lose, compiladores. Ed. Cal Y Arena, México 1994, pg. 70 
Z PlpItone ligo, L8 881k'la del atraso: un "ludio hl8t611co comparatIvo.CFE, México, 1994.P.386 
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sociales Y ecorlÓmlca8 e Imprimiendo un relativo grado de socialismo 8 /a 

mexicana. a través del presidente Lázaro Cárdenas, quien fomentó las 

organizaciones obreras y campesinas y realizó la expropiación petrolera. El 

Estado mexicano ·surgldo de la RevoluclónM (para usar la fónnula oficial) asume el 

proyecto de consolidar los mecanismos viables de hegemonla nacional y un 

proyecto de desarrollo capaz de aflnnarse como proyecto nacional. El Estado 

asume estas tareas a través del control prioritario de las grandes organizaciones 

de masas, como Estado corporativo. 

De 1934 a 1940 la agricultura mexicana experimenta Inevitables desajustes 

a80cIados a una profunda refonna agraria: la producción agrlcola creció 15 %, 

mientras la producción manufacturera se Incrementaba en más de 60 %. Bajo el 

cardernlamo 88 estableció un caso virtualmente único a escala latinoamericana. ya 

que representó un Intento de modernización económica 8 parUr de una clara 

voluntad de transformación agraria: los recursoa naturales de la nación eran una 

de la& dos palancas del de8arrollo, la otra lo eran los trabajadores. 

De manera opuesta, la polltlca de desarrollo postcardenlsta tiene un sesgo 

antlagrlcola ya que el modelo de sustitución de Importaciones se tradujo en una 

subordinación de la agricultura al resto de la economla. Los vectores principales 

del sesgo antlagrlcola fueron básicamente las polltlcas cambiarla y comercial, las 

cuales castigaron a las producciones agrlcolas exportables y a la8 que sustltulan 

Importaciones; no obstante. durante un largo periodo, de 1948 a1984 se obtuvo un 

crecimiento de la producción agrfcola de alrededor del 7.1 por ciento. Esto fue 

debido en gran parte a que desde el gobierno de Abelardo Rodrlguez nacieron 

muchas de las empresas e Instituciones dedicadas a actividades de fomento que 

luego se consolidaron durante el gobierno cardenista. Sin muchas de ellas el 

desarrollo económico de México hasta los af'ios sesenta habrfa sido Inconcebible. 

/ En el periodo de la posguerra el aparato poHtlco mexicano es capaz de absorber 

tanto las demandas sociales como la demanda de matenas primas y bienes 

elaborados, por lo que alienta una Industria Incipiente y se Inserta de lleno en el 
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circuito capitalista mundial 3. Se canalizan al sector agropecuario enormes 

recursos para Irrigación y comunicación en el campo destinados a favorecer a los 

ricos (agricultores nylon como se llamaron en los cincuenta) mientras que la 

economla ejldal, que desde Cárdenas oos habla hecho aLJtosuflclenles en 

alimentos y materias primas agrlcolas, fue acosada y corrompida en la época del 

goblemo alemanista, que nos metió de lleno en el desarrolllsmo. El crecimiento 

polarlzador al Interior del sector agropecuario se subordinó al resto de la economla 

y una de sus consecuencias fue el trato discriminatorio contra este sector y en 

especial contra la población rural de más bajos Ingresos4
. 

Las coneecuenclas del famoso modelo cepallno descrito en el apartado W6r1co, 

estan Imbricadas con el sistema poUtlco mexicano de esta época. Fueron, en 

general, bastante malas para nuestra economfa: la sustitución de Importaciones 

mediante el proteccionismo a ultranza produjo un sector IndustrlallneflcJente (ya 

que trabajaba con grandes costos, mala calidad y tecnologlas obsoletas) y un 

proceso de urbanización galopante como resultado del excesivo centralismo, asl 

"COmo una polltlca económica federalista que estimuló el desarrollo f8Qlonal 

desequilibrado y que produjo como consecuencia la megalópolle de la ciudad de 

México. También propició una mala distribución dellngre80. El modelo no produjo 

propiamente desarrollo sino concentración económica regional y del Ingreso, una 

creciente clase media urbana y una ascendente clase poUtlca que se vieron 

beneficiadas en sus consumos superlluos y baratos, subsidiados por el campo, 

ademas del ya mencionado sector Industrial precario e Incompetente. En suma, 

serios desequilibrios en la estructura económica de México que permancleron 

subyacentes a lo largo de los at\os. 

3 "El eatatllmo, hoy tan repudiado. n08 hizo crecer, pero no nos sacó del subdesarrollo, por la 8«1d1la razón 
de que no 8UpO o no pudo crear una cla88 8IT1pre88J1al el\clente y compet/IIvII. NUMtro craclmlento ademll8, 
tuyo otro vicio de origen tan grava como el anterior. el 8ItCrifioIo verdaderamente aulclda de la agricultura" 
ldem, pág. 69 
• "los mayorw proyectos de riego se realizaron, no C88uelmente. en al norte Y noroeste del pals, o 888 en 
zonas en 188 que 1000s tradiciones comunltarla8 y ejldttle8 eran mucho mas ~blles que en el centro-sur, y 
haclan posible una mayor libertad de maniobra heda la consolklacl6n del modelo de desarrollo rural b88111do 
en propiedades Individuales de grande8 dimensiones, capaoes de Oj)el1lr eflolentemen\e produciendo cultJY08 
comerciales (como ellI1go, el agodón, hortallz8s, etc) y de usar tecnoIogln avanzadas en una per&pec11v8 de 
ablll!Mclmlento tanto del mercado neclol18l como del vedno mercado estadounlden88. El gasto público 
agrfcota favoreció sobro todo a e5le tipo de egrlcultUlll en conll1l de les 6rea. tradlclonalll8 de población ruI1Ir 
Plpltone ligo., Op. Cit. P. 428. 
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No obstante, se reconoce que debido tanto a causas ex6genas tales como la 

vecindad con los, EE UU y el auge del desarrollo Industrial derivado de la Segunda 

Guerra Mundial, como a factores endógenos, el desarrollo de la Infraestructura 

nacional y la estabilidad polltlca, las tres décadas entre 1940 y 1970 pueden ser 

consideradas primero como un periodo de consolidación y posterionnente como la 

crisis de un modelo de desarrollo que resultó tan exitoso desde el punto de vista 

cuantitativo como critico desde el punto de vista de los problemas estructurales 

que se acumularon en él. 

Por razón del Impresionante crecimiento sostenido del PIS anual, del 6.3% en 

promedio durante esos 30 anos, México fue ubicado por la literatura económica 

como el "milagro mexicano·, esto es, el milagro del desarrollo mexicano. En este 

largo periodo, reconocido también como el modelo de 0088"0110 estabilizador, 88 

pueden Identificar dos etapas: la primera, de 1940 a 1956, de crecimiento con 

baJa Inflación, y la segunda, de crecimiento con estabilidad y desempleo, de 1957 

a 1970. El efecto exterior permitió ocultar las consecuencias de corto plazo del 

cambio de poUtlca económica, ya que un anéllsls más detallado de eete "milagro" 

orientado en principio, por el modelo capa lino, pennlte observar que no fue exitoso 

en conseguir la meta del desarrollo económico: crecimiento con equidad. En 

efecto. ya en los primeros anos de la década de los setenta, el rico era más rico y 

el pobre más pobre. ya que México segula encabezando a la mayorla de los 

paises, latinoamericanos en la desigualdad dellngreao. 

A continuación paso a describir lo que sucedió en el sector agropecuario entre 

1940 y 1969. Mientras ellndlce general de las exportaciones crecla 3.7 veces, el 

Indica correspondiente de las exportaciones de productos agrlcola8 y forestales lo 

hacia 9.6 veces. Casi todos 108 estudiosos de la economla mexicana concuerdan 

en reconocer el papel central de la agricultura en la promoción del desarrollo de 

los anos cuarenta, cincuenta y sesenta. La opción gubemamental a favor de una 

agricultura Intensiva, dotada de buenos recursos y apoyada en distintas fonnas 

por el Estado, dio buenos resultados productivos. sobretodo en el noreste del pala. 

entre 1940 y 1965. cuando la producción agricola creció a una tasa media de 5 % 

mientras la población lo hacia alrededor del 3 %. Sin embargo. a la larga. el 
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proceso de modernización en áreas AKiuclclas del territorio debla de enhntarae a 

limites más allá de los cuales el Incremento global de la producción AJquerfa una 

especial atención a la agr1cultura campesina. 

El deterioro del dinamismo de la agricultura que S8 manifiesta desde mediados de 

los sesenta afecta a la economla en su conjunto. Como antes se mencionó, la 

estrategia desarrolllsta decidió sacrtflcar el sector ejldal, a pesar de que fue el gran 

productor de alimentos y que también aportaba un alto porcentaje de las materias 

primas de procedencia agrlcola, forestal y minera. A mitad de esta década se 

comenzaron a pagar las consecuencias de esa politice que privtteglaba la Industria 

sobre la agricultura, subsidiándola, de hecho, Maigo muy semejante a la 

acumulación originaria del capital estilo salvaje y despladadoM; al respecto nos dice 

Córdova: 

"La producción agrlcota se estancó y luego entró en una crtsl, de la que no he podido NUr 

hasta ahora ( ... ) B gobierno peralltló en no hacer nada por nueetroa cempealnol. Ahora tomOS 

Importlldore8 netos de ellmentOl de toda cl8ee ,In que hayamos podido convertimos en una necI6n 

...,.mel'1te industrializada", y, "Desde \os últllTlO8 ano. CUllAlnta comenzamoa a deacubrlr une fea 

realidad: que en la balumba! del deaarroIIo Industrial k:Is l"8CUI'IOII NItUnIIea axnenzaban a 

agoténIenoa ( ... ) Ya durante la segunda guerra mundial nos m.oó una enf8l"lTl8d.:l moc:Iana, que 

primero llamamoslndultrlallzaclón poco después deBarrolllBmo.5. 

A partir de los anos sesenta la economla mexicana muestra sel'ialee claras de la 

doble contradicción a la cual la habla oonducido su modelo de d888rrollo. La 

primera: no es sostenible en el largo plazo un esquema de crecimiento centrado 

en las exportaciones agncolas como fuente de financiamiento de las 

Importaciones Industriales, sin un crecimiento de largo pieza de la propia actividad 

agrlcola, y la segunda: no se puede hacer del mercado Interno el principal factor 

dinámico de la economla sin enfrentar al mismo tiempo 10& problemas que limitan 

su crecimiento global, como una distribución del Ingreso altamente polarizada. 

Durante la segunda mitad de los al'ios sesenta se fue dando una de8C8pltallzacl6n 

paulatina del campo que hizo crisis en los setenta. Gustavo Gordillo menciona que 

precisamente a partir de 1965, los limites del modelo de desarroHo oolnclden con 

5 1dem• pp, 67·70 
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el Inicio de la crisis en la economla campesina, al desencadenar sus efectos 

negativos sobre el desarrollo agropecuario. 

"Le matriz tecnol6glca Incorporada a ..te modelo de deaarrollo. representada por la 

Revolución Verdee, .. basó en un grave error conceptual. la visión de un medio rural homog6neo 

llevó 8 la pr6ct1oa a ahonder la heterogeneidad productiva del campo (8s1 como 8) generar una 

modalidad de la agnoultura minera (tle) costosa, muy dependiente de subsidios gubemamentaIM e 

Irresponsable frente al medio ambiente'" 

El modelo económico que estaba atrés de aquellas etapas fue agotado y 

precipitado por la crisis del 68, lo que ocasionó, entre otras C088S el rompimiento 

del esquema polltlco nacional y el Intento de recuperar la hegemonfa del Estado 

debido a su perdida de legitimidad. 

3.2. El Sector Agropecuario de 1870. 18M. Centralización, Crls •• Inicio 

del Cambio Estructural. 

En el sector agropecuario el Incremento de la superficie cultivada 88 estancó 

debido a que se d888Stfmuló la producción rural, 88 rompió el equHIbrIo de los 

precios de garantfa y los predos bajos de los alimentos; la Inversión privada se 

contrajo y se Inicio la exportacfón de granos y alimentos básicos. Fue esta la etapa 

más Importante de la expansión ganadera, Inlcléndose por la misma razón un 

proceso tfplco de deforestación de los trópicos -se estima que cerca de tres 

millones de hectáreas de selva se desmontaron en la década de los setenta (el 

presidente Salinas reconoció que en tan sólo 30 anos perdimos el 80 por ciento de 

las selvas). En esta época también se desarrolla una sustitución de cultivos, ya 

que la soya, el sorgo y las oleaginosas -precisamente base del alimento 

balanceado para la ganaderfa-, reciben Importantes apoyos en créditos, 

Infraestructura, asistencia técnica y una dinámica de mercado muy acttva, por lo 

que 88 Incrementó la superficie de estos cultivos. 

e Nombre que le cIo NomwI E. BorIIIug en loa IMltantll 11 _ nbajo de InvutlgllClón clentlflcll en 111 agricultura. 
ganadeÓII Y aIIvIcuIturII efectulldII en el CIMMYT. V6111M1: COMtnIyv el Camino Vente, de W. McMIUen. Ed. 
rllx-M6x1co. M6x1co 1Q72. 

GordUIo, Guavo. ~I campo mexlc.no en la detInId6n de une IKIeVII -s¡rlcunur., en Desarrollo, 
desigualdad Y medo ambiente. Paecual Moncayo Pablo y WoIdenberg Joe6, complladorea. Ed. Cal Y Arena, 
México 1994, p6g. 180. 
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Este cambio en el uso del suelo, de fofltstal a agrfoola y de éste a ganadero, ha 

tenido consecuencias de erosión muy Importantes para todo el pals, 

partlculannente, oomo ya se dijo, en los trópl008 secos y húmed08. Esta situación 

comenzó a representar un problema de gran Importancia, ya que el obstáculo que 

se afronta para poder ubicar en la agenda rural el tema de la agricultura 

sustentable es el InsufICiente, disperso y desactuallzado conocimiento sobre los 

procesos de degradación que afectan a nuestros recursos naturales. (Como lo 

estudió Gustavo Gordillo, las razones son múltiples, pero todas estén atravesadas 

por una dinámica económica que no ha desarro"ado una cultura de cuidado sobre 

el entomo. Según las cifras que cita el estudio GLASOO -Global Assesment on 

Soll Oegradatlon- se concluye que el 80 % de la tierra en Méxloo se encuentra 

degradada al menos Ilgeramente)8. 

A partir de los al'\os setenta surgen Importantes pAt8Iones Inflacionarias y el 

desequilibrio fiscal y externo se agudiza; el conflicto entre negocios y gobierno se 

hace explicito, principalmente al final de 108 periodos presidenciales de Luis 

Echeverrla y José López Portillo. Sobre todo con eate último presidente resulta 

evidente el Intento de recuperar para el Estado un alto grado de protagonismo 

eoonóm loo , tanto a través del petróleo, como, al final del periodo, por la 

estatlzación de la Banca, en 1982. 

Aparte del Sistema Alimentario Mexicano (SAM, 1976-1982), no se tuvieron 

programas de apoyo de magnitud suficiente para Impactar y cambiar las 

tendencias del sector con respecto a productividad, conversión productiva, Ingreso 

y eficiencia eoonómlca. La presidencia de Miguel de la Madrid tuvo como objetivo 

pr1ncIpal de su pol/tlea agrfcola el mejorar la productividad del sector por medio de 

reducciones en el coato del crédito y de precios más bajos de· los Insumos 

agrfcolas. Todo este periodo se caracteriza por una fuerte Intervención estatal 

tanto en los procesos de producción como en la distribución agropecuaria, lo que 

alteró el funcionamiento del mercado, especialmente a través de la poIltlca 

B The WorId Bank. Mex/ct) SoII ConMNallon Sector Revlew. Reporte No.10646-ME, marzo 19,11993, citado en 
Gordillo, Guetavo. El campo mexlcMo fHI la denrrJclón eJe una nueva 9{IrlcuItunJ, en Deurrollo, dHlgultldad 
y medio .mbltint., PaacuaI Moncayo Pablo y WoIdenbelg JoelI, compiladores. Ed. Cal Y Arena, Méldoo 
1994, pg. 188 
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agrlcola de precios de los Insumos, de los productos y de los servlcioa, tales como 

el crédito, los seguros, la Investigación y la asistencia técnica. 

ReauHa casi Innecesario recalcar que durante estos al\o8 la polftica agropecuaria 

estuvo dlaet\ada, programada (que no planificada), ejecutada y supervisada por la 

Federación, con nula o muy escasa partlclpaclón de los gobiernos estatales y 

municipales. Esta polltlca centralizada de control de precios de los Insumos 

benefició princlpalmente a los agricultores que los consumlan. Por su parte los 

precios de garantfa, que se aplicaron a más de diez productos agrlcolas, 

benefldaron a 108 agricultores que también formaban parte del mercado. Por 

medio de esta pollUca se Incentivaba o desalentaba la producción y de Importaba 

cuando 88 consideraba necesario; sin embargo, a consecuencia de la crtaI8 de la 

deuda externa del pals de 1982, el SAM termina a finales de ese ano. 
Aunque de 1980 a 1986 se observan en el Producto Interno Bruto Agropecuario 

par c6p1ta toa efect08 posttlvoa del SAM, 6st08 88 fueron diluyendo a lo /argo de 

tos al\o8 subsiguientes y provocaron finalmente una tendencia negativa. No es 

sino hasta 1995 cuando 88 frena dicha tendencia y empieza una cierta 

recuperación, es decir una tendencla positiva tenta. El PIB agropecuario per céplta 

del 2004 alcanzó el nivel que tuvo en 1980. La tendencia positiva se ha Ido 

consolidando poco a poco, lo que se considera una tendencia positiva de lago 

plazo (Figura 2). 

Flgurll1. PIB agropecuario per cap"a 1980-2003 
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Fuente: Elaboración propia con b88e en Shlteme de Cuentas NacIonaIe8, INEGI-68Oldco. 
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.7 

Sin embargo, es necesario Insistir. la crisis financiera de los ochenta y sus ajustes 

fueron el punto de arranque de la crisis de la agricultura, que empezó por el sector 

campesino y se extendió a la Agricultura comercial y luego a todo el sector 

agropecuario. De ser un soporte del crecimiento, este sector tendió a ser un lastre 

para el resto de la economla. 

E88 larga crisis que tuvo lugar durante la "docena trágica" nos permitió tomar 

conciencia del desastre que habla significado para la nación cuarenta al'\os de 

desarrolllsmo en lo tocante a nuestro medio ambiente y a nuestros recursos 

naturales, como lo reconocen varios autores. Todos los males producidos por el 

desarrolllsmo culminaron en esta serie de ensls económicas, situación de la cual 

no terminamos de salir. (La deuda externa pasa de 27 000 a 82 000 millones de 

pesos entre 1977 y 1982 Y entre 198~ y 1986 el PIS decrece a una tasa media 

anual de 2.2 %). 

Como senala Córdova, después de criticar esa "crisis ten1ble catastrófica": 

"Lo que .. un hecho ea que loe gobIemoa del último medio .1gIo fracasaron rotundamente 

en el Intento de Q"88/" un Clp/tall8mo efIcIz y competitivo, con lo que noa dieron un doIMoIlo 

dt.tcnlonedo, limitado. Insuficiente, desigual en ~nnlnos económlcoa y fuente Inagotable de 

profundas dlspartd-'es socIales4 

Hacia finales de los ochenta las pollticas públicas para el desarrollo rural aunque 

se modIflC8ron, no tuvieron éxito en lograr o inducir una estrategia de desarrollo. 

Destacan entre ellas, las siguientes caracterlstlcas: la cronlca centrallzacf6n del 

dlsei10 y conducción de polltlcas y programas agropecuarios con la escasa 

participación de los gobiernos estatales y municipales, asl como la: 

"muy cuestionadll y nunca resuelta dl8perelón de los Instrumentos de po/ltIc& agropecuaria 

en el vasto conglomerado de la Administración PúblicII Federal y -eobre todo- la auaencla de un 

real mando único en la conducolón de estos l..tnJmentoe 11 nivel local" . 

Interesa para los efectos de este ensayo citar otra caracterlstlca de este modelo 

que describe el profesor Gordillo, ya que marca la Influencia del corporativismo 

estatal en la dinámica Institucional en la confección de la polltlca agropecuaria, 

fundada en el burocratlsmo, el centralismo y la ausencia de la contralorla social, 

8 Cófdova Amaldo,-De88troI/o desJguak:Jad y llICUf8O/J natUflJlea, en Onarrollo, dnlgualdad y lMdIo 
amblen", Paecual Moncayo Pablo '1 WoIdenberg JoMI, oompIIadoret, Ed, CeI '1 Arena, Méxloo 1994, pg,71 
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a81 como en la desactivación del movimiento social en su potenclal de 

desencadenar proceS08 de reorganización producttva yaut0Q6stlón. Esto último 

estarta por verse, ya que cerno menciona el propio GordUIo, desde mediados de 

los ochenta, persisten las secuelas del corporativismo en la dlnémlcs de las 

centrales oflclallstas, precisamente en "términos de ausencia de Iniciativa, rezagos 

de adaptación a los cambios en la acción estatal y a las nuevas condiciones" 10 

Nuestro pals dejó virtualmente de crecer a lo largo de los anos ochenta y acumulo 

distorsiones dlfldles de eliminar. Para principios de esta década la actividad 

agropecuaria tiene una Importante calda en el ProduciD Intemo Bruto ya que 

disminuyó del 8% en 1980, al 7% en 199211
• 

A comienzos de los noventa México se encuentra administrando una densa ma88 

de problemas nuevos y viejos: la herencia resulta especialmente pesada cuando 

se piensa que en 1987 el 41.3 % de la población, en las cifras oflcialea, estaba en 

condiciones de pobreza. Siguiendo a Gordillo en el ensayo citado, nos Informa que 

de acuerdo 8 los datos del INEGI en México en 1991, 102 876 789 hectáreas 

pertenecen a ejldos y comunidades agrarias, es decir el 52 % del terrttorlo 

nacional. La totalidad de esta superilcle se divide en unidades de producción 

social (éress parceladas y ejldos colectivos) y zonas de uso común, con el 39.7 Y 

60.3 %, respectivamente. Veracruz era el Estado con el mayor número de ejldos 

en 1996 y a nivel de unidades de producción rural, los estados de Veracruz, 

Puebla, Oaxacs y México, concentraron el 36 % del total. Considerando las 

unidades de producción rural con superficie agrtcola de acuerdo al citado Censo 

Agropecuario de 1991, tenemos una superficie total de 31 691 868 ha. de la cual 

sólo el 18 % de encuentra con disposición de riego. 

·La htlterogeneldad producttva puede ser Huatreda " tomamos en cuenta el tam.tIo medio 

de la agricultura de riego: los de menor extenaión rondan las 2 ha. Y las de mayor aleanDn 160 •. 12 

'0 Gordillo, Gustavo. El can.,a tNxlc8no en la de"nlalón de UfIII nueva agrloultura, en o..arrollo, 
dMlgualdlld y medio .mbIenW, P88CU81 Moncayo Pablo y WokMnborg Joaé, oompIIadorn. Ed. Cal Y 
Arana, ~xIco 199-(, pg. 181-183. 
" Banco de México, Indlcadorel Econ6rnlcol, México, mayo de 1993 
12 Reeultadol prellmlnarn del VII caneo agropecuario 1991, AguMalIIItntea 1992, citado en: GordIllo, 
Gua1avo. El csmpo mexicano en la de"nIcIón de une nueva agricultura, en o...rotlo, desigualdad y medio 
amblentil, Pa8CUel Moncayo Pablo y WoId8nberg José, compIIadofea. Ed. cal Y Arena, México 19904, P'g. 
188. 
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Un rasgo distintivo del agro mexicano en esta década es que el Ingreso de los 

trabajadores esta muy por debajo del promedio nacional, asl como la 

productividad por trabajador agrtcola, que era de 6010 0.31 para un promedio 

nacional de 1.00 (1990), lo cual contrasta dramáticamente con lo que sucede en 

las economlas de la OCDE, dónde estaba más de dos veces (2.1) por encima del 

promedio nacional de esos pal88s13 y 14 

En resumen, hasta 1994, la polltJca de desarrollo agropecuario derivada del 

desarrolllsmo a mediados de los sesenta fue: mejorar la capacidad de la 

producción de la agricultura, crear empleoS y generar divisas; hasta la década de 

los 80, el principal propósito fue el ofrecer alimentos baratos y abundantes, 8s1 

nace el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con el objetivo de ser autosuficlentes 

en granos y oleaginosas y mejorar el r6gimen alimenticio de la población mediante' 

precios subsidiados al consumo. Sin embargo, nadie con sentido común 

defenderla el Intervencionismo estatal que como se aprecia en este en88)'O, 

alcanzó su máxima expresión durante el régimen de José López PorHllo. El 

modelo de polltJca económica que 88 stguló hasta finales de los ochenta fue el 

modelo de apoyos directos para el campo vla subsidios directos e Indirectos y 

mecanismos como los citados precios de garantla que aseguraban un Ingreso 

mlnlmo al productor a costa del erarto111
• 

Este modelo Keyneslano fue paulatinamente abandonado a mediados de los 

ochenta, con la entrada de México al GATT como uno de los primeros pasos de un 

t3 OCOE; Eatudlo8 eoonómIoos de la OCOE, "fMxIoo". ocoe. Parls 1992. 
t. Al reapec:to. un an6Y818 de Julio L6pez nos MftaLI .. algulenle conjunto de fact.orn que • su vez fonnulan 
una 88J1e de hIpótaIa aobre laI cuales ellngreao ~ WlxIoo .. cIi8trbJye de rnIIn8I1I tlIn oonoenIrada: "El balo 
nivel de delarrolo aconómlco. lo cual 8IgnII\cII que UI'I8 prt'IPOIdón Impc:wtanta de .. fueIu de trIiblIfo no 
encuentnI ampIeo en el r'IÜCI8O propIarnenle capIIaIIata de ,. eoonom" que ., donde ,. produoIIvkJad y loe 
Ingreso. /JOfJ relativamente eIevrtdos. L. CIIpIICidIId de la ~ ~ de lograr aItoI 
~ de ganancia, lo cual cambia en favor de ... ganancIn .. chtrIbucIón funcional del Ingreao.La 
exu.mada pobreza de 108 racurwoa de 108 campeslnoa y de 108 trabljadoree 1nf0fmlllftee Ufbanoa le impide 
.anzar nIveIaa de productividad que les aseguren ~ mayonn. PoaIbIemente • ello MI auma la 
aItuacIón deafevorable de 108 lTMIfCIIIdoa a 108 que ecceden, tanto PIIIn! 111 compra de 8U8 Inaumoa como para 
la venta de sus productos, asI como para ecceder 111 a6dK0. (La lI&emtn da muchos ~ de cómo en 
_ tranaaoclones comercl8les y financieras los campealnoa pobraa y 108 trabaj8d0re8 Informan. ae ven muy 
paljudlclldoa)" L6pez G. Jullo.Ant808d1mt4ls tJObre la fWOIucIón de l. dlstrlbucl6n del Ingreso ." AMxJoo, en 
Deaarrollo, de.lgualct.d y medio ambiente, P88CU8I Moncayo Pablo Y WoIdenberg Joalt, compiladores. 
Ed. cal y Arena, ~xIco 1994, pg. 90 
t8 En 1989 .. supr1mló el m¡¡lmen de pracIoa de garantla para 10 de 108 12 productos, quedando sólo el malz 
y el frijol. El trigo tuvo 36 al'lo8 bajo este sistema, el arroz 29; el aorgo, la soya, el agodón, .. ajonJoIl Y la 
copra, 24 lII\oa Y el girasol Y la cebada 18 anos. PIpItona Ugo, Le u/ld. de/aftuo: un estudio hlat6rlco 
comper.uvo.CFE, México, 1994. P.432. 
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largo cambio estructural en la palltlca económica de nuestro pals. El esfuerzo 

reformador del Estado Iniciado en 1970 habla fracasado y 80bre las ruinas de esta 

derrota se abrfan las puertas al retomo de una hegemonla empresarial que 

convertirla, de ahl en adelante. la accl6n económica del Estado en algo 

polftlcamente Imposible de proponer. La manera abrupta y descuidada en que este 

Estado transfirió al mercado gran parte de sua funciones durante el régimen de 

Carios Salinas. generó por otra parte. un grave vaclo que el mercado no pudo 

compensar en el corto plazo. Como tardla reacdón por parte del Estado (y para 

seguir protegiendo 8 laa organizaciones oflclallstas campesinas), se crean los 

programas de apoyo: "Apoyos Directos al Campo· (Procampa) en 1994 y los de 

Alianza para el Campo en 1995. que se citan con amplitud en el apartado jurldlco. 

Como parte de la Inserción de la economla nacional en el proceso de globallzacl6n 

es aeta eexenlo, pero 80bre todo como una estrategia derivada del TLCAN, se 

Inicia lo que puede llamarae un cambio estructural en el sector agropecuario y 

rural por medio de la dear&gulaci6n de los mercados lograda con la reduccl6n de 

la participación eatatal en tod08 loa sectores, Incluido el agropecuario. Las 

consecuencias de esta salida Impestlv8 fueron negativas para el sector, ya que 

produjeron un empobrecimiento masivo de BUS habitantes. 8s1 como una 

desprotecclón Importante, aún más realzada al 88 le compara con BUS homólogos 

de todo el mundo. Reflexiona Córdova sobre esta altuact6n: 

"esta lIún por V8I'H si la poIltloa globallzadora l\evada a cabo a medladot de los noventa! 

(TlCs de por medio) nos daré un capitalismo exitoso, no Importa si esle aparece daspojado de loa 

mitos eutonomlstas e Independentistas del viejo nacionalismo revolucionario" 

Este fue el proceso de desmantelamiento del aparato institucional creado 

originalmente para apoyar el desarrollo rural: 

1986. Desaparece el servicio de extensión. 

1990. Desaparece IMPECSA. 

1990. Se desincorpora CONAFRUT. 

1991. Se minimiza PRONASE. 

1992. Se privatiza FERTIMEX. 

1992. Desaparece INMECAFE. 
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1992. Se refonna el articulo 27 constitucional. 

1993. Se minimiza la Secretaria de la Refonna Agraria. 

1995. Se desincorpora BUROCONSA. 

1995. Se desincorpora ANDSA. 

1996. Se liquida CONASUPO. 

2002. Se liquida BANRURAL. 

2003. Se intenta liquidar INIFAP, INCA RURAL, CONAZA, IMTA y CP. 

2004. Desaparece PRONASE. 

3.3. El Sector Agropecuario de 1995 a 2004. Predominio del Mercado. 

Aplicación del Modelo del Consenso de Washington. 

-He ahl el probleme: en la historia de Méxk:o las feees dominadas por mayores milrgenea 

de libertad de aocIón de la Iniciativa privada fueron, en .. mejor de la, hipótesis (durante al 

porflriato o durante el 'desarrollo eateblllzador', por ejemplo) fe .. de aceIeracI6n del crecimiento 

pero con una aguda fragmentación SOOIaI y territorial de un pe'a ya 1rad1cioNl1mem. muy 

fregment.do" .10 

Pare el neollberallsmo México debe relmpulsar el modelo de crecimiento 

económico hacia afuera, buscando su lugar en la aldea global de acuerdo con sus 

ventajas comparativas "reales" y fincando su nueva estructura empresarial en la 

libre empresa privada, abriendo la Inversión productiva, financiera y especulativa 

al capital internacional. En este modelo de supervivencia, más que de desarrollo 

económico, el sector agropecuario deberá orientarse hacia las exportaciones de 

hortalizas, de ganado bovino y de productos forestales, a partir de empresas con 

grandes economlas de escala, debiendo reducir la producción de granos báslcos

para los que el pals, salvo algunas mlcrorreglones, se argumenta que no tiene 

ventajas comparatlva8-, pudiéndose Importar desde el exterior a precios más 

adecuados para los consumidores. 

La estrategia de reestructuración de la polltlca económica respectiva ha planteado 

para México el retiro y la refundonalizaci6n del Estado que, de acuerdo con los 

cánones dictados por los organismos supranaclonales, debe dejar de Intervenir en 

1. Plpltone Ugo, Op. Cit. Pág. 426. 
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la sociedad de una manera hegemónica y patemallata y pasar a cumplir una 

función arbitral entre los diferentes agentes económicos. Esta situación ha 

planteado una complicada paradoja para el Estado omnipresente mexicano. El 

gran desaf(o para este Mnuevo" Estado. estriba en renunciar a las estrategias 

intervencionistas de antal"io que le permttfan la continuidad en el poder poutlco. y 

generar a la par. otras estrategias. Sin embargo. la desaparición del Estado 

Interventor 8S tal vez el único punto del modelo neollberal en donde 88 podrfa 

encontrar una relativa afinidad entre las opiniones de tirios y troyano8. 

Este es el punto: ¿podrá México encaminarse hacia una solución de 8U8 

problema. sin el d888nollo de estrategiaa especificas? ¿Fueron siempre el 

mercado y la apertura externa las fórmulas de segura eficacia cuya simple 

adopción quedó por tanto tiempo Incomprensiblemente olvidada? 

A principios de los noventa en las negoctaciones previas al8 firma del Tratado de 

libre Comercio de América del Norte, aunque se fijaron plazos largos de apertura 

para productos sensibles como el azúcar y el mafz. se hicieron desaparecer los 

esquemas de apoyos directos. como por ejemplo, la eliminación de los precios de 

garantla. 

La teorfa atrás de estos argumentos que limitaron los apoyos al campo, esta en lo 

que Joaeph E. Stlglltz 18 identifica como el fundamentallsmo de mercado, es decir, 

I8s fuerzas -libres" de la oferta y la demanda son las que por si solas deberlan 

definir que se produce y para quien y cualquier tipo de Intervención del Estado 

significará distorsiones en el funcionamiento del mercado, que en este extremo 

ideológico. carecerfa de fallos. 

Como antes se Indica: como parte de la polftlca de modemlzaclón agrlcola y con el 

objeto de compenaar de alguna manera las grandes 8slmetrlss de las economlas 

de México Estados Unidos y Canadá, el Estado mexicano decidió otorgar apoyos 

en la etapa de transición que esta asociada al periodo del TLCAN: en 1994 el 

Programa de Apoyos directos al Campo con subsidios directos y neutrales a la 

,- 1.01 crftIcos de '- globallzadón acusan 11 108 pal .. ocddentalea de hlpócrIIas, con raz6n: fOl'Ulron 8 108 
pobres 8 eliminar laII ben'erae comercl8le8, pero ellos rIW11lJvIIIron 1118 BUyaB e ImpId\IIron 8 loe par_ 
aubdeBanollMtoa exportar product08 agrIcoIaa, pffvéndotoe de una angU8tloearnente neceaarla renta vla 
uportecIonaa. EE UU. fue, por eupueato, uno de kM cuI~bIaa, Y ellI8UI1to me too6 muy de cerca", Joeeph E. 
Stlglllz. El MaI ... tar en la Oloblilluclón. TaunJ8 2003 (P6gs .. 31 Y 61) 
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producción ya los productores de básicos, y en 1995, los Programas de Alianza 

para el Campo. 

Este conjunto de acciones y programas conflnnan que la politice agropecuaria de 

México se puede caracterlzar, a pesar de la teorfa neollberal, todavla por una 

Injerencia del Estado en la economla, lo que a Juicio de muchos analistas 

ortodoxos ha llevado a una distorsión del sector, subsisten el patemallsmo.la 

ausencia de normas de calidad, la insegurldad jurldlca, esto es, legislación 

Inadecuada para fomentar la producción y la Inversión e Investigación 

desvinculada de la producción, Infraestructura ociosa, financiamiento inadecuado 

en plazos y tasa de Interés, falta de un seguro de dal'\o, falta de organización 

productiva, falta de capital y tecnologla, desvinculación del campo y la Ind ustr1a , 

entre otras. 

La versión gubernamental no comparte esta critica. De acuerdo I!I un estudio de 

ASERCA los datos oficiales permiten observar que en el periodo de 1995 a 2003, 

la conversión productJva es la. que explica el aumento del valor de la producción 

por hectérea a diferencia del perfodo anterior, de 1980 a 1994. donde la 

producción es explicada por el aumento de los rendimientos. Asl se podrfa seftalar 

que en el segundo periodo hubo polltlcas, programas y fenómenos económicos 

que cambiaron las tendencias para Impulsar la conversión productiva y el aumento 

de rendimiento por hectárea. Por lo que, 8 reserva de conflrmario con un estudio 

estadlstico fundamentado, serfa posible que el producto par cáplta y la formación 

bruta de capital hayan tenido tasas de crecimiento positivas en el campo. 

SI observamos el Instrumento de apllcad6n de la polltica económica, el 

presupuesto, éste si refleja en parte la teorfa económica neollberal. Dentro del 

presupuesto de la SAGARPA destacan los dos programas de tipo compensatorio 

deacr1tos (entendidos como transferenclas directas para fortalecer el IngllJ80 de 

los productores) orlentados a los productores de granos y oleaginosas, que 

representan e~ conjunto el 51.1 % del presupuesto total de la SAGARPA para 

2003. El conjunto de programas para elevar la productividad a través de subsidios 

a la Inversión a nivel predio, la capacitación y el fomento a la Investigación y la 
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transferencia de tecnologla que es Alianza para el Campo, cuenta con el 15.2% 

del presupuesto, no obstante, a la fecha la evldencla 88 parcial para Juzgar la 

eficacia de las palltlcas y programas que se han puesto en marcha desde 1994. 

Como se observa en el siguiente cuadro, los presupuestos reales de SAGARPA, 

en 2003 los recursos canalizados en apoyos a la comercialización y PROCAMPO 

absorbieron más del 50% del presupuesto total. 

Cuadro 1. Preaupunto de SAGARPA, 1995-2003 (MUlonea de.,..08 de 2003) 

AlIanza ~ .. o 
campo 

2,&24 2,738 2,870 3,213 3,121 4.470 6.893 6,280 18..2% ---_ .. _----Apo)ooe • .. 2,082 1,096 3,664 2,896 2.024 3~:,· U20 ti,flel 6,406 1U% 

~ ..... ,¡,," 

0-_' ".'''''''-'- ----------1.389 229 288 287 300 ' ~ :';':: 392 38f o - o 
• '1

1
' I ,~,:, ----------Tola! 36.480 34,108 a;,,941 33,941 27,()95 ~;~I B5,794 37.-1~1 41,109 100.0 

Fuente: Elaboración propia con baH en la SAGARPA. 

Es Interesante par otra parte, hacer una comparación entre 108 apoyos o subsidios 

que otorga el goblemo de los EE UU con los de México, y en general con los de la 

OC DE que se mencionan en la seccclón IV, el Marco Jurfdlco de este ensayo. En 

los EE.UU. los apoyos para mantener el Ingreso de los productores 88 encuentran 

agrupados en el gasto de los ·commodlty programs". En el caso de México, el 

gasto comparable serfa la suma del PROCAMPO y el Programa de Apoyos a la 

Comercialización. En el siguiente cuadro se hace un ejercicio de aproXimación 

para hacer comparables los presupuestos de SAGARPA y los de USDA. En el 

caso de México, el 49.3% del presupuesto tendrfa bajo este criterio el carácter de 

recurrente, mientras que en los EE.UU. la cifra respectiva serfa de 59.4%.17 

17 Hay _ muy <:rftIeM dentro de Iot propIot EE.UU . .me .. ley Agrfooll 2002, muy r~. con el ~ de 
ooncentr.clOr1 de la ~ agrloot., y .oor. todo de la pecuerllll, en un número adII 11m: menor de empraa, en 
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Cuadro 2. Subsidios recurrentes 2003: comparativo USDA-SAGARPA 

'l". 11]:", .. " ,.1 . ¡ -Menoe: -Agencia de Admlnl8tracl6n de RIeIg!M 3,199 -SItfVlclo de Nuttk:I6n Y AllmentBeI6n 41,676 

h~.:.~' .:,".'J .... ~ •. ~ '1'". \, ,.~' I I • -{3) partlclpaclón pon::en\l.Ij!II de ~ "Commodlly Programa" .. (2) 59.4 

~ \ \:. I • r.,~: ',1 ~. I ,~. I \. • I • • I -(5) Participación poroenCu/,If de PROCAMPO Y ApoyoII!II8 ~ en (4)· 49.3 

FUl!lrtte: Elaboración propia con be. en FY 2004 Budget Summl!lry, USDA y FY 2004 MId-SeeI!IIon Revtew, 

Commodtty Credlt Corporation, USDA. 

Cuadro 3. Indicador •• Hlecclonados M'xlco-E.tadoa Unidos (%) -22 18 ' 

1.· .. 1 I t, •• " • -SubeIdba • tra. de 88IVk:IoI!I QI!IflIIIrIIIQ 'valor de 1& produocI6n agrQpeCUaria 2.17 

2001 

Fuente: Elaboraclón propia con ba8e en el Tercer Informe de GÓbI.mo, Prelldencle de la Rep(lbuca, 
SeptIembre 2003 en base a OCOE. 

Se observa que bajo la Ley Farm 8111 2002 los Estados Unidos pretenden canalizar 

el 66% del presupuesto del U5DA a los ·commodlty programs· y el 90% de esos 

recursos se van a ·pagos directos· y "pagos contra cldlcos·, que 80n 

aproximadamente 59.4 centavos por cada dólar del presupuesto del U5DA, 

cantidad mayor a los 60 centavos que canaliza México de cada peso del 

presupuesto de la 5AGARPA. 

Es InsufICiente esta comparación del total de subsidios agropecuarios en función 

del valor de la producción entre México y los EE.UU, Los EE.UU. y los paises 

desarrollados en general han destinado desde hace vanas décadas presupuestos 

d.tI1menlD de m lI9fIOuItOres puqueno. o en sllu80Ión de \IIJIr1InbI11dad. En! procno de c::oncentracIOI ~ bien 
doa.Imentado (por ejemplo, EconomIo R_rch ~. OXFAM y l. UnI\wwIdad de T~) Y MI pugna por !Idopblr 
un principio HnlIar al que preo.!IIleoe en la Unión Europea, dOnde ~ no .. permite oomo objetivo nIIlIt6g1oo que 
ningún productor IIbIIndone 18 1ICIlvIdIId. 
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amplios al fortalecimiento de su Infraestructura productiva. Incluyendo presas, 

sistemas de riego y drenes. bodegas. almacenes rurales. puertos, entre otros; su 

Infraestructura de oonoclmlentos, Incluyendo su sistema de Investigación y 

capacitación y su estructura Institucional de soporte a los mercados, destacando 

mecanismos de arbitraje, normas, Inspección y cerUflcaclón, entre otros. En 2002, 

parte significativa de laa transferencias en EE.UU. proviene de los servtclos 

generales. Todos estos rubros están descuidados en Méxloo y la Impresión 

general que da el manejo del presupuesto federal es de aceptar aaltlcamente los 

lineamientos de la polftlca neo liberal de no subsidiar loa productores 

agropecuarios, a peaar de 1a8 evidencias de la manera evidentemente opuesta 

que se maneja en los EE. UU., en perjuicio por supuesto, de loa productores 

agropecuarios mexicanos. 

Esta actitud unUsteral no se vio nunca reconocida y mucho menos oompensada 

por 1a8 autoridades de los EE.UU., que durantelalmplemenfaclón del TLCAN yen 

tranca desventaja para sus socios mexicanos y canadienses ha eeguido 

subsidiando de manera abierta y masiva a sus agroproductol"es. 

3.4. Negociaciones Al1Incelarlas en el TLCAN. 

La polltlca eoonómlca dirigida desde el Consenso de Washington Impulsó la firma 

de un acuerdo de libre oomerclo con nuestros vecinos del norte a pesar de todas 

las aslmetrlas económicas más que evidentes. SI en algún terreno afectaron estas 

negociaciones, fue precisamente en el campo, ya que el nivel de negociación ~ y 

de negocladores~ fue muy bajo. La Id80JogIa Imperante durante estas 

negoctaclones era que el libre comercio beneflclarfa por si sólo Igualmente a las 

tres economfas (la bandera de la Organización Mundial de Comercio, la OMe). Sin 

embargo, Jos hechos están lejos de esta aparente libertad y de esta retórica 

demagógica (datos comparativos México-EE.UU)18. 

No se Invitó en este proceso a Jos verdaderamente Interesados, ni se les capacitó 

para negociar, ni se tomó en cuenta sus puntos de vista; cuando fueron 

expresados éstos, fue de manera tlmlda y desarticulada. Siguiendo la polftlca 

1. v_ también el capitulo IV. M8rco Jurfdlco 
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patemalista, el gobierno federal decidió por ellos, entre otras cosas, lo relativo a la 

tenencia de la tierra. 

En el campo ",exlcano prevaleclan dos formas de tenencia de la tierra: eJldal y 

privada, siendo el mercado de la tierra regulado por el articulo 27 de la 

Constitución del 17 (que fue reformado en el '92), al permitir que la tierra eJldal 

pudiera ser rentada o vendida. Esta medida tuvo el propósito de darle movilidad a 

la tierra por la vla del mercado y mayor certidumbre al inversionista, esperando 

con ello, capitalizar y tecnificar el campo, medida que probablemente tuvo que ver 

con la firma del TLCAN en 1994 (donde el sector agropecuario, en teorfa, tiene un 

apartado especial que reconoce la aslmetrfa productiva de México con los otros 

dos paises). Esta aslmetrla se manifiesta en las economlas de escala, en la 

Infraestructura de transporte y almacenaje y en el sistema de Información de 

mercados con las que cuenta los EE. UU -por citar solo los ejemplos más notooos

y, supuestamente, los programas de apoyo al campo se Idearon por las 

autoridades mexicanas para preparar a 108 productores agropecuaoos y 

pesqueros para la apertura gradual y total del mercado, quince aftas después de 

su firma, esto es al final del perIodo 1994-2008. 

Cuadro 4. Porcentajn de o.egravaclón del ~LCAN 

10 42.47 28.30 28.12 7.20 
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3.5. Resultados equ(vocoa del TLCAN. 

Como podré apreciarse, existen en México por lo menos dos posiciones 

completamente opuestas sobre la Importancia del sector agropecuario en la 

economla y 80bre el Impacto del TLCAN. La primera mide la Importancia del 

sector nada máa en términos monetarios y en su aportación al PIS y evalúa el 

Impacto del TLCAN únicamente 8 través de las cifras del comercio. 

La otra posición considera: 

a) el efecto multiplicador del sector agropecuario en las direcciones vertical y 

horizontal, es decir, mide e/Impacto sobre laa Industrias de Insumas y las de 

transformación, transporte. servicio y comercio, y 

b) la multlfunclonalldad de este sector, por ser la baee de la alimentación y de 18 

soberanfa alimentaria, por generar empleos y divisas, por su Impacto social, y 

su Importancia en la paz en el medio rural, por la protacclón del medio 

ambiente, la blodlversldad y el paisaJe. Esta segunda posición reconoce la 

existencia de varios campos en México, de lo que se deriva la necesidad de 

polftfcas diferenciadas hada los tipos de productores y reglones caracteñat/oos 

del pals. 

No obstante, en la politice actual de México predomina la primera posición, que 

desprecia a las oorrlentes organizadas en tomo a la segunda percepción, ya que 

aparentemente toma medidas de apoyo y protección solamente para los grandes 

agricultores y reduce la polftlca agñcola al aslstenclonallsmo sin rumbo. Una 

evaluación puntual de la polltica agropecuaria se anaHza más adelante. 

Debe reconocerse que el TLCAN, aln embargo, ha permitido (quizá como 

resultado positivo más Importante), que el sector externo de la economla funcione 

en forma separada del ciclo polltlco, por lo que la Inversión y el ahorro atienden 

más a criterios de decl8l6n económica. Para el sector agropecuario, desde el 

punto de vista oficial, el Tratado tuvo como objetivo ampliar los mercados, dar 

certidumbre al exportador, garantizar el abasto de Insumos con calidad y precios 

internacionales; Incrementar la productividad y competitividad, atraer Inversión 

nacional y extranjera y salvaguardar el derecho de utilizar mecanismos de apoyo. 

Sin embargo, el sector agropecuario, de 1993 a 1998, disminuyó en forma 
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significativa su contribución al PIS nacional, al pasar de 7.0% en 1993 al 4.5% en 

1998. la productividad por hectárea sigue siendo muy Inferior a la de los paIses 

socios; no obstante, debe reconocerse que los problemas estructurales del campo 

mexicano no fueron generados por el TlCAN, pero sI que éste los ha agravado 

durante su etapa de transición, ya que, en términos generales, los resultados han 

sido: 

• Aumento de las Importaciones mexicanas en granos, oleaginosas, productos 

de carne y frutas de clima templado Intensivas en capital, 

• Aumento en las exportaciones mexicanas de frutas y legumbres Intensivas en 

trabajo, y 

• Aumento de las exportaciones en aquellos productos donde no hay 

competencia de estos socios: café, hortalizas y frutas tropicales. 

Por su parte, la agricultura comercial encuentra un nicho de deearrollo en el norte 

del pals donde seis Estados concentran el 50 % de la superficie Irrigada nacional; 

esta agricultura produce para la exportación, por lo que 88 especializó en cultivos 

de gran rentabilidad, corno frutas y hortalizas, frescas y congeladas, siendo las 

más beneficiadas por el TlCAN. 

El Tratado de libre Comercio con América del Norte (TlCAN) no ha sido del todo 

benefICIoso para los mexicanos, ya que sólo han beneficiado a pocos y la mayorfa 

ha quedado marginada, Incrementando la pobreza rural y la emigración a las 

grandes ciudades y sobre todo a Estados Unidos, en busca de un mejor nivel de 

vida. 

A partir del TlCAN la dependencia allmentarta de México creció drásticamente, 

con el riesgo de que la mayor parte de las compras 18S hace 8 un sólo pals: 

Estados Unidos (en el caso de granos y oleaginosas) mientras que las 

exportaciones de México tienen corno mercado principal el de los Estados Unidos. 

la visión critica que predomina actualmente sobre el campo mexicano parte del 

supuesto que el apoyo hacia el campo de parte del gobierno por medio de 

programas no ha dado los resultados esperados y tiende a reducir el problema a 

dos puntos: 
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El primero eatarfa orientado a modificar el paquete temol6gtco e Impulsar la 

producción agro-comerclal ron ayuda del gobierno. El segtJlldo tendrfa por objeto 

disminuir la presión de la población sobre los recursos e Incrementar el Ingreso 

per-cáplta de los productores. 

En este contexto de la exposición 8 los mercados globales, nos pregunta Gustavo 

Gordillo: 

• ¿En qué sentido la apertura comercial representa oportunidades? Primero, al termlnarae 

con una economla cerrada, que tenia el propósito deliberado de Impulsar la induaulallzaclón, se 

elimina la juatfficaclón del MIgO antlagricola; segundo, cuando le hace referencia .1 libre mercado 

inevitablemente M la aaocIa • la competencia desp6adacta donde preVIIIeoe l. ley del mili fuerte. 

Esta apreciación deoImonónlca Ignora que el mercado no IÓIO ea oompetencia lino tambl6n 

cooperaoIón, Y que por t.nto, la oonaecl6n de acuerdos entre prodl.lCtot'el, Inveralonlataa o palaes 

oonforma una ntrateg18 de lTMII'CIIdo para que estos funcionen mejor" 111 

15.1. aalanza Comercial Agropecuaria. 

Como se ha comentado, la polltJca comercial del Gobierno federal ha conalstklo en 

poaJclonar a nuestro pals como un Centro Mundial de Comercio, ya que 8 través 

de la flnna de 12 Tratados de libre Comercio ron más de 30 paises, nos attús 

como el pals con mayor número de acuerdos que, en teerla, facilitan el libre 

romerclo. Sin embargo, lo que ha sucedido en la -resl8ronomlK', es que dichos 

Tratados no son aprovechados por la gran mayorla de empresarios mexicanos, en 

primer lugar por simple desconocimiento de sus ventajas, en segundo lugar por 

que hacen falta estudios de mercado que pennltan identificar tanto la demanda 

como la oferta de bienes en los que produce México es ya un productor con 

ventajas comparativas, en tercer lugar hace falta también reforzar campaftaa de 

prom0cJ6n de los productos mexicanos. 

En 1994 se tuvo un saldo negativo en la balanza agroallmentarla de 2,822 

millones de dólares en la balanza comercial agroallmentarla y de 729 millones de 

dólares en la balanza comercial agropecuaria ampllada20. En 1995, como 

resultado de la abrupta devaluación y la recesión económica, la balanza comercial 

'D Paecual Moocayo P8bIo Y WoIdenberg José, op. Cit. Pág. 202. 
20 Incluye allmen10a prooesadoa y bebIdaa. 
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agroallmentaria observó un coyuntural y transitorio superévit por 639 millones de 

dólares. Sin embargo, para 1996, la tendencia deficitaria vuelve a expresarSe con 

fuerza llegando los saldos negativos a 530 millones de dólares. (ver cuadro 10), 

posteriormente el saldo negativo se Incrementa de manera notable: para 1997 es 

de 753 millones de dólares y de -1,469 millones de dólares respectivamente. 

Es significativo que mientras el valor de las Importaciones de los granos y 

oleaginosas aumentó en 104% en 1996 con respecto al ano precedente, el valor 

de las principales agroexportaciones disminuyó en 8.1 % en el mismo periodo. Sin 

embargo, mientras el valor total de estas exportaciones ascendió a 2,709 millones 

de dólares en 1996, al valor de las importaciones de 108 granos básicos se elevó a 

2,952 millones en ese mismo al"lo. 

Por lo que se puede observar en la balanza comercial agropecuaria y 

agroallmentaria existe una gran Interdependencia comercial de los productos 

agrfcolas entre México y Estados Unidos. La participación estadounidense en las 

Importaciones agrfcolas nacionales es aproximadamente el 70% y el destino de 

las exportaciones agrfcolas de nuestro pals es más relevante aún, el 90% de ellas 

va a los Estados Unidos. 

Cuadro 5. Prlnclpale • .ocIa. comerciales de M'xlco (%) -----PrIndpIo de 101 '110 1l1li8 Prfnr;:jpIo dO 101 '90 1l1li6 -----86 TU -----Sur 3.1 3.6 3.3 -----lInI6n EuropetI ti 3.7 11.8 U -----Resto del Mondo 0.2 0.2 0.8 0.0 

Fuente: Mercado de Valores, junio 1997. 

En el cuadro anterior se pueden observar los principales socios de México desde 

principios de los noventa hasta 1996. De las exportaciones, el principal captador 

de estas es América del Norte, A principios de los noventa el 91 % Y en 1996 el 
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92%. Por otro, lado se observa que el Sur de América también tiene una pequefla 

partk:fpaci6n dentro del comercio de México. A principios de los noventa recibfan 

el 3.1 % Y en 1996 se Inaement6 en 3.6%. En lo que respecta a Europa a 

principios de los noventa captaron el 5.4% de las exportaciones, para 1996 se 

redujo a 4.2%. 

Según Infonnacl6n del Banco de Mixlco (2003) (cuadro 10), en los sectores de 

exportación e importación se registra una alta sensibilidad de la balanza comercial 

al tipo de cambio. En 1995 el sector agrolndustrlal registró un déflctt que ha Ido 

aumentando primero en fonna moderada y luego se ha acentuado a partir de 

1999, esta evolución de la balanza comercial ha Estado acompanada de 

aprucladón cambiarla. SI es notorio el cambio en la estructura de las 

exportaciones, en la cual se han fortalecido las agrolndustriales: no obstante, las 

Importaciones de este sector también han crecido. 

En resumen, la balanza comercial agroallmentarla Indica que las Importaciones 

han k:to Incrernentilndoae, partlculannente del 2000 al 2004. De acuerdo 8 la 

misma fuente, en el 2003 un conjunto de 12 productos concentraron más del 50 % 

de las Importaciones, en tanto que en 1993, sólo representaban el 38.6 % 

Destaca el avance de la Importación de malz, carne de bovino, soya- y sorgo. 

Como más adelante se verá, Iss Importaciones mexicanas de productos 

agropecuarios Be concentra en granos básicos y oleaginosas. 
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Cuadro 6. Balanza comerclalagropecuarta y agroallmentarta (1991-2003) 

(Millones de dóCIl,..) 

AGROPECUARIO AOROAUMENTARIO AAI &U7A 1 AOROINDUSTRIAL 

COMERCIAl 

EXP IMP EXP IMP EXP IMP 

1"1 1,424 2,83!5,5 2,373 2,131 3,704 4,788 -872 

1"2 1,3G5 3,335,5 2,112 2,858 3,417 8,1(13.(1 -2,7111.(1 

1"3 1,5(1() 3,3M.2 2,1104 2,833 4,0(14 ti,(l8fU -1,1(18.3 

11184 1,8(111 3,118(1 2,878 3,371 4,574 7,3110.4 ·2.788.4 

1"5 2,52(1 2,815.4 4,0111 2,1144 4,54!5 5,2110.1 -718.1 

1," 2,(130 3,11!5.!5 3,582 4,1171 4,523 7,7811.4 -3,2113.4 

1"7 3,32fi 3,587,1 3,828 4,173 7,153 7,75(1.(1 -Il0l.(1 

1* 3,8011 3,(131.1 3,7(1? 4,173 7,304 11,703.8 -1,3tO.8 

1(1811 3,7(11 4,188.7 3,(1211 4,480 7,717 8,1I4e.J -828.3 

2000 4,144 5,0311.8 4,217 4,71K1 8,H1 11,134.7 .1473.7 

2001 4,228 5,845.8 3,tiIOJ 5,132 1,132 11,017.11 -2,M15.11 

2002 4,448 11,325.2 3,eee 5,375 U18 11,700.8 -3,J8U 

2003 4,1137 7,004 4,71111 5,lH 0,431 12,aee -3,4S1 

f .... nte. 8ANXlCO 2003. 

Citando 8 la Infonnaclón de la SAGARPA, los Acuerdos comerciales firmados por 

México con el mundo han multiplicado el comercio agropecuario. A partir de te 

entrada al GA TI el mayor comercio es atribuible a la simplificación de trámites 

para la importación y exportación, Incluyendo trámites y procedimientos sobre 

medidas sanitarias y f1tosanltarias, 8s1 como la eliminación de los canales únicos 

de exportación de hortalizas, café y tabaco hasta entoncetl administrados por el 

Estado, y desde luego, la liberación de los Insumos agropecuarios. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el comercio agroallmentario cobra 

mayor Impulso con el TLCAN y otros acuerdos comerciales bilaterales con paIses 

latinoamericanos, la Unión Europea e Israel. 

Durante la década de los noventa las exportaciones agroallmentarias registraron 

un crecimiento porcentual del 182.1 %, al pasar de 2,910 a 8,211 millones de 

dólares. En el mismo periodo las Importaciones agroallmentarias pasaron de 4, 
, 

704 millones de dólares a 9,872 millones de dólares, lo cual Indica un crecimiento 

de 108 OJo. En el afio 2000, la balanza comercial agroalimentaria de México con el 

mundo registro un déflCt de 1,572 mllones de dólares. 
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Flgul'll 2. Cornerdo Agroallmentarlo entre MexJco yel Mundo. 

.. r-----------------------------~ ... ... .. ... ... ... 
.-
• .... 
• --._._----------_._---_._ ... -- ....... l. ": 1: I 111 

Fuont.: RewIIUI o.rt<terl .. tvoPecuaÑlII No. 108, o..crtpd6n de 101 s.cton. ~rIo Y j)IIqUIfO Y 

~ di! medio rural. SAGARPA Y ASERCA. Agoeto d112002 

3.5.1.1. Exportaciones. 

las exportaciones de México en los ochenta se mantuvieron dentro de un 

promedio de 20 mil millones de dólares anuales. con excepción de 1987 donde se 

Incrementó hasta los 30 mil millones de dólares. En la década de los noventa las 

exportaciones crecieron a niveles promedio de 40 y 50 mil millones de dólares. 21 

En 1995. las exportaciones agropecuarias registraron un mayor dinamismo. 

respecto a los anos anteriores (49% de Incremento). como consecuencia de la 

devaluación de diciembre de 1994. (ver cuadro 9). 

En 1999. México fue el décimo exportador en el mundo de productos 

agrDallmentarlos. los principales paises exportadores de productos 

agroallmentarios en el mundo fueron EEUU con 18.6% del total y la Unión 

Europea con el 17.7%. los principales productos que han consolidado a México 

como uno de los exportadores destacados en el ámbito mundial son hortalizas 

como espérrago, calabaza, cebolla, tomate, pimiento, pepino, ajo y coliflor; frutas 
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como mango, sandla, papaya. melón, aguacate, limón y fresa: y otros productos 

como garbanzo, cerveza, nueces, chlcharos, café verde. miel y jugo de tomate. 

Cu.dro 7. Exportaciones Agricol .. Mexlc.n.8 

D:PORTACIOHUA~"· ~ 
~ ... ~. 

AIro TOTAU!II AOIUcot.Al 
1080 46.511 U17 
1.1 20.102 1._ 
1l1li2 21.m 1.230 
1.., 22.312 1.181 
1 .. 2 •• 1l1li 1.041!8 
1l1li8 21.883 UQO 
1. 1C1.157 2.0IIII 
11117 30.411-4 1.a20 
1. 2 •. Me 1.-
11181 22.&42 1.107 

1'" 211.1311 2.111 
11111 4187 2..201 
11112 .1811 ll.OA 
11113 51.832 u. 
1 .... OO.U! U111 ,- 78.1023 .wt. 
1_ l1li.000 1.81112 
11111 110.300 3.127 ,- 11 • .273 UIM 

FUENTE:_. 

Como se ha dicho, para México, el mercado estadounidense 88 el principal 

mercado de exportación y tiene el mismo rango como fuente de abastecimiento de 

sus Importaciones agrlcolas. México es el tercer mejor cliente de las exportaciones 

estadounidenses, después de Japón y Canadá. 

Los principales productos que México Importa de Estados Unidos son: malz. 8Oya, 

sorgo, semillas oleaginosas, trigo, semillas de algodón, frutas secas y fresas. En 

contraparte los principales productos que Importa Estados Unidos desde México 

son: verduras, café, jltomate, melones, sandlas, ajonjolf. 

La continua expansión de la economla entre Canadá, México y Estados Unidos 

aún se espera por venir en los próximos al\os. Los Estados Unidos es, por mucho, 

el mercado de' exportación más grande para México y Canadá, siendo estos dos 

últimos, exportadores del 80 % de sus productos a aquella enorme economla. El 

21 Entr.e 1993-1QQ7 la. exportaciones totales de t.Wldco fMI Incrementaron en un 113%, mlentru que In 
exportaclone8 agropecuar1e1l lo hicieron 8610 un 39% y 188 agrlcolaa en 53%. lo cual nos indica el menor 
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comercio entre esos tres paises ha crecido significativamente desde la 

Implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamér1ca. El comercio entre 

México y Carl8dj 8e ha triplicado de $6.5. mil millones de dólares canadlenaes 

(OC) a $15.1 mil millones en el 2002, según las estadlstlcas oficiales de Canadá. 

Sin embargo, un reciente estudio sobre el comercio exterior que concilia algunas 

cifras estadlstlcas, determinó que el comercio bilateral estuVQ cerca de los DC$ 19 

mil millones en el ano 2001; este resultado sitúa a Canadá como el segundo 

mercado de exportación mas importante para México, mientras que este último es 

el cuarto mercado de exportación más Importante para Canadá en el 2001. En 

oomparaci6n, en 1995 México ocupaba el décimo quinto lugar en el al\o 1995. 

Presento como referencia 1m estudio que proporciona un panorama ge~1 de la 

relación de comercio entre México y canadá con énfasis en el comercio agrlcola 

donde se observa que aproximadamente una quinta parte de las exportadones de 

Canadá 8 México son exportaciones agrfcolas, por lo que es Importante para 

ambos paises que se genere conciencia sobre la naturáleza de nuestro comercio 

bilateral, asl como de las condiciones aocloeconómlcss que pueden aumentar o 

entorpecer e88 relación de comercio. 22 

Las exportaciones agropecuarias que durante el pelado 1990-2000 participaron 

con el 60 % de las exportaciones agroallmentar1a de Maxico crecieron a un 

promedio anuall del 6.8 %, menor que el registrado por las Importaciones 8.7.%. 

3.15.1.2 Importaciones. 

En cuanto a Importaciones agropecuarias, a principios de los noventa se Importó 

gran cantidad de América del Norte (76.8%), nivel que se Incrementó en 1996 a 

79.9%, corno resultado del TLCAN. Las Importaciones de Europa también Juegan 

un papel determinante. A principios de los noventa representan el 12.8% pero, en 

1996, esta cifra se redujo al 9.3%. Sin embargo, en el mercado de Asia tuvo una 

dlnamIImo de 1M exp0rta0i0ne8 dentro del eector. 
22 Mitura Verna, Alha8Un Idd y Romero Juan Femando.EconomM y Comerolo Agt100M Mlxlco-C.".u 
b.¡o reIfIcIonM ttOIfN~tUI. mH c.ro.".., ConferencIa de 1M EfiadlatlcllS Econ6mIcal de Canad6 
2003, 0tIBwa, Canadé 2003 

100 



participación de 9.8% a principios de los noventa y durante 1996 se Incrementó al 

10.5%. 

Las Importaciones agroalimentarlas que Incluyen a la agricultura. la sllvlculbJra. la 

ganaderfa, la apicultura. alimentos y bebidas, se han venido Incrementando de 

manera consistente, desde 1966. En 1992 se registró un méxlmo de Importaciones 

5.984 millones de dólares. En 1986 se obtuvo un ligero superávtt, pero está 

tendencia no perdura entre 1989-1994, ya que en este periodo. las Importaciones 

son mayores que las exportaciones, con una tendencia deftcltarla. 

En el periodo 1990-2000 las Importaciones agroalimentarias totales de México 

pasaron de 4,704 millones de dólares a 9,782 millones de dólares. lo cual Indica 

un crecimiento del 108.0% con un promedio anual de del 7%. Durante el mismo 

perldodo las exportaciones agroallmentarlas crecieron a un promedio anual del 

10.9%, 

Por otra parte. 8S Interesante hacer notar que en M6x1co existen 4255 

establecimientos de grandes cadenas de autoservicios en todo el pals; de acuertlo 

con un reciente estudio de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos) en un reporte sobre la el mercado de alimentos al menudeo en México, 

estas tiendas deberén adoptar sistemas modernos y centralizados 

"que deben!ln ayudar a 108 abastecedores d. loa E,tados Unidos a oompetlr con loa 

poderosos ,Istemas de entrega de loa productores mexicanos", 

En el 2002 estas tiendas Invirtieron alrededor de 1200 millones de dólares 

para nuevos establecimientos y para Incrementar su superficie de ventas23 

3.6. Crisis del. agricultura en granos "slco. (1894-1988). 

La Incorporación de los granos béslcoa fue uno de los temas más controvertidos 

de la agenda de negociación del TLCAN. La Importancia estratégica del subsector 

de granos básicos en México y la profunda aslmetrfa entre nuestra agricultura de 

granos y la de Estados Unidos y Canadé, Indicaban la nec8Stdad de excluir y 

lO E' lmportIinta obMIvIIr que en pa'" oomo eor.. '1 TeIwWI le egrk::u/tI.nI recibe proteooIOn eMcIIYa, .,..1lOIIIrIa '1 no 
~, tuperIor, en promedio. 1" dile Indu1II1II en general, Adem .. en lIloI pa .... el e.t.do ha aado ...... o 
promlMW Imporwotl8 lrwtItudonII de oomerdo. eoopIo. ~, dIfuII6n '1 ~ tea1OIógIoo pe!1I ,....... In 
~ di los 1IgI'k:tlIIorM. Ello _1IIUdO en UflII lIItrUctu1i de la propIec:I.t di le liernI dlltr1bulde di lMIW1I muy 
¡gu.IitarIII. lo que le ha permitido alamar eltp ..... de credmllnlD '1 ha hecho lJ(lIlblI en eme pa'" (CU)'OI ~ 
~ por habltlnte ton mucha _lnfwtorn • loe meldelnol) _ eufoelllldlrlM en _ cuItIYoI b6IIooL 
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proteger a dicho subsector de loa acuerdos de liberalización oomercial; en el peor 

de knI casos, al menos, al malz y frijol, alimentos básicos de los mexicanos. 

Móxlco logró plazos de desgravación relativamente más largos y una mayor e 

Inmediata liberalización por parte de los EE UU. En el caao del malz se estableció 

una cuota oon arancel cero de 2.5 mll10nes de toneladas; la reducción de 

aranceles consideró la desgravación Inmediata de Estados Unidos del 61 % de las 

Importaciones procedentes de México. A pesar de que el malz, Junto con el frijol, 

fue oonslderado como producto sensible y se protegió con aranceles-cuota y 

plaz08 de desgravación largos, de quince anos, el gobierno mexicano Incumple 

oon el calendario de desgravación, aumenta los cupos de Importación sin arancel 

e Inunda el mercado con Importaclonea de Estados Unidos, subsidiadas, 

acelerando la apertura y realizando con ello un verdadero -dumping- en contra de 

los productores de malz y frfjol mexicanos. 

La Información estadlstica nos Informa que las Importaciones de granos béslcos 

han aumentado significativamente en los primeros cuatro anos (1994-1998) del 

TLCAN, tanto en volumen oomo en valor. En cuanto a volumen, en el mismo 

periodo, el promedio de las Importaciones ascendió a 10.7 millones de toneladas, 

lo que significa un Incremento de 19% respecto al promedio de las Importaciones 

del periodo 1992-1993 (negociaciones del TLCAN), 34.5% respecto al promedio 

del periodo 1989-1991 y 162.5% respecto a 1986-1988 (Ingreso al GATT). En 

1996 se realizaron Importaciones sin pr8cedentes por 13.5 millones de toneladas 

(INEGI), siendo de éstas caBl6 millones de malz. A excepción de frijol y sorgo, en 

1996 se efectuaron las Importaciones més elevEldas de malz, arroz, trigo, soya y 

cebada en la historia de México. 

Adicionalmente, según Información de la entonces Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial, en los anos de mejor cosecha de malz, 1996 y 1998, las 

Importaciones sin arancel fueron extraordinarias: en 1996 se Importaron 5.82 

millones de toneladas, más del doble de la cuota de ese at\o que era de 2.66 

millones; del total Importado, el 189.2% no pagó arancel. El cupo de Importaciones 

de malz sin arancel fue de 6.2 millones de toneladas en 1998 cuando la cuota era 
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de 2.8 millones, por lo que tampoco se pagó arancel por el 172% de las 

import8clones24
, 

La dependencia alimentaria del pals en productos básicos para la población se ha 

incrementado de forma notoria: M25% del consumo nacional de malz depende de 

las Importaciones; el trigo depende en 48%; el frijol en 12%, y de la soya en un 

97%"25. 

Para 1996, el valor de las Importaciones ascendió a 2,952 millones de dólares, 

correspondiendo 1,057 millones a las Importaciones de mal?" 

Cuadro 8. Importllclones d. grano. bialcoa '1994-1998) 

IMPORTACIQN!8 oeORANOS aA'ICOS 

11114-1"' 
(Mlllon .. d. ton ... d .. , 

A~ frijol m.1z tr~o lorgo otrol 
1(1(14 38,~ 3811,1 394,9 189.2 297,7 

'"8 15 373,1 255 217 242,3 

1"8 M,8 112M 338,9 420,7 344,0 

1"7 88,8 359,5 2e3,O 306,7 381,4 

1"8 129,4 624,1 349 339,5 383.6 
Fuente: w w w ,negl.gob.mx 

En lo que se refiere a las importaciones de malz, se puede observar que se 

Incrementan drásticamente a partir de la entrada en vigor del TLCAN, 1994. 

(Cuadro 12 y figura 4) 

Cuadro 9.lmportaclo ..... y exportaclonea de malz 1989-1998 (mUe. de toneladas) 

MAIz 1881 1190 1"1 '112 1183 

.lmportKl" 3.&48.IV7 4.020.27' 1.31".711 1.305.101 110.321 

.hpo .... "I ... 27.706 46.108 3,069 11.8111 ~0.202 

Fuente: Revl.t8 CIarid8de8 Agropecuarlae. ,4Qoato de 2002 

24 www.economlo.oob.mx(1998). 
2!!ldem 

1"" 1"5 ,"" '"7 '"1 
2.213.213 2.8411 . .we 1.8«.002 2.100.778 8.211.573 
6~,293 9CI,243 80.347 134,060 230.1171 

JI! Ma12: 1,057 mll1oo8fJ de dól8lt18; Ii1jo1: 83 mlllooo8; trtgo: 406 millones; arroz :123 millones: 8Orgo: 331 
mllloooa; 8OytI: 897 mlQones; y, cebada: 53 millones. La ctfra tol8l no coincide por el radondeo de 188 cifras 
de cada producto. 
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Figura 3. Importaciones yexportaclonn de malz (1989-1988' 
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FuenIlII: ReYIU CIarIcIIIdeI AgropecuMa. AgoIlo ele 2002 

En lo que se refiere a las Importaciones de frijol se puede observar lo siguiente: 

Cu.dro 10.lmportaclone. yexportliclonM de frijol (1989-18118) 

frltOl 1'" 1HO 1 .. 1 1'" 1'" 11M 111. 1H1 1"7 1'" 

-..... - 1111.1117 330.177 211.802 2.812 3.862 80.72(1 21!.8&4 123.46e e6.088 1n.588 

-....- tl7e 80 420 2(1.3t11 7.3011 1111.7111 82.8t111 11.911 11.483 4.8Cl9 
I~ w w w.pr"lCIenoll.gob.mx 
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FlguI"II 4.lmportaclonea y .xportaclonea de frijol (1989-1998) 

1m porUclon •• y Exporteclon •• d. frlJol1veV-1vve 
(m 11 •• d. ton.l.d •• ) 

Mil •• d. 
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Fuente: WWf!.D!lI8Idenc!D.gob.mx 

Las Importaciones de frijol juegan un papel marginal en el consumo nacional. ya 

que las Importaciones promedio se ubican en un rango de aproximadamente 4% 

del consumo nacional aparente. 
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3.7. CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL 

NACIONAL. 

El tenftono de México cuenta con un total de 200 millones de hectáreas, de Iss 

cuáles, atendiendo al uso del suelo, el 50% tiene vocación ganadera, 14% 

agrfcola, 30% forestal y el resto otros usos. De la superficie agrrcola (27 millones 

de ha.) el 25% son de riego (6 millones de ha.) y 71 % de temporal. Del total de la 

superficie agrrcola se estima que anualmente se cultivan 21 millones de ha. en los 

dos ciclos agrrcolas Incluyendo cultivos perennes. 

El sector agropecuario tiene una gran relevancia para la economra nacional por el 

volumen de producción que genera y la población que ocupa, asl como los 

Intercambios a que da lugar. Contribuye actualmente con el 7% del PIS, aunque 

ha mostrado una tendencia decreciente en las últimas décadas, ocupa el 26% de 

la PEA total Y aunque es fuente Importante de Ingresos en las zonas rurales, de 

los 6 millones de ocupados en actividades agrlcolas, se estima que 4.5 millones 

IOn asalariados, cerca de la mitad de ellos son mlnlfundlstas '1 la otra mitad, 

campesinos sin tierra. 

El malz ha sido '1 es el más Importante producto agrlcola por su valor y superficie 

cultivada; al Inicio de los noventa el marz sigue siendo el srmbolo de una 

economra agrrcola de subsistencia que se realiza sobre todo en tierras de mala 

calidad; le siguen en Importancia la cal"la de azúcar, frijol, trigo, sorgo, café, 

naranja y otros frutales y hortalizas. Esto refleja el dualismo estructural de la 

agricultura mexicana: dos cultivos eminentemente de autoconsumo, el frijol y el 

malz, y dos cultivos comerciales, el trigo '1 el sorgo. La consecuencia global de 

esta polaridad de la agricultura mexicana es que disponiendo del 27% de la fuerza 

de trabajo nacional aportó menos del 8% del PIS global en 1990. Como se ha 

visto, esta historia finca sus ralces desde comienzos de los af'k>s cuarenta cuando 

el eje central de la polftlca agraria pasa del disef\o cardenlsta de modernización de 

la agricultura campesina al apoyo de una agricultura empresarial que sigue 

constituyendo una sección reducida del mundo rural de México. 
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La baja productividad agrfcola media de nuestro pals esta en la base de una 

situación difundida de pobreza y marginación, ya que, combinada con la escasez 

de la tierra disponible, se configura un panorama agudo de pobreza rural. 1 

En el aspecto ganadero la producción de carne de ganado bovino, los productos 

lácteos, carne avlcola y huevo es lo más significativo. Por grupos de productos en 

1995, los cereales contribuyeron con una cuarta parte de la producción, los 

cultivos Industriales con el 11 % los forrajeros con el 11 % Y las frutas y hortalizas 

con el 14%. 

SI se considera a la Población Económicamente Activa Agropecuaria (PEAA) para 

el periodo 1980-2003, se puede observar que las personas en posibilidades de 

trabajar en el sector han aumentado. Sin embargo, la medida de la PEAA ea una 

de las menoa consistentes que hay en los datos del gobierno. 

1 " ... terMllTlOl una heterogeneidad oatruoIUllIl que indica. por un lado, un nena grado de integración entAllos 
dlltlntoa Mgmentoa de IIII1CtMdad productiva Y que lleva, por el otro, aun MC1180 nivel de eficlencIa global del 
MOtor. Un .ala dato 11 Mle propósito: en 1998.eI valor agregado de 111 egr1cutURl mexicana IllcanzO los 16 ()()() 
millones de dóIIII1I8,obtenIdoa (lOO el empleo de 6 mllloneo de perwonn; en EItIIdos Unkto.. en el mIamo 111'10, 
el valor ~ agrfcolll alcanzó ro. go ()()() mIIonIIe con e/aporte de 2.6 mlllonea de tIlIbajlldorea. DIcho de 
otra mIIl1IIIlI: 2.7 mil dóIIII1I8 por empleado en M6Jdco fntnt8 8 32 ()()() lIn EatIIdoe Unidos". PlpItone ligo, U 
•• IId •• '''''''0: un .atudIo hIat6rlco aompallltlvo.CFE. MéJdco, 1994. P.429. 
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Figura 5. Población económicamente activa agropecuaria. 

m~~ffimffim~ffimm~~mmm~wmmrornmm 

Ha. 
Fuente; Elaboración propia con baae en Sl8tema de CuentH NacIonaIee, INEGI-8anxIco. 

Las estadlstlcas de la PEAA tienen altibajos dlflclles de explicar, por lo que se 

adecuó este dato a una serie histórica, lo cual arroja una PEAA con tendencia 

creciente. SI la PEAA tiene una tendencia a crecer y el PIS agropecuario a partir 

de 1995 cambIa de una tendencia negativa a una positiva, entonces esto sólo se 

podrla deber o a un aumento de la superficie cosechada par cáplta (cosa que 

!lIalmente no se ha dado), o bien por que la tendencia positiva del PIS 

agropecuario se deberla tanto al aumento en el rendimiento como al aumento en 

la conversión productiva (hipótesis a reserva de ser conflnnada). 

3.7.1 Producto Interno Bruto Agropecuario. 

El tema de la economla agrlcola es muy vasto. En este ensayo solo destaco 

algunos datos sobresalientes del contexto agropecuario del pafs, que, por 

contraste y analogla, facilitan una reflexión sobre la riqueza y la pobreza del 

campo mexicano que se desarrolla en el apartado correpondlente, el 4.4: " 

Reflexiones y evaluaciones sobre el desarrollo del sector agropecuario". 
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Es de llamar la atención que haya varios ~".stados Que desde 1980 hasta el 2003 

han reducido su producto per cáplta agropen1ario en fonna constante. Esto es, la 

tenden.:;la negativa no ha podido ser revertida y conUnua deteriorándose 

continuamente el producto per cáplta. De acuerdo a la SAGARPA, estos estados 

son un foco rojo para el desarrollo agroper;uarlo del pals. Entre ellos resaltan por 

su mayor deterioro: Tlaxcala, Puebla e HidGtgo. De los otros tres estados en esta 

situación. OaX8C8 y Guerrero tuvferon [In tenuo cambio de tendencia en el periodo 

2001-2003,0.08% Y 0.18%. respectlvdmc,ntf~, por lo Que no serIa sorpresivo que 

volvieran 8 la tendencia negativa. El cnS(' [JI-! Chiapas es distinto: aunque tiene el 

producto percépita más bajo a nivel naciollal, su tendencia se ha welto positiva a 

una tasa anual de 6.39%. En el siguiente cuadro -Indicador del Producto Interno 

Bruto Agropecuario par céplta-, 88 observa con más detalle el comportamiento de 

estas tendencias. 
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Cu.dro 11. IndIcador del Producto Interno Bruto Agropecuario per c6pltl _______ 1 

Ml'-de p.- MhI dep.- ~.: ~""1Io ---- -8O.1M3 ------QuoriIaro 52.138 32.II~ -3~. . ..•. ~r~ . e~ ------a.pn 21.337 15;171 ~1A31'W11""1._ ', ... ' 5.ao&IiIí'~ ------V..-.oruz 27.2811 ' ,~ ~,~~;" ... ,~" ......•. 3:~:.,.'" ------r..,.., 27.091 18.0z8:: ~tt!fi::,>t ,21~··" '~'" . 2:~~1::1',:, ---- -

' .... 78,.1~t ------Clu/nIiIMIII RQoV.II78 . , 22.$43.. .1~",20."'" ------..,.. 12.524 ' 84.078 .().II8II~1 "118.-. -1~e17t1o'" ------~ 411.8C)q . 2I5.7~ -4.457%, ¡z2.2f4 . -2.047:1' ,.: ------215.273 20.387 ,. ------Fuente: EIebonIcIón propia con baee en datos del SlattNrnl de Cuenta8 NacIonaIea. INEO!. 
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3.7.2 PERFILES DE LOS PRODUCTORES EN EL CAMPO MEXICANO. 

Lo que me Interesa destacar de la Infonnad6n que aqul se presenta es uno de los 

rasgos más sobresalientes que identifica al sector agropecuario en México: el de 

su heterogeneidad. manifiesta en sus muy diversos modos de producción. en las 

distintas fonnas de apropiarse los resultados de la producción. en las variadas 

modalidades de la propiedad de la tierra y en la propia y abundante tipologla de 

los propios productores; es decir. esta heterogeneidad se expresa en factores tan 

dlveraos como la propiedad de la tierra y la fonna de organizarse para explotarla; 

la disponibilidad de riego y las caracterlstlcas edafol6gicas; los riesgos climáticos. 

la capacidad de Incorporar tecnologlas; la dlsponlbHldad de Infonnaélón; el acceso 

al crédito y el acceso a 108 mercados locales. regionales. nacional o extranjeros. la 

posibilidad 00() su ausencla- para compactar la oferta. Y también. la edad, el 

género. el nivel educativo. la hlatorla de la comunkiad. la reladón con autoridadee. 

caciquee y coyotea; la disponibilidad de acceso e Infraeatructura en general, etc. 

CIertamente, .1 campo mexlcano no cuenta con /a homogeneldsd que el 

Consenso de Washington presupone. 

A continuación presentaré los resultados de tres diferentes estudios sobre esta 

heterogeneidad del campo mexicano que Intenta ser categor1zada por las 

diferentes Instancias que generan polltlcaa públicas y manejan programas de 

fomento agropecuario, 

A) ExIste un estudio conjunto de la Secretaria de Agricultura y de la CEPAL 

efectuado en 1990. que fue realizado con la finalidad de elaborar una tlpologla de 

produc:tOOf8 del sector social en el campo mexicano. La investigación de campo 

fue hecha a través de una encuesta que elaboraron eataa Instituciones con los 

eJldatarloa y comuneros cuya actividad principal era la agricultura en un unIwrao 

de 2 437 845 eJldatarios (según el VII censo. el universo total era de 3 538 948 

eJIdat&rIos y comuneros) sobre los que 88 obtuvo una muestra de 27 000 de los 

mismos, ubicados en 5000 eJldos y comunidades. La encuesta estuvo orientada a 

recabar los Indicadores básicos sobre sus condiciones productivas y soclales.2 Los 

~ EnoueeIa SARfi.CEPAl cII8de en GordIllo, Gustavo. El campo mexJcsno en 18 df¡fln/cJón df¡ una lIU8VII 

agrlcuItcIa, en DearrofIo. desigualdad, medio amblentll, Paecual Moncayo Pabkl Y WoIdenberg ~, 
compIlIIdorea. Ed. Cal Y Arena, México 1*, Pége. 192-196. 
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resultados distinguen cuatro tipos de productores con base en cuatro conjuntos de 

variables: rendimientos, destinos de la producd6n, diversificación productiva y 

superficie de labor. 

Cuadro 12. Tlpologl. de productor .. 

I .. ----3877~ fll.1 7.& 6.7 

TotII ,.... 24378411 100.0.',. .. 
1-:,',", ':,'",'1:, , .1,:",., • "I'J ,:'., :,,1' 

(1) Rendlmlentoe con respecto lile medie nacional. 

"(30% menor el promedio del MCtor 1Ode1.) 

+(auperIor con reapec:to el gl'\4lO 1III'Mttor) 

Fuente. WW«.lIQIrpa.gob.mx 

El primer grupo, de los minlfundistas, enfrenta el riesgo del autoconsumo, de las 

migraciones y la realización de otras actividades fuera de su paroela. El 

autoconsumo humano absorbe el 65% de la producción total, mientras que el 36% 

de la misma es comercializada. 

Al segundo grupo la diversificación les pennlte distribuir el riesgo y, por ende, 

disminuirlo, y su vinculación parcial con el mercado basada en pequeftas 

transacciones locales, les pennlte 8s1 mismo garantizar un fluJo mlnlmo de 

ingresos para su manutenci6n. Del autoconsurno total el 80% es para uso humano 

y 20% para uso productivo. 

El tercer grupo 88 encuentra especializado en cultivos comerciales y comercializan 

el 86% de su producción total, en tanto 8610 el 6% se destina al autocon8Umo de 

uso humano. El nivel de· contratacfón de mano de obra (47%) casi duplica el 

observado para el sector social en su conjunto. 

El cuarto grupo orienta la mayor parte de BU producción al autoconsumo (89%); 

este grupo cuenta con márgenes para distribuir y disminuir el riesgo económico, 
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por vla de la venta de activos como ganado y aves. que juegan un papel de 

reserva que garantiza un mlnlmo de Ingnteos. 

De acuerdo a esta encuesta. los productores comerciales 80n los que mejor 

organizados están y cuentan ademas con las mejores parcelas, 80n los más 

productivos y contratan un alta proporción de mano de obra. tienen acceao al 

crédito y al seguro Inetttuclonal. pero por otra parte. 80n loe más wlnerab1e8 a 1a8 

varlaclonee del mercado y a cambios en las polltlcss de fomento, en particular la 

liberación de precios y eliminación de subsidios. Este grupo también esta 

·eapeclallzado· en conaegulr los apoyos del Estado, debido entre otras C088S. a 

que IOn 108 que más pugnan, es decir, este grupo Ilustra la correlación poaIttva 

entre ntvales de organización y 8CC88O a recut'SOII pObllcos. De acuerdo con 

Gustavo GordUIo, es ahora el grupo que más esfuerzos realiza para ajustar sus 

estrategias, sobre todo en lo que respecta a eliminación de subek:Uoe, 

desregulacl6n de mercados y saneamiento de los Instrumentos de crédito. 

3.7.3. Conclualón 80bre la heterogeneidad del campo mexicano: Como puede 

observar88 tanto en aete estudio como lo especlflcado en el Anexo E. que ctta 

otras t1pologras oficiales de prodcutlree agropecual1oa a nivel de clastflcación 

productiva y comercial. al bien los propós/toB de los eatudlos pueden ser dlfrentes, 

sus resultados nos hablan sobre la densa dlveraktad de loe productores en el pals. 

Los dlsel'\adores de polltlcas públicas para el campo no logran ponerze de 

acuerdo ni en los parémetros de su claslflcacl6n ni en los rasgos que pennlten su 

categortzacl6n. Aún más. a ésto deben agregarse otros factores de diferenciación, 

como son las herencias culturales de cada reglón. que se reflejan en el tratamiento 

de las tterras y del ganado. la relación con el medio ambiente, la relación oon otros 

productores y oon Iss autoridades federales estatales y \ocalea; las dlversktades 

socioeconómlcas locales. la relación con nuevos grupos sociales. oon las ciudades 

y con los emigrados; las diferentes respuestas a los Inversores locales, naclonale8 

y extranjeros; el nivel de respuesta frente a los fenómenos y desastres naturales. 

Un ejemplo: la organización gremial de 108 productores se replantea en los 

noventa en BU relación con el Estado, tanto a nivel de ejldatarlos como de 
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pequenos propietarios. Dicho pl"OC8$O, de acuerdo a Gordillo -que cita a su vez a 

Phlllppe SchmlterM3, se caracteriza por el paso de un corporativismo estatal 8 un 

corporativismo social, sobre todo debido a la proliferación de grupos regionales 

adscritos a alguna central4
. 

Dentro de estos intentos de claslftcar la producción y comercialización 

agropecuaria, destaca en la formación del Consejo Nacional Agropecuario (CNA-

1984), organismo que al generarse al intenor de la COPARMEX se propuso 

agrupar en un solo frente los productores privados agropecuarios, a los 

prestadores de servicio y a los agrolndustrlales. Hoy, con los cambios en la 

legislación agraria, esta entidad participa cada vez más en el diseno de polltlcas 

públicas y en el grado de la apertura comercial, si bien debe reconocerse que el 

productor, a diferencia de la empresa corporativa, prefiere el proteccionismo y los 

estlmulos del Estado por sobre la apertura total y la libre asociación. 

J GordIllo, Gu8lavo. El cempo mlJxlc8no en f8 def/nIoJón de una nueva agrlcuUura, an DeMnollo, 
dealgUIIldad y medio amblent., Pascual Moncayo Pablo y WoIdenbeIg José, rompiIadorea. Ed. Cal Y 
Arena, ~xIoo 1994, pg. 197 
~ "DMcapIta11zaclón del agro Y control poIltico lObnI el campeaInado reaultan aal oompIementarloe: .cuanto 
menos bleneatar, tanto mú pollUca estatal". Plpltone ligo. Op. CIt. P.429 
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3.8. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ. 

3.8.1. Principales Indlcador.s. 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se localiza en la parte central de la 

vertiente del Golfo de México colindando con los siguientes estados: al Norte 

Tamaullpas, al Oeste San Luis Potosi, Hidalgo y Puebla, al Suroeste y Sur 

Oaxaca y al Sureste Chiapas y Tabasco. 

IIIITADODE VUACRuz. - LlÁVE 

Veracruz, con una superficie de 72,815 km2 que representa el 3.7% de la 

superficie del pals y 745 kilómetros de costa, comparte el Golfo de México con 

cinco Estados de la Unión Americana (Texas, Louslana, Mlsslsslppl, Alabama y 

Florida) y con cinco Estados de la República Mexicana (Tamaullpas, Tabasco, 

campeche, Yucatán y Quintana Roo). La población en el Estado de Veracruz 

registrada hasta el ano 2000 fue de 6,908,975 habltantes.1I 

En Veracruz se realizan desde tiempos prehlspánlcos diversas actividades 

económicas, siendo las del sector primario la agricultura y la ganaderla, además, 

por la gran cantidad de lagunas, rIos y la gran extensión de costa, la pesca y la 

acuacultura. 
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Cuadro 13. Principales caracterfetlca •• ocIoecon6mlcu de Veracruz: 

El Estado de Veracruz tiene una gran tradición para el desarrollo de la agricultura, 

ganaderfa y silvicultura, como lo demuestran la siguiente tabla de la vocación del 

suelo. 

Cuadro 14. Porcentaje de participación dentro de l •• JctIvldades del HCtor 

agropecuario 

Fuente: aedarpa.gob.mx 

D XII Ceneo de población Y vtvlenda del Instituto NacIonal de E8ladlstloa-Geogral'la e InfonnétIca. 1oEGI, 2000. 
e Fuente www.INEGl.gob.mJl 
7 MIles de pe«lS a precios de 1993 en valorea báeIco8. 
• Datos geogrMlooa del Estado de Vel"llClUZ, INEGI, 2000. 
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En el 2002 el valor de la producción total del sector en la Entidad alcanzó loa 

27.636.4 millones de pesos, de los cuales por su aportación. la agricultura 

contribuyó con el 51.4%, la ganaderfa con el 43.1% y el 5.5% restante le 

corresponde a la pesca Y a las actividades forestales. 

Figura 8. Producción prlmllrla .statal por subaector. 

Ganaderfa 
43.1% 

En Veracruz se dedica el 64% de le superficie total de la entidad a las actividades 

agropecuarias, y como ya se aeftaló, en este sector prodUCtivo participa el 31.7% 

de la PEA ocupada, es decir 745,854 veracruzaoos, considerando un grado de 

dependencia de 2.9 personas por cada PEA ocupada. Esto significa que casi 3 

millones de habitantes, que representan el 42% de la población en la entidad. 

dependen del sector agropecuario. De la PEA ocupada de la entidad. a la 

agricultura se dedica el 43.2% de la superflcle. a pastizales para la ganaderla el 

26.8%, los bosques ocupan un 3.7%, las zonas setvátlcaa representan una 

considerable extensión del 23.8% y el 2.6% restante 8 otras actividades. 

Del porcentaje superior al 40% de la población que en 1990 se dedicaba a 8stas 

actividades en el Estado de Veracruz. disminuyó hasta el 31% en el ano 2000. 

Esta situación se explica por la relativa disminución de Incentivos y apoyos que ha 

experimentado el sector agropecuario en los últimos al'los, aunado a la presencia 

de produotos del exterior en los mercados nacionales. derivados principalmente 
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del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y también por la causa de la creciente 

emigración de personas hacia los Estados Unldos.1 

Figura 7. Producto Interno Bruto aegún gran dlvlalón de actividad económica 

(MUe. d. pe.o. a precJoa de 1993). Sector Agropecuario, Foreatal y Pesquero. 

F .... : e.txJr.do5n propiI, I""Gl a.r.c:o .. WonMd6n EoanclmiDtI. ~ cMl2004. 

En el caso espectfloo de Veracruz, le participación del sector primario en el Pie 

total estatal, aunqUEI de manera un tanto Irregular, obseIV8 una tendencia al alza 

oon un promedio de 9.61 % en el periodo 1993-2002 (Figura 9), lo cual 8S mayor 

que a nivel nacional (7.02%, promedio y 4.1 % en el 2000). 

1 El fenómeno de la mlgradón afecta • todo el parl. etn embargo es Int8ret18nte hacer notar que, tanto en el 
PIS total como en la pertlclpeclón del Pie del aector primario, Veracruz ha mantenido la mlema proporIcIón, en 
elle úItJmo caao, de 1993.12002, con un promedio de partlpacl6n cercano o euper\or al 7 % con reepec:to al 
naoIonaI (Flgul1l 8), por lo ~ este ao6l1118 de 111 partlpaclón relatlYII no explica las C8U88I del fen6mano 
mlgratorto en Veracruz, y 6ataa deben de oo.car.. tanto en el mayor grado de pobreza y margln8clón 
eltatale8, como en la falta de empleo Y oportun1dad81 de negocio, pero también en el mejoramiento del grado 
de comunlcacl6n entnl La red de mlgranlel y _ poblaciones 1ocIII1eI, que lndud8blemente ha facilitado tanto 
la propia comunlcaci6n como la Informoolón .,00, tae poaIbllIdadeI de coneegulr empleo y 101 nlvelee de 
remuneración que 1M! pueden coneegulr en 101 EE UU. 
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Figura 8. Participación porcentuIII del MCtor primario en el PIB Qtatal. 
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Fu«de: EI.beud6" PropIa, INEGI Y RM<IIta a.ttt.dn ~ (ASERCA) AgOIIo de 2002 

Veracruz se ubica prácticamente en el tercer lugar en aportación del aector 

primario al PIS total nacional. siendo superado sólo por los estados de SlnaIoa y 

Jallaco (FIgura 10). 

Figura 9. Participación del netor agropecuario. forestlll y pnquero en el PlB total 

nacional por &tacto. 
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Fuente: EIebcncIón propia. INEOI, Banco de Información Eoon6mIc8. NovIembre del 2004. 
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No obstante lo anterior, el sector agropecuario, forestal y pesquero en el Estado 

de Veracruz ocupa el sexto lugar en Importancia en la 8\X)rtacl6n al PIS total 
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estatal, superando, únicamente a la mlnerfa; la electricidad, gas yagua; y la 

construcción (Figura 11). 

Figura 10. DI.trlbuclón del PIB totlll •• tatal por actividad ec:onómlca. 
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Fu.nt.: E18borac:lón propiII. INEGl, BlInco de Infonnacl6n Econ6mlca. NovMmbN del 2004. 
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3.8.2. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PESQUERA Y AGROALIMENT ARIA 

DE VERACRuz. 

3.8.2.1 Prlnclpale. productoa, volúmene. y valore. por BubHCtor. 

Veracruz es reconocido por su enorme contribución en la producción agropecuaria 

nacional y ocupa los primeros lugares en producción en los slguiantes rubros: 

Lugares naclonale. de loa principal .. productos agrfcolu: Anoz palay, 1°; 

Naranja, 18
; Pina, 18

; Cana de azúcar, 1°; Hule hevea, 18
; Vainilla beneficiada. 1°; 

Chayote, 18
; Papaya, 1-; Mango. 2"; Tabaco, 2°; Café cereza, 2°; Plátano, 38

; 

Limón. 38
; Soya. 4·; Sandla, 4"; Pepino. 6°; Malz grano. 7"; Chile verde. 7"; 

A4onJoII. 8"; Papa. 8"; Frijol, 11 8
; Tomate rojo Oltomate). 11·; Cebada grano. 14·; 

Sorgo grano, 16"; Trigo grano, 1S·. 

Lugares nac:lonalea de loa prfnclpalea productos pecuarfoa: Bovlnoa-came. 

1°; Aveacame. 1·; Ovlnoa-came, 3·; Abeja8 miel, 3"; Porclno8-came, O·; Bovlno8-

leche, S·; Capr1nos--Ieche, 13·; Aves-huevo. 13"; Csprinos-cam8, 17". 

Lugare. neclontlle. de lo. prlnclpale. productos pesqueros: Acuacultura, 1°; 

Captura. 4°; Peso desembarcado, So. 

Lugar.. nacional.. de los principal.. productos fore.tale.: Productos 

forestales maderables en general, 12°; Pino, 12°; Otras confferas, So; Encino, 12°; 

Otras latlfollada8, 6°; Preciosas, 2°; Comunes tropicales, 15°; Productos forestales 

no maderables, 9". 

Los prlnclpale. productos que s •• xportan: azúcar. café, limón persa, papaya. 

plmllenta, tabaco, plátano, vainilla, Jugo de naranja. toronja, pifia, flores y follajes 

como la palma camedor y el helecho cuero; en Qanaderia se exporta ganado en 

pie y miel de abeja. 

Los cultivos malls Important •• en cuanto al valor que g.neran son, en orden 

de Importancia: la cana de azúcar, la naranja, el malz grano, la pina, el café 

cereza, el limón, la papaya, el mango, y el plátano. En todos estos cultivos, como 

se vio anteriormente, Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional; 

aunque desde el punto de vista de la relación pesos por hectárea los cultivos que 

sobresalen son: el chayote, la plf\a,la papaya, la vainilla beneficiada, el tabaco, el 
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limón, la caf'ia de azúcar, el plátano, el mango, la naranja, el arroz palay, y el café 

cereza. 

En el 2003 se obtuvieron cerca de 27 millones de toneladas de alimentos y 707 

millones de litros de leche, asl como productos maderables por 61.9 mil metros 

cúbicos rollo. El valor total de la producción primaria se estimó en 28.3 mil millones 

de pesos (af'io base 2002), distribuidos de la siguiente manera: 14.6 mil millones 

de pesos en la agricultura, 12.2 mil millones de pesos en la ganaderla, 85.9 

millones de pesos en la foresterla y 1.4 mil millones de pesos en la pesca (Figura 

12). 

Figura 11. Valor de la producción total y por hect6rea de los principal •• cultivos 
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Fuente: Revista Claridades AgropecuarlaaNo. 108, Agosto de 2002 

En el af'io agrlcola 2003 la superficie dedicada a las actividades productivas fue de 

6.4 millones de hectáreas, de las cuales se ocuparon 1.5 millones de hectáreas en 

actividades agrlcolas, 3.4 millones de hectáreas en la ganaderla y 1.6 millones de 

hectáreas en la actividad forestal. 

Agricultura. 
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En la agricultura estatal existe un predominio de loa a.llt1vo8 perennes. los ruBIes 

ocupan el 51.6% de la superficie agrfcola y aportan el 74% del valor de la 

producción agócola estatal. y, dentro de estos, destaca la cal"la de azúcar la cual 

aporta el 35.3% del valor de la producd6n agrfcola estatal. 

En relación con la producción de granos en el Estado de Veracruz, el malz es uno 

de los productos que mayor valor representa en el periodo 1998-2003, pues en el 

2003 alcanza una cifra mayor a los 2 mil millones de pesos. Le sigue en orden de 

Importancia el frijol. el arroz palay, el sorgo grano y la soya. Sin embargo, cuando 

se calcula el valor de la producción por hectárea, quien destaca ahora es el arroz 

palay, seguido del frijol, yelajonjoll. 

Asimismo, en el renglón frutlcola, Veraena aporta importante8 volúmenes de 

producci6n en cultivos como la naranjll, la pina, el limón, el plétano, el mango, y la 

sandla (FIgura 13); aportando valor prácticamente en ese mismo orden. Sin 

embargo, cuando 118 trata det valor de la producdOn por hectjrea quien destaca, al 

menos para el 2003. ea el chile verde. seguido de la pina, el tomate rojo, el pepino, 

la sandla, elllm6n, el plátano, yel mango. 

Flgul'll 12. V.1or de .. producción ut.t.l (m .... de puoe) 
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Fuente: Elaboración propia con baile en el V Informe de GobIerno de MIguel Atemén Velazco. 
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Recursos hidrológicos. 

En cuanto al uso y manejo del agua se refiere, cabe senalar que la producción 

agrlcola del Estado de Veracruz es básicamente de temporal. En ese sentido, es 

pertinente Indicar que es uno de los estados que disponen de la mayor cantidad 

de agua a nivel nacional, por lo que existe un gran potencial de uso agrlcola que, 

no obstante, tendrá que ser considerado con cr1terios de sustentabllldad. La figura 

14 muestra la distribución de la superficie culttvada en el Estado en las 

modalidades de riego y temporal. 

Figura 13. Supel1lcle Hmbrada de temporal y riego en .1 Estado. 
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Fuente: Elaboración propia con bale en el V Infonne de Gobierno de MIguel Alaman Velazoo. 

Ganaderia. 

El hato ganadero se estimó en 4.2 millones de cabezas de bovinos, 1.2 millones 

de cabezas de porcinos, 630 mil cabezas de ovinos y caprinos, 24.7 millones de 

aves, 402 mil equinos y 178 mil. colmenas. En cuanto al valor de la producd6n 

pecuaria se refiere, la ganaderfa estatal es dominada por el ganado bovino (para 

cama y para leche), seguido por la producción de aves-came con el 49.2% y el 

33.9% del valor de la producción pecuaria estatal, respectivamente (Figura 15). 
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Figura 14. Producción pecuaria Htatal por producto •• lecclonado. 
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En relación con la producción pecuaria, en especfflco sobre la producción de 

carne y leche de bovinos, el Estado de Veraauz genera un volumen de 

producción de alrededor de 210 mil toneladas de carne y 700 mil litro. de leche 

(Figura 16). A nivel nadonal, como se comentó, Veracruz destaca como el primer 

productor de carne bovina, y como el quinto lugar en producción de leche, siendo 

superado sólo por los estados de Coahulla, Durango, Chihuahua y Jalisco. 

En ténnlnos generales el Estado de Veracruz es Importante a nivel nacional en la 

producción de los siguientes productos pecuarios: miel de abeja, aV9a-came, 

bovlnos-came, ovlnos..came, bovlnos~leche, y porclnoa-came. En la siguiente 

figura, puede verse la aportación en valor de cada uno de los sistemas producto 

anterlonnente citados, el orden en que se enllstan representa la Importancla en 

ténnlnos de la aportación de valor. 
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Figura 15. Valor de la producción por slstema-producto pecuario • 

... 000.000 

"'IIDO,OOO 

'.000.000 

1Il00.000 

I 
'.000.000 

11.Il00.000 

2,000.000 

'.Il00.000 

'.000.000 

000.000 

o 

pi Cifras preliminares 

el Cifras estimadas 

1..,.000 

1110.000 f 
100,000 I 
10.000 

10,000 ¡ 
00.000 

Zl.000 

o 

Fuente: E\eboraclón propia con b88e en el V Informe de GobIerno de MIguel AIem6n VeIazco 

Forestal. 

La producción forestal maderable se Integra en un 87.3% de pinos, el 8.7% de 

encinos y el resto de latifolladas, maderas preciosas y otras confferas; y por otro 

lado también se registran productos forestales no maderables tales como la 

pimienta blanca, la palma camedor, el lxtIe, el hongo seta, el bambO y la 

recolección de algunas semillas. 

Los principales productos del sector sllvlcola más relevantes en el Estado de 

Veracruz son los siguientes. 

Maderables: Conlferas, Pino, Oyamel, Ciprés y Sabino, Latlfolladas, Encino, 

Causarina, HUte, Liquidámbar y Marangola. Maderas Preciosas: caoba, Cedrlllo, 

Cedo rojo y Nogal. Maderas tropicales: Chljól, Guanacaxtle, Jlnlcull, Mango y 

Piocha. No Maderables: Pimienta, Palma, Camedor, hongo, Duraznillo, Chile seco, 

Cana Bambú, Yuca, Hoja de Uva de Mar. 
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Cuadro 15. Valor de .. producción maderable en U' (199S.2001) 

-------Conlfera 104,063.0 101,034.0 104,S118.0 163,1iI84.0 103,549.0 1&1,020.8 -----,--PrKIoAI &.&98.0 10,Q41.0· 1,131.0 7,718.013,039.0 2,897.0 -------Suma 12&,718.0 128;2&4.0 128,".0 1111,239.0 132,41&.0 17U157.9 

Fuente: ArlUllrIo e.r.d1ltiCo del e.t.do de VItnICruZ y Secretaria de Desarrollo Agropecuario, RtnI, P.aa y 

AIIrnerUoI6n 

El volumen de producción que se ha obtenido en el sector sllvfcola en Veracruz se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 16. VoIÚf'nen de .. producción de e.pecln no madera"'" (1896-2001) 

1999' 200Q ------
0.0 5Ui 4.0 498.0 25Ctlf· ------Sume 4.852.1 3,12S1.0 1,850.5 4,997.0 6,500.0 6~14> 

Fuente: Anuarto EstadI8tIco del Eetado de Veracrw:: y Secretaria de Onarrollo AgtopecuerIo, RureI, Peeca '1 

AlImentación 

Pesca y Ac:uac:ultura. 

El Estado de Veracruz se ubica como el principal productor pesquero entre los 

estados con litoral al Golfo y el Mar Caribe, al contribuir con cerca del 40% de la 

producción regional, y el quinto lugar del pals al aportar el 6.6% de la producción 

nacional. Entre los principales tipos de captura y cultivados destacan: el tiburón y 

el cazón, los crustáceos, los moluscos, las escamas, la carpa, la tllapla, el ostión, 
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el camaron, el langostino y la trucha. La actividad pesquera en las costas (Incluye 

pesca de altura y riberana), lagunas, rios y la derivada de la aculcola de la entidad 

veracruzana, reportan las siguientes cifras de captura y producción. Es Importante 

hacer notar que hay una reducción considerable en el volúmen de pesca en el 

Estado. La reducción paulatina se debe tanto a razones ecológicas, que han 

disminuido la pesca en litoral, como al menor volumen de recursos y desatención 

de la federación hacia este sector, que paso de la SEMARNAP a la SAGARPA, 

pero siempre en tercer o cuarto ténnlno. 

Figura 16. Actividad Pesquera en Veracruz (1996-2001) 
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Fuente: Secnlterfe de DeaarroIIo Agropecuerto, Rural, FOIntIII. PMCfI Y AlImentación, DIreccIón 

General de Agroallmentaclón Y PeIOII del GobIerno del Eetedo de V.-.cna. (2002) 

Personas dedicadas a la actividad pesquera en el Estado de Veracruz: 

Cuadro 17. Población totlll dedlcadll a la actividad pesq ...... 

2001. ------~ ~ I • I I '.'" 

I 

Fuente: Secreterie de Deaanollo Agropecuerto. RI.I1II, Forestal, Peeca Y AIImentaoI6n. DIreccIón Generel de 

Agroallment8clón Y PIHIC8 del GobIerno del Estado de VtK'lICI"UZ. 
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Agrolnduetr1 •• 

La agrolndustria veraauzana se compone de aproximadamente 1,700 

establecimientos que generan más de 54,000 empleos directos, el 40% de las 

empresas industriales del Estado. La actividad agrolndustrlal aporta el 9.5% del 

PIS de Veracruz y casi la mitad del producto Industrial. En particular la 

agrolndustrta de alimentos, bebidas y tabaco participa con el 46.2% del producto 

manufacturero estatal; la agrolndustrla de textl1es prendas de vestir y cueros el 

2.6%, y la agroindustrla forestal el 0.54%, sin embargo, fuera de estos valores 

relatlvo8 aprentemente altos, los valores absolutos son muy bajos 10. 

El desarrollo en los úttimos al\o8 de la planta agroindustrtal del Estado de Veracruz 

88 presenta en la siguiente tabla, aunque es pertinente realizar la observación que 

entre el 94 y 95 % de- ells8 son micro y pequefta8 empresas, entre el 4 y 5 % 

medianas y el resto, 1 % o menos, grandes. 

Cuadro 18. Planta -oroIndustrt.1 veracruza .. (1811-2003) 

-----~. 8tiO 851 853 -----.34 41 43 .... ,48 -----~.tIf 7 7 7 7 7 -----26 4' 41·· 66 -----Fuente: SecretarIa de 0eeerr0II0 Agropecuario, Rural, FonMItaI, Peeca y AllmentacI6n, DlreccI6n 

General de AgroaIIInentaclOn y Puca del Gobierno del e.tado de Veracruz. 
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3.8.3. ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO AGROPECUARIO EN EL 

ESTADO. 

Agentes del Poder Ejecutivo Estatal. 

En el Estado de Veracruz existen diversas dependencias de los gobiernos Federal 

y Estatal que tienen como función principal regular la entrega de apoyos 

económicos o en especie a los productores del campo, vigilar la Inocuidad de las 

zonas de producción y de los' productos, brindar apoyo técnico a las labores de 

producción, regular y promover los canales de distribución de los productos 

agropecuarios, promover el desarrollo rural, fomentar la agricultura. la ganaderla, 

la acuacultura. la forestación, el desarrollo tecnológico y de la Infraestuctura 

hidroagrlcola, entre otras relativas; además, existen Instituciones privadas y de 

educación técnica y superior que tienen un cierto grado de vinculación oon el 

campo, y finalmente a lo largo de todo el territorio se celebran exposiciones para la 

promoción de los productos agropecuarios, asl como también la exhibición de 

Insumas e Implementos para las labores del campo. 

Estas diferentes dependencias estan estructuradas y organizadas según el 

modelo tradicional piramidal, dependiendo del poder ejecutivo estatal, sus 

decretos y leyes, y operan a través de programas y presupuestos tanto federales 

como estatales y municipales, entre ellos destacan de manera preponderante los 

de Alianza para el Campo y Procampo (que pueden consultarse en el capitulo IV 

sobre el Marco Jurldlco) que abarcan toda la gama de actividades de los 

subsectores agrlcola, ganadero, forestal, avlcola, aplcola, pesquero y 

agroalimentario. 

El conjunto de estos programas, estrategias y acciones de estas dependencias 

Integran la oferta Institucional nominal de apoyos y servicios para el sector 

agropecuario y agrolndustrial que funciona actualmente en el Estado de Veracruz. 

La cabeza de sector es, en teorla, la SEDARPA; sin embargo, la estructura actual . 

esta descoordinada, no obedece a ningún liderazgo y duplica o triplica funciones. 

10 Para mayor Información sobre este tema, conaúft_ "Du.rrollo del S'mlfUl AfllOlnd"""l del &tlldo 
de VefKnIZ, Romero Fuentes Juan Femando, SEOARPA, Gobierno del Estado de Veracruz 2001 
(Oocumeno de uso Interno, no publlc8do). 
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Este punto 88 analiza más adelante, tanto en el apartado de la Propuesta como en 

el de Recomendaciones al final de este ensayo, 

A continuación se relacionan las pnncipales funciones de algunas depenclendas 

del sector agropecuario: 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 

(Sedarpa) 

Funciones de la Secretaria: la Ley Orgánica del Estado en su articulo 29 Indica: 

-es la depenclencla responsable de coordinar la polltlca de desarrollo 

agropecuario, rural, forestal, pesca y alimentación en la entidad-; asi como, 

"Promover programas tendientes a la Integración de actividades económicas para 

el Desarrollo Rural Sustentable del Estado-, Fomenta la producción agrfcola, 

frutfcola, forestal, pesquera y obras de Infraestructura hktréulica, Efectúa las 

acciones de coordinación con autoridades federales, estatales Y murMclpale8, Eata 

constituida por las siguientes partes: 

Dirección General de Agricultura y Fltosanltarla. 

Desarrolla, y ejecuta una serie de programas a favor de la agricultura estatal. 

como parte del Plan Estatal y Federal de Desarrollo. destinando recursos 

financieros, estatales y federales. 

Fomenta la comercialización de productos hortofrutfcolss a través de enlaces 

comerciales. convenios de asistencia técnica. participación en fenas. etc. 

Dirección General de Ganad.ria. 

Define metas y objetivos de la ganaderfa en Veracruz. 

Elabora programas y mecanismos de fomento a la producción pecuaria. 

Coordina a todo nivel, \os programas para su adecuado funcionamiento. 

Supervisa las disposiciones legales en materia pecuaria. 

Ubica fuentes de financiamiento para la ganaderfa. 

Lleva el control de fierros. hatos ganaderos y colmenas avlcolas. 
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Dirección General de Pesca y Agroallmentaclón. 

Ejecuta y coordina las acciones Institucionales de fomento derivadas de la polftlca 

estatal en materia agroallmentaria y pesquera. 

Busca aprovechar el potencial agropecuario y pesquero del Estado e Incidir en las 

cadenas productivas hasta el servicio al consumidor. procurando la conservación 

de los recursos naturales. 

Coadyuva al desarrollo de la sociedad rural veracruzana mediante la definición de 

polltless de fomento y desarrollo sustentable hacia los sectores agroallmentarlos, 

pesqueros y aculcolas con asistencia técnica permanente e Información para la 

superación de sus agentes productivos con actividades rentables y competitivas 

Dirección General Forestal. 

Instrumenta estrategias y programas a fin de fomentar y asesorar a los 

productores forestales de la entidad. 

Ejecuta programas de Investigación clentfflca forestal. promoviendo la dlwlgacl6n 

de las tecnologlas adecuadas para cada una de las reglones forestales de la 

entidad. 

Coordinación General de Infraestructura Agropecuaria y Proyectos 

Especiales. 

Ejecuta proyectos de Infraestructura hldroagrológlca del Gobierno del Estado. 

En coordinación con la Comisión Nacional del Agua. participa en la ejecución de 

los programas hldroagrlcolas de la alianza para el campo. 

Representa al gobierno del Estado en las reuniones organizadas por las diversas 

unidades de riego de la entidad. 

En coordinación con la Sagarpa. ejecuta el programa de fomento a la Inversión y 

capitalización, -en el proyecto manejo de suelo yagua en su componente de 

sistemas de riego tecnificado. 

Centro de Promoción Tecnológica (Ceprotec). 
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Promueve la cultura del uso de tecnologlas adecuadas en la búsqueda constante 

de producir más y mejor en el sector agropecuario. 

Su función es orientar al productor hacia la Industria generadora de tecnologla 

agrlcola y pecuaria; presentándole las diversas opciones existentes, aplicables al 

agro veracruzano. 

Coveca : Comlalón Veracruzana de Com.rclallzaclón Agropecuaria. 

Integra a los productores en agro empresas comerciales. 

Promueve valor agr9Q8do a sus productos. 

Incorpora al productor a la cadena de distribución. 

Inv.der : Instituto V .... cruuno para el Desarrollo Rural. 

Dlsefta estrategias, metodologla y mecanlemos de operación para el deaanollo 

rural. 

Proporciona a88sorfa, capacitación y asistencia técnica a los productores rurales a 

través de especialistas del Programa de Desanollo da Capacidades (Prodesca), 

en materia de organización. producción, comercializacl6n y administración. 

Fomenta entre los productores el uso de tecnologlas que les pennltan mejorar su 

productividad. 

Promueve esquemas de comercialización y mercadeo de los productos del sector 

rural y vincularlos con potenciales compradores. 

Gestiona financiamiento para el Impulso de proyectos productivos, tecnologla e 

Insumos agropecuarios. 

Consejo Veracruzano de la Vainilla (CovervalnUla). 

Reúne en su seno a productores, Industrlalizadores y comerclallzadores de vainilla 

en el Estado. 

Promueve la delimitación de las áreas de producclón de vainilla. 

Promueve la vinculación de este rubro con las Instituciones de Investigación 

superior. 
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Mejora las condiciones para la producción. comercialización e Industrialización 

mediante la organización y pennanencia de todos los agentes de la cadena 

productiva. 

Consejo Veracruzano del Limón (Coverllmon). 

Propone un Plan de Desarrollo Estructural Estatal en todos los niveles de la 

Cadena Productiva del limón Persa. 

Fomenta la capacitación de productores y empacadores para mantener 

rentablemente y productivamente la actividad. 

Fomenta la transferencia de tecnologla en toda la cadena productiva de limón 

persa. 

Promueve nuevas estrategias de comercialización en los mercados Intemos y de 

exportación. 

Fortalece la Integración de las organizaciones de productores. agrolndustrlalea y 

comerclallzadores con sentido empresarial. 

Promueve la reconversión productiva Integral de la cltrlcultura Veracruzana. 

Fortalece las cadenas productivas de cltrlcos en el Estado. 

Consejo Veracruzano de la Floricultura (Coverflor). 

Tiene como objeto fundamental fomentar. promover y apoyar la Floricultura en el 

Estado de Veracruz. 

Integra en un sólo organismo los trabajos y programas desarrollados con 

productores del sector de la Floricultura. 

Promueve la reglonalización de diversos cultivos ornamentales en zonas de muy 

buen potencial productivo, a fin de elevar la productividad y rentabilidad del cultivo. 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan (Codepap). 

Propicia el de~rrollo agropecuario. forestal. pesquero. comercial y agrolndustrial 

de la región. 

Promueve la organización y asociación de productores, ejldatarlos. pequef\os 

propietarios y organizaciones sociales del sector. 
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Impulaa el ntableclmlento de programas y proyectos productivos que tiendan a la 

generación de empleos pennanentes. 

Fortal9C8 los procesos de transfonnaclón de los productos primarios de la zona. 

Alienta la reconversión y rotación de cultivos agrlcolas de acuerdo a los 

requerimientos de los mercados nacional e Internacional. 

Propicia la participación de los sectores sociales, con el concurso de las 

autoridades competentes para la difusión y adopción de una cultura del agua que 

pennlta aprovechar, de manera óptima los recursos hidrológicos de la zona. 

Coadyuva con las autoridades, en la ejecución de programas de protección del 

entomo ecológico y la blodlversldad, asl como para el desarrollo 8ustentable de la 

región. 

Alienta la Instalación de centros de acopio y abasto de productos agrlcolas, 

ganaderos, pesqueros, forestales y agrolndustrlales de la reglón. 

Induce la participación de centros de Investigación e Instituciones de educación 

superior para el fomento del desarrollo tecnológico de las actMdade8 productivas 

de la reglón. 

Con6eJo Veracruzano del Ca" (Covereafe). 

Integra en un sólo organismo la representación y el trabajo concertado para fines 

conjuntamente acordados de productores, Industr1allzadores y comerclallzadores 

del sector cafetalero. 

Coordina las acciones tendientes a mejorar los ténnlnos de comercialización del 

café veracruzano y de llevar los beneficios de mejores precios a toda la cadena 

productiva, procurando la Integración del proceso, asl como equilibrar el Interés 

naOOnal confonne a los tratados Internacionales de comercialización. 

Promueve relaciones sanas con las Instancias financieras nacionales e 

Internacionales, asl como la creación de organismos propios de financiamiento al 

sector cafetalero veracruzano. 

Delimita las áreas de producción. 

Asegura un órgano de representación orgánica de los productores, exportadores e 

Industriales del café, ante el Gobierno, la Banca y otras Instituciones. 
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Consejo Veracruzano del Arroz (Coverarroz). 

Integra en un sólo organismo la representación y el trabajo concertado para fines 

conjuntamente acordados de productores, Industriales y comerclallzadores del 

sector arrocero. 

Coordina las acciones tendientes a mejorar los términos de producción, 

Industrialización y comercialización del arroz veracruzano y de llevar los benefIcios 

de mejores precios a toda la cadena productiva. 

Promueve relaciones sanas con las instancias financieras nacionales e 

Internacionales, asl como la creación de organismos propios de financiamiento. 

Delimita áreas de producción. 

Fomenta la reglonalización de los suelos con muy buen potencial productivo para 

garantizar mejores rendimientos. 

Otras dependencias federalea y eatatalea relacionadas con el agro: 

Unlveraldad Veracruzana (UV) 

Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable. 

Bajo la coordinación de la Fundación de la Universidad Veracruzana se está 

formulando una propuesta dirigida al Banco de Desarrollo y al Banco Nacional de 

Obras y Servicios con el fin de obtener financiamiento para ejecutar un programa 

de apoyo al desarrollo comunitario en zonas Indlgenas, rurales, pesquera y 

suburbanas del Estado de Veracruz. 

Programa Unlveraltarto de Apoyo a la Caf.tlcultura 

Vincula a loa académicos y estudiantes con la cafetlcultura, que es una de las 

actividades económicas más importantes de Veracruz. 

Brinda a los universitarios una opción de desarrollo profesional. 

Rescata la "fincaN como unidad productora de café, frutales, leguminosas, plantas 

medicinales y especies forestales. 

Promueve la transferencia de conocimientos a ros grupos de cafetaleros que 

participen en el programa para que mejoren los procesos de beneficiado húmedo y 
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&eCO, asl oomo la administración de sus empresas con la aplicación de 8lstemas 

de control de calidad. 

Contribuye, junto con 188 organizaciones de productores, las Instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales a la formación de empresas Integradoras 

da café. 

Delegación cIe la Secretaria de Agricultura, Oanacleria, Desarrollo RUnll, 

Pesca y Alimentación en el estado. 

La función de la Delegación e8 la de entregar, normar y vigilar los programas 

federales y subsidios que maneja Sagarpa, Dependen de elta: 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (AHrca) 

Programa de Promoción Comercial y Fomento alas Exportaciones de Productos 

Agroallmentarlos y Pesqueros Mexicanos (Promoagro) 

Delegación estatal de FIRCO. 

Delegación de la Secretaria de la Refonna Agraria. 

Cabe senalar que todas las acciones que ofrecen las Instituciones anteriormente 

senaladas, cada una de ellas, las realiza en su émblto de competencia y de forma 

Independiente, y una de las principales ofertas del proyecto que més adelante 

presentaremos es conjuntar en un mismo espacio a todas ellas y los servicios que 

éstas ofrecen para potenclallzar los apoyos a los productores. 
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3.9. Concluslone. sobre el Apartado Relativo • la Aplicación de las 

Diferentes T eorlas de Desarrollo Económico y el Contexto Actual del Sector 

Agropecuario Nacional y de Veracruz. 

De 1934 al 2004, ya sea por la excesiva Intervención del Estado o la excesiva 

Intervención del mercado, los habitantes del campo mexicano no han podido ser 

destinatarios de pol/tlcas públicas ooherentes ni oonslstentes en el mediano y 

largo plazos. Lo más danlno de estas oscilaciones del péndulo polltlco se puede 

resumir en cuatro aspectos: 

a) No solamente no se ha aprovechado la riqueza agropecuaria, pesquera y 

forestal del pals como es debido, sino que ésta se ha sobreexplotado ron la 

oonslguiente degeneración de los suelos y el decremento general de la 

fertilidad agrfcola y pecuaria. La consecuencia directa as una gran pérdida de 

la biodlveraldad de México, que por cierto, era una de las más grandes del 

planeta. 

b) El abastecimiento de materias primas agrfoolas tanto al mercado Intemo como 

a los externos, se ha realizado en ténnlnos de intercambio muy desfavorables 

para los productores, quienes no se han visto beneflclados por esa 

8Obreexplotaclón comercial que si ha enriquecido a los grandes agronegoc/os 

Intennedlarios con el contubernio de las autoridades en tumo, asl como de las 

llamadas ·organlzaclones sociales· que llegaron a ser los duenos del campo. 

La historia de esta explotación de productos agrfoolas como el café, el azúcar, 

las hortalizas, las maderas preciosas y algunas especies pecuarias, es la 

historia de la Infamia del campo mexicano en el siglo XX. 

c) Tanto el capitalismo salvaje de mercados abiertos, como el capitalismo de 

Estado con su exceso de programas y dependencias que han generado una 

enonne e ineficiente burocratizaci6n, han impedido de manera sistemática la 

plal"l8aclón y racionalización de la produccl6n agrfcola y su comercialización, 

con lo cual los niveles de productividad general del campo mexicano se 

encuentran entre los más bajos del mundo. 

d) Los Tratados de Libre Comercio impulsados por el neollberallsmo han tenido 

resultados equrvocos. A ralz de su desgravacl6n total en el 2008, las 
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consecuencias pueden ser más dréatlcas para lo, granos mexicanos, base 

ancestral de la alimentación humana y pecuaria de nuestro pals. Podrfa y 

deberla de promoverse una Integradón agropecuaria tipo la llevada a cabo en 

la Unión Europea, para poder Integrar en un gran ecosistema agrfcola, 

pecuario y pesquero todo el subcontlnente noramerlcano, lo que permitirla abrir 

ventanas de oportunidad para todos sus productores. 

En alntesls: si la crisis de la agricultura mexicana significa Internamente pobreza y 

marginación rural, ademas de inducir distorsiones en el funcionamiento global de 

la economla, desde el punto de vista de las relaciones económicas con el exterior, 

algnlflca dependencia alimentaria. 

En un capitulo posterior se ampllan las consecuendas de la aplicación da esta 

serie cUacOrdante de polltlcas agropecuarias no p(JbUcas, asl como se reflexiona 

sobre la supuesta riqueza de Veraena detallada en al contexto aocIoeconómcio de 

este apartado y 88 compara con la diversidad de productores qua aún viven en el 

sector rural, evaluando 108 pasos más Importantes del neollberallsmo en matera 

de desarrollo económico agropecuario. 
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IV. MARCO JURfDICO y DE POLfTlCA ECONOMICA FEDERAL PARA EL 

SECTOR AGROPECUARIO. 

El fundamento jurfdlco para el deserrollo rural en México esta sustentado en el 

mandato constitucional establecido en el artIculo 27, fracción XX, que dice: 

"El Estado promoverd IslS condiciones para si de88ffo/lo rutallntegral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar 111 la poblsc/ón campesina el b~nestlllf y su p8l1Jclpaclón e 

IncorporlJCión en el desaffollo nackmal, y fomentanl la actividad 8(1f'OpfJcuarla y forestal plJfa el 

óptimo uso da la tleffa, con obras de Infraestructura, Insumas, créditos, servicio de capacitación y 

asistencia técnlclJ. Asimismo, expedirá le legislación reglamentaria para planear y organlz8r la 

producción agropecu8rl8, su Industrlaffzeclón y comercialización, considerándolas de Interés 

público". 

La Intervención del Estado en el sector agropecuario ha sido variable a lo largo del 

siglo XX y recorre un amplio espectro: desde una Intervención máxima, que fija 

precios. otorga subsidios, sustituye funciones, es declr regula oferta y demancla y 

distorsiona el mercado, hasta una Intervención ligera, cada vez menor. tal vez 

Indecisa, que es Impuesta a partir de la administración del presidente Carias 

Salinas, quien le da predominio, en la teorla y en la préctica. al mercado. 

En este capitulo, apoyados con las citas que 88 detallan en en el Anexo e de este 

ensayo, vamos a revisar el marco legal de este último tramo de la polltlea 

desarrolllsta que se canaliza través del sector público, en concreto del poder 

ejecutivo y de la secretaria de agricultura. ganaderfa, desarrollo rural, pesca y 

alimentación que Implementa programas de polltlca económica orientados por el 

neollberalismo y que constituye el marm jurldlco actual para el sector 

agropecuario. 

4.1. Programas d. la Secretaria de Agricultura, Ganadarla, Des8rrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

4.1.1 PROCAMPO. 

Este novedoso programa elaborado con técnicas matemáticas y econométricas, 

se Instrumenta a finales del al\o 1993 y surge como un mecanismo de 

transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por los 

subsidios que reciben sus -competidores extranjeros, ~n sustitución del esquema 
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de precios de garantla para granos y oleaginosas. Su objetivo principal fue mejorar 

el ingreso de las familias rurales, fundamentalmente de aquellas que dedicando su 

producción al autoconsumo y por lo tanto por no comercializar su cosecha, 

quedaban fuera del esquema de apoyos que se basaba en los precios de garantla. 

Otros de sus objetivos expresos fueron: fomentar la reconversión productiva de 

aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades con mayor 

rentabilidad; estimular la organizadón de los productores para modernizar la 

comercialización de productos agropecuarios y frenar la degradación del medio 

ambiente. 

El PROCAMPO fue dlsenado por la SAGARPA y es operado por ASERCA 

(Apoyos y ServIcios para la Comercialización Agropecuaria), con la participación 

de 8U8 Oetegaclones Estatales y 108 Dlstrftoa de Desanollo Rural, quienes 

coordinan la Integración de las solicitudes de los productores de loa diferentes 

estados de la República. A diferencia de los demás programas de apoyo al campo 

que en su mayorla se otorgan por única vez, consiste en un apoyo anual continuo, 

por un periodo de 16 al'los contados a partir de 1994, es decir, un subsidio directo 

y fijo por hectárea desvinculado det mecanismo de los precios. Los culttvos 

apoyados por el Programa son 125, dentro de los cuales los más Importantes son 

el mafz, el sorgo, el frijol y el trigo. 

Este programa entró en sustitución del esquema de precios de garantfa para 

granos y oleaginosas, el cual excJula del beneficio 8 un número Importante de 

productores que practicaban la agricultura de autoconsumo. En el tiempo que lleva 

de vigencia ha mostrado flexibilidad para adecuarse a los cambios que han 

requerido las nuevas condiciones que se han presentado en el sector 

agropecuario o ha dado respuesta a necesidades existentes y que no hablan 

podido ser resueltas con las reglas establecidas al Inicio del Programa. En los 

ciclos otono-Invlerno (01) 1993/1994 Y 1994/1995 Y primavera-verano (PV) 1994, 

el PROCAMPO otorgó recursos para la superficie sembrada únicamente con los 

cultivos que sirvieron de base para establecer la elegibilidad, pero a partir del ciclo 

PV 1995 88 Introdujo nonnatlvamente la posibilidad para el beneficiario de recibir 

el apoyo sembrando cualquier cultivo licito, lo que pennltló cumplir uno de los 
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objetivos más Importantes del Programa y se avanzó al otorgar a los productores 

autonomla en la toma de decisiones productivas. 

4.1.2. Subsidios Agr(colas. 

Es conveniente comentar un tema fundamental para la producción agropecuaria 

que se encuentra dentro de su regulación juridlca: El debate Internacional por los 

subsidios agrlcolas, la composición por paises y productos de la producción 

mundial y la necesidad de que ésta aumente (lo que está fuera de cualquier 

discusión); los EE.UU. y la Unión Europea tienen necesariamente que participar 

en el fortalecimiento de la producción mundial. La cuestión es si su Ley Agrfcola 

les otorga una participación en los mercados mundiales mayor a la que les 

corresponderla en ausencia de los subsidios. Los aumentos en la producción de 

granos y oleaginosas son necesarios para satisfacer los requerimientos crecientes 

de la población mundial. Cerca del 70% del aumento en el consumo de alimentos 

esté asociado con el crecimiento poblaclonal, y el 30% con el aumento en el 

Ingreso per cáplta2
. 

Cuadro 18. Subsidios agricola. en pIIlHa .elec:clonIIdoe 

4.1.2.1 Equivalente de subsidio al productor (ESP). 

El ESP es un Indicador dlsef'lado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económlco8 (OCDE) con objeto de medir las transferencias monetarias 

al sector agropecuario realizadas tanto por los consumidores (a través de precios 

Internos superiores a los prevalecientes en los meroados Internacionales) como 

por contribuyentes (a través de gastos presupuesta les) derivadas de la 

Implementación de polltlcas agropecuarias dimensionando su Importancia en el 

Ingreso bruto del productor. 

• www.utdeo.gov.Ballellne Proyeat/onl/. febrero 2003. 
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El ESP se dlsenó con el objeto de medir los subsidios en aquellos productos en 

los que los principales paises miembros (particularmente EE.UU., Unión Europea 

y Ganadá), contaban, a mediados de los ochenta, con grandes Inventarlos 

resuttantes de la sobreproducción Intema, lo cual los IIeYÓ a distorsionar los 

mercados Internacionales a través de subsidios a la exportación dlsenados para 

ganar penetración en los mercados de paises deflcttarlos. Las distorsiones 

derivadas de las préctlcas proteccionistas se concentran en los mercados de 

cereales, azúcar, oleaginosas, leche y cárnicos, que son los productos que Incfuye 

la OCDE en sus cálculos de los ESP. Actualmente, son once los productos que 88 

contemplan en el cálculo del ESP (malz, trigo, sorgo, oleaginosas, arroz, azúcar; 

carnes de bovino, porcino, pollo y ovino; leche, huevo y lana). 

El ESP denota la proporción del Ingreso de un productor medio que proviene de 

transferencias (tanto de los consumidores como de los contrtbuyentes), lo que 

pennlte realizar oomparaclonea Intemadonales en este senUdo. De acuerdo a las 

estimaciones realizadas para 2002, el ESP de México 8S de 22%, cifra por debajo 

de la media registrada en los paises miembros de la OCDE (31%). Esto significa 

que en Méxloo, aproximadamente el 22% del Ingreso bruto de los productores 

proviene de transferencias, ya &ea de consumidores o de contrtbuyentes. 

Figura 17. Equivalente d •• ubsldlo al productor .wxlco y ocoe, 2000-2002 

-------"------,.,------,,,.-------- '''-1 
• OlE 

I 
- -- -1 

! 

Fuente: Elaboración propia con be., en la OCDE. 
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4.1.2.2 Comparación del ESP de México, EE.UU. y la Unión Europea. 

De acuerdo a la OeDE. la Unión Europea registra los más altos niveles de apoyo 

al productor (42% en promedio durante el periodo 1986-2002), ctfra que 

representa más del doble del ESP observado en México y EE.UU. durante el 

mismo periodo (17% y 20% respectivamente). En México. se observa un 

Incremento en el nivel del ESP entre 1986 y 2002. Cabe mencionar que corno 

consecuencia de la devaluación cambiarla peso/dólar provocada por la crisis 

financiera en 1994-1995, el equivalente del subsidio al productor para este ano 8S 

prácticamente nulo. A partlr de entonces, el nivel de apoyo al sector agropecuario 

se ha caracterizado por mar.tener una tendencia a la alza. 

Este Indicador del ESP mide tanto transferencias de los consumidores 

(diferenciales entre los preci08 domésticos y los Internacionales) como las 

tnmsferenclas de los contribuyentes (pago vfa f8CU1'808 fiscales, como 

PROCAMPO y otros apoyos a la comercialización). 
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Cuadro 20. Compamlvo de I".trumentos de pOUtlCII pública en EE.UU. y M6xlco 

SubsIdioI lMi!Imoa Y a la USOA 

axporteclón 
• • ",.~. '¡. 

, 'f ~. , , ,1, .. I ;',\1 

I ~ ~ (, I l' I ~ 

,2,':1' 5,." .;; ~r 
'! 

, .. } 

Comercio Interior de productos USDA 

egrIc:oIae 

,:~ 1 I 

Normae da CIMd.:t obIlgatorIU Y USDA 

voIuntariaa 

. . .. 

11' ,. r I 

.' ~ • I JO I I •• 

USDA 

Invaatlg8ol6n· y extenal6n USDA 

~ 

en USOA y SAGARPA. 

4.1.3 El Programa Alianza para el Campo. 

SAGARPA 

. ~ ~ :,: \ . \. . ~ 

• ,~ • \~. ': • I 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ECONOMIA; 

SENASICA 

. SAGARPA 

SAGARPA (INIFAP· Y t=~ 

PRODUCE); SEP'(CONACYT '1 
Universidades púbI.t. 

A partir de 1996 se estableció como un conjunto de programas y subprogramas 

orientados 8 mejorar 18S habilidades de los productores agr/colss y ganaderos, 

aeu/colss forestales y pesqueros, ss/ como para fomentar el desarrollo rural y 

3 Son créditos <*ligados atempero de un mandato de Ley p!l1lI aquelloe producIoree IIn IIICCMO • fuentee de 
crédito convenclonalee. 
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tecnológico con el objeto de aumentar la productlvklad y competttMdad 

agropecuaria. 

La Alianza para el Campo -actualmente Alianza Contigo- ha sido un Instrumento 

central en la polltica de desarrollo agropecuario y rural a nivel nacional. En su 

origen, sus objetivos fueron: 

.... aumentar progrealvamente el Ingreso de loe produc:torea, Incrementar la producción 

agropecuaria 8 una tasa superior a la del crecimiento demogr6flco, producir suficientes alimentos 

básicos par. la población y fomentar las exportaciones de los productos del campo ... •. 

La Alianza se sustenta en tres principios básicos: 

1) la COrr8sponsabilldad entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los 

productores, que se refleja en la operación federallzada y en el 

cofinanciamlento de las Invel'8lones por parte de estos tres actores: 

2) la demanda explicita de los productores para acceder a los beneflclos de la 

Alianza, que busca poner la racionalidad económica del productor en el centro 

de las decisiones de Inversión: y 

3) la operación a cargo de Instituciones preexistentes, de modo que no se crearon 

nuevas estructuras con este fin. 

La Alianza está compuesta por dlvel'8os programas, que llegaron a ser 40 en el 

ano 2000 generando superposiciones y una gran dispersión de energfas y 

recursos. A partir del 2003 existen solamente siete, lo que brinda mayor flexibilidad 

operativa y permite otorgar apoyos Integrales a las unidades de produoción rural 

(UPR) a partir de un solo proceso de gestión para vanos componentes dentro de 

un proyecto productivo. 

En cuanto a la estructura programática, en el 2003 8 nivel nacional la Alianza 89 

Integro con un total de siete programas: Fomento Agrfcola, Fomento Ganadero, 

Desarrollo Rural, Sank:tad e Inocuidad Agroallmentaria, Fondo de Estabilización de 

la Csfeticultura, Acuacultura y Pesca, y Sistema Nacional de Información para el 

De88rrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). Dentro de estos programas existe un 

total de 12 subprogramas. 
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4.1.3.1. Programas de Alianza para el c.mpo 2004 en .1 Estado de VenICfUZ 

Cuadro 21. 

PROGRAMA DE FOMENTO AGRtcOlA 

FOMENTO A 

OGIA. 

DESARROLLO GANADERO 

DE LO DE PRO TOS AGROPECUARIOS INtEGRALES. COP 

SANIDAD ACUICOlA 

OTROS PROGRAMAS 

En el Estado de Veracruz se operaron seis programas y 16 subprogramas: 

El Programa de Fomento Agrfcola esté fonnado por un Subprograma de Fomento 

a la Inversión y CapftaliZaCtón. que es el mayor en ténnlnos presupuestarlos, uno 

de Fortalecimiento de 108 Slstemae-Producto cuyo objetivo es promover la 

Integración y competitividad de la8 cadenas productivas y uno de Investigación y 

Transferencia de Tecnologra que al bien fonnalmente es parte de este programa. 

tiene una perspectiva sectorial que lo trasciende. 
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El Programa de Fomento Ganadero apoya la capitalización de loe productores 

pecuarios a través del Subprograma de Desarrollo ganadero, y brinda servk:los de 

asistencia técnica y capacitación, a trallés del Subprograma de Desarrollo de 

Proyectos Agropecuarios Integrales (OPAI). 

El Programa de Desarrollo Rural tiene por objetivos fomentar la Inversión, el 

desarrollo de capacidades, la organización económica de los productores y la 

participación social en Instancias locales de decisión, principalmente en población 

de bajos ingresos y reglones marginadas. Para ello, se compone de los 

subprogramas de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), de 

Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PROOESCA) y de Fortalecimiento 

de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR). 

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroallmentaria busca mejorar las 

condiciones de sanidad e Inocuidad agrfcola, ganadera y pesquera, para favorecer 

el acceso a los mercados y proteger la salud humana. Consta de los 

subprogramas de Salud Anlmlill, Sanidad Vegetal, Sanidad Acurcola e Inocuidad 

de Alimentos. Esta es una linea transversal de Importancia fundamental para ta 

producción agropecuaria porque contribuye a mejorar las posibilidades de acoeso 

a mercados nacionales e Internacionales. 

El Programa de Acuacultura y Pesca busca ordenar y optimizar el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y acurcolas, promover la organización 

productiva, el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica, y fomentar la 

Inversión y capitalización de los productores. 

El Programa Fondo de Estabilización de la Cafetlcultura tiene por objetivo otorgar 

certidumbre a los productores mediante apoyos compensatorios a sus Ingresos en 

épocas de precios Internacionales bajos, apoyos que deben ser recuperados por 

el Fondo en épocas de precios altos. De esta manera, se busca revertir el 

deterioro productivo de la actividad cafetalera en México. 

El Programa Sistema Nacional de Infonnación para el Desarrollo Rural 

Sustentable (SNIORUS) tiene como fin proveer Infonneclón oportuna a los 

productores y otros agentes económloos que partid pan -en los procesos de 

producción. 
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4.1.3.2 La Operación de Alianza para el Campo. 

Para opera estos programas, adicionalmente en cada entidad federativa 88 

conforman: 

a) Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable como Instancias de 

concertación poUtica y de toma de decisión, Integrados por representantes de 

los productores, de los gobiernos federal y estatal y preaktldos por éste últhno; 

b) Consejos Dlstrttales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, con una 

conformad6n equivalente a los Consejos Estatales y 

e) Fldek:omlaos de distribución de fondos, creados por los gobiernos estatales 

para administrar conjuntamente las aportaciones de la federación y de los 

gobiernos estatalea. 

El 6rgano de gobierno que maneja los programas de AlIanza, 8S, en teorfa el 

Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, presidido por los gobernadores 

de las entidades federativas, los que formen parte de la Comisión Intersecretarlal y 

loa repreaentan1lla de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural, 811 como los 

representantes de las organizaciones sociales y privadas de carécter económico y 

social del sector rural, 

Las acciones de este Consejo 80n las siguientes: determinar y coordinar 18s 

polftJcal, estrategias y programas del desarrollo agropecuario y rural en cada 

entidad federativa. Aprobar la planeaclón estatal y regional del sector en cada 

entidad federativa, en la qua se establezcan program8s regionales y SU8 

prioridades para la asignación de recursos presupuestales gubernamentales. 

También deflnlr prioridadeS en la distribución de los recursos presupuesta les 

gubernamentales convenidos mediante la fórmula de asignación de rectJl"808 

federales. Aal mismo deberén establecer las prioridades para la coordinación 

Interinstltuclonal de las entidades y tendencias del sector federal estatal. 

Un punto muy Importante de este Consejo es establecer apoyos diferenciados 

para los diferentes programas de Alianza mediante la aprobación del "Estudio para 

la Estratlflcacl6n de Productores", que someta a su consideración por el Comité 

T éc:nlco del Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos. 
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Finalmente este Consejo deberá aprobar proyectos de desarrollo Integral por 

cultivo, especie y esoeclflcos de carácter regional, en el ámbito estatal. 

4.1.3.2.1 Recursos federal .. : 

El monto de los apoyos se establece en función de la población obJetivo: 

Se otorga en lo general, como máximo el 50% del costo total de las componentes 

del programa y hasta 500 mil pesos como máximo por unidad de producción a 

toda persona trslca o moral que de manera Individual o colectiva, realice 

actividades en el medio rural, en cualquier comunidad y municipio, que 

correspondan a la población objetivo establecida. 

Para los productores de bajos Ingresos no aplica el limite del 50% de apoyo y si 

presentan proyectos económicos Integrales que otorguen valor agregado 8 la 

producción primaria y mejoren su integración a cadenas productivas, el monto 

puede ser mayor a los 600 mil pesos; en teorla éstos proyectos deberlan contar 

con dictamen técnico, viabilidad económica, financiera y, en su caso ambiental; y 

también deberlan ser concertados mediante convenio con la SAGARPA Y con los 

Gobiernos de los Estados, para asegurar el seguimiento de las acdones. 

En lo particular, cada uno de los programas de la Alianza establece los montos 

máximos de apoyo, tanto en porcentaje como en recurso presupuestal federal, 

respetando los apoyos determinados en lo general. Por su parte, en teorfa, los 

gobiernos de los estados pueden diferenciar los apoyos antes citados con base en 

el -Estudio de Estratificación de Productores- que acuerde el Consejo Estatal de 

Desarrollo Rural Sustentable; estudio que, como orientación fundamental, deberá 

considerar por /o menos a la población objetivo deacrIta en el apartado 

correspondiente y la definición de cultivos Intensivos en capital que oontrata mano 

de obra, respetando siempre /os montos máximos de recursos federales 

establecidos en las reglas de operación. En el caso de proyectos productivos, para 

la cuantiflCacló'h de la aportación de los beneflclarlos se considera la mano de 

/' obra, materiales de la reglón, activos en poder de los beneficiarios y terrenos, 

cuando éstos últimos, legalmente representen un Incremento al patrimonio de 

cada uno de los beneficiarlos y estén directamente relacionados con el proyecto 
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en cuestión, 888n éstos cedidos por alguno de los soctos o adquiridos para el 

proyecto. 

La población objetivo de estos programas esta definida en la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, en su articulo 20., "son sujBtos los eJldas, comunidades y las 

organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, dlstrlta/, 

municipal o comunitario de productores del medio rural ... ". Asimismo, en el 

articulo 90., se establece que la estrategia de orientación, Impulso y atención a los 

programas y acciones para el desarrollo rural sustentable que ejecuten los 

goblemos federal y estatales, deberla tomar en cuenta edemas de la 

heterogenetdad 8OCIoeconómlca y cultural de los sujetos, los distintos Upoa de 

produc:::tores en razón del tamaf'\o de SUB unidades de producción o btenes 

productivos y su capacidad de producción para excedentes comerclallzables o 

para autoconsumo. 

4.1.3.3 Reglas de Operación. 

En el Anexo e de este ensayo 88 Incluye una extensa ctta de las Reglas de 

Alianza para el Campo, documento original de más de 100 páginas, 8 los que hay 

que anadlr las continuas modificaciones que han regido la distribución de los 

recursos y apoyos de este conjunto de programas que es operado por los 

organismos auxJNares aeados ex prof81lO por las autoridades estatalea y 

federales, loa que 8 su vez duplican y triplican las funciones de las dependencllla 

ya existentes de loa ordenes federal, estatal y municipal, creando adem8s de 

burocratlsmo y SU8 costos corelattvos, confusión con la gente del campo que tiene 

que aoodlr 8 un gran número de ventanH/as. Los organismos auxiliares se 

constituyen en Comités Técnicos por subprognnas y SUB componentes, loa cuales 

a BU vez reportan a un Fideicomiso estatal dispersor de los fondos, que cuenta con 

grupos operatlws Y 8U propio Comité Técnico, el organo fiduciario, la contralorla 

general del Estado y 10 dependienclas mits, que aeslonan, para aplicar estas 

reglas de operación, un promedio de una vez por semana, clncuenta y dos 

semanas al ano. Adicionalmente operan loa consejos que se detallan en otro 

apartado de este ensayo. 
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La justificación que la SAGARPA ha defendido para esta exten88 y detallada 

enumeración de requisitos es que debe haber transparencia en el ejerck:lo de la 

misma. Cierta claridad se logra, es cierto, y quizá es mejor que la falta de 

transparencia y arbitrariedad de la Infinitud de leyes y reglamentos del pasado, 

pero en el presente tiene un efecto perverso: 

El Impacto de esta reglamentación tan pesada es definitivamente negativo para los 

productores quienes tienen que abordar un mundo de reglas y requisitos que 

obliga a muchos de ellos a deslstlrse de solicitar los beneficios de la Alianza, o 

bien son Inducidos a utilizar Despachos y personas flslcas que cuentan con 

relaciones e influencias, que les permiten acceder a los beneficios Indiscriminados 

de las Reglas y sus programas, obviamente, mediante el pago por estos "favores". 

4.2. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Esta Ley viene a llenar muchos huecos que extstlan en cuanto 81 desarrollo rural y 

agropecuario del pala y fue formulada con el consenso de diferentes partktos, 

diputados y senadores, el ejecutivo federal, organizaciones sociales oflclales y no 

oficiales. cierta participación de las entidades federativas y algunos otros agentes 

de desarrollo rural, por lo que, en general. mejora la antigua legislación. 

Está dirigida a promover el desarrollo rural sustentable del pals, propiciar un medio 

ambiente adecuado y garantizar la rectorla del Estado y 8U papel en la promoción 

de la equidad. en los términos del artIculo 25 de la Constitución. 

Considera de Interés público el desarrollo rural sustentable e Incluye la planeaclón 

y organización de la producción agropecuaria, su Industrialización y 

comercialización y todas aquellas acciones tendientes a elevación de la calidad de 

vida de la población rural. según lo previsto en el articulo 26 de la Constitución. 

Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o 

asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, dlstrital, municipal o 

comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén 

constituidas de conformidad con las leyes vigentes y en general, toda persona 

flslca o mora' que, de manera individual o colectiva, realice actividades en el 

medio rural. 
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Defina también la organlzadón económica y los sistemas producto, concepto que 

es trascendental para /os efectos tanto de este ensayo como para coordinar con 

eficiencia el desarrollo agropecuario y rural del pals. 

El gobierno federal (en su carácter centralista, no reconocido desde luego por la 

Ley) menciona tanto la concurrenda como mecanismos de COOfdlnacl6n con los 

gobiernos estatales y los muniCipios, dándoles un mayor peso relativo a estos 

últimos a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de 

los productores, quienes -en teorfa- tendrén el derecho de asociarse libre, 

voluntaria y demoaétlca mente , procurando la promoción y articulación de las 

cadenas de producclórK:onsumo para lograr una vinculación eflciente y equHatlva 

entAllos agentes del desarrollo rural sustentable. 

4.3. El Acuerdo Nacional para el Campo 2003. 

A nivel nacional BOn tres /as Instancias que operan el Acuerdo y sus PoIltIcas: 

• Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 

• Consejo Nadonal de Coordinación en el Sector Agrario (CONACOSA) con la 

partlclpacl6n de las organizaciones campesinas y de productores, y 

• Comlaión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, que se 

estableció corno Instancia formal de seguimiento Integrada de manera 

representativa por los sectores social, prtvado Y gubernamental (este último 

Incluye las comlatones de desarrollo rural y agropecuario del Congreso, la 

SHCP, la SAGARPA; la SEMARNAT la Secretaria de la Reforma Agraria) 

Este Acuerdo nos da otra serie de respuestas y planteamientos, que mantienen 

una colnck:tencia con aus caracterlstlC88 distintivas, la fllosofla, objetivos y misión 

planteados para el proyecto que más adelante 88 detalla en este ensayo, la serie 

de acuerdos sobre infinidad de temas del campo, que en teorla ayudan a 

-atenizar" los acuerdos polltlcos entre las organizaciones (El campo no aguanta 

más, Emlllano Zapata, etc.), el congreso y el gobierno federal (que no los 

estatales) vuetven a Inundar el campo de buenas Intenciones algunas de la cuáles 

son llevadas a cabo después de Inumerables pláticas y negociaciones entre los 

diversos agentes, algunas de ella8 son resueltas en programas y presupuestos, 
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los más Importantes 88 citan en el Anexo e de este ensayo y se relacionan con 

nuestro proyecto en en el Anexo B. 

4.4. Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo es un documento construido con el esfuerzo de 

la sociedad y del gobierno y refleja los consensos básicos sobre el rumbo que 

debe seguir nuestro Estado. Es un documento, según se define a si mismo, 

democrático, que incorpora los criterios de planeaclón más modernos y eficientes 

y, al mismo tiempo, recupera los elementos principales de justicia, democracia y 

libertad de la Revolución Mexicana. 

La premisa fundamental para el sector rural de Veracruz será Incrementar su 

producto neto y el Ingreso de la población dedicada a la8 actividades agrlcolas, 

pecuarias, forestales, pesqueras y agrolndustriales, Involucrando a todos los 

participantes en una polftlca social Incluyente, con enfoques de rentabilidad, 

humanismo y cuidado de la ecologla. 

La politlca de fomento productivo evitará la dispersión de los esfuerzos 

Institucionales y de los recursos de Inversión y financiamiento para aprovechar el 

potencial del Estado e Incrementar la productividad del sector de manera 

significativa. 

De acuerdo a este Plan se promoverá la producción de cultivos de alta rentabilidad 

y con mayores ventajas relativas. La producción debe estar fundamentada en la 

potencialidad productiva del suelo y en los costos de producción. Es posible que 

se disminuya el área destinada al cultivo de algunos bienes tradicionales como el 

malz y el frijol. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 fomenta el empleo productivo y el 

uso de précticas agropecuarias, sllvlcolas y pesqueras eficaces para Incrementar 

la productividad y el Ingreso de la población rural. 

La generosa dqtación de recursos naturales, materiales y humanos del Estado de 

Veracruz pennitlría, de acuerdo a este Plan, atenuar las desigualdades. reactivar 

la economla y generar los empleos necesarios para que todos los veracruzanos 

eleven su nivel de vida con paz social, pleno respeto a la ley y con justicia .... 
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7tIo obstante, le entlded enfrenta retos y deaano. Importantes pllf8 desarroller BU potencial 

en el n~Kl milenio. Su e"'nc16n requiere de la 1ICC/6n coordinada del QObItHnO del EIIlado Y la 

PIIrlIclpacidn armónica de /os munic/pIo8, de las dependencias ffldenJl6s y en QflnertJl de la 

socItKJad ver«nJzana-. 

El objetivo principal planteado por el Plan es ofrecer a Veracruz un futuro de 

certidumbre, legalidad y desarrollo económico. Para lograrlo, el Plan considera 

cuatro ejes : 

)- Atender las causas y los efectos de la pobreza para atenuar las 

desigualdades. 

)- Modernizar el orden jurfdlco para fortalecer nuestras libertades. 

)- Reactivar la economfa, atraer inversiones y generar empleo. 

)o Dotar 8 la entidad con una administración pública moderna que ofrezca 

mejores aerv\cloB públicos. 

Es importante observar que el Plan esta conclente de la problemática del 

campo vercruzano, sin emrago, la teorfa se queda en el documento. puM no 

es aplicada ni por las dependencias del ejecutlvo estatal ni por los programas y 

proyectos que aterrizarfan lo que este documento propone. 

4.5 Ley de Fomento Económico d.1 Estado y BU Reglamento. 

Esta Ley fue publicada con el objeto de fomentar el desarrollo económico y 

agropecuario del Estado y en particular el de la micro, pequeHa y mediana 

empresa. 

En su articulo ,- la Ley establece: 

"t/e,. por objeto e.t.ablecer las ba8flS para promover, fomentlJ/' e Incsntlvar la inversión productiva 

con el prop6aIto de lmpuúuJr el d#JIJ8rroIIo económico de la entldlJ(r, y en su articulo 3°, fraccl6n 

XII "Contribur.1 fortalecimiento y desarrollo de la t.tgrOIndusJr/a, de la Industria po«¡uera y dtJ lB 

KUlJCUItura, .sl como IIJ Indu8lrle foretJhJr 

Esta Ley fue elaborado por la Secretaria de Oesarrolllo Económico del Estado, 

que atiende 8 los sectores de la Industria, el comercio y el turismo, no asl el sector 

agropecuario ni el agrolndustrlal, que viven en una especie de limbo jurfdlco, pues 

no son ni consideradas como sujetos de fomento ni como objetos de apoyo y 

reglamentación por las entidades estatales. 
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El problema principal de esta Ley, cuyos sentidos y teerla pueden ser corT8Ctos, 

es que no se aplican, tanto por que estan fuera del contexto de las realidades del 

campo, como por que son letra muerta para las autoridades, cuyos Intereses y 

objetivos se apartan fundamentalmente de su cumplimiento, aunque en la fonna 

se disfrace su cumplimiento. 

4.5.1 Consejo Estatal de Fomento Económico. 

En el Capitulo 11, Articulo 10 de la cttada Ley y con el objeto de Incentivar la 

inversión mediante la creación de empresas, se crea este Consejo, como órgano 

pennanente de consulta, análisis, asesorla, opinión y decisión en el otortlamiento 

de los incentivos previstos en la ley de desanollo económico. 

Con el objeto de ser más especifica en cuanto a la Inducción del desanollo, define 

las funciones del propio Consejo: En 8U artIculo XII, fracción IV prectsa: 

·Crear las comisiones sectoriales neoeaarIat para analizar le probIem&ica partJcuJar de Jos 

diversos sectores que integran la economla v8l'8Cnlzana". 

Para incentivar la exportación, al\ade en su articulo 21: que el gobierno del 

Estado impulsará la actividad exportadora, en particular 1a8 de la8 micro y 

pequel'\as empresas y que también apoyará los esfuerzos del sector empresarial, 

para la promoción y la comercialización de 8US productos en el exterior. 

4.8. Conclusión sobre el Marco Juridlco. 

El número y calidad de leyes, reglamentos, nonnas, polfticaa, programas y 

proyectos que han regulado la actividad agropecuaria y pesquera en el medio 

rural, que afecta tanto la propiedad de la tierra como la producción, el crédito y la 

comercialización, ha variado a lo largo del siglo XX en nuestro pala. La 

postrevoluclón y el periodo cardenlsta produjeron un exC880 de trémltea y 

reglamentos Inacabables, fomentados por una burocracia excesiva e improductiva 

(lo que de manera evidente propició la corrupción e impidió el crecimiento de la 

productividad y el desarrollo de una agricultura y ganaderla com8fdales de 

tamat\o micro, pequeño y mediano, no asl para los grandes negocios), situación 

que 89 mantuvo hasta 19a9, cuando se Inicia una supuesta tendencia a la 

disminución de requisitos y leyes, pero no asl del aparato burocrático, que por el 

contanio, ha crecido, pese a la famosa desregulación propuesta. 
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/' 

Con el proceso de integración a la economfa mundial. el arribo del neollberallsmo 

como doctrina del régimen en tumo. las firmas del TLCAN primero y los Tratadoe 

de Libre Comercio posteriores. nuestro pafs entro en un perfodo de desr8gulacIón 

generaUzada. que afectó desde luego al sector agropecuario. En esta fase. que 

entra en ascenso a partir de 1994, desaparecen mucha8 leyes que ahogaban o 

estrangulaban su desarrollo, o bien no facilitaban la Inversión; sin embargo. no 

desaparecen en la misma proporción que en otros sectores de la eco no m fa. El 

sistema polftlco se enfrenta 8 una contradicción en este sentido. ya que. debido a 

su gran peso polltlco. sigue teniendo por objeto beneficiar al corporatMsmo 

agrario, por lo que se dictan una serie de programas y leyes que contienen una 

gran cantidad de normattvldad que aupuestamente tendrfa el propóstto .como se 

ha dicho-- de evitar la corrupción al -.r&nsparantar" la aplicación de los beneficios a 

los productores (es decir, loa subsidios). pero en su ejercicio continúa aplicando 

una 88I1e Interminable de reglas y raqulsHos que sólo pueden ser solventados por 

8saS organizaciones agrarias cuya propia buroaacla les permite resolver en 

tiempo y forma ese alud de contragestJón. 

Los artlculos y reglas de operación que se cHan en este apartado y que rigen 

actualmente la producción y la productividad en el campo mexicano. ejemplifican 

de manera muy clara la enorme tramltologla que tienen que enfrentar los micro y 

pequel'tos productores. de tal magnHud, esfuerzo y coato que los deB8llenta para 

cualquier gestión que, en la teorla. podrfa beneflciarloe. Más adelante se hace una 

evaluación de est08 programas. 

158 



V. REFLEXIONES Y EVALUACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL 

SECTOR AGROPECUARIO. 

"¿QUÉ HA SALIDO MAL Y QUE SE PUEDE HACER PARA MODIFICARLO?" 1 

5.1 El Neollberallsmo y la Heterogeneidad del Campo Mexicano. 

Introducción. 

Con la información. proporcionada hasta este punto y como producto de las 

reflexiones que motiva; después de mostrar la necesidad de cambio en el entorno 

interno a través de la definición de un nuevo papel de la agricultura -dIrigida hacia 

la agroalimentación y revalorada en su quehacer productivo- Intento en este 

capitulo sentar las bases para elaborar una propuesta de desarrollo económico 

Integral a través de un proyecto agropecuario que sirva como Instrumento para 

este cambio, mismo que se describe en los apartados correspondientes. 

A continuación me permito hacer una serie de reflexiones &Obre los resultados de 

la aplicación de las pollticas desarrolllstas en México y en Veracruz, y de forma 

particular las que ha impulsado el Consenso de Washington en los últimos 10 

afias, asl como evaluar algunos de sus resultados. Con este último fin, me refiero 

a evaluaciones externas que han hecho dos diferentes grupos de trabajo sobre los 

efectos de la aplicación de la Polltlca Agropecuaria nacional en sus programas 

Procampo y Alianza para el Campo, asl como una evaluación externa de los 

resultados a 10 al"los de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. 

La heterogeneidad estructural del campo mexicano tiene sustancialmente cuatro 

lineas divisorias: 1) la calidad de la tierra, 2} la superficie de los predios, 3) el 

grado de mecanización o tecnificacl6n y 4} el destino de la producción. La 

distancia entre una agricultura moderna y otra tradicional es muy grande. Oos 

terceras partes de los productores de malz en el pals apenas aportan una tercera 

parte de la producción nacional, tratándose de campesinos que cosechan 

superficies de 1.25 hectáreas en promedio. Los estados de mayor concentración 

, Lo! propios sutare! de la NAgende".,.., De •• rrollo 'nt.g,.., de IMxlco.n une Nueve E,.N, reconozcan 
el problema agropecuario y le pmguntan. N ¿ Qu4 h ... IIdo ",.1 Y que •• puede hacer".,. modlflc.rlo1", 
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de exeJldatarios son Oaxaca, Veraauz, Estado de México, Chiapas, Mlchoacén y 

Guerrero, o 188, el centro-sur del pals. La todavla realidad eJldal esta 

predominantemente ligada a un México rural en el cual prevaJeoe la producd6n de 

subsistencia, la 88C8S8 eficiencia productiva y la marglnaHdad soclal. Se conserva 

la fractura entre una economla campesina técnicamente aw8ada y poco 

productfva Y una agricultura comercial (con una importante presenda de 

empresas agroaUmentaria8 transnacionales) cuyos elevados rendimientos 

microeconómkos conviven, sin embargo, con una macroeconomla agricola 

escasamente integrada y sin respuestas adecuadas a los problemas de 

subempleo generaHzado. el atraso tecnológico, la marglnalldad y la Insuficiente 

generación de ahorros. 

En el terreno económico 88 evktente que una larga tradición ha llegado a su fin y 

se va abriendo perspectivas originales mientras se crean al mismo tiempo nuevos 

problema. que eldgen reapueatas distintas. La liberación del mercado de 

productos agropecuarios, por BU parte. se ha dado en doa fRtntes de poUtJca 

comercial para permitir el libre accionar de la oferta y la demanda: la apertum 

comercial, que ha dado lugar a la libra oooculT8ncla de productos de otras 

economlas en el mercado nacional, y la desregulaclón de los precios 

agropecuarios del mercado Interno, tomando como precios de referencia 108 

preci08 Internacionales. Si bien la globallzacl6n económica tiene que asumirse 

oomo una realidad a la que México tiene que adaptarse, este acopiamiento ha sido 

crttIcado por la manera abrupta, indl6crtmlnada. Ingenua y subordinada en que 88 

ha llevado a cabo. 

Como antes se mencionó. el 6 de enero de 1992 se hicieron reformas -radicales

al articulo 27 Constitucional para dar por terminado el reparto agrario, a fin de 

posibilitar la reconcentración de superficies hasta 2 500 hectáreaa de riego o su 

equivalente y de transferir la posesión de la tenencia de la tierra de los 

campesinos mlnltundlstas (considerados por los neoliberales como -no rentables-) 

a otros agentes económicos. presumiblemente empieSBS tras nacionales 

vinculadas al mercado mundial. que si harian un uso óptimo de los recursos. 

160 



A partir de la época Sallnlsta, y por presiones del Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial, los subsidios directos al campo fueron retirados. Como se ha 

mencionado, se estableció entonces el oompllcado sistema de programas y 

subprogramas de • Alianza para el Campo· que establece el otorgamiento de 

recursos a fondo perdido, si bien con la oondlclón de que los productores aporten 

una cantidad en especie o en efectivo. Estos programas, aunque han 

evolucionado y ciertamente han sido simplificados a lo largo del tiempo, aún 

adolecen de un sentido verdaderamente positivo para los agro productores, pues 

se han buscado mega soluciones para problemas pequenos, que no consideran 

de ninguna manera las especificas oondiciones y circunstancias del productor 

aislado, tanto social, como histórica y culturalmente. También carecen del menor 

sentido de planeacl6n. Son las recetas neoliberales del Consenso de Washington 

de que habla Stlglltz, que se aplican sin ton ni son en cualquier parte del mundo, 

Independientemente de su cultura, de su historia y de SU8 circunstancias 

particulares. 

El programa PROCAMPO ha sido uno de los pocos programas efectivos en su 

ayuda al campo, pero esta limitado tanto en espacio y tipos de cultivo como en 

tiempo. Como mencionamos: se reconoce que PROCAMPO opera en un ámbito 

complejo, caracterizado por las diferencias económicas entre los agentes 

participantes en la producción agrlcola, mismos que responden de fonna diferente 

a las polltieas macroecon6mlcas que se instrumentan en el pala. (Más adelante se 

evalúan de manera puntual estos doa grandes programas). 

Uno de los aspectos principales por los cuales los programas para el campo no 

han funcionado se debe a que no toma en cuenta la heterogeneidad en el campo 

mexicano. Como se comentó en el apartado relativo a los distintos perfiles de los 

productores, tanto en cuanto a su población productiva, su fonnaclon educativa, 

sus capacidades técnicas, capacldad de aprendizaje, historia oomunltarla y 

relación con las autoridades y los caciques, su comportamiento comercial, etc; en 

pocas palabras, su cultura. Por otro lado, los factores flslcos, tales como la 

variedad climática y edafológlca, si es de temporal o riego, los cultivos 

Comprehens/w Devefopment Agenda for the New e",. The Worid Bank. WaehIngton O.C.2001 P. 36 
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predominantes, loa factores regionales como la hldrologla y la orografla, las 

condlclonea de mercado e Infraestructura, etc. Sin tomar en cuenta esto, los 

programaa de fomento y deearrollo han sido dlsel'\ados, por razones burocrétlcas e 

ideológicas, como si el campo y sus habitantes en nuestro pa's fueran casi 

totalmente homogéneos y como si no existiesen diferentes reglones climáticas. 

Los estudios citados de la CEPAL, de ASERCA y la clasificación de la propia 

SAGARPA, si reconocen la existencia de distintos tipos de productores, pero no 

hay un consenso reapecto a las razones principales para establecer su diferente 

taxonomla, lo que redunda en un desorden en el otorgamiento de los beneficios, 

desviando en muchas ocasiones su propósito original, por bien que este haya sido 

Intencionado. 

México tiene una gran variedad de rostros tralcos humanoa y materiales, la 

Integarclón como nación ha sido un proceso dificil Y lento que nos ha tomado por 

lo menos dos ciento. de anos y aún no 88 logra. La unidad artificial lograda por el 

marco poIftIoo y jurfdlco, ha sido a todas luces Insuficiente para damos una 

posibilidad de Integración económica y cultural. Al respecto es Interesante hacer 

notar lo que reflexiona Manuel Villa en El ArchIpiélago Mexicano: 

"La 80CIedad dvI mexicana asemeja un oongIomerado de archipiélagos en un doble 

aentIdo: geognHicamente, por .. tar fracturado en reglonea y ZOI'I8I locales, con aua propios 

centros de dominio Integrados desigualmente a .. cultura nacional; trIInsveraalmente, porque las 

grandea ~ económica y socIalos, debIdaa a .. f. de una cIaee dirigente emprendedora 

y pujante -y no I0Io uaufructuariI del progreto- han Impedido un desarrollo que de c:oherenoIII de 

conjunto al ruerpo 80CIaI de la Neci6n0.2 

Uno de loa graves problemas que enfrenta nuestro para, es efectivamente esa 

gran diversidad de reglones y culturas, que hacen muy dlfJcllla Implementación de 

Polltlcas Públicas de corte nadonal en muchos campos de la vida pública, pero 

mucho més acentuados en el sector rural, donde laa diferencias existentes han 

sido muchas veces superadas de manera artificial por la Imposición de una 

autoridad central -no de un sistema federallzado- que coheslona temporalmente al 

mediar regional y perentoriamente, entre grupos, caciques, reglones, localidades, 

municipios, pero cuyo sedimento o acelera:::i6n efectiva de cambio, no permanece 
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ni produce resultados. Esto es parte constitutiva de la fragmentada historia de 

nuestro pals desde la Nueva Espana. 

No existe tampoco un marco conceptual y metodológico para el dlsel"to de polltleas 

públicas para el campo. 

5.2 Problemática del Sector Agropecuario en México y Verecruz al Inicio del 

Siglo XXI. 

Es evidente que uno de los problemas que ha enfrentado el sector agropecuario 

en México es un rezago estructural que se ha Incrementado en los últimos al"tos, 

reflejándose en los siguientes factores: 

• El Sector Agrlcola no ha sido capaz de aumentar su tasa de empleo y frenar su 

movimiento hacia otros sectores de la economfa. 

• En México al igual que en Latinoamérica la población rural es mucho más 

pobre que en las zonas urbanas. 

• Al Igual que en todos los paises de Latinoamérica, la pobreza en el sector rural 

se ha incrementado en la última década. 

• Dos terceras partes de la población rural IOn pequel\os agricultores con 

recursos limitados. 

• Entre 130 y 170 millones de hectáreas se encuentran en condiciones de 

erosión y 470,000 hectáreas con salinidad. 

• Se han perdido 40 millones de hectáreas de bosque en los últimos 50 anos. 

• 9 de cada diez productores no tienen acceso a Infraestructura y tecnologfa. 

• 8 de cada diez productores no se encuentran organizados. 

• Al menos un miembro del 80% de las familias vive fuera de su .comunidad. 

• Existen problemas en los mercados: costos de transacción muy altos, 

transacciones Incompletas o segmentadas. 

• Se mantienen problemas ante la Intervención del Estado (polltlcas patemallstas 

e Indefinición conceptual). 

• Es manifiesta la Incapacidad del sector agropecuario para sostener el bienestar 

de población rural. 
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• Faltan polltlcas positivas hacia al sector rural. donde hasta ahora. la inversión 

en educación. salud. Infraestructura, y servicios. ha sido predominantemente 

negativa. 

Al anaUzar las causas de los referidos fracasos Be puede constatar que en los 

Intentos en favor del desarrollo agropecuar1o, se han cometido algunos errores 

durante décadas: 

Uno. En primer lugar, sobreestimar la Importancia de las macrodeclslones 

poUticaa (asl como la retórica demagógica) y económicas, que se esperaba fuesen 

adoptadas por el Congreso Federal y el Poder Ejecutivo (en concreto la Secretaria 

de Agricultura y Ganaderfa). y subestimar la Importancia de las mlcrodecislones 

técntcas, gerenciales y organlzatlvas que deberlan ser adoptadas al Interior de los 

propios ranchos. predios y comunidades. También se Ignoró el hecho de que las 

macrodeclsiones polltlcas no podrlan asegurar la rentabilidad agropecuaria si al 

Interior de loa predios y las comunidades no exlatlese racionalidad y eficiencia: en 

el acceao a los Insumos. en la producción propiamente. en la administración de las 

parcelaa. en la transformacl6rrconservacl6n-alrnacenaje de las cosechas y. por 

supuesto. en la comerclallzacl6n de los excedentes. Se Intentó la modemlzaclón 

del sector 8 través de un modelo excesivamente dependiente de factores externos 

a los predios: decisiones del gobierno centralizadas. servicios del Estado. créditos. 

equipos de alto rendimiento. subsidios, etc .. Cómo resultado. un porcentaje muy 

bajo de loa agroproductores tuvo acceso a dichos factores en forma completa. 

pen1'lanente y eficiente. 

Dos. En segundo lugar. se cometió el error de no priorizar la generación de 

tecnologfa8 de bajo coato para que fuesen adecuadas a las circunstancias ele 

escasez de capttal y ad~ad ffslco-productlva que caractertza a la gran 

mayorla de los productores agropecuarios: si dispusiesen de dichas tecnologfas, 

los productores podrlan empezar a tecnificar SU8 cultivos y crianzas. aun cuando 

no accediesen al crédito. Mientras en el planteamiento polltlco se habla de 

crecimiento agropecuario con equidad, en la práctica cotidiana se adopta un 

modelo convencional de tecnlflcación que autométlcamente excluye a la gran 

mayorla de los agroprodudores de cualquier posibilidad de modemlzarse. En 
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otras palabras, se pretendió desarrollar el sector agropecuario en base a 

decisiones poJltJcas centralizadas, que, adicionalmente, no fueron Nevadas a cabo 

como se planearon o bien fueron desviados de sus objetlvos, por corrupdón o 

Ignorancia, o por ambas. Los servicios del Estado fueron Insuficientes y muchas 

veces Ineficientes. Por otra parte, los problemas tecnológicos y gerenciales de la 

mayorfa de los agroproductores son sumamente elementales y como 

consecuencia de ello, obtienen baJlslmos rendimientos. 

Tres. Finalmente, al sobreestimar la Importancia de los factores materiales de 

desarrollo y subestimar los factores Intelectuales, se magnificó el supuesto que los 

productores no se desarroUaban porque no tenlan recursos y se minimizó el hecho 

concreto de que generalmente no lo haclan porque sencillamente no sablan 

hacerlo. Se pensó que la modernización del sector era sinónimo de dlstrtbucl6n de 

tierras, créditos, tractores, Insumos de alto rendimiento, etc., y que con el 8010 

hecho de proporcionárselos ellos sabrfan y podrfan utilizar los recursos 

racionalmente y elegir las tecnologlas más adecuadas. 

Todo Jo anterior pennlte concluir que una de las principales caU88S del 

subdesarrollo agropecuario ha sido la falta de conocimientos adecuados para que 

los agroproductores se volvieran menos dependientes de recursos a Jos cuales no 

pueden acceder; y más eficientes en su utilización cuando estén dlsponlbles.3 

En resumen, agriculturas de subslstenda precaria y una elevada polartzacl6n del 

Ingreso dificultan el tránsito de la innovación técnica a la expansión del mercado. 

De la expansión del mercado al fortalecimiento de una cultura empresarial 

moderna el tránsito es obstaculizado por problemas de acceso, por elevados 

niveles de concentración Industrial y por la escasa eficacia empresarial del Estado. 

y finalmente el paso que va de la cultura empresarial 8 la Innovación técnica es 

entorpecido por relaciones Internacionales que hacen de la tecnologla Importada 

la única realmente posible. 

Es conveniente reflexionar sobre las perspecllvaa criticas de Luis Calva o Roger 

Sartra: 

• E.tudIoe de .. FA{). n/veIlntemadolwl_..., Mili --.cIón, como -' de ~ t..oky. qIM.no. de guIII PIII1I ..m. 
OOITl.rtIIrIoa. ~n LKId 0tIdM Supw#or cM Ed~ Y &WMIón AfIrlt:t* cM ,. FAO 
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-¿Habrá un saco que le venga tanto al maicero de aullOoonsumo como a la 

floricultura de exportación, al comunero mlxe de la tierra de Juárez val eJldatar10 

colectivo del Valle del Yaqul, al tzotzll que demanda reparto de fincas y milita en la 

Coordinadora Nacional Plan de AVala val ranchero endeudado e Insolvente de 

Tamaullpas que se aUnea con el Barzón, al padre analfabeta que prosperó 

cultivando café val hijo Ingeniero (agrónomo) sin futuro agrfcola ni profesional?-

O tal vez, debemos comenzar a preguntarnos más localmente: -¿Cuáles BOn las 

accione8 de fomento que deben de implementarse para que la ganaderfa 

V8f'8C1'UZ8na, por ejemplo, tenga mayores posibilidades de competitividad en el 

continente americano? o ¿cómo promover la participación de la Universidad 

Veracruzana en el desarrollo rural veracruzano?-. Nos parece que estamos mt\s 

cerca de lo préctJoo -y lo verdadero-, si damo8 respuestas locales a preguntas 

Iocalea, y evitamos 888 grandilocuencia programática nacional que, aún vertida en 

modelos matemáticos, se abstrae demasiado de la diaria realidad de los 

agroproductorea. Como más adelante 88 veré, eato pretende nuestra propueata V 

nuestro proyecto. 

5.2.1. Problem6tlca adfclonal en el Estado de Veracruz. 

Como se ha visto, la actividad agropecuaria estatal registra Importantes lugares de 

producci6n a nivel nadonal; ello 88 debe más a los grandes volúmenes obtenidos 

de manera natural que a la productividad V eficiencia producttva. SI bien 88 cierto 

que VeracNZ tiene una posición privilegiada en la aportación de muchos 

productos agropecuarios V de la pesquerfa, también lo es que en si mismo guarda 

muchas aslmetrla8, algunas de 1a8 cuales son extremas (ej. zonas Indrgenas de 

muy alta marglnac:i6n YS. zonas de ganaderla Intensiva de alta productMdad), por 

lo que una de 1a8 potencialidades es buscar enlazamientos V apoyar negocios con 

grupos vulnerables, que tengan potencial productivo, dejando solo de lado los que 

deben ser apoyados con programas com!>8fl88torlos más del orden del desarrollo 

social y asistencial. 

En ténnlnos generales el sector agropecuario en el Estado enfrenta aún la 

siguiente problemática (listado no exahustlvo): 
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• Escaso apoyo financiero en la mayorfa de los cultivos, 

• Falta de organización entre los productores, 

• Minifundio en la tenencia de la tierra, 

• Baja y muy baja productividad, 

• Falta de asistencia técnica, 

• Altos costos de producción, 

• Escasa Infraestructura para almacenamiento de cosecha, empaques, redes 

de transporte y principalmente obras de riego, 

• Atomización de los apoyos. 

• Falta de planeacl6n y coordinación Intena, 

• Falta de promoción, 

• Falta de Información de mercados, 

• Falta de estudios de meratdo, 

• Escasa capacitación, educación y formacJ6n deficientes, 

• Falta de proyectos articuladores de gran visión, regionales y sectoriales, 

• Falta de Integración de cadenas agroallmentarias, 

• No hay cultura de coparticipación ni cultura gerencial. 

La baja productividad de la agricultura del Estado se debe a diversos factores, 

entre los que sobresalen que es una agricultura de temporal en un 96.8%; el uso 

de fertilizantes en un 56%; la superficie mecanizada es de 39%; el uso de semillas 

mejoradas sólo cubre el 28% de la superficie; y el crédito es utilizado en un 13%. 

En el Estado de Veracruz -de acuerdo a la clasificación de la SAGARPA- se han 

caracterizado 48 municipios con agricultura en desarrolk>, 98 municipios con 

agricultura en transición al desarrollo y 64 municipios con agricultura donde 

predomina el rezago con transicJ6n al desarrollo. 

En la actividad ganadera, el Estado enfrenta una marcada pulverización del hato, 

al tener más de 100,000 productores dedicados a esta actividad y problemas de 

organización plua la producción y comercialización, falta de crédito, capacitación y 

sanidad, asl como fenómenos climatológicos como un periodo de &equla 

recurrente y falta de Infraestructura de prevención; elementos que en conjunto 

ocasionan serios problemas de rentabilidad. 
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Mlentfl!ls que la ganaderJa se caracteriza por ser tradlclonñnente extensiva y con 

bajos niveles de productividad, al reglstfl!lrse desde una raduclda carga animal, 

hasta una baja calidad genética en la mayorfe del ganado. 

Tanto la actividad forestal como la pesquera, si bien disponen de un amplio 

potencial en el Estado, prácticamente están restringidas 8 la explotación de los 

recursos naturales existentes. 

Otro problema de Importancia esta generado por la gran desorganización del 

Sector Público en este ramo de la economla, que duplica y triplica las 

dependencias estatales, generando confuet6n y despen:lldos en la aplicación 

presupuestarla yen la administración de 108 programa8 federalea,loglcamente sin 

ninguna planeación ni programación estatal y con un ex08lO de burocratismo. En 

efecto, aún las autoridades federales tienen dlflcuttad en coordinar 8US adMcIades 

con el gobieno estatal, pues la que se 8upone es !a cabeza de sector, la 

SEDARPA. esta ella en los hechos, supeditada a la entidad denominada Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Rural (INVEDER), quien maneja un preeupueato 

mayor, pero no tiene la obligación de rendir cuentas a la legislatura local, y que, 

por otro lado, acuerda de manefl!l directa con el Gobernador del Estado. Laa otras 

Instancias que se detallan en el marco jurldlco, también no solo duplican las 

fundones, sino que trabajan de manera Independiente de la Secretaria, oomo al 

fueran entldade8 autónomas. Es evidente entoncea que no hay cohen!lncla, 

conalstencia, planeacl6n ni seguimiento en el ejercicio de las polftlcas públicas del 

sector agl'OpeaJ8r1o. Este punto 88 detalla con más amplitud en el apartado de 

-recomendaciones-. 

Por otro lado, debemo8 enfatizar la problemática -culturar del Estado, que se 

mendona a lo largo de este ensayo como eje del problema. Sintetizando aqul, nos 

estamos reflr1endo a la exlatencla y persl8tencla de varias -capas culturales- que 

son como estratificaciones geológicas (de varios siglos) que conviven en Veracruz 

una aliado de otra, allnlcto del siglo XXI. 

5.3 Restrlcclone. P .... upue.tarl .. 

En las actuales clrcunstancias polltlcas y económicas: neoIlberallsmo, reducción 

del aparato del Estado, menor endeudamiento Intemo y externo, etc., el referido 
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modelo convencional de desarrollo es Incompatible oon el desafio de la equidad. 

De mantener dicho modelo oomo única alternativa de desarrollo, el planteamiento 

de la equidad seguirá siendo exactamente lo que ha sido hasta ahora, ya que 

significa expulsar del campo a un gran porcentaje de los agroproductores por falta 

de competitividad y rentabilidad. 

Insitlsmos, en la presente Administración federal se continúan aplicando las 

grandes lineas de polltlca económica delineadas por el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Intemacional (FMI) entre muchas otras recomendaciones'" pero 

partlculannente en cuanto a polltlca de desarrollo agropecuario, esto es, la de 

permitir que sean las fuerzas del mercado las que, en teor18, por si sol8s, 

determinen los productos y servicios que se ofrecen y demanden. 

La polltiea macroeconómlca recomendada por el Banco Mundial reconoce sin 

embargo, que es en el sector agropecuario donde se han efectuado las reformas 

estructurales más drásticas durante la última década, Incluyendo ademas de la 

firma del TLCAN, la eliminación de Intervenciones de precios, la ya comentada 

reforma de la tenencia de la tierra, etc., y 88 aqul: 

"donde los resuttados han sido mé8 decepcionantes (estancamiento del crecimiento en la 

agricultura. falta de competitividad. aumento de la pobreza rural), a peur de del Importante apoyo 

público (PROCAMPO. PROCEDE. Alianza para el Campo. CONASUPO, ASERCA, etc.). Un crudo 

pero revelador ejemplo de la deficiente productividad del sector es que hoy la eoonomla rural 

genera apenas el 5% del PIS de México, pero emplea un 20% de su fuerza laboral. Las reformas 

bien Intendonadas parecen habar generados muy pocos o ningún ajuste estructu ..... una posición 

incómoda para un sector que, bajo el acuerdo del TLCAN, en el 2008 quedarA expuesto a l. 

competencia abierta con Canadá y Estados Unidos. ¿Qué ha .. lIdo mal y que.e ~e hacer 

para modlflcarlo?"5 

La restricción presupuestaria se manifiesta en una menor cantidad de recursos 

para los programas nacionales de desarrollo agropecuario diferentes de Alianza y 

Procampo, y también en una restricción presupuestal para 108 Estados de la 

~ "En esencia. se recomienda 8 la nueva Admlnl8tr1lclón que bulque la 808tenabIIIdlId macroeconómlca como 
una condición tllne qU/J non; que acelera el crecimiento • largo plazo mediante una mayor competitividad 
externa (y no 8 través de 88Ümulos a 111 demanda agregeda de corto plazo)" Mexlco A Comprehen.lve 
Development Agend. for the New en.. The WorId Bank. Washington O.C.2001 P. -46 
D Se preguntan loa autores de "Mulco A COIfIpf.tJenslve o.velopment AQend. for f/tie New Etw". The 
WorId Benk. Washington O.C.2001P. 36 
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Federadón, quienes, en consecuencia, trasladan dicha restricción flnanclera a BUS 

propios programas de desarrollo agropecuario y rural. entre otros. 

Se .1dvlerte también, para agravar más el problema en el caso de Veracruz, el 

menor grado de coparticipación estatal en los programas y presupuestos 

operativos anuales (POA) distribuidos en los Programas de Alianza para el 

Campo, el llamado PBrI-PSS8U que mide el grado de aportación estatal en el 

presupuesto de todos y cada uno de los programas para el campo compartidos 

con la aportación federal, y que, en el caso de nuestro Estado, se ha visto 

disminuir de un promedio del 46% en 1999, a meoos del 12% del totaf'en el 2004. 

Lo antertormente &enelado, 88 1rw::lIcaUvo de que el gobierno estatal carece de 

Interés para Invertir en el sector rural veracruzaoo en el contexto de Alalnza para 

el Campo, cuyo desempel\o en el Estado de VerBena se analiza més adelante. 

Como una reacción palftlea y social ante esta situación de restricd6n 

presupuestarla para el desarrollo agropecuario nacional, las organizaciones 

aodale8 tradicionales y otras de nuevo cuno, asl como un gran número de 

productores y empresarios Independientes, se han movilizado 8 partir del 2003 

para ejercer presión ante el gobierno federal y tratar de revertir de alguna manera 

tal situación, sobre todo utilizando el argumento de los apoyos que reciben los 

agmprnductore8 de los EE UU que han crecido de manera Impresionante de 

acuerdo a las ctfras del Farm B/II. Es Interesante saber como lo declaro el 

Presidente George W. Buah en la finna de la Nueva Ley Agrlco/a (Farm B/II) de 

ese pala, 8113 de mayo del 2002: 

"EN ley .. generoa y brtndII UNI Nd de aegurIdad 11 101 agr1cuItorea sin alentar una 

8ObreprtlduIDOn o una bIIjlI de 101 ¡noIoa. Le agricultura es 111 PfImera lnduatrIa de nueatro pale: el 6xtto de 

I0Il agrIcuItoIa Y ganaderol norteaII'MIr1oI es euncIIII parII nueatnI eoonomla '1. 

6 FIDEICOMISO IlERACRUZANO PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO (FIVERFAP) 
INFORMI! I"INANCIERO DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZAOOS DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO 2004 

Al 27108fO.4 ____ a __ rrtaMcteF)_ L _ 

FedenlI 5362,010.9 88.1~ $140.086.6 38.7 $221,92.'-3 61.30 _ .. - -----TobII $410,710.9 100.00 '153.i16.7 37.<t8, $266.79(.2 62~ 
Fuenta: FIVERFAP Varacruz, AGOSTO lOO4 

7 .Jonu Ka8Ieng &.Jo.e Lcñ CorcI8u '71JII Fann 81"": Introducción • ,. NWVfI Ley Agrlcolll cM kM 
&wdoa UnIdos (2002) Anexo No. 2.3. AtIpfIOIos (J&ftfII'8IH de la Ley AgrfcoIa de 2002. La Ley ele Seguridad 
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En contraste, es dificil encontrar la contraparte mexicana del ejecutivo federal en 

cuanto 8 deflnlclón de ténnlnos similares en importancia y trascendencia del tema 

(y por lo tanto, de sus Implicaciones sociales y polftlcas) que pueda asemejarse a 

la actitud polltlca del ejecutivo de los EE UU. El resultado que ha obtenido México 

en los últimos aftos, después de largas pláticas, nutridas negociaciones y muchas 

presiones (como se comentó arriba), fue una serie de acuerdos con el sector 

campesino y de la pequena propiedad agraria que se encuentran vertidos en el 

Acuerdo Nacional para el Campo, esto también se ha traducido en el crecimiento 

de algunas partidas presupuestales y el reconocimiento, al menos 1onnal, de que 

es necesario seguir apoyando la agroproducci6n, tanto por la vla presupuesta I 

como por nuevas 10nnas de apoyo, más Imaginativas, efectivas y eficientes. 

Como lo reconocen las organizaciones sociales agrarias, finalmente la asignación 

presupuestal para el campo es una decisión poUtlca que ha excluido un flujo 

mayor para el sector agropecuario, privilegiando el pago de Intereses a la banca 

Internacional y nacional (en muchos paIses el servicio de la deuda supera la 

cuarta parte de las exportaciones). Por lo anterior, es Importante reflexionar -y 

8slmllar- que aunque existieran los recursos, de poco servlrlan y segulrlan siendo 

desperdiciados si previo a su otorgamiento no se capacita y estimula a los 

agroproductores para que tengan la autoconflanza para asumir como suya la 

responsabilidad de solucionar sus propios problemas. 

Suscribo por mi parte las conclusiones de Ugo Plpltone en su análisis sobre lB 

problemática de la agricultura mexicana. Cito: 

·Concluyamos. Los problemas de la agricultura mexicana, son. evidentemente. muchos y 

van de su bajo nivel de capitalización al mlnlfundlamo extendendldo. del Subempl80 rural 11 la 

poI.rizacI6n entre agricultura campesina y agrlculturl oomercIaI, del elevado nivel de centrallaclón 

buroc:nlltJoa de muchas decisiones que la Incluyen, • la disminución de IlIs Inverelones públicas en 

Af}f'OPfICUMfa e Inv9l1lÍÓl1 RIK8I 2002 de E6I«Io8 UnldotJ e3lebl«le un e«¡uttmlf de epoyoa que brinda 
certldurrrbre .1 Ingreso de /os productores. TlJmbIén Incluye fondoI detttlntitdotl • /os JXOf1'9I7'11J4 de 
cor.erveoI6n: recursos para IIJ Inve3l/g3cl6n lIfTOPf1CU8rla; I~ fHII'9 la produocIdn de bJoenfIrgltJ; el 
forttJleclmlento de lBS prov/8IOrIeS relellves el deurrollo f1JfIIl, a IIJ preMt'V8Clón del mtJdlo ambiente y de los 
progre"'" de nutrición y (J/lmtlfltlKión. Le Ley 0.,.,. une vigencia de 7 ./Ioa (2002-2007) Y fUfl prot'tWI/gtJdtJ el 
13 de mero de 2002.L8 OfIcIna d6 Presupuestos del Ccxveao (eBO) eatfm6 que el COIJIo tolIJl del FtIfflI 81" 
2002..,1e de eplT)xltTllJd8ffl8nte 183.6 mlIe. de mll/oms de ddIaN. a ~ tJfI un periodo de 10 1N'Io8. 
EIIIo reprelJfHlta un IfICfOmtilnto de recuf30l d6 aproximadtJfflfJnte 67% (73.~ mi,.. de mllIonN de dI:II8re8) en 
reItIcJón el preSUpueNO 1IfIOJJ38rlo ptUtJ fflIIntel'lflt' loa progrefflllS vigente. en le Ley de 11i11í16 durante el rmuno 
periodo. 
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el aedor. eatOl problemas no .rect.n eOIamenle a la agricultura alno. por camlnoa 1ndIrectoa. a la 

organIzacI6n '1 el deaempeflo gIobII de la economla nacional. La pr:aaI6n 8 la baJa de los aaIarIoa 

urbanos (por el exce.o de mano de obra dlaponlbl4l de origen rural), la urbantzadón hCa8lva. Las 

endebles IMItes todaIeII de gran parW de la demanda agregada. la orientación prioritaria del 

ap8I1Ilo Induatrlal hacia laa neoMkIadee de los grupos urbenoI de Ingresos medloa-att08. todo 

eato. y más • ., coneeouencIa de un deurroIlo agrfcola deaequAlbradO Y fragmenYldo". a 

Ante el agotamiento del modelo convencional de desarrollo agropecuario. no se 

puede seguir Ignorando o subestimando el problema de fondo: loa gobiernos 

federal y estatal no dispondrán de recursos en cantidad suficiente para 

proporcionar a la totalldlHi de loa productores todos los componentes de este 

modelo de modemaacJ6n del sector agropecuario. Mientras no se reconozca esta 

restricción, Jos problemas no serán resueltos. Una de las lecciones que se pueden 

desprender de este tema, 88 la Implementación de polltlcas públlca8 que atiendan 

el contexto polftico soclal Y cultural. ademas del económico. Para ello 88 

neoeaarto, en prtmer lugar definir el marco conceptual y metodológico para el 

diseno de taJea polltlcas, como estan actualmente haciendo para el C880 de 

Puebla, Manuel VHIa lasa st sI, con un mfnlmo de congruencia y con poBlbllldades 

ciertas de ejecUtarse en el terreno de la realidad. 

Entre las alternativas de solución que este ensayo propone. se abarcan los 

factores que pueden dinamlzar el desanollo agropecuario Incluyendo la 

transferencia y valldadón de tecnologfas sencillas, apoyos para la 

comercialización mediante la promoción comercial, la Información sobre ofertas y 

demandas. precios actuales y futuros, tendencias, eliminación de eslabones 

Innecesarios en la cadena de comercialización, etc, en una primera fa88. y en el 

futuro. apoyo para la comercialización mediante bodega8 para almacenaje de 

granos o de InSUm08. Información y apoyo8 para procesos agrolndustrlales y otras 

agregaciones de valor, conmo se podré apreciar en el apartado correspodlente. 

Por todo lo anterior. la famosa modernización ya no podrá ser alcanzada por la vfa 

patemallst8 de los créditos abundantes y subsidiados; es decir, la modernización 

del sector agropecuario tendrá que ser lograda a travé8 de una mayor eflcienda y 

racionalidad en las Inversiones. en la adquisición de la maquinaria y en la 

• PIpItooe ligo. Op. CIt. p- 432-433. 
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apllcacl6n de los Insumos; la insuficiencia de estos tres factores deberá ser 

contrarrestada aumentando sus rendimientos, asl como en la tensión especffica 

de las condiciones sociales y culturales de cada lugar. 

5.4. Evaluaciones de Procampo y Alianza para el Campo en Veracruz. 

En un Estado como el de Veracruz que cuenta con una gran diversidad agro 

cllmétlca que posibilHa el desarrollo de més de 100 productos agropecuarios, sin 

contar los recursos forestales y pesqueros, es difIcil precisar la pertinencia de los 

programas y subprogramas de la Alianza, ya que en este contexto, podria parecer 

que cualquier cosa que se haga seria conveniente para las múltiples necesidades 

del campo veracruzano; sin embargo, en una situación de escasez de recursos, se 

requiere de la aplicación de los mismos hacia aquellas actividades que se 

consideren estratégicas o priorttarlas para detonar o consolidar el desarrollo rural. 

Para este Programa en el afta 2004, se recibieron aproximadamente 10,000 

solicitudes de apoyo por parte de los agroproductores veracruzanos. De ellas soto 

fueron atendidas con recursos alrededor de 1000, es decir, sólo se apoyó una de 

cada diez solicitudes, el 10 % del total de los que si acudieron a solicitar. No esta 

medido el total de los que podrfan haber acudido a solicitar, que por diversas 

razones no lo hicieron. 

La Alianza esté compuesta por diversos programas que llegaron a ser 40 en el 

al'lo 2000, de los cuales sólo 29 fueron operados en el Estado de Veracruz. Este 

gran número de programas generaba superposiciones de funciones, dispersión de 

los recursos, poca sinergia entre los componentes, además de crear procesos 

burocráticos complejos y cost080S. 

La concurrencia de recursos federales y estatales es un propósito de la Alianza, 

aunque: 1) los aportes estatales tienden a disminuir su Importancia relativa; 11) 

algunos estados priorlzan sus propios programas porque oonslderan que la 

Alianza no necesariamente responde a las prioridades estatales; y 111) la fórmula de 

distribución de recursos no Incentiva aportes estatales. Es necesario que la 

federación conearte el dlsel'lo de los programas con los estados para que éstos 

tengan mayor estimulo para Incrementar sus aportes, y tengan mayores 
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elementos para lograr una presupuestaclón más allá del corto plazo. Por otra 

parte. no exlate un proceso de planeacJ6n que articule la poUtlca sectorial y los 

objetlYOl de la Alianza con la programación presupuestaria y oriente la definición 

de metas anuales. 

Es evidente que el presupuesto de la Alianza no es suficiente para atender todas 

las demandas, por lo que es necesario su racionamiento mediante topes 

máximos de apoyo y una serie de requisitos que priorizan a cierto tipo de 

productores. También es evidente que el exceso de normatlvldad que rige la 

A1tanza para el Campo ea una fuerte IImltante para los productores que, en BU 

mayorfa. desisten de acercarse a solicitar los apoyos en vista de la enorme 

cantidad de rvqulsltos que tiene que cumplir. Adicionalmente. la falta de 

oportunklacl en la entrega de 108 recursos. sobre todo para los ciclos agrlcolas 

prtmavera-verano. ya que -por razones burocrátlcas- la disponibilidad de 108 

recunI08 88 ajusta al ano fiscal y no al afta agrlcola. 

Inalstlm06. los verdaderamente beneflciados de los recursos de Alianza 80n un 

grupo ya especializado en gestionar y obtener recursos de diversos programas. 

circulando. por asl dectr1o. de un programa a otro y a otro. Nonnalmente estos 

grupos son organizaciones sociales oficial/stas que también desempenan un papel 

polftico. Repetimos otro aspecto critico de Alianza: un punto muy Importante que 

se anade a la problemática expuesta es que los programas son dlaet'ladoa desde 

un centro "federal~ ajel10 a las circunstancias geográficas. climáticas. poUtlcas. 

aoclales y culturales de las zonas o reglones donde se aplica; no solamente es un 

problema de generalización de soluciones. sino el descoooclmiento de las 

caracterfstlcas particulares de cada Estado y cada reglón, que dan por sentados 

un conjunto de hechos que no necesariamente se aplican en los lugares de 

destino de los recursos. 

Con el propósito de lograr una mayor objetividad en la visión de estos programas, 

en el Apartado O Evaluaciones de este ensayo, se citan las realizadas por , 
entidades Independientes. 
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5.4.1. Conclusión sobre la evaluación de las polftlcas agropecuarias: 

A la fecha se ha dirigido hacia cierto tipo de productores un Importante cúmulo de 

recursos y apoyos que destinan dlvel'8Os programas federales y estatales, los 

cuáles se han diluido en estrechas vlas que no tienen horizonte de desanollo 

amplio, ni en cuanto a mercado ni en cuanto a crecimiento futuro, por lo cual un 

posible desarrollo ni se estructura ni se articula. Por esta carencia de horizonte de 

planeaclón, esta falta de congruencia en el apoyo y la escasa consistencia en los 

objetivos y el crecimiento de los productores, los esfuerzos y recursos al diluirse 

en el tiempo y en el espacio, pierden energla y, su aplicación económica se aleja 

del propósito original: el desanollo agropecuario. 

Esta visión critica de los programas federales y estatales permitió Identificar una 

vla de aplicación genérica que pudiese canalizar con mayor efectividad los 

recursos financieros, materiales y humanos que se destinan al fomento de las 

adlvldades agrlcolas, pecuarias, aculcolas, pesqueras, forestales, agrolndustriales 

y artesanales. Es un hecho que en este universo complejo, la atención 

diferenciada tanto de ramas de producción como de nichos de mercado se vuelve 

lenta, pierde el sentido de la oportunidad y es, necesariamente, demasiado 

generalizada. 

5.5. EVALUACiÓN A 10 ANOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN). 

Los mercados alimentarios Internacionales no son de competencia perfecta. Por el 

contrario, figuran entre los mercados más Imperfectos debido a la presencia de 

fuertes corporaciones alimentarias, de subsidios abiertos o encubiertos a la 

producción, de créditos alimentarios subvencionados. Como se ha mencionado, 

éstos distorsionan los precios internacionales. Sin embargo, el neo liberalismo 

como bandera ideológica sirvió para justificar que las negociaciones del TLCAN 

precisamente se dieran en el contexto teórico de que ningún gobierno, ni el 

mexicano, ni el estadounidense ni el canadiense, meterlan las manos después de 

las negociaciones y plazos acordados, para asl permitir que fuesen las fuerzas 
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librea del mercado las que facilitaran y estimularan Is compra-venta en el Tratado 

de Libre Comercio. 

Los propios témHrIOS de Iss negociaciones, como anteriormente 88 precisó, no 

estuvieron muy claros para algunos sectores de la economla mexicana: entre 

ellos, de manera destscada por su abandono y falta de transparencia, el 

agropecuario, que no participó de manera decidida y con la suficiente Información 

en el proceso de negociación abierto, y mucho menos en el cerrado, como es el 

caso de las negociaciones ·paralelas" -y secretas- que mantuvieron los 

Secretarios de Comercio de México y los EE UU &obre el Intercambio de azúcar, 

mismo que ahora se alega como un acuerde de mayor relevancia legal que el 

mismo TLCAN e Impide la entrada de mayor cantidad de azúcar mexicana a los 

EEUU. 

Por otra parte, 88 notorio el distanciamiento que genera la economfa dual al 

Impufsar el sector externo y olvidar que la economfa Interna no cuenta con 

poUtlcas públicas que permitan alcanzar el deaanollo de los últimos eslabones de 

las cadenas productivas. En confnnacl6n de este hecho, deseo hacer una cita 

relativa al TlCAN del Lic. Marco Antonio Gazol Sénchez, Investigador de la 

Facultad de Economla de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien 

explica que, aunque el pals 88 ha identificado como la octava potencia comercial 

a nivel mundlal. .. 

·ésto no .. refteja en el creoIml«rto de la economla y en consecuencia en el nivel de vida 

de loe mexicanos. EatamOB heclendo doa WxlOos: el dlnémlco, moderno, exportador, altamente 

competitivo y el reato, cada vez m'. -'ejado de la actividad financiera, El tamafto de las 

exportaciones del pal. deberla de re1Iejerse en saIIrioe mM 8Itoa y regenerar ala eoonomla",10 

Como 88 mencionó en el apartado respectivo, los resultados del TLCAN han sido 

ambiguos, ya que tanto han beneflctado como perjudicado a los agroproductores 

nacionales: la visión de gobierno Insiste que los resultados han sido poSitivos y 

pueden mejorar. la visión de los productores y sus organizaciones, lnsl8te en que 

ha sido negativa y tiende a empeorar. 

10 Cbdo poi' lWnInt.z ErIka en Lo. ".,..,. cM ,. "..,.,., revI8ta Contrallnea Veracn.a, DIcIembre 2004, 
Mlndco, P6g. 29. 

176 



Con el objeto de tener una visión adicional de esta problemática, en el aparto D 

EV81U8clones de este ensayo y también de lograr una mayor objetividad en este 

tema, cito en extenso la Evaluación que realiza el sector académico, la 

Universidad Autónoma de Chaplngo, a diez al'ios del TLCAN. 

~.~.1. Conclusión sobre la evaluación del TLCAN: 

Son mixtos los resultados de la apertura del sector agropecuario: por un lado han 

beneficiado a un subsector agropecuario y productores ubicados en la reglón norte 

del pals -por circunstancias tanto de Infraestructura de comunicaciones como por 

su tradicional cultura empresarlal- lo que les ha pennltldo aprovechar su cercanla 

al mercado de los EE UU., pero por otro lado. la enonne Importación de productos 

estadounidenses realizada a través de grandes y eficientes sistemas de 

distribución y financiamiento, ha desplazado a muchos productos mexicanos 

agrlcolas y pecuarios; la tendencia parece conflnnar ese desplazamiento. si no se 

obliga a un cambio en las polltlcas de compra de las grandes tiendas. por lo 

menos las nacionales. 

Con respecto al tema central que nos ocupa. el desarrollo agropecuario ha sido 

desigual tanto para las diferentes reglones del pals como para las familias rurales 

de México. NI el TLCAN ni ninguno de los tratados comerciales que benefician en 

teorla el comercio y fomentan el desarrollo económico, han generado los 

resultados esperados (a excepción de algunas ramas productivas de las reglones 

norte y centro del pals) sino al contrario: han enfrentado a los agroproductores del 

sur y sureste del pals a una fuerte y desleal competencia. Como efecto adicional 

este desplazamientro de la produci6n y la demanda agrlcolas ha obligado a 

muchos campesinos a emigrar a ciudades mexicanas y a los EE UU. 

No obstante lo anterior, es necesario considerar al TLCAN como un hecho 

Irreversible. Ante esta situación y desde una perspectiva no politice ni académica, 

existe un creciente consenso de que el sector agropecuario nacional sólo 

conseguiré enfrentar con éxito sus nuevos desaflos, los que plantea la apertura 

comercial y la globalización, si los productores adquieren nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, y, principalmente, si adoptan actitudes diferentes, con un 
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esplrttu empreaarial y una preparación gerencial. Si no lo hacen, dlflcllmente 

podrén realizar una agricultura, ganaderla, acuacultura eflcIentes; es decir, no 

obtendrán rentabilidad ni competitividad. 

Desde un punto de vista de lógica empresarial y comercial, el mercado 

estadounidense también podrta absorber una gran cantidad de productos 

agropecuarios mexicanos aprovechando la8 ventanas de oportunidad climáticas 

que se abren durante los ciclos otol'io/lnvlemo; entre ellos se encuentran 

principalmente frutas y hortalizas, productos tropicales -aunque no 

exclusivamente- y Qanaderta de engorda. También pueden desarrollar8e algunos 

nichos especiales como la apicultura, los agroproductos comercialmente no 

tradicionales o exóticos, y el marcado llamado de la nostalgia (consutukto por 

productos mexlcanoa tradicionales que son buscados por los migrantee en loa 

EEUU y Canadá). 

Las nuevaa circunstancias del aector agropecuario expuesto 8 esta apertura 

comercial y compitiendo frente a mercados subsidiados -en marcado contrasta con 

la falta de recursos(y falta de Interés) para subsidiar a los mexlcanos- exige que se 

haga un gran y renovado esfuerzo orientado a fonnar, capacttar y proveer de 

Información y tecnologla al mayor número posible de productores, bajo las 

condiciones actuales financieras de una gran restriccl6n presupuestal. 

La magnitud de la tarea a emprender y la limitación de tiempo y de recursos nos 

obliga a buscar nuevas formas, más creativas y menos costosas, para mejorar la 

relación eo&to-beneflclo de las Instituciones que forman y capacitan recursos 

humanos, transfieren tecnologfa e Informact6n comercial para el desarrollo 

agropecuario. 

5.e. La Necesidad de cambio en el Entomo Interno. Aspectos generales. 

A pesar de las medidas de polltlca económica neollberal que se han llevado a 

cabo en los últimos diez anos, no sólo ha empeorado la sltuacl6n socioecon6mlca 

de los campesinos en general, sino que se ha generado otro tipo de problemas, 

tanto por la apertura comercial corno por el ejercicio de pollticas agropecuarias 

InsufICientes o deficientes que son Implementadas por un Estado con Instituciones 

débiles o de plano Inexistentes. 
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Modernizar e Insertar al sector agropecuario en el circuito capitalista globallzador 

como requisito para que cumpla con su estratégico papel en el desarrollo nacional 

es calificado como Imprescindible, y es tan evidente y consensual que 

prácticamente todos los paises de Aménca Latina Intentaron lIevario a la práctica 

en 108 últimos 30 aFios. Desgraciadamente, como regla general, los resultados han 

sido muy modestos por no decir decepcionantes: los rendimientos promedio de la 

agncultura familiar avanzaron muy lentamente, los agroproductores continúan 

siendo expulsados del campo porque reciben precios muy bajos por sus cosechas 

mientras los consumidores siguen suballmentados paradójicamente porque deben 

pagar por estos mismos alimentos precios muy altos. Muchos paises de la reglón 

están exportando cada vez menos productos agropecuarios e Importándolos cada 

vez en mayores cantidades; con ello estén produciendo déficits en sus balanzas 

comerciales, Importando desempleo y manteniendo en la ociosidad valiosos 

recursos productivos. 

Como 88 planteó en el apartado respectivo, durante muchos anos los gobiernos 

Intentaron contrarrestar las distorsiones e lnefldenclas del campo mexicano con 

subsidios; éstos permitlan que el MnegocIo agrfcolaM fuese rentable, aun siendo 

Ineficiente en algunos o en todos los eslabones de la cadena agroalimentarfa. 

Ahora que ya no existen recursos suficientes para seguir este curso de acción 

(subsidios y medidas de asistencia social) debido a la reducida capacidad 

financiera del sector público, sólo queda el camino realista de eliminar las causas 

del éxodo en el campo. 

Otro de los problemas básicos fundamentales en nuestro pals ha sido la propiedad 

eJldal de la tierra que a lo largo del siglo XX mantuvo una baJlslma productividad 

agropecuana, y aún después de la reforma constitucional, ha permanecido la 

excesiva atomización de la propiedad. Esta situación esta agravada por la 

negativa de los mlcropropletanos a organizarse en unidades económicas más 

eficientes lo que ha redundado en el grave problema nacional de la 

Improductividad agraria persistente. 

Los bajos rendimientos promedio del sector agropecuario nacional, en lo general, 

demuestran en forma clara e Indiscutible que la Inmensa mayorfa de los 
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agroproductor&a aún no está adoptando Innovaciones tecnológicas elementales y 

de bajo costo, a pesar de que éstas ya están disponibles desde hace muchas 

décadas. La no adopción de estas Innovaoones elementales (y no de l8a 

sofisticadas y de alto costo) es lo que está Impidiendo que la gran mayorta de los 

productores Incrementen sus rendimientos. 

Eliminar las causaa de los anejos problemas, los estructurales, significarla ofrecer 

oportunidades concretas para que los productores pudieran obtener rentabilidad y 

competitividad. Uno de los problemas que el autor de este ensayo identifica como 

una extemalldadnegatlva11 esel-atraso"culturaldeloscampeslnos.su 

resistencia a ser Independientes y a emprender por al mismos, los caminos que 

les permitan mejorar sus condiciones de vida. En un anéll8ls normatlw de la 

economla, consideramos que el Estado podria Intervenir para aoIudonar este 

problema, no por la vfa tradicional del subsidio, que perpetúa la dependencia del 

agroproductor, sino a través del apoyo para el crecimiento y desarrollo de 

capacidades autónomas que Induzcan a la emancipación económica y social a 

este grupo de población. 

Lo anterior significa o implica realizar acciones que permitan a loe productores 

hacer una agricultura, ganaderls, acuacultura modernas y eficientes que les 

posibilite lograr los siguientes objetivos: 

a) mejorar la calidad de los productos cultivados y el crecimiento de 

animales; 

b) mejorar la productlvfdad (Incrementar el rendimiento por unidad de tierra 

y animal) al reducir al minlmo los costos unitarlo8 de producción y al 

disminuir la cantldad ylo costo de los Insumos; e 

e) Incrementar 108 Ingresos obtenidos en 18 venta: al disminuir pérdidas, al 

Incorporar valor (mediante su transformación y mediante el mejoramiento de 

la calidad) y al reducir algunos eslabones de las largas cadenas de 

IntermedlacJón . . 

11 • La extemalidades 80Il IaIIICtIvIdedn de UflII l**lfIII qUQ produoan un efecto en otra peBOI'\II por lo que 
68t8 últlma no paga ni 88 pagecIe" J.E. StIgIIIz. U ~conoml. del Sector PtJbllco. Antonl Boech, editor. 3" 
edición. Barcelona, e8p8fta 2000, p. 2n. 
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¿Cómo se puede lograr esto para que no sea sólo retórica? Los actuales desafio s 

del sector agropecuario: equidad, sustentabllldad, rentabilidad y competitividad, 

exigen como condlt/o sine qua non formar una nueva generación de hombres y 

mujeres rurales que tengan la voluntad de cambiar y progresar con su propio 

esfuerzo y que tengan los conocimientos, habilidades y destrezas que dichos 

cambios requieren. 

Por el contrario, se observa a lo largo de nuestra historia que el agroproductor ha 

sido tratado de manera patemallsta. No se promueve en él su desarrollo y la forma 

de lograr la Independencia económica y cultural para emprender por si sólo 

caminos que le permitan sembrar aquellos productos que tienen demanda 

asegurada en algún nicho de mercado (sea este regional, nacional o 

Internacional); es decir, que al al emanciparse, este en posibilidad de producir por 

sus propios medios aquello que tiene mayor probabilidad de venta. 

El productor tiene caracterlstlcas culturales que lo hacen resistente al cambio, más 

no refractario; es necesario una labor constante de capacitación, asl como 

construir junto con el conocimiento local, la conformación de procesos productivos. 

También es necesario facilitar la disponibilidad de Información, para que este 

conjunto de acciones permitan al propio productor estar en la poslbildad de valorar 

los beneficios del cambio en su producción y en sus ventas, y de esta manera 

pueda irse modificando su actitud tradicionalmente pasiva. 

Se ha subestimado la estrategia de ofrecer una adecuada formación y 

capacitación a las familias rurales para que pudiesen emanciparse de la 

dependencia de aquellos factores externos que eran prescindibles o Inaccealbles. 

No se les ha capacitado para adoptar en forma correcta (o se ha hecho de manera 

Insuficiente) Innovaciones tecnológicas, gerenciales y organizativa8 que les 

permitirán corregir las distorsiones existentes en los distintos eslabones de la 

cadena agroalirnentarla; se prefirió compensar con subsidios dichas distorsiones, 

en vez de eliminar sus causas con conocimientos. 

Las siguientes son algunas de las consecuencias especificas que ejemplifican la 

equivocación de prlorlzar los factores materiales por sobre los Intelectuales: 
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• Loa anlmale8 de alto potencial genético Que fueron Importados (a oostos 

elevados) no produjeron las crlas, la carne, la lana ni la leche esperada; ello 

ocurrió fundamentalmente porque el productor no fue capacitado para producir 

en BU propia rancho o predio alimentos de mejor calidad (forrajes) ni para 

mejorar el manejo sanitario y reproductivo de estos animales más exigentes; se 

prefirió Importar más ganado en vez de mejorar el desempeno productivo y 

reproductivo del ya existente. 

• La maquinaria cara y generalmente sobredlmenslonada, pennanecl6 ociosa y 

endeudó a los agroproductores, muchas veces Innecesariamente; el 

Inadecuado laboreo contribuyó a compactar y erosionar el suelo; la falta de 

capacitación de los operadores acortó la vida útil y bajó la efICiencia de los 

tractores y sus Implementos; las cosechadoras mal reguladas provocaron 

Inaceptables pérdidas en la recolección de granos. 

• Las obras de riego -factor más ca ro- en gran parte han Quedado 

subaprovechadas por falta de capacitación de los agroproductor8s -factor más 

barato-; el riego no ha manifestado sus potencialidades para Incrementar los 

rendimientos porque además de ser manejado en forma Incorrecta, en cuanto 

a cantidad de agua, frecuencia, profundidad, momentos crlticos de aplicación, 

etc., no se lo acompafló de prácticas agronómicas elementales Que permitieran 

obtener un provecho compatible con los altos costos de la Infraestructura de 

Irrigación. 

• Los agroqulmlcos Que requieren divisas para ser Importados y crédito oficial 

para ser financiados, muchas veces ellmlnalon los enemigos naturales de las 

plagas y contaminaron el medio, porque los agroprodudores no fueron 

capacitados para preSCindir de algunos de ellos o para utilizarlos en forma 

correcta cuando eran Imprescindibles. 

• El crédito, muchas veces de origen Internacional, en vez de liberar a los 

agroproductores de dependencias externas sirvió para endeudarlos a veces 

Innecesariamente y para ofrecer una salida falsa y recurrente, con la 

consecuencia de Que no pedlan pagar sus créditos. Como resultado se afectó 

el patrimonio del Banco de Crédito Rural (BANRURAL) (y de otros bancos 
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estatales como el Banco de Crédito Ejldal, en el pasado) y, por supuesto, de 

las arcas de la nación (es bien conocido el problema financiero de México a 

través de la crisis del 94 que ocasionó serios deterioros en la cartera y agravó 

aún más la situación de los prestamos lnoobrables y la famosa cultura del 00-

pago). Con demasiada frecuencia el crédito ayudó mucho más a solucionar los 

problemas del sector financiero y de los fabricantes de insumos y equipos, que 

propiamente a los agroproductores. 

En resumen, todos los ejemplos recién descritos muestran que se hizo lo más 

dificil y complejo, las alternativas o ·soluclones" de mayor dependencia externa y 

de más alto costo; en contrapartida se dejó de hacer lo más elemental e 

Indispensable, que era capacitar e infonnar a los productores agropecuarios 

rurales. Se proporcionaron fado res que por su mayor costo sólo pudieron ser 

ofrecidos a algunos productoFes y se dejó de proporcionar factores que por su 

menor costo podrlan y deberlan haber sido ofrecidos a todos los agroproductores. 

Se Intentó hacer lo que dependla de recursos escasos, capital, y se dejó de hacer 

lo que dependra de recursos abundantes, mano de obra y conocimientos. 

Aspectos Culturales: La problemática de la resistencia al cambio es 

definitivamente una situación cultural que hunde sus ralces en el desarrollo 

histórico de la población rural y de MéxiCO en general y que ha sido múltiple objeto 

de 8studlo con el propósito de lograr su superación; estos estudios persiguen un 

objetivo común, que ha resultado ser sumamente evasivo: la modernización del 

campo mexicano, propósito esquivo que ha tenido resultados parciales solo en 

algunas reglones, especialmente en el norte del pals. donde. como se ha dicho, 

precisamente la actitud del campesino .y de su gente. en general- es más 

emprendedora que en el resto de México (como también puede constatarse con el 

desarrollo Industrial de esta región). 

Se ha elaborado un conjunto de hipótesis aisladas de varias disciplinas para 

explicar las causas de este complejo fenómeno que afecta a todos \os paises 

latinoamericanos, esto es, las limitaciones de la sociedad en general y de la 

agricultura en particular para acceder a la modernidad en los ordenes Jurldico, 

polltico, antropológico, histórico, sociológico y psicológico. 

183 



Este tema ha dado lugar a un gran número de controversias, pues encierra al 

mismo tiempo una reacción universal contra la globallzacl6n, que se dice, 

·consplra contra los valores tradicionales al amenazar la identidad etnogréflcs-. El 

vasto estudio de Ugo Plpltone sobre el tema del subdesarrollo, es uno de los 

pocos que han profundizado en las ralees históricas del atraso y que al mismo 

tiempo ofrece explcaclones plausibles, siempre de origen local, y descarta el 

recetario del desarrolllsmo, pues la problemática ha sido orlglnda localmente, por 

lo que las soluciones tienen que ser de la misma IndoIe. 

Parte muy Importante de esta problemática que rebasa el desarrollo económico 

considerado -'ecntcamente·, es desde luego, el proceso de migración a las 

ciudades, que -desrurallza- a los paises en todo el orbe, amenazando y 

trastocando de hecho los valores culturales tradicionales. Las reacciones a este 

fenómeno de urbanización de aquellas sociedades tradicionales han sido diversas. 

Como se menciona en otra parte de este ensayo, en la Unión Europea 88 

defienden las polltlcas agrfcolas no sólo en sus propios términos, sino también con 

la Intención de preservar sus tradiciones rurales. Me parece un buen ejemplo para 

nuestras autoridades. 

Desde el punto de vista de la teerla económica, la actitud de resistencia cultural al 

cambio, podrla definirse como una extemalldad negativa y su posible superación -

si fuese considerada como una falla del mercado- podrla serio a través de la 

Intervención estatal. Lo que se sugiere es que ésta no &ea ni permanente ni 

profunda, sino eventual y gradual, y desde luego, no la convencional (que es el 

equivalente de la actitud de dependencia del campesino), es decir, la patemallsta. 

Se trata de acceder a una transformación social y económica que· acepte el 

camblo.1
:Z 

En términos culturales o pslcodlnámlcos, esto slgnfflca que: 

12 "Esta transfonTlllClón \lene mucha dlmenslone8. incluida 111 eceptacIón del cambio (reconocer Que las 
cosa8 no tienen por QUII hIIceIWII como MI han venklo haciendo tras much8I. generaclone8), de 188 facetas 
béllk:llll de 111 cIencIIII Y el modo clenllflco de pensar, y 18 dlepoalcl6n a admitir 108 r1eegoa n_rIoa pl!ra la 
IICIIvIdIId empI'II8IIriaI. Estoy oonvencJdo de que tales cambloa, en 188 oIrcun8tanclafl 8decu11d118, pueden tener 
IugIIr IIn un IIIpso I'111atM1l1'lIInte tQve". Para una ~ méa a~18 de 88tII kIe8 de "dellllrroIIo como 
transformación" véaIIII J. E. Stlglllz. Tow.rd •• NfIW hradlgm for Dewlpment: Strattgla, PoIlcla and 
Proce ••• 9· Conferencia Raúl Prebleh, pronund8dl!ll en en el Palal. dee Natloan, GlnebrII, UCTAD, 19 de 
octubre de 1998. 
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í1enen que cambiar la InstJtuoIonee Y ~ 8IIQU&ITI8I mentales. lIIldeoIogla del 1m mercedo llene 

que eer rempl8Uk18 por 8ná11818 basados en la cI8nci8 económIcII. oon una visión m6s equilibrada del papel 

del Estado, 11 partir de unll comprenaIón de 108 faIIoIIlIInkl dIII mIII'Cado como del Eatado·" 

A nivel Individual, Implica que los productOflH¡ agropecuarios se hagan cargo de su 

propio destino, asumiendo las responsabilidades de su desarrollo y bienestar por' 

medio de la administración de sus presupuestos y reconociendo el limitado papel 

que puede Jugar el Estado mediante la proviSión de Información y conocimientos, 

más que de recursos financieros y protección a ultranza. 

Esto es, deberla buscarse corno objetivo la autonomla, la autosuficiencia para 

alcanzar la modernización tecnológica y empresarial a partir del uso racional de 

los recursos que realmente existen y la correcta adopción de tecnologlas que sean 

compatibles con dichos recursos. Al adoptar un modelo de tecnlflcadón en el cual 

los agroproductores sean menos dependientes de factores escasos, esto es, de 

las restricciones presupuestarlas que afectan a la población agropecuaria, un 

mayor número de ellos podrá Introducir Innovaciones en sus predios. 

Asimismo, al potenciar Insumos materiales que cuestan mucho, con Insumos 

Intelectuales que cuestan poco, se reducirá el costo de los programas oficiales de 

desarrollo y con ello el gobierno estatal podrá beneficiar a un mayor número de 

personas, dando pasos concretos con estas medidas hacia la equidad y la 

eficiencia. 

La capacidad de trasladar el conocimiento deberé privilegiar su atención a grupos 

organizados de autogestlón, en vez de hacerlo a productores en forma Individual, 

también deberla prlorlzar los métodos demostrativos (unidades de observación o 

validación) por sobre los discursivos. Se trata de trabajar sobre los diagnósticos 

partlcfpat/vos, de construir el conocimiento 

La propuesta que rullzamos en este ensayo (basada teóricamente en los 

planteamientos de Schumacher, Stiglltz, Sen, y Habennas expuestos en el 

apartado respectivo) es a mediano y largo plazo. La capacitación rural del futuro 

proxlmo, especialmente la privada, deberá ser tan eficaz en su propósito de 

aumentar los Ingresos de los productores hasta el punto que éstos estén 

13 J. E. 511g1l0::. El M.leM.r en ,. Glo"-lIz.c/ón. Ed. TIIUMI 5egundll reImp!MI6n. ~xIoo 2004. P.312. 
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dispuestos a pagar parcial y progresivamente por la asistencia técnica y los 

servicios de Información, aunque dicho pago sea efectuado en productos o a 

través de un porcentaje de las ganancias adicionales obtenidas por los 

agroproductores. 

En virtud de la reducción presupuestal neollberal, se requiere complementar el 

esfuerzo de la capacitación rural pública y privada con otras aHematlvas que 

contribuyan a ampliar y acelerar la difusión de conocimientos a un número 

significativamente mayor de productores agropecuarios rurales. Es necesario que 

los servicios de capacitación logren contar con la efectiva partlclpw;lón y 

cooperación de otras Instituciones las que actuarlan como agencias 

multiplicadoras, facllttadoras, financladof8s y aceleradoras de sus actividades. El 

pragmatismo de los contenidos, la prioridad en el uso racional de los recursos 

dlsponlbtes y la correcta aplicación de tecnologlas adecuadas, asl como la 

diversificación productiva, deberá contribuir a liberar a los agroproductores de la 

dependencia de factores extemos y, en consecuencia, de las limitaciones 

presupuesta les. 

Nuestro pals en general y Veracruz en particular, tienen el Imperativo social de 

ofrecer oportunidades de desarrollo a todos sus agroproductores, pero, por las 

razones polftJcas y económicas que se han expuesto, no dispone de recursos 

suflclentes para hacerte por la vla convencional. Es necesario por lo tanto que los 

productores puedan asumir nuevas actitudes y responsabilidades. Por estos 

motivo eak>y proponfendo un modelo centrado en el factor conocimiento porque 

eeta 88 la opción más económica para que los proyectos de desarroUo sean de 

menor ooeto y tengan mayor efecto multiplicador en el ttempo, perdurabilidad, yen 

el espacio, repllcabllkiad. Poner énfasis en el factor conoclmlento ayudarla a 

optimizar la relación costolbeneflclo de los reconocida mente escasos recursos que 

los gobiernos federal y estatal asignan al desarrollo del sector agropecuario; al 

reducir sus costos dichos proyectos podrlan beneficiar a un mayor número de 

familias. Esto permitirla avanzar hacia la equidad, con soluciones factibles y 

eficaces. 
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Reforzar y mejorar la eficiencia de la capacitación rural a través del diagnóstico 

participatlvo y de la construcción del conocimiento y de los procesos de 

capacitación continua, es una condición indispensable para que la agricultura y los 

agroproductores puedan desarrollarse, pero no es suficiente. Por lo tanto: el mejor 

camino para desarrollar a los productores, y en consecuencla, para lograr el 

desarrollo agropecuario de Veracruz, es a través de la Introducción de 

Innovaciones tecnológicas, empresariales y organlzatlvas que les permitan corregir 

las distorsiones existentes en todos los eslabones de las cadenas 

agroalimentarlas y que en consecuencia, les permita mejorar su eficiencia. 

La búsqueda de la rentabilidad y de la equidad requiere que lo que se denominaba 

como extensión rural sea superada. La estrategia de priorlzar el incremento 

vertical, esto es, rendimiento y productividad por sobre la expansión horizontal, 

mayor cantidad de factores, deberá aplicarse a todos los recursos que intervienen 

en la producción: mano de obra, tierra, animales, equipos e insumos. 

Para terminar este capitulo, los contenidos de las Innovaciones que difunden 

deberén ser compatibles con los recursos que los agroproductores realmente 

poseen. La eficacia de estos contenidos en la solución de los problemas de los 

productores, deberá ser tan evidente que ellos mismos sean sus principales 

difusores y legitimadores. 

5.7. El Nuevo Papel de la Agricultura: la Agroallmentaclón. 

Para poder entender con más claridad el problema del subdesarrollo en el sector 

agropecuario es Importante estudiar lo que sucede en otros palees, prlndpalmente 

en latinoamérica, ya que es conveniente ubicarnos con paises hem1ano& para 

tener parámetros apropiados de comparación (conscientes de las limitaciones de 

e8ta medida). El caso de la agricultura en Costa Rica es sumamente significativo. 

La extensión territorial de este pals es de 51,100 kms cuadrados -20,000 kms. 

cuadrados menos que el Estado de Veracruz- y sin embargo, su crecimiento 

agropecuario ha sido impresionante, ya que esta oonsiderado dentro de los seis 

paises en el mundo que son ejemplo en la atracción de Inversión extranjera 
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directa, debido a su polftlca nacional que concentra esfuerzos en sectores 

especfflco8, como la agroallmentacl6n. 

La década de los noventa se convierte para Costa Rica en el escenario en el cual 

se empieza a transitar de un viejo paradigma de agricultura centrado en el sector 

primario, a uno nuevo que lo concibe como un sector ampliado o un sector 

agroallmentarlo, articulado estrechamente a la polltlca macroecon6mlca, enfocado 

a las ventajas competitivas, con lazos a los servicios colaterales de 

comercialización y transporte, Integrado vertical y horizontalmente, con efectos 

significativos en la reducción de la pobreza rural y en donde el uso de los recursos 

naturales se utiliza de una manera sostenible. 

En tal sentido, la Asamblea Legislativa de Costa Rica emitió la Ley No 7742 del 19 

de diciembre de 1997, denominada "CreacJ6n del Programa de Reconversión 

Product1v8 del Sector Agropecuario", con el fin de asignar recursos, programa8 y 

esfuerzos, destinados a los pequenos y medianos agricultores, para modernizar y 

transformar sus actividades productivas, con el fin de "mejorar su competitividad y 

alcanzar su Insercl6n en el mercado nacional e Internacional". 

Deberla estar claro que es muy dificil que puedan existir empresas prosperas y 

exitosas en un medio rural degradado, pobre, pleno de contradicciones, hostil. Por 

otra parte, el desarrollo del medio rural no 88 posible en los limites estrechos del 

sector agropecua~o y por fuera de la agenda polltlca, especialmente en una 

sociedad en que 8se medio rural ocupa un lugar Importante en su historia y las 

ralees culturales de su identidad nacional. 

La acdón del Estado costarricense conjunta con los distintos actores de la 

sociedad. para establecer una visión compartida de ruralldad -como se define en 

Costa Rica-, ruralldad que debe ser un propósito nacional o estatal, que haga 

parte de una visión de la entidad, es una condición fundamental para el avance de 

la competitividad de la agricultura, pues la Importancia de este concepto se 

traduce en las pollticas de carácter macroecon6mlco y social y en los flujos de 

inversiones sanas y estables. 

Sin embargo. en la mayor parte de los paises de América Latina tradicionalmente 

la agricultura ha sido considerada en forma despectiva, como un sector arcaico 
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que simbolizaba el atraso y el subdesarrollo; en tales circunstancias, cuanto más 

rápido la economfa de cada pa/s pudiese disminuir su dependencia de ella, tanto 

mejor. se pensaba que pals desarrollado debla ser sinónimo de pa(¡~ urbanizado, 

industrializado, prestador de servicios y exportador de bienes manufacturados. 

Por otro lado -y para citar brevemente otro ejemplo, este mas lejano económica y 

culturalmente- el caso de Israel que en un breve lapso de vida como Estado 

Nación (54 afias), ha vencido problemas muy graves como es la situación de la 

desertificaclón en que se ha desarrollado, logrando producir més cada ano con 

Igual cantidad de agua, fijando el avance de las dunas en el desierto y 

transformando tierras estériles en fértiles. Actualmente la actividad agr/cola de 

Israel cubre aproximadamente tres cuartas partes de las necesidades de la 

población, y algunos productos, sobre todos los cltricos Y los huevos, se exportan. 

Este éxito ha sido posible gracias a la Investigación clentlflca y al uso de 

tecnologias avanzadas aplicadas al sector agropecuario. 

Ahora en varios paises se esté reconociendo una agricultura moderna que podrfa 

ser un motor del desarrollo; sin embargo, no está cumpliendo en forma adecuada 

esta Importantlsima función; ello ocurre porque debido al abandono del sector 

rural, los productores han sido vlctlmas de crónicas ineficiencias y distorsiones 

que están presentes dentro y fuera de sus parcelas. Como lo reconoce el Banoo 

Mundial: 

'Muchoe de 108 problema. de la economla 1\11''81 de ~xIoo eetán más eII6 del control de ... 

autoridade. "8pOOIIIbIeI o están profundamente arraIgadoe debido 11 d60adae de mallllldmlnlltrllclón; bIfoI 
precio. 1nt4tl1lllCionll1ea, dlferanclal regionales Y culturalel. lTI8I\*1OII con tundonamlento cleftc:lentll ... ·'4 
Se debe fundamentalmente a estas Ineficiencias que la gran mayorfa de los 

productores agropecuarios, edemas de generar un excedente muy pequafto, de 

milla calidad y de obtenerlo con altos costos unitarios de producdón, lo vende a 

preclos muy bajos. La acumulación de estas sucesivas distorsiones ha originado 

consecuencias negativas para el desarrollo económico y social de Méxlco. 

Precisamente por esta falta de rentabilidad, los agroproductores son expulsados a 

las periferias urbanas y a los EE. UU. 

'4 Milxko A Comprehenalve ... Op. Cit. The Warld Bank Wa8hlngton D.C .• U.SA 2001.P.36 
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Por las mismas razones, dichos excedentes no tienen competitividad en los 

mercados Internacionales, sobre todo cuando enfrentan la competencia de paises 

que subsidian fuertemente a sus agroproductores y en conaecuenda, al no poder 

colocarse en el extranjero, no se pueden generar las divisas que México necesita. 

Adicionalmente, debido 8 los altos costos unltaoos de producción y BU mala 

calidad, los excedentes agropecuarios no contribuyen a hacer viables y 

competitivas a la mayorfa de las agrolndustrlas nacionales, limitando su capacidad 

de generar empleos y divisas. 

En resumen, el sector agroallmentarlo, gracias a sus potencialidades como 

generador de Ingresos (y como Impulsor "hacia atrás" de la cadena productiva) 

podrfa y deberla ser una solución para los problemas del desempleo, de la calktad 

de los alimentos para los consumidores, de la creación de agrolndustrlas y, por lo 

tanto de mejoras en el sentido de Pareto para la economfa general de México; eln 

embargo, debido a su entrampamlento, se constituye en un gran problema. Es 

necesario revalorar y elevar el estatus de este sector para que sea eficiente en eu 

producción y equitativo en la distribución de su riqueza. 

5.8. Conclusión lobre reflexIones y ev.'u.c/onu sobre .1 des."ollo del 

sector agropecuario: 

Mayor eficiencia y equidad en el campo pueden ser logradas a través de un nuevo 

modelo para el nuevo papel de la agricultura que sea: 

• Endógeno: que el desarrollo esté basado principalmente en el uso racional 

y el Incremento de la produdMdad de los recursos que los productores 

agropecuarios realmente disponen, aunque éstos sean escasos; 

• AutogeetJvo: de modo que los propios agroproductores tengan los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que se 

profeslol'lallcen y desarrollen un espfrltu empresarial y gerencial con ello 

/' puedan asumir como suya la responsabilidad de transformar sus problemas 

en soluciones, emancipéndose de aquellas dependencias externas que 80n 

prescindibles; y 
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• Autoflnanclab":.en el sentido de que parte de los recursos que ellos 

necesitan para adquirir los factores externos utilizables en las etapas más 

avanzadas de modernización (semllla& hlbrlclas. animales de alto potencial 

genético. equipos de alto rendimiento. Instalaciones. etc.) puedan ser 

generados en el propio predio: esta autogeneraclón de recursos deberá ser 

una consecuencia natural de la progresiva Introducción de Innovaciones 

que permitan al productor mejorar en forma gradual su eficiencia 

productiva. gerencial y comercial. En este modelo es la eficiencia la que 

genera recursos adicionales. 

La modernización del sector puede lograrse a través de medidas modestas y de 

menor costo para que sean realmente factibles de ser adoptadas por una mayor 

parte de productores. Es evidente que deberán seguir adoptando en forma gradual 

tecnologlas para alcanzar más altos niveles de eficiencia y productividad porque 

sin ellas no podrén insertarse con éxito en los mercados nacional e Internacional: 

esto significa que estas soluciones de bajo costo deberán ser el punto de partida y 

no el punto de llegada. 

Se trata de lograr que un porcentaje realmente significativo de agroproductores se 

profesionalice y adquiera incentivos empresariales y cultura gerencial para 

emanciparse lo más rápido posible del paternallsmo estatal. es decir. que adopte 

mentalidad. actitudes y procedimientos empresariales y obtenga resultados 

concretos. palpables e Inmediatos en términos de productividad. Ingresos y 

bienestar social. Deberé de capacitarse a los agroproductof8s y estimular su 

organización para que ellos mismos constituyan BUS proptos servicios de acceso a 

Insumos, procesamiento y comercialización y para que hagan Inversiones en 

conjunto con el propósito de reducir costos, eliminar sobredlmensionamlentoa y 

ociosidades. alcanzar economlas de escala, compactar ofertas. 

Con tal fin. se deberá hacer un gran y eficiente esfuerzo de motivación y 

persuasión para lograr que se Involucren en actividades educativas Instituciones 

como las agrolndustrlas -ya sean las que fabrican Insumos o las que Industrializan 

productos agrlcolas - las organizaciones de agroproductores. las cooperativas. los 

municipios. las universidades públicas y privadas y, por supuesto. las escuelas 
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básicas rurales. Con respecto tanto a la enseftanza en las áreas de agronomla, 

economla agrfcola, biolog la , veterinaria, agronegoclos, administración de 

empresas agropecuarias, fitotecnla y zootecnia, ag roecolog la, edafologla, 

blotecnologla, IImnologla, Ingeniarlas agroindustrial y forestal y otras relacionadas 

con el campo, se observa también en nuestro pals en general yen Veracruz en 

particular, que es necesario que el Importante cúmulo de instituciones de 

educación superior, colegios de postgraduados e institutos y escuelas, vinculen el 

estudio con la realidad, articulen la investigación con las circunstancias 

cambiantes y dinámicas que vive México, inserto en la economla global. 

Un esquema similar debe de implementarse para la realización de Convenios 

Internacionales, dónde existe la disposición expresa de este tipo de Instituciones 

para el apoyo de las economfa8 en desarrollo, como el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agrk:ultura (IICA), la FAO, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Agendaa Europeas como la Agencia Espat'tola de Cooperación 

Internacional (AECI), etc. Tal posibilidad esta contemplada como parte del futuro 

crecimiento del proyecto que más adelante se detalla.· 

192 



¿B Estado liberal y secularizado .. nutre de supuestos normativos que él mismo 88 Incapaz de 

garantlzer? 

E.W. B&kenRlrde1 

VI. LA PROPUESTA: APLICACiÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

INTEGRAL PARA UN PROYECTO AGROPECUARIO Y RURAL EN EL ESTADO 

DE VERACRUZ 

A lo largo de este ensayo se han estudiado varias opciones teóricas de desarrollo 

económico, asl como sus derivaciones sociales, históricas y culturales. Podrfamos 

Igualmente afirmar que nuestro propio pala ha "estudiado· en carne propia varias 

alternativas, siendo para ello conducido de la mano por polltlcos expertos loa 

menos, Ignorantes los más, quienes con mano férrea w() grls- han puesto en 

práctica las Ideas de algunos economletal, sociólogos, polltólogos, filósofos de 

diverso origen. Los resultados de su aplicación en nuestro pals están a la vista en 

el capItulo respectivo y se han delineado con mayor detalle para el sector 

agropecuario. Desde nuestro punto de vista consideramos que se ha planteado un 

falso dilema en cuanto a desarrollo económico se refiere: Estado o Mercado. Me 

parece Indudable, e Irrebatible, la necesidad de una estructura estatal Institucional 

que garantice tanto el Estado de Derecho, como una red mlnima de apoyo social 

para la educación y la salud; es decir, el Estado puede participar en mayor o 

menor medida, pero no puede desaparecer. 

Hasta el momento, he divido el ensayo en tres grandes apartados: el primero de 

ellos, el del análisis teórfco, sirve de sustento hipotético; el segundo proporciona el 

anéHsJs de los datos duros y. refiere, de manera adicional un soporte eetadf8Uco 

con los resultados de la8 evaluaciones de los programas de fomento agropecuario 

Y los resultados preliminares del TLCAN. Toda esta información nos ha pennltldo 

1 "Con (esta pregunta) 1M! expreaa la duda sobre la C8p8CIded del Estado democn!itlco para renovar con _ 
propIo8 medloR loa aupuestos normativos que lo aoetIenen, y tembl6n el presupuellto de que el rnIamo Elltado 
democrático 18 remHe 11 lradlclonea 6tlca1 que Implican una obligación coIectIvIl", E.W. BOckenfOrde, El 
nacimiento del Eatedo como proceao de aeculartzacl6n (1967). Francfort, 1991, p,92 88., citado en LeIrn 
Libree, en: Loa 'und.mentoa fH'IpoIltlcoa del Efledo democ"tIco, JOrgen HIlbermlll y Joeeph RIltzInger, 
México, Junio 2006. pág. 28. 
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elaborar un tercer apartado, el relativo a las reflexiones sobre /o que ha salido mal 

en el campo mexicano. 

En el presente capitulo y con el ánimo de ser no solo critico sino también 

proposltlvo, delimito las lineas generales de una propuesta de aplicación de la 

teorla del deS8lTOl/o económico integral para el Estado de Veraena que serIa 

realizada en el sellO de su sector agropecuario y rural. Sigo para ello el texto de 

Joseph E. Stlglltz: Las Lecciones de la HIstoria: el ObJetivo, la Transformación de 

la SocIed8d (la versión completa se encuentra en el anexo A de este ensayo). 

Esta transformación de la sociedad trata de una posible transición a la modernidad 

con ralees muy antiguas, dadas las condiciones culturales, 6OcloeconómJcas y 

poHtlcas de Veracruz. En este sentido, es muy Interesante saber que, según 

Plpltone, de los al\os 1000 a 1340, las ciudades europeas son las responsables 

del potencial transformador de la economla y la sociedad, de la formación de las 

rarees del capitalismo; sin embargo, estas observaciones pueden aplicarse al 

Veracruz del siglo XXI: un Estado donde los sel\ores feudales o caciques aún 

Imponen sus reglas. Dice Plpltone, con referencia al cambio social que nos ocupa: 

-Es el pasaje de la cultura de la tradición a la cultura de la Innovación, del 

localismo al cosmopolitismo, de la voluntad del selIDr, como centro de la vida 

colectiva, a la multiplicación de comercios cuyas exigencias condicionan la vida de 

las personas tan poderosamente como pudiera hacerlo el mismo selIDr, de la 

producción para el consumo a la producción para el mercado, del poder como 

riqueza a la riqueza como poder .• 2 

¿Hablamos de la Europa del siglo XI o del Vera cruz del siglo XXI? 

8.1. Macroeconomia ve,..us Mlcroeconomfa: el Entomo y el Proyecto. '"El 

dificil tr6nslto de lo micro a lo macro". 

En el temeno de la economfa ¿qué es lo que sucede actualmente en nuestro 

pala? Por un lado observamos como desde la época del presidente Carlos Salinas 

se ha Implementado una polltica macroeconómlca y estructural que mantiene el 

rumbo marcado en lineas generales, por la teorla neollberal. Esta serie de 

2 PIpItone.Op. CIt. P. 40. 

194 



lineamientos y modos y cursos de acción coincide en sus grandes definiciones con 

la polltica económica que pretendió ser Incorporada como un conjunto de leyes. 

como une Polltlca de Estado de orden constitucional, por el presktente Ernesto 

Zedilla. Tal era -de acuerdo a este expresidente- la fuerza Indiscutible de sus 

conceptos teóricos y su validez técnica y metodológica. De acuerdo a esta 

propuesta, la base de la polltlca económica no estarla sujeta a los valvanes 

polltlcos del momento. Como se sabe, dicho proyecto legislativo no prosperó, sin 

embargo, en la praxis hemos observado que el cambio politice en el poder 

ejecutivo del aPio 2000 no Implicó un cambio en la orientación de dicha polltlca 

económica, sino, al contrario, un reforzamiento. Esto ha significado para nuestro 

pals un periodo de más de tres sexenios con la misma matriz de polftlca 

económica. 

Más allá de una discusión evanescente sobre si ésta politlca es de derecha o no, 

sobre si /os actores poIltlcos del camb/o lo han realizado o no, lo que me Interesa 

recalcar para efectos de este ensayo, es que esta politice macroeconómlca y 

estructural ha conseguido establecerse y pennanecer, aún después de la crisis 

financiera de diciembre del '94. Es Importante subrayar, desde mi punto de vista, 

que efectivamente se trata de una cuestión técnica y no ideológica. Como bien lo 

diJo el presidente de Chile Ricardo Lagos, reconockto socialista: "que no me 

digan que un presupuesto equilibrado es una posición de derecha o de izquierda: 

un presupuesto equilibrado es una exigencia de una eoonomla bien administrada" 
3 

No obstante, se observa que con el transcurso del tiempo esta polltlca económica 

si ha cambiado. hacia lo que ahora se denomina como el Postconsenso de 

Washington: una serie de polltJcaa públicas que al han Incorporado algunos 

conceptos aprendidos por su ejerck:lo en el pasado (me refiero 8 BUS propios 

errores) e Interlorizado en su annazón Intelectual lo que han expuesto la voz y 

raz'lnamlentos de algunos de sus crIticas, como Joseph L. Stiglitz, entre otros. 

J Varga L108ll, Mario. El COIIvlvlo de l. hl-rorla. Revista Lotras Llb~ no. n mayo 2006. 
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Discusiones ideológicas aparte entonces, lo parcialmente positivo que 88 ha 

obtenido en el ejercicio de esta polltlca económica para nuestro pals, 88 lo 

siguiente: 

Un marco macroecollÓmlco estable y un sistema financiero y monetario también 

estable y cada vez más fluido; esto ha requerido de un marco que no solo asegura 

confianza sino que otorga seguridad; se ha alentado la competencia en los 

mercados y se ha protegido a los Inversionistas de abusos, ya que el nivel de 

inversión extranjera en México ha crecido de manera continua precisamente en 

ese periodo; también el flujo de comercio Internacional ha crecido 

considerablemente: la caracterlstlca apertura comercial de México -el pals con el 

mayor número de tratados comerciales con el mayor número de paises en el 

mundo (43 paises que representan el 77 % del PIS mundlal)- ha sido operada 

según los cénones de la fllosofla económica del Consenso. Los resultados 

macroeconómlco8 de este comercio son ambiguos, aunque es clara una creciente 

tendencia de Integración de la economla de México con la de los Estados Unidos, 

pals con el cual, como se ha visto, mantenemos el mayor porcentaje de nuestro 

comercio internacional, y es también destino de emigrantes y origen de emisión de 

remesas,4 asl como de Inversión. 

Otros hechos macroeconómlcos monetarios como el control de la Inflación, la baja 

de las ta888 de Interés, y algunos objetivos de este tipo, han sido, sino alcanzados 

como metas, si han llegado a ser controlados por las autoridades del Sanco 

Central (como entidad autónoma). Ello ha sido en relativo acuerdo con las 

autoridades fiscales y comerciales del pals, quiénes en conjunto, han perseguido 

los objetfvos Impuestos ..que no propuestos- por el Consenso de Wa8hlngton. 

Debe seftalarse, aln embargo, que las metas Impuesta8 de macroeatabUkJad, 

control de la inflación Y pago de la deuda externa, 88 han alcanzado no sin costos 

sociales, ya que 88 han identificado ron claridad los gruPO!3 dentro de la aocIedad 

que son pobres y marginados y se ha propuesto, por las mismas autoridades, una 

• Por otra parte, también algunos -eeo al, muy pocos- empreaano. han podido anriquecer88 en este medio 
macroeconómlco de relativa proeperIdad y eatabllldad, hIIcIendo notar que Cer108 SlIm ya 88, en el 2OOIS, el 
CUlIrto empresario mM rtoo del mundo y que en InttanI8 contnIlte, MilxIco ocupa uno de 108 peorM lugMIS en 
cuanto a dlstt1buc1ón de la riqueza ae refiere. 
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serie de medidas con el propósito, aún retórico. de abatir estas deficiencias e 

lnequldades. 

¿Qué pasa con la clase media, con la pobreza, con la miseria? La primera ha sido 

bastante disminuida debido a las continuas crisis. o, mejor dicho a la alsls 

permanente de los ochenta a la fecha, mientras que la pobreza ha aumentado 

considerablemente: más de la mitad de los mexicanos, es decir, más de cincuenta 

millones de personas viven en la pobreza. y aproximadamente el 21 % vive en la 

miseria!!. 

Es oportuno recapacitar en este tema desafortunadamente recurrente en la 

Historia de México. El discurso polltlco se ha centrado desde que México nació 

como República, en ese objetivo mil veces reiterado, de la mejor distribución de la 

riqueza: es decir, ha sido un pre-texto y un texto de ese discurso, blandido por 

Igual tanto por izquierdas como por derechas y centros. liberales y conservadores, 

revolucionarlos y reaccionarios, populistas y neollberales, ortodoxos y 

heterodoxos. y solo en ello ha quedado: mera retórica explotada en beneficio de 

los polltlcos, ya que ellos si, han sido beneficiarios 8 fort/or/ de esa distribución de 

la riqueza. de esa movilidad social ascendente Por e80 la discusión polltlca es 

estéril. 

Otro hecho Indiscutible que es motivo de reflexión y estudio: es verdaderamente 

notorlo en nuestra economla el aumento de la llamada economla Informa/, 

fenómeno que evidentemente sustituye a los procesos y la capacidad de la fonnal 

y que tiende a crecer en el tiempo en fonna proporcional al crecimiento de la 

población. como una econom/a paralela. Por otro lado, vivimos, más en unos 

estados de la República que en otros. el fenómeno de la emigración, que se ha 

lnaamentado a partir de las crisis recurrentes de M6xico, es decir a partir de los 

ochentas. Estos dos grupos de fenómenos de desintegración eoonómlca, polltica 

y social, el crecimiento de la Infonnalldad y la migración. no han sido 

suficientemente estudiados -y a mi parecer- ~e encuentran profundamente ligados. 

ya que aparentemente ambos crecen de manera paralela. podrla decirse que al 

mismo ritmo. No dispongo de las cifras para demostrarlo. pero me parece muy 

5 Sannlento Sergio. Los Temores mexlc8lKn. RevIIIta letras Ubr86 No. 75, marzo del 2005. 
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claro y lógico que, en la medida que la economla foonal no pueda absorber el 

crecimiento de la población y la demanda de empleo, otra -economla- lo haga, 

llámese eufemlatlcamente ésta Informal o se trate de alguna otra economla 

externa (en nuestro caso, estamos hablando de la de los Estados Unidos ya que 

sus espacios y dinámica económica vienen 8 sustituir la tradicional migración 

campo-cludad en nuestro propio pals). Seria extremadamente interesante analizar 

la correlación estadlstlca entre estos dos fenómenos, la economla Infoonal y la 

migración, para saber si efectivamente responden de manera paralela a su caU88 

común: la generalización de la pobreza y de la miseria, la escasez de 

oportunidades. En otras palabras y en resumen, estamos hablando de la falta de 

aterrizaje del manejo exitoso de la macroeconomla. 

Los resultados económicos en México en los últimos tres sexenios han sido 

ambiguos: por un lado una estabilidad macr0ec0n6mlca y unos pocos ricos más 

ricos; por otro, una Inestabilidad mlcroeconómlca y muchos pobres más pobres. Lo 

que sucede, explicado de manera muy sucinta y simplificadora, es que la 

macroeconomla no ha atenizado, los cambios se han quedado en la superficie y 

no han llegado al fondo de la sociedad, por lo que ésta no ha sido verdaderamente 

transfoonada. 

Este grave problema es estudiado por Stlglltz como uno de los principales 

causadoa por la aplicación Indiscriminada de las polltlcas del FMI. ya que éstas no 

solo no apoyaron, sino· que retrasaron la agenda del desarrollo al correr 

Innecesariamente el tejido social, en virtud de que las autoridade8 locales 

tradldonalea IOn desafiadas y laa relaciones tradicionales CUSstlonad8S y 

rebaaadas. El propio esquema mental en tomo a la globallzaclón también debe 

modificante. La globaUzadón no debe conspirar contra los valores tradicionales, 

sel\ala Stlglltz: 

• El ritmo de la integración global es un asunto Importante: un proceso más 

gradual significa que las Instituciones y noonas tradicionales no serén arrolladas, y 

podrán adaptarse y responder a los nuevos desaf/os" 



Desde esta perspectiva conceptual. el desarrollo abarca no sólo recursos y capital 

sino una transformación de la s0ci8dad. Esta transfonnaci6n de la sociedad no es 

entonces de ninguna manera sencilla, Implica entre otras cosas, una 

Infraestructura Institucional fuerte. 

Como se estudia a lo largo de este ensayo: la teorla económica ensef\a que el 

sistema de mercado posee tres Ingredientes esenciales: precios. propiedad 

privada y beneficios. los cuales, reunidos en un ambiente de competencia, aportan 

Incentivos, coordinan las decisiones económicas y logran finalmente que las 

empresas produzcan lo que los Individuos deseamos, al menor costo posible. Esta 

teorfa se ha visto enriquecida por un elemento adicional: el papel que Juegan las 

Instituciones. o sea, el marco legal que regula las actividades económicas y hace 

que los contratos se cumplan, tanto entre partlcular:es romo entre e8tos últimos y 

el gobierno. 

En alntesl8, como puede deducirse a través del desarrollo de este trabajo, una de 

las causas primordiales de la falta de concoroancla entre una respuesta 

económica macro y la micro -y también la razón por lo cual el conjunto de los 

factores que motiva la ausencia de efectividad y equidad en la economla 

mexlcana-. es que los andamiajes de la modemlzaclón no se han construido 

desde abajo, sino se han Impuesto desde arriba. con una y otra máscara, bajo una 

y otra ley, con este y aquel régimen polltlco. 

El problema económico central a 101 largo de la Historia de México sigue siendo el 

mismo: ¿cómo pasar de las experiencias productivas aisladamente exttoaas a la 

consolldadón progresiVa de una flalologia económica que Interiork:e sus 

principales factores dinámicos? Recon:Iemoe: una de las causas por las cuales el 

desarrollo estabilizador falló, fue debido 8 que no supo Integrar un tejido 

homogenéamente dinámico en el largo plazo. Cito a Plpltone en relación 8 este 

perfodo: 

"El éxho micro no pudo convertll'8e en éxito macro y 18$ consecuencias fueron que, 

eliminando el financiamiento por exportaciones agrlcolas ( ... ) al pal$ no le quedó otra sino un 

endeudamiento externo que finalmente produjo el bloqueo de la capl/lCldad de creclmlenlo en el 

curso de 108 anos ochenta" 
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Pipltone oos hace reflexionar sobre el punto de si efectivamente esta superada por 

nuestro palsla dificultad de que la economla siga reflejando el dilema común de la 

mayor parte de los paises en desarrollo, o bien, si sigue "prisionero de la incapacidad 

palll paaar de la eflclenolll mk:ro a alguna forma de eficiencia macro..e 

Nuestra propuesta -y el proyecto que adelante se detalla- toma en cuenta el hecho 

de que la economla profesional ha desarrollado un enfoque sistemático de la 

teorla de la acción estatal por los fallos del mercado, misma que Intenta identificar 

por que los mercados pueden funcionar bien y por que la acción colectiva' es 

necesaria. Nuestro proyecto considera que las autoridades federales se están 

ocupando del marco macroeconómlco enfocándolo hacia ciertas metas -y con las 

salvedades que se han menclonado- han logrado una estabilidad que permitirla a 

los gobiernos estatales (como entidades relativamente autóoomas) ensayar otro 

tipo de respuestas, éstas gestadas desde el seno del medio rural y agropecuario, y 

que pueden Intentar la generación de nuevos modelos de modernización en el 

campo, ensayos que podrén o no expandirse o escalarse 

a) si son operados con eficiencia, eficacia y equidad y 

b) silos resultados en el mediano y largo plazos son positivos. 

6.2. La Polftlca Agropecuaria y el Proyecto. 

Nuestro campo de trabajo es el sector agropecuario y rural; hemos estudiado 

algunas caracterlsticas históricas de su desarrollo y analizamos con mayor detalle 

las Polftlcas Públicas actuales que nacen como reacción 8 las aslmetrfas con 

nuestro. principales socios comerciales. Estas polfticas se han Implementado en 

108 últimos diez anos y han evolucionado desde su inicio, -aterrizando- algunas 

Ideas que empezaron dispersas y retroallmenténdose de las evaluaciones y las 

criticas de vanos sectores, incluidas las organizaciones soc:lalea y loa pequeftos 

productores Independientes. Sus objetivos se han afinado y sus estrategias se 

vuelven más eficaces, pero, como se ha visto, tiene aún serias deficiencias en 

algunos aspectos no macroeconómlcos, como es el equilibrio entre capital flslco, 

humano y social. 

e Plpltone Hugo. Op. Cit. PP 436-437 
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La Alianza para el Campo priorlza inversiones en capital Hsleo y deja un margen 

muy pequef\o a la fonnación de capital humano. capital social e Innovadón. Las 

In'lerslones ffslcas no son suficientes para lograr Impactos, sobre todo en 

pequel'\os productores, ya que para aprovechar las Inversiones necesitan ademas 

asistencia técnica y capacitación. 

Las reflexiones que manifestamos anteriormente. nos muestran que se debe 

buscar un equilibrio entre el fomento a la formación de capital ffslco. humano y 

social. Para el caso de pequet'los productores. las Inversiones ffsjcas deben Ir 

acompaf'iadas de acciones de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de 

sus organizaciones. Este es uno de los sentidos de nuestro proyecto. Otro muy 

Importante es la necesidad de efectuar una articulación de las Polltlcas Públicas 

entre las diferentes Instancias que la operan. 

Es evidente que los fines de Alianza para el Campo son macro y se aplican de 

manera generalizada para todo el pafs; sin embargo, la Alianza no esta peleada 

con proyectos especfflcos como el nuestro, que se orienta en el mismo sentido de 

logro del desarrollo y que no obstante, puede variar en las estrategias y en los 

plazos. 

En efecto, la evaluación de Alianza en el Estado de Veracruz díada en un 

apartado anterior coincide con nuestra propuesta en cuanto sugiere crear una 

instancia técnica imparcial de enlace entre 188 Instituciones federales. estatales y 

municipales, 8sf como con 108 diferentes comités de la Alianza que trabaje con el 

tacto necesario para poder coordinar a dichos bloques en la toma de declslones. 

pero sobre todo. en la operedón del Programa. 

Nuestro proyecto coincide asf mismo con algul108 resultados de la evaluación 

antenonnente citada. coincidencia lógica debido a laa circunstancias reales y al 

contexto común. asf corno la identidad de objetivos: el desarrollo rural y 

agropecuario. Dice la evaluación: 

WEn general. los Indicadores de Impacto més significativos (de la Alianza 2004 en Veracruz) 

fueron: recepción del apoyo; la satisfacción con el apoyo; la organización de productores; el 

empleo; y la producción y productividad. los de menor Impacto fueron: la convellllón productiva; la 

Integración de -cadenas de valor; y el desarrollo de capacidades". 
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Estos temas conlnck:len plenamente con nuestra propuesta. Para cerrar estas 

similitudes, me permito citar algunas recomendaciones del evaluador que 

coinciden tanblén netamente con nuestro proyecto: 

"1. Mejorer la fOCllllzaclón de 108 apoyos Y brindar tratamientos diferenciados en montos y 

tipos de apoyo. 

"2. Acampanar las Inversiones en capital flslco con aslatencla técnica y capacitación. 

"3. Analizar al tiene sentido apoyar a productores del tipo IV Y V con Inversiones en capital 

como las que ofrece la Alianza. Impulsar actividades con mayor potencial de competitividad como 

hortallzae, ornamentales, ovlnocultura, apicultura, cultlvot no tradicionales, actividades no 

agropecuarlaa, entre otras, bajo el criterio de ·proyectos de desarrollo" . 

• ~. A{toyar componentes que Incidan en la productividad Y no lÓIo en el volumen de 

producción" 

También debo de comentar que nuestro proyecto ha sido comentado con el 

personal de la SAGARPA que maneja la Alianza en Venlcruz y ha despertado 

Interés y se ha manifestado por parte de ell08 la posibilidad de apoyarlo con 

recursos federales. Desde luego, la propuesta puede ser objeto de apoyo adicional 

con Información, experiencia, material de Investigación, capacItares y otros 

recursos humanos, ademas de los recursos materiales y financieros que el 

proyecto requiere. Lo Importante.para cerrar este apartado, es que, dentro de un 

marco filosófico similar, nuestra propuesta particular y el programa general no son 

excluyentes. 

8.3. El Marco InatltucloRIIl, el Marco Cultural y el Proyecto. 

l. Marco Institucional. VImos como la situación de orden en el funcionamiento de 

la economla de men:::ado. esto es, la pennanencia del Estado de Derecho, ha 

funcionado principalmente en las llamadas economfas de mercado maduras, como 

se puede apreciar con claridad en la Unión Europea y los Estados Unidos, donde 

los marcos legales y reguladores han sido construidos desde el siglo XVIII (o 

Incluso antes) como tales: es decir, las economlss se autoconstltuyen en 

respuestas Institucionales en el que estan Incorporadas no sólo el marco legal de 

aquellos paises, sino que éstas se han Interiorizado y corresponden ahora a la 
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manera de ser de sus socledadesB, a su comportamiento cotidiano y pennanente, 

lo que finalmente otorga un grado de justicia y equidad y disminuye los problemas 

que genera el capitalismo salvaje. Estas Instituciones han oorregldo 

tradicionalmente los fallos del mercado, tal y como puede observarse a partir del 

crack del 29, cuando la fuerza del Estado estadounidense como instrumento 

corrector de los fallos del mercado se fortaleció e Institucionalizó, y llegó a ser en 

el transcurso de los afios, parte indisoluble de la vida clvfl y económica de este 

pueblo, persistiendo hasta la fecha. 

A este marco legal se le denomina en las ciencias sociales actuales Infraestructura 

Institucional, y entre otras cosas, ensefia -<le acuerdo a Stlglltz- que no hay 

posibles atajos para un sistema de mercado sin un marco Institucional básico. En 

este sentido debemos tomar en cuenta que si algo nos puede ensenar la Historia 

de nuestro pals, es precisamente esa debilidad crónica de estas Instancias. Su 

posible fortalecimiento esté -en los albores del siglo XXI- en pleno proceso de 

desarrollo, y requiere de un gran trabajo y de muchos esfuerzos y aportaciones de 

la sociedad civil, pues, casi huelga decirlo, las Instituciones mexicanas actuales 

son aún débiles, deficientes e Insuficientes. 

Una de las propuestas que se están manejando actualmente en los medios 

académicos y polltlcos de nuestro pals es orientamos hacia un Estado Interventor 

renovado para dirigir el desarrollo nacional (en oposición a lo vivido en las últimas 

décadas bajo el régimen del libre mercado qua -para efectos prácticos y te6rioos

desensambló la elaborada Ingenierla jurldlco-ecollÓmlca en la que se sostuvo 

durante tantos al'los la anterior capacidad y fuerza de ese Estado). De acuerdo a 

estos académicos, a la reforma económica del Estado ha correspondido una 

reforma ideológica y moral, ya que el proyecto de Nación también ha sido 

cambiado. Existe entonces la necesk:lad de volver a pensar al Estado como un 

mecanismo responsable del desarrollo del pals, que si bien no reeditarla al Estado 

interventor, si tratarla de encontrar nuevas fórmulas para alcanzar los objetivos 

que el pals requiere y para los que el mercado ha sido no sólo insuficiente, sino 

obstacullzante. 

• EB Intel'98Blnle el paralelismo freudiano enlt8 la Interiorlzacl6n.de la orden paterna al auperego dallndlvlduo. 
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Es decir, la propuesta que se hace - tanto la nuestra como la citada- buscan 

resolver la necesidad de crear un marco jurldlco e institucional necesario y 

suficiente que tanto evtte el autoritarismo del pasado, como que propicie la 

formación de un nuevo Instttuclonallsmo en un pars bien diferente, maduro y más 

democrático que 88 el México del Siglo XXI. En este sentido nos unimos a autores 

como Hilarlo Barcelata Chévez, quien, en esta busqueda de la renovación del 

Estado interventor mexicano, nos dice: 

"El mandamiento estatal aunque _ un acto de autoridad no ea pe!' 18 un acto de autorttart.mo. 

T ampooo 1M ~ pútlIk:w 80n por naturaleza COITUpÚI8 ni IU conducta ln'8medIIIbIeme 

Incorregible. Ea necesario, pues, buscar nUtlvaa formas pal1l retonnular In b8888 del de88rrollo nacional, Ia~ 

que, pera Ianer 6JdIo, deber6n gJ,-. en tomo • una reY8IonIcIón del papel del Estado en el aedmlerAo Y en el 

l'nC!Ijomnlen\o da! bIeneIW' 
Esta nueva Inatltudonalldacl se busca por var108 canales. Uno de ello8, como lo 

hemos arriba comentado. es la firma de acuerdos comerdaJeslntemaclonaJes que 

otorgan precisamente un marco legal más firme y seguro para las operaciones 

económicas y comerdales de esta nueva época, dentro de un marco que fortalece 

'i propicia las Inversiones extranjeras en México. 

11. Marco Cultural. Otro canal coexiste junto a este marco institucional: el marco 

cultural. De hecho. ambos son próximos en su contextualización, productos los 

dos de una visión idiosincrásica que caracteriza precisamente la cultura de lo 

mexicano (y, en abstracto, de cualquier cultura). Estos dos marcos se refuerzan 

reciproca mente y sirven como andamiaje Intelectual, legitimador y legallzador de 

las acciones de la vida diaria cada pueblo. Su presencia, oculta en la teorfa 

económica, determina, sin embargo, los cursos de acción de Jos actores en la 

economra. 

Hemos encontrado junto con Amartla Sen una estrecha retad6n de la economla y 

la cultura, de la cultura como una parte constitutiva del desarrollo. Como 88 vio 

con detalle en el apartado correspondiente. nuestra propuesta se identifica con lo 

sel'lalado por Sen en los siguientes puntos: 

Factores culturales que Influyen sobre el comportamiento económico. 

en el protellO de lTlIIduraclón personal Y el fenómeno 8OCI8I que se comenta. 
v Barcel8ta CMvez HIlario. Gam PIlbI/co y Sector ,..,...,.,., 1117-2OOD, Ediciones UnIwnIdad de 
Xalapa, Vel1lCruZ, MiJxIco, primera edición 2005.Pég. 270 
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• La cultura y la participación polltlca. 

• Solidaridad social y asociación. 

• Identificación de influencias culturales en la fonnaclón y evolución de los 

valores. 

También se estudió que en el diseno de pollticas para capturar beneficios 

potenciales Mmodemos· necesitamos enfocar el poder de transformación 

Interdlsclplinario y su interacción con el mundo exterior. En este orden de ideas 

recordemos a Schumacher, que nos habla sobre la necesidad de ser empresario 

para lograr cierto grado de desarrollo económico, lo que se ha dentlflcado también 

como la Incapacidad de ser empresarios los perteneclentea a culturas 

tradicionales. Es claro que vivimos algo má8 complejo que la economla dual 

Identificada por los teóricos, ya que subsisten en nuestra sociedad no sólo la 

economla modema y la premodema, sino dlferente8 economlas enfrentadas que 

coexisten todas: pueden Identificarse la prehispánlca, la colonial, la de 

subsistencia, la patemallsta. Revisamos con Sltglltz que una de las caracterlstlcas 

de los paises menos desarrollados es la falla de los sectores más avanzados para 

penetrar profundamente en la socledad,lo que da como resultado la aparición de 

las asl llamadas "economlas duales". En su seno coexisten métodos modemos 

con tecnologfas primitivas, por decirlo de la manera más simplificada. 

El problema que estudian estos teóricos, derlvadamente, es el problema de 

Veracruz ¿cómo conciliar esta economfa <tual? ¿Cómo desarrollar esas 

economlss precapitallstas, y aún más, las casi prehistóricas, que prácticamente no 

tienen ninguna base de Intercambio? Ya expresamos que ia supuesta Inexistencia 

de empresarios en 1a8 cutturas tradicionalel ea cueatIonable: en nuestro pala hay 

gente que arriesga 8US capitales (por pequeftos que estos sean) para eembrar 

productos alternativos, para vender en los mercados locales y regionales, etc., y 

en el extremo, aquellos que para buscar oportunidades de trabajo y de ingresos, 

emigran a otras latitudes, ¿no es éste esplrttu empresarial? nos hemos 

preguntado en otro apartado. 

Al Identiftear esta actitud del emigrante oon una visión empresarial (actitud que 

desde luego es más bien la excepción y no la regla dentro de los sectores 
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agropecuario y rural de México Y de Veracruz) estudiamos también con Stlglltz el 

ejemplo de un pals en desarrollo: el caso de China, donde se crearon empresas 

de municipios y villas bilsJcas para la translclón de un sistema a otro. Esto se hizo 

contra las recomendaciones del FMI, que sosten la que como empresas públicas, 

no podlan tener éxito y el FMI, dice Stiglitz, se equivocó, ya que las empresas 

resolvieron un problema de Gobierno al que el Fondo le habla prestado muy poca 

atención. 

En el terreno cultural.económlcO Amartla Sen por su parte identifica una necesaria 

axlologla social e Individual: la conducta responsable, la motlvaclón briosa, la 

administración dlnámlc&, las Iniciativas emprendedoras, la voluntad de correr 

riesgos y toda una gama de aspectos de la conducta que pueden ser cruciales 

para el éxito económico en 108 términos de lógica Intema del propio sistema 

cultural. Esta última circunstancia, o mejor dicho, este conjunto de factores, cobra 

sentido en una economla de Intercambio, que depende de la confianza mutua y 

normas Impllcttas, es decir, desde luego estamos hablando del sistema capitalista 

clásico, donde esta Inaertala economla mexicana. Sen hace hincapié en que este 

conjunto de factores pueden existir en determinados contextos o paises, y 

entonces se dan por sentados, pero cuándo est08 no existen, es necesario 

cultivarios. Obviamente, e&tarlamos hablando en este último caso de las 

economlas precapltallstas, donde no solo tienen un bajo desempel"lo lo que Sen 

llama ~Ias virtudes básicas del comercio y los negocios·, sino que ni siquiera son 

consideradas como virtudes o como valores y muchas veces, corno virtudes 

negativas, o antlvalorea. Esto es lo que Sen denomina ·cultura del 

comportamJento~ y que abarca tipos de relación como la corrupción y el 

comportamiento amable con et entomo. 

Ahora bien, si lo que nos concierne es la transformación de la aocJedad, en 

concordancia con Joseph Stlglltz, entonces debernos adoptar polltlcas que 

aseguren una amplia transformación de esa sociedad. Stlglltz hace notar que las 

estrategias de desarrollo para alcanzar esa modernidad y que se dlsel'\aron y 

llevaron a cabo en el pasado en paises corno el nuestro, se basaron en lo que se 

erala eran las mejores soluciones técnlco-económlcas, y también los mejores 
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algoritmos de planificación, las mejores polltlcas comerciales y de precios, y un 

mejor marco macreconómlco. No llegaron todas ellas aln embargo, al fondo de la 

sociedad, puesto que no se erala que una Implementación partiCIpatlva era 

necesaria. Las leyes económicas de la oferta y la demanda eran universales, asl 

como también los teoremas fundamentales de las economlas de bienestar. No era 

necesario hacer nada más. Aqul diferimos y constituimos una nueva propuesta y 

una nueva estrategia. 

6.4. Estrategias de Desarrollo Integral para el Proyecto. 

SI la transformación de la sociedad esta en el corazón del desarrollo, la pregunta 

que nos hacemos es ¿cómo realiZar estos cambios? Siguiendo lo planteado por 

Stlglltz en el sentido de que es necesario Implementar nuevas estrategias para 

lograr el desarrollo Integral, nuestro proyecto, por las muchas razones que aqul 88 

han expuesto, requiere de una nueva estrategia de desarrollo ya que tiene como 

objetivo central la transformación de la sociedad. Estas 80n las siguientes: 

6.4.1.Estrateglas de coordinación Interlnatltuclonal: las cadenas 

agroal/mentarlas. 

Nuestra estrategia de desarrollo económico Integral se enfoca en la visión 

panorámica. Para el proyecto que nos ocupa, estamos hablando de las cadenas 

de valor o de producción, en este caso, las cadenas agroalimentarlas, que pueden 

servir como eje de coordlnacJ6n Interinstltuclonal. 

8.4.2. Estrategia a mediano y largo plazo. 

La visión de nuestro proyecto es de mediano y largo plazos Y al mismo tiempo las 

acciones deben ser tomadas hoy. Recordemos que una estrategia de desarrollo 

es un documento vivo, con un proceso de partlclpaci6n consensual que necesita 

ser establecido: cómo será creado, revisado y adoptado y cómo los detalles serán 

especificados. Esta estrategia llena varias funciones y establece asl su visión del 

futuro; recordamos que una estrategia de desarrollo necesita establecer la visión 

de transformación: romo será la sociedad dentro de 10 Y 2Q al'los. 
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6.4.3. Estrategia aubsectorlal y subnaclonal. 

Hemos estrechado el fooo de la economla global en el sector agropecuario y 

alimentario, asl también, en una reglón rural determinada. La Idea es Integrar un 

microcosmos de la economla como un todo a una subreglón primero (la zona 

central de Veracruz) y a una reglón después (el trópico húmedo, el sur-sureste del 

pala) e Ir Integrando soluciones paulatinamente a los problemas de dicha reglón. 

La idea es conseguir una mayor modernización en esta área rural especIfica y 

este enfoque ea para lograr una transformación social. La propuesta de este 

ensayo se refiere a un cluster rural. Intermedio entre dos grandea ciudadea. que 

puede asimismo deaempeftar el mismo papel que una pequet'ia dudad para la 

transform8cl6n social de la que habla Stlglltz . 

6.4.4. E.trategla. constructoras de consensos. Participación y "propiedad" 

del proyecto: d •• arrollo autoaostenlble. 

Deberé dársele voz a los que con frecuenda son excluidos, facilitando su 

participación e Incrementando la apropiación en el proceso de la concepción 

misma del desarrollo. Al Integrar estos grupos, el proceso de formulación de 

estrategias debe ser capaz de hacer explicito el compromiso y el Involucramlento 

a largo plazo que ea un requisito del desarrollo para ser sostenible. Apropiamlento 

y participación 80n también necesarias al adaptar la estrategia de desarrollo a I8s 

circunstancias de la reglón seleccionada. 

604.5. Catalizador de loe cambios .ocIeIu. El proyecto como ensayo. 

Se han Identfflcado las áreas y una región en especifico donde Veracruz cuenta 

con determinadas ventajas comparativas. Se recordaré que identificar estaa áreas 

y publicitarias es un bien público, y como tal, es una responsabilidad del gobierno 

estatal. 

Hablamos con anterioridad que un proyecto puede ser bueno en el sentido de su 

alta tasa Interna de retomo, y se requiere también que su Incidencia como Impacto 

social para el desarrollo 88a alta. Aqul es Importante senalar que el estudio 
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benefldo-costo del proyecto que se presenta arrojó resultados positivos en 8U8 

ta88s Intemas de retomo, tanto la económica como la social. Estos datos pueden 

ser revisados en el capitulo correspondiente. 

En lo que concleme al escalamiento de este proyecto, consideramos que éste 

deberla ser un objetivo para el gobiemo estatal, siempre y cuando se demuestre 

su éxito, es decir, si se cumple el objetivo de lograr la transfonnaclón social 

deseada. 

6.4.6. Administración del conocimiento. 

Se apuntó más aniba que el desarrollo requiere del conocimiento como un capital. 

Por lo tanto, un propósito de este proyecto es Incorporar conocimiento en la 

estrategia de desarrollo, por lo que se requiere crear capacidades para absorber y 

adaptar el conocimiento a través de Inversiones en capital humano, en tecnologlas 

y en Instituciones de Investigación que por un lado faciliten la diseminación del 

conocimiento y por otro creen conocimiento localmente. Por lo tanto esta 

estrategia de desarrollo requiere de una estrategia de administración del 

conocimiento. 

6.4.7. Consistencia, coherencia y complementarledad. 

Finalmente: se han descrito las varias partes que constituyen una efectiva 

estrategia de desarrollo desde dos puntos de vista: ~I de los niveles en los cuales 

debe operar y los bloques de construcción propios del proyecto que deben de ser 

suministrados. El total es más que la suma de las partes y las partes no sólo 

deben de ser consistentes entre sr, sino también embonar todas en conjunto yen 

conjunto establecer un mapa de acción, una visión del futuro que combine el 

marco que realice esa visión con la acción en el presente del proyecto. 

En resúmen, las estrategias dlsefladas por Stlglitz las hemos Incorporado a 

nuestro proyecto; silo que nos concierne es la transfonnaclón de la sociedad para 

lograr el desarrollo económico integral, entonces es necesario establecer un 

puente entre la economla y la cultura que pueda ser transitado por los campesinos 

veracruzanos, por sus estudiantes rurales, por sus maestros universitarios, sus 
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productores frustadoa Y empobrecidos; es un puente entre un viejo y obsoleto 

concepto de la agricultura y uno propio del Siglo XXI. Eso es lo que nos Inspira. 

6.5. Conclusión sobre la propuesta: Aplicación del desarrollo económico 

Integral para un proyecto agropecuario y rura' en el Estado de Veracruz: 

Prisionero de la incapacidad para pasar de la eficiencia micro a alguna fonna de 

eficiencia macro, nuestro pals se debate entre una polltlca macroeconómlca 

Impuesta por el Consenso de Washington y las propuestas académicas, polltlcas y 

sociales que abogan por una mayor Intervención del Estado. Entre estos opuestqs, 

hemos realizado una propuesta que parte de la estabilidad del marco 

macroeconómlco federal, lo que le da la posibilidad al Estado de Veracruz -con 

relativa autonomla- de desarrollar un proyecto agropecuario capaz de Instrumentar 

en su ámbito rural un enfoque sistemático de la teorla de la acción estatal por los 

fallos del mercado. (En el capItulo de conclusiones generales se reflexiona más 

sobre este punto). 

Dentro de un marco filosófico similar a la polltlca pública agropecuaria, en 

concreto Alianza para el Campo, se fonnula nuestra propuesta para resolver la 

necesidad de crear un marco jurfdlco e Institucional necesario y suflciente que 

tanto evite el autoritarismo del pasado, como que propicie -en el largo plazo- la 

fonnacl6n de un nuevo Instltuclonallsmo para un pals bien diferente, maduro y 

más democrático: el MéxiCO del Siglo XXI. 

Esta nueva Instltuclonalldad se busca por varios canales: en el terreno cultural

económico por medio de una necesaria axlologla social e Individual identificada 

como una gama de aspectos de la conducta que son cruciales para el éxito 

económico en los ténnlnos de lógica Interna del propio sistema cultural. Este 

conjunto de factores cobra sentido en una economla de Intercambio, que depende 

de la conflanaa mutua y nonnas Impllcltas, es decir, hablamos del sistema 

/" capitalista clásico, donde esta Inserta la economla mexicana. Estos factores 

pueden existir en detennlnados contextos o paises, y entonces se dan por 

sentados, pero cuándo estos no existen, es necesario cultivarlos. 
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Concluimos que si lo que oos concierne 8S la transformación de la sociedad. 

entonces debemos adoptar no. solo poIltlc&s que aseguren una amplia 

tra:1sformaci6n de esa sociedad sino también estrategias de desarrollo para 

alcanzar esa modernidad. Con ello constituimos esta propuesta que abarca los 

marcos Institucionales y cultural y se Implementa por medio de un proyecto que se 

detalla en el siguiente apartado. 
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'Q)adyuvar 8 hec:er historia con voluntad y conclencltJ". 

JOnguer Habermas. 

VII. EL PROYECTO: EL AGROCENTRO 21,INSTRUMENTO AGROPECUARIO 

PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL INTEGRAL. 

7.1. Antecedentes. 

De manera adicional a la estructura Intelectual que soporta el andamiaje teórico de 

este Proyecto, existen antecedentes prácticos que también le dan mayor sentido y 

soporte, mismos que menciono a continuación: 

.) Loa Polos Tecnológicos o Tecnopolos. 

Como un antecedente de Importancia para nuestro proyecto 88 tiene a kls 

'Tecnopolos". Estos espacios se constituyen en focos de difusión tecnológk:a por 

su virtualidad para generar un sistema de Interrelaciones sociales, tecnológicas y 

productivas. 

En la Unión Europea desde hace algunos al\os, particularmente en Esparta y 

Francia, se maneja el concepto de tecnopolos, que pueden definirse como 

concentraciones geográficas de empresas Innovadoras situadas en la proximidad 

(radio de 50 km s) de centros de formación clentlflca e investigación, de cara a 

formar un mlcroslstema Innovador. Loa tecnopolos pueden entenderse tanto romo 

una forma de organización Industrial derivada de una polftlca tecnológica, 

Industrial y regional, como una forma de transferencia tecnológica. Los tecnopolos 

constituyen una forma particular de segmentación funcional y territorial de los 

procesos de produccl6n y pueden ser analizados como producto de la mlación 

compleja de laa estrategias Industriales y la8 poIftlcas económicas de organlamos 

públicos (reglones o municipios). 

La proximidad de actividades y agentes puede facilitar la transferencia de 

tecnologla al 'economizar costos de Información y reducir la distancia de 

organización. El tecnopolo romo forma de transferencia de tecnologla debe buscar 

su eficiencia relativa, las tecnologlas no pueden ser tratadas únicamente en 

términos de mercado, sino que deberán de tomarse en cuenta las sinergias, y 
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también 18 transferencia de conocimientos y de tecnologlas no se hace de manera 

automática. Esto implica la creación de servicios Intennedlarios. 

Dufourt distingue cuatro categorlas de tecnopolos: los distritos tecnológicos, los 

centros de incubación, los centros de Innovación y los parques clentlflcos. La 

misión de estos últimos consiste en la promoción de un verdadero tejido Industrial 

local de empresas de alta tecnologla y dan lugar a un mercado de trabajo local 

especifico. Los centros de Incubación tienen por objeto la creación de empresas 

que responden a una necesidad previamente observada en el mercado, por lo que 

necesita tanto de tecnologla avanzada como de recursos humanos. En realidad, 

las experiencias concretas buscan fusionar las cuatro categorlas en mayor o 

menor grado. 

En el Estado de Veracruz se constituyó para el sexenio 1999~2004, el proyecto 

para el "DlselJo Urbano para la constitución de la Reserva TerrItorial Technopole 

Heurlstlea Xa/aps-, por la SecretarIa de Desarrollo Regional, que Incluye el 

concepto de -AgropollS' y otras nociones Integrales de desarrollo económico, pero 

este proyecto nunca funcionó. 

Con respecto tanto a la ensel'\anza en las áreas de agronomla, economla agrlcola, 

blologla, veterinaria, agro negocios. administración de empresas agropecuarias, 

fltotecnla y zootecnia, agroecologla, recursos naturales, OOafologla, ecologla, 

blotecnologla, Ingenlerlas agrolndustrlal y forestal y otras relacionadas con el 

campo, se observa también en nuestro pals en general y en Veracruz en 

particular, que es necesario que el grupo de Instltuclones de educación superior, 

colegios de postgraduados e Institutos y escuelas, vinculen el estudio con la 

realidad, articulen la Investigación con las circunstancias cambiantes y dinámicas 

que vive MlJxIco, Inserto en la economla global. 

b} La. Cadenas AgroaUmentarta •. 1 

Otro antecedente importante es la vla o el Instrumento que se Identificó en el 

ámbito internacional, nacional y estatal como el más útil para poder planificar 

, DeftnIoI6n de CeM!.a AgrodrnentarIa: IIIIwwIo o prooe.o que.1g1.Ie un ptOduoto .¡¡ricoIe, peouerIo, foreIItaI o pMqUeI'O 
• ",w. de ... ~ de produocl6n, nn.fonnKi6n .1nt~bIo hulll Neg.r tl coneumldor 1INo1. 
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estratégica y operaclonalmente el sector agropecuario veracruzano en su 

Interrelación con otros sectores, asl romo para poder programar SU desarrollo 

tanto por subs8Ctor y rama como regional y estatalmente, esto es, la cadena de 

producción agroallmentaria. La Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la está desarrollando para varios productos 

en todo el pals y Veracruz participa como Estado productor eslabonado a las 

cadenas nacionales. Sin embargo, una de las conclusiones del estudio realizado, 

es que hace falta integrar esta Información en nuevos esquemas de trabajo, que 

puedan constituir por ejemplo, Institutos de Cadenas Agroalimentarias, que den 

respuestas Integrales a proyectos transdlsclpllnarios y que conjunten las 

perspectivas de estudio desde diferentes ángulos de estudio, no sólo los 

tradicionales. 

Uno de los puntos que hay que destacar de manera especialmente Importante 

para el sector público, es que la visión de la cadena productiva agroallmentaria 

puede tener un panorama de las posibilidades espaclo-temporales de crecimiento 

de cada una de los eslabones, por lo que gracias a esta figura, puede avanzar con 

mejores criterios para eficientemente alcanzar el desarrollo agropecuario y rural. 

Esta perspectiva facilitarla a las autoridades del sector para elaborar las pollt/cas 

de promoción que tengan el propósito de lograr el encadenamiento y sucesión de 

sus partes en un todo coherente y consistente, y ademas, permitirla articularias en 

un Plan de Desarrollo Estatal o Regional, a mediano plazo, que Integrarla a otros 

sectores como los son la Infraestructura, las comunicaciones, la Industria, el 

comercio y la educación. 

la unión de productores y proveedores de aeMcios que Integran la cadena lee da 

no sólo fortaleza, sino también perspectiva. La formación y operación de cadenas 

agroallmentarlas monitorladas, permite convertir las ventajas comparativas en 

nuevas formas de competencia. 

En las nuevas condiciones económicas, en las cuales el conocimiento se convierte 

en una fuerza productiva directa y los sistemas y procesos de Información se 

toman en elementos estratégicos para la nueva concepción de agricultura, los 

esfuerzos por elaoorar un concepto de competitividad han sido mayores y más 
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exltOllOS en el sector Industrial que en el agrfcola. la elaboración de un concepto 

propio para la agricultura ha sido Inctplente, pues este sector ha Estado 

dependiendo principalmente de la bondad de los recursos naturales y no de la 

creación de ventajas competitivas basadas en la reducción de costos y en la 

diferenciación del producto, en otros términos, en la capacidad para Innovar. 

La Integración de la cadena muestra los eslabones de la propia serie: productores, 

comerclallzadores, Industrlallzadores, distribuidores, proveedores de cada una de 

sus etapas y otros, las posibilidades de crecimiento, los campos de desarrollo 

alternos, las potencialidades del producto en cada una de sus etapas, y por lo 

tanto, loa probables cursos de acción a seguir en cada perlodo. 

La pr&aencla simultánea de los diferentes actores de la cadena facilita el 

Intercambio de Infonnación en toda la red de valor; de experiencias positivas y 

negativas; de expectativas de mercado: de técnicas y tecnologfas; de modos de 

producción, distribución y comercialización, de los diferentes niveles de precios a 

\o largo de la cadena, y finalmente, del objetivo primordial de toda exposición 

comercial: la compra-venta, en este caso, para cada uno de los eslabones que 

Integran la cadena. 

La cadena agroallmentarla Incluye, ademas, el abasto de Insumos (financiamiento, 

seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, asl como 

todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: 

Investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros. En una economla 

globaUzada la elaboración de estrategias agrolndustriales alrededor del concepto 

de cadena es Imperativo por la velocktad de los cambios, el enfoque cadenas o 

mercados administrados está reemplazando el concepto tradlcfonal de negocios 

segmentados. 

El consumo Intermedio del sector agroallmentarlo genera demanda para muchas 

otras actividades económicas, entre las cuales destacan: proveedores de semillas, 

fertilizantes y agroqufmicos, servicios de almacenamiento, servicios de 

financiamiento, fletes y servicios de transporte en general, combustibles y 

lubricantes, envases y empaques,servlclos de distribución, servicios de publicidad 

y otros servicios para la promoción y comercialización. 
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Esta presentación simultánea de actores y factores eslabonados de manera 

sucesiva en el mercado no siempre es conocida por todas sus partes, pero es 

necesario puntualizar la vinculación que se puede ofrecer no es sólo positiva para 

los productores y empresarios, también lo es para los académicos, maestros y 

alumnos, como para otras partes que juegan un papel Indirecto, pero fundamental, 

en el desarrollo de la cadena, como son los diferentes proveedores de bienes y 

servicios: transportistas y publicistas, banca comercial y de desarrollo, y las 

diferentes Dependencias de la Administración pública que a través de la 

regulación, estimulan o frenan el desarrollo de esas cadenas agroallmentarias. 

De manera especialmente Importante lo es para el sector público, ya que de esta 

forma puede tener un panorama de las posibilidades espaclo-temporales de 

crecimiento de cada una de la8 partes de la cadena: tecnificado o no; de auto 

consumo o de mercados regional, nacional o Internacional; productivo y calificado 

o no; con valor agregado o sin él, con expectativa de éxito o carente de ella, etc., 

por lo que gracias a esta figura, puede avanzar con mejores criterios para 

eficientemente alcanzar el desarrollo agropecuario y rural, asl como para el dlset\o 

y aplicación de polltless públicas .. 

lo més Importante atrás de estos conceptos Integradores esté en la necesidad de 

dar respuestas a los productores veracruzanos frente a la competencia global, es 

decir, por un lado, lograr agrupaciones de productores que unidos, puedan 

compactar ofertas y acceder con cantidad y calidad a mercados Internacionales 

muy competidos. 

e) L. Tnmaferenela de Teenologra. 

Ea Importante recordar que que el desarrollo del capitalismo contemporáneo no 

seria explicable sin la aportación ingente como "'fuerza de producción" de la 

ciencia y la tecnologla, en aporte creciente y renovado. Como es universalmente 

reconocido, el desarrollo del capitalismo de los siglos XIX Y XX, precisamente por 

basarse en el sistema Industrial, no se explicarla sin el continuo avance técnico. Y 

es el avance técnico el que esta produciendo paso a paso otra civilización, como 

se ha dicho -con referencia a la Informática y la comunicación de base digital. 
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Por lo anterior, como parte fundamental de los antecedentes del proyecto se 

encuentra este tema, que desde luego es muy amplio: de hecho el grado de 

desarrollo de un pals 88 mide precisamente por su Invenllón en Investigación y 

desarrollo.2 Un reciente estudio que compara las 8slmetrfas entre las economla8 

de los paises miembros del tlesn mide la productividad agrfcola en dólares 

estadounidenses por trabajador, en el caso de los Estados Unidos es de $39 mil 

dólares, mientras que en nuestro pals es de $2.164 dólares por productor. 

Por otro lado, mientras que los Estados Unidos destinaron en el 2003 casi 22 mil 

millones de dólares de apoyo al campo, México destinó para el mismo ano 2,668 

millones de dófares, el 12.18% con respecto a los EE UU. Esta de dese 

problemas, la falta de recursos económicos y la esca88 Inversión en tecnologla, 

aunados a las repetidas crisis económicas que ha vivido nuestro pals, son los 

factores que sitúan a México y a Veracruz lejos del primer mundo. 

El desarrollo agropecuario veracnJZano depende en gran medida de su 

tecnlflcadón, lección que se aprende de otros paises y otros estados de la 

República. La tecnlflcación se logra con modelos tecnológicos que para ser 

transferidos requieren de adaptación y validación; es un proceso lento que 

requiere de la capacitación pennanente de productores y de recursos flnancleros 

considerables y exige también un cambio en las mentalidades de los propios 

productores. 

SI a lo anterior agregamos (como se ha visto) que el Estado de Veracruz 88 ha 

distinguido por obtener primeros lugares como productor en varias ramas de la 

agricultura, la ganaderfa, la pesca y la silvicultura, pero sin poder mantener 880S 

primeros lugares en la agrolndustrla o el sector de alimentos y bebidas, se 

comprende que es necesario el Inducir un cambio de la producción primaria a la 

secundaria y la terciaria por vla de los valores agregados que permitan 

transformar esa riqueza natural en una riqueza económica y social, compartida 

2 En el C880 de tMxico la partJclpeclón del GobIerno Federal en ctenct8 y tecootogla e8 del 0.40% del PII, ctfnI 
extremadamente baja comparada con el 8 y " % que destinan las economllll dellerroHIIdaI como to. EItadoa 
UnldOI y Canad6. Conctetamente en investigación agropecuaria, loa Estados Unidos Invirtieron en el 2002 el 
2.60 % de IU PI! Agropecuario, mIentrn que M4ldco lnvirtI6 IÓIO el 0.52% del mllmo concepto. EMO tambl6n 
puede elCplll8alM de foona !Ni. gn1flca: l1'IIentnlII que Estedoa UntdOl y Canadl\ dlapooon da 1.6 Y 1.8 
tractoma por agricultor, México tiene 2 tractoree por cacla 100 productores. NU8Itros agrtcultOlll8 aplican en 
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tanto por los habitantes de la zona rural como los de la urbana, ya que al poder 

colocar sus mercanclas en mercadoa de mayores Ingresos y más sofisticados, 

nacional e Internacional, reactivan otros sectOIlMl como el de transportes y 

almacenaje. Es evidente que con esto obtendrfan 108 productores mayores 

ganancias y preparación, y por tanto, un mejor nivel de vkta 

La tecnologla, como es obvio, permite producir más efICientemente, es decir, con 

mejor calidad y menores costos: es por ello que su utilización es muy rentable. La 

tecnologla también aflade valor a los productos primarios, transformándolos y 

obteniendo mejores precios por el bien modificado. Las respuestas que plantea 

nuestro proyecto se ubican en un contexto amplio: el conjunto de antecedentes en 

otros paises; la localización del Estado de Veracruz en cuanto a 'a producción del 

sector primario nacional y la Importancia de la transferencia de tecnologla, asl 

como las expectattvas con que contamos como psls y como Estado en el contexto 

actual de globallzaclón comercial. 

d) El Acuerdo Nacional para el Campo. 

El proceso de globalización y apertura comercial significa un conjunto de retos y 

oportunidades de desarrollo potencial que deben ser considerados en las polltiess 

públicas para promover las fortalezas y atender las asimetrlas y debilidades del 

sector. Solo asl se podrá proteger racionalmente el mercado interno y aprovechar 

las oportunidades del exterior para transferir nuevas tecnologlss. 

La propuesta que se enuncia en este ensayo esta solldamenle fundamentada en 

los argumentos que sustentan al Acuerdo Nacional para el Campo que se firmó en 

el 2003, asl como enlos lineamientos de la PolftJca SocIal para el Desarrollo Rural 

Sustentable que ha elaborado el ejecutivo federal con el consenso de vanos 

grupos y organizaciones de productores en todo el pals y que ya ha sido aprobada 

por el Congreso de la Unión. Para efectos del presente análisis, se realizó un 

recuento tanto de las propuestas especificas del Acuerdo como de las que 

propone nuestro proyecto, lo que permite contextuallzar el objeto de estudio en el 

promedio 210 klloglllm08 de fertlllzarMa por productor, en tanto que en nuestros socIoa COIT18IlliaIeI el 
promedio 88 de 6 mH kilogramos. 
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ámbito de la Polltlca NacIonal Agropecuaria. En este orden de Ideas y marco legal, 

se ubica la solución a la problemática del campo mexicano que proponemos. 

ExptlcJtamente dice el citado Acuerdo: 

"El Gobierno Federal apoyad! proyecto. viables de la, organizaciones de productores que 

contemplen Infraeatructufll de almacenamiento, equipamiento y dlv&rSOS mecanismos para la 

comercialización a trav6s de conjuntar loa Instrumantos da financiamiento, subsidios a la Inversión 

en activos fijos, la capacltacl6n y el costo administrativo de 88toa proceaOIll con el objeto de que los 

productores le apropien del valor agregado que surge de los procelO$ de comercialización 

agropecuarla" . 

Se anexa un documento3 que resalta la identidad de objetivos entre el Proyecto y 

el Acuerdo Nacional para el Campo donde puede obsevars8 que sus 

proposiciones vienen a ser un antecedente fonnal y legal de nuestra propuesta. 

J Romero Fuentes J.F. identidad da 0bjatJv08 entn!J al proyecto Agroc:entro 21 Polo de Deaarrollo 
AgropectJllrlo Y el Acuerdo ~I para al Campo 2003. Fundación Produce Veracruz, A.C. Xalapa, Ver. 22 
de aaptlembra dal 2003. Anexo B 
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7.2 CARACTERfsTICAS DISTINTIVAS DEL PROYECTO. 

Nuestra propuesta es shumacherlana:slgue el principio de que "/o p9quefJo es 

hermosoR

• No se propone un mega proyecto que pretenda transfonnar de 

Inmediato a la sociedad veracruzana; esta lejos de la megalomanla {esa 

enfennedad de los polltlcos) que Intenta lograr el desarrollo económico por la vla 

de los grandes cambios y las grandes inversiones. No afecta la macroeconomla, 

sino que se adapta a un marco macroeconómlco estable dado (como el que se 

describió sucede en nuestro pals). En otras palabras, la propuesta no pretende 

modificar el entorno macro, ni, en un principio. afectarlo, sino solo lentamente, 

mediante el desarrollo propio del proyecto en el transcurso de su aprendizaje y BU 

aplicación. 

Eso si, el Proyecto pretende Incorporar los lineamientos de J. F. Shumacher, 

Amartla Sen, Ugo Plpltone, Albert O. Hlrschman y Joseph E. Stglltz para 

transfonnar una pequena parte de la sociedad, y, si es factible y exitoso, en todo 

caso poderse ver replicado o escalado hacia el futuro y hacia otras zonas de 

Veracruz y de México. 

La especialización productiva de la economla veracruzana es propia de las 

economlas tradicionales, es decir, que dada la particular estructura de las 

actividades agropecuarias del sector primario: baja productividad, poca Integración 

a los mercados nacionales e Internacionales y escasa capacidad para generar 

cadenas productivas, le es dificil, como sistema, aprovechar las ventajas del 

proceso de globalizacl6n e Incorporarse plenamente a la dinámica nacional e 

Internacional, por lo que es necesario plantear un Instrumento de cambio. Por ello 

se propone un Proyecto pan!I el sector agropecuario Inserto en el medio rural, que 

pennlta realizar una transformación para lograr el desarrotlo económico Integral en 

una parte de la sociedad rural veracruzana en el mediano y largo plazos. Se 

propone una conjugación de esfuerzos, no a través de grandes, rlgldo8 y 

complejos proyectos de ámbito estatal, esto es de arriba hacia abajo, sino a través 

de pequenas y flexibles experiencias piloto de ámbito municipal, a partir de las 

cuales, de abajo hacia arriba, las agencias municipales de capacitación rural, en 

conjunto .con los productores capacitados y comprometidos, puedan desarroHar 
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sus propias capacidades e Intereses en un mercado suficientemente Informado, 

que vaya gradualmente superando las fallas de mercado y las extemalldades 

negativas de su propia cultura dependiente. 

Lo anterior Indica -como se ha estudiado a lo largo de este ensayo- que el 

problema que debemos enfrentar es la incapacidad y falta de oportunidades para 

que los pobres rurales, los campesinos, puedan ellos mismos transformar sus 

problemas en soluciones. Como se ha repetido, teniendo en cuenta que el 

debilitado y desflnanciado Estado tampoco puede seguir operando la vla 

patemallsta. Ya se Indicó en el capitulo espectivo: una posible solución conslstlrla 

en que el gobierno --en conjunto con la Iniciativa privada y el sector académico-

proporcionen lo que más necesitan los productores agropecuarios: conocimientos: 

la mejor, más realista y más eficaz alternativa para que disminuya su dependencia 

de lo que menos tienen, recursos materiales. 

Uniendo el capItulo sobre las reflexiones de lo que ha sucedido en el campo 

mexicano en los últimos treinta al'ios y la propuesta que 'aqul se formula, está el 

argumento central de que mientras no se forme y no se capacite a un nuevo 

ciudadano rural con conocimientos y actitudes que le permitan hacerse cargo de la 

solución de sus propios problemas, de poco servirén los grandes volúmenes de 

crédito, subsidios, obras de Infraestructura, tecnologlas de punta e insumos de alto 

rendimiento que el Estado Intenta ofrecerles. Repetimos, ninguno de estos 

deseados o deseables factores materiales será suficiente ni eficaz, si previo a ello 

no se forma y capacita a los productores rurales para que puedan desarrollarse 

con el fruto de su propio esfuerzo y su propia capaddad. 

De acuerdo a los objetivos y las estrategias que se han planteado para llevar 8 

cabo nuestra propuesta, Introducir eatos cambios tiene el propósito de formar o 

Inducir un nuevo tipo de productor. Es necesario Inslstlr que las Iniciativas clásicas 

que el gobierno adopte en pro del desarrollo agropecuario seguirén produciendo 

resultados modestos y sesgados y desperdiciando los escasos recursos porque 

~ los destinatarios de tales iniciativas no estarán técnica ni culturalmente preparadOS 

para beneficiarse de ellas ni para asumir como suya la responsabilidad por su 

propio desarrollo, y mientras no puedan, no sepan y no estén motivados para 
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asumirla, sencillamente no podrá haber eficiencia y racionalidad en los predios y 

comunidades. 

Nuestro Proyecto reconoce que el productor ha sido tratado de manera 

paterna lista y no se ha desarrollado en él la forma de lograr la Independencia 

económica y cultural, de emprender por si sólo caminos que le permitan sembrar 

aquellos productos que tienen demanda asegurada en algún nicho de mercado 

regional, nacional o Internacional, es decir, producir por sus propios medios sólo 

aquello que tiene mayor probabilidad de venta. 

El Proyecto contempla la Implementación In sltu, de manera simultánea en el 

tiempo y en el espacio, de los siguientes factores de desarrollo agropecuario: 

capacitación, Información, promoción comercial, desarrollo de cadenas 

agroallmentarlas, transferencia y validación de tecnologla, desarrollo empresartal 

para agronegoclos, cuidado del medio ambiente y generación del desarrollo 

autosustentable, asl como la posible planeaclón de una polltlca de desarrollo 

regional para el trópico húmedo, todo ello plantado de común acuerdo con los 

productores, quienes, como ya se ha Indicado, forman parte Integral del proyecto. 

Al ubicar nuestra propuesta en el lugar que adelante se describe, la idea es que 

se desarrolle en forma sistemática a partir de los municipios Inmediatos que afecta 

-8S decir, en las unidades básicas de desarrollo de nuestro pals, por cuestiones 

polltlcas, económicas y soclales-. Una posible evolución serIa Integrartos en 

reglones que presenten caracterlstlcas similares, tanto flslcas como económicas y 

sociales. Recordernos que Schumacher puso énfasis en la necesidad de una 

Mestructura cultural" de la misma manera que se necesita una "estructura 

económica". 

El objetivo central del Proyecto se deriva de las condiciones agrfcolas y 

comerciales por las que atraviesan los productol9s del campo en el ámbito 

nacional; se plantea como una respuesta para el Estado de Veracruz cuyo 

propósito es el demostrar en las condiciones prácticas del campo, los resultados 

de las investigaciones aplicadas y las transferencias tecnológicas de mayor 

impacto y prioridad para el Estado, enfatizando los componentes de 
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comercialización, mercado y agronegocios, como un paquete de servicios 

Integrales para los productores. 

La v(a o el Instrumento que se Identlflcó en el ámbito Internacional, nacional y 

estatal como más útil para poc;ter planificar estratégica y operaclonalmente el 

sector agropecuario veracruzano en su Interrelación con otros sectores, 8s1 como 

para poder programar su desarrollo tanto por subsector y rama como regional y 

estatalmente, fue la cadena de producción agroallmentaria. Con la creación de 

este Proyecto se Intenta garantizar la capacitación y transferencia de tecnologla 

que tendrá un fuerte Impacto social en la zona; explotando los conocimientos de la 

cultura tradicional y su tránsito hacia la agricultura Innovadora a donde tendrán 

acceso pequertos y grandes productores e Integrantes de las cadenas 

agroallmentarlas con una nueva visión de la agricultura. 

El Proyecto operará en un escenario en el cual 88 empieza 8 transitar de un viejo 

paradigma de agricultura, centrado en el sector primario, a uno nuevo, el sector 

agroallmentario articulado a la polltlca macroeconómlca nacional, enfocado a las 

ventajas competitivas, con lazos a selVlclos colaterales de comercialización y 

transporte, Integrado horizontalmente, relaclonandolo con el turismo cultural y de 

aventura, por lo que tendrá efectos en la reducción de la pobreza rural y planteará 

en el presente y en el futuro, el uso de los recursos naturales a utilizarse de 

manera sustentable. 

El Proyecto 88 concibe con la Intención de lograr sinergias, fomentar alianzas, 

Inducir organización y crear las bases para lograr una planificaCión estratégica de 

la agricultura, la ganaderfa, la pesca, la acuacultura, la silvicultura y la 

alimentación del Estado de Veracruz (no sólo como miembro de una Federación, 

sino Inmerso en un agresivo mercado de Integración globallzante) que es 8 la vez 

sujeto y objeto de las leyes, beneficios y retos de múltiples Tratados de comercio 

que se han dlsenado en el ámbito federal con el propósito expreso de beneficiar al 

pals y sus habitantes. pero cuyo contenido es necesario aterrizar al nivel del más 

modesto productor para orientar1o con Infoonactón. capacitación y claridad de 

politices sobre el rumbo a mediano y largo plazo de los productos de su pequen& 

parcela, sobre las expectativas que puede tener con los productos que cultiva o 
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que hace crecer, orientándolo sobre dónde lo puede vender, y como, sobre cuánto 

producir y en qué calidad, sobre quién lo puede apoyar con financiamiento y cuál 

es el costo y cuál es el riesgo, sobre quién puede distribuir su producto, sin 

engaf'lo ni fraude, sino pagando lo justo. 

En slntesis, el Proyecto, se concibe como un centro de articulación productiva 

(CAP) que permitirá conjuntar esfuerzos y recursos en una entidad autónoma, que 

se convierte en el instrumento para ejercer las polltlcas de desarrollo agropecuario 

de manera ordenada, coherente, con calidad, información y con elementos que 

permltarán realizar la planeaclón estratégica del sector y de la oferta exportable de 

Veracruz. 

7.3. Definiciones y precisiones. 

El nombre del proyecto ea AGROCENTRO 21. Instrumento .gropecu.rlo ".ra 

el desarrollo económIco y rural. Este plantea devolver al campesino su cultura 

agrlcola revalorada al sacarlo de su aislamiento y desinformación. Uno de sus 

objetivos primordiales es mostrar y demostrar 8 los productores pequef'los la parte 

cultural del agro, esto es, la agricultura en su sentido original. La Idea o concepto 

del Parque Temático, dlse"ado y utilizado con un fin didáctico que ensena la 

razón de ser de cada una de sus áreas permite al pequeno productor visualizar 

una relación diferente con la tierra y sus frutos, más sana y más productiva. 

Precisiones: 

1. El Agrocentro 21 es una RED DE SERVICIOS que opera como un Conjunto 

de Instituciones Integradas en un Consejo DIrectivo. 

2. El apoyo financlero del Gobierno del Eatado ea un capital semilla para 

apuntalar su crecimiento. 

3. El Agrocentro 21 pretende ser un proyecto autónomo y transexenal que 

será autofinanclable en el mediano plazo. 

4. El Agrocentro 21 esta disel'iado para operar con los costos mlnlmos de 

mantenimiento. 

5. La estructura administrativa del Agrocentro 21 eS una estructura ligera y 

horizontal. 
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6. Una de las redes que pueden operarse en el Agrocentro es la de los World 

Trade Centers. 

Al concebirse (y ubicarse fuera de las ciudades) como un puente entre la parte 

urbana y el campo que logra la conexión entre la Industria, la producd6n y el 

mercado, el Agrocentro 21 se constituye en una relación entre la ciudad y sus 

conceptos: la fábrica, la tecnologla, el transporte, la academia conectados con 

aquellos Inherentes al campo, a través de las parcelas y los Invernaderos, en un 

conjunto de exposiciones de sus múltiples posibilidades de cultivo no tradicionales, 

de animales exóticos, especies fortalecidas y alternas, entre muchos otros temas 

a exhibirse en un lugar agropecuario digno. 

De manera adicional. como anteriormente en varias ocasiones se ha expresado, 

es recomendable ahondar en el estudio de las cadenas agroallmentarias en el 

Estado y en la reglón este y sur del pals, que cuenta con modelos nacionales de 

estas cadenas; sin embargo, es necesario encontrar mecanismos de coordinación 

entre los estados de esta reglón, la tropical, que permitan ejercer una Polltica 

Pública Agropecuaria de Desarrollo de tales productos tropicales, coherente y 

sistemática. En este sentido el Agrocentro 21 puede desempenar un papel 

fundamental como organismo Integrador de las necesidades y propuestas de los 

productores, asl como servir de puente de comunicación entre los diferentes 

actores de la cadena y, sobre todo, de los diferentes Gobiernos Estatales. El 

Agrocentro 21 deberá definir cuáles cadenas o productos son los prioritarios para 

el Estado y deberé coordinar con las citadas dependencias un Programa de 

Trabajo anual en un principio, y multlanual posteriormente, precleándolo como 

Proyecto a 20 aftas para planificar el desarrollo agropecuario de una manera 

coherente y transexenal. La coordinación efectiva, por lo tanto, ea una condición 

necesaria, sine qua non, para que el Agrocentro 21 pueda tener éxito. 

Por las mismas razones, también seria conveniente que la Legislación local del 

Estado pudiera. Incorporar sus objetivos y plasmar en la Ley, la necesidad de esta 

/ coordinación Interestatal a través de un organismo que conjunte las polltlcas para 

el desarrollo del campo ve racruza no, y de esta forma evitar modas o Intereses 

sexenales que no han dado una congruencia ni sistematizado los apoyos para el 
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desarrollo rural y el combate a la pobreza, y que, en definitiva, al ser ocasionales y 

pasajeros, no han permitido realizar o actualizar la famosa riqueza potencial de 

Veracruz. Es Importante también que la Legislación del Estado Incorpore Inclatlvas 

del ejecutivo estatal para fortalecer la autonomla económica, para que de esta 

manera se pueda generar una relativa Independencia con respecto a la 

Federación, alimentada por las riquezas Internas actuales: la blodlversldad, la 

fertilidad, las ventajas comparativas. 

Resumiendo, el modelo que plantea el Agrocentro 21, es un proyecto Integral, 

caracterizado por ser. 

Aglutlnador: de los esfuerzos, programas y recursos de los gobiernos federal, 

estatal y municipales; 

Catalizador: del desarrollo agropecuario y rural, 

Transexenal: BU horizonte de planeación es mayor de los veinte al\os, 

Interdlaclpllnarlo: conjunta agronomla, blologla, mercadotecnia, economla, 

ecologla y tecnologla, 

Autoflnanclable: en el mediano plazo, su rentabilidad le permitirá la autonomla 

financiera 

El modelo que se propone tiene Implicaciones o efectos de carácter nacional, 

aunque está circunscrito al Estado de Veracruz, por su clara función estatal, .esto 

no quiere decir que otros estados con condiciones edafocllmátlcas, 

socloeconómlcas y culturales similares sobre todo, aunque no exclusivamente los 

del sureste, no puedan beneficiarse de los resultados de este proyecto. En 

términos de prospectlva, 9S deseable que el Agrocentro 21 cuente en el presente 

81'\0 y el próximo, con el apoyo del gobierno estatal, como capital semilla para 

apoyar su despegue como un objetivo 8 corto plazo; es Imperativo que el 

Agrocentro 21 pueda trabajar <lOn sus propios medios para volverse una entidad 

Independiente del gobierno estatal. Esta búsqueda del sutoflnanciamiento, que no 

del lucro, debe, ser un motor de las actividades del Centro, que se apoyaré en la 

renta o concesión de los espacios que se construlrén con el fin de almacenar, 

refrigerar o dar servicio de exposiciones, conferencias, talleres, restaurantes, etc. 
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7.4. FILOSOFIA. 

El Agrocentro 21 ea una Red o Cluster de S8IVinos para los agroproductores 

veracruzanos que articula planes, progm 1'11 m: rroyectos y acciones de 

dependencias federales, estatales, académicas, financieras, empresariales y 

sociales para Incrementar la productividad y 01 bienestar de 109 habitantes del 

campo veracruzano con su participación activa en lo que se desea y en lo que se 
obtiene. 

El Agrocentro 21 utiliza las ventajas comparativéls del Estado de Veracruz en 

materia agropecuaria y las convierte en competitivas en los mercados nacional e 

Intomaclonal a través de la capacitación, la productividad, la transferencia y la 

validación de la tecnolog/a adoptadas por los productores del Estado, para su 

beneficio y desarrollo económico y social. 

7.5. OBJETIVO A LARGO PLAZO. 

Transfonnar la sociedad rural para lograr el desarrollo económico Integral de 

Veracruz en el mediano y largo plazos. 

7.5.1. Objetivos l' etaptl: 

a) Promover la concurrencia y la articulación de los diferentes apoyos 

federales, estatales y municipales para el dG8é1fTOllo agropecuario, rural, 

forestal, acu/cola y pesquero en beneficio de los productores del campo 

veracruzano. 

b) Promocionar en México y en el Mundo los productos agropecuarios, 

forestales, pesqueroe, seu/colas y artesanaleg de Veracruz por medio de 

trada ehows, aprovechando la privilegiada ublcact6n del Estado y su 

Infraestructura portuaria. 

c) Vincular la Academia con la producción y la comercialización de productos 

agroallmentarias. Compartir el conocim lento Upgar a ser una Escuela 

comunitaria de empresarios rurales. 

d) Capacitar a la población para paulatlnnmente lograr el Desarrollo 

Autosustentable. 
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7.6. MISION. 

Vincular al Campo con el Mercado. la Industria y la Academia, por medio de: 

• El desarrollo de IS8 Cadenas Agroallmentsrlas de prioridad para el Estado de 

Verscruz y la región sur-sureste del pals. 

• El fomento de Alianzas Estratégicas entre los Productores del Campo, los 

Agroempresarios, los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales. 

• La articulación de la enseflanza académica con el trabajo en campo, la 

Investigación tecnológica y los mercados. 

7.7. VISION. 

Seré dada por 108 productores. 
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7.8. LOCALIZACiÓN DEL PROYECTO: 

El Agrocentro 21 estaré ubicado a cuatro kilómetros al sureste de Rinconada, al 

costado oriental de la autopista Xalapa-Veracruz, 8 45 kilómetros de la Cd. de 

Xalapa y 51 kms. de la Cd. y Puerto de Veracruz. La ubicación obedece a la 

excelente comunicación por carretera y ferrocarril que se encuentra en el 

Municipio de Puente Nacional, cerca de Rinconada, Ver, en un punto equidistante 

de Veracruz y Xalapa, Y que por lo tanto, cuenta con servicios de prtmera en 

Infraestructura hotelera, turfstlca y de medios de comunicación, con todo el pafs y 

con el extranjero. 

FlguI"II 18. Proyección virtual de Agrocentro 21 sobre .. autopista Veracruz-Xlllapa 

Fuente: EIeboracIón propia. Octubre de 2003. 

Cuadro 22. Olstancla. aproximada. de ... cluctade8 ..... Importantn y Aeropuerto. 

al Agrocentro 21. 

Ciudad Kms. 

Xalapa 50 

Cd. Cardel 18 
Aeropuerto 33 

Aeropuerto 56 

Veracruz 53 
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Figura 18. Ubicación Estatal del proyecto Agrocentro 21. 

MM 

Fuente: Elabor8dón propia, octubre de 2003. 

Figura 20. Mlcrolocallucl6n del Municipio de Puente N.clonal, Ver. 

ff-, _ .... ',':_.---
e -- ,. - ,- .. ""':":'- . 
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Fuente: 
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propia, 

octubre de 

2003. 



Cuadro 23. Ac:tIvldad econ6mlCli del municipio Puente Naclonlll· _ ........ 
Alumbrado PíIt)Ico. X _ ........ 
ReooI«loI6n de s..n y Limpia PíIbIIca. X 

AguII PoWlIa 

FuenfIIt:wNW.puentenaclonal.gob.mx 

- ........ 
X _ ........ 

'x _ ........ 
x 

7.9 Criterios para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo del Agrocentro 21 : 

Infraestructura. 

Las prioridades de la construcción son: 

a) En primer lugar, la urbanización de los terrenos. lo que Incluye la Infraestructura 

básica de electricidad yagua. 

b) El diseno de los edificios debe responder a Instalaciones modernas, con un 

nivel Internacional, ya que es muy Importante trasmitir el mensaje de que el 

Gobierno del Estado esta a la vanguardia de este tipo de construcciones para dar 

servicio de exposiciones. congresos y convenciones en un medio abierto. 

tlplcamente agropecuario. c) Deberá ser un proyecto modelo. 

d) La funcionalidad del Salón de Usos Múltiples deberé responder a un centro de 

exposiciones agrk:olaa y ganaderas, con todas las caracterlsticas que ello Implica. 

El mur*::IpIo ."..,. eon: 
AgrkUIura: w. lI4*1\CM lOc.I de 23,731.782~, de In ~".-ntnn 1.,178.705 ~, .n" 1,1MI7 
unid.- de produoaón. Loa prindpaI<M produdoI """'*' .n el ml.ri::lplo '1111 .uper1Ide ~ ~s COMdla .n ~ • 
111 81g1M1a: maIz 1.000, mm 12, c::hIIe verde.ao, Mndlli 2 •. 715, '*" de UÚCIIr 2,000, msngo 1,000. En ellI1IridpIo 
eJdatw1 2.0 ~ de producción RQI ()()ol ectvIded foreeIIII, dslaa QU8 34 Be ded~. producloll~. 
Genederie: n.o. UI1II .uperfk;Ie de 19,tI23 ~ dedIeeda. 111 genederIIi, en donde le lAIk:lIm 1,4150 unIdedee de 
pnxIuIx:I6n nnI oon ecIIvIded de c:óe 'IsJCPk*d6n de enhnelee, Cuera oon 10,9157 CIIbezaa ds ganedo bovino de doble 
propOaHo, edemn de .. c:óe de geoedo porc:tlo. 0YIn0 '1 equk1o. La ~ lIv1oo11i' '1 aploolli8 Uenen cIert. Im~. 
comercio: CuerM oon e1 eetabIeOmlenlo8 que ~ «,81515.6 mIIeI de peIOt de Ingreeo total 1lI'IUIIIIado, le emplean 
23151l11b11jt1doree en eeta 1ICtIYIdIId, 
5ervIoIoI: En el m...-.lolplo te bIlndIIn ~ de 2 ~, 3 ~, 15 l*IIJ'a. noctumoe '1 S rnIlIwanteI. 
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es decir, que pennlta la exhlbldOn de bienes agrlcolas y pecuarios en un 

ambiente limpio, (y que se pueda limpiar con rapidez) amplio, muy bien ventilado, 

con suficiente y adecuado suministro de energfa eléctrica en cada espacio a 

exhibir, alimentación de agua, iluminación apropiada; prever que trabaje con y sin 

aire acondicionado (es decir, que se dlsene de tal fonna que en un futuro, si esto 

es posible y deseable, se pueda instalar el equipo de aire acondicionado). Seria 

conveniente aislar una zona en el centro, con gran cantidad de plantas, para 

efectuar encuentros de negocios entre los compradores y vendedores de las 

exposiciones comerciales que ahf se realicen. 

e) Deberán de raclonallzarse y economizarse, tanto Jo8 costos de construccJón 

inmediatos, como los -costos de mantenimiento futuros. Dado el techo 

presupuestal con se cuenta, éste no podrá de ninguna manera excederse y, por 

otro lado, deberá de planearse la Incidencia de costos en el futuro, para que el 

mantenimiento sea lo más bajo posible y que por lo tanto, pennita rentar 188 

Instalaciones a bajos precios. 

f) El auditorio deberá de disef\arse con la expectativa de realizar pequeftas 

exposiciones en su inmediación, que estén Integradas a los paneles de 

conferencias o congresos que asilo requieran. Las Instalaciones deberán también 

ser modernas, funcionales y estéticas, adecuadas para grupos de 150 8 400 

gentes, con iluminación y ventilación adecuadas y con los servicios Integrales: sala 

de traducción, baf'k>s, etc. 

g) Deberá de contar con una zona de aulas para talleres y cursos con baja 

capacidad de asistencia (30-60 gentes). 

h) El centro de infonnadón o de Inteligencia de mercados deberé de contar con 

espacio para equipo de redes de cómputo, mesas de negociación y teléfonos. Un 

área parecida deberá de construirse, en su mlnlma expresión adentro del salón de 

usos múltiples. 

1) Todo el concepto del Agrocentro debe definirse en función de que es un espacio 

para el aprendizaje de cuestiones agropecuarias, por Jo que su diseno deberá de 

contemplar esta función didáctica primordial, en cada "rlncónN del centro. 
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J) También tiene una función ecol6g6ca, por lo que debe planearse en tal aentldo, 

tanto arquitectónica como funcionalmente, para que tanto los visitantes puedan 

observar que las instalaciones están aprovechando las condiciones naturales del 

terreno para hacer su funcionamiento ecológico y económico mediante el 

aprovechamiento natural de la energla solar y eólica, como para reducir los costos 

de enfriamiento de I8s Instalaciones y de luminosidad Interna en los edificios. El 

papel de las plantas y árboles en el arreglo, deberá cumplir no sólo una función 

decorativa, sino de apoyo para mitigar el calor (dado que es un zona baatante 

calurosa). El agua que Be utilice en todo el centro deberá de reck:lart18 y al 

tomarse del canal, regresar a él por otros canales que recorran toda el área del 

Agrocentro. 

k) El área gastronómica deberá de ser realizada en partes donde el vlaltante 

pueda disfrutar de la vista de todo o gran parte del Agrocentro. La funcionalidad de 

esta área deberá también concebirse en el entomo de jardines que rodearé el 

grupo de edificios. 

1) Adicionalmente, el Proyecto Ejecutivo debe de contemplar un crecimiento Muro, 

ya que la demanda de servicios que se pueda detectar con el uso del Centro, 

Indicará las áreas que se pueden fortalecer o, Incluso crear nuevas, por ejemplo, 

la posible construcción de silos o empacadoras. Las zonas que están 

conceptuadas ahora son: la comercial, la didáctica, la ecológica, la tecnológica, la 

Industrial, la gastronómica y la de esparcimiento. Tanto la epnatrucclón actual 

como la Mura deberá contemplar la construcción de edlftclos Integrados a un 

concepto integral, para evitar 01 pegar ·chJpotes· al d/sef\o original. 

m) Con respecto a esta última zona, de hecho todo el Agrocentro, deberá de 

concebirse como una zona de esparcimiento dominical. que cumpla la función de 

un paseo para las familias veracruzanas, que al tiempo que conocen y aprendan 

sobre sistemas de riego, cultivos, aprovechamiento del agua, del viento y del sol, 

puedan disfrutar de la visita, acudiendo también a la zona de mlnl-exposlciones a 

lo largo y ancho de todo el Agrocentro. 

n) El conjunto del proyecto, planteado para construirse en varias fases, Incluye un 

gran auditorio y un área de bodegas en la zona pegada a la vla del ferrocarril- esta 
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dlseftado para toda la mglón sur sureate del pals que esta integrada por ocho 

estados que comparten condiciones climáticas, grados de desarrollo económico, 

costumbres y cultura: Tabasco, Campeche, OaxaC8, Guerrero; Chiapas, Yucatén, 

Quintana Roo y Veracruz. 

7.10. PLANO DE AGROCENTRO 21 

Areaa Del Proyecto. 

l. Zona comercial: 

Infraestructura de apoyo para la comercialización y la distribución: 

1. Almacenes y frigorlficos. 

2. Central de abastos 

3. Manejo y exhibición de equipo pesado 

4. Auditorio de usos múltiples 

4.1. Exposiciones comerciales 

4.2. Eventos agropecuarios 

6. Área de Servicios Empresariales: 

6.1. Centro de Negocios. 

5.2. Centro de Información de Mercados. 

6. Área de Contactos Comerciales y Promoción de Negocios: 

6.1. Misiones Comerciales 

6.2. Información de Precios Presentes y Futuros. 

6.3. Fomento de Exportaciones y Monltoreo de Importaciones 

6.4. Fortalecimiento, Desarrollo y Promoción de Cadenas Agroallmentarias 

6.5. Ordenamiento de Mercados: 

7.Área Gastronómica 

7.1. Restaurantes 

7.2. Comida rápida 

8.Área de Servicios Generales: 

8.1. Servicios sanitarios 

8.2. Estacionamiento 
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1120na tecnológica: 

Infraestructura para el uso y manejo de técnicas agrlcolas, pecuarias y aculcolas 

modernas 

1. Validación y Transferencia de tecnologras. 

2. Desarrollo de Biotecnologla 

3. Aplicación de técnicas para mejorar rendimientos mediante: 

3.1. Mejoras en la Calidad 

3.2. Mejoras en la Productividad 

4. Técnicas y Aplicación de: 

4.1. Semillas mejoradas 

4.2. Germoplasma 

4.3. Fertilizantes y otros Insumos 

4.4. Sanidad Vegetal 

4.5. Sanidad Animal 

4.6. Cultivos Alternativos 

5. Manejo de técnicas de: 

5.1. Empaque y embalaje 

5.2. Selección de productos 

5.3. Almacenaje 

5.4. Conserva 

5.5. Calidad e Inocuidad alimentarla 

lII.zona dld'ctlca: 

Infraestructura para la ensef'lanza: 

1. Auditorio para conferendas y talleres 

2. Laboratorio 

3. Parcelas Demostrativas 

4. HablUtadón de tJerras 

5. Invernaderos 

IV. Zona ecológica o de pr •• ervaclon ambiental: 

Infraestructura para la conservación del ambiente. 

1. Gestión del medio ambiente 
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2. Tratamiento de Aguas (wet land) o equivalente 

3. Reciclaje. 

4. Aprovechamiento de la energla solar. 

5. Producción agrlcola orgánica. 

6. Impulso a sistemas sustentables de producción agropecuaria yaculcola. 

V.zona Industrial: 

Infraestructura para el desarrollo agrolndustrial 

VI.zona de dlversl6n o esparcimiento: 

Infraestructura para el descanso y para los nlnos. 

1.Areas verdes 

2.Areas de descanso 

3. Otras áreas (juegos). 

Flgul1I 21. Plano proyectado del Agrocentro 21 

Fuente: Elaboración propia, Octubre de 2003 
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7.11. PROYECTO DE CAMBIO INSTITUCIONAL 

Un Movimiento Unido de Tran.fonnaclón Agropecuaria (MUTA) 

Ahora bien, con base 8n las estreglas desa1ta8 para la transformación de la 

sociedad, todo este proyecto tiene una base diferente. colectiva, comlftlltarta: 

Proponemos un cambio Institucional con una nueva Institución, formada con el 

consenso de los campesinos y empresarios rurales, que derive, mediante su 

aplicación y ejercicio en un cambio cultural, un cambio que al mismo tiempo que 

respeta los valores tradicionales, permita Insertar 8 grupos cada vez mayores de la 

población en el circuito de la moderna economla capitalista del siglo XXI, esto 8S, 

en la economra de mercado y en su Irreversible proceso de globallzacl6n. para 

que loa productores agropecuarios Independientes y autónomos consigan para si 

mismos y por si mismos salud, educación, mejores Ingre808. en otras palabras: 

respeto. dignidad. voz. 

La nueva forma de elección del comité de dirección y operación, es en cierto 

sentido, una nueva Institución, tanto por la forma en que es electa, como por 8US 

Integrantes y, sobre todo por el papel o función que desempel'lan con el objetivo 

de transformar a la sociedad. Como se mencionó anteriormente, esta muta tiene 

en el largo plazo la Intención de trasmitir su función a toda la sociedad rural, el 

sentido que Ellas Canettl define en Masa y poder, una muta: 

"Cr1stales de masa y mllUl, en el sentido moderno de la palabra, derivan de una unidad 

méB antigua en la que aún coinciden; esta unidad méB antigua es la muta ( .... ) Aquellos conocidos 

COl'lOIptoe eocIoIógIcoa: tribu, linaje, clan, por muy Importantea que aean tienen todoa eIgo de 

.,."'100. Por el contrario, la muta ea una unidad de 1a.::cl6n Y aparece de manera cona .... ) La 

muta &panKlI!I siempre bajo cuatro dlfarenteB form .. o funoIone8. Todas alas son fluldaa y se pa .. 

con facilidad de unas 8 otras ( .... ).En un cuarto grupo resumo una multiplicidad de fen6menoe a los 

que, no obatant. BU d~, lea ea ClCImún la In"nc16n de multiplicación. MutM de 

muHIpücM:Ión .. forman porque el grupo mlamo o la criatura con las que esta vIncuI.oo, 

animales o plantas, hen de hIIoene m&¡.o 

~ Canettl Ella" Ma •• y ~r, Editorial AlIanza, Eapal\a 1983, pág. 106 Y 8Iga. 
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7.12. PLAN DE OPERACIÓN INMEDIATA. 

Sustentación general: Las posibilidades del Agrocentro 21 son m(dtlples. Aqul se 

plantean sólo algunas de ellas para poderte operar de manera Inmediata y como 

alternativa temporal a lo mayormente expuesto en este ensayo. Se sugiere un 

conjunto de Ideas en torno a su concepción que pueden Influir en su operación 

presente y futura. 

El proyecto se realiza con una visión acorde a las circunstancias actuales: las 

Instalaciones del Agrocentro 21 están Ideadas con el objeto de permitir conectar al 

productor con la Información nacional e Internacional de los men::ados, con lo que 

esta pasando en el mundo en cuanto a demanda y oferta agropecuarias y al 

mismo tiempo. y en el mismo lugar, lo Incluye en el respeto y la Integración al 

medio ambiente, a la vez que lo capacita administrativa y empresarialmente. La 

posibilidad de concentrar tanto los servicios como la Información para los 

agroproductor8s de Veracruz en un solo sitio, es indudablemente un beneficio 

para ellos; sin embargo, para que esta concentración de esfuerzos. programas y 

recursos alcance su mayor trascendencia, es necesario que las diferentes 

dependencias estatales, en primer lugar, pero también federales y municipales, 

coordinen sus propias capacidades en un solo sentido: el del fomento a las 

cadenas agroalimentarias, ya que esta concepción Integral es un Instrumento 

excelente para Integrar producción, calidad, mercados, transformación; del surco a 

la mesa, como reza la mercadotecnia del desarrollo agropecuario. Como se ha 

mencionado, este método de trabajo es el que están llevando a cabo con éxito 

paises como Argentina. Costa Rica Y Colombia, a la conquista de la competltlvk:lad 

y de los mercados Internacionales. 

Esta coordlnacl6n también permitirla unificar esfuerzos para posicionar a Veracruz 

como un exportador competitivo en los men:ados internacionales, con una sola 

imagen estatal que integre calidad y cantidad de exportación (compactacl6n de 

oferta). A lo largo de muchos at\os se ha desperdiciado una gran cantidad de 

trabajo y recursos en esfuerzos aislados de promoción por parte de dependencias 

estatales y federales, de productores individuales y organizados. que con 

excelentes Intenciones, pero necesariamente con insuficientes recursos, hacen 
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proyecto de operación pueden realizarse de manera paralela al proceso de 

Integración del Consejo y los Comités de Operación. Una vez estructurado este 

Mcrlstal- Inicial, es decir después de los primeros meses, se pasará a la segunda 

fase, que es la Interacción con los productores de la zona: este proceso de 

Integración es gradual, de acuerdo a los objetivos y metas de trabajo especffloo 

que hayan fijado los Comités, pero con el propósito final de lograr una integración 

plena con los productores de la zona y las diversas Instituciones que colaboren en 

el proyecto. Para llegar a esta segunda fase se recomienda realizar una cuidadosa 

encuesta entre los productores de la región; los resultados de la misma permitirán 

conocer los principales problemas de los productores y permitirá establecer una 

comunicación directa con ellos que orientaré los trabajos del Agrocentro 21. El 

objetivo final, como se recordará, es Integrar respuestas y soluciones a la 

conducta de los agroproductores que harán suyas las respuestas mediante su 

plena participación en el proyecto. 

Todo ello se puede lograr sin dejar de atender el poHgono de servicios comercial, 

tecnológico, de capacitación, formación empresarial y de Información de mercados 

que, Independientemente del proceso anterior y de cualquier manera otorga el 

Agrocentro 21. La diferencia es la Integración paulatina de los productores. 

a) Plan de Integración Cultural. 

Asl mismo debe de trabajarae en el proceso de Integración cultural. La siguiente 

es una propuesta para un micro·taller que puede ser Impartido al equipo gerencial 

de la organización. 

Administración del Sistema Cultural, clave para la efectlvk:lad y competitividad 

organlzaclonales: 

1. Definir el sistema cultural y. su sitio en la planeaclón estra~1ca de las 

organizaciones 

2. Administración del Sistema Cultural en las cadenas de producción y servicio 

3. Administrar el Sistema Cultural de nuestra organización ¿Cómo empezar? 

4. Definir los beneficios de la administración del Sistema Cultural 
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Esta 88Iión de trabajo permite conocer el proce80 de administración del sistema 

cultural de la organización, el cuál 88 el fundamento de'- 'i8-ca¡¡d8(r~y 'la 

sustentabilidad . 

b) Plen penl el 'ree comercial. 

Sala de Usos Múltiples, Parcelas Demostrativas e Invernaderos 

Exposiciones Internacionales 

Z-. Expo Agro Veracruz Golfo 2005. Productos del Trópico de los estados de 

Veracruz, Tabasco. Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo. Oaxaca (sur

sureste del pals). 8s1 como productos agropecuarios de: Tamplco y Estados del 

Golfo de la Unión Americana (Acuerdo de Estados del Golfo de México -GOM5A-) 

Agro Sur-sureste 2005: Insumas Agropecuarios para el Sur-sureste de México. 

Todo tipo de servicios y bienes para el consumo del sector 8gropecuarlo en el sur 

sureste. Se Invita a paises como Israel, Costa Rica, EE UU; Canadá. 

ea Expo de Agroproductos No Tradicionales. Veracna habta sido designada por la 

SAGARPA como sede permanente de esta exposición. 

Exposiciones Agropecuarias que actualmente se llevan a cabo en recintos feriales 

urbanos. y que pueden aprovechar las Instalaciones del Agrocentro dlsenadas 

especfflcamente para expos agropecuarias. que ademas opera con cost08 bajos. 

1-. Exposición de la Flor 

exposiciones nacionales. 

Expo Orgánica. Productos orgánicos de todo el pals 

Expo Ganadera. (esta Expo puede ser de carácter Internacional) 

Expo Artesanfas Rurales. (Las Manos de Méxloo, p.ej.) 

Expo Sistemas Producto Sur-sureste. 

Exposiciones estatales: 

Todas las exposiciones agropecuarias, forestales y pesqueras que se han 

programado en sedes diferentes al Agrocentro, si no son de carácter estrictamente 

local. 

Semanas del Producto Agropecuario Veracruzano Especifico: 
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Programar por lo menos 25 semanas en el ano con los productos más Importantes 
Ir..t:~ ~1,k'r"I'io",c-rt\I~""",,P","~'1r 

del Estado que se desean promocionar. ya sea hacia afuera, con posibles 

compradores o hacia adentro. para que sean conocidos por los propios 

productores, combinando con el grupo de acciones de capacitación que adelante 

se detalla. La duración de estas ~semanas· es de tres a cuatro dlas, 

preferentemente de jueves a domingo 

Exposición pennanente de maquinaria pesada para el campo. Tendré ademas 

eventos de movimiento de máquinas. con el Machina Show de New Holland 

c) Plan para el área d. capacitación. 

Conferencias, Congresos y Convenciones: 

Capacitación agropecuaria pennanente: los cursos y conferencias que el 

INVEDER proporciona de manera anual, ligados a las expo de carácter estatal 

mencionadas. Invitando a especialistas en cada una de las 26 semanas. 

Convenciones del sector agropecuarto. forestal y pesquero que se hayan 

programado en otras sedes dentro del Estado. 

Conferencias organizadas por el Sector académico. principalmente la UV y las 

escuelas agropecuarias en todo el Estado. prlnclpalmente la ETA de Ursulo 

Galvén. 

Convenciones y Congresos de Camcter Nacional. Aunque las Instalaciones del 

Agrocentro 21 por lo pronto no se adecuan a este tipo de eventos. habrla que 

analizar cuales si son posibles. 

Centro de Capacitación de otras dependencias como la Secretarfa de Economla, 

BANCOMEXT. FIRA. NAFIN. I CAVE. COVEREXPORT; etc. para Incrementar la 

productividad y competitividad agropecuar1a 

d) Plan para el Area Tecnológica '1 Ecológica. 

Utilizar todo el Agrocentro 21 como un "museo-escuela" Agropecuario: 

Desarrollar. junto con la Universidad Nacional Autónoma de México. la 

Universidad Veracruzana, el INIFAP. los Colegios de Ingenieros Agrónomos y 

Biólogos. las ETAS y el CODEPAP. conferencias y exposiciones de carácter 
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tecnológJco, con propósitos educativos para agroproductores. estudiantes y 

público en general. Vl8itas guiadas aemanales de primarias y secundarlas. 

UtIlizar el Agrocer.tro 21 como un centro didáctico familiar: Organizar fines de 

semana agropecuarios para las familias veracruzanas con la coparticipación del 

DIF. 

Esta area se desarrollará con el apoyo de la SEMARNAT, PROFEPA, SAGARPA, 

yPEMEX. 

Instalar a lo largo y ancho del Agrocentro 21 mini modelos de Agrolndustrlas con 

apoyo de la Cervecerfa Cuauhtémoc, CANACINTRA, AIEVAC. Cel. Industrial 

Bruno Paglial, FEESA ,/Ia Cámara Alcoholera y Azucarera . 

• ) Plan para .1 Area de Negocios. 

Centro de Agronegocios. 

Instalar el Sistema de Infonnacl6n Agropecuaria del Estado de Veracruz. 

Servir como Ventanilla de Infonnaclón y Consulta de Alianza para el Campo y 

PROCAMPO. 

Utilizar el Laboratorio satelltal de suelos y climas de CODEPAP. 

Funcionar como Centro de Infonnaclón de Mercados Spot y Futuros de productos 

agropecuarios, forestales y pesqueros. 

Operar VERAGRO. (INVEDER) 

Servir como Red de Enlace de Oferta y Demanda Agropecuaria y Fomentar 

Alianza Estratégicas. (COVECA) 

Operar como World Trade Genter. 

Vincular a los productores agropecuarios con Instituciones extranjeras de fomento, 

de investigación, de finandamlento e Inversión. 

Organizar misiones comerciales dentro del Estado. 

Otras Actividades: 

Efectuar las audiencias campesinas del Gobernador. 

Organizar turismo agropecuario dentro del Estado. 

Organizar turismo de aventura dentro del Estado. 
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7.13. Estructura del. Dirección. 

MESA DIRECTIVA (1' etapa). 

Presidente: Gobernador del Estado. 

TITULARES DE: 

I y 11. Sector Público Estatal y Federal: Sedarpa y Sagarpa 

"LSector Privado: Consejo Estatal Agropecuario; CANACINTRA y productores o 

empresarios Independientes (3) 

IV.Sector Académico: UNAM, Universidad Veracruzana, alguna universidad 

privada y Escuela Técnico Agropecuaria de Ursulo Galván 

V.Sector Social: CNC; Liga de Comunidades Agrarias; 

V".Presldenclas Municipales de Puente Nacional, Emlllano Zapata, la Antigua, 

Ursulo Galván (municipios aledal"los) 

Secretarfa Ejecutiva 

INVEDER 

7.14. Estructura de Operación. 

Comités Técnicos Operativos -ocho-

Presididos por los miembros de la Mesa Directiva 

y agrupados por especialización: 

1. Comercialización - Sector Privado, COVECA, SEDECO, Secretaria de 

Economla y ASERCA. 

2. Capacitación - Sector Académico (3). 

3. Financiamiento - INVEDER, FIRA y FIRCO 

4. Produccl6n y Tecnologla - SAGARPA, COFUPRO e INIFAP 

6. Desarrollo Soclal- Sector SocIal (3). 

6. Infraestructura - SEDARPA, SEDERE y CODEPAP _ 

7. Desarrollo Reglonal- Municipios colindantes al Agrocentro 

B. Desarrollo S\Jstentable: SEMARNAT y municipios colindantes al Agrocentro 
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7.15. Organigrama: 

1. El Agrocentro 21 es una estructura horizontal de apoyos, que fundona de 

acuerdo a un proyecto esp8clfloo (P. ej. una exposición, un aemlnarlo, una rr./sJ6n 

comercial, un simposio, una visita guiada) y/o de acuerdo al servido o red de 

servicios que 88 otorgue a un agroproductor determinado o bien a un grupo de 

productores (p.ej. apoyos en comercialización, mercadotecnia y administración 

empresarial o capacitación yasistencla técnica para producción y tecnologla). 

2. El Agrocentro contará con una estructura administrativa muy sencilla: 

2.1. Un grupo Staff de 4 ó 5 personas que se coordinarán con las otras 

dependencias y cuya labor principal seré la de articulación y seguimiento. 

2.2. Un grupo de 4 ó 5 personas dedicadas al mantenimiento del Centro. 

2.3. Todaslss demas actividades serán contratadas con servicios externos, como 

contabilidad, seguridad, publicidad y promoción. 
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7.16. Conclusión sobre el Proyecto: Agrocentro 21, Instru",.nto 

agropecuario para el desarrollo económico y rural Integral. 

La estrategia para lograr el desarrollo económico Integral propuesta en capltulos 

precedentes, debe de materializarse en un proyecto especifico que pueda servir 

de Instrumento para lograr la transformación de, al menos, una parte de fa 

sociedad rural de Veracruz en el mediano plazo. El Proyecto Agrocentro 21 ha 

sido concebido corno un centro de articulación productiva que permitirá conjuntar 

esfuerzos y recursos en una entidad autónoma de manera ordenada, coherente, 

con calidad, Información y competitividad, elementos que permitirán realizar la 

planeaclón estratégica del sector. 

Para poder Instrumentar este conjunto de estrategias y objetivos se parte de las 

cadenas agroallmentarlas que se han desarrollado en la reglón del trópico 

húmedo, es decir el sur-sureste del pals. A partir de esta identificación, 88 crea 

una organización preliminar que esta oonformada por productores de los 

municipios donde se ubica el proyecto, por dependencias estatales, federales y 

municipales, por el sector académico y de Investigación que operan en la zona. A 

nivel del sector estatal se sientan las bases para la planeaclón del desarrollo 

agropecuario en base al eje vertical de las cadenas y al eje horizontal de la reglón 

y sus caracterlstlcas edafoclllmátlcas particulares. 

Mediante la puesta en marcha del Proyecto, se eliminan las prácticas patemallstas 

y se realiza un planeación del mercado y la producción de abajo hacia arriba, que 

vaya gradualmente superando la8 fallas de mercado y las extemalldades 

negativas de su propia cultura dependiente. 

El Proyecto operará en un escenario en el cual se empieza a transitar de un viejo 

paradigma de agricultura centrado en el sector primario 8 uno nuevo, el sector 

agroallmentarlo enfocado a las ventajas competitivas (articulado a la polltlca 

macroecon6mlca nacional y relacionándolo con el turismo cultural), por lo que 

tendrá efectos Inmediatos en la reducción de la pobreza rural y planteará en el 

presente y en el futuro, el uso de los recursos naturales a utilizarse de manera 

sustentable en una serie de objetivos, metas, misión y visión de un conjunto de 

productores que asumirén como suya la responsabilidad de su propio desarrollo. 
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Es evidentemente un proyecto idealista que trata de poner los pies en la tierra. 

para trabajar1a. 
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-Subdesarrollo 6S tambl6n la dlfJcultsd psrslnventarse • si miamos en un mundo dominado 

~p~sd~mQs~~ 

Ugo Pfpltone 

VIII. CONCLUSIONES GENERALES. 

Las teorlas del desarrollo económico aplicadas en México durante el Siglo XX han 

sido, por lo menos, insuficientes para lograr tal desarrollo. Las diferentes polftlcas 

económicas basadas en dichas teorlas que Intentaron llevar los frutos de la 

modernización durante la mayor parte de este siglo a grandes grupos de la 

población mexicana y especifica mente al sector rural de Veracruz, han fallado en 

lo general ya que, al Inicio del Siglo XXI, la problemática y la pobreza en el campo 

veracruzano persisten. 

La estrategia de desarrollo o desarrolllsrno confundió causas con efectos, porque 

los cambios en la sociedad que podrlan ser identificados como Mmodernlzacl6n", 

son más bien un conjunto de causas cuyo resultado puede, en efecto, Incrementar 

el Pie de un pals; sin embargo, es necesario tener presente que todas las 

sociedades son una mezcla, y aún más, que hay sectores y reglones que 

permanecen atados a los modos tradicionales de operación y gente ligada a las 

maneras tradicionales de pensar, pero mientras que en las sociedades Mmás 

avanzadas" este tipo de gente representa una pequef'ia proporción, en las "menos 

avanzadas" éstos predominan. 

Las estrategias de desarrollo que se dlsefíaron y llevaron a cabo en el pasado 

estuvieron basadas en soluciones técnicas, mejores algoritmos de planificación, 

mejores polltlcas comerciales y de precios, y, en resumen, en opciones para un 

mejor marco macreconómlco, pero estas estrategias no llegaron al fondo de la 

sociedad, ya que los teóricos economistas no eralan que una Implemantact6n 

partlclpatlva era necesaria. Las leyes económicas de la oferta y la demanda se 

consideraron como universales y asimismo los teoremas fundamentales de la 

ecooomla de bienestar. 

En este ensayo se ha podido observar y evaluar que las teorlas del desarrollo 

atrás del supuesto crecimiento económico para todos, y en particular las aplicadas 

en el sector agropecuario, no han podido lograr el desarrollo económico de este 

sector, es -decir, no hay ni equidad ni eficiencia en muchas zonas del pals -
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especlflcamente en las reglones rurales del Estado de Veracruz· donde persisten 

grandes sectores marginados de la población conviviendo con otros grupos de 

menor desarrollo relativo y con algunos otros de mayor desarrollo, los de 

excepción 1. 

En el aspecto teórico nos queda claro que el subdesarrollo es un hlbrldo histórico, 

no un estadio previo al desarrollo, y representa, sobre todo, una convivencia 

precaria entre la modernidad y el arcalsmo, entre la expansión del mercado yel 

dualismo estructural, pero en este telón de fondo que es la historia, si el 

subdesarrollo no es ausencia de desarrollo, tampoco es un problema de estricta 

ausencia de recursos. Para los neoclásicos, el punto básico es la escasez de 

capital; para los actuales teóricos, es fundamentalmente un problema de 

·relaclones económicas enfermas· a escala nacional o Internacional. Por lo tanto, 

una de las conclusiones de este estudio es que la acumulación de capital es 

condición necesaria, pero no suficiente para la salida del atraso económlco.2 La 

etlologla del desarrollo denominado económico demuestra entonces que éste no 

es solo un producto económico, por lo que la teorla de esta disciplina, por si sola, 

es Insuficiente para explicar el atraso de cualquier pals, en concreto, el nuestro. 

En contraste, se observa en este ensayo la problemática que ha generado la 

aplicación de las recetas genéricas del Consenso de Washington .quienes han 

desconocido todos los matfces, Idiosincrasias, usos y costumbres de todas las 

culturas diferentes a la propia, aplicando en cualquier circunstancia social e 

histórica las mismas polltlcss económlca8- por lo que se puede Identificar ésta 

como la principal causa del fracaso de la t80rla del desarrollo económico 

1 Lo anterior .. puede CItIeerM' en 108 d8toe .... ,.uco. ~ en ale enaayo y totQ kldo. en la 
evaIuecIonee (eIIIbonKIaa con pnx;edImIentos ~) de loa plogt8m .. y .1 tratado rnencicIMdo: 108 
l'88tIItada. de la lIpIIc8cIón de po/ltIcu púbIIcu para el eec:tor agropecuerlo y rural 9n M'xIoo y en Veracruz. 
hen MIo negativo. en woo. 88peCIo8 .. lo \ergo de los anos. y en par1Ic:uIar en 19B últimas adrnInIetraoIon 
federlllee Y Mtetalea. ea decir, donde el Con.enao de WaehIngton ha tIfert;kIo mayor Influencia. De eh/ que 101 
prop/oa autOr88 de la "AgtK1d8 PMa el DnltmJI/o /nt981 de IMxJoo en une Nueva E",", raconozoan el 
problema Y 88 pregunten. ~¿Qw ""_MIdo"../ Y que .. puede "-r para modlflcarlo?", pregunta, como 
1141 he dicho, 8 la que 88 pretendió dar lftpUe8ta en Mte ,,"Ayo. Mulco A Comprehen.1ve o.velopment 
Agend. for the New Er.. The WorId Bank, Washington. D.C. 2001. Pég. 36. 

2 A la viII6n t~ o ingenIertI de, 8Ubde8erroUo, el de la deficiencia de capital, corresponde una amplia 6res 
de opinión clentlflca actual que integra la vi8lón del deuirrollo 11 condlc/()Ma culturales. DIce 111 respecto 
Plpltone: "Y .. / 81 como la 'ingeniarla' .. combine con le 'metahlator\e'. En realidad 8Ubdeaerrotlo y deaerrollo 
lIOI'l IIItU8Clone8 que comparten el mI&mo tiempo hIstórIoo, fragnlentA:MI al millmo tiempo Mpllradoa Y 
vincul8dOll de une misma realidad vive ( ... ) En s/ntMill: mé8 que un pasado congeIedo, el subdesarrollo 811 un 
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Impulsado por el neoIlberalismo y aplicado en México y en la zona rural de 

Veracruz. 

En esta perspectiva, el subdesanollo se nos presenta como un ·capltalismo de 

segunda categorfa·, un capitalismo incapaz de producir dentro de si los factores 

de Integración dinámica por medio de los cuales las sociedades capitalistas 

maduras avanzan a realidades més Integradas. la revisión aqul realizada, 

muestra que el subdesanollo en nuestro pals ha sido el resultado de una 

búsqueda excesivamente apresurada de modernidad (y hablo de toda nuestra 

historia como pals independiente). los escasos avances en este sentido se han 

realizado a menudo a costa de la profundización de préctlcas que Impiden la 

formación de redes productivas Integradas capaces de hacer de la competencia 

una eSpeCie de empuje silencioso hacia mayores niveles de eficiencia producttva3. 

De la expansión del mercado al fortalecimiento de una cultura empresarial 

moderna el tránsito es obstaculizado por actitudes del productor ·atrasado·, 8s1 

como por la escasa ef/C8cla empresarial e Institucional del Estado. En México la 

acumulación histórica de problemas agrlcolas Irresueltos ha terminado por 

convertirse en una base endeble para poder fincar el desanollo; el éxodo rural, 

que ha propiciado tanto una urbanización anárquica, como una descapitalización 

humana y cultural de nuestro pals y de mi Estado, es una de sus más serias 

consecuencias. El cam¡:x> ha sido el espacio para la concentración de la pobreza, 

Ignorancia y relaciones polltlcas cargadas de Inercias premodernas·. 

preeente bloqueado entre un arcal.mo Improponlble (lino romo forma de noetaIgla h8CI8 purezall y errnonl_ 
perdidas) y una modernidad gIobIIllnvlable. PIpItone, Ugo. Op . .cIt. P.443. 

J Al rnpedio, .uscribo 18 cIefInIcIón da PIpItone: "Subdeurrollo _ una 8iCuac:IOn InItitucIonIII endeble o en 111 
coMeI6n ~ del aperato ~, en kM vfnoukle ...me ... ~ y kM prl/Ic:IpIIIee 
8ClonIa de .. eooIedad o. mM. 1Mf1Udo, en kM doe 1en8noa" PIpItone, Hugo op.C l. P.482 Y ege. Ea 
lntenIunIe la comparac:l6n que IMIIm PIpItona con ,...,.ao e le educI6n del dilema HamIlton-JetJerMln, que 
se propuao en loa EE UU a ftnaIe8 dellIIglo XVIII, ya que Uene un "wIor embIemIlitlco en lo que <lOflCieme a 
problemas delaubdeUfTOllo". En resumen: una poIllIca de IndU8ltl8llzación vereu. una polltlclll de deaMroIo 
agrIcoIa. Al 1Ina!, lell dos ganaron y el desarrollo lndtJIdriaI pudo d8l'1Ml aln que la agrIcuttura dejan! de __ "'" 
tejido connectIvo fundamental de 111 economla ntadouncHenee". Al connvMr confIlctlvemente loe doe 
psl1ldlgmBlI. se pudo dar en 108 EE UU lo que no ... ha dado en AmericIII Latina. donde en el lliglo XIX 118 
8Ofocó 81 dellllrrollo IndU8trlaI Y en el ligio xx. 118 sofocó (1 la agócultun! campesina "coneIderada como un 
reelduo del pasado". Sin emb8rgo, como el mlemo Plpltone reconoce: "la. lecciones que proceden de 
1oeé1l:1t0l!l 8jenoe, oon lliempm trul'lC88: los BUjetoe 001lOI1 los ml8ll108 y las drcunltanciae tampoco" 

Por otr1I parte, Méldco, Eetad08: Unldoe y Canadá han entrado en un llilenclo.a proceso de In\egntelón CUY" 
consecuencias aún no pueden .. r eV81u8dell (por ejemplo, la apropiación -de tecnoIoglaa In sltu, y tu 
"elCpOl'taci6n" hllClll 101 pall88 de origen por loe trabaJadorea agricolaa que regraaan 11 IIUII tIenu de origen Y 
trIIen conlligo loa modelos apmndldoe en el extranjero). El rnfortaleclmlento de la ecooomfll del bloque 
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Se concluye que dos conjuntos de problemas resaltan del Inacabable proceso de 

modernización del campo mexicano Impulsado por el llamado desarrolllsmo (el de 

antes y el de hoy): la Imposición desde arriba a través de una estructura 

InstHucIonal débil. o de plano Inexistente. y la falta de un atentzaje de esa 

modernización en amplios sectores de la población que parecen refractarios a ella. 

Tanto un problema como el otro: a) el patrlmonlallsmo, las instituciones débiles o 

InefICIentes y b) el rechazo a acceder a los beneficios obvios de la modernidad, los 

ubica el autor de este ensayo como un problema de génesis cultural o 

Inculturacl6n. 

La conciencia moderna tiene unas caraderlstlcas que podemos denominar 

universales, y, en contraste, hay muchos y diferentes mundos de tradición. Por 

eso los choques entre la modernidad y la tradición, adoptan muy distintas formas. 

Unos mundos de tradición estan más expuestos que otros ala modernlzacl6n.4 Es 

conocido el fenómeno de transculturaclón; aln embargo, no ha sido 

suficientemente estudiado ese proceso de aprendizaje -o su negación- que 

heredan las civilizaciones y los pueblos. Esta Investigación a fondo que Mlchel 

Foucault identifica como la arqueologfa del saber, se encuentra actualmente en 

proceso de estudio por antropólogos y psicoanalistas, neurólogos, lingüistas, 

filósofos y sociólogos. Ella aporta en el Siglo XXI vetas de Interpretación y 

conocimiento que pueden facilitar el trabajo de los economistas no sólo para 

Interpretar una realidad, sino para aplicar una serie de valores (en nuestro caso, 

l'IOI1Mmerk:ano oon reIpUo • la. bIoqI..e de la UnIón EuropeII Y Aaa. ell:pNUClo en un prtmer nivel en el 
TLCAN, da loe p!tmeroe ~ ... UNllllteg¡ecI6.1 "'" ftuIde de loe f.aora entre los .,... paI ... : 18 mayor 
movIIIdItd de CIIpbI Y nt.fo de .. reglones en In c:u.IM .", .tIund ......... que ton eeceeo. podrIa .. 
la c:ondId6n pera" 8dIwIcIOn de nueva experIenc:IH produd/vU en 111 lIIrgo plezo. Siendo probable, debe 
l'8COI'IOCerM también que _ integración el mUy dificil debido • In dlfllrenta culturas, eoonomlae ten 
dletlntae y dMnH Mtructuraa poIltIcn e InetItucIoneIM entre loa pelMa. altu.cl6n a(m ahora mée compleja 
debido a ... condlclonel de eegurldad que demandllloa EE UU. 

• ConsIdefo que la vIaIOn de Petor L. Berger, expreaada en Plrlmldell de SacrIfIcIo. e8 muy cierta: "81 
comienzo de la modernización ... expenmemado como un duro trauma, como un derrumbamiento de las 
antIgua8 certezas y. pan! bien o pell1I mal. como el comienzo de un viaje hacia nuevos mundos de sentido" "Al 
nivel de 18 exper\enC18 IndlYlduel, una fundamental caracterlatlca de 18 conciencia moderna ea La 'planllloaclón 
de la vIda·.V. Beger, Berger y Kettnor. Un mundo llin hogar, pp71 Y 88'. Eeto 1M! 11I1ac1ona, a au vez. con la 
experiencia tlplcamente moderna del tiempo. Uno de 108 eaped08 m6s oIvIdedoa de la modemlzaclón ha sido 
su carácter treoatonnador de la tempol'lllldad hut'n8ne" Citado en Betger L. Petar. ~mIde. de s.ortfIoJo. 
Etlca poIltIc8 y cambio aocIeI. Ed. Sal Térrae. Eapal'la.1979.Pég.203. 
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los de la modernidad) que una cultura actual y global Impone 8 través de un 

sistema económico, cuya fuerza e Imperio son indiscutlbles.tI 

El marco teórico enunciado sobre el desarrollo económico integral qua considera 

como fundamental el cambio cultural y lo toma como una gura amplia nutre 

nuestra propuesta y sirve como referencia para la hipótesis de mi trabajo. Nuestro 

objetivo 6S la transformación de la sociedad, pero no pensamos ni camblaria toda, 

ni de golpe, sino por vla de un Instrumento que posibilite el cambio gradual. 

Al quedamos claro que el desarrollo económico significa una transformación de la 

sociedad, reflexionamos que una de las caracterlsticas de las sociedades 

tradicionales es aceptar el mundo como.es y, en contraste, la perspectiva moderna 

reconoce el cambio. Pero el cambio no es un fin en si mismo: los cambios 

asociados con el desarrollo proveen a los individuos y a las sociedades de mayor 

control sobre BU propio destino. E/ desarrollo enriquece /ss vidas de /os Individuos 

a/ampllar sus horizontes y reducir su a/s/amlento. 

Dada esta definición del desarrollo, es claro que una estrategia de desarrollo debe 

estar atrás para facilitar la transformación de la sociedad, Identificando los 

obstáculos y sirviendo como catalizador potencial del cambio. Ademas, la 

Implantación de estas estrategias tiene profundas Implicaciones, no sólo sobre lo 

que hace o puede hacer el gobierno o el Estado, sino también en la forma en que 

proceden y se conducen las Instituciones. 

o "loa códigos fundamenta1e8 de una cultura -loa que rigen $U lenguaje, .. esquemaa perceptlvoe, _ 
cembloa, _ técnlcaa, 8UII valoree, 111 jerarqula de 8U8 pnk:tIcas- !Van de antemano para ceda hombre loa 
órdenea emplrlooa con 108 cuaIee tendnIi algo que ver y dentro dII loa que .. ~. En el otro extremo 
del pensamiento, las Imatl clenttflcea o lila ~ de 108 fIJ6eotoe explican por QUI6 exlate un orden 
genenaI, a qu6ley obedooa ( ... )."Foceult, Mk::heI. La P8IabIu Y IN eo.... Ed. Siglo XXI, M6Jdco, fIOWInI!I 
edIdón 1978, pIlIg.6. El papal da loa códigos ~ en la InIafp¡IMact6n dII la raaIIdad -y MI apropIacI6r;
qua codIIIcII el conoámIanto emplrlco de loa hcJrntna, Y por tafm, pauIIa su conducta YIaI, ea decir, 111 
eatrategla de acercamlanto y solución a loa probIamn -la daflnldón mIamII dlllo que " un probIema-, ea lo 
qua neoeaIIamoa definir y conocer; la cuttura lnaIaura un orden mental Y amocIonaI, que amo aeI\eIa 
FoucauIt. .. anterior a las palabras, arcaico y eIempre "verd8dern". Em, siendo cierto p8f1I toda cuIIurIII, 
datennIna un a priori ep/8temoIóglco Y empIrIco, sobre el que se construye, mediante 111 educación Y la 
axpar\encla. otro orden y otros valorea erlgldoe con la amalgama de 111 razón y la "objetIvIded" Y que son 
aupueatamenta también "cJertoa"; Esta dlferenta vI8Ión del mundo, racional y "occidental", tiene foczoaamente 
que puar primero por ese fino pero firme cedazo da la cultura de atda quien. Laa cond~ de posibilidad 
de CMlbIo, de aprandlzaje, del propio Ul'lO de la razón y del Intelecto (ea decir, de la ciencia Y de la lógica), 
estén hundido en este pra-texto, base del conocimiento emplrlco permisible que po$IbllIt8 le vide de loa 
Individuos, Y que por las ml&me8 causas, otorga 8 cada pueblo (etnle, cultura) dlfel'8l1te& valores, medldea, 
peutaa, preguntaa, reapueal88 para todo; su forma de relacionarse y de comportarse 8OCI8Imente; BU relecI6n 
con 111 naturaleza y el medio Qmblente; su conoopcI6n del tlempo paeado, prMOOle y futuro; la economla y sua 
valorea. 
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Aqul 88 necesario hacer otra reflextón: la relación Estado-Federadón en México, 

sin lugar a dudas tradicionalmente centralista, obedece también 8 los patrones 

culturales del pstemal/smo y el patrimonial/SITIO. ya que deGde el centro la 

autoridad del Poder Ejecutivo dedde el curso de acd6n, el presupuesto, los 

programas y proyectos de los estados supuestamente soberanos. muchas veces 

sin Importar sus condiciones geográfICas. económicas, sociales y culturales. La 

historia de esta relación es la historia de México, que se empieza a construir en el 

Siglo XXI de manera diferente a partir del debilitamiento de la Institución 

presidencial y del fortalecimiento polltlco regional (como lo ha demostrado la 

CONAGO. sin antecedente legal Instituido); sin embargo. a esta reacción polltlca 

no ha correspondido una reacción económica: los estados siguen dependiendo de 

las decisIOnes centralizadas, a pesar de los muchos convenios fiscales y acuerdos 

y el Ramo 33. En Veracruz esto 88 partlculannente evidente debido 8 la riqueza 

energética natural -petrolera, hidroeléctrica, nucfear- que no se traduce en riqueza 

de sus pobladores por decisiones centrales (ni siquiera en beneficios menores; las 

extemalldades positivas dejan de serlo por una decisión polltlca constituida en el 

corazón mismo de la polltlca económica federal). Desde mi punto de vista, 

debemos estar conscientes que para poder ser autónomos en nuestro desarrollo -

aún dependiendo de la Federación- es necesario que Veracruz Estado se 

responsabilice de su propio crecimiento económico y de la distribución de su 

riqueza natural, a la par que de su explotación y transfonnaclón en valores 

agregados. Estoy consciente de la dificultad que esto Implica (y que por cierto es 

tema de otro ensa~), pero también de que el Ejecutivo Estatal esta en la 

capacidad de adoptar medidas económicas. financieras y comerdale8 que le 

pennltan tener mis control sobre el desarrollo económico de la Entidad. MIentras 

.no suceda ésto y en tanto el Ejecutivo como el Legislativo no Incorporen en la Ley 

Estatal la implementación de los proyectos que Intenten lograr esa transfonnaclón 

económica, las probabilidades de tener éxito para Inducir el tiesarrollo económico 

Integral serán menores. 
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El desarrollo económico del sector agropecuario y rural en el Estado de Veracruz 

sólo podrá alcanzarse si se hace éste Integral y abarca aspectos culturales, 

Institucionales y legales. Para ello es necesario establecer una serie de acciones 

que permitan a su población estar en la posibilidad de enfrentar los retos de ia 

globallzaclón con éxito, y también estar en la poSibilidad de acceder 8 los 

beneficios del desarrollo económico, entendido este como los benefICios obtenidos 

en los campos de educación. salud. Infraestructura y consistencia en los entornos 

global y local. 

El desB"ollo económico Integral solo se podré lograr a partir de la Implementación 

de una estrategia de desarrollo que abarque precisamente el cambio cultural al 

tiempo que respete los valores tradicionales. SI se cumplen estas estrategias y 

este modus operandl. se sientan entonces las bases para lograr el desarrollo de 

una localidad subnaclonal. una pequena comunidad primero. y a través de su 

réplica, una reglón. y en caso positivo. después. su escalamiento. 

En el aspecto práctico. las funciones que pueda desempenar el laboratorio de 

Integración al desarrollo, el Proyecto del Agroc:.ntro 21, serian sólo una parte 

mlnlma del proceso total; pero de sus ensenanzas,pueden derivarse experiencias 

de mayor tamafID que puedan replicarse en el mediano plazo. sobre todo en el 

nivel de educación para la competitividad que pueda suministrar el proyecto y que 

podrlan. en el futuro, aplicarse para otras reglones del Estado de Veracruz y de 

México. 
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IX. RECOMENDACIONES. 

9.1 Nueva Organización del Sector Público Agropecuario en Veracruz. 

El sector público orientado al sector agropecuario en el Estado de VeracnJZ se 

encuentra, como se pudo apreciar en el marco Jurldlco, sumamente 

descoordinado, con lineas de autoridad ambiguas; duplicación (o más) de 

funciones; programas y acciones sin sentido o de plano contradictorios; grandes 

vaclos en áreas Importantes como la agrolndustria y la agroallmentaclón; metas 

(cuando las hay) desarticuladas; objetivos difusos (Si los hay); desperdicio de 

recursos; exceso de protagonismo; falta de respeto institucional; antagonismos 

constantes y fricciones que rayan en la comedia; es decir, Inconsistencia, 

Incoherencia y falta de rumbo. Todo ello, hacia adentro, redunda por supuesto, en 

la Incapacidad de ejercer nlngun tipo de planeaclón, en la Incapacidad de 

coordinación, en la generación de ga8tos excesivos y la Incapacidad de generar 

economlal y sinergias; en la falta de autoridad y en la aplicación superflua de los 

programas dlsel'\ados a nivel nacional, y la falta de aprovechamiento de las 

bondades de dichos programas, si las hubiese, ya que lo que en realidad existe ea 

una competencia por el presupuesto, no por sus fines. la falta de orden propicia la 

corrupción y la falta de Infonnaclón y coordinación genera descontento de las 

partes Institucionales que si pueden estar genuinamente Interesadas en aplicar 

programas de desarrollo o en realizar proyectos efectivamente productivos. 

Hacia fuera genera, desde luego, confusión, pues los productores y empresarios 

no saben a que autoridad dirigirse; no les pennlte tener un seguimiento adecuado 

de sus peticiones; los tiempos de gestorla se alargan y multiplican, generando 

confusión y desc:onciefto Y fomentando, también desde este lado, la corrupción; se 

critica y se reclama la falta de objetivos comunea, de orientación adecuada, de 

. organización y sentido, lo que genera, a lo largo de los sexenios, o bien 

descontento severo, o bien indolencia por parte de los productores y empresarios 

enfrentados a' las ganancias de los grupos pol/tleos; sobra decir que esto 

( desalienta la Inversión y atomiza aún más los programas de Alianza para el 

Campo, ya que produce una dispersión excesiva de recursos económicos, lo que 

redunda en una falta de aprovechamiento en proyectos productivos de mediana 
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escala que pudieran beneftciar en un horizonte temporal más amplio al campo 

veracruzano, y finalmente -pero sin agotar la lista de los problemas causados por 

esta desorganlzaclón- en el casi nulo aprovechamiento de un posible desarrollo 

regional generado por esos mismo proyectos. 

Resumiendo, los diferentes caminos que se pueden seguir para lograr cambios 

pueden reducirse a cuatro, los tres primeros tienen que ver con la reorganización 

Inmediata o mediata del Sector Público Agropecuario. Ellos son: 

a) Modificar a la manera tradicional de la Administración Pública la 

organización de este Secretarfa de Despacho dependiente del poder 

ejecutivo, es decir, fOrr:lallzar una Secretaria de Desarrollo Rural -ya que el 

conjunto de éste sector es más amplio que el agropecuario- con su tlplca 

organización vertical de subsecretarfas, direcciones generales, direcciones 

de área, agrupadas por sectores, subsectores, ramas y funciones 

estratégicas. No se requiere mayor ciencia ni mayor explicación para este 

posibilidad tradicional. 

b) Organizar a esta nueva Secretaria con una organización horizontal atiples, 

con mayores poderes decisorios a nivel operativo y agrupada de acuerdo a 

las cadenas agroallmentarias que se hayan considerado como estratégicas 

para el Estado y para la zona sur-sureste del pals. Esta reorganización 

darla movilidad, consistencia y coherencia a los diferentes programas de 

Alianza para el Campo, orientarla los esfuerzos al darles dirección, 

canalizarla recursos de manera eficiente y productiva, generarla sinergias 

con otras dependencias del sector público y oon el sector privado y, desde 

luego fortalecerla los eslabones débiles de la cadena. 

Las opciones (a) y (b) son plausibles y extrana, sobre todo que la (A) no haya sido 

Implementada. No es necesario especular sobre esta negativa, pues los benefICios 

para polltlcos, grupos de presión y caciques o lideres son evidentes. Esta causa 

del subdesarrollo, Insistimos es una causa cultural, profundamente arraigada en el 

campo mexicano y sus Instituciones. Este conjunto de causas es también lo que 

hace permanecer vigente el patemalismo para las gentes del campo que ano oon 

ano, ciclo tras ciclo, esperan la dádiva "generosa- del gobierno. 
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Para que estas dos posibilidades funcionaran, seria necesario también establecer 

un sistema de rendición de cuentas y transparencia que permitiera a la sociedad 

en general y en particular a los campesinos y empresarios del campo, conocer los 

beneficios, avances o pérdidas de la aplicación de los recursos económicos y la 

efectividad o no de las polltlcas públicas del poder ejecutivo estatal; permitirla 

también al poder legislativo tener los elementos necesarios para criticar y evaluar 

objetivamente el desempef\o de esta área. Permitirla por supuesto, a los 

Integrantes de esta nueva Secretaria conocer sus metas y autoevaluars8 y 

retroallmentarse con la Información del campo, para saber si sus programas, 

proyectos y acciones tienen sentido y éxito. 

Ante la lista de los beneficios tan evidentes que generarla este cambio que facilita 

el orden: planeaclón, Información, eflcacta, eficiencia, economlas, sinergias, 

satisfacción personal y profesional, etc., uno se pregunta y se pregunta: ¿porqué 

no 88 da el cambio? 

c) La opción de generar un cambio Institucional en una parte rural del Estado, 

en un subsector agropecuario, esta Indicada en el apartado correspondiente 

al proyecto del Agrocentro 21. En este sentido es muy ambiciosa, pues 

tiene que ver con la aspiración a cambiar la manera de hacer polltlcaen el 

campo mexicano, lo que puede parecer muy dificil. Sin embargo, aún hay 

otra posibilidad: 

Esta opción, la tercera, tiene que ver con el proyecto del Agrocentro 21 que se ha 

presentado, pero no tiene que ver con el sector público ni con 8U organización. 

Esta opción se refiere a que el sector privado sea quien opere el Agrocentro, y que 

genere al menos parte de los objetivos, y parte de la fllo80fla que aqul se ha 

planteado. 

Creo que es necesario también analizar y evaluar eata posibilidad, pues se trata 

de un bien público, sin lugar a dudas, por lo que la recomendación final es que 

éste permanezca los primeros af\os bajo la tutela del Estado y paulatinamente se 

vaya derivando en la nueva institución que aqul se plantea, que si bien pertenece 

a la sociedad civil, no es en sentido estricto el sector privado. 
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X. ANEXOS 

Anexo A 
10.1. J08eph E. Stlglltz, El ObJetivo: la Transfonnaclón de la 
Sociedad. Las Lecciones de la Historia 1, 

1 StIgIIIz, Jo$8ph E. Exlr8c\08 de 'Towards a new parad/gm for developmenr, p8p8f pnl8ented allhe Unlted 
Netlons Confemnce on Trade and Oevelopment, gOl RluJl PrebIach Leclure, Geneva, 19 OcIober, 1998. 
Traducción libre del autor del Ensayo. 
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La estrategia de desarrollo o desarrolllsmo confundió causas con efectos, porque loa 

cambios en la sociedad que pueden ser identificados como "modernización- es mas bien 

un conjunto de caUfl8lS cuyo resultado puede Incrementar el PIB de un pala. La 

experiencia de loa pasadOfl cincuenta al'los ha delTlO8trado que el desarrollo es posible, 

pero no Inevitable. En el siglo pasado Indudablemente el desarrollo económico fue la 

excepción, no la regla. Mientras que unos pocos paises han tenido .bito en conseguir un 

rápido crecimiento económico, muchos otros han visto como crece la brecha entre 

cree/miento y pobreza. 

Como parte de las Implicaciones del fin de la guerra fria, en teorla deberlan de haber 

tennlnado loa debates Ideológicos, y deberla de haber un acuerdo de que los mercados 

son el centro de la economla, mientras que el papel de los gobiernos deberla de haber 

cambiado. Lo notable de la estrechez de las polltlca8 del. deaarrollismo fue su carencia de 

contextoshlatór1cos y también que no reconocieron el activo papel que juegan loa 

gobiernos con Instituciones fuertes, como es el caBO de loe Estados Unidos y la mayor 

parte de la Unión Europea. 

La cuestión pendiente, sin embargo, es un asunto de balance entre el mercado y el 

gobierno y dicho balance depende de cada pals, o, en otras palabras, las pollticas de 

desarrollo dependen de las circunstancias propias de cada pals. 

En México el centralismo exacerbado creó un gobierno fuerte en apariencia, un Estado 

que se ramificaba en todos los ordenes de la vida diaria de la provincia y por supuesto de 

las ciudades. Sin embargo, la fuerza de este Estado como lo ha estudiado Rogar Batra, 

es más bien superficial, pues tan no se ha profUndizado que subsisten actitudes y fuerzas 

antagónicas que muestran que el Estado--Naclón Mexlco continúa siendo débil, medido en 

los parémetros del siglo XX. 

Otra de laa caracterlstlcas de la visión estrecha del desarrolllsmo fue que Ignoró el fracaso 

de cIertaa raglonee dentro de paises desarrollados, ea decir, un desarrollo desigual, tal 

como, por citar un ejemplo, el aur de 1~1a donde no eldstlan desde luego barreras 

comerciales entre el sur y el norte de ese pala y el marco general macroeconómlco fue 

por supuesto el mismo para las dos reglones. Sin embargo, el norte creció mientras que el 

sur se estancó; esto por si mismo, habrla sugerido que exlstla algo sobre el desarrollo 

más alfé de lo que set\alaban las solUCIones técnicas macroeconomlcas, tales como la 

liberación comercial, que tan valiosa como pudo haber sido, no resolvió los problemas del 

sur de italia. NI tampoco los de México. 
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Se puede proceder a la modernización por diversas vlas, VBnas han sido Intentadas por 

nuestro pals. Esta vla de acceso a la modemldad2 en el siglo XXI, parecerla ya un 

anacronismo, sin embargo, la realidad es que el pals solo se ha modemlzad~ por 

reglones, de tal manera que la famosa modernización cubre como manchas algunas 

reglones como el norte del pals y las grandes urbes, y salpica algunas otras ciudades, 

principalmente las capitales, pero no todas ellas. 

El caso de Veracruz, la estratificación de zonas modernas, premodernas, aún coloniales 

o criollas y las tradicionales de algunos pueblos Indlgenas, cohabitan en la vida diaria de 

todo el Estado, con escaso nivel de Intercambios, bien de mercanclas y servicios, bien de 

actitudes y comportamientos, o bien de personas que al transitar de una a otra, permean 

en ambos sentidos y crean asl una sociedad Inconsistente, compleja y, sobre todo, r.aacla 

al cambio Impuesto desde afuera. 

Por lo anterior, si lo que nos concierne es la transformación de 18 sociedad, més alié de la 

polltlca macroecon6mica, hay que recordar 8 Talcot Parsons, quien hace un gran 

reeumen de la posición estructural·funclonallsta, y asegura que el sistema 

eocloecon6mlco solo seré funcional cuando la sumisión hacia pautas conductuales 

adquiridas socialmente sirvan para conservar la estructura social. Y en este 6Elntldo 

también a Max Weber, quien expone la Importancia del factor cultural, desde el punto de 

vista sociológico, en tanto que éste es función del racionalismo económico, el cual a su 

vez depende de la técnica y el derecho racional, determinados a su vez por ciertos tipos 

de conducta racional práctica 

10.1.1. La Necesidad de una Nueva Estrategia de Delarrollo. 

La nueva estrategia de desarrollo toma como su objetivo central 18 transformación de la 

sociedad. Reconoce que el parte Integral de un desarrollo exitoso e8 el Incremento del 

PIB, pero esto es solo parte la historia y no seré alcanzado sino se adopta un amplio foco 

de desarrollo. SI ea exitosa esta estrategia, no sólo se Incrementará el PIS par cap/t8, sino 

que se elevaré n 108 estándares de vida. evidenciados por mejora8 en la salud y en la 

educación, es decir, se reduciré la pobreza. 

2 "CUlIndo hablamos de modernidad nos referimos, sobre todo, a la modernidad de la ftlz6n; estamos 
hablando (le! cambio de mentalidad y de cIvIlzación que parte de la IIuICracI6n o qulzé del penaamlento 
IlIc\onallata dQl BigIo XVIII Y que ya en el siglo XIX conaagra la primacla del penaamlento clentfflco 80bre 
cualquier otra forma de conocer (TOIlIlne 1993). SIgn1fic8 la expanalón de la libertad de penaamlento, de las 
.alas fuerzM de la razón frente • al explicación religiosa del mundo, la ldeII de cl&ntlf\cldItd Y experimentación 
en todotlloa campos del cooodmlento".Aróategul Julio. Buchrucker Crtetlan y SaborIdo Jorge (directores). "El 
Mundo contempól1llMO: Hletori. y problem ... Editorial Blbloa Critica, Buenos Alr:es-Barcelona 2002 (p6g. 
33). 
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De awerdo con la estrategia marcada por Stlglltlz -cuyos llneamlentoa generales 88 

liguen de manera puntual en la traduccl6n libre este capitulo-, 88 divide en tres 

secdonee: uno) la definición de las estrategias y como ellas difieren de loa planes; dos) 

como puede catallzarse un amplio cambio social, y tres) porque la particlpacl6n Y la 

apropiación son cruciales. 

Mientras que por mucho son menos detalladaa que los planes multlanuales de desarrollo, 

son en otros sentidos, más ambiciosas, ya que son dlsenadas no 8010 para la 

acumulación de capital y el desarrollo de recursos sino para la transformacl6n de la 

sociedad. 

10.1.2. Loe Componentes de la Nueva Estrategia de Desarrollo. 

Mlentraa que tos detalles de una estrategia de desarrollo varlan de pala a pala y de 

reglón a reglón, una constante es que el diseno de la estrategIa debe apuntar a la 

transformación de la 8OCiedad, dirigida a todos sus componentes. 

Los diferentes componentes de la estrategia de desarrollo están Intrtcadamente 

relaclonadoa. Por ejemplo, al centro de la estrategia de desarrollo de un Individuo esta au 

educación, pero el desarrollo de habilidades 8S también crftlco para la estrategia del 

sector privado y el Incremento de salarlos para la mujer que resulta de la educación que 

ellas reciben. 88 un evento Importante para el fortalecimiento de la estrategia familiar. 

A continuación, y glosando a Stlglltz, se detallan los componentes: 

10.1.3. Dnarrollo del aector privado. En el pasado, con demasiada frecuencia las 

estrategIas de desarrollo se focallzaron en el gobierno, lo cual era natural, dada la polftlca 

de ~planlflcacl6n·, que era un acción pública, pero dado el más amplio rol que calificamos 

como estrategia de desarrollo, es natural empezar la discusión con el sector prtvado, 

quien ocuparé, desplMs de todo, un escenario central. 

10.1.4. DealrroIlo del aec:tor público. La estrategia de desarrollo requiere de atención 

particular de este sector. La pregunta clava esta atréa de la estrategia del sector publico 

para intensificar el rol del gobierno tanto en lo que debe como en lo que no debe hacer. Y 

la pregunta no deberle ser .1 una actividad en particular debe ser realizada por el sector 

publico o el privado, sino como 108 dos pueden complementarse reclprocamente, 

actuando como socios en el esfuerzo del desarrollo. Temas relacionados Incluyen como 

debe Interactuar el gobierno con la eocIedad civil, creando las condiciones que son més 

conductlvas para la transformación Integral de la socledad. 

Ingredientes centrales en la estrategia del sector público IOn 1) focallzarse en las tareas 

que debe realizar, tales como crt!ar un ambiente adecuado para el sector privado, 2) 

262 



asegurar que la salud y la educación están universalmente disponibles y hay una 

distribución de la riqueza; un fortalecimiento de las capacidades del sector publico, 

Incluyendo el desarrollo de un efectivo servicio civil de carrera y un más efectivo uso de 

los Incentivos de mercado y no-mercado y 3) una concordancia de las responsabilidades y 

los modos de operación de las diferentes arrea y niveles del Estado. 

10.1.5. Desarrollo de la comunidad. Mientras que ciertas ectlvldades son más efectivas 

si son realizadas a nivel nacional, una gran parte de la vida social y económica, se centra 

alrededor de las comunidades y ellas son el más efectivo vehlculo pera llevar a cabo la 

transfonnación de la sociedad. Los gobiernos nacionales están simplemente muy lejos y 

las oportunidades de cambio llenas de signifICado estén muy limitadas, por otra parte los 

proyectos bien dlsef'íados pueden ser un catalizador del desarrollo comunitario. 

La participación de la comunidad pennlte escoger el proyecto que refleje las necesidades 

y preferencias dentro de la comunidad, y el dlsefto del proyecto reflejaré la Infonnacl6n 

local, asegurando que las condiciones locales, preferencias y circunstancias, son tomadas 

en cuenta. De forma Igualmente Importante, la partlclpacl6n local endendra compromiso, 

el cual es necesario para la sustentabllldad del proyecto en el largo plazo y la 

participación en el proyecto en si mismo, viene a ser parte del proceso de transfonnacl6n. 

Hay, de acuerdo con Stlglltz. creciente evidencia concemlente a la correlación entre 

participación comunitaria y efectividad del desarrollo. 

10.1.6. Oe8arrollo de la familia. 

Un detennlnante mayor del éxito para incrementar ef'í ingreso par espita es el crecimiento 

de la población, lo cual nace de decisiones dentro de la familia. Otro detennlnante 

Importante es la educación femenina, el Impacto de este tipo de educación se refleja en el 

papel clave que juega la mujer en la próxima generación. Durante los aftos de formación, 

la familia es responsable no sólo de la educación sino de la alimentación y la salud. cada 

vez ha crecido nuestra conciencia sobre 18 Importancia del desarrollo de la familia. y nos 

hemos dado cuenta de 18 creciente Importanc18 de la familia corno un Instrumento del 

desarrollo. 

10.1.7. Desarrollo Individual. 

El fin último de la transformación de la sociedad Implica la transformación en la fonna en 

que el Individuo piensa y se conduce. El desarrollo implica el fortalecimiento del Individuo, 

para que tengan mayor control sobre las fuerzas que afectan 8US vidas. para que puedan 

tener una vida más rica y saludable, esto es el centro de los esfuerzos para lograr el 

desarrollo individual. 
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Los aportes de rscul'808 materiales y flnIIncleros exógen08 a los predios Y muchas veces 

técnicamente deseables, no son suficientes 51 previa o paralelamente no se capacita a 108 

agroproductores para que sepan usar10s racionalmente. En gran parte dichos aportes 

ex6genos serian prescindibles al los productores recibiesen una adecuada capacitación 

para disminuir su dependencia de ellos, prlortzando las tecnologlas de proceso -de 

conoclmlentos- por sobre las tecnoioglas de producto -de Insumos- y proporcionando la 

información adecuada sobre mercados, precios y productos. 

Ante el agotamiento del modelo convencional de desarrollo agropecuario, no se puede 

seguir ignorando o subestimando el problema de fondo: los gobiernos federal y estatal no 
dlspondrén de recursos en cantidad suficiente para proporcionar a la totalidad de 108 

productores todos los componentes de este modelo de modernización del sector 

agropecuario. Mientras no 68 reconozca esta r8strlccl6n, los problemas no 68nin 

resueltos. 

Una de la. lecciones que 88 pueden desprender de este tema, es la Implementación de 

poIlticaa p(Jbllc:aa due atiendan el contexto polltlco social, ademas del econ6mioo, 

mientras que para 108 grupos de presión politice, el desafio consiste en que el sector 

agropecuario 18 modemlce tecnológica y empresarialmente, a pesar de la restr\ccl6n 

presupuestarla. 

10.1.8. E.trateglas d. d ••• rrollo y coordinación. 

En la teorla economla tradicional los precios desarrollan toda la coordinación que es 

requerida en la economla, condición que satisface un conjunto de mercados. Esta 

presunción no es satisfecha en los piases subdesarrollados, pero tener una Idea de hacia 

donde va la economls es esencial, asl como la Infraestructura y las Instituciones 

apropiadas, el capital humano, todo debe estar en su lugar: SI falta alguno de 108 

Ingredientes esenciales, las oportunidades de éxito son menores. No solo debe haber 

coordlnadón entre los diferentes agentes, alno entre los distintos niveles del sactor 

público y entra las varias partes del sector privado. 

La clase de coordinación que provee la estrategia de desarrollo es marcadamente 

diferente, tanto en detalle como en esplritu, de la planeaclón Indicativa. Mientras que esta 

(Jltlma se vela si misma como un sustituto de los mercados Inexistentes y pon la atención 

en los Insumos y los productos, las estrategias de desarrollo se enfocan más en la visón 

panorémlca, que Incluye la entrada de nuevas tecnologla8 y nuevas industrias 

De acuerdo a Stlglltz. parte del rol del gobierno como catalizador es tomar proyectos que 

pueden estar dirigidos a un aprendizaje social, esto es, proyectos de los cuales el pala o 

264 



la reglón puedan tomar lecciones aplicables. El benefICIo de un proyecto no 88 solo su 

tasa Interna de retomo. sino también lo que puede aprenderse de otros proyectos, de su 

'xlto o de su fracaso. Estos beneficios no pueden ser pagados por agentes prtvados, ya 

que hay muy poco de esta clase de experimentación en el aector privado. 

Un aspecto critico, entonces, es que 18 decisión del gobierno debe estar basada en si el 

proyecto en particular puede ser escalado o repetido. Un proyecto que tiene éxito solo 

gracias a una masiva Inversión y que no puede ser generalizada, no es buen candidato a 

ser escalado. 

Este punto que concierne al escalamiento debe ser un objetivo central en el rol del 

gobierno en 121 Inversión de proyectos, si su objetivo real es que los proyectos tengan el 

efecto de transformación deseado. 

10.1.9. Participación y apropiación. 

Por su parte, Ingredientes clave en la estrategia de desarrollo son la participación y la 

·propledad" del proyecto. Hemos visto una y otra vez que 181 forma de aproplá~1o es 

esencial para el éxito de la transformación: como es ciaro en 181 historia de latinoamérica 

y de México en particular, las prácticas que son Impuestas desde afuera pueden ser 

aceptadas sobre una base superfldal, pero serán raramente aceptadas y más aún 

raramente serán implementadas como se Intenta. Para conseguir la deseada apropiación 

y transformación, el proceso que dirige esta estrategia debe ser partlclpatlvo. 

Apropiamlento y participación son también necesarias si la .estrategia de desarroHo debe 

ser adaptada a las circunstancias de cada pals o reglón. Los estudios de Stlglltz sobre la 

evidencia emplrica muestran que los proyectos con altos niveles de participación eren 

más exitosos, quizá porque los proyectos tenlan menos errores y presunciones 

equivocadas sobre las capacidades y necesidades de los beneficiarios 

Primero, para que esta participación esté plena de significado debe estar basada en el 

conocimiento; Por lo tanto, la educación y la construoclón de capacidades Juegan un rol 

crucial. Segundo, el solo llamar 8 la partlclpaci6n no resuelve el tema de los incentivos. 

Individuos y grupos de Individuos u organizaciones, necesitan ser motivados para 

Involucrarse. En particuler, seré dificil sostener la participación silos participantes sienten 

que no son escuchados, o que sus puntos de vista no son tomados en cuenta en los 

procesos de decisión 

Por supuesto. una de las razones de la partlclpaci6n es que los hacedores de la polltlca 

puedan tener un mejor entendimiento de cuáles Incentivos son neoesarios. Instituciones, 
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IncenUvoa y apropladón pueden ser vistos como complementarios; ninguno 88 suficiente 

por si mismo. 

10.1.10. Recuraoe, conocimiento e InstHuclone •. 

Stlglltz provee un marco de pensamiento acerca de las estrategias de desarrollo que se 

enfoca en dnco nlveJes: el sector privado, el gobierno, la comunidad, la familia y el 

Individuo. Un 88glIndo corte en la estrategia del desarrollo 88 aproxima al énfasis no en 

los nlveJes donde opera sino en lo que debe proveer. 

Una estrategia de desarrollo debe seguir los siguientes pasos: planes para el desarrollo 

del capital fJsk:o y humano; a) preservar Jos recursos naturale8. b) realizar planes para 

alentar el ahorro y la Inversión y para llenar la brecha entre Jos dos; c)realizar planes para 

escuelas y para financiarlas y d) realizar planes para usar y renovar loa reclJl'808 

naturales . 

. 10.1.11. Manejo de la Economl •. 

Una de las caracterlstlcas definitorias de 108 paises de menor desarrollo es una secases 

de recursos, por lo cual es mucho més Importante el uso de los actuales recut'808, que 

sean bien empleados. Las estrategias de desarrollo Integral deben de Identlfloar las més 

Importantes distorsiones en la economla y como deben ser dirigidas tornando nota de la 

Importancia de loa costos y de los Impactos en la distribución de las poUtfcaa tomadas. 

Acordemente, Jos ingredientes en el manejo de la economla, necesitan ser expandidos 

mas .lIé de las listas tradicionales, que se enfocan grandemente en la liberalización o 

apertura, privaUzacl6n y macroestabnllldad. 

10.1.1.2. Administración del conocimiento. 

El desarrollo requiere no solo cerrar la brecha entre objetos, capital tlslco y humano, sino 

también en el conocimiento. De hecho conocimiento y capital son complementarlos: el 

capital adicional provee la oportunidad de hacer uso de 108 recientes conocimientos 

adquiridos. Incorporar conocimiento en la estrategia de desarrollo requiere crear 

capacidades para absorber y adaptar el conocimiento a través de inversiones en capital 

humano, en tecnologfas y en Instituciones de Investigación que faciliten la diseminación 

del conocimiento y creen conocimiento localmente. 

10.1.13. Eetrategl ••• ectorl.l .. y .ubn.clona .... 

En muchos casos es útil estrechar el foco de una economla global a un sector. alguna 

Industria o a la agricultura, asl también como a una reglón urbana o rural. Las ciudades 

representan una arena en la cual un cluster de conceptos Juegan agrupadamente bajo 

una infraestructura, un medio ambiente. salud y finanzas comunes. De alguna forma las 
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ciudades son microcosmos de la economla como un todo, e Integrar soluciones a los 

problemas de una ciudad puede proveer de soluciones Integradas para la econornla como 

un todo. 

El ejemplo que Stlglltz cita se refiere a que en las ciudades puede conseguirse mayor 

modernización que en las áreas rurales y que este enfoque es natural para las ciudades 

que estén tratando de adquirir una transformación social. Más adelante veremos sin 

embargo, que la propuesta de este ensayo se refiere a un cluster rural, Intermedio entre 

dos grandes ciudades, 

10.1.14. Capital social y organlzaclonal. 

Otra forma de capital más alié del capital nslco, humano y el conocimiento es también 

esencial para una transformación exitosa: capital social y organlzaclonal que incluye a las 

Instituciones y las relaciones que median transacciones y resuelven disputas. 

Generalmente esto es excluido de las discusiones sobre polltleas públicas. Las 

sociedades tradicionales con frecuencia tienen un alto nivel de capital organlzacional y 

soda I , aunque este capital puede estar en una forma que facilite el cambio y en el 

proceso de desarrollo de este capital es con frecuencia destruido. La transformación 

puede debilitar las relaciones tradicionales de autortdad y nuevos patrones de mlgrac\6n 

pueden desatarse en la comunidad. 

Este factor puede, de hecho, ser de mayor Importancia en constrenlr la velocidad de 

transformación, En la literatura temprana sobre desarrollo, en los dlas en que se pensaba 

que el principal factor que separaba a los piases menos desarrollados de los 

desarrollados, era el capital tlslco, habla una considerable discusión sobre las 

capacidades de absorción de cada pals. Desde la perspectiva que se describe, el tema 

no es la capacidad de absorber capital sino la capacidad de transformación social. 

La estrategia de desarrollo revisada aqul no es un plan anual o un plan de seis aflo8. Los 

frutos de una buena nutrtclón y educación a un nlno pre-escolar no serén plenamente 

apreciados sino hasta una década o mis tarde. La visión debe aer de largo plazo, 

mientras que al mismo tiempo las acciones deben ser tomadas hoy. Para ser plenamente 

significativos, la visión y las acciones deben ser fijadas dentro de un marco coherente, lo 

cual requiere establecer prioridades, apoyando el sentido de propiedad del proyecto y 

tomando en consideración el entorno global y el local. 
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ANEXOB. 

10.2. IDENTIDAD DE OBJETIVOS DEL AGROCENTRO 21 y 
EL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMP01

• 

1 Romero Fuenl88 J.F. Identidad de ObjetIvos entre el Proyecto Agrocentro 21 Polo de Desarrollo 
Agropecuario Y el AcuenIo N9cIoneI para el Campo 2003. Fundación Produce VelllCruZ, A_C. Xelape, Ver. 22 
de 88ptlembre del 2003. 
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ÁREAS DEL PROYECTO: 

IAREA OBJETIVO 

Comercl8l Apoyar pam la comerdallzaolón y dletr1budOn de productoe V8I'8OnJZ8n08 y 

adqulllclón de tecnolog/a e /naumos. 

Tecnológica Exhibición y demostración del taO Y maneJo de técnIcn agrlcol8a, pecuarias y 

oculcola8 mocIemalll. 

Dldéctlca Enserlanza y capacitación para el mejor aprovechamiento de 101 recultlOS para 

lograr un Incremento de la productividad. 

Ecológica Fomentar El Impulsar la coneervaclón del medio ambiente mediante 8l8temas de 

producción 8U8tentab1e8 y lICItenlblel. 

Industrial Fomentar e Impul68r el d888IroIlo de agrolndU8lrlas. 

La propuesta del Agrocentro 21 esta solidamente fundamentado en los argumentos que 

sustentan el Acuerdo Nacional para el Campo que se firmó en el 2003, a81 como en la 

PoIltlca Social para el Desarrollo Rural Sustentable que considera acciones en materia de 

superación de la pobreza, educación, salud, vivienda, Infraestructura rural, medio 

ambiente, comunicaciones y transportes, procuración e Impartlcl6n de Justicia, 

alimentación y nutrición, prevención de desastres naturales, jornaleros agrlcolas y 

migrantes, cultura y recreación, y atención a zonas marginadas, entre otros. 

PREMISAS DEL AGROCENTRO 21: 

El Estado de Veracruz tradicionalmente ha tenido una gran vocación como productor 

agropecuario, desafortunadamente con la apertura comercial y los procesos de 

globallzaclón, por la falta de actualización de los procesos de producción el agro 

mexicano y por ende el de Veracruz, los productos agropecuarios no 80n competitivos en 

calidad y precio, en los mercados nacionales e Internacionales. 

Ademas, en otros paises del mundo, principalmente en los més ricos, los productores 

agropecuarios reciben una serie de subsidios (disfrazados) y apoyos por parte de BUB 

gobiernos que les permHe ofrecer precios altamente compet/ttvos. 

La fortaleza e Independencia económica de un pels se basa en la autosuficiencia 

alimentaria. 

Las estadlstlcas en México han demostrado que el otorgamiento de subsidios y apoyos 

económicos directos, han propiciado aHos costos en la producción, una baja calidad de 

los productos, atrasos tecnológicos considerables y mayor pobreza en el campo. 

Por todo lo anterior, es importante Impulsar proyectos de capacitación, actualización 

tecnológica, estrategias de comercialización e Industrialización de productos 
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agropecuarios, que representen beneflclo8 y verdaderos apoyos para 108 productores y 

sus familias. 

y, como expllcltamente dice el citado Acuerdo: 

"El GobIerno Federal apoyan!¡ proyectos viables de las organizaciones de productores que 

contemplen Infraestructura de almacenamiento, equipamiento y dlvenlos mecanismos para le 

oomerclalluc::lón a través de conjuntar los Instrumentos de financiamiento, subsidios a la Inversión 

en activos fijos, la capaCitación y el costo administrativo de estos procesos con el objeto de que los 

productores le apropien del valor agregado que surge de 108 procesos de comercialización 

agropecuar1a" . 

Las siguientes premisas son compartidas por el Proyecto Agrocentro 21 y el Acuerdo 

Nacional para el Campo: 

). Que se requiere de acciones urgentes de activación e Impulso al sector rural, en 

concertación con los distintos actores que en él participan. 

). Que es necesaria una potrtlca de transición por parte del Estado para acompanar a 

la producción agropecuaria, de manera corresponaable y subsidiaria, ante los 

ajustes estructurales y la apertura comercial que han ocurrido desde mediados de 

la década de los ochentas. 

)o Que en el medio rural se está dando un profundo proceso de envejecimiento de la 

población dedicada a la actividad agropecuaria, derivada del éxodo de jóvenes 

hacia las ciudades y al exterior, al no contar con perspectivas de desarrollo en sus 

comunidades. 

}>o Que una gran cantidad de productores agropecuarios, forestales y pesqueros 

comercializan sus productos corno genéricos o Indlferenclados, sin beneficiarse de 

las ventajas especificas de calidad y origen de los mismos y por ello sólo se 

quedan con una pequel"la parte del precio final de sus productos. 

). Que existe une 8ubutlllzacl6n y falta de infraestructura de apoyo Y de servicios en 

general, lo que obliga a muchos productores mexicanos a entregar las cosechas a 

intermediarios. 

De acuerdo con el Proyecto Agrocentro 21, si a lo anterior agregamos que el Estado de 

Veracruz se ha distinguido por obtener primeros lugares como productor en varias ramas 

de la agricultura, la ganaderfa, la pesca y la silvicultura, pero sin poder mantener esos 

primeros lugares en la agrolndustrla o el sector de alimentos y bebidas, se comprende 

que e8 necesario el Inducir un cambio de la producción primaria a la secundarla y la 

terciaria por vla de tos valores agregados que pennHan transformar esa riqueza natural en 
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una riqueza económica y social, compartida tanto por 108 habitantes de la zonas rural 

como los de la urbana, ya que al poder colocar sus mercanclas en mercados de mayores 

ingresos y más sofiatlcados, tanto nacionales como Internacionales, reactivando otrOfl 

sectores de la economla como el de los transportes y almacenaje. Es evidente que con 

esto obtendrlan los productores mayores ganancias y preparación, y por tanto, un mejor 

nivel de vida 

Dice al respecto, el Acuerdo Nacional para el Campo: 

"Promoclón amplia y apoyo a los diferentes ellquemas de organización económica campesina para 

fortalecer la capacidad de autogestlón, negociación y la reducción de los costos de Intermedlacl6n; 

para promover el acceso. los mercados, a 108 servicios, a la venta de product08 Y adquisición de 

Insumos; para Incrementar IIiI aproplaclón de valor en ambos sentidos de la cadena productiva; 

para recibir capacitación y eslstencla técnica; pare promover el aooeso e los program88 de 

gobierno y a la Información económica y productiva; para formar el lanzas de largo plazo con 

clientes y proveedores". 

Esta visión compartida de la situaciÓn en el campo mexicano y verecruzano, llevó a definir 

la Flloaofla del Agrocentro 21: 

"Aprovechar las ventajas comparatlves del Estado en materia agropecuaria y volverlas competitivas 

en los mercados Internlilclonales a través de la capacitación, la productividad, la transferencia y le 

validación de le lecnologla adoptadas por los productores del Estado, para su beneficio y desarrollo 

económico y social:. 

AsI mismo, si se lee cuidadosamente el Acuerdo Nacional para el Campo, S8 podrén 

observar coincidencias especificas para cada una de las áreas en las que operaré el 

Agrocentro 21. Se citan a continuación loa objetivos del Agrocentro seguidos de los 

puntos de coincidencia del Acuerdo: 

PROPUESTA AGROCENTRO 21: Articular la ensenanz& académica con el trabajo en 

campo y vincular a 10fI productores con la Investigación tecnológica. 

);> Impulsar los procesos de investigación y transferencia de tecnologla en el medio 

rural con la finalidad de Ir eliminando la brecha tecnológica y de productividad que 

separa a los tres paises, implementado a través de Instituciones de investigación y 

educación de los tres paises. 
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)- Fortalecer con un enfoque Integral la capacitación y la asistencia tknica 

demandada por la población rural y sus organizaciones; para ello, se 
Implementarán esquemas que utablezcan una relación directa entre los 

profealonal88 Y técnicos con loa productores y promuevan un mercado de eervicloa 

especializado en el sector. 

)- Otorgar apoyos para la transferencia y adopción de tecnologla en los diferentes 

sectores y fomentar el intercambio tecnológico de los productores con otros paises 

para que ampllen sus conocimientos y criterios de producción. 

PROPUESTA AGROCENTRO 21: Proporcionar Asesorfa Técnica permanente y difundir 

los beneficios del uso de la tecnologla moderna a lo largo de las cadenas productivas 

para agregar valor a los productos agropecuarios. 

• Desarrollar un programa estratégico de Investigación y transferencia de tecnologla en 

el émblto nacional y regional que permitan Incrementar la productividad y reducir los 

costos de producción, con un enfoque de slfltemas producto (cadenas 

agroallmentarias), que genere y desarrolle dicha Inveatlgad6n 11 partir de las 

necesidades reales de los productores y del mercado, asegurando mecanismos 

efectivos de validación y transferencia de tecnologla al sector productivo y evitando las 

duplicidades entre Instituciones. 

• En este sentido, se fortaleceré la Inversión en fa Investigación y la educación, en la 

Innovación y el desarrollo de tecnologla de punta, en la creacI6n de un sistema 

educativo rural de excelencia que revise y modifique los contenidos educativos, en la 

creación de centros de IIgronegodos, aal como en la vlnculacl6n de las universidades 

y los centros de Investigación oon el desarrollo de fas reglones de mayor rezago. 

PROPUESTA AGROCENTRO 21: Impartir y compartir con \os productores una formación 

empresarial. 

• De la misma menera, se fortaleceré el establecimiento de fondos de garBntla con los 

gobiernos de los estados con el objeto de apuntalar el surgimiento de nuevos actores 

en el financiamiento rural y apalancar las operaciones credltlclas de los habitantes del 
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medio rural orientadas al fomento de la producción, la diversificación productiva, el 

desarrollo empresarial y la adquisición de Insum08. 

• Cooperación trllateral para la transformación de las actividades productlva8 mediante 

la constitución de sistemas agro empresariales competitivos y sostenibles 

promoviendo a nivel Internacional alianzas entre organizaciones de productores y 

empresas agrolndustrlales y de servicios consolidadas 

PROPUESTA AGROCENTRO 21: Desarrollo de Biotecnologla. 

• Las Iniciativas de Ley sobre Blosegurldad y OrganlsmOfl Genéticamente Modificados, 

para Que la biotecnologla tenga mayores posibilidades de contribuir al desarrollo de la 

agricultura, con las medidas de seguridad adecuadas para el medio ambiente y la 

salud humana. 

PROPUESTA AGROCENTRO 21: Creación de Infraestructura para la conservación del 

ambiente. 

• La reversión del deterioro del medio ambiente y la recuperación del mismo, requieren 

de un conjunto de acciones por parte de los tres órdenes de gobierno y del conjunto 

de la sociedad, Que considere entre otros las siguientes acciones y propósitos: 

• Coordinación de acciones en la comisión especifica del Consejo Mexicano de 

Desarrollo Rural Sustentable y elaboración de normas dirigidas a la protección a la 

blodlversldad 

» Fomentar la investigación y los estudios de anéllsls de riesgo, bajo estricto rigor 

clentlfico, en la liberación de organismos genéticamente modificados para su uso 

en agricultura y establecer mecanismos Que salvaguarden la variabilidad genética 

y la conservación de germoplasma tanto In-sltu como ex-sltu. 

» Implementar el reconocimiento y pago de los servicios ambientales y de protección 

ante el cambio climático, de la aportación de las comunidades campeSinas en la 

conservación de áreas naturales protegidas y el mantenimiento y mejora de 
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super1tciea agroforest8le8, Incluyendo en forma especifica 18 producción de ca'la 

de aombra. 

);> Ampliar los programas de educación, capacitación y dlvulgacl6n que coadyuven 8 

crear una conclencla ecológica para la conservación y restauración de la 

blodlv81l11dad de una manera Integral. 

PROPUESTA AGROCENTRO 21: Creación de infraestructura para el desarrollo 

agrolndustrlal. 

);> Fortalecer la organización e Integración de 106 productores agropecuarios. 

forestales, pesqueros, agrolndustrlales, comerclallzadores y sus organizaciones en 

comltlas Sistemas-Producto (Cadenas Agroalimentarlas) para la pianeaclón, 

comunicación y concertación permanente entre los actores de las cadenas 

productivas, a través de los cuales S8 podré concertar programas agrolnduatri8les, 

d8 desarrollo y expansión de mercados o el Impulso 8 las modalidades de 

producción por contrato y asociaciones estratégicas y de esta manera elevar su 

competitividad, eficiencia y equidad de la distribución de valor conforme a lo 

aportado por los adores. 
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ANEXOC. 

10.3. LEYES Y REGLAMENTOS DEL MARCO JURIDICO. 
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10.3.1. R .... de Operación de .. Alianza para el Campo para la Reconve ... lón 

Productiva; Integración de Cadena. Agroallmentartaa y de Pesca; Atención • 

F.cto .... Criticoa y Atención a Grupos y Reglon •• Prioritaria.: 

Por considerarlo relevante, cito a continuación en extenso algunos artlculos del capitulo 

de beneficiarios (VI): 

"ArtIculo 12. Requisitos y criterios de elegibilidad. 

111. .. ./08 beneflcjarios de la Alianza Contigo, las personas morales deberán presentar la CURP del 

representante legal y, previo a la liberación del apoyo, el Registro Federal de Contrtbuyentes 

(RFC); las personas f1slca8 que posean la CURP deberán presentarla, pero no será condición para 

ser elegible de los apoyos .. 

IV.Perelol programas de "Ejecuci6n Federallzada", los beneflclarloa solicitantes de 108 programas, 

deberén presentar la solicitud única por programa (Fomento Agrlcola, Fomento Ganadero, 

Desarrollo Rural, Sanidad e Inocuidad Agroallmenlarla) en las ventanUIaI reglatr1Klal por los 

goblemo8 de los Mtados, que le ubican principalmente en los dlltrttos de delarrollo rural (DDR's), 

en los centros de apoyo al desarrollo rural (CADER's). 

V.Para loa recursos do "EJecuol6n Nacional", las SubsecretarIas, Coordinaciones GeneralM y 

titulares de loa órganoa admlnlstraUvos desconcentrados de la SAGARPA y sus DlreccIonea 

Generales, atenderén solicitudes en escrito libre, de apoyos y de proyectos Integrales de 

productores, grupos de productores y de las organizaciones econ6mlcaa de productores de alto 

Impacto social, de cobertura estatal, Interestatal o nacional para el desarrollo de las cadenas 

agroallmentarlas y de la 80beranla y seguridad alimentaria y, una vez aprobadoa, convandrán con 

dichas organizaciones su realización: asimismo, podrán convenir con los gobiernos de las 

entidades federativas y munlclpalas, asl como con entidades públicas y privadas nacionales e 

Internacionales vinculadas con el sector, que partlclpen como agentes t6cnlcos, par. l. reallnlcl6n 

de proyectos especlflcos qua permitan el logro de 108 objetlv08 de estos programa. E.tos .poyos 

se orientarán a atender actividades, cultivos o especies y reglones de prioridad nacional y cuya 

asignación determina la propia Secretar/a. 

VI.Dertvado de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y del Programa Especial Concurrente, en 

cualquier caso (18 dará prioridad 8 loa proyectos productivos de Inveralón en que participen más de 

una Institución (FIAA..aanca, PROCAMPO-Banca, FONAES, FIRCO, Reforma Agrarta-La Mujer en 

el Sector Agrario, Programas Estatales, entre otros), identificando su participación para ser 

complementarios y evitar duplicidad de acclones. 

VII. Registro de follo de Solicitud para programas federallzedos y de ejecución nacional. Con objeto 

de dar mayor transparencia a la elegibilidad de los beneficiarios de los programa, la SAGARPA 

establece que todas las solicitudes de 108 productores, ya &ean de manera Individual o colectiva, 

deben llevar un registro denominado" follo"; el cual identifica a cada una de las BOIlcltudes que se 
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reciban en cada ventan~1a registrada de atención, Follo que consta de ocho segmentos, como se 

muestra a continuación y que aerilla base del seguimiento de atención a 188 solicitudes: 

Descripción de los campos del follo: 

a. En el primer campo, 108 proglllma8 8e ldentlfloan con el número 8BIgnado en éstas RegI.Is 

de Operación. 

b. En el segundo campo, con base en el Catálogo del INEGI, se determina la entidad 

federativa. 

c. El tercer campo identifica el Distrito de Desarrollo Rural, conforme a un Catálogo Estatal 

registrado ante la SAGARPA. 

d. El cuarto campo, Identifica al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, también conforme a un 

Catálogo Estatal registrado ante la SAGARPA. 

e. En el quinto campo se registra el municipio del proyecto, con base en el Cat6!ogo de 

INEGI. 

f, En el sexto, se registra el número de vent.nHla que es un catálogo Estatal registrado ante 

laSAGARPA. 

g. El s6ptlmo campo corresponde a la fecha de entrada de registro recepción de la solicitud. 

h. En el octavo campo se registra un consecutivo, que es un número progresivo por dla y 

ventanilla. 

"Articulo 13. Métodos Y procesos: Los solicitantes de los apoyos al presentar la solicitud al 

programa, deberán cumplir con las caracterlstlcaa definida. a la población obfetivo; con los 

requerimientos especlflcos de capacitación y asistencia técnica, en materia . sanitaria, seguros y 

compromisos de Inversiones complementarlas, en el caso de proyectos; y entregar los convenios, 

constancias de acreditación que se soliciten en cada programa, 

1. Para los programas de "Ejecución Federallzad,", Integrado el expediente de la solicitud única de 

entrada por los CADER's, DDR', y ventanillas autor1zadas; las Unidades Técnlces Operativas 

Estatales (UTOE), los Comités Técnicos de Ganederla yel Agrlool., y la Comisión de Desarrollo 

Rural dictaminan las propuestas y proyectos presentados con las solicitudes; los cuales, 

posteriormente se someten a la autorización de los Comltós Técnicos de los Fideicomisos de 

Distribución de Fondos Estatales, 

11. Para el caBO del "Ejercicio de Ejecución Nadonal", las solicitudes con los requisitos 

especificados en cada uno de los programas y subPf'OQl'8l1las, Ingresariln 8 través de la8 unidades 

responsables de la Secretaria a nivel nacional, quienes Integl'llfll¡n expedientes y anallzarén lo. 

proyectos presentados. 

"Articulo 14. Derechos y obligaciones. Todos \os sollcltantM de los programas al entregar la 

solicitud, ya lea única o en esalto libre, adquieren el derecho a que se 188 de una respuesta por 

escrito sobre el dictamen de la misma, bajo las siguientes consideraciones: 

l. Para el caso de los programas de Ejecución Federallzadlll, no deberán rebasar los 30 dlas 

héblles posteriores a la recepción de la solicitud. Tiempos de atenctón que se d/fundlrén 111 1m 
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pobIIIoIón en la verdenH", registradas, ofIcklaa 88IIItaIea del sector y delegaciones de .. 

SAGARPA. 

11. P.-. el caso de loa programas de ·Ejecución Nacional·, una vez que 101 productores hay3n 

Ingresado IU 1OHcItud, Iaa Subaeaetarl.. y Coordin.olonee Generalea deberén prevenir a loa 

IOIlc1tantea por esaito, en su caso, sobre Informacl6n f.nante dentro de los slgulentea diez: dio, 

otorgándoles 6 di ... Mblle8 pare atender el requerimiento, y resolver en un plazo máximo de 45 

dlas, contados a partir de la recepción de la solicitud o, en su caso, a partir de la fecha de la 

Informeclón requerida. Para el calO do que no se entregue la Información faltanto en los plazos 

establecidos 86 consideraré rechazada la solicitud. 

111. Por otra parte, los posibles beneficiarios al prel9~'"tar su solicitud, asumen la obligación de 

cumplir con los requerfmlentos establecidos para cada programa y, al llevar a cabo la. accloll88, a 

ser aupervlaados y proporcionar ,. Información sobre loa resultados alcanzados. 

IV. Loa solicitantes que recibieron apoyos en ano. anteriorea, para participar en loa programas de 

la Alianza para el Campo de ·Ejecudón Federellzeda·, deberjn haber cumplido utlsfactor\amenle 

con los compromll108 conlrlldos, para lo cual el Comité Técnico del Fideicomiso de Distribución de 

Fondoa 118 reMfVa el derecho de su revisión y, en IU caso, el rechazo de la misma, comunloando a 

loa Interesados la. razones que correspondan. 

V. Loa beneflclarloa de los programas de la Allenza para el Campo podrén acceder e apoyos para 

un mismo ~ 8ÓIO una vez al al'lo. En I0Il anoa sucesivos solo podrén tener aoceao para 

componentes o SUperflclel diferentes, y deberén establecer el compromiso pare efectuar las 

Inversiones y trabajos complementarlos que 88 requieran. 

"Articulo 15. Cau88s de lnoumpllmlento, Retención y Suspensión de Recursos.- SI en la 

supervisión t6cnlca resulta que el productor o grupo de productorea beneficiarios de 101 program88 

no cumplen con las espec/floaclones técnicas y los oompromlBoa convenidos o establecldol en 1a8 

regla. de operao/ón y anexos tKnlcoa, el productor o productor .. beneflclarloa no ser6n sujetos 

del apoyo. SI ya /o hubieran recibido, deberán reintegrarlo parcial o totalmente y, en ambos CIlIOS, 

quedarán excluidos J*II participar en 108 ~a de la Alianza para el Campo y de loa otros 

pI'OgI'MlaI de .. SAGARPA, hnta el cabal cumplimiento de BUS compromisos. 

"Articulo 16. Inatenola8 de Control y Vlgllancla.- Loa OrgenoIlntemoa de Control de loa gobIemo8 

estatalol y del GobIerno del Distrito Federal; los Organos Internos de Control en -la SAGARPA, en 

el SENASICA y ASERCA; al como el Organo Intemo de Control del BANRURAL O de le 

Institución financiera que participe en su oportunidad; todos ellos en el émblto de 8US respectiva. 

competenclel podrén intervenir para realizar las audltortas y revisiones para efecto de evaluar 

avance8 y resultadoa, y verificar el buen uso de los recursos gubernamentales autoriuldol a los 

programas de la Alianza para el Campo". 
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1.3.2. Ley de De&8rrollo Rural Sustentable: artlculos més relevantes para el marco 

Jurldico del ensayo: 

"Articulo 1. La presente Leyes reglamentarta da la FracoIón XX del Articulo 27 de la Constitución 

Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos y 88 de observancia general en toda la República. 

"Sus disposiciones son da orden público y astén dirigidas a: promover el desarrollo rural 

sustentable del pals, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4°. Del 

articulo 4°; y garantizar la rectorla del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los 

términos del articulo 25 de la Constitución. 

"Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que Incluye la planeacl6n y 

organización de la producción agropecuaria, su Industrialización y comercialización, y de los damas 

bienes y servicios y todas aquellas acciones tendientes a elevación de la calidad de vida !.le la 

población rural, según lo previsto en el articulo 26 de la Constitución, pera lo que el Estado tendrá 

la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cebo .u regulación y fomento 

en el marco de las libertades ciudadanas y obllgaclonea gubernamentales que etltablece la 

Constitución. 

"Articulo 2. Son sujetos de esta Ley los eJldas, oomunldades y las organlzecionel o esociacIonea 

de carácter nacional, estatal, regional. dlstrltal, municipal o comunitario de procIlJOt0nt8 del medio 

rural, que se constituyan o estén conatltuldas de conformidad con lalleyea vigentes y en generall, 

toda persona tlslea o moral que, de manera Indivlduel o colectiva, ANIIIce preponderantemente 

actividades en el medio rural. 

"Titulo Tercero:Capltulo XVI. De la organización económica y los sistemas producto. 

"Articulo 143. El gobierno federal, con la concurrencla, mediante mecanlsm08 de ooordlnaclón, de 

los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoveré y fomentará el dea.rrollo 

del capital aocIIIl en el medio rural a partir del Impulso a la eaocIaci6n y la organlzacl6n económica 

y social de los productores y damas agentes de la sociedad rural, quienes tendrén el derecho de 

aSOCIarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando la promoción y artlculaclón de 1 ... 

cadenas de producción-consumo para lograr una vinculaci6n eficiente y equitativa entre loa 

agentetl del desarrollo rural sustentable. Lo anterior. d.ndo priortdad a los sector .. de pobIecIón 

més débiles económica y ~almente y sus organizaciones, a través de: 

"Promoción de la organización productiva y social en todos los órdenes de la sociedad rural; 

"Constitución de figuras asociativas para la producción y desarrollo rural sustentable; 

"Fortalecimiento institucional de las organizaciones productivas y sociales; 

"Fomento a la elevación de la capacidad de Interlocución, gestión y negociación da las 

organizaciones del sector rural; y las que determine la Comisión Intersecretarlal con la participación 

dal ConseJo Mexicano. 
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"ArtIculo 145. Se reconooen oomo forma legaIee de organización «IOflÓITI1oa y aooIaI, la 

reguladas por la Ley AgrarIa; las que .. regulan en 188 leyes federaln, ntatalea y del DIStrito 

Fedenll vigentes, cualquiera que MIl tu materia. 

"ArtlaJIo 148. El Goblemo Federal apoyará y promoverá la constitución, operación y consoIldaoI6n 

de la organlzaclonea del sector aocIal Y privado que participen en las actividades económicas y 

socI8IM del medio rural, para lo cual Incluiré las previsiones preaupuestaria8 Mpecff1ca8 

CCIITeSpondlontes en el Presupuesto de Egresos de la Federación". 

10.3.3. Texto. del Acuerdo Nacional para el Campo, donde se suscriben polltlcas para 

alcanzar el desarrollo rural bajo los siguientes conslderandos: 

"Que exlste una aubutlllzaclón y falta de Infraestructura de apoyo y de aervIcIo8 en goner1II, lo que 

obliga a muchos productores mexicanos a entregar las cosechas a Intermedlarlo8. 

"Que la gIoballzacl6n de 108 mercados Y la Integración en bIoqU88 comerclale8 regional. 100 

prooeaoa mundiales de loa cualell México no puede 8UStraerse, por lo que 88 requiera de une 

partlolpacl6n activa y pro activa por parte de nuestro pals. 

"Que en el C880 del Tratado de Libra Comercio de AmMk:a del Norte (TLCAN) H deben impulSar 

con nuestro. lIOOIoa comerdalea, dlvllK'808 esquemas da oooparaolón mediante la c:alabr-.::l6n de 

KU8fdot c:omplementar1oa que coadyuven a IUparar laa nlmetrln axlatantaa entre loa aectorea 
rural8I. (Daba reconocerae que la poIltlca aatratéglca de HbarIIIlzacI6n da comercio en México que 

Inició hace una década, ha Intentado poelclonar el ptlll oomo une potenclll de comercio global. Su 

amplill r.t de acuento. de IItn comert:Io le proporciona un lIOCeIO preferenoIaI a M6xIco con méa 

da lralnta pell"; más adelante 8e comenta esta .ltu.clón). 

0Que no obatante dichos prOC8808, 81 Imprescindible también reconocer la decl8l6n de algunos 

palsea de destinar cantidad. Importantes de recursos económicos en apoyo a sus productores 

agropecuarios, forestales y paaqueroa, por lo que 88 hace neceaarIa una defen.. abierta y 

decidida por parte del gobierno mexicano para con 8US productoras, en la cual aatén tambliln 

Incluidos apoyos, companaaclonaa, poIltlcaa comerclalea y subsidios. 

Dentro de loa principios ractorea del Acuerdo Nacional para al Campo 88 encuentran 108 slgulantaa 

objativol: 

"A. SuatentabllldlKl Y mercado Intemo 

Impulao a llatemaa 8U8tentables de produc:cl6n agropaouaria, agrolndustrlal, forestal y pesquera, 

con or1antacl6n para al mercado Intamo y aprovechandO la. oportunldadel de los m8fC8doll de 

exportación. 

°B. cadenas productivas 

Fortalecimiento de cadenas productlvn agropecuarias, pesqueras y forestales prlorlzando al 

contenido nacional y agregación de yalor a la producción primaria en 1a8 mismas localidades y 

reglón rural y asequible a los productores primarios. 

"C. Ordenamiento de mercados 
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Ordenamiento de los men::ados oon la Intervenol6n reguladoI1I Y de fomento del Gobiemo Y sobre 

la base de la partlclpaolón y la apropiación de valor por parte de loa productores, a trBvlIs de su 
organización económica. 

"O. Dlverslflcacl6n económica 

Conservar e Impulsar la ocupación económica y fortalecer la economle aocIaI promoviendo la 

diversificación en el campo. travé8 de actlvldttde8 no agropecuarias, tales como: la conservación 

de los recursos naturales y producción de bienes y servicios de toda Indole, que coadyuve a elevar 

el bienestar de la población rural. 

"E. Cooperación 

Impulsar un Acuerdo de Cooperación en Materia de Desarrollo Rural con Estados Unidos y 

Canadá, que promueva la disminución de las aslmetrlas existentes entre los paises. Este Acuerdo 

deberá ser congruente con el contenido del presente Acuerdo Nacional para el Campo. 

Como contenidos particulares del Acuerdo de Cooperaol6n, se conslderarén: 

"La integración de fondos y mecanismos dlvel1lO8 que permitan Inveralonell estructurales en 

reglones, cadenas productivas y sujetos productivos y 80cIales en desventaja. 

"Cooperación trllateral para la transformación de las actividades productivas mediante la 

constitución de sistemas agro empresariales competitivos y sostenlbles promoviendo a nivel 

Internacional alianzas entre organizaciones de productores y empreaaa agrolndustrlale$ y de 

servicios consolidadas. 

"Impulsar los procesos de Investigación y transferencia de temologla en el medio I\JI1II con la 

flnalldad de Ir eliminando la brecha tecnológica y de productividad que separa a loa tres palaea, 

Implementado a través de Instituciones de Investigación y educación de 108 tres paises. 

"Impul88r proyectos de desarrollo agroalimentarlos oon componente nacional de Impacto regional, 

generadores de empleos con un enfoque de cadena productiva que fomente 188 aaoclaclones 

estratégicas entre los Integrantes e Incentive su localización en las Zon88 de abasto de materias 

primas". 

Para alc&nzar las reformas estructurales menclonada8, el Acuerdo Nadonal para el campo 

reconoce "que el Estado mexicano, tiene el mandato constitucional para promover, concertar e 

In8trumentar una PoIltIca de Fomento PrtXluctivo y Oe.arroIlo Eoonómlco Y UNI PoI/tIca SocIal P*'8 

el Desarrollo Rural Sustentable, l.. cuales serin oper*'- Instttuc:lon-'mente de manera 

concurrente y dlsel\ad88 con InstrumentO$ puntuales de politice pública que privilegien el respeto a 

las persona8 y la aptitud de le tierra; el fomento produotlvo a lo largo de 188 cadenas 

agroalimentarlas; el d888rrollo rural; y el uso y aprovechemlento sustentable de loa recursos 

naturales, todo esto dentro de un contexto global, un sentido nacionalista y un enfoque regional". 

"E8te principio es el que rige y sustenta el Acuerdo Nacional para el Campo, mismo que se 

reflejanll en reformas estructurales, con propuestas de Inmediato, corto, mediano y largo plazos, 

que Incorporan el proceso de OJnsulta de las mesas del diálogo, y permltlrén meterlallzer las 

mismas, con un enfoque de pals y reglón, para fortalecer un modelo Incluyente de deurrollo 
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económico. lOdaI Y ambiental. que debenll MI' hnplementado mediante u.... reIngenIerIa 

InatIttJc:icIMI. ecuerdos aspeclfiooa y propuesto cuando .. 1 COITesponda .. Poder Leglslattvo". 

"Afirm.aón de l. eobentnla y HgUI'~ alimentarias como aje racIDr de .. poIltica agroaliment". 

tomando como base lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural SuttenIabIe. en el MntIdo de la 

libre cletermlMolón del pala en materta de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la 

población. beMda fundamentalmente en la producción nadonal y el abasto oportuno. auflclente e 

incluyente de allmentoa a la población". 

Legislación Estatal Adicional. 

Constitución PoIItIca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lis ..... 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

Plan Veracruzano de Desarrollo 1998-2004 

Código Financiero para el Estado de Veracruz 

Decreto que Crea la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 

(COVECA) 

Acta Constitutiva de 18 Fund&clón Produce Veraauz. A.C. 

Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz 

Apartado de las concesiones. licencias y pennisos. 

Ley Orgénlca del Poder Ejecutivo del Estado de Veraoruz 

Atribuciones de le Secretaria de Desarrollo Agropecuario. Rural. Forestal. Pesca y 

Alimentación (Sedarpa). 

Decreto que Cres ellnstHuto Veracruzano para el Desarrollo Rural (INVEDER). 

Decreto que Crea el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) 

Otras Leyes Federa'" 

Ley Federal sobre Metrologla y Normalización 

Ley de Aguas NacIonaIea 

Ley &Obre Biosegurldad Y Organlamos Genéticamente Modificados. 

Ley de Almacenamiento 

Ley de Pesca. 

Ley Federal de Planeaclón Agropecuaria y Soberanla y Seguridad Alimentarias. 

Ley Agraria. 

Ley de Asociaciones Agrlcolas 

Ley de Capitalización de PROCAMPO. 

Ley de Energla para el Campo 
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Ley de exportación 

Ley de Sociedades de de Solidaridad 

Ley Federal de Sanidad Vegetal 

Ley Federal de Salud Animal 

Ley Federal de Variedades Vegetales 

Ley general de Sociedades Cooperativas 

Ley general de Sociedades Mercantiles 

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios 

Ademas también pueden regir, en el caso de que sean utilizados, los Programas de la 

Administración Pública Federal de: 

Secretaria de Econornla 

Secretaria de Desarrollo Social 

Secretaria de la Reforma Agraria 

Secretarfa de Gobernación 

Servicio Estatal del Empleo 

Banco Nacional de Obras Públicas 

Comisión Nacional Forestal 

Comisión Nacional del Agua 

Comisión Nacional de Zonas Aridas. 

283 



ANEXO D. 

10.4. EVALUACIONES EXTERNAS DE LOS PROGRAMAS 
AGROPECUARIOS, EL TLCAN y EL AGROCENTRO 21. 
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10.'.1. Evaluación da Procampo 

La siguiente es una Usta de recomendaciones que sugiere la autoevaluaclón de 

PROCAMPO realizada para fines Internos por su propia operadora, ASERCA: 

"Se debe de tener una pollUca y programo regionales dlrlgldoa a la Inver.lón productiva 

sobre todo entre los productores que siguen cultivando productos básicos que permHa enfrentar en 

mejores condiciones los problemas de competitividad. 

"En las nuevas variantes del PROCAMPO se deberla n Incluir aspectos relacionados con la 

comercialización de las cosechas, en vista de que en la mayorla de los casos los prlnclpeles 

compradores siguen siendo los acaparadores. 

"Cualquier Incremento en los recursos destinados 11 fortalecer PROCAMPO, deben Incluir 

de preferencia el mayor apoyo a los procesoa de comercialización, conversión y diversificación de 

cultivos más que a aumentar la cuota por hectárea tradicional. 

"Debe fortalecerse la coordinación con otras Instituciones y Programas de apoyo al campo 

buscando complementarledad de recursos que permitan a loa productores Invertir en obras que 

generen beneficios perceptibles y de efectos mult\anuales". 

10.4.2. Evaluación de Alianza para el Campo en Veracruz, 1999-2004. 

Adicionalmente a lo expuesto, a continuación me permito citar en extenso el: 

Infonne Global de Evaluación Estatal 2003. FAO. la Dirección General de PlaMeclón 

y Evaluación de la SAGARPA, el FIVERFAP, ellNVEDER y la SEDARPA. 

"El presente, constHuye un esfuerzo por Integrar en un 1010 documento los resultados de la 

evaluación de los programas y subprogramas de la Alianza para el Campo 2003 en el Estado de 

Verl1CnJz. Dichos programall y subprogramas lIon: Fomento Agrlcola, Fomento Ganadero, 

Deaarrollo Rural,.Sanldad Vegetal, Salud Animal, e Investigación y Transferencia de Tecnologla. 

"En este sentido, es pertinente senalar que lall EEE emplearon la metodoiogla de 

evaluación proporcionada por la Unidad de Apoyo FAD, la cual conllste, en términos generales, en 

la obtención de Información de beneficiarios 2001 y 2003, Y de 'otros actores", y, desde luago, el 

dllels de dicha información medlanta el c6Ioulo de los indicadores ~. 

ola evaluación de los programas y aubprogramat 1ndU)'Ó dos grandes émbltos: loa 

procesos y los Impactos. En el primero se Mee referencia básicamente a la planeación yel diseno, 

el arreglo inatHucional, y la operación y seguimiento; y en el segundo a Iá manifestación cuantitativa 

de los Indicadores correspondientes (Ingreso, empleo, recepción del apoyo, permanencia del 

apoyo, satisfacción con el apoyo, .cambio tecnológico, Integración de cadenas productivas, etc.)." 
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Flgul1l 22. Tendencia. del presupuesto por tipo de fuente. Crecimiento Promedio . 

. 1l5O'J,OOl 
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1II1II .... 1.. 1II1II 2000 2CI01 2OJ2 :1m 3lO4 

1--TcDI _0_, FedInII-·-~ •• -Pror:1I::kIvs I 
TendMlel •• del precupueeto por tipo de fuene. 

F ... te; ElelxnclOn PropIII con t. .. en el VI Infonn. de GobI.mo de Mguel AJ.NIn V.a.mo •• 

InformItOlOn ~ por la ~ E.1IIml de la SAOARPA en V.nauz-Sllb""~, 

AgropeouIria. 2004. 

"'Tomando oomo referencia el periodo 1999-2004, la partlc/p8clón de cada uno de los 

actare. lnvoIucrlKlos en le InVflrsJ6n (Gobierno Feclere/, Estatal y Productores), he verlado 

sublQnc/almente. PwtJ el ~ 1fX19 la ptJt1Jc/plJclón porcentual de c.da lICtOr.n el ¡nsupueato de 

la APC .,.. casi en la misma proporción, y pare 2004 IS8 proporciones verleron en grsn medkJe, 

siendo el Gobierno F6dersl el prlnc/psllnvflf8Of (49%), seguido de Cflrcs por los Productores (44%) 

y, por último, el Gobierno Eststal con 7% del presupuesto globIJl de le APC, 

Figura 23. PartiCipación porcentual en el total pr •• upuestal de la APC por origen de 

loa r8CUl'808. 

F ... te; Infonnto de go¡,¡.no de MIguel A*n*, v.-oo. e 1nform.cl6n p'tIpOrolon.d. por le DeIegecIón EI1IIIIII de .. 

SAGARPA en V..-.eruz-SubdelegedOn Agropec:u8rIe. 2004. 
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"Principal .. coneJuslonH y sugerencia sobre pl'OCMOS para el mejor d .. empe4\o de la 

Alianza para el Campo. 

"Visión Común (visión .. tratégloa): 

"No existe en la Instancia federal y estatal una visión común respecto de la Alianza y del 

tipo de desarrollo que bU8C8 impulsar, lo cual genera: concepciones y enfoques diferentes respecto 

de los objetivos de la Alianza; limitaciones para ejercer un liderazgo efectivo entre las diversas 

Instancias de gobierno; y la Impresión de que las Reglas de Operación 8e elaboran por separado y 

luego se Juntan sin darle una consistencia al conjunto. 

"Regla de operación: 

"Los Anexos Técnicos no son expresión de un diálogo real con el Gobierno Federal, ni 

tampoco el producto de procesos sistematizados de planeaclón en el Estado. La situación 

anteriormente descrita muestra que los Anexos Técnicos son formalismos que en los hoohos sólo 

son útiles como trámite 1'8111 iniciar la opereclón. Sin embargo, en la mayorla de 108 CIlSOI 108 

gobiernos estatales no preparan con anticipación sus propuestas ni las basan en SUB pr1orldades, 

lo que les permitirla argumentar sus poslolones para que se traduzcan en los Anexos Técnicos. En 

este contexto, la elaboración y firma de estos acuerdos 88 hace considerando el comportamiento 

histórico del presupuesto y de las metas, y no en respuesta 8 prooe808 de planeaclón y detlnlcl6n 

de prioridades estatales; tambllln 88 asume que no se respeta,", lo establecido y que Iot Anexos 

Técnloos se modificarán posteriormente. través de enmiendas, planeaclón, congruentes con las 

necesidades estatales y que efectivamente reflejen acuerdos entre los diferentes nlvelet de 

gobierno: federal, estatal y munlctpal. 

"Criterios de elegibilidad de beneflclarloe: 

"Son demasiado abiertos, dificultan la focallzaclón y diluyen los Impactos. Se asume que la 

Alianza debe operar bajo el criterio de universalidad (para todos los productores). 

"La focallzaclón 88 refiere al establecimiento de prioridades respecto de los productores, 

la. reglones y 18S cadenas productivas • las que se orientaré n los recuraos de la Alianza; de esta 

manera permite concretar las prioridades establecidas en la planeaclón, Esto excluye la lógica de 

atenc16n a la mayor cantidad de productores posible. 

"Hacer que los criterios de elegibIlidad Y focallzac\6n de l'1!ICI.Jm)t sean oompatlbles con la 

visión estratégica de la Alianza, y con la propIa tlpoIogla de productores y prIorldadea estatales. 

"El proyecto es un concepto excelente que promueve fortalecer la lógica de proyectos de 

desarrollo Y de Inversiones Integrales pal1l sustituir la lógica de reparto (o de gasto) por otra de 

Inversión para el desarrollo. No ha operado plenamente por problemas estructurales que deben ser 

abordl'Klos: no existen suficientes capacidades paro formular y evaluar proyectos; los técnicos no 

estén formados en agroneg0c/08; se realizan múltiples revisiones de los proyectos pero éstas son 

superficiales y burocráticas en donde prevalecen criterios administrativos en lugar de técnicos, etc. 

"Se ve al proyecto como un requisito administrativo y una solicitud más complicada, lo cual 

puede ser cierto pero éste puede brindar mayores Impactos. difunda el concepto, donde se 
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muestren las bondades eoonómlon (1TMIf'C*Io, financiamiento, eto.) looJ.Ia (0I'gIIflID0Ión, 

eduo.aón, eto.), poIltIceI (coordlnaclón Intra e Interlnstltuclona/. y entre nivela de gobierno). 

ouIturaiel (vlllones), fllbII (fenómenos naturlllles y tecn%glal) Y blológloa (pIagaI Y 

enfermec:t.dllll, y tecnologl .. ) de /os miamos; lObr8 todo en conslderaol6n de la exlltenola de 101 

ConIejoe Elt.taln, DIItrIWIes y Municipales de Delarro/lo Rural SUstentllble. all oomo el Acuerdo 

Nacional ~ el Campo y otr1lI d/sp08/c1onea legales vigentes. 

"Operación y seguimiento: 

"Selección de beneficiarios, aprobación de solicitudes y aalgnaolón de reourlOl: 

L08 recursos no Ion asignados de la manera més eficiente debido 8: 1) orfterlol de 

elegibilidad demasiado abiertos; U) aprobación de loI\cItudea bajo los criteriO. de "primero en 

tiempo, primero en derecho", cumplimiento de requisitos formales. y dlsponlbHldad pr"lupueltaI; 111) 

.llmetrh!ll de Informeolón por 88C8II8 difusión; Iv) múltiples revisiones y esoua o nula evaluación 

do soIloItudet Y proyectoe; Y v) .. privilegia normalmente el mero cumplimiento de meta y amplia 

cobertura de beneflclarioa en detrimento de loe Impaot08. 

"El ImpulllO a 1111 Integnaolón cM cadenas es parte central de la palltloa sectorial Y de la 

Alianza. Sin embargo, ha .ldo dlflcU operatlvlzar esta polltloa porque no existe un concepto c:IIIro y 

compartido de lo que es una oacIena. Ea común encontrar d08 formas de entender elte oonoepto: 1) 

la Integración de cadena. mediante la oonatJtuol6n formal de lnatanclas colegiadas con presencia 

de acloreI de 108 distintos ellabones; 11) la Integración de cadenas como la IntegrlllCl6n vertical de 

loe productorM para que lIICtúen en todo8 loe etIabonea. 

"Por otra parta, el eaplrHu Innovador de loe produotoret es un factor que también posibilita 

el logro de Impacto. Ilgnlflcatlvos; aalmlsmo. \os procesos operativos condicionan loe Impactos, 

pues la forma en que se hacen las cosas 88 tan Importante como la Inversión que l1li realiza: 

selección de beneficiarios; aprobación de 8011cltudes; estratificación de productores; focallzaclón de 

los apoyos; y oportunidad de la operacI6n." 
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10.4.3. Evaluación de la Untv .... ld.d Autónoma de Chaplngo a diez aftas del TLCAN: 

"Los resultados del Impacto del TLCAN IOn máa dramáticos de lo pravlato: 

"1,EJ presupuesto al sector agropecuario y peaca en México 8ft redujo, en números reaIea, 

continuamente en el periodo 1990-2002, De 715,998 millones de pesos en 1994, ano de inicio del 

Tratado, a menos de 50% en el ano 2001. 

"2.EI sector agroallmentarlo en IU conjunto tiene una compet"ivided negativa en l. reglón del 

TLCAN . De ser compemivo, en los anos 50, México ha perdido paulatinamente compemlvldad y en 

la actualidad no ha sido capaz de acortar la brecha frente 8 los Estados Unidos. 

"3.Antes del TLCAN, en 1993, México Importó 8.8 millones de toneladas de granos y oleaginosas, 

para el ano 2002 se estima una Importación de mú de 20 mUlones de toneladas, o sea 2.3 veces 

más. En lo que va del TLCAN, I8s Importaciones aaclenden a 136.6 millones de tonei81das. Caso 

similar sucede con I8s carnea, frutas de clima templado, etc. Eltaa Importaclonea han desplazado a 

\os productores naolonales, aumentando el desempleo en el campo. 

"4. México tiene una balanza comarclal crónicamente deficitaria, oon una tendencia a crecer. A 9 

ano& de Iniciado al TLCAN el dMk:lt B8CIende a 14,500 mHlones de dólares, cifra equivalente a 4.3 

veces el presupuesto propuesto para el campo para el 2003, 

"15. Los d.tos demuestran que M6xlco eatá perdiendo au BOberanla alimentaria, por una mayor 

dependencia de laa Imporlaolonea que han generado una gran fuga de dlvlaaa. Sólo en granos y 

oleaginosas M6xlco Importó 30 mil millones entre 1 Q94 Y septiembre del 2002. En lo que va del 

TLCAN, México ha erogado para la compra de alimentos la exorbitante cantidad de 78 mil millones 

de dólares, cifra superior a la deuda pública que tiene el pals (US$73,658,600). 

"6.EI desempleo crece en forma alarmante en el campo. Sagú n detos de la Secretarl. del Trabajo 

y Previsión Social, la p6rdlda de empleos es de 1.78 mlllones,15 y de e/loa casi 600,000 se 

relacionan con granos básicos; del total de porcicultores, 40% ha abandonado la actividad. 

"l.A pesar del TLCAN, que se auponla atraerla mn Inv8llllón extranjera para el campo, generarla 

más empleo y aumentarlan las remuneraciones de loa trabajadores, la pobreza se ha 

Incrementado. 

" a.Las supuestas ventajas para lo. consumidores de tener 8C088O a allmantoa más baratos a 

partir de las importaciones resultan ser demagogia. De 1994 • 2002, \os precios de la canasta 

béalca se han elevado 257%, mientras que los precios al procIuotor agropecuarios lubIeron BÓ\o 

185%, según datos del propio gobierno mexicano, o 888, las Importac:lonea maalvas han 

presionado más sobre los precios de los productos agropecuarios primarios que lobre 108 preclo8 

al consumidor". 
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Figura 24. M'xIco. Importaciones de allm.ntoa y balanza comercial agroallmentarta, 

1888--2002 (millones de dóla,...) 
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Fuente; R.vIa. ~ ~ de ASERCA No. 108. ~ de:lOO2 

Figura 25. M'xlco. Presupuesto r .. 1 para el ctnarrollo rural. 1890-2002 (mil Ion .. de 

pesos de 2001) 
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Fuente; Tom.clo de CNA. 2002. cIIIIdo por robusInllflfl. octubre 2002. No. 119. p. 1. 
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Figura 26. Competitividad de loe .eetore. agroellmenbuioa de M'xlco y EE.UU. an 

la reglón dal TLCAN, (1961-2001) 
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Fu.nte: E .. bonIcIón propia tobre .. bae de Indqe VoIIrllth,12 oon baH fin dIIIio8 de FAO. FAOSTAT. 

2002, .. tm.cIón con datoe ha8I\I "PIIembnl. Fu.nt.:INEOI, http://www,lnegl.gob.mx 

Figura 27. M6xlco. Tendencia de p6rdlda de autosuficiencia an grar'lOS, 1981-2000 (% 

del consumo) 

Fuente: E .. borKIón propia con baM fin datoo de FAO. FAOSTAT. 
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FIgur. 28. M'xlco. Evolución de loa pracloe de loe allmemo. y de loe precIoe al 

productor agropecuario, 1894-2002 (1994-100). -3SO 
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10.4.4. EVALUACIONES DEL AGROCENTRO 21. 

El estudio de evaluacl6n socIoecollÓmlca y el a",llsls de eenslblHdad costo/beneflclo del 

proyecto AGROCENTRO 21 dieron resuHados positivos, lo que permite calificar al 

proyecto como rentable y sólido en cualquiera de SUB tres poSibles escenarios de 

realización: el pesimista, el conservador y el optimista. 

La evaluación positiva significa que el AGROCENTRO presenta beneficios económicos y 

sociales de Importancia para el Estado de Veracruz en el corto, mediano y largo plazos. 

Este análisis de evaluación fue realizado con la metodologla establecida por el Centro de 

Estudios para la Preparación y Evaluación SocIoeconómlca de Proyectos de Inversión del 

Banco NacIonal de Obras (BANOBRAS). 

El estudio de evaluación aocIoeconómlca realizado pennltló Identificar con un alto grado 

de preci8lOn 108 costos del proyecto AGROCENTRO 21, asl como extrapolar los 

beneflci08 en le. diferentes éress en las que el proyecto seré ejecutado: comercial, 

tecnológica, industrial, ecológica, gastronómica y de esparcimiento. El Proyecto se 

realizaré vla las diferentes éreas que lo Integran: la comercial, la didáctica, la tecnológica. 

la ecológica, la agrolndustrlal y la gastronómica y de esparcimiento. De acuerdo al 

Principio de Separabllldad, estas partes se evaluaron cada una de ellas cuenta con un 

anéllsi8 por separado. Este estudio fue formulado con la información financiera que 

proporcionó el estudio del Proyecto Ejecutivo y que permite evaluar al detalle los costos 

de construcción y operación Inicial de este megaproyecto. 
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Como Indicadores de rentabilidad se calcularon el Valor Actual Neto Social (VANS), la 

Tasa de Rentabilidad Inmediata SocIal (TRIS) Y la Tasa Interna de Retomo SocIal (TIRS) 

El proyecto AGROCENTRO 21 para la adquisición de un terreno, las ediflcactones 

sel\aladas en el estudio, la habilitación de áreas didácticas y la compra de un autobús, 

requiere de una Inversión de $71.6 millones de pesos (MDP) a precios de mercado de 

agosto de 2003, la cual convertida a precios sociales mediante los factores de ajuste 

establecidos del CEPEP de BANOBRAS, representa una Inversión social de $54.9 MOP. 

AsI, con base en la Información obtenida mediante investigación de campo y de gabinete 

y analizada por el equipo evaluador, con la aplicación de técnicas para identificar. 

cuantificar y valorar los costos y beneficios atrlbulbles al proyecto y la aplicación de la 

metodologla correspondiente. se obtuvieron los siguientes resultados pant el presente 

estudio de evaluación socloeconómlca. Los resultados se presentan para tres escenarios 

de sensibilidad del proyecto. 

Resultados: 

El estudio se basó en investigaciones de campo y gabinete y generará durante el 

horizonte de evaluación considerado para los próximos 30 al\os un flujo de efectivo de 

$136.9 MOP. traldos a valor presente. los cuales comparados con la Inversión social. 

resulta que el proyecto AGROCENTRO 21 es capaz de generar riqueza para el pals. el 

Estado y para toda la sociedad de $82.05 MOP. en escenario conservador. AsI mismo. se 

realizó un análisis de sensibilidad del proyecto en el presente estudio. considerando un 

escenario "pesimista" y un escenario "optimista". 

AGROCENTRO 21 en el escenario pesimista con el mismo monto de Inversión social 

tendrla un flujo de efectivo a valor presente de $79.7 MOP por lo que generarla una 

riqueza de $24.8 MDP de agosto de 2003. y en el escenario optimista. también con el 

mismo monto de Inversión 88 tendrla un flujo de efectiva a valor presente de 5236.2 MOP. 

resultando una generación de riqueza de $181.3 MOP de agosto de 2003 en este 

escenario. 

Por todo lo anterior. la realización y puesta en operación del proyecto AGROCENTRO 21 

es ampliamente recomendable. ya que en los tres escenarios de sensibilidad resulta ser 

un proyecto rentable. lo que lo hace ser un proyecto muy sólido. En este sentido. el 

proyecto de AGROCENTRO 21 de acuerdo con los Indicadores de Rentabilidad y la Tasa 

Interna de Retomo. el monto de inversión máximo (en el escenario conservador) que 

soporta el proyecto integral es de $96.5 MOP. Con ese monto el Valor Actual Neto es 
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Igual a cero. Con baH en loa flujos de efectivo anuales del proyecto, el periodo de 

recuperación de la Inversión resulta de 2 anos. 4 meses y 11 dlas. 

Figura 28. Indicador .. de rentabilidad en un e.cenario consel'Vlldor para el proyecto 

Agrocentro 21. 

Escenario Conservador 

Figura 30. Indlcadore. de rentabilidad en un e.cenarlo optimista para el proyecto 

Agrocentro 21. 

Escenario Optlmlata 

1T.lliidl.!OI_IMItII)'SClICiId~ ..... 11IftO _i~1 
rrBill¡fti!it, .. ' di Rttcimo·~{, .' . . . 

. \;·;'.~:h '; ',~"i 1," 1 \." > .. 

Fuente: Lal1lluls, EIItUdIoa Soc:IeconomIcoa del proyecto Agrocentro 21 • SEFIPlAN, Octubre de 2003 
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Flgunl 31. Indlcadore. de rentabilidad en un .. cenarlo pesimista "ni el proyecto 

Agrocentro 21. , 
Escenario Pesimista 

Fuente: LllfII Lule. Eltudloa Soc:IeconomIcos del p~ Agrocentro 21, SEFIPLAN, Octubre de 2003 

Cuadro 24. RESUMEN DE EVALUACION DEL PROYECTO AOROCENTRO 21. 

Concepto Conservador Pea/m18la OptImletll 

Inversión SocI8l 54,896,264 54,896,264 64896264 

Valor Pr8!l8f1te 136,947,529 79,765,1M6 236,202,480 

Valor Actual Neto SocIal (VANS) 82,081,265 2",868,882 181,306,216 

Tasa de Rentabilidad Inmediata Social 
21,30/0 10.7% 39.6% 

(TRIS) 

Ta88 de Oeacuento Social (TOS) 16.0 'Yo 16.0% 16.0% 

Ta88 Interna de Retomo Soclel 35.9 % 21.3 % 60.8 'Yo 

Fuente: Lara Luis, Estudios Sooeconomlcol d&I proyecto Agrooentro 21, SEFIPlAN, Octubre de 

2003 

Con base en los indicadores de rentabilidad obtenidos en el presente estudio para el 

proyecto Integral, 88 considera que el proyecto AGROCENTRO 21 88 viable de ser 

realizado, ya que el VANS de 108 tres escenarios resultó positivo, y como este aiterio, 

cuando es positivo, representa el incremento de riqueza que percibirá el pals, el Estado Y 

la sociedad con la ejecución y operación del proyecto, 

AsI también, la TIRS en los tres escenarios resultó superior a la ta88 de descuento social, 

y como este criterio de decisión representa el porcentaje que reditúa sobre el monto de la 

inversión inicial y dicho porcentaje es mayor al costo social del dinero. se consolida la 

recomendación para los promotores del proyecto el realizar el AGROCENTRO 21. 
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ANEXO E. 10.5. Diversas Clasificaciones de Productores 
Agropecuarios. 
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ASERCA realizó otra t1po1ogla de productores basada principalmente en las 

caracterlstlcss de sus propiedades, además de otras (no especificadas) para el apoyo de 

su programa principal, Procampo: 

Tipo 1: Conformado por productores con terrenos de temporal, en terrenos de su 

propiedad y que consumen la mayor proporción de los productos que generan, tienen. 

ademas las caracterlstlcas siguientes: la mayor proporción de los productores son 

mayores de 47 anos y se dedican a la produoc/ón de básicos. 

Tipo 11: Compuesto por productores con terrenos de temporal, son duenos de los predios 

que cultivan y venden el 60% o más de su producción. 

Tipo 111: Son productores con superficie de riego, los predios que cultivan son de su 

propiedad y generan bienes para la venta. 

Tipo IV: Se compone con productores con terrenos de riego, que no 800 de su propiedad, 

producen bienes para la venta y en su mayorla tienen sus predios a una hora o menos del 

centro urbano más cercano. 

De acuerdo con los resultados publicados por ASERCA, estos cuatro tipos Integran al 

87.32% de los productores y al 88.8% de la superficie apoyada por el PROCAMPO. Las 

diferencias para cubrir el 100% de productores y de superficie forman un quinto grupo 

heterogéneo de acuerdo con las variables de claslflcación empleadas para la 

estratificación de los cuatro grupos anteriores. 

Adicionalmente la SAGARPA establece otro perfil de productores que utiliza para efectos 

de Alianza para el Campo, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

1. Productor •• d. Bajos Ingresos en Zonas Marginad ••. Toda persona flslca o moral 

que de manera Individual u organizada, en localidades de alta y muy alta marginación, 

cuando su ocupación principal 89a la agricultura que cultiven o exploten hasta 10 

hectáreas de riego o hasta 20 hectáreas en temporal; cuando 8e dediquen 

preponderante mente a la ganaderfa que cuenten con huta 20 cabezas de ganado mayor 

o hasta 100 de ganado menor o hasta 25 colmenas. Se Incluyen también a grupos 

prioritarios de mujeres, Indlgenas, personas de la tercera edad, personas con 

capacidades diferentes, jóvenes y jornaleros con o sin acceso a la tierra, asl como 

mlcroempresas y organizaciones económicas que tengan como socios principalmente a 

miembros de los grupos sociales anteriormente sena lados. 

11. Productores de Bajos Ingresos en Zonas No Marginadas. Toda persona flslca o 

moral que de manera individual u organizada cultive o explote hasta 10 hectáreas de 

riego o hasta 2D hectáreas en temporal, en el caso de la agricultura; cuando 88 dediquen 
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• la ganaderla que cuenten con hasta 20 cabezas de ganado mayor o hllata 100 de 

ganado menor o hasta 25 colmenas. 

111. Productoree de Bajos Ing .... 08 en Tranalclón. Toda persona flaIea o moral que de 

manera individual u organizada, en función de su actividad productiva, cuente con una 

superficie máxima de 20 hectAreas de riego o hasta 40 hectáreas en temporal, cuando su 

ocupación principal S88 la agricultura, con excepción de 108 sistemas de producción de 

cultivos intensivos en capital que contratan mano de obra; y Que posean hasta 70 cabezas 

de ganado mayor en las reglones tropicales, y hasta 50 cabeza8 de ganado mayor en el 

resto del pals, o sus equivalentes en especies menores, cuando se dediquen 

preponderantemente a la ganaderla. 

IV. Reeto de productore •. Toda persona flslca o moral Que de manera Individual o 

colectiva, en función de sus sistemas de producción y actividad productiva, cuente con 

superficies y cabezas de ganado mayores a las establecidas para 108 productores de 

bajos Ingre808. 
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