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1 N T R o D u e e 1 o N 

Desde el decenta pasado se han hecho evidentes los efectos de 

algunos procesos económicos mundiales gestados a lo larga de 

varios años y que han influido en buena medida, en la pauta 

seguida por la economla mexicana en los umbrales del siglo XXI. 

Entre los afectas a destacar debe mencionarse la pérdida de 

competitividad en alounas ramas productivas de Estados Unidos, 

as1 como la cada vez más fuerte presencia extranjera en los 

mercados norteamericanos. 

Lo &nterior, ha sido relevante para la economia mexicana en 

virtud de que Estados Unidos es el primer socio coMercial de 

México, con aproximadamente el 70X de sus transacciones 

comerciales. Por ello lo que acontece a la ecanom1a de ese pais 

es clave para nuestro comercio exterior. Sin embargo, medir con 

precisión los efectos no ea f~cil, debido también a que la 

economía ~exicana en la altima década ha sufrido profundos 

CAmbios estructurales. 

En virtud de ella, a fines de la década, la muy distinta 

problemática de estas dos economias, unidas por la geograf ia, ha 

llevada a planteamientos tales como la integración, en razón de 



una conveniencia mutua. Estados Unidos, dueño de capital, 

tecnalog1a y sistemas de mercado requeria abatir sus costos de 

producción. México, descapitalizado por la crisis, necesitaba 

urgentemente inversión y tecnolo91a que reactivara y modernizara 

su econom1a y diera empleo a su amplia fuerza de trabajo. 

Vista as1, la integración ofrece a las empresas norteamericanas, 

afectadas por la competencia externa, la posibilidad de desplazar 

parte de sus procesos productivos a zonas de bajo costo y 

fisicamente prOximas. 

De esta manera se abren sus posibilidades de recuperar el terreno 

perdido, primero en su propio mercado y después en el ámbito 

internacional. A México, le brinda la posibilidad de acceso a 

medios y técnicas de producción y mercadeo de otra manera 

inaccesibles. Desde luego, la situación puede dar lugar a una 

integración profunda, no solo comercial, sino basada en el 

encadenamiento de los procesos productivas, lo cual qu1:á resulta 

dificil tomando en cuenta las diferencias productivas entre ambas 

naciones. 

La factibilidad de dicha integración se ha ido consolidando en la 

medida en que el severo ajuste instrumentado en México desde 

1983, sustentado en las vertientes fiscal, monetaria y cambiaria, 

siguieron la rápida apertura comercial, la liberalización de las 

condiciones de acceso y operación de la inversión extranjera y la 
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tendencia a disminuir la intervención pó.blica en la economla. 

De esta manera se ha formado un escenario en el que se han 

conjuntado oportunidades de 

11 comp lementariedad" de ambas 

rentabilidad, dadas por 

economias, posibilidades 

la 

de 

aprovecharlas en función de la reordenación económica salinista y 

de la marcada reducción del denominado "riesgo politice". Este 

ó.ltimo entendido como la incertidumbre de los inversionistas 

frente a potenciales restricciones para explotar sus activos y 

disponer de sus ingresos, originada en la falta de reglas claras 

y permanentes. 

Por supuesto, la enorme disparidad en cuanto a tamaño y nivel de 

desarrollo establece limites y, en ciertos aspectos, ha 

complicado el proceso de integración, siendo uno de los m*s 

importantes el relacionado con el sector agropecuario. 

En este contexto, el campo mexicano constituye un punto 

importante de estudio, toda vez que es el eslabon más debil de la 

actividad productiva mexicana, ya que en él se ocuPa más del 30% 

de la población económicamente activa y apenas produce el 8% del 

Producto Interno Bruto. 

Asimismo, en el agro nacional se trabaja en lotes pequeños, sin 

maquinaria ni tecnologia moderna, sin recursos para financiar el 

cultivo y la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, todo lo 
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cual se refleja en la bajisima productividad por hectárea. 

Ante ello, desde el punto de vista internacional resulta 

interesante su análisis, debida a que es uno de los aspectos que 

se encuadran dentro de la dinámica interna actual, que busca una 

mayor y meJor competitividad en los distintos procesos de 

integración económica que se presentan en el contexto mundial, 

como son: el Mercado Común Europeo, La Cuenca del Pacifico, el 

Mercado Común del Caribe, el Mercado Común del Sur y muy en lo 

particular el Tratado de Libre Comercio del Norte.* 

De ahi que con este trabajo se pretenda analizar el impacto que 

para el agro nacional puede tener el Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos y Canadá, ya que el acceso libre al mercado 

nacional de productores eficientes y bien capitalizados, coma &on 

los estadounidenses y canadienses, podria significar el fin de 

muchas unidades productivas mexicanas, lo que generarla graves 

problemas sociales, porque los campesinos buscadores de emplea se 

desplazarian a otros territorios -legal o ilegalmente- afectando 

la mano de obra de los tres países. 

Por estas razones, es necesario redefinir el papel del agra en el 

conjunto de la econom1a, para poder as1 determinar en que grado 

puede contribuir dentro del proce&o de creci~iento económico de 

•NOTA: Se conudera COIO tratidc de libre cmerc10 y no CDllD NrciDD com.in, toda vez Que par1 lletjar a este 
últ11D grilla de lntegraci.On, se requiere el hbre fluJD de los factores aroductlvos ltrabaJo y CiDítaU, y lo 
que actual111ente contNplan Hénco, Estadot llndos y Canad.ti 1 es úmcuente la eli1rnac1ón de barreras 
arancelarias y no 1ril'\celar1u al c09erc10. 
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México e insertarse en la dinámica productiva mundial, 

considerando que probablemente el sector agropecuario podria 

adquirir el dinamismo que el modelo exportador requiere para su 

sostenimiento, siempre y cuando se estudien las relaciones de la 

economia con el exterior a fin de determinar la forma en que 

dichas relaciones afectan la producción, la productividad, el 

desarrollo tecnológico e incluso el aspecto social de la nación 

misma. 

De esta forma se hace necesaria una revisión de los 

planteamientos que sobre la estructura agropecuaria nacional 

existen, con objeto de dilucidar las consecuencias de la polltica 

económica del régimen actual sobre la posible evolución del campo 

mexicano ante el Tratado de Libre Comercia con Estados Unidos y 

CanadA. 

En razón a lo anterior, el presente trabajo se divide en Cuatro 

capitules que, en base a la problemática antes señalada, en ellos 

se contempla : 

En un primer capitulo, se efectóa un diagnóstico de la 

problem~tica del sector, a partir de los gobiernos posteriores a 

la R~volución da 1910• considerando que dicho suceso constituye 

un parteaguas histórico, no solo para la vida agraria nacional, 

•ino para el pais mismo. 
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Cabe destacar, que no se trata de un analisis puntual de las 

politicas agropecuarias de los gobiernos posrevolucionarios, sino 

de sus principales tendencias. 

En el segundo capitulo, se analiza la politica que el gobierno 

que encabeza Carlos Salinas de Gortari ha implementado como parte 

de su programa de reactivación del campo, poniendo un mayor 

énfasis en sus principales objetivos y estrategias, con objeto de 

poder considerar las posibles implicaciones tanto economicas como 

sociales que de ello pudieran surgir. 

En el tercer capitulo, se presenta un panorama general del sector 

agropecuario en el contexto internacional, ello en virtud de que 

en el mundo actual los apectos productivos est~n cada vez más 

interrelaconados por lo que para lograr una adecuada 

caracterización de cualquiera de ellos, en este caso del campo 

mexicano, es necesario situarnos en un ámbito internacional que 

nós permita tener una visión de conjunto sobre el particular. 

Finalmente, en el cuarto capitulo se hace referencia a las 

abismales diferencias productivas, tecnolOgicas y de dotación de 

recursos naturales existentes entre México, Estados Unidos y 

Canadá, lo cual nos permitirá establecer las implicaciones 

econOmicas y sociales de la aplicaciOn de las reformas salinistas 

al campo nacional, ante el Tratado de Libre Comercio con aquellos 

paises. 
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Con base a la antes expuesto y desarrollado se plantean las 

siguientes hipótesis: 

- Para las gobiernos posrevolucionarios las pol1ticas a9rarias y 

agricolas han constituido un aspecto esencial que inclusive se 

aborda de manera constante en toda campaña electoral. 

A pesar de ello, el sector agropecuario ha sido el más 

descuidado dentro de las pol1ticas de crecimiento implantadas por 

los distintos gobiernos en turno <con excepción de Lázaro 

Cárdenas>. lo que ha propiciado su paulatino deteriora. 

- En virtud de la anterior, el gobierna que encabeza Salinas de 

Gortari ha adoptado una serie de medidas de fondo que de acuerdo 

a su contenido están dirigidas m4s bien a mejorar las condiciones 

da producción y productividad del campo ante las exigencias del 

contexto económico internacional, que las de bienestar social del 

campesinado. 

- La cuestión agricola ha dejado de ser un problema unicamente de 

1ndaÍ·e interna para. toda nación, convirtiendose en uno de los 

principales puntos de discusión dentro de las agendas de los 

procesos de integración económica y de los foros multilaterales 

que suscitan actualmente a nivel intenacional. lo cual exige a la 
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administración salinista una verdadera redefinici6n de las 

políticas de transformación del campo mexicano. 

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 

implicará que se profundicen las diferencias en los niveles 

productivos, tecnológicos y sociales en materia agropecuaria 

entre los tres paises. 

En s1ntesis, lo que se intenta demostrar con esta investigación 

es que si bien durante el actual Qobierno se trata de reactivar 

al campo meKicano y al mismo tiempo hacerlo competitivo en los 

diversos mercados internacionales, éste no se encuentra preparado 

para ello, en virtud de sus considerables desequilibrios 

estructurales, por lo que habr1a que considerar detenidamente los 

múltiples costos que, de toda esto, implicar~ para nuestro pa1s 

dicha polltica dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá. 
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CAPITULO 1 

DIAGNOSTICO Y PROBLEHATICA DEL SECTOR 

1.1.DIAGNOSTICO. 

1.1.1.ETAPA POSREVOLUCIDNARIA. 

Al termino de la Revolución desaparecieron muchas de las 

condiciones que hablan propiciado el relativo crecimiento 

económico reflejado durante las tres décadas anteriores. Sólo la 

industria del petróleo, que ademAs se encontraba geogrAf icamente 

aislada de las zonas de lucha, pudo continuar su desarrollo en 

medio de la guerra civil. 

En cambio, la mineria corrió con menos suerte, ya que sus centros 

productores se encontraban dispersos en las regiones afectadas 

por la lucha armada y dependientes de un sistema de transporte 

terrestre practicamente imposible de usar en esos años. 

Pero sin duda, la agriéultura resultó ser al 

perjudicado consecuencia de la movilización de 

impo~tante de la fuerza de trabajo por los 

revolucionarios, la inseguridad de la tierra, 

sector má.s 

una parte 

ejércitos 

la mala 

distribución de los sistemas ferroviarios y bancarios, asi como 

la huida de capitales a los centros urbanos a al extranjero, 
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redujet•on considerablemente los niveles de produccion y 

productividad registrados en años anteriores. 

Ante esta situación, los gobiernos posrevolucionarios se vieron 

en la necesidad de dar una solución integral al problema agrario 

-que sin duda era uno de los m•s importantes entre los que 

aquejaban a la economia del pais- en virtud de que las demandas 

del movimiento campesino adquirian mayor fuerza con el paso del 

tiempo. 

De esta manera, como resultado de lo anterior, se definieron 

ciertos lineamientos en materia de politica agraria, los cuales 

quedaron plasmados en el articulo 27 de la Constitución de 1917, 

a través del establecimiento de la propiedad privada y eJidal 

como forma de tenencia de la tierra, convirtiéndose desde 

entonces en los puntos base de la politica agraria de los 

gobiernos subsecuentes, situación por la cual, estos se 

preocuparon más por el reparto de tierra que por hacerla 

producir. 

Asi, el gobierno de Venustiano Carranza favoreció la formación de 

la pequeña propiedad disolviendo los latifundios y restituyendo a 

los campesinos las tierras de que habian sido privados por les 

terratenientes y conpañias deslindadoras durante el periodo 

previo a la Revolución Mexicana de 1910. 
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De tal forma, en 1922 la Comisión Nacional Agraria sostenla la 

idea de sustituir la vieja propiedad agrfcola por un régimen 

colectivista. Al mismo tiempo el presidente Alvaro Obregón y el 

Partido Agrarista buscaban asegurar los derechos de propiedad 

privada en las regiones agrtcolas, para lo cual publicaron un 

reglamento agrario donde se otorgaban garantlas a la agricultura 

privada. 

Sin embargo para Plutarco Eltas Calles esto no fue suficiente, 

por lo tanto, trato de dar una solución integral al problema del 

campo, por ello en el transcurso de este periodo se argumentó la 

necesidad de concluir con el ejido e inculcar al campesinado el 

sentido de la propiedad privada para asf motivarlo a producir más 

y mejor, adem~s se crearan diversas instituciones de cr6dita en 

apoyo al programa de desarrollo agrfcola, tales coma los Bancos 

Agricolas Ejidales, los de Crédito Agricola y el Banco de l"N>Kico, 

can todo ello, Calles pretendia que la comunidad campesina se 

convirtiera en la forma transitoria hacia la creación y 

consolidación de la pequeña propiedad. 1 

En relación a su politica agrtcola, el presidente Ellas Calles 

praponla como solución aumentar las áreas de cultivo, <con el fin 

Para darle fuerza a este proyecto en 1925 C~lles presentó 
anta el Congreso de la Unión un proyecto de Ley sabre la 
parcelación y entrega de las tierras ejidales en propiedad 
personal. Solis, Leopoldo. La realid•d pCQDÓCllica mexicana• 
retrqyi5jQn y pprspectiya5, SIGLO XXI editares, 18a edición, 
Héxico, 1990. 
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de incrementar la producción agricola), otorgar créditos 

suficientes al campesinado, construir presas y facilitar la 

adquisición de maquinaria. En el lapso de este periodo la 

agricultura empezó a tener un crecimiento acelerado, sin embargo 

este se veria frenado por la incertidumbre en la t~nencia de la 

tierra, obstaculizando la capacidad productora del campesinado. 

Por su parte el presidente Pascual Ortiz Rubio, en materia 

agraria, intentó equilibrar a la pequeña y a la gran propiedad, y 

en 1930-1931 declaró concluida la reforma agraria en f:1 estados de 

la Republica Mexicana, al tiempo que su gobierno brindaba apoyo 

al latifundio por considerarlo elemento vital para el desarrollo 

del pais. Como resultado de esta politica, en 1931 se publicó una 

nueva legislación que impedia la expropiación de las tierras 

dedicadas a ciertos cultivos tales como la caña de azúcar, el 

henequén, el café entre otros. 

Con la virtual suspensión de la Reforma Agraria, el panorama 

agricola a principias de los 30's, era desalentador. Ante esto 9 

Plutarco Elias Calles señaló: 

11 
••• Si queremos ser sinceras, tendremos que confesar que el 

agrarismo tal y como lo hemos comprendido y practicado hasta el 

momento presente, es un fracaso. La productividad de los 

campesinos no puede asegurarse dándoles una parcela de tierra si 

carecen de la preparación y de los elementos necesarios para 
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hacerla producir, al contrario, este camino nos llevará al 

desastre ••• u2 

Con tal afirmación, Calles vislumbra desde entonces la necesidad 

de otorgar al problema del agro nacional un viraje en sus 

pol1ticas de desarrollo, buscando con ello la mayor producción Y 
productividad del campesinado. 

Sin embargo~ las politicas de apoyo al campa nacional implantadas 

por los distintos gobiernos no han sido suficientes hasta ahora, 

en virtud de qua al ascender un grupo al poder, éste emite 

pollticas contradictorias respecto al periodo anterior, limitando 

as1 la continuidad de proyectos de un r~gimen a otro. 

En este sentido la historia nos demuestra que sólo durante la 

administración del Presidente Lázaro C~rdenas, se lograron 

alcan~ar ilaportantes objetivos con relación al campo, dentro de 

las cuales destacan: a) una relativa estabilidad social en el 

agro al dar respuesta a las demandas acumuladas de las 

campesinos; b> integrar al sector agropecuario dentro de la 

nueva estructura de poder y c> implantar nuevas condiciones para 

el desarrollo agricola, mediante la fragmentación de grandes 

e>ete~siones territoriales, gracias a lo cual nuestro sector 

agricola entró a una etapa de crecimiento. 

2• Alvaro Matute, en Varios, Eyql11cj6n dpl E5tadq Hpxjcaag, 
tomo 11 7 México, editorial El Caballito, p.130. 
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Para lograr lo anterior, tomó cuerpo toda una infraestructura de 

apoyo, de esta forma en enero de 1934 se creó el departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización antecedente inmediato de la 

Secretaria de la Reforma Agrarta) y en 1935 nace la Confederación 

Nacional Campesina, la cual atendia las reivindicaciones de los 

trabajadores atjrlcolas. 

También como parte de la infraestructura de apoyo a la reforma 

agraria, a fines de 1935 el gobierno reformó el Banco Nacional de 

Crédito Agrlcola, creando dos nuevos bancos: el Banco Nacional de 

Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Crédito Agricola: el 

primero otorgaba crédito al sector ejidal y el segundo se 

dedicaba a fomentar la propiedad privada sobre la tierra. 

Asimismo en 1937 se form6 el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

el cual se ocupó del financiamiento de los productos exportados 

por productores nacionales. 

Además de los bancos citados, se fundaron otras instituciones de 

crédito, aunque con un radio de acción mAs limitado, de esta 

manera la reforma agr·aria durante este periodo se acompaño de 

modificaciones sustanciales al sistema financiero agricola. 3 

3 Shulgovski, A,f1éxicg en 14 encrycjiada de 'Y 
hjstgria,ediciones de Cultura Popular, 9a reimpresión, 
HéKiCD 1985. p.177-180. 
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1.1.2.LA ETAPA DE CRECIMIENTO <1940-19ó5) 

El sector agrícola ha jugado un papel importante dentro del 

modelo de desarrollo económico de México. Entre 1940 y 1965 

(periodo de crecimiento acelerado) su desenvolvimiento permitió 

satisfacer las necesidades alimentarias de una población en 

constante aumento, as1 como la demandA de •aterias primas 

requeridas ¡:;or la planta industrial. Entre tanto el 

fortalecimiento de su capacidad productiva contribuyo a la 

creación de fuentes de trabaja y a la captación de 

producto de una balanza comercial más favorable. 4 

divisas, 

Durante esta etapa el incremento de la producción superó al 

cracimianto da la población, lo que se tradujo en un aumento de 

la oferta aoropecuaria por habitante. Siendo asta el reQultada de 

la conjunción de la agricultura capitalista y la producción 

campesina. 

La participación del sector empresarial en el campo, dinamizo su 

proceso de desarrollo al invertir con apoyo directo o indirecto 

del sector público en superficies de tierras basicamente del 

norte y noroeste de pais. 

Por su parte el sector minifundista y campesino, alentados y 

4.Sobre este periodo Cfr, González Casanova 9 Pablo. Et al 
Héxic=g hgy, Siglo XXI 9 Méidco p. 108 
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obligados a participar mAs en el mercado, cultivaron todas las 

tierras bajo su posesión, sin apoyo externo, sólo con su propia 

fuerza de trabajo, sin embargo la falta de otras alternativas 

productivas que no fueran el maiz, hizo que los campesinos usaran 

con más frecuencia las tierras que se les habian asignado en el 

periodo cardenista hasta alcanzar los limites de su utilización. 

1.1.3.LA ETAPA DE CRISIS. 

No obstante el panorama presentado, en los últimos veinticinco 

años, el sector agricola no presentó el dinamismo que lo 

caracterizó en años anteriores, por el contrario evidenció una 

tendencia a la baja, consecuencia de la inestabilidad en los 

precios de los productos, en los insumos y en los ingresos de los 

productores, que hiciet~on que la producción del campo bajara de 

3.S'l. en los setentas a 1.ex en los ochentas, llegando a alcanzar 

la tasa de crecimiento del sector hasta 1989 menos del 0.8%.5 

A consecuencia de la caida en la producción, la oferta de 

alimentos para la población y la de materias pri~as para la 

industria ha sido satisfecha cada vez en mayor medida can 

importaciones. Esta, sumado a la disminución de la participación 

del sector agricola en las exportaciones provocó una balanza 

comercial agr1cola desfavorable, disminuyendo su capacidad como 

5.SARH, Programa Nacional de Modernización Agr1cola <1989-
1994>, p.13 
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generador de divisas.b 

La estrategia de desarrollo• basada en la sustitución de 

importaciones industriales. eKigi6 del sector agrtcola un 

esfuerzo y una contribución importante. Para compensar la calda 

en la producción y en los términos de intercambio, se buscó 

mediante el apoyo gubernamental impulsar al campesino pero 

finalmente lo anico que se logró fue limitar su libertad de 

decisión y acción. Esto provocó un uso ineficiente da recursos 

naturales y humanos, inhibi•ndo la inversión y generando un 

atraso en el campo nacional. 

Este rezago se reflejó en la catda de la producción de diecisiete 

cultivos que representan cerca del BOX de la producción agricola 

del pats, destacando1 matz. frijol. arroz, trigo, a1gunas 

oleaginosas, caffa de azocar, cac•o• henequén y tabaco. 

Es importante destacar que este estancamiento en la producción no 

ha sido igual en tierras de riego que en zonas de temporal. En 

estas últimas, su caida afectó a l• mayoria de los cultivos y 

particular~ente los de consumo hu•ano b~sico. Tampoco ha sido 

; 6.La b•lanza comercial de México en el mes de marzo de 1992 
registró un déficit de 1485 millones de d6laras -sin incluir 
maquil•doras- al realizar5e ventas al exterior por 2,290 
millones de dólares e importaciones por 3,775. Las 
exportaciones agropecuarias en este mismo lapso sumaron 217 
millones de dólares, cifra inferior a la del mismo mes de 
1991, lo cual se explica por la disminución tanto en el 
precio ca.o en el volumen del café crudo en 9rano y del 
jito•ate. Excplsigr, 23 de mayo de 1992. 
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general en todo el pais, ya que se ha concentrado en ciertas 

regiones como la Noreste 9 Centro y Centro Pacifico, que en 1985 

representaron en su conjunto el 42.Y. de la producción total. 

A finales de los setenta y principios de los ochenta, con el 

objeto de aumentar la producción, se incorporaron alrededor de 

2.5 millones de hectAreas de tierras marginales a la actividad 

cuya productividad ha decrecido rapidamente. 

Ello aunado al problema de la erosión, y al poco impulso otorgado 

a la revolución verde en los últimos años, ha provocado que el 

rendimiento promedio de los 10 principales cultivos se reduzca 

considerablemente, hasta convertir esta actividad de excedentaria 

en deficitaria. 

1.2.PROBLEMATCA 

1.2.1.FACTORES POLlTlCOS 

1.2.1.1.REPARTO AGRARIO V PRESION DEMOGRAFICA 

SOBRE LA TIERRA. 

En casi 75 años de reforma agraria se entregaron lOB millones de 

hectAreas, 551. del territorio nacional, a cerca da 3 millones de 

campesinos. Sin embargo, conforme el periodo de reparta se 

extend1a, las tierras entregadas fueron cada vez de menor 
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calidad. 1 vease grahca l 

Del régimen de Alvaro Obregón al de Higuel de la Madrid se han 

repartido 106 millones de hectáreas, paco más de la mitad del 

territorio nacional. Sin embargo, el mAs alto porcentaje de 

tierra cultivable correspondió al periodo de Cárdenas <23'l.>, 

reduciéndose a 17~ en el de López Matees, para luego disminuir a 

menos de 10'l. en los gobiernos subsecuentes.+ 

En la actualidad pese a la opinión opuesta de algunos 

funcionarios de gobierno, no es posible continuar con el proceso 

de repa1""to de tierras, toda vez que la mayoria ·de las que quedan 

no son aptas para el cultivo. Lo que realmente debe hacerse es 

promover la productividad en las tierras ya existentes mediante 

la aplicación de tecnologia e infraestructura adecuada y 

reconocer al campesino como verdadera unidad productiva. 

De esta manera, del total de hectAreas ejidales y comunales 

existentes en el pais, 177. son de superficie agricola, 247. de 

•NOTA: De 43 •illooes de hecUreas repartidn de 1958 a 1979, 9"4 fueron de agostadero y 11Dnte cerril, B.41 de 
tierras de te.por•l y tan sólo el O.U de rt!90 

7.SRA. ºPrograma Nacional de Reforma Agraria Integral" 1985-
1988. México, julio de 1985, en Cgmprcig Exterior, vol. 40, 
num. 9, México, p. 821. 
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bosque o selva, más de 51'l. de pastos naturales, agostadero o 

enmontada y el 9% para otros usos, concentrándose 

preponderantemente estas últimas en los estados de Veracruz, 

Michoacán y Chiapas. tvease 9rahca ::.1 

Asimismo, del total de la superficie agricola cultivable, el 17Y. 

son tierras de riego, mismas en las que se cultiva principalmente 

maiz, ubicándose estas en los Estados de Sinaloa, Sonora y 

Tamaulipas. En tanto que el 837. restante son de temporal 

localizandose en su mayoria en el Estado de Oaxaca. 8 (vease grafica J) 

Por otro lado el crecimiento de la población rural, el progresivo 

agotamiento de la tierra repartible y el estancamiento productivo 

de las formas de tenencia tradicionales, ejercen una fuerte 

presión sobre la tierra, agravando el fenómeno del minifundismo 

ejidal y privado. 

1.2.1.2.MINIFUNDISMO. 

La baja productividad de la tierra obedece en gran medida a lo 

reducido de su dotación y a la falta de capital por parte del 

campesino para hacerla producir, lo cual le impide obtener un 

ingreso que le permita subsistir de su predio, por lo tanto deja 

de ser su principal medio de vida. 

8• INEGI, "El Einancjerp 11
, 24 de abril de 1990. 
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Superficie del país según 
la vocación de la tierra 

Bosques o selvas 24% 

Pastos agostaderos 51% 

FUENTE: El•bor•clón de Excelelor con 
d•toa de Bancomext 

Superficie agrícola 17% 

Otros usos 8% 
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Frontera agrícola actual 

Superficie de temporal 

83'11. 

FUENTE: Eelaboraclón de Excel1lor con 
datos de Bancomext 

Superficie de riego 

17'11. 
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Esta forma reducida de dotación es conocida como minutundio, 

mismo que surge de la relación entre un factor limitado, la 

tierra y una población rural en aumento, afectando p~r igual a la 

propiedad social que a la privada, toda vez que durante años no 

recibió el apoyo institucional adecuado, 

, apl icaciOn de la tecnologia. 

obstaculizando la 

Se gener-aron 1 por- lo tanto, dos consecuencias de suma 

importancia: por un lado pobreza rural, que ahonda la 

diferencia entre el nivel urbano y el rural; y por otro, un grave 

deterioro de los recursos naturales, lo que acaba con la base 

productiva el campo. El problema de hecho es que la 

explotación minifundista, resulta insuficiente para crear los 

mecanismos que ayuden a la reactivación del campo me:.:icano, toda 

vez que esta forma de tenencia hace que la inversión sea poco 

rentable, propiciando la migración a las ciudades, el creciente 

abandono de tierras y la pobreza en algunas zonas del pals. 

Quizás los cultivos de alto valor son la excepción, pero al 

realizarse 

1 imitados. 

superficies poco extensas, tienen alcances muy 

A este problema de origen se añade la subsecuente fragmentación 

por cesión, arrendamiento,.aparceria, otorgamiento de derechos de 

acceso sobre la tierra entre otros. Según los estudios más 

recientes de la CEPAL sobre el minifundismo en México, de un 
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total de 2.6 millones de productores agricolas, 86Y. son 

campesinos, de los cuales el 70X son eJidatarios y 30Y. son 

minifundistas particulares. Por otro lado, 527. del sector eJidal 

y 637. de los minifundistas privados están en condiciones de 

infrasubsistencia, y sólo el 1S.6'l. de los primeros y el 12.77. de 

los segundos pueden vivir de su actividad. 9 

Durante el proceso de reforma agraria mAs da 26,000 ejidos han 

&ido creados, sin e.barc;;ao, sólo el 60Y. d• ellos s• atienden con 

créditos y se ttncuantran sujetos a un proc•so de depuración en 

base &l eonto y calidad da la dotación •Qricola, dastinAndase tan 

sólo el 12X. a l• tierr• da labor. 10 

Los datos presentado& denotan •l problema de la fraQ1111tntaci6n de 

los predios agricolas en el pais, lo cual su•ado a factores como: 

el pr•donainio d• la &Qricultura da temporal, la mala calidad y 

erosión de la tierra en muchas zonas y la falta de 

inf r••structur• productiv•, hacen que el mini'fundio sea 

diflcilllM!nte compatible con la fl0dernizaci6n rural del pais, 

convirti•ndose en obst4culo para ello, ya que demanda eficiencia, 

competitividad y protecciOn de los r•cursos naturales. toda lo 

cual implica costos y niveles de c•pitalizaciOn que deben ser 

congruentes con ciertos criterios de •ercado, requiriéndose un 

9• Cebreros, Alfonso. 11La reorganización productiva del 
campo -:>eicano 11

, en Cgeecciq Extprigr, vol. 40 No. 9, 
"6xico. 1990, p. 849. 

10.Excplsigr, t1éKico. marzo 13 de 1991. 
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proceso de ajuste para lograrlo. 

Para dar una idea de la magnitud del problema del mini1undio en 

nuestro pals, baste decir que de acuerdo a la Ley de Reforma 

Agraria se aplica la clasificación de minifundio sólo a las 

extensiones menores de 5 hectAreaa de riego, pero a partir de 

1946, y por mandato constitu~ional, la unidad minima de dotación 

e& de 10 hectáreas de riego o su equivalente en otras clases de 

tierra.• 

Por ello el proceso de ajuste agropecuario requiere de un plazo 

más largo, con instru•entos precisos de apoyo que le den 

viabilidad y saQuridad, qua permita acabar con la incapacidad 

productiva del minifundio, casi 

•xplotados o abandonados. 

absoluta, en predica 

Ahora bien, la sola modificación del tamaño de la• unidades na 

resuelva el problema del •inifundia, aunque •i da un .eJar 

sustento para lograrlo. Tampoco conducirA por si sólo a elevar 

las condiciones productiva• y de organización ca119pesina si na se 

otorgan apoyos efectivos adicionales para su tran•farmaciOn raal 

y efectiva. 

1 ~ilTAi Ordenuiento que recoge la Ley de Reforu Aqr1ria 
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1.2.1.3.INTERVENCIONISMO ESTATAL. 

La reforma agraria se concibió como una forma de combatir la 

desigualdad social en el campo. El Estado asumiO una posición 

tutelar para permitir a los campesinos el acceso a la tierra y 

propiciar la equidad en el desarrolla. 

Sin embargo la indefinición de los alcances del trato tutelar, la 

acu1tUlaci6n de facultades y la excesiva discresionalidad en el 

ejercicio de la administración p~blica, dieron lugar al 

paternalismo como forma de r•laci6n que sustituye a los 

campesinos en las funciones y decisiones que a ellos 

corresponden. 

Debido a lo anterior, con excepción de la solicitud de d0taci6n 

de tiarras que hacen los campesinos, todo el proceso agrario 

queda bajo el control de las f~ncionarios del Estado, inhibiendo 

el potencial productiva de los agricultores, debido a que las 

primeros toman las decisiones: sobre si •e concede o niega la 

solicitud, sobre la magnitud y ubicación de la datación, sobre la 

forma de explotación y distribución del ejido, sobre el monto que 

se debe pagar a los antiguos propietarios por indemnización o por 

la cb11tpra de sus terrenas afectados. 

Estas facultades asumidas por el Estado, mismas que se pretenden 

revertir durante la presente admini~tración, bajo un nuevo 
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esquema juridico, se han traducido en que miles de ejidatarios 

tienen posesiOn provisional sobre la tierra y dependen de 

decisiones administrativas para conservar su espacio de tierra. 

Además de estar condicionados en cuanto al acceso a los recursos 

públicos, especialmente al credito y subsidios, lo que coloca a 

los campesinos en posiciones verdaderamente dificiles para 

producir, pues no se les reconoce como unidad de producción, sino 

como mecanismo politice para la estabilidad del sistema. 

Mediante esta situación, el Estado controla a miles de poseedores 

de tierra minifundistas y latifundistas, e incluso a aquellos que 

no la poseen y esperan obtenerla, en tanto trabajan en las 

tierras de los ejidos. De esta manera el Estado interviene no 

sólo en la asignación de tierras, sino además en la eKclusiOn de 

aquellos que a su Juicio no las necesitan. 

Todo este poder se ejerce con criterios eminentemente politices, 

alejados de los de la producción, generando evidentemente 

ineficiencia y corrupción burocr~tica, •ismos que junto a los 

intereses particulares, han estado pres•ntes y condicionan, 

limitan u orientan las decisiones estratégicas. 

Por todo lo antes mencionado, la transformación del papel del 

Estado en la actividad productiva y da organización en el agro 

mexicano, a través del fortalecimiento de su alianza con los 

productores rurales, constituye un factor de relevancia para la 
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reactivacion del campo mexicano en los próximos años. 

Por todo lo anterior, es evidente que el agro nacional requiere 

de un verdadero interlocutor que oriente el cambia y apoye tanto 

la aplicación de paliticas diferen.ciadas, asi como los nuevos 

mecanismos de transferencia de recursos de apoyo a la producción. 

ORGANIZACION Y CONTROL CAMPESINO. 

La unidad del sector c~mpesino constituye uno de los factores 

fundamentales para impulsar el desarrollo social y económico del 

pa1s. Sin embargo, los esfuerzos realizados por las diferentes 

instancias campesinas, en el sentido de crear una unidad de 

acción y organización del campesinado nacional, no han sido 

suf.icientes para alcanzar niveles adecuados que permitan la 

protección y capacitacion del productor rural en materia de 

planeaciOn, gestor1a, producción y comercialización de sus 

productos. 

El problema radica en que durante años la mayoria de las 

organizaciones campesinas-oficiales o independientes, asumieron 

un esquema organizativo agrario electoral, manteniendo para ello 

' dos instancias or9anizativas básicas: el Comisariado Ejidal en el 

nivel comunitario o el Comite Nacional a nivel federal. 

Las centrales estructuradas ten1an direcciones estatales en las 
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regiones del pais donde lograban cierta influencia. Tres eran las 

demandas principales por las que luchaban: la tierra, la gestor1a 

del crédito, asistencia técnica o servicios al núcleo de la 

población y posiciones politicas que, usualmente, potenciaban la 

capacidad de gestión~ 

Con estos escenarios, la organización que mayor complejidad 

organizativa alcanzó fue la Confederación Nacional Campesina 

<CNC>, filial del PRI, la cual se articuló nacionalmente a partir 

de los Comisariados Ejidales, los Comites Regionales Campesinos, 

las Ligas de Comunidades Agrarias, las Uniones por ramas de 

producción y el Comité Ejecutivo Nacional. 

Este problema se ha visto agudizado en virtud de que durante 

décadas el Estado ha sido el interlocutor tradicional de las 

dirigencias de las organizaciones en la lucha por la tierra, la 

gestión asociada a la producciOn y los servicios; en tanto que el 

interlocutor obligado en la lucha electoral continúan siendo los 

partidos politices. 

Bajo este esquema, los dirigentes campesinos han servido de 

respaldo a los funcionarios del sector agropecuario y a los 

gobernadores, convirtiéndose de esta manera en una forma de 

control del campesinado a cambio de soluciones a las demandas de 

los agremiados. 
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Asi por años ha sido mas importante la lucha por el control 

campesino que su impulso como unidad productiva, aprovechándose 

las autoridade:: .~ o'ficiales de que la inmensa mayor la de las 

organizaciones depend1an, para su funcionamiento, de los recursos 

económicos que lograran negociar con las poderes. Sin embarga, a 

partir de la década de los achanta, comienzan a ser cada vez más 

importantes las luchas campesinas par el control de los mercados. 

El 'fin del Estado interventor y la apertura de México al mercado 

internacional sacudieron violentamente este esquema de 

organización y lucha campesina. Las movilizaciones por subsidios 

a ciertos productos y por establecer aranceles en otros ten1an 

también como referencia al Estado, pero ante la necesidad de 

competir de manera creciente en los mercados, quienes mayor 

fuerza mostraron 'fueron aquellas organizaciones que hablan hecho 

de la apropiación del proceso productivo su principal motivo de 

lucha. 

Ante esta situación, el reto actual de las organizaciones de 

campesinos es fortalecerse para lograr una verdadera autogestión 

campesina que se concrete en organismos de nivel superior y 

aparatos económicos regionales. 
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1.2.2.FACTORES ECONOMICOS 

1.2.2.!.COMERCIALIZACION. 

Durante lustr?s el campo mexicano ha estado desintegrado. del 

resto de la economía por falta de canales adecuados y eficientes 

que conecten directamente al productor del agro con el consumidor 

urbano y rural y que simultáneamente asignen las recompensas del 

proceso de compra venta equitativa y propicia para fortalecer la 

producción .. 

El vacio ha sido llenado por un gigantesco y bien organizado 

aparato de intermediarios que, amén de esquilmar a las 

productores adquiriendo a precios de ruina sus cosechas, encarece 

considerablemente los productos y amasa ganancias enormes a 

expensas de la economía popular. Más aón, este aparato ha ido 

cobrando, al lado de su periodo econOmico, una potencia politica 

que le ha permitido evitar que se toquen sus intereses. 

De esta manera, el excesivo intermediarismo y la escasa 

planeación en los esquemas de comercialización de ciertos 

productos agricolas, ha provocado ciertas distorsiones, tanto en 

la distribución como en los precios al consumidor final, actuando 

en contra tanto de estos últimos como del productor. 

Hasta el momento, el sistema de comercialización ha propiciado 

que el excedente generado en la producción agropecuaria y 
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a9roindustr1al sea sistemat1camente transferido a distintos 

agentes sociales, con particular beneficio a la eterna plaga del 

campo conocida como intermediarios o "coyotes" .. 

Ante este panorama, se pone de manifiesto la necesidad de 

modificar la actual estructura comercial, ya que la mayoria de 

los productos del campo se enfrentan a serios problemas de 

mercado a grado tal que se cuestiona, incluso, la viabilidad de 

sus cultivos .. 

Debido a lo anterior, la modernización del campo mexicano 

requiere no solamente de hacer uso de nuevas tecnologtas en el 

proceso productivo, sino también modernizar los sistemas de 

comercialización qua hasta ahora han impedido que los productores 

agrícolas tengan acceso a una mejor distribución por su esfuerzo .. 

Además se requiere de un mecanismo efectivo que se avoque a 

establecer los contactos necesarios entre productores 

organizadas, empresas comercializadaras regionales de los 

productos agrf colas o de la iniciativa privada; con 

organizaciones o firmas demandantes e industrializadaras de 

materias primas del campo, para establecer y operar reglas claras 

de co~pra-vent~ con la definición de las condiciones de precios. 
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1.2.2.2.FlNANClAMIENTO·~ SEGURO AGR!COLA. 

Este factor constituye el insumo de mayor peso dentro de los 

costos de produccion en el campo, ademas pot~ ser altamente 

inflacionario no se debe descuidar, pues generarla qraves 

problemas al proceso de recuperación del sector, como los que lo 

llevaron a la miseria, el desempleo y finalmente a su 

descapitalización. 

El financiamiento agropecuario, proveniente de la banca comercial 

y privada, habla venido desempeñando una importante función en el 

proceso de desarrollo del campo mexicano a lo largo del período 

posrevoluc1onario, llegando hasta la creación de los Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FlRA> que el gobierno 

establec:.16 con el Banco de MéKico, con el fin de promover una 

mayor participación de la banca en el sector agropecuario. 11 

Sin embargo, hasta hace pocos años, producto de la inmensa 

derrama de subsidios y amplios espacios para la corrupción de 

funcionarios y lideres campesinos, se fueron acumulando los 

adeudos de los productores con las instituciones de 

11 .son tres los principales fideicomisos FONDO, FEFA y FEGA, 
los cuales fueron creados en 1954, 1965 y 1972, 
respectivamente. El primero maneja recursos destinados al 

crédito del avio; el segundo se encarga de los créditos 
refaccionarios y de los provenientes del e:<terior, y el 
tercero, canaliza los que el gobierno federal destina a 
servicios de 9arantia. Baca Dlaz, Antonio. "Los servicios 
del FIRA al agro", en Agrg5jntp5i5, México, abril de 1987. 
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financiamiento y cuando éstas exigian el pago para mantener su 

operación de crédito, la figura presidencial emitia un decreto de 

condonación de carteras vencidas, repitiéndose este proceso de 

manera constante, lo que originó que el mecanismo de 

financiamiento al ca~pesino se viciara. 

Cuando la crisis sentó sus efectos reales y nuestros gobernantes 

se percatar~n de la dificil situación en torno al financiamiento 

agricola, debido a que los campesinos no podrlan pagar sus 

adeudos con las instituciones de financiamiento, propusieron que 

el seguro agricola cubriera dichos adeudos. 

La propuesta fue aceptada, sin embargo lo que origino fue la 

llamada "industri.a del siniestro", es decir" el crédito se otorga 

y, como siempre, na era pagado por los productores, pero mediante 

arreglos entre estos y las instituciones financieras y de seguro, 

el asunto se solucionaba fabricando todos los siniestros que 

requer1an para el apoyo de los créditos otorgados, creando as1 un 

problema mayor para la concesión de créditos al campesino. 

Otro problema es que el crédito se restringe a cubrir las 

necesidades de dinero para comprar insumos y fertilizantes, no 

exisiiendo un programa de financiamiento que cubra todas las 

operaciones financieras realizadas a lo largo del ciclo 

productivo, desde la preparación del suelo hasta la 

comercializaci6n de la cosecha. En este sentido se podrian 
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establecer contratos ce compra venta para garantizar el pago del 

financiamiento, el cual s~ puede proporcionar según un programa 

de habilitación y av10. 

Aunado a lo anterior, la concentr"ación del crédito par"a producir 

fundamentalmente granos básicos, dificulta una mejor" distribución 

del crédito, impidiendo con ello que se den nuevas oportunidades 

de competitividad a otros productos, sobre todo los tropicales 

como el café y la copra. 

Por ello el costo de los créditos no debe estar" diseñado para 

satisfacer a especuladores del sistema bancario, si no 

básicamente a los r"equerim1entos de productividad, generación de 

rique::a social y empleo. Esto es muy importante para la 

estabilidad económica del pals, puesto que una asignación óptima 

de los créditos darla seguridad y confianza al campesino para 

producir más y mejor. 

Los riesgos de la agricultura influyen en la toma de decisiones 

del productor y muchas veces determinan la adopción de ciertas 

prácticas. El riesgo no reside ónicamente en la naturaleza, como 

es el caso de la agricultura de temporal, la cual 

clima, sino también en la variacion de los precios. 

depende del 

El seguro a9ricola es el instrumento para combatir los riesgos. 

Este sºervicio complementa el de financiamiento, pues no hay 
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crédito sin póliza de seguro. Con ello se garantiza el pago de 

aquel en caso de siniestros, pero no se indemniza al agricultor 

por la perdida sufrida .. 

Sólo durante la corta vida del Sistema Alimentario HeMicano se 

puso en vigor un seguro agricola de "riesc;¡a compartida'', el cual 

garantizab~ al productor el valor de la cosecha con base en el 

rendimiento promedio de los cinco aRos anteriores. Este concepto 

de 11 riesgo compartido" fue más justo, puesto que los otros 

seguros en realidad aseguran al proveedor del crédito· y no al 

deudor, o sea al campesino. 

Este elemento necesita. adecuarse a las condiciones del riesgo en 

que operan los peque~os negocios agricolas, toda · vez que siempre 

ha sido motivo de quejas de los productores que consideran que no 

cumple con los requerimientos de este tipo de agricultura. 

1.2.2.3.PRECIOS. 

Los precios de los productos que cultivaban los campesinos han 

sufrido el deterioro constante en términos de su intercambio. La 

acción del Estado como regulador de los mismos no corrige esta 

situaCión, al contrario con frecuencia la hace m~s aguda al 

interferir en la fijación de los precios da garantia, impidiendo 

el flujo rea~ de su casto productivo. 
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Debido a lo antet"ior, la pol 1 tica de precios de garantia 

implementada en las tres últimas décadas ha sido muy 

1nconsistente,lo cual se ha reflejado en la gran inestabilidad de 

los precios reales y el sesgo antiagricola que ha ocasionado su 

caida sistematica, creando a su vez mucha incertidumbre con 

respecto a los precios futuros y la pol1tica de precios 

administrados. 

Por ejemplo, el precio del maiz, el producto. campesino mas 

importante por su volúmen de producción y por el papel central 

que desempeña en la dieta de sus cultivadores y de la población 

en su conjunto, ha permanecido fijo por más de 10 años, con la 

inf laciOn y con los aumentos constantes de la misma, no ha 

restaurado su valor relativo a los niveles previos a la crisis. 

Así mismo, la relación asimétrica entre los precios es mucho 

m.:ls grave por el peso de la intermediación y la usura, que dejan 

en manos de los productores entre la mitad y las dos terceras 

partes de los precios medios rurales. 

Ello también debido a que durante muchos años el gobierno ha 

manejado precios topes a los productos agricolas, es decir, por 

debajo de los precios de mercado, con el nombre de precios de 

garant1a en detrimento del ingreso del productor. La consecuencia 

ha sido desestimular la producción agricala, generar faltantes y 

convertir al gobierno en comerciante, importador y distribuidor 
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de productos agricolas. 

Ningun precio, en la medida que se fije unilateralmente por una 

autoridad, si no es concertado entre autoridades y productores, 

es correcto. 

La solución es, 

su papel de 

como se pretende 1 que el 

regulador en los precias 

gobierno abandone 

de los productos del 

campo, y se dedique a la compra, importación y almacenamiento de 

los mismos, dejando que la ley de la oferta y la demanda, tanto 

nacional como internacional, guia los precies de los productos 

agricolas. 

1.2.2.4.SUBSIDIOS. 

La falta de una politica clara y eficiente en materia de 

subsidios al campo nacional, ha generado una mala asignación de 

recursos. No se discute la pertinencia de otorgar subsidios al 

agro mexicano, lo que se pone a juicio es la selectividad y 

temporalidad para otorgarlos. 

Los subsidios son indispensables para el crecimiento de la 

agricUl tura en cualquier pais. Actualmente en México, los 

principales mecanismos para subsidiar a los productores son el 

crédito preferencial, el seguro agropecuario, el precio de los 

fertilizantes y las tarifas preferenciales de electricidad y 
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agua; sin embargo, estos mecanismos ex19en ciertos compromisos 

para resolverse, lo que dificulta su entrega, pue& no se define a 

quienes y de qué forma seran destinados, originando una 

aplicación generalizada y poco congruente. 

Estos mecanismos de apoyo al productor, se han otorgado en forma 

indiscriminada, sin seleccionar adecuadamente a los receptores y 

sin establecer el limite temporal. En muchos casos, los 

aprovecharon productores que no los necesitaban. 

En este sentido de entre los principales problemas que se 

presentan para elegir quien otorgar subsidios destacan: la 

ausencia de prioridades y su dispersión, restando claridad e 

impidiendo evaluar su verdadero efecto productivo4 

Superar esta situación implica, en primer término, concertar una 

politica que oriente los subsidios al incremento de la producción 

mediante el apoyo la reconversión productiva, con atención 

especial en la tecnolog1a y la comercialización. Asimismo se 

requiere establecer un sistema único que alg.utine todos los 

subsidios en la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

<SARH> como cabeza de Sector. 

Además es preciso definir un mecanismo de operación eficiente, 

transparente y oportuno que diferencie a los productores, 

identificando al productor, sus caracterlsticas y 
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potencialidades, adjudicando de esta forma, subsidios 

racionales. 

1.2.3.FACTORES TECNICOS Y CLIMATOLOGICOS 

1.2.3.1.INFRAESTRUCTURA. 

m.is 

Las graves deficienci•s que muestra la red de carreteras y 

caminos rurales no ha permitido un fácil acceso a las principales 

zonas productoras del pais, ejemplo de ello es que de los 28 mil 

ejidos existentes, unicamente 6 mil 102 cuentan con carretera 

pavimentada, 23 mil 436 con camino de terraceria y 2 ~il no 

cuentan con ninguna via de comunicaci6n. 12 

De igual manera, 17 mil 457 no disponen de ningun tipo de 

instalación y mil 189 poseen hornos o silos forrajeros, 6 ~il 848 

cuvntan con baños garrapaticidas, mil 990 con naves para cerdos y 

aves, mil 787 tienen establos y 3 mil 121 otras inst•laciones que 

no se especi fic•n.13 

Por otra parte, la deficiencia en materia de infraestructura 

eléctrica es considerable, s61o 19 mil 171 ejidos cuentan con 

energia eléctrica, lo que ha mermado su capacidad productora, al 
; 

no tener acceso a predios mAs eficaces de producción, sobre toda 

12 • INEGI, El EinancierQ, México, abril 24 de 1990. 

13.Mortt S.inchaz, Jesús Carlos. "Alternativas de 
Modernización del Ejido", IJog má5 Uag, México, julio 8 de 
1991. 
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en las tierras de riego. 

Aunado a lo anterior, la insuficiencia de infraestructura para la 

conservacion en frie de los productos en aquellas zonas 

consideradas como importantes polos de venta, han elevado 

los costos de transporte y almacenamiento, ademAs de mermar la 

calidad de los productos al momento de su venta final. 

1.2.3.1.1.MECANICA 

La falta de apoyos mecánicos asi como los problemas en su 

utilización, debido a que en algunas zonas no se tiene equipo 

adecuado y suficiente, ha incidido en la baja productividad en el 

campo al volverse más lento el proceso de siembra y por ende el 

del cultivo, restándole rentabilidad al predio. 

El parque de maquinaria ha disminuido considerablemente y un 

número importante de tractores, trilladoras e implementos 

agricolas requieren reparación. Dentro del total de ejidos con 

los que cuenta el pals, existen 85 mil 767 tractores que se 

concentran en 11 mil 875 ejidos y comunidades agrarias. De este 

total de tractor•es, 82 mi 1 290 se encuentran en condiciones de 

funcionabilidad, mientras que en lb mil 183 ejidos no se cuenta 

con ningun apoyo mecánico para la praducci6n.14 
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En este sentido cabe destacar que las entidades ~ue disponen de 

mayor número de apoyo mecánico (tractores, trilladoras, etc.) por 

superficie agricola son Baja California Sur, Guanajuato, Baja 

California Norte, reflej4ndose este hecho en su nivel productivo, 

al ser de las entidades agricolas con mayor productividad anual.* 

1.2.3.1.2.HIDRAULICA. 

Un breve diagnóstico de la situación hidrAulica que presenta el 

campo nacional, refleja la falta de una infraestructura 

hidráulica adecuada, asi como la existencia de una inadecuada 

distribución del liquido en tiempo y esp•cio. Esta debido a que 

hay reQiones can abund.nci.a d• .agu.a Y bajo nivel de 

aprovecha•iento, C090 zonas can •xtrema escasez del recurso y 

alto nivel de .apravecha•iento. 

A la fecha, l• •usencia de un siste•a de cobro por vollll!'en y 

precios adecuadas ha oenerado entre lo,. usuarios un 

considerable desperdicio del agua. Asimismo, la falta de un 

sistema eficaz de suministro ha ocasionado que los distritos de 

rieQo estén lejos de alcanzar la autosuficiencia financiera, 

genar~ndose distorsiones y asignaciones ineficientes en su uso. 

• t(,TH: En pa.rncuhr ei biJlo lle~o a ser un oilar ii=oortante, 7 Cace su ci.e\aao tr.d1c2 ae croaucciCn, fue 
lla1aoo el •gr.inero ~~1:ana•. 
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No obstante que en el pa1s eKiste todavia un potencial de cuatro 

millones de hectáreas de riego y de ocho a nueve millones 

de temporal, la escasez de recursos económicos tanto públicos 

como privados para hacer las obras de infraestructura necesarias, 

impide que se incorporen de manera inmediata a la producción, 

relegándose a tan sólo 13 mil 489 los ejidos que cuentan con agua 

potable y un sistema de riego más o menos efectivo. 

Son muchas las distorsiones que en cuanto a obra hidraulica el 

pais debe superar para alcanzar el objetiva de modernizar el 

campo nacional. Hace falta reparar y construir compuertas, 

equipos electromecánicos en pozos y plantas de bombeo, asl 

como efectuar desazolves y des~ontes en canales de riego. 

Pero además, en materia de preservación de los recursos 

acuíferos, es necesario el control de la explotación de las aguas 

subterráneas, mediante las estrategias de veda rigida y 

controlada. También es necesario crear mecanismos eficientes de 

asistencia técnica para mejorar la e:~plotaciOn de los pozos .. 

Para alcanzar todo lo anterior, se requiere toda una red de 

infraestructura que incluya presas de almacenamiento, presa5 

derivadoras y plantas de bombeo y sistemas de distribuciOn y 

drenaje .. Para ampliar la producción agricola también es necesario 

crear desagües para eliminar los excesos de agua, caminos para 

introducir insumos y sacar la producción, bode9as, etc .. Con ello 
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rea1mente se benefi.cia al agro naci.onal y concretamente a su 

produccion y product1v1dad. 

1.2.3.1.3.TECNOLOGICA 

El problema crucial del proceso de industrialización del 

campo mexicano ha sido la falta de un desarrollo tecnol69ica 

local propia. La ausencia de este factor ha provocado la 

dependencia del pats de la tecnologia <mercancias y 

financiamiento> del exterior. 

A los productos locales y a las eKportaciones no les fueron 

incorporados los frutos de la técnica. Las estructuras económicas 

cambiaron con lentitud y la producción y productividad creció m~s 

lentamente. Se ha invertido muy poco en rel•ción con el resto del 

mundo en la investigación y desarrollo de nuevos productos, 

procesos y materiales, en especial en el sector privado, el 

descuido del sector educativo ha dificultado la creación y 

aplicación de cuadros humanos cienttficamente útiles para la 

productividad agr1cola del pais. 

En México, se destina tan solo 0.51. del PIB a la investigacion 

cient·1fica y tecnológica, y el 80 o 90'l. de esos desembolsos los 

hace el sector gobierno y el resto el sector privado. De 15 mil 

'.274 ejidos, 54.4'l. del total, no reciben asistencia técnica, 23 

mil 153 propiedades sociales emplearon alQún tipo de 
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tecnolog 15.. dest.;.. 1.:a.nco 10 :n1 l 8:l'i' que usaron semi i las mejoracias, 

77~ aplicaron her·o1c1das insec'tictdas~ mil o'iú 

ter:1l1z-=intes .t 12 mil 784 recib1e1~on asis'tenc1a tecnica .. 1: 

E.sea s1tuac10n tiene que cambiar, sobre toco s1 se toma en cuenta 

el hecho de que por problemas tecnologicos, en r·-?::1co se pierden 

entre 30 y 60Y. de los productos agrlcolas durante el proceso que 

va de la cosecha al consumidor. 

De acuerdo con valores reconoc1dos internacionalmente, las frutas 

y los vegetales, incluso los granos, registran pérdidas de 

a 1 rededor de 1 30Y... Sin embargo, en ocasiones han detectado 

que estas suelen ser mucho mayores al 50'l.. 1
Q 

Lo anterior resulta dramatice, ya que en muchas ocasiones las 

perdidas obedecen falta de tecnologia elemental, incluso 

para su preservación, pero· lo más grave es que n1 s1qu1era se 

han evaluado adecuadamente estas pérdidas. Este problema, tiene 

un impacto en el crecimiento de las importaciones de alimentos 

que real1:.:a el pais, debido a que afecta la disponibilidad de los 

productos. 

Por otra parte la falta de tecnolog 1a adecuada para 

15.tNEGl. El E1nancierg, Mé:uco, abril 24 de 1990. 

10• 11 Programa lberoamer1cano de Ciencias y Desarrollo", 
(CYTEDD>, El E1nancipro, Mé:Hco, enero 29 de 1991, p.21 

la 
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preservacion de frutos ha impedido aumentar el valor agregado de 

los productos, reducir las pérdidas por cosechas, aprovechar las 

instalaciones industriales y producir una gran cantidad de 

alimentos preelaborados 'fuera de los tiempos de cosecha .. 

Definitivamente esto requiere de un cambio si el pals quiere 

volverse un e~portador eficiente y si han de acortarse los 

tiempos del arribo a la recuperación económica del campo 

nacional. La necesidad es doble si se considera que en los aRos 

P•&ados la invarsiOn f15ica y social asl como los gastos en 

ciencia y tacnologia sufrieron pérdidas irreparables. 

Hoy en dia, los paises industrializados presentan una revolución 

técno-industrial que no sólo esta cantbiando a la vida cotidiana 

de las naciones. sino basando cada vez m4s la productividad en el 

conoci•iento, y si el actual 9obierno realmente desea insertar al 

pals dantrc da la denominada 11 modernización 11
, deberá ajustarse a 

las normas tecnológicas internacionales que el agro nacional 

requiere y axige, paro de una manera paulatina y conforme lo 

vaya requiriendo, sin apresuramientos que pudieran poner en 

riesgo su reactivación. 

Pero ·además si se quiere dinamizar al campo, alcanzar la 

soberania alimentaria, convertir las actividades primarias en 

soporte para la estrategia de modernización económica del 

pals, y crear una alternativa viable y exitosa para 
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participar en el comercio 

competitiva en calidad y precio, 

internacional con capacidad 

se deben abatir los rezagos 

educativos que han propiciado el 

tecnológico agropecuario. 

rezago en el desarrollo 

1.2.3.2.VULNERABILIDAD CLIHATOLOGICA 

Y USO INADECUADO DE LOS RECURSOS. 

La vulnerabilidad climatológica de nuestro pais es otro factor 

que ha incidido en la baja producción y productividad del campo 

nacional, y no obstante de 

recibe en promedio 700 ~ilimetros 

distribución es muy irregular. 

que el territorio mexicano 

de precipitación anual, su 

Al respecto el sudeste del pais se caracteriza por las lluvias 

torrenciales; el centro y el norte est~n afectados por la aridez, 

y las heladas y granizadas en el altiplano son factores que 

aumentan los riesgos de la agricultura. 

Por su parte el deterioro de los recursos en el p•ls se ha 

agudizado, de 145 millones de hectáreas estudiadas se estima que 

131 presentan problemas de erosión, desde grados incipientes 

hasta suelos totalmente erosionados. Además se calcula que 

de riego están afectadas por alrededor de 500,000 hectáreas 

ld salinidad y 100,000 se han perdido por completo para 

aguas subterráneas 

la 

ha agricultura y la sobre explotación de 
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llegado a un grD.do muy elevado en 16 distritos de riego 

ubicados en 18 estados del pais.17 

Asimismo, el modelo tecnológico especializado que se aplica 

en las ~reas de agricultura comercial se ha calificado de 

inadacuado, toda vez que tiende a romper el equilibrio entre 

los procesos biolóQi~os, edafológicos e hidrológicos, la que 

a.unado al tRal uso y abuso de los agroqu1micos son una e:<presión 

del deterioro ecológico y la baja productividad a que conducen 

estas tknicas. 

El uso incorrecto de los recursos., ha contribuido a 

limitar el creci•iento de la superficie agricala, como lo 

demuestra el hecha de que tres de cada cuatro millones de 

hect~reas con capacidad agricola se dedican ~ la ganaderia. 

Igualmente grave es la •ubutilización de la infraestructura 

rural; muchas obras estAn ociosas o incompletas o sólo se 

aprovechan parcialmente. 

Esta preemineñcia de las actividades agricolas se 

cantr&pone con la utilización del suelo. Mientras que el 85% da 

los ejidos y comunidades del pa1s tiene como principal 

&ctiV'idad a la agricultura, sOlo 12% de la superficie que 

poseen e" para cultivo, el 57-X es de vocación ganadera, y el 227. 

17.Basscls Batalla, Angel. Rgcuc5gs Naf;yca1p5 de Méxjco, 
editorial Nuestro Tiempo, México., 1980, citado en Cqmercjq 
fx,erior, Vol. 40 No. 9, p.821 
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es de calidad si lvicola. 1ª De esta manera la contraposición 

entre uso y dotación de recursos naturales ha redundado en bajos 

re~dimientos y pérdidas que frenan el crecimiento del sector. 

Por lo anterior, el reto exige crear condiciones propicias para 

las labores del campo, pero de una manera coordinada que permita 

el uso adecuado de los recursos, as! como la capacitación 

técnica del campesino, sin que su actividad se contraponga a la 

vocación del suelo. 

1.3.FACTORES ECONOHICOS DE LA CRISIS. 

1.3.1.ESTABILIOAD DE PRECIOS. 

En México al igual que en muchos otros pai•es, la polltica de 

pr'ecios esta relacionada directamente con indice 

inflacionario que refleja su economia, por ello, el controlar y 

disminuir el proceso de inflación interno, constituye un 

factor determinante para la estabilización de aquellos. 

En nuestro pais se manifiestan dos etapas inflacionarias 

fuertes: una de 1935 a 1955 y otra de 1973 has~a la fecha, que 

han afectada la estabilidad de precios, al crear 

incertidumbre en la fijación de los mismos al presentarse 

variables divergentes en la econamia mexicana.• Sin embarga de 

t flifA; Sobre toca eo el tipo de cW10 peso-dólar, gasto público, 1nvers1ón y Aroduccicn. 

18.BANRURAL.:_ El Finaacipro, MéXico, enero 29 de 1991. 
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1~5b a 1972 la nación gozó de una estabilidad de precios, 

producto de un mayor control inflacionario, que permitió evitar 

disparidades en los niveles de los mismos. 

Durante la primera etapa, factores como la intensificación de la 

Reforma Agraria; la e>:propiación de la industria petrolera; 

el despeoue d0 desarrollo econ6m1co 

en la sustitución de 1mportac1ones, 

del pa1s, fundamentado 

aunado al descenso de 

las exportaciones y al 

presionaron de una manera 

p•i•. 

aumento de 

inflacionaria a 

En la etap• de estabilidad de precios 

Qobi•rno decidió seouir una polltica financiera 

laB importaciones 

la economia del 

11956-1972) el 

que evitara los 

cicles recurrentes de inflaci6n-devaluaci6n en que habla caido 

la economia meMicana. 

al productor al reducir 

Esto en su momento pudo benafictar 

la variabilidad de los precios 

relativos a la producción agricola, sin embargo la falta de 

congruencia entre las pollticas de un sexenio a otro, no 

permitió que ésto sucediera. 

Para 1973 se volvió al financiamiento in~lacionario del gasto 

pública; hubo presiones de costas más perceptibles, aunado a una 

baja de exportaciones y alza en el precio da las importaciones. 

Unido a ello la desconfianza en las politicas gubernamentales, 
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ocasionó la huida de capital y las devaluaciones de 197ó y 1982, 

más un deslizamiento continuo del valor del peso frente al 

dólar. 1' 

Para 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica <PSE>, 

cuyo objetivo era controlar la inflación y propiciar la 

estabilidad de precios. En este acuerdo se e&tablecian 

algunos compromisos con respecto al sector agropecuario como 

contrapartida a su esfuerzo en el combate contra la 

inflaci6n.4:0 Sin embargo, las medidas adoptadas no fueron lo 

suficientemente consistentes para contener la inflación y 

establecer una estabilidad de precios, perjudicando el 

proceso de crecimiento de la economla nacional. 

1.3.2.POLITICA COMERCIAL. 

En México la pol1tica comercial básicamente ha estado 

diseñada para propiciar un tipo de desarrollo industrial, que 

sustituya importaciones de bienes de consumo final. Para ella. 

se estableció una politica de protección a la industria, cuya 

tendencia es.hacia los bienes de consumo <excepto para algunos 

alimentos básicos>, especialmente los suntuarios y en menor 

1~.Lazcano, Enrique. Polft1~A E'r-e1nt'un1ca ~m México, Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas <IMEF>, la. edición, 
México, 1987, p.111 

20.Gordillo, Gustavo. "La inserción de la comunidad rural en 
la sociedad global", en Cgmerc;iq Exterior, vol. 40 No. 9, 
M~Kico, 1990, p.BOB 
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medida para los bienes de producción, dentro de las cuales ~e 

encuentran los a9rlcolas, restandole competitividad al sector .. 

La politica comercial ha constituido, desde mediados de los 

cuarenta, un instrumento de fomento industrial muy importante y 

de descuido para el campo mexicano, sobre todo a base de 

modificaciones a los aranceles, precios oficiales de los 

articulas de comercio e>:terior, permisos previos o licencias 

de importación, con ello el sistema arancelario, que 

inicialmente respondía sólo a los objetivos de recaudación, ha 

pasado a ser un mecanismo de protección industrial. 

Las ramas mAs protegidas son la fabricación de perfumes, de 

cosméticos, la elaboración de bebidas y la explotación de 

minerales no met.ilicos. Para el caso concreto del ·sector 

agropecuario, los menos protegidos son los productos 

agricolas, asi como la fabricación y mezcla de fertilizantes e 

insecticidas. 21 

Lo anterior reflejó un aumento en la desprotección al sector 

primario y un incremento en la protección al industrial, sobre 

todo al manufacturero. Lo que demuestra que la sustitución de 

importaciones fue, por lo menos hasta 1975, hacia bienes 

intermedios y de capital, o en función del grado de elaboración. 

21 .. Solis, Leopoldo .. D.Q.....J:...¡_. p .. 77 
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En la década de los ochenta, hasta 1988, se establecieron, como 

principales propósitos, fomentar la producción territorial de la 

actividad productiva.. A fines de 1985 el gobierno dec:idio 

solicitar su admisión en el GATT, lo que constituye la solución 

más radical al problema del proteccionismo y un reto en los años 

por venir para todos los sectores de la economta mexicana; para 

el a91"icola significa en el corto plazo una transformación 

efectiva de sus estructuras y as1 enfrentar adecuadamente la 

apertura .. 

1.3.3.POLITICA CAMBIARIA. 

La política cambiaría mexicana se ha polarizado en el tipo de 

cambio peso-dólar, ya que es a Estados Unidos al pais que más le 

vende Héxico y de donde compra la mayoria de sus importaciones, 

la fluctuación en el tipo de cambio entre ambas monedas ha 

provocado una inestabilidad cambiaría, la que su vez ha 

afectado la competitividad agricola, al crear incertidumbre entre 

los inve1•sionistas. 

Las devaluaciones de 1938 y 1948 observaron un periodo de 

flotación del peso, que se dio a pesar de existir aún el sistema 

internacional de tipos fijos de cambio. Por su parte la 

devaluación de 1954 ocurrió sin pasar por el periodo de 

flotación.:2 

22.Lazcano, Enrique. Op cit., p .. 76 
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La li.bertad de cambios todav1a estuvo presente en la devaluac:ión 

de 1976, como lo habla estado en todas las anteriores. Sin 

embargo, a partir de entonces, se abandonó el tipo de cambio para 

optar por un deslizamiento controlado. 

T«mbién a partir de 1976 se empezó a prestar más atención a la 

tasa de interés, como instrumento para retener el ahorro nacional 

y para atraer al ahorro extranjero, puesto que la poca o mucha 

inversión recibida, era canalizada a otros sectores considerados 

en ese entonces CDlllO prioritarios, particularmente a la 

industria, aleJandola del agro nacional. 

Las devaluaciones de 1982 condujeron a un nuevo orden de cosas, 

se acabó la libertad de cambios. Se intentó un control rigido de 

divisas, que no funcionó y tuvo qua flexibilizarse a partir de 

1983. Los elevados niveles inflacionarias obligaron a subir 

considerablemente las tasas da interés, lo que perjudicó 

nuevamente al campo nacional, puesto qua la huida de capitales y 

la expeculac:"ión condujeron a una pérdida mofilentanea del control 

del tipo de cambio, provocando que los precios de los 

productos agricolas en los mercados internacionales perdieran 

coiapetitividad, y no sólo eso, sino el interés del propio 

prod~ctar, quien al ver que su trabajo no era bien remunerado, 

buscó otros canales de subsistencia, abandonando sus tierras, 

afectando la productividad en el campo. 

44 



Debido a lo anterior y considerando el hecho de que Héxico no ha 

logrado reducir su indice inflacionario anual a un solo dlgito, 

como propone hacer~lo para este año la presente administración, es 

necesario buscar las politicas que conduzcan al pais a mantener 

un tipo de cambio estable, sin necesidad de recurrir a los 

controles, lo que permitirá que el productor nacional adquiera 

una mayor seguridad financiera en sus operaciones comerciales y 

en base al precio y calidad de sus producto éstos adquieran 

competitividad en el exterior.a 

En este sentido, habr1a que ponderar cuidado~amenta la 

posibilidad de que con la medida que prepara el gobierno para 

eliminar tres ceros a la moneda mexicana, las autoridades 

aprovechen el momento para devaluar el peso, sobre todo por que 

hay la necesidad de adelantar el tiempo en dos sentidosz en 

primer lugar, se eliminarla la sobravaluación de la moneda 

nacional para inyectar competitividad a la economia mexicana; en 

segundo, para eliminar las limitaciones que en palttica cambiarla 

pudiera implicar el Tratado de Libre Ccmercio con Estados Unidos 

y Canadá. 

23 En este sentido la inflación de enero a julio, fue de 
7.1X la menor en ese lapso desde 1973. Banco de México, 
ExceJsigr, México, agosto 10 de 1992. 
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1.3.4.lNVERSlDN EN CAPITAL Y HUMANO. 

El comportamiento de la inversión pública y privada ha sido el 

principal factor de que la producción agricola sea básicamente 

extensiva y no intensiva, su falta de recuperación, ha incidido 

para que el poco crecimiento de la producción en los dos últimos 

decenios se deba m~s a la ampliación de superficie cosechada que 

a los ~ayeres rendimientos por hectarea. 

La c~ida de la inversión total en el campo se debe a 1en6menos 

comoz la polltica de aJuste, la cual redujo el monto del 

9asto pUblico con cierto sesgo antiagricola., pues las 

erogaciones del campo descendieron en mayor proporción, lo que 

elimino el efecto de arrastre sobre la privada, ya que ésta 

responde no sólo al estimulo de la pública, sino también a la 

politica de precios y al usarla para combatir la inflación y no 

para apoyar la producción, se desestimuló la inversión en el 

campo .. l•eáse 9rihca. 41 

AdemAs la inversión ª" educación, investigAciOn y 

divulgación agropecuaria que son elementos que complementan y 

fortalecen las politicas de producción en el campo nacional, no 

han Sido constantes a lo largo de los distintos gobiernos en el 

poder • insuficientes por parte del sector privado, lo cual exige 

una nueva actitud de este 6ltimo si realmente se quiere 

•odernizar .. al agro mexicano. 
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Sistema bancario: créditos al sector 
agropecuario en México, 1980-1989 

::: f \de mlllooes de pes~ 'il: 
100 -j \ 

50-l \ / 

o I _, ....,' ~ "'! 111 -
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

- cr6dlto total ~ cr6dlto aec. agropec --*- partlclpacl6n 'lt 
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A la luz de los resultados se deduce que las transferencias han 

sida ineficaces y de poco efecto productivo. Se suma a ello la 

desigualdad en la distribución del ingreso, ya que dichos f lujas 

se han canali;:ada a los grupos de productores con mayor 

capacidad para movilizarlos en su favor y no a los 

productores m~s necesitados, aumentando asi la heterogeneidad 

productiva del sector por ello es necesario revertir ese 

problema mediante mecanismos eficientes de transferencia de 

t"ecursos al campa, que garanticen su productividad. 

En sintesis, la reforma en el agro mexic•no es un proceso que 

aún se encuentra inconcluso, ya que sus efectos se han diluido 

rapidamente, por ejemplo: el reparto de tierras no apareja al del 

agua, el acceso al capital por parte de las campesinos no ha sido 

suficiente, como tampoco lo han sido los insumos y la 

infraestructura.* 

Esta reforma tampoco aportó una adecuada organización ejidal 

para la producción, contribuyendo a la polarizacion sectorial, 

a tal grado que ahora, 75 años después de la Ravolución, los 

desequi 1 ibrios regionales estan presentes obstaculizando el 

desarrollo del pais. 

• 1.cir.: ~~ ot:;t.nte los l~ros ooteo1~os tor.J: una Poayor dutr1buc1ón de l.= gropieciac ce la tierra, la 
desaoia!'"1t100 del latifundio, ia aaar1c16n del ehdc í li '!!~cermón del 1m1fund10. 
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Toda esta problemática 

gobierno a otor~ar la 

en 

definir como 

su conjunto, ha obligado al actual 

mAxima prioridad al campo nacional y 

fundamentales de su politica 

de la producción y product1v1dad del 

vertientes 

agropecuaria el aumento 

sector, buscando meJorar sustancialmente sus condiciones, a 

través de la satisfacción de la demanda interna y la 

competitividad externa en el marco de la globalización de 

las economlas del mundo. 
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CAPITUL'J I I 

LA AGRICULTURA EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

2.1.ENTORNO MACROECONOMICO. 

El agotamiento del modelo de desarrollo tradicional 

experimentado en MéKico a lo largo de los últimos 15 años, as1 

como· las presiones impuestas por los bancos e><tranjeras para 

renegociar la deuda e)(terna y la consecuente crisis 

sociopolltica que esto derivó, provoco que nuestro pais 

abandonara el esquema cl&sico de sustitución de importaciones 

adoptado desde la década da los años cuarenta. 1 

A partir de entonces el gobierno meKicano eligió como via de 

crecimiento nacional, la inserción del pais en los mercados 

internacionales, pretendiendo financiar la recuperación 

y la expansión interna de nuestra ecanomla a partir del 

aumento de las exportaciones y del 

via capital externo. 

incremento d~ la inversión 

Con este cambio en la politica de desarrollo, terminó la etapa 

paternalista heredada por los gobiernos posrevolucionarios -como 

el propio Presidente Salinas de Gortari lo afirma-~ y que dio 

1.l.IU.lleaL, p.07-93 
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origen al "Estado asistencial 11 o Estado subsidiador" que se 

caracterizó por aplicar la teoría de que el estado ideal ser1a 

aquel en el que todo espacio social, sin 

area, deberla estar subsidiado.~ 

De esta forma, se produjo un cambio radical 

económico tradicional de sustitución de 

caracteri;:ado por un sistema de proteccionismo 

faltar ningún 

del modelo 

importaciones, 

generalizado, 

arraigada burocracia, fuertes controles financieros, sesgo 

anti exportador, e:<enciones fiscales, enormes regulaciones 

legales, mercados domésticos cautivos, mano de obra barata, 

tasas de interés preferenciales para la promoción industrial y 

falta de competitividad internacional. 

Pasandose a uno basado en la desragulación juridica, la 

competencia productiva, el pragmatismo financiero, la 

promoción de la inversión extranjera, la apertura comercial, el 

establecimiento de precios libres, la privatización de empresas 

públicas, la menor participación del Estado en la economia y el 

acceso abierto a todos los mercados. 

Finalmente, este modelo se caracteriza por la intervención del 

sector privado en el financiamiento de la infraestructura, 

acelerada transnacionalización de la infraestructura económica, 

el empleo intensivo de tecnologia, la creciente interdependencia 

i.F·u;plsic;r, México, abril 11 de 1989. 
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con los procesos económicos internacionales y la consistencia de 

las pcl1ticas de desarrollo gubernamental con la globalizaci6n de 

la economia para incorporarse 

Internacional. 3 

a un Nuevo Orden Económico 

Bajo esta modalidad México entra en una transformación 

estructural que será la base del nuevo modelo de desarrollo de 

la sociedad mexicana, por lo menos hasta finales del siglo XX. 

Para lograr el tránsito hacia esta nueva forma de desarrollo, 

interdependiente de la economia internacional, el gobierno de 

Salinas de Gortari ha retomado los lineamientos de la doctrina 

neoliberal que trazó el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, desde la década de los ochenta con el 

9obierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret 

Thatcher en la Gran Bretaña, quienes durante su mandato se 

c~racterizaron por revivir la filasofia del neoliberalismo. 

Filosofía que se particulariza par permitir que la economla 

quede totalmente dirigida por las libres fuerzas del mercado y 

que sean las leyes naturales de la oferta y la demanda las 

que re9ulen par si mismas la distribución de la riqueza, las 

' 3 • 11 Enterramas este año politicas populistas desquiciantes 
surgidas en 1970", Excel5jgr, Mé:<ico, septiembre 10 de 1989. 
Para m.is información, Cfr. 11 Fin de Siglo, verdadera 
madernidad 11

, Excet5ipr, México, septiembre 20 de 1989; 
"Traum.itico cambia económico de México en 10 años", 
Excet5jgr, Mé:<ica, diciembre 11 de 1989; 11 Cambio de modelo 
industrial 11

, Exc;el5igr, abril 6 de 1991, y "El nuevo orden 
Internacional", El Financiero, México., febrero 18 de 1991. 
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desigualdades económicas, el 

división del trabajo .. 4 

tipo y monto de producción y la 

En este conte:<to el Plan Nacional de Desarrollo definido por el 

Gobierno para el periodo 1988-1994 presenta como principal 

objetivo la recuperación gradual del crecimiento económico con 

estabilidad de precios .. Para lograrlo, se señalan como 

1 ineamientos la modernización económica, la estabilizaciOn 

continua de la ec:anomia y la ampliac:iOn de los recursos 

disponibles para la inversión productiva. 

La rectoria y participación del Estado en la ec:onomla se plantea 

en términos de un sector público más eficiente, concentrado en 

aquellas actividades consideradas como prioritarias y 

estratégicas, permitiendo abrir mayores espacios a la 

participación de la sociedad en las actividades económicas. 

La presente administración intenta redimensionar su participación 

en la vida ec:onóm1c:a del pais, a través de la reducción de la. 

burocracia, la modernización de las empresas públicas 

4.Fi losofia neol iberal que no solo ha penetrado en México, 
sino en todo el planeta al grado de plantearse con ello que 
al ser dirigida totalmente por las leyes del mercado se ha 
llegado al final de la historia .. Es decir, hacen indicar que 
el liberalismo a finales de este s19lo triunfará sobre el 
proteccionismo, lo que significa la coronación del 
capitalismo como modelo de desarrollo. Citado en Fukujama, 
Francis, "La bomba ideológica", Ngyedades, septiembre 8 de 
1990. veáse Torres Gaytán, Ricardo .. Iegrla del Cgmerciq 
Internacional, SIGLO XXI editores, 14a .. edición, Mé:dco, 
1990. p.104 
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estratégicas y la des1ncorporación de las que no lo son .. En este 

sentido se maneja un extenso programa de desregulación de 

la actividad económica en diversos aspectos por ejemplo: en 

la labor empresarial, en la inversión nacional y extranjera, 

en el comercio interior y exterior, ast como en el sistema 

financiero .. 

Además, pretende que la planta productora del pais mejore su 

eficiencia en beneficio de los consumidores internos y de 

una mayor competitividad en los mercados internacionales, y 

dado que la economia mexicana se ha abierto a la 

competencia comercial del exterior, se ha eliminado en la 

mayoria de las ramas industriales el sistema de protección y los 

aranceles se han reducido en forma generalizada. 

Por otro lado, el control de la inflación se ha mantenido dentro 

de la politica económica, buscando mediante la concertación 

contener los precios, aminorar la restricción fiscal, el 

control monetario y la apertura comercial. 

Para reiniciar el crecimiento económico, en particular el del 

agro nacional 9 se prevé que la disciplina general y la 

flexibilidad selectiva sigan constituyendo la forma de 

considerar los márgenes de rentabilidad, los salarios y abandone 

el control sobre los precios de 

precios agrtcolas garantizados. 

los bienes básicos y los 
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La ampliación de recursos para la inversion productiva requiere 

de capitales tanto nacionales como extranjeros, as1 como del 

fortalecimiento del ahorro interno y la instauración de un 

sistema financiero eficiente. 

En este marco deberá darse la modernización del campo me>C.icano, 

decir basandose en la articulación congruente de las politicas 

macroeconómicas tanto nacionales como internacionales can el 

desarrollo rural. 

Acorde con los lineamientos salinistas la modernización ha de 

sustentarse en una economia más eficiente y competitiva, que 

otorgue las garantias suficientes para insertar al sector con 

condiciones favorables en el mercado internacional, y 

particularmente ante el Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá. 

2.2.MDDERNIZACIDN PRODUCTIVA DEL CAMPO. 

La moderni~ación de las actividades productivas constituye la 

base fundamental del gobierno que encabeza Salinas de Gortari 

para aumentar la producción y la productividad rurales, lo 

cual se 

alimentaria 

intenta lograr de modo que se salvaguarde la soberania 

e incremente la oferta de otros productos y 

materias primas, considerando que la vinculación creciente de la 

economia con el exterior demanda un sector rural más 
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competitivo. 

En este contexto, para la recapitalizaciOn del agro es condición 

indispensable que el gobierno canalice de · manera selectiva 

recursos adicionales, pero en base a prioridades de producción 

alimenticia ubicándose: en primer lugar, maiz, frijol, trigo 

y arroz; en segundo, az~car y semillas oleaginosas y por 

último, carne, leche, huevo y 

apoyado por una modernizaciOn 

hortalizas, lo cual deberá ser 

comercial que distinga a lo·s 

productores de los intermediarios para que los primeros sean 

realmente los que capten los e:ccedentes y beneficios. 

Ante el marco de desigualdad social que existe en el agro 

busca nacional, la politica. 

distinguir los distintos 

l• siguiente manera: a> 

de modernización productiva 

tipos 

aquellos 

de productores rurales de 

cuya productividad y 

rentabilidad son suficientes para sostener por si mismos sus 

actividades; b) los que cuentan con un potencial productivo 

a6n inexplotado por falta de recursos y c> los que se localizan 

en zonas marginales, c:on escasas o nulas posibilidades de 

reactivación productiva, buscando con ello ser selectivo en 

cuanto a la asignación 

real~ente los necesita. 

de recursos 

Por otro lado, la polttica de precios 

y otorgarlos a quien 

de garantía y de 

concertacion propuesto por el Presidente Salinas parte de la 

55 



necesidad de . reequ1 librar los t_erm1nos de intercambfo 

campo-ciudad. En este aspecto, Salinas de Gortar1 pretende que 

los consumidores urbanos asuman gradualmente el costo real de 

los productos agr1colas en la medida en que se fortalezca 

su nivel de ingreso, lo que permLtirá al productor. recuperar sus 

costos y obtener una ganancia capitalizable, que les permita 

incorporarse al proceso productivo del pais. 

En este sentido el gobierno espera un• mejor1a en el campo. 

en la medida en que la actividad económica del sector sea 

rentable, por tanto el precio de garantta o de concertación 

deberá ser único en el territorio nacional y sólo hacer 

diferencias en cuanto a calidad y variedad. 

Por ello, los estimulas deberAn efectuarse con una clara 

orientación productiva. Su aplicación se establecara conforme a 

compromisos especificas de incrementos de la producción y la 

productividad, transferencias que tendrán un car~cter temporal, 

vigente hasta que las 

su potencial. 

unidades de producción desarrollen 

V evidentemente, para lograr el desarrollo productivo en el agro 

nacional .es vital la adopción de nuevas tecnologias, ya que la 

acelerada revolución tecnológica en la eccnom1a mundial y 

el riesgo de perder competitividad en las exportaciones, 

lo exigen sobre todo para cubrir el rezago de la producción 
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a9ropacuar1a con relación a la demanda nacional. 

Ante esta situación, Salinas busca desarrollar un patrón 

tecnologico propio, para que el país reduzca la dependencia del 

e:<terior y, sobre todo, para elevar los niveles tecnológicos 

de los productores con potencial, que constituyen el centro de 

la estrategia de modernización del sector. 

Asiraismo, la presente administración deja abierta la 

posibilidad de recurrir a la cooperación internacional 

economica y cientifico-técnica y a la concertación de las 

organizaciones de productores con la iniciativa privada y la 

comunidad cientlfica. El propósito es ampliar el 

conocimiento básico para transformar las actividades rurales y 

obtener los recursos financiaros y humAnos para llevarlas a la 

pr.iíctica. 

Las nuevas tecn.ologias con posibilidad efectiva de desarrollo 

ser4n las relacionadas con las principales necesidades del pals, 

que relativamente tengan un bajo costo económico, mantengan la 

capacidad productiva de las recursos naturales y eviten el 

deterioro ecológico. 

Por otro lado, para una adecuada camercializaci6n de los 

productos agropecuarios se requiere d~ la reducción de los 

eslabones en la cadena producción-consumo, evitar que se 
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incrementen los precios al consumidor y propiciar la retenc1on 

de excedentes en favor .. de los productores rL•rales, en una 

palabra terminar con el intermediar1smo. 

En apoyo a. lo anterior, con la pol1tica sal inista de 

modernización a9ricola se pretende reducir la ineficiencia en la 

comercialización de alimentos y favorecer la intervención directa 

de los productores en el abasto de sus propias necesidades de 

alimentos, materias primas e insumos. 

Asimisrro, busca fomentar el comercio e):terior ·como vla necesaria 

para obtener divisas y elevar el ingreso de los productores 

l'Urales, de manera que haga compatible el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas con los objetivos planteados. 

En cuanto a la apertura comercial, ésta procura preservar la 

soberania nacional y definir la politica de fomento a9ropecuarío 

que más beneficie los intereses del pais, partiendo de la idea de 

que la producción suficiente de alimentes constituye un renglón 

estrategicc en el desarrollo y la seguridad nacional. 

Por ello la capacidad de México para satisfacer sus 

necesidades de alimentación no puede estar determinada por las 

5 En les ultimes años el condicionamiento alimentario en el 
mundo, ha sido utili=ado como poderosa arma de presión 
politico-econ6mica, concretamente en 1991, contra la 
entonces totavia URSS e Irak, este Ultimo durante la Guerra 
del Golfo Pérsico. Excelsior, México, Noviembre 27 de 1991. 
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importaciones. Para establecer un nivel aceptable de 

importaciones y, por tanto el volumen requerido en la 

producciOn interna, es necesario considerar factores diversos, 

tales coma: la demanda interna, la importancia económica y 

•oci&l de los cultivos de que se trate, la disponibilidad y 

div•rsificación de la oferta mundial y los efectos en la 

Adam.i.s, en la astrategia de fomento de las 

exportaciones agropecuarias es fundamental la búsqueda de nuevos 

.. el:'C&dos para. los productores que han probado su 

catapetitividad, promover nuevas productos capaces de 

en el mercado internacional y concertar 

convenios que faciliten el intercatMJio comercial. 

Ahora bien, a.un cuando diversificar las mercados es un 

imparativo, na hay que dejar de lado qua Estados Unidos es 

la principal contraparte de Héaico. Por tanto !&e debe 

bu•car la mayor estabilidad posible para las exportaciones 

-><icanas -di ante acuerdos con ese pa1s que eviten la 

aplicación discrecional de barraras al comercio y otras medidas 

proteccionistas - como en el caso del atún - debiendo México 

tener cuidado sobre todo en el marco del Tratado de Libre 

eo..rcio. 6 

0 En 1990 Estados Unidos vendió a México sorgo por 320 
millones de dólares; grasas por 60 millones; leguminosas 
secas por 69 millones; soya por 309 millones; lacteos por 
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Por ello, la def1niciOn de los objetivos nacionales en materia 

agricola, tanto en lo interno como en lo e:<terno, deberan estar 

encaminados a fortalecer no sólo la capacidad productiva del 

sector rural, sino además la capacidad negociadora de los 

productores. 

OBJETIVOS. J 

El principal objetivo de Salinas de Gortari al establecer un 

programa da modernización del campo, es el de aumentar la 

producción y productividad a9ropecuaria, situación que 

acuerdo con ~u polltica económica permitira oarantizar 

abasto nacional y al pais alcanzar la so~~rania alimentaria. 8 

De esta manera, los objetivos planteados son: 

En lo general 

Mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos me~icanos. 

Hacer competitivo al sector a9ricola ante las 

140 millones y maiz por 449 millones de dólares. En tanto 
que MéKico le vendió 500 millones de dólar·es en café; 225 
millones en tomate; hortalizas por 167 millones; melones y 
papayas por 100 millones de dólares. Excelsigr, HéKico, 
Octubre 20 de 1991. 

7.SARH, P-rpgrama Nacional de MpdernizaciAn dpl Campg, 
1990-1994, México, 1990, p.23-24. 

B Poder Ejecutivo Federal, P-lan Nacipnal de D95arrgJlg, 
1999-1994, t1éxico, p. 71. 

de 

el 
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nuevas eKigencLas nacionales e Lnternacionales. 

En base a un esquema de apertura comercial asegurar 

el abasto y soberania alimentaria. 

Incentivar las eKportaciones del sector. 

Una mejor asignación de recursos. 

Fomentar los esquemas para la inversión tanto 

nacional como eKtranjera. 

Preservar los recursos naturales. 

Diversificar las actividades 

campo nacional. 

En lo particular. 

relacionadas al 

Garantizar la certidumbre en la tenencia de la tierra, 

en base a los preceptos constitucionales. 

Desincorporación en materia de procesamiento 

y comercialización de productos. 

Promover una eficiente canalización de recursos al 

campo asi como la movilización del ahorro rural. 

Fomentar el desarrollo de la investigación para ajustar 

la infraestructura e instituciones a la evolución 

tecnológica internacional. 

Vincular al productor con el desarrollo tecnol69ico. 

Reducción de los costos de producción a traves de 

la desgravación arancelaria de los 

son excesivamente·protegidos. 

insumas 

Transformar los subsidios en estimulas que 

que 
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diferencien entre regiones y productores. 

Apoyar la creación y uso de las agroindustrias mediante 

la creación de corredores agroindustriales. 

Crear un sistem~ de información estadistica, financiera 

y de mercados y asi poder apoyar la toma de 

decisiones de autoridades, productores y 

comercializadoras. 

Mejorar las condiciones de educación, vivienda, salud 

y mejoramiento ambiental en el campo. 

Apoyar la or9anización de los productores para concluir 

su estructura interna y su tran&formación en 

unidades que coadyuven a superar sus limitaciones 

productivas. 

La conjugación de estos objetivos, si bien no "ª" en 

elementos suficientes para dar solución a la enorme crisis 

vive el campo meKicana, si sientan las bases para 

,., 
que 

el 

establecimiento de otros principios en la 

politica agricola tradicional del pais. 

concepción de la 
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2.3.PRINCIPIDS BASICDS DE LA PDLITICA AGRICDLA DEL 

GOBIERNO DEL PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE GORTARI. 

Del conjunto de elementos que caracterizan el proyecto 

nacional de modernización, destaca el cambio en el papel que 

deberán desempeñar las instituciones públicas. Al igual que en 

otros sectores, se considera que la intervención del gobierno en 

la actividad agropecuaria ha sido excesiva y ha inhibido el 

potencial productivo de los campesinos y de gestión de sus 

organizaciones. Asl, según el análisis oficial, se impone un 

cambio radical en la planeación agropecuaria y en los 

mecanismos de regulación de los mercados. 

Bajo este esquema el papel desempeñado por la SARH y las 

instituciones ligadas al viejo sistema, coma 8ANRURAL, CONASUPO, 

FERTIMEX, lo asumen los agentes privados y los mercados que 

ellos configuran, tanto a nivel nacional como internacional. 

La politica salinista busca fomentar la privatización de la 

mayor1a de las empresas públicas ligadas al sector rural, dar 

seguridad en la tenencia de la tierra, abrir la agricultura 

al comercio exterior e impulsar la inversión privada como 

9 La Constitución asigna al Estado la responsabilidad de 
fomentar integramente el desarrollo rural con el· propósito 
de generar empleo y garantizar a la población campesina el 
bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional. Cgn5tit11ci(10 Pqlftica dp los Estados 
llnjdp5 Mexji;angs, articulo 27, apartado XX, México, 
Editorial Porrúa, 1990. p. 34. 
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base para el crecimiento y el desarrollo del sector 

agropecuario. 

De esta forma, el nuevo papel del gobierno limita a 

intervenir de manera e~~clusiva en los mercados locales o 

regionales que lo requieran, promover y desarrollar nuevos 

apoyos cientif1cos y tecnologicos para el sector, abrir mercados 

para la exportación, eliminar los obstAculos que frenan el 

desarrollo de la participación empresarial en el campo, 

proteger el abasto de productos básicos en las zonas rurales y 

urbanas marginadas y apoyar a la población más pobre mediante el 

Programa Nacional de Sol idar~idad, con el cuál se pretenden 

impulsar proyectos en materia de educación salud y vivienda. 10 

Con todo ello y, comparado con los instrumentos tradicionales 

de fomento, en esencia la nueva pol1tica implica dos aspectos: 

1) Reducir el número de los productos sujetos al régimen 

de precios de garantia, y 

2> Restructurar de manera general los subsidios a 

la producciOn y la comercialización, canalizados hasta 

ahora por medio del crédito, el seguro, los 

fertilizantes, la energía eléctrica, las cuotas del 

agua y los mecanismos de comercializaciOn de la 

CONASUPO. 

10 SARH, Op.cit. p.32. 
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Por lo que se refiere a los precios de garant1a, es de 

referir que el cambio esencial consiste en relajar el sistema 

tradicional, mantener en ese régimen sOlo al maiz y al frijol e 

introducir el concepto de precios de concertación para los 

productos que estaban sujetos a los precios de garantia. 11 

En sintesis, estas¡ reformas implican una modificación 

significativa de las condiciones en que los productores del 

campo realizan su actividad. Algunas de las tareas de las 

insti.tuciones gubernamentales deber~n hacerlas ahora los propios 

productores. Las erogaciones de aquellas, muchas de ellas 

financiadas con transferencias fiscales, tendrán que cubrirlas 

los productores, los nuevos intermediarios o los fabricantes de 

ali..ntos. 

A su vez, los consumidores tendrán que adaptarse a una nueva 

estructura de precios, pues los incrementos en los costas 

tendrAn que r•percutir, tArde o temprano, en los precios 

finales de los bienes provenientes del campo. Ademá.s 

considerando la pérdida que han sufrido los salarios en los 

últimos affos, ••• posible aumento de precias, tal vez par 

encima del indice general, tendr~ efectos negativos de 

suma~ importanci• en el bienestar de los consumidores. 

11 S•linas de Gartari, Carlos, I Jnfgr•e de Gghierng. 
Suplemento especial de Excetsigr, MéKico, Noviembre la de 
1989. 
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Superar la posición deficitaria del pais en la producción de 

alimentos básicos y satisfacer las necesidades crecientes, 

representa sin duda un gran reto y es parte esencial de la 

modernización agrícola a fin de recuperar 1 a soberanla en 

materia de alimentos y, de ser posible participar activamente en 

el comercio internacional agricol•·* 

Ante esta situación, acorde con su politica neol iberal, 

Salinas de Gortari trata de incentivar al campo meKicano, 

basándose en una ideolog1a de fomento proveniente del eKterior 

<la cual favorece la participación del capital privado) lo que si 

bien podr1a mejorar en el .. diana plazo las condiciones 

productivas del campo, en el corto perjudicar& las sociales del 

campesino, toda vez que al inversionista privado le convendr& ••• 

adquirir en propiedad la tierra que rentarla, r•l•oanda con •lle 

la plena participación del trabajador agricola en la toma de 

decisiones. 

2.4.ESTRATEBIAS. 

Un punto importante dentro del proyecto establecido por la 

presente administración para modernizar al campo mexicano, es el 

de adecuar la participación de los organismos públicos en el 

&mbito rural. Esto es con el fin de que sean los propios 

tl(ITAJ En aencs de W1 decen1c, 11 poblac16n de t1exico rebasara los cien 1illones de hib1tantes, aiec1s1ete 
•illones a!s 11ue en la actualioad, 1ncreeenUndose la deeanda efettlv• de 1li1entos. 
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produc~ores quienes decidan sus condiciones de producción. 

Bajo esta premisa, el aparato estatal de se~vicio y apoyo al 

medio rural, sera transformado a través de acciones que permitan 

una mayor conjunción de las actividades rurales. facilitando de 

esa manera los trámites administrativos y finalmente un proceso 

de descentralización de funciones, desconcentración y 

transferencia de infraestructura y recursos .. 

El apoyo de las instituciones de carácter público a la sociedad 

rural se espera otorgar bajo términos de mutua responsabilidad 

y en base A compromisos compartidos, debiendo participar 

conjuntamente productores e instituciones en la planeación y 

definición de la politica agricola tanto a nivel regional como 

n•cion.-.1. 12 

En r•zón. a lo •nterior, el gobierno busca descentralizar sus 

funciones en mAteria agricola hacia los gobiernos estatales, 

permitiendose asi establecer un canal m~s directo de comunicación 

con los productores y asi atender en forma más precisa sus 

principales demandas. 

Asimlsmo, la venta de todas aquellas empresas particulares 

relacionadas con el agro, que no justifiquen su participación en 

12• "Desincorpora la SARH el servicio de asisténcia técnica". 
Excelsinr, México, octubre 6 de 1991. 
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eJ. desarrollo del campo nacional, sera factor esencLal para el 

pleno cumplimiento del oDJetivo de permitir que los sectores 

social. y privado realicen las actividades que hasta la fecha 

son llevadas a cabo por el Estado. 

2.4.1.POL!T!CAS 

2.4.1.1.lNTERVENClON ESTATAL. 

La estrategia de modernización del campo parte del artículo 27 

ConstituC1onal, que señala el carácter rector y promotor del 

estado en el medio rural. 

Por ello para superar el atraso en el agro nacional y 

transformarlo, el gobierno que encabeza Carlos Salinas de 

Gortari ha definido cuatro directrices principales como su 

estrategia general: 

a> la modernización de los instrumentos de polltica rural; 

b) la transformación de las instituciones pú.bl icas de 

fomento agropecuario; 

e) la democratización y el fortalecimiento de las organizaciones 

de productores, y 

d) la actualización de las estructuras jurtdicas.13 

13 Knochenbauser, Guillermo, 11 La Modernización del Agro en 
México" en Cgmprcig Exterior, Op.Cit. p. 833. 
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El obJetivo de esta estrategia general es elevar el nivel de vida 

del campesino nacional por medio del mejoramiento de sus 

condiciones de trabajo y del aumento de su producción y 

productividad. 

Esta situación refleja diferencias esenciales respecto de la 

pol1tica rural del pasado, evidenciandose con ello un viraje en 

la atención del sector dentro de los lineamientos de 

desarrollo establecidos por la presente administraciOn, lo 

que quizas pudiera mejorar sustancialmente las condiciones 

productivas del campo mexicano, asi como las del comercio 

eKterior agricola, sin embar90, esto no debe verse como un fin, 

sino como un medio que permita mejorar el nivel de vida del 

campesinado meuicano. 

Dichas diferencias se ponen de manifiesto en la intención por 

cambiar las relaciones de la economla rural con el reSto de los 

sectores, adoptando las férreag 

agropecuario internacional y de las 

priva.do. 

reglas del comercio 

inversiones de capital 

En este sentido, para obtener la eficiencia y la productividad 

que Jxigen tanto el comercio internacional como las inversiones 

privadas se tuve que modificar la estructura a9raria del pa1s. Lo 

cual implica reformas legales. en busca de garantias politicas y 

administrativas para que los prod~ctores, ejidatarios, comuneros 
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y pequeños propietarios, puedan asociarse entre s1 y con 

inversion1stas de otros sectores, a fin de entregar parcelas Y 

predios en unidades productivas c:on extensiones mucho mayores que 

el' promedio de las que legalmente ex1sten~ 

Otra diferencia es que para revertir la descapitalización de los 

fondos productivos, el gobierno actual promueve la revisión de 

los princ1pales instrumentos de fomento, pr~etendiendo que los 

precios ya no tengan un minimo garantizado (excepto ma1z y 

frijol> sino que los concerten productores y consumidores con 

base a los precios internacionales. 

Asimismo, dentro de la visión salinista, los subsidios a la 

producción dejan de privilegiar a los agricultores que ya 

participan con ventaja en el mercado y se otorgan sólo a los 

campesinos 

concretas~ 

con potencial productivo, según sus necesidades 

En este marco, un viraje importante lo constituye el hecho de que 

para superar el "paternal ismo estatal", la centralización de 

las decisiones y la corrupción, las instituciones federales 

relacionadas con el agro desconcentran sus funciones buscando una 

mayor participación de las organizaciones campesinas. Sin 

embargo hace falta tiempo y voluntad politica real para 

convertir al municipio en promotor del desarrollo rural y 

constituirlo en una base sólida par"a la desc:oncentrac:iOn 
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efectiva y permanente de las instancias gubernamentales. 

Finalmente, la estrategia salinista se sustenta en la 

participación organizada de los productores del campo, para 

reforzar la formación de nuevos sistemas de representación que 

otorguen un perfil de liderazgo al campesino. 

En este sentido, la estrategia de modernización propuesta para 

cada una de las pollticas es la siguiente: 

2.4.t.2.TENENCIA DE LA TlERRA. 

Dado que la seguridad en la tenencia de la tierra es uno de los 

punto& de partida para promover la producción y productividad en 

el campo, la administración salinista ha propuesto una nueva 

aplicación de la legislación que 

sector. 14 

regula el desarrollo del 

También, plantea reducir los factores que propician la 

subutilización el abandono de tierras mediante la 

asociación entre las diversos agentes económicos del campo. 

En e~te contexto, la modernización intenta dar certidumbre a la 

14 Para mayor información sobre seguridad en la tenencia de 
la tierra, veáse: Manzanilla Schaffer, Vlctar, La Justicia 
Agrarja• Spqurjd.ad Jurldjr;a en Ja Tengor;ja dp la Tiprra, 
Abogados Revolucionarios de MéKico, Yucatán, 1a 
ediciOn, 1982. 
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tenencia de la tierra, situacion que permitirá un uso más 

eficiente de los recursos productivos y fomentará la 

producción agrícola. Para ello, son indispensables, el respeto 

al Estado de Derecho y al Orden Consti~ucional como elementos 

esenciales de la seguridad agraria y por lo tanto factores 

que orientan la nueva etapa de reactivación del campo. 

La capitalización de las distintas formas de tenencia de la 

tierra, elemento esencial dentro del procesa de 

modernización del agro nacional para elevar su productividad, 

el nivel de vida de los productores y transformarlo en un 

aparato económico con unidades integrales de producción que 

permita generar mayores opciones de empleo rural. 

En cuanto al reparto agrario, la idea fundamental consiste en 

atender de manera inmediata las peticiones de tierra que aún 

estan pendientes, lo cual se verá fortalecido mediante las 

acciones que de caracter administrativo se realicen en los 

estados de la Repdblica, mismos que garantizarán la aplicaciOn 

irrestricta de las certificados de inafectabilidad ya 

expedidos, pretendiendo crear la confianza y seguridad 

necesaria entre les inversionistas para fomentar 

capitalización del sector. 15 

15 Entre 1990 y 1991 se ejecutaron más de 800 resolUciones 
presidenciles que amparan a más de 2 millones 75 mil 
hectáreas que se incorporaron a la producción. Salinas de 
6ortari, Carlos, II y III Informe de Gobierno .. Suplemento 
especial de Excpl5igr, Noviembre lo da 1990 y 1991. 

la 

72 



En apoyo a lo anterior, Salinas de Gortari propuso en noviembre 

de 1991 reformar el Articulo 27 Constitucional, como parte de su 

estrategia general de modernización agraria y asi contrarestar el 

escaso desarrollo capitalista de la agricultura, incluso la 

ej1dal que también concurre al mercado, la pobreza de los 

campesinos, ei crecimiento desmedido de la población, el atraso 

técnico y la falta de capital para producir alimentos. 

Aprobada esta propuesta por el Congreso de la Union en diciembre 

del mismo año se reformaron el párrafo tercero y las fracciones 

IV,Vl, primer párrafo, Vl'I, XV y XVII y se derogaron las 

fracciones X a XIV y XVI, del mencionado articulo. 

Es asi que, conforme a lo indicado por el reformado Articulo 27 

Constitucional, se autorizan de for .. ma inmediata las inversiones 

para mejorar la calidad de la tierra, garanti~ando la 

inafectabilidad de las mismas. 

Además en dicha reforma se enuncian entre otros los siguientes 

puntos: 

Elevar a rango constitucional la forma ejidal y comunal 

de la tierra. 

Hacer del campesino sujeto y no obJeto del cambio en 

el agro, permitiendole decidir sobre el fururo de su 
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parcela. 

Proteger la integridad territorial de los 

pueblos ind1genas y foralecer al eJido y comunidades. 

Fortalecer los derechos del eJidatario sobre su 

parcela, otorgandole libertad, estableciendo los 

mecanismos para darle uso o transmitirla a otros 

ej idatarios. 

Establecer las condiciones para que el núcleo eJidal 

pueda otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela. 

Creación de los Tribunales Agrarios, para dar solución 

a los problemas relacionados c:on los limites, tenencia de 

la tierra y resolución de expedientes rezagados. 

Fin del reparto agrario. 

Permitir a las sociedades civiles y mercantilas en 

el campo, ajustandose a los limites de la peque~a 

propiedad individual. lb 

Si bien la idea principal de reformar partes del Articulo 27 

tiene como principal objetivo detener la tendencia decreciente 

de la productividad en el campo, en lo social la tendencia 

general del paquete de reformas, tiende a acelerar el proceso de 

concentración de la tierra, bajo diversos mecanismos: por 

lb Texto de la Iniciativa del Presidente de la Republica 
Carlos Salinas de Gortari, para reformar el Articulo 27 de 
la Constitución Pollticá de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Revista Proceso, Núm. 784, México, Noviembre 11 de 1991. 
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una parte la autorización para que sociedades mercantiles 

puedan adquirir propiedades agrlcclas, pudiendo cada uno de los 

socios tener un predio del máxima de cien hect.ireas de 

riego o sus equivalentes en otras clases de tierra. 

Un .riesgo de lo anterioriormente expuesto es que podrla 

retrocederse a un proceso de reconstitución de las grandes 

haciendas, mismas que durante el porfit•iato la mayor ta de 

ellas eran sociedades mercantiles, por ello en la 

Constitución de 1917, se prohibió que este tipo de sociedades 

fueran propietarios de fincas rósticas. 

El problema para no caer an ello consiste en que no pueden 

oeneraliz•r•e •Kperinaantos cDftlD al de Vaquerias, donde en base a 

enor .. s subsidios oubernamentales y mecanismos de SWÁPS, se 

adquirió maquinaria y parte del capital de trabajo. 

Este proyecto fue diseñado desde 1982 por el gobierno para regar 

7,000 h•ct&r••s repartidas •ntre lo& municipios General Terán y 

China, en Nuevo León, y la p•rte colindante con los mismos de 

Tamaulipas. Sin elnbargo nunca se concretó. 

En 1~90 al darse la primera coinvarsión 1Hapresarial - ejidal, 

apoyo oficial equivalente a la mitad de los 12 millones 

con 

de 

dólares necesarios, se diseño para arrancar con sólo 5,000 

hectarea&, todas en Nuevo León, asiento del grupo industrial 
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GAMESA, el cual aportó el capital restante, el gobierno estatal 

puso el 157. y otro 357. salió del manejo de SWAPS de la 

Federación. 

La asociación funciona de la siguiente manera: los empresarios 

aportan dinero, equipo, tecnologta y administración; en tanto que 

los campésinos, sus tierras y su trabajo en el campo. Las 

utilidades que se obtengan al venderse la cosecha, se reparten en 

partes iguales - 507. y 50X - entre campesinos y empresarios, as1 

mientras se siembra, cultiva y cosecha, el trabajador agrtcola 

recibe un adelanto diario de sus futuras utilidades. 

El primer problema que surgió fue la negativa de una parta de los 

usuarios de la unidad de riego a incorporarse al proyecto. 

Poseedores de alrededor de 700 hectáreas previstas, se quedaron 

al margen y conservan la parte correspondiente del derecho al uso 

del agua, restando por iniciar el experimento en 4,200 hectAreas. 

Para ,finales de 1990, GAMESA fue vendida a la Pepsi Ca. quedando 

de esta manera el proyecto en manos transnacionales. Asi con la 

coinversi6n extranjera en Vaquerias se realizó l& primera siembra 

de trigo en poco m~s de 3 1 000 hect•reas. Actualment•, se cuanta 

con 2,720 hect~reas sembradas con frijol y 800 con soya, mismAs 

que iniciaron su cosecha a finales d• 1991. 

No obstante lo anterior, desde el punto de vista social 
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Vaquerlas no ha funcionado, toda vez que menos de la quinta 

parte de los eJidatarios, comuneros y propietarios, tienen 

empleo productivo en la explotación agrlcola, con lo 

está generando un problema de expulsión de población. li 

cual se 

Por otra parte, una via más de concentración de la tierra, es el 

arriendo de parcelas ejidales, que permitirian integrar grandes 

e~plotaciones agricolas de mil, 10 mil, 20 mil hectáreas 

Amparadas por la Ley. 

Este es un punto importante porque el arriendo de parcelas 

ejidales se puede contraponer de manera natural con las 

asociaciones en participación; a nadie le va interesar 

asociarse an participación con ejidatarios, si puede adquirir o 

tomar en renta tierras más baratas en el mercado. En e1 caso 

de Vaquerlas, por ejemplo, lo que se reparte a los ejidatarios 

as una cantidad mayor que la que podrian conseguir las 

tierras en el mercado. 

Pero ademcis 1 la ºagricultura de contrato", la cual es 

realizada por grandes empresas agroindustriales, al 

permitirse el arriendo de parcelas ejidales, va a perder sentido, 

las 'agroindustrias van a preferir concentrar ellas mismas la 

17 Sobre el proyecto 11 Vaquérias " Cfr: Garza, Luis Angel 1 
11 

Vaquérias, Primer intento de Transnacionalizar el Campo, a 
media• por falta de agua e interés. RpyJsta prpGpsq, No. 
786, Novie•bre 25 de 1991. 
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explotación de la tierra y quedarse con todos los beneficios del 

sistema actual, que significa una repartición de las beneficios 

entre una gran cantidad de pequeñas explotaciones agrtcolas, 

tanto eJidales como de propiedad privada.* 

Otra vla de concentración de la tierra, es la venta de parcelas 

ej ida les al interior de los ejidos. . El riesgo en este sentido 

es que los ej1datarios económicamente pudientes seán los que 

concentren las tierras eJidales. Con la venta de parcelas 

eJidales al interior de los ejidos, leJos da desaparecer los 

cacicazgos locales van a incrementar su poder económico. 

Por otro lado, el otorgamiento del dominio de las parcelas a los 

ejidatarios, constituye otra forma de concentración de la 

tierra, dado que tras la titulación de las predios en 

propiedad privada, vienen las hipotecas, los embargos y las 

concentraciones de tierra, lo que podrta originar una enorme 

concentración de tierras legalizadas par este mecanismo de la 

titulación de propiedad privada. 

fl(ITA: La ¡9ricultura de contrato si9n1flca contratos de sua10istro establecido entre}¡ eaoresa agro10austr1al 
y un gran nuaero ae pequer:os ¡gricultores. 
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Asimismo, al termLnarse el reparto agrario podrian 

formarse grandes latifundios, sin que exista ningun grupo 

social interesado en denunciar la existencia del mismo. 

Quizá el único interesado serta el empresario, toda vez que el 

latifundio se fraccionaria y él podrla adquirir una parte 

del mismo. 

En este contexto, lo más importante es definir cUales serian 

las costos sociales de la concentración da la tierra en nuestro 

paiw, tomando en cuenta la situaciOn por la que atraviesa. 

En pri•er lugar, pienso que quizA se va a provocar la expulsión 

de muchos campesinos, en virtud de que muchos ejidatarios 

arruinados, terminaran v•ndiendo sus parcelas. 

Segundo, los precios de la renta de la parcela, de la cuAl viven 

algunos ej1datarios en la actualidad, van a disminuir, siendo 

presionados para vander par el empresario que esté tomando en 

renta su parcela, ofreciéndole no mAs de dos o m~ximo tres veces 

la que le ast• pagando por concepto de renta anual, sea renta 

ntanetaria o sea renta en especie. 

Tercitra. Se va a producir un empobrecimiento de los 

jornaleros agrlcalas, debido a que al aumentar el nó.mero de 

familias &in tierra va a incrementarse la presión sobre los 

merc~dcs de tr•bajc y la oferta de mano de obra, incidiendo en 
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las condic1ones de trabaJo 

jornaleros agr1colas. 

y niveles salariales de les 

Situación que se vera agravada porque al concentrarse la 

propiedad de la tierra, las grandes empresas van a 

actividad agr1cola y al mecaní~arse el número de 

hectárea va a disminuir el número de Jornaleros 

de producto, originando el desempleo rural. 

mecanizar la 

jornadas por 

por unidad 

También se provocará un empobrecimiento de los' 

eJídales y ejidatarios, que decidan permanecer 

Esto debido a que los precioa del arriendo van a 

campesinos 

como tales. 

bajar y que 

aquellos que trabajan en agricultura de contrato van a ser 

desplazados por las grandes aoroindustrias. 

Consecuentemente, no sOlo se obtendrá un proceso de concentración 

de la tierra, sino tambi~ de los inorasos rurales. 

2.4.1.3.CRGANIZACICN. 

Parte medular de la estrate9ta, y •n Q.n•ral del proyecto 

salínista de transformaciOn del a9ro ••xicano, e• lograr que •••n 

los propios campesinos quienes decidan sobre 109 aspectos 

inherentes a la producción del campo, a la luz de definiciones 

claras en materia de precias, insumos y palltica de comercio 

exterior. 

80 



Para lograr lo anterior, se pretende establecer mecanismos de 

asociación entre ejidatar1os, comuneros, pequeños propietarios y 

empresarios que permitan crear 

garanticen el flujo de capitales, 

formas de organización 

el uso de mejores técnicas 

que 

y 

el movimiento de tierras y recursos ociosos. 

Además, el gobierno propone la integración de los campesinos en 

Comités Regionales de Or"9anizaci6n, Producción, Comercializac:i6n 

y transformación de productos. 

Estos comités estarán constituidos en coparticipación de 

productores y dependencias públicas como la SARH, SRA, BANRURAL y 

su principal objetivo será estimular la producc:iOn y 

productividad en base a un padrón de productores y a una 

regionalización coman. 

Por otra parte, se busca vlncular a aquellas instituciones 

que participen en el sector" a fin de unificar las politicas, 

acciones, cr~terios y recursos en los diferentes niveles de 

la estructura rural, y de esta forma planear y ejecutar programas 

de organización y capacitaciOn más eficientes. 
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2.4.2.ECONOMlCAS 

2.4.2.1.COMERClALlZAClON. 

F'ara abatir los monopolios y el intermed1arismo excesivo, el 

proyecto salinista intenta desregular el proceso de 

comercialización mediante la creación de un sistema integrado de 

empresas comercializadoras que funcionen eficientemente entre 

si, con lo cual las operaciones comerciales entre 

productores y compradores serán más directas y por tanto más. 

justas para cada parte. 

Además destaca con el nuevo esquema de comercialización 

planteado por el Programa Nacional de Modernización del Abasto 

y del Comercio Interior de la SECOFI, con el cual se busca 

beneficiar no sólo al productor, otorgandole precios justos a 

sus productos, sino además mejorar la capacidad de compra del 

consumidor, lo que constituir& un apoyo para el fomento de la 

agroindustria y la promoción del comercio exterior. 

Para mejorar la red de distribución y comercialización se 

requie1~e modificar la legislación aplicable en este rubro y asi 

evitar los monopolios en el sistema de abasto interno y 

asi permitir que los productores e intermediarios 

obtengan un ingreso acorde con su esfuerzo productivo .. 

Asimismo, propone mediante la redef iniciOn de las funciones 
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del aparato gubernamental, abrir espacios de participación para 

los sectores social y privada en el proceso de acopio, 

distribución y comercialización de los productos agrícola&, 

para lo cual será necesario adecuar l• infraestructura 

requerida a las nuevas exigencias de comercialización. 

Para garantizar el abasto de productos básicos, el 

gobierno de Salinas de Gortari propone mantener una reserva 

técnica, y apoyar a los productores de menos re.cursos, 

adquiriendo a precios de garantia el matz, frijol, teniendo una 

función importante dentro de este proceso las Bodegas Rurales 

CONASUPO, S.A. lBORUCONSAI, toda 

agente de la Compania Nacional 

ante los productores. 

vez 

de 

que actuaran como 

Subsistencias Populares 

Dentro de este marco, un punto importante de la estrategia para 

mejorar la comercialización lo es el establecimiento de mercados 

regionales que permitan los campesinos disminuir la 

dependencia existente del interior del pais respecto a la 

Central de Abastos de la Ciudad de México. 

Del mismo modo, su palitica define esquemas que permiten 

desa;rollar un sigtema adecuado de almacenamiento y conservación 

en fr1o. Procurando para ello un sistema de embalaje, 

presentación y traslado que otorgue un mayor valar a las 

eKportaciones agrícolas mexicanas, con apoyo del capital privado. 
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Por otro lado, como mecanismo de regulación comercial, que 

las diversas instituciones públicas, desarrollen un sistema de 

información integral que difunda las condiciones de los 

mercados entre los productores, orientándolos en los aspectos 

comerciales de su actividad. 

En razón a lo anteriot .. , para elevar los vincules comerciales 

entre los productores y consumidores se contempla crear una bolsa 

agropecuaria para que inicie funciones partir del segundo 

semestre de 1993, contandose con una inversión inicial de 24,000 

millones de pesos, esperando con ello abatir costos y reducir 

incertidumbre en relación a los ingresos derivados de la venta de 

las cosechas. La cual servirá como fuente de información a todos 

los agentes relacionados con la producción, precios y mercados 

de productos agricolas, situación que podrá ser aprovechada por 

lo~ proOuctores para determinar sus 

comercial izac:ión. lB 

esquemas y tiempos de 

En cuanto a transporte, con objeto de disminuir el 

intermediarismo, de acuerdo con la politica de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes <SCT> se liberalizará el sistema de 

transporte de carga. 

Finalmente, como una medida más para evitar márgenes de 

intermediación y especulación, mediante el Programa de Apoyo a 

lB Veáse El llniyprsal, Junio 18 de 1992. 
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la Comercialización EJidal <PACE) se procurarA captar de 

manera directa las cosechas de ma1z y frijol en zonas 

temporaleras protegiendo as1 el ingreso del productor. 

2.4.2.2.FINANCIAMIENTD V SEGURO ABRICOLA 

Con el fin de lograr una asignación eficiente de los recursos 

con los que cuenta el pats, se contempla que las politicas de 

crédito y seguro al campo, de la presente administraci0n 9 dejen 

de ser vias de subsidios indiscriminados para convertirse en 

instrumentos de fomento a la productividad y el bienestar del 

productor rural. 

El sistema financiero dará un tratamiento diferente a los 

productores, dependiendo de su nivel de ingresos y ·de su 

potencial productivo. Asimismo, el seguro agrícola, actuará 

bajo criterios actuariales,·con el fin de que cumpla su 

función de protegier a los productores ante siniestros 

meteorológicos. 

La astrateQia de financiamiento contempla apoyar a los 

productores de las zonas marginadas a 

NaciÓnal de Solidaridad IPRONASDLl 

través 

y de 

del Programa 

esta forma 

vincularlos al proceso de conversión productiva. Además 

apoyar a aquellos productores que no son suj•tgs del crédito 

nor~al y as1 capitalizarlas para que de esta manera tengan 
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acceso al esquema de financiamiento. ¡; 

Para los productores de bajos ingresos pero con potencial 

productivo, la política modernizadora contempla que los 

instrumentos de financiamiento público como el Banco Nacional de 

Crédito Agr1cola <BANRURAL> y los Fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura CFIRA>, s1rvan de base para la 

elaboración de programas de crédito con tasas preferenciales 

determinadas por el costo del dinero en el mercado financiero 

nacional. 

Por su parte, el eGquema que se pretende paril. al otorgamiento del 

crédito de BANRURAL, tendr• como base la cancartaciOn y la 

corresponsabilidad can los productores. Sumado con el propósito 

de reiniciar la capitalización del campo, el crédito 

refaccionario aumentará proporcionalmente con respecto al cr6dito 

de avio, con lo cual se cambiará la tendencia presentada hasta 

hace unos años. ~ 

Por otro lado, los productores dedicados a la agricultura 

comercial serán atendidos por la banca privada en coordinación 

19 Veáse: Gaceta dp Solidaridad, año 2, No. 25, Abri 1 15 de 
1991. p.5. 

~ Este punto quedó incluido dentro de las 10 acciDnes 
anunciadas por el Presidente Carlos Salinas de Gortari el 14 
de Noviembre de 1991, para revitalizar la Reforma Agraria y 
garantizar justicia social a los campesinos. Veáse: Salinas 
de Gortari, Carlos, 11 Justicia y Libertad efectivas al 
Campesina". Excetsior, México, Noviembre 15 de 1991. 
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con el FIRA, FIDEC, NAFINSA, BANCOMEXT. Para ello, se traspasar 

los productores de altos ingresos, atendidos por el BANRURAL, al 

sistema bancario comercial sin afectar el ritmo de 

producción. 21 

Asi tambien, el programa de apoyo • las exportaciones 

agricolas, contempla el financiamiento de las e>eistencías 

exportables con recursos externos amparados en certificados de 

depósito, y utilizando aceptaciones bancarias emitidas en el 

axtranjero. Con el propósito de liberar mayores recursos en 

moneda nacional, el financia•iento de la producción 

agropecuaria axport~ble sarA c~lementado con anticipos de 

compradoras extranjeros. 

En cuanto al aseguramiento d• la producción del campo, la 

estratet;¡ia salinista toma en cuenta el posible apoyo de 

aseguradoras privadas y oficiales para que incluyan a 

productores localizados an r«Qionas con capacidad productiva 

dentro de sus programas. Asi se bu5cará promover 

esquemas de reaseguros para las compañias comerciales y 

apoyar a las productores can altos indices de siniestralidad 

por medio del PRONASOL a través de recursos que fomenten 

acti~idades productivas. 

21 E.lBB, Fideicomisos Instituidos en Relación a la 
Agricultura; E.I.D.E.C., Fondo Constituido para el Desarrollo 
Comercial; ~' Nacional Financiera Sociedad Anónima; 
QANCOMEXIi Banco Nacional de Comercio Exterior .. 

las 
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Para una mejor def inicion de la 

predio sustituirá la hectárea. 

unidad 

As1, el 

asegurable, 

seguro 

el 

realmente siniestros que afecten el patrimonio de ·los 

productores, evitando indemnizar a quienes no 

pérdidas reales. 

hayan sufrido 

Asimismo,Ios postulados salinistas apoyan a aquellos productoras 

que no poseen las características para formar un fondo de 

aseguramiento, 

hasta hace 

trasladando las funciones y responsabilidades, que 

poco tiempo habla realizado la desaparecida 

Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. lANAGSA) a los Aseguradora 

productores rurales. 

2.4.2.3.PRECIOS. 

En relación a la fijación da precios .. lo,. productos 

agrícolas la estrategia busca que estos sean remunerador•& y 

flexibles, lo cual se lograrA mediante la consulta con loa 

diversos agentes que intervienen en el proceso de 

compra-venta, permitiendo definir en forma clara, automAtica y 

justa el precio correcto del producto, adem•s se har4 

acorde con el comportamiento de los mercados internacionales 

dentro del Acuerdo General sobre Aranceles y Con1ercio lGATT>, 

los subsidios y m•roenes de protección a los productores d•l 

campo. 
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Por otro lado, dada la importancia que revierte para el 

consumo nacional el maiz y frijol, la politica 

contempla que estos continuen bajo el régimen de 

garantia para as1 fomentar su producción. 

considerando las 

productores. el precio 

diferentes repercusiones 

de garantía se debe 

de precios 

precios de 

Sin embargo, 

entre 

acompañar 

los 

de 

apoyos especificas por rag:i6n y por tipo de productor. 

Cuando éstos existen y constituyen realmente una respuesta a las 

necesidades de los productores, las presiones sobre los precios 

se relajan. 

En iQual fonaa, las directrices salinista.s pretenden que los 

. productar11a conozcan los precios con anticipación, tomando 

CDlllO refarencia los precio• internacionales, para ello se 

restaurar& un prograMa d• difusión permanente que informe 

lo• constantes ~ovimi&ntos de los precios en los 

diversa& 11tercado& en el tMJnda. 

En particular, para aquellos productos como el az~car cuyas 

precios presentan constant•• fluctuaciones proyecta establecer un 

sistema de bandas de precios que protejan la capitalización de 

las sectores involucradas asi como su estructura de mercado. 

Para dar mayor confianza y estabi 1 idad en los precias 

otorgados • las productores, como ya se mencionó, la nueva 

pal 1 tica apoya la cr•ación de una bolsa agropecuaria, 
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anteriormente referida, que asegure a las productores un precio 

en la venta adelantada de sus productos, adem~s de que al 

realizarse el contrato a futuro de algún producto agricola 

determinado, el productor obtenga recursos para financiar su 

actividad productiva.d 

Al mismo tiempo se buscarán nuevos esquemas de precios que 

incluyan en si mismos los costos financieros y de almacenamiento, 

sit.uación que permitirá incrementar los niveles de inversión en 

infraestructura de acopio, terminándose con la discriminación 

para quienes cosechan a finales de cada ciclo. 

2.4.2.4.INSUl'IOS. 

Para que los productores agropecuarios puedan 

adecuadamente en los mercados internacionales, la 

distribución de los insumos debe pr••entar 

participar 

producción y 

los · mismas 

términos de competitividad que se dan hoy a nivel mundial. 

Ante ello, se requiere de una participación mis activa de parta 

~ De conformidad con el funcionamiento de la Junta de 
Comercio de Chicago, en una bolsa agrlcola no se compra ni 
se vende ninguno de los contratas que se intercambien en SUB 
instalaciones, ni se establecen precios. La bolsa sólo 
proporciona un lugar céntrico donde sus miembros puedan 
r•unirse para realizar transacciones con contratos de 
futuros y opciones sobre futuros. En los pisos de 
contrataciones a medida que convergen las necesidades y las 
expectativas de especulaciones y cOftlerciante& en cobertur•s 
de riesgos, las opciones se concretAn y surgen nuevos 
precios. • The Chicago Board Options Exch•nge" <CBOT>, 1989. 
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de la inversion pública y privada en el campo, as1 como mayor 

énfasis en el proceso de apertura comercial. 

Por lo anterior, la estrategia de reforma para el campo contempla 

lograr que los productores tengan acceso a insumos de calidad a 

precios adecuados, permitiendo alcanzar tanto el nivel de 

rentabilidad que requiere el sector a nivel interno como la 

competitividad en el exterior. 

En este sentido, el gobierno salinista busca eliminar los 

permisos previos a la importación de insumos, en los tiempos que 

resulten convenientes con la politica general de comercio 

exterior, además las pol1ticas arancelarias relacionadas con la 

protección a los productos agricolas serán adecuadas. 

En materia de fertilizantes, las instancias gubernamentales 

plantean la paulatina desaparición de los subsidios indirect~s, 

permitiendo de esta manera que lleguen a los productores y zonas 

que más lo requieran. 

En el mediano plazo, se contempla que la producción de 

fertilizantes sea desincorporada gradualmente. Convirtiéndose 

FERTÍMEX en una empresa comercializadora que obtendrá este 

insumo de los productores privados y los distribuirá a precios 

accesibles, con lo cual se buscará el equilibrio financiero en la 

comercialización con miras a su futura desincorporación. 
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En cuanto a la pro~uccion de a9roqulmicos se busca la dism1nuc1ón 

de aquellos materiales con efectos nocivos sobre los ecosistemas, 

por lo cual la biotecnologia tendra que desarrollar nuevas 

variedades con mayor resistencia genetica tanto 

enfet•medades como a el imas y suelos adversos. 

plagas y 

Al respecto, no hay que olvidar que mediante la llamada 

ingenieria genética en los años sesenta, se probaron con éKito el 

tran~porte de algunas caracteristicas o genes de una semilla a 

otra, pri.mero entre las de una misma especie y luego entre 

algunas diferentes. 

El resultado fue la producción de las famosas semi l las-m1 lag ro, 

un tipo de supervegetal capaz de dar un rendimiento mayor. De 

este modo, en algunos paises se pasó de producir 1,300 kilos de 

trigo por hectárea a más de dos mil. 

Este es el principio y el fin de la revolución verde que. 

mediante el cultivo de semillas mejoradas con la incorporación de 

genes de otras, dio una producción tan abundante que salvo de 

graves hambrunas a paises tan grandes como la India, para 

convertirlos en exportadores de grano. 

En tanto, los economistas·habian pensado sacar el máximo provecho 

al uso de abonos y maquinaria agr1cola, determinar la cuantla de 

la producción, rentabilizar los medios de cosecha, transporte y 
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almacenaje. Además, pensaron en controlar los canales de 

comercialización para dominar asi los mercados. 

La conclusión fue que habia que imponer ~l sistema de 

monocult1vo, o sea, la plantación de una sola variedad, cultivada 

artificialmente en los laboratorios de ingenieria genética, para 

enormes extensiones de tierra. 

Asi se fue abandonando el cultivo de muchas especies y 

variedades, que poco a poco desaparecieron. Y lo que es más 

grave, con allo se perdieron para siempre las caracteristicas 

vitales de las mismas, es decir, aquellos genes que habian sido 

capaces, mediante los injertos que hacen los bioingenieros, de 

resistir a ciertas enfermedades y salvar la cosecha en caso de 

desastre. 

De manera que, lo que en un principio fue buena intención de los 

cient1ficos obsesionados can encontrar la solución al 

subdesarrollo agricola de muchas regiones, se convirtió en una 

arriesgada práctica. Bastaba que una enfermedad atacase a una 

sola planta para contagiar a las demás y acabar con la totalidad 

de la producciOn, lo cual debe servir de experiencia a MéKico en 

su intento por superar 

agricola. 

las limitaciones de la producción 

Por otra parte, el actual gobierno busca hacer m~s eficiente la 
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maquinaria agricola eKistente sobre todo en aquellas zonas en 

donde su uso es imprescindible para elaborar la productividad de 

las tierras, lo que permitirá la utilización efictente de los 

recul'sos destinados al campo, apoyados además por la el iminacion 

del permiso previo para la importación de maquinaria nueva, 

adicionalmente se eliminarA el permiso previo a la importación de 

maquinaria usada en los tiempos que establece la política 

comercial del pais. 

Por lo que a producción de semillas se refiere, su insuficiencia 

y falta de calidad, hacen necesario buscar nuevos mecanismos de 

apoyo para este rubro a través del abaratamiento externo y de la 

investigación productiva. Por esta razón y bajo los términos 

salinistas se eliminaron los aranceles a la importación de 

semillas m~Joradas, teniendo como objeto principal elevar su 

producción y en la medida que el pais desarrolle su capacidad 

para producirlas serán sustituidas por semilla nacional más 

efic1ente. 

Como la producción de semillas es uno de los pilares de la 

agricultura moderna, la presente administración plantea un 

paquete de desregulación del sector, que minimtze los requisitos 

para la produccion, comercialización e investigación, conservando 

sólo aquellos requerimientos fitosanitarios imprescindibles. 



2.4.2.5.AGROINDUSTRIA. 

La estrategia para la transformación productiva en el campo, 

exige la modernización de la agroindustria para lograr una mayar 

eficiencia en el aparato productivo nacional. 

El modelo de desarrollo económico neoliberal adoptado par Carlos 

Salinas de Gcrtari, caractarizado por una franca ap~rtura hacia 

el exterior, requiere que la planta agroindustrial del pais sea 

coMpetitiva y eficiente. Ante ··•llo la estrategia contiidera la 

rehabilitación de aquellas plantas en las que exista atraso 

tecnol6Qica1 modi~icar las canal•• d• abasto, utilizar las 

ventajas cQ9parativas can las que cuenta el pats, asl cama 

inten•ificar la ••i•tencia técnica, co1Htrcial y organizacional. 

En este .. reo, dastac.n 233 proyectos para el desarrollo da 

corredor•• agroindustriales en diferentes zonas del pais, siendo 

IH1Qlabadas todos elloa en •lete qu• son: el d• Zacatecas

Chihuahua, el da Topolabampo1 el de Korelos y Zonas Colindantes; 

el de Progresa <YucatAn>; el de Puebla Veracruz¡ el de 

Manzanillo y por ~ltifMJ el de Ta.-pico - Alta~ira¡ mis.os que han 

sido det•r•inados en función de su cercania con las centros de 

abasto de insumos y por 9u posibilidad de acceso a los mercados 

de exportación. vé.se cuadro l 

La idea fundamental de fomentar estos corredores agroindustriales 
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CUADRO 1 

PRINCIPALES PROYECTOS DE CORREDORES 

AGROINDUSTRIALES EN El PAIS 

1992 
---

AVANCE 

CORREDOR TOTAL HORTOFLO FLORICUL FORESTAL AGRO IN PECUA SERYI AGRI E P O 
AGROINOUSTRIAL RICULTURA TURA DUSTRIAL RIO CIOS COLA 

Zacatecas- 93 13 7 39 28 6 11 35 47 
Chlh. 

Topolobampo 52 5 1 19 4 20 3 10 20 22 

Horelos y Zonas 17 2 1 2 2 10 17 
Colindantes 

Progreso-Yuc. 20 2 1 10 6 1 6 9 5 

-
Puebla-Ver. 16 1 15 16 

Hanzanl l lo 27 9 1 1 11 3 1 1 5 15 

Tamp-AI taml ra 8 1 3 2 1 1 8 

TOTAL 233 33 2 12 99 43 32 12 32 120 81 

* EJECUCION: Se trata de proyectos con obras diferidas. 

* Pl.AllEACUll: Proyectos que est!n en diversas etapas de fonnulacl6n. 

* OPERACION: Proyectos que ya esUn funcionando. 



cons1ste en identificar a aquellos proyectos que garanticen la 

articulacion en sus zonas de influencia de nuevos proyectos 

agroindustriales con la producciOn de materias primas, ntano de 

obra excedente e infraestructura, asi catno disponibilidad de 

servicios. 

El gobierno busca ••diante la participación de los diversos 

sectores, encontrar nuevas formas de asociaci6n que p~r•itan la 

plena participaciOn de los agentes productivos en los proyectas 

aQroindustrial•s, lo cual se vara reforzado con el 

estableci•iento d• empra••• con participación 

extranj•ra. 

2.4.2.6.COl'IERCIO EXTERIOR. 

de inversión 

En loa últimas años •l co1Mtrcio exterior agrlcola se ha visto 

disminuido consecuencia de las medidas proteccionistas adoptadas 

por diversos paises, ante esta situacion "éxico participa en las 

negociaciones de la Ronda Uruguay en el sano d•l GATT. con el 

objeto de lograr que nu•stro pais tenga mayores posibilidades ·de 

acceso a los diversos 99rcados internacionales. 

En aSte sentido la estr&tegia planteada por la Administración de 

SalinAs de Gortari 90 ••teria de comercio exterior agricola. se 

engloba dentro del .objetivo nacional de lograr una mayor 

inte9raci6n comercial con el resto del mundo, buscando can 
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ello un mejor acceso a los beneficios del comercio internacional, 

el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la economla y 

de la 9eneracián de divisas y empleo que requiere el pais para su 

crecimiento y desarrollo. 

La politica de modernización del comercio exterior busca dar 

impulso a las eKportacionas de productos agricolas, para que se 

genere un dinamismo del sector que coadyuve a elevar por un lado 

el ingreso del productor y por otro el fortalecimiento de la 

balanza agrlcola del paia. 

Al respecto destaca como linea da acción la uniforMAción 

arancelaria de los productos &Qricolas, tanta de i.aportaci6n COMO 

de exportación, asi como la su&titución de permi•os pr•vios por 

aranceles tomando en cuenta los ...W•idias otorQados en otros 

paises. 

Ademas, dado que esta pol1tica requiere la partictpaciOn tanto 

del sector social como del privado •n la comercialización de 

productos de exportación, se contempla eliminar los permisos 

previos de importación para insUmos y adecuar •l r6gi1Mtfl 

~rancelaria para aquéllos cuyo nivel sea •levado. 

Disminuir les esquemas de control de las exportaciones 

existentes, permitiendo de asta manera a lo5 productores actuar 

con flexibilidad ante las oportunidades que atar9a el c<>111ercia 
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exterior, estimulándose la canalización de recursos hacia las 

actividades de exportación, con lo cual se busca favorecer la 

generación de divisas y promover la diversificación de las 

exportaciones agropecuarias. 

Como requisito fµndamental para maximizar el valor de las 

exportaciones, el gobierno propone la creación de un sistema de 

información y promoción integral de los mercados agropecuarios, 

con el cual se brindará asesorla a los productores ·con objeto de 

inducir una diversificación eficiente de las exportaciones. 

cabe destacar que para cumplir con las normas de calidad exigidas 

en los mercados internacionales, la administración de Salinas de 

Gortari, proyecta la creación de un sistema nacional para la 

c•rtif icación de la calidad de los productos agropecuarios, 

con el apoyo de los productores, en baste al cual se pudieran 

obtener mejores condiciones de acceso a los mercados de 

exportación. 

En materia de practicas desleales y barreras fitosanitarias que 

no tengan un propósito técnico sino económico, el gobierno busca 

su eliminación y para ello propone intensificar las negociaciones 

con Íos Estados Unidos y con todos aquellos paises con los que 

nuestra nación tiene intercambio comercial, intensificar las 

campañas nacionales para la erradicación de plagas, con 

prioridades definidas. 
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También propone una adecuada coordinación con las autoridades 

sanitarias de otros paises a efecto de eliminar las plagas; 

finalmente hace del conocimiento de los productores las normas 

fitosanitarias y zoosanitarias aplicables a los productos de 

exportación, tratando de evitar con ello la aplicación de 

barreras técnicas al comercio exterior. 

Por otro lado, toda vez que la promoción de las exportaciones 

agropecuarias requiere de un apoyo en 

financiamiento, transpor .. te, almacenamiento 

comercialización, mediante la participación de 

nacionales de crédito, particularmente 

las áreas 

y esquemas 

de 

¡le 

las instituciones 

BANCOMEXT en las 

actividades de producción y e;<portación, se intenta garantizar al 

productor acceso oportuno al crédito. 

Para permitir una mayor fluidez en la comercialización de 

productos 

exportación, 

agrlcolas, el estudio 

intenta agilizar los 

del crédito externa 

procesos de inspección 

de 

de 

·calidad del producto y evitará la dependencia de los corredore~ 

que oper .. an en el mercado internacional, y promoverá la apertu'ra 

de canales de comercialización directa en el extranjero. 

2.4.3.TECNICAS 

2.4.3.l.INFRAESTRUCTURA. 

Para alcanzar el cambio que requiere el campo mexicano, se 
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necesita de inversiones en infraestructura que permitan 

elevar la productividad del mismo. 

Bajo esta circunstancia, se proyecta d~st1nar recursos en mayor 

medida 

agrlcola. 

aquellas 

y en 

obras que permitan elevar la produccion 

virtud de que el presupuesto .resulta 

insufiente, se busca captar la participación de todos los 

sectores para la consecución de este objetivo. 

Además, los recursos fundamentalmente estaran dirigidos a obras 

de riego, de conservación del suelo y de nivelación de tierras 

susceptibles de producir. Asimismo, se apoyara con inversión a 

aquella infraestructura que coadyuve al mejoramiento del sistema 

de transporte y almacenamiento en el pa1s. 

En este contexto, la Reforma en el campo contempla que la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos <SARH> 

mediante el Fideicomiso de Riesgo Compartido <FIRCO>, evalue de 

manera estructural, junto con los productores como con los 

gobiernos estatales y municipales, los convenios 

infraestructura más convenientes a fin de mejorar 

sustancialmente las condiciones productivas del sector. 

Por otra parte, dentro del programa de inversión 

de 

en 

almacena.mienta, la constitución de una red adecuada de 

bodegas refrigeradoras, tiene vital importancia, toda vez que la 

100 



ln51..lT1c1enc1.a en el pa.1s Oe este tipo de 1ns'taLac1ones c:rea 

una si9n1t1ca't1· .. a 01sm1nución en el ingreso de los 

productores, ya que los obliga a recurr11• al mercado 

inmediato, perdiendo la pos1bil1dad de obtener meJores 

ingresos por su comerc1alizac16n comerc1alización. Además de 

elevar los costos de transporte y almacenamiento, mermando la 

calidad de los productos al momento de su venta final. 

Ante esta situación 9 los proyectos de infraestructura se 

conformaran a partir de aquellos que tengan posibilidad de 

concertación con las organizaciones de productores en el seno de 

los Distritos de Desarrollo Rural 

Participación Sistema-Producto. 

HIDRAULICA. 

y de los Centros de 

En el aspecto de infraestructura hidráulica, la estrategia 

salinista intenta lograr un mejor aprovechamiento 

disponible. y para ello busca garantizar el 

del agua 

oportuno 

abastecimiento a los productores mediante un uso mils 

racional y eficiente. 

En apoyo a lo anterior, se pretende un mayor involucramiento de 

los usuarios en el manejo de la infraestructura hidráulica 

existente para garantizar su buen funcionamiento. Además se 

proyecta la construcción de nuevas obras. 
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En este sentido, Salinas de Gortari propone alcanzar la 

autosuficiencia financiera de la infraestructura de riego, 

mediante el establecimiento de un sistema tarifario que permita 

reflejar en el precio los costos de suministro del recurso. 

Para ello se requiere la instalación de medidores en las obras 

de irrigaciOn con miras a establecer un sistema de cobro por 

volómeri a los usuarios. 

Con esta medida, el gobierno actual también busca disminuir los 

efectos ~colOgicos desfavorables originados por la 

sobresaturaci6n en el u90 del agua, producto del desperdicio 

ocasionado por las distorsiones en su cobro. 

AdemAs, se pretende transferir a los usuarios la operación y 

mantenimiento de los distritos de riego, estando sujeta dicha 

asignación a la restauración de las obras, de lo contrario los 

productores carecerlan del recurso financiero desde el inicio 

de su op•ración. 

Da esta manera sa contempla que los recursos que orienta el 

QDbierno • los programas hidroagrlcolas sirvan, en primer 

término, para conservar y mantener en forma eficiente la 

infr~estructura actual. V en segundo, para la terminación 

da obras inconclusas, promoviendo la participación del 

sector privado en las inversiones. 
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Para aquellas unidades de riego, donde operan los propios 

agricultores, se intenta aplicar un programa de uso pleno de 

la infraestructura, que lleva implicita una labor de capacitación 

y adiestramiento técnico, y el otorgamiento de mayores 

vol.umenes de inversión y crédito para mejorar las técnicas de 

extracción, conducci6n y riego. 

Aunado a ello, en donde eKistan mantos acuiferos ineKplotados y 

donde el agua no se destine a usos productivos, se condicionaría 

su eKplotaci6n hasta la medida de lo posible. 

La estrategia de modernización también plantea el aprovachamiento 

de las aguas negras en la medida que sea financieramente 

posible, promoviendo una protección ecológica adecuada d• 

los recursos hidráulicos mediante una politica de e&timulos y 

sanciones más estricta. 

Por otra parte con el objeto de mejorar el aprovechamiento y 

abastecimiento de agua potable a las principales ciudades del 

pais, as1 como el servicio de agua en los distritos de riego, 

el proyecto salinista fomenta la cre~ción de empru•a• AUt6nomaa 

que tomen a su cargo el servicio del agua para lcQrAr el 

aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos. 
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2.4.3.2.TECNOLOGIA. 

En materia tecnológica la estrategia persigue alcanzar una mayor 

eficienciA y productividad de los productos mexicanos en 

relación a los de otras paises, por ello es necesario que exista 

una Adecuada comunicación entre los diversos organismos de 

investig~ci6n tanto públicos como privados, con los productores 

del pais, otorgandoles una respuesta más directa a sus demandas. 

Mediante el ~inanciamiento de los programas de investigación y 

desarrollo se pretende que sean los propios productores en base a 

los recursos obtenidos por los incrementos de la productividad, 

quienes cubran los costos de esta actividad. 

La nueva estrate9ia tecnológica para el desarrollo del campo 

mexicano conte111Pla controlar y avaluar los proyectos de 

investigación, asi ccmo la competencia entre les centros de 

investigación pablicos con los privado•, & fin de encontrar •ayer 

eficientizaciOn en las proyectos cientificos agricolas destinados 

a elevar la producción y productividad en el agro. 

Por otro lada, dado qua el pais carece de los recursos 

sufi~ientes para i-.portar en su totalidad la tecnologia 

prcpia, se pretende la participación del gobierno, instituciones 

privadas y de educación superior, a fin de aprovechar al maxi~o 

nuestra capacidad tecnológica, y al mismo tiempo fcimentar la 
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investigación cientlf ica. 

Particularmente la de les centros de investigación póblica, 

mismos que serán objeto de un proceso de transformación y 

reestructuración, que permita adecuar nuestros programas 

cientificos a la realidad del pais. 

En cuanto a recursos, el gebierno actual pretende que éstos sean 

otorgados en forma organizada y coordinada, a través de un 

sistema de competencia basado en las prioridades globales del 

campo, buscando con ello un uso racional y 6ptimo de los 

recursos. 

En el aspecto biotecnológico, los proyectos de investigación 

sar~n fementados con la participación del sector privado, tanto 

nacional como extranjero, protegiendo en forma adacuada los 

productos que en esta area generen las •mpresas nacionales y 

extranjeras a través da la Ley da Patentes. Para ello, conforma 

al Programa Nacional de Modernización del Carnpo se simplificar~n 

les procedimientos de registro e inscripción y acortar los plazos 

de entrega tanto e documentación por part• de los p•ticionarios, 

coma de certificadas por parte del Reoistrc de Transf•rencia de 

Tecnalogia.~ 

Mediante la cooperación internacional se buscarA impulsar el 

~. SARH, 0p cit • p.42 
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desarrollo tecnológico necesario en la transformación del agra 

nacional, para ello el Consejo Nacional de Ciencia y Tencologia 

<CONACYT> apoyara la creación de paquetes tecnológicos viables 

para cada tipo de agricultor, buscando adaptar técnicas 

nacionales y eKtranjeras para el logro de este objetivo. 

Da vital importancia dentro de la estrategia tecnol6Qica nacional 

es el revertir el creciente deteriora de las instituciones 

educativas del pa1s, ello ha de lograrse mediante la cooperación 

entre las diversas escuela• existentes para a.si obtener 

est6ndares académicos y de calificaciones, y lo más importante, 

personal humano da alto nivel, que mediante su preparación 

cientifica coadyuve en el modela de desarrollo de "6xico. 

A la par de esta estrategia tecnolOQica, se contempla una de 

asistencia técnica qu~ permita el vinculo directa entre la 

aplicación de nuevas tacnologias y ol productor. Para lo cual se 

promueve la creación de daspachos d• asistencia técnica, y para 

loa productoras de bajos recur•os pero con potencial productivo 

el apoye se hará mediante el Programa de DraanizaciOn 

Capacitación, Asist•ncia Técnica e Investigación <PROCATll 

financiado por recursos del Banco Mundial., mismo que 

reembolsaran por corto tiempo les gastes de asistencia al 

productor. 24 

24. En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), financió en 1991 cooperación técnica no reembolsable 
por 20,BOO mil dólares, particularmente para financiar 
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Con los recursos obtenidos por la venta de las empresas 

paraestatales se proyecta iniciar un Programa de Capacitación y 

Adiestramiento Técnico para los productores, abarcando los rubros 

de producción, transformación, administración y comercialización, 

asi como acciones concretas en cuanto a problemas de organización 

interna de los productores, de diferencias en capacidad técnica. 

De esta misma forma, se contempla la creación de patronatos 

estatales de investi9aci6n manejados por los productores, para 

vincular sus demandas con los trabajas de los técnicos 

especializados, con lo cual puede darse una adecuada 

transferencia de tecnologia en la parcela y en el predio. 

A manera de complemento, los servicios fitosanitarios y 

zaosanitarios contemplan la ampliación de la red de 

laboratorios agricalas y 9anadera51, permitiendo elevar la 

calidad de los productos a través de métodos de muestreo, 

aplicación de métodos de control y evaluación de daños, 

identificación d~ plagas y enfermedades, y asi 

aplicación de agroquimicos. 

disminuir la 

programas de investigación agricola en América Latina, 
correspondiéndole a México 685 mil dólares para el 
mejoramiento del maiz y frijol. Excel5igr, México, noviembre 
17 de 1991. 
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CAPITULO III 

LA AGRICULTURA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

3.1.EL ENTORNO INTERNACIONAL 

El panorama actual de la economta mundial suscita intranquilidad 

por mAs de una razón. Después de la recesión económica de 

1980-1982, la recuperación de los principales paises de la 

Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica 

<OCDE>: Canad•. E.U., Francia, Italia, Japón, Reino Unido y 

Repdblica Federal Alemana se ha caracterizado por ser la más 

débil de todas las recuperaciones en el periodo posterior a la 11 

Guerra Mundial. 

La reanimación de las economias de esos paises, en gran medida, 

se debe a la expansión de la demanda de los Estados Unidos, pues 

los restantes paises han evolucionado con atenuado dinamismo. 

En general, la desaceleración económica de los paises 

industriales ha determinado cierto grado de atonta; en el 

comercio internacional ha provocado la brusca caida de los 

prec~os rea~es de los productos agricolas. ha estimulado las 

presiones proteccionistas y ha imposibilitado a los paises en 

desarrollo el logra de su doble 

efectuar el ajuste. 

objetiva de crecer y 
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Además pese los acuerdos de los Jefes de Estado de los siete 

paises más importantes de la OCOE, la economia mundial se sigue 

resintiendo en años recientes por la falta de coordinación 

efectiva de las politicas económicas de dichos paises, lo cual 

crea un ambiente de incertidumbre sobre las perspectivas de la 

economia mundial, desestabiliza los tipas de cambio de las 

principales monedas, alienta el proteccionismo y provoca 

frecuentes tensiones y conflictos comerciales. 

Asimismo, la caida de los precios del petróleo y de los demás 

productos básicos, no ha justificado las previsiones y, en parte, 

ha sido contrarrestada por la reducción de la importación real 

de los paises 

disminución de 

industriales. 

en desarrollo, 

la exportaci6n 

cuya contrapartida ha 

neta real de los 

sido la 

paises 

Aunado a lo anterior, el escaso crecimiento de las economias 

desarrolladas, han propiciado el efecto desestabilizador de las 

politicas agricolas de los paises desarrollados, as1 como el 

incremento de la oferta de productos básicos que ha buscado 

contrarrestar la caida de los precios y de los ingresos. 

En este marco un aspecto de la economia mundial que presenta 

serias preocupaciones es la situación financiera externa de les 

paises en desarrollo. La interrupción de las corrientes de 

crédito privado internacional ha coincidido con el deteriora de 
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los términos de intercambio, el cual ha ocasionado a los paises 

en desarrollo pérdidas estimadas en 100,000 millones de 

d6lares. 1 

Finalmente, un rasgo caracter1stico del entorno internacional que 

distorsiona aún más el comercio exterior, es el deterioro de la 

multilateralidad instituida en el GATT, en virtud de las 

prácticas comerciales que siguen los paises centrales. Una de 

estas prácticas, que constituye una violación del libre comercio, 

es la de los acuerdos de limitación voluntaria de las 

exportaciones. Otra violación es la referida a las politicas 

proteccionistas y l~s distintas formas de comercio administrado. 

Dentro de esta dinámica internacional, conviene analizar la 

forma en que se desenvuelve la agricultura mundial tanto a nivel 

regional como en los foros in ternac ion a les, 

concretamente el GATT, y asl poder obtener un par~tro más 

amplio respecto a las politicas establecidas en México por el 

gobierno de Salinas de Gortari. 

1 Ft11, " Informe Anual", 1987, p.2, en Prgblema5 del 
De5arrgllg, Instituto de Investigaciones Económicas, No 76, 
UNAM, México, p.29. 
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3.2.ACUERDOS REGIONALES. 

3.2.1.EL MERCADO CDMUN EUROPEO. 

En Europa 

ideológico 

el neoliberalismo 

que un esquema 

es 

de 

mucho 

acción 

más 

para 

un 

la 

programa 

pol1tica 

económica; un programa ideológico y un importante . producto de 

exportación que otros paises compran. Por ello la pr"oducción 

agricola comunitaria se ha expandido, gracias a su polltica de 

sostenimiento de los precios y subsidios en forma acelerada 

desde la segunda mitad de los años 70. 

El mercado europeo resulta virtualmente cerrado a la 

importación de productos agricolas de clima templado, situación 

por la cual las autoridades comunitarias han tenido que 

introducir subsidios elevados para lograr que los excedentes 

agricolas europeos 

internacionales. 

encuentren una salida en los mercados 

De esta forma, no solamente se cierra el mercado europeo a los 

cereales, citricos, carne o leche que puedan llegar del Tercer 

Mundo, sino que ademAs, los exportadores europeos gracias a los 

generosos subsidios comunitarios, invaden con productos a bajo 

precio distintas Areas mundiales, estrechando aún mAs la 

capacidad exportadora de varios paises de Africa, Asia y América 

Latina. 
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No obstante lo anterior, en mayo pasado los ministros agricolas 

·de la Comunidad Europea <CE> acordaron un paquete de reformas a 

su politica agricola coman. 

La parte central de esta reforma es el precio para los cereales, 

el producto básico agricola más negociado. Este precio bajará 294 

esto es a 110 ecus la tonelada durante los próximos tres affos. 2 

Una brecha menor entre el precio objetivo de la CE y las precios 

en los mercados internacionales significará que, para 1997, los 

subsidios para exportación habrAn bajado igualmente. El acuerdo 

sobre cereales permite una posible reducción en los precios de 

otros productos; reduce el costo de los granos forrajeros para 

los agricultores de carne y productos lácteos.l 

En este sentido, se ha considerada que si la Comunidad Económica 

Europea <CEE> desmantelara sus esquemas de proteccionismo 

agricola, los precios agricolas podrian repuntar en un 67. a 

escala internacional.4 

; 2 1 ECU <unidad monetaria europea)=l.3838 dls. U.S., tasa 
promedio al 11 de agosto de 1992. El Fjnaocierg, agosto 14 
de 1992. 

3 Exbel5igr, México, Junio lo de 1992. 

4 Veáse Comisión de las Comunidades Europeas, 11 La Europa 
sin Fronteras: hacia un gran mercado interior", BM!selas, 
Bélgica, Na.17/87, Noviembre de 1987. 
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Sin embargo, la politica agricola de la CE representa costos 

elevados incluso para si misma. Considerando que los precios 

internos son superiores en cerca de una tercera parte a los 

precios internacionales se tendrá una medida del peso especifico 

de los subsidios a las exportaciones, de la amplitud de las 

compensaciones a los productores y de los gastes de 

almacenamiento de la producción excedentaria. 

La politica agraria implica erogaciones que absorben dos 

terceras partes del presupuesto global de la CE. Además, tiene un 

impuesto negativo sobre el crecimiento que se ha estimado en 

cerca de un 1% anual en el Producto Interno Bruto comunitario. 5 

Eliminar esta politica proteccionista, implicaria efectos 

negativos de amplio márgen tales como, el aumento del desempleo 

en un conjunto de paises en los cuales ya se sitúa en niveles 

elevados; la pérdida de un autoabastecimiento que constituye una 

garantia de seguridad en tiempos de aguda confrontacion 

económica internacional; la desestructuraci6n de los vinculas 

tradicionales agricultura/industria que tanto han beneficiado el 

desarrollo industrial de las óltim~s décadas. Todo esto sin 

considerar la presión politica de las organizaciones europeas. 

Además, cabe señalar que esta polltica agraria ayudo al diseño de 

5 Pipitone, Ugo, 11 El GATT y la Politica A9r•ria de la 
CEE", Ung mjs !lag, Abril 24 de 1990. 
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una comunidad europea que, can la oposición campesina, no habrla 

sido posible. Además, no obstante sus costos, el sostenimiento 

de la agricultura permitió la integración a formas modernas de 

consumo y de producción para millones de campesinos que de otra 

manera se habrla convertido en factores de atraso y de dualismo 

estructural. 

3.2.2.EL MERCADO COMUN CENTROAHERICANO. 

Los esfuerzos de integración económica en la región 

centroamericana, y en particular en cuanto al otorgamiento de 

libre comercio a los productores agricolas, se han hecho con 

sumo cuidado, inclusive para algunos producto& se planteo 

quedaran sujetos a convenciones especiales, tal es el caso de los 

'frijol y sorgo) qu•dando 

incluidoa en el protocolo especial sobre granos b4sicas, 

conocido como Protocolo de Lim6n. 6 

Este protocolo dispone la coordinación de las politica• y 

programas de abastecimiento y estabilización de precios de los 

granos bAsicos, asi como importaciones y exportaciones de loS 

mismos. No obstante, los objetivos no han sido alcanzados en 

virt~d de que ha sido muy dificil contar con una politica 

regional de estabilización de precios, pues en años recientes su 

disparidad lo ha hecho en la pr~ctica imposible. 

b Instituto de Investigaciones Económicas, Op cit p.44. 
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Todos los paises de la región centroamericana son productores de 

granos básicos y, en consecuencia, son les del déficit en el 

abastecimiento nacional los que dan origen al comercio dentro de 

la zona. 

En este sentido, las importaciones extraregionales son muy 

superiores a las compras dentro de la re9i6n, lo que eviden~ia la 

creciente insuficiencia de la producción centroamericana e 

involucra los suministros norteamericanos mediante pra9ramas 

de asistencia. 

Por otra parte, un hecho que nos permite determinar la situación 

del a9ro centroamericano, es que su praducci6n descansa en gran 

parte en pequeñas a9ricultores tradicionalmente situados al 

márgen de las pcliticas públicas, dependientes de un sector 

privado en mucho~ casos politizado y por tanto selectivo, qua 

lejos de ayudar al campesino, lo eKplota~ maltrata y engaña, 

impidiendole con ello tener posibilidades de desarrollo. 

Los principales productos de exportación Ccafé, algodón y 

azúcar) ne gozan de libre comercio. En términos generales, los 

productos agricolas en la zona centroamericana se intercambian en 

régimen de libre comercio y constituyen un lO'l. del intercambio· 

entre los paises que se ubican en dicha área. 7 

7 tbidem, p. 45. 
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Quizá, la región centroamericana podria alcanzar en el futuro 

las bases institucionales para un comercio agricola más intenso, 

en base a sus ventajas comparativas, sin embargo no es el lado de 

las restricciones comerciales donde estAn los abstAculos para 

incrementarlo, sino en las politicas, en la democrácia y en el 

sentido comón, sin ello la crisis se agudizarA. 

Bajo este panorama, México dentro del marco del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos y CanadA, podria tener ventajas 

sustaciales en sus relaciones comerciales no sólo con 

Centroamerica sino con toda Latinoamerica, toda vez que a nivel 

regional nuestro pa1s, con una polltica comercial acertada, 

podrá aumentar los negocios con dicha región. La clave no está 

en la firma del TLC en si misma, sino en aprovechar el 

estimulo de oportunidades que abrió el Tratado; todo depende de 

que se asuman las re9las del juego y se practiquen no solo hacia 

el Norte, sino también hacia el Sur. 

3.2.4.HERCADO COl'IUN DEL CARIBE tCARICOHI. 

El articulo 48 del Tratado del Mercado Coman del Caribe, se 

refiere a la comercialización de productos agr1colas, en tanto 

' que el 49 a la realización de la producción agricola. 

Al respecto, los paises miembros acuerdan racionalizar el 

comercio dentro del Mercado Coman, en ciertos productos 
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seleccionados, teniendo especial cuidado en desarrollar la 

agricultura de los paises de menor desarrollo, de esta forma la 

comercialización de aceites, grasas y otros productos 

agr1colas, deben ser objeto de convenios especificas. 

Por otro lado, con la racionalización de la producción agricola, 

se pretende elevar la eficiencia de la producción agricola a fin 

de eKportar tanto a nivel de mercado regional como eKtraregional, 

buscando con ello crear oportunidades a los paises de menor 

desarrollo para expandir su producción. 

No obstante las disposiciones referidas, los resultados han 

sido totalmente insatisfactorios, lo que refleja la 

dificultad que tiene el manejo adecuado de los problemas del 

sector agricola, en particular cuando tienen que articularse 

varios Estados. En este sentido, para el caso de MéKico, e 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

representa aún mayores complicaciones, toda vez 

diferencias no sólo son de carácter politice, sino de 

desarrollo. 

y CanadA, 

que las 

nivel da 

En este sentido, el sector agricola del ~aribe no ha tenido un 

rendimiento satisfactorio y por lo tanto no ha logrado 

contribuir al desarrollo económico de los respectivos paises que 

integran la zona, en los cuales la producción y las eKportaciones 

han declinado considerablemente, mientras que las importaciones 
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de alimentos se han expandido a una tasa elevada.e 

Al respecto, algunos de los problemas tendrán que ser 

solucionados mediante pollticas nacionales, como son las 

relativas a los precios, la comercialización, la tenencia de la 

tierra y la prioridad que se otorgue a la agricultura en el 

gasto p~blico. 

En 1985 fueron aprobados nuevos acuerdos para continuar el 

comercio intrazonal de _productos agricolas, los cuales 

rempl•zaron el Protocolo de Comercialización Agrícola, que era 

el mecanismo encargado de regular dicho comercio. 

Los nuevos acuerdos fueron aprobado& por la Can~erencia de Jefes 

de Gobierno y, en ellos los paises miembros del CARICOH están 

obligados a eliminar todas las barr•ras al co~ercio 

intrarregional para los productos agrlcolas incluidos en una 

lista previamente convenida. Además están obligados a elevar los 

aranceles a la importación desde terceros paises, todo lo cual 

deberia estimular la sustitución de importaciones. 9 

El comercio agrlcola intraregicnal del CARICOH no ha llegado a 

" The Caribbean Community in the t9SO•s report by a group 
of Caribbean Experts", Barbados, The Caribbean Cammunity 
Secretariat. p.44. 

9 INTAL, El prrn;esg dp Integracjón en América Latina en 
12ll:i, p.144. 
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ser una proporción significativa de las exportaciones totales, 

representando en 1975 el 7.2%; en 1980 el 6.3'l. y en 1985 el B.5'l., 

situación que de no atenderse, originará graves distorsiones 

en sus economias, toda vez que los productos agricolas, en 

especial, los tropicales tienen una participación importante 

dentro de la misma. to 

3.2.4.ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 

!ALADI> 

El Tratado de Montl!video de 1960, establecido por la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio contenta 

disposiciones referentes a la agricultura, mismas que se 

referian a la coordinación de politicas de desarrollo 

agricola y de intercambio de productos agropecuarios. 

Para 1980, con la suscripción del Tratado de Montevideo se 

instituyó la Asociación Latinoamericana de Integración, bajo la 

cual el comercio ac;w1cola intrazonal quedó sujeto a lo que 

dispongan los Estados mediante la suscripción de los acuerdos de 

alcance regional y los de alcance parcial. 

De conformidad con este acuerdo los de alcance regional son 

aquéllos en que participan todos los paises miembros y podrán 

ICI CEPAL, In5titutp de laye$tiqaciane5 Ecgnómicas, 
IJiL.J;:..U;....161. 
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referirse a las materias previstas para los acuerdos de alcance 

parcial, en los cuales no participa la totalidad de mie.abro& de 

la ALADI. 

"Los acuerdos agropecuarios tienen por objeto fomentar y 

regular el comercio a9ropecuaria intrarregional. Deben 

contemplar elementos de flexibilidad que tengan en cuenta las 

caracter1sticas sacioecon6micas de la producción de los 

paises participantes. Estos acuerdos podrán estar referidos a 

productos especificas o a 9rupos de productos y podrAn 

basarse en concesiones temporales, estacionales, por grupos o 

o en contratos entre or9anismos estatales o 

paraestatales. Se sujetarán a las normas especificas que se 

e&tablezcan al efecto". U 

En el cur&o de veinticinco años <19ó0-1985) l& producción 

agricala de AtM!rica Latina y el Caribe, registró sola.ente 

tres años de contracciones en términos reales. En la 

presente década ha resistida en mejor for1na que otros 

sectores las consecuencias de la crisis y de las pollticas de 

ajuste y estabilización. 

Entr~ los distintos subsectores de la agricultura, fueron los 

U Guerra-Bor9es, Alfredo, " América Latina y el Caribe 
Acceso a los Mercados y Comercia Agricala11

, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura1 
<IICAl,Agosto de 1988. 
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cultivos de exportación los que tuvieron un rendimiento m.ts 

elevado, su tasa de crecimiento fue más alta que la de los 

demás subsectores 1 tanto en la década pasada como en la 

presente. 

No obstante, en un estudio realizado por la FAO, donde se 

analiza el valor de las exportaciones de 10 productos que 

realizan paises mie~bros de la ALADI que son exportadores 

netos de los mismos, se estableció que la participación del 

mercado latinoamericano en relación con la del resto del 

mundo, disminuyó en el caso del trigo, del aceite de soya del 

aceite de palma; se ~antuvo sin cambiow en la exportación 

de mantequilla y de maiz, y aumentó en la exportación de arroz y 

semi 1 la de soya. 12 

Dos aspectos importantes destacan en relación las 

importaciones y exportaciones agr1calas de esta región. El 

primero es que la tasa anual de crecimiento da las 

exportaciones en 1970-1984, esta fuertemente influida por el 

dinamismo de las export•ciones agropecuarias de dos paises: 

Argentina y Brasil. 

En razón de lo anterior, el balance del comercio agropecuario 

12 FAO, " AnAl is is de las variaciones en el flujo comercial 
de productos agropecuarios seleccionados en los paises de la 
ALADI, como consecuencia de las políticas agrtcolas y 
comerciales de los principales paises desarrollados." 
Santiago da Chile, 1988. 
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regional BKhibe también una elevada concentración 

geográfica: Argentina y Brasil concentran actualmente das 

terceras partes del superávit comercial a9rlcola 9 mientras 

que el resto lo han reducido y los del Caribe han pasado a ser 

def ici tari.os en la presente década. 13 

Para dar un ejemplo de la influencia de las exportaciones 

agropecuarias brasileñas, cabe referir el paquete de medidas por 

un monto de hasta 4 9 000 millones de dólares en créditos 

anunciados a principios ~e este año por el gobierno de ese pals 

para incentivar su comercio exterior e incrementar la cosecha de 

granos, mediante la aplicación de subsidios destinados a awaentar 

el abastecimiento agricola, créditos a la producción y 

equipamiento agricola.14 

Este hecho adquiere relevancia para la región, en virtud da que 

Brasil es el principal socio del acuerdo r&Qional que integran 

Paraguay, Uruguay y Argentina, mismo que pretende convertirse en 

un Mercado Camón del Cono Sur a partir de enero de 1995 cuando se 

derriben las barreras arancelarias entre las cuatro naciones 

~cionadas. 

' Por otra parte, el segundo aspecto es el relacionado a 

l3 CEPAL, 11 Agricultura Comercio Exterior y Cooperación 
lnternacicnal 11

, Instituto de Investigaciones Económicas, 
tlg.._i;,iJ;. p.33. 

l'1 Exc•l5igr, México, Abril 14 de 1992. 

las 
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importaciones, dentro de las cuales debe mencionarse la elevada 

dependencia externa que tienen casi la mitad de los paises 

latinoamericanos para cubrir con importaciones su consumo 

aparente de productos agricolas, dependencia que es aún mayor en 

materia de alimentos. 

Los cereales constituyen el principal producto de 

importación latinoamericana con un 36'l., en promedio, en la 

presente década. En este rubro se ha presentado un cambio 

radical, no sólo porque han crecido las importaciones, sino 

porque hasta hace un par de décadas 

principal región e><portadora.15 

América Latina era la 

En la composición de las exportaciones agrtcolas de 

América Latina y el Caribe participa un grupo reducido de 

productos. De acuerdo a estudios realizados conjuntamente por 

la CEPAL-FAO, los 10 principales productos agrlcolas da 

exportación son: café, azúcar, semillas oleaginosas, aceites 

vegetales, carnes, algodón, trigo, banano, matz y tabaco. 

Es de referir que la participación· de ca.da pais en la 

producción de dichos productos tiene distintos niveles. Un 

caso extremo es Chile donde los 10 productos mencionadas 

15 Héxico en 1990 importó productos agricolas por un monto 
de 901,035 mil d6larea, principalmente en gr•nos como: malz. 
sorgo, frijol, triQa, entre otros. Bancomext, 11 Sumario 
Estadistica", Crnmerc;jq Exteri ar, No.10, p.1026. 
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constituyen apenas el 0.8% del valor total de la 

agr1cola. 

exportación 

No obstante ello, durante la década pasada Chile se convirtió en 

el principal exportador de productos agricolas de Sudamérica, al 

pasar sus expartacior.es de 400 millones de dolares en 1980 a 

1, '300 millones en 1990. lb 

Este aumento se debe en parte a factores coma politicas 

económicas que promueven .. la producción agr1cala, la •odernizaci6n 

del sistema de comercialización de frutas y la búsqueda de nuevos 

mercados. 

Bajo este contexto, un aspecto qu• debe considerar la 

administración salinista, al tratar de insertar can mayores 

mArganes da competitividad a los productos agricolas mexicanos 

dentro del Tratada de Libre Comercia con Estadas Unidos y Canadá, 

es •l hecho de que EU es el principal importador de frutas 

chilenas, la que le permite a este pais exportar fruta fresca a 

la Unión Americana mientras ésta atraviesa por el invierno, por 

lo tanto nuestro pais deber• buscar otras vias de acceso al 

mercado norteamericano. 

Los niveles mfls elevados da participaciOn fueron 

registrados por Costa Rica, el Salvador, Honduras y Colombia, 

lb Exsetwjgr, r1éxica. Abri 1 14 de 1992. 
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constituyendo entre el 82 y Bb% del valor total de la 

eMportación agricola; Cuba y Hait1 con el 92 y 93% 

y Brasi 1, los dos principales respectivamente. En Argentina 

exportadores agropecuarios, 

respectivamente, del 68 y 50%. 

los indices fueron, 

En este contexto, América Latina ha venido perdiendo 

terreno en el comercio mundial~ en razón de que las 

exportaciones agricolas mundiales han aumentado en las 

décadas de los setenta y ochenta, más que la tasa de 

crecimiento de las exportaciones a9ricolas latinoamericanas. Por 

tal motivo, la relativa participación de la región en las 

exportaciones agricolas mundiales se ha visto disminuida de 

manera considerable en la actual década. 

Los productos que han reducido más su participación en el 

comercio agrícola mundial 

az~car. En tanto que el 

son: café, 

algodón y 

cacao, trigo, banano y 

el maiz conservan su 

posición, y la exportación de soya registró 

crecimiento. 

un espectacular 

3.2.5.LA CUENCA DEL PACIFICO. 

En el estado actual de la economia 

observa que el volu~en total del comercio 

del 

en 

Pacifico 9 

la región 

se 

ha 

sobrepasado la del Atlántico desde 1985, y sus altas tasas de 
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crecimiento económico y dinamismo son real menta 

excepcionales, lo que indica que tiene un futuro favorable. 

La Cuenca del Pacifico tiene un potencial de crecimiento futuro 

como un grupo económico ú.nico de naciones de gran 

diversidad, enlazadas fuertemente, además de 

otros rincones de la re9i6n. 

abiertas haci• 

En un futuro cercano, esta región jugará un papel "de 

maquina locomotora" que contribuirA al 

desarrollo de la ecanomia mundial, constituyéndose durante los 

años noventa en la región económica m•s dinámica del mundo, 

Medida ya &ea por el comercio o la inversión. La reforma 

económica en la exUni6n Sovietica y Europa Oriental, y la 

for111ación de un s6lo mercado europeo, son aventas 

trascendentales en la economla •undial, pero no cambiar•n 

este hecho. 

En aste contexto, las tasa5 de crecimiento proyectadas para 

1992 en las principales economias aslaticas son, Japón, 3.5"~1 

Corea, 6.4%; Taiwan, 5.6%; Hong Kong, 2.5X; Singapur, BX; 

Tailandia, 9%; Halasia, B.5X e Indonesia b.5x.17 

En los Llltimos 20 años, ·la región Asia-Pacifico mantuvo los 

niveles de crecimiento promedio más altos del mundo, a través 

17 Excelsjgc, México, Mayo 3 de 1991. 
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de periodos tanto de eKpansiOn camo de recesión en 

mundial. 

Durante ese lapso la red de desarrollo se ha expandido para 

incluir no solamente a Japón, sino también a Corea, Taiwan, 

Hong Kong y Singapur y los nuevas NIC's del Sudeste de Asia, 

Tailandia, Malasia y pronto, quizá Indonesia. En 

ccnJunto, estas naciones han desarrollado un esquema 

económico interdependiente, basado en altos niveles de 

comercio e inversión tanto e~tranjera COtaO interna. 18 

Aunque Japón es claramente el lider, la dinámica regional se ha 

extendido considerablecnante. TaiwAn, Corea y Hong Kong se han 

vuelto importantes exportadores de capital as1 como articulas, 

particularmente al &udesta de Asia. Grandes inversiones han 

ido tambi~n a Norteamérica y China, aunque parte da esta 

inversión sea en propiedades, pues buscan lugares con menores 

costos de producción. 

Durante los Oltimos años las importaciones da Corea 

crecieron 14.2%, las de Taiwtin 9.5X¡ Hong Kong B.9X, Singapur 

11.5~, lndonesi~ 11.6X, Malasia 30.21. y Tailandia 29X. 

Durante el resto da esta década las economias del Pacifico 

lB Paises recientemente Industrializados o NIC's por sus 
siglas en inglés: New Industrial Countries. 
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deberan continuar creciendo, basadas en este proceso 

dinámico, los altos costos de la mano de abra en casa, los 

mercados crecientes y las consideraciones pol iticas en el 

extranjero continuarán obligando a la manufactura asiatica a 

mudarse a ultramar, aunque .uchas de las funciones 

principales, de diseño final y de administración se quedarAn en 

los paises de orioen. 

En este sentido, la Cuenca del Pacifico no est• liaitada a Asia, 

ni al Pacifico Occidental. A pesar del creciente perfil de 

Japón, Estados Unidos sigue siendo y continuarA siendo un 

importante actor económico. Adem6s sirve como principal mercado 

para casi todos los paises de Asia-Pacifico y es uno de lo• 

inversionistas extranjeros mas importantes .n la l""t!Qi6n. 

En 1989, Estados Unidos tuvo un comercio en la zona superior 

al que estableció con Europa, CanadA, Australia y Nueva Zelanda, 

también han orientado cada vez mAs sus economias hacia el 

pacifico en vez de hacia Europa. 

En est• contexto, 1'1éxico tiene una oportunidad para 

partic·tpar dentro de este proceso. Hace apenas unos años, 

esto.no era posible, debido a la existencia de un sector 

estatal intervencionista e ineficiente que drenaba el 

presupuesto federal y las barreras proteccionistas escudaban 
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a la econamia mexic.ula contra el estimulo de la competencia. 19 

Las reformas económicas del Presidente Salinas han producido, 

sin embargo, un cambio cualitativo en el ambiente económico de 

Héxico que hace de nuestro pais un socio atractivo. Una 

actitud positiva hacia la inversión extranjera, la promoción 

de los sectores competitivos por medio de barreras más bajas 

a la importación, el desarrollo de las industrias propiedad 

del Estado y una estabilidad económica mejorada en 9eneral, 

han abierto la puerta a nuevos vincules de comercio e inversiOn 

con la Cuenca del Pacifico. 

Como paso siguiente, los socios extranjeros deben ser 

animados a caminar a través de esa puerta¡ parte de la 

respuesta re&ide en que el QObierno de M6Kico haQa m•• de lo 

mismo que está haciendo ahora1 persistir en la ref oriaa 

económica y asegurar l• continuidad de la poll~ica económica 

para las administraciones subsiguientes. 

Las relaciones comerci•les reales, sin embargo, provienen de la 

propia coa.unidad comercial. En el Pacifico, el control de 

calidad y la confiabilidad comerci•l son eKtremadamente 

importantes, por ello también es importante adoptar un punto de 

19 Para anapl iar el tema vetise Mendóza S.inchez, .Juan Carlos, 
" ttéxico en la Cuenca del Pacifico: aspectos comerciales, 
financieros, turlsticos y pesqueros." en Relac;ígnew 
IntgroaciCHJ•le5, México, No 48, UNAt1 1 FCPyS, CRI, p.24-35. 

129 



vista a largo plazo cJando se aborden los ~rcados del 

Pacifico. 

Nuestro pais podria obtener b.eneficios comerciales con los paises 

de la Cuenca en materia agropecuaria, particularmente en el 

sub&ector pesquero, toda vez que el 807. de la capacidad pesquera 

de México se ubica en las costas 

abundan especies como el c.u1arón, 

langosta y el abul6n. 

del Pacifica, en las cuales 

el ostión, la sardina, la 

Asimismo, dada su estratégica posición geográfica, lag costas 

de t16oxico adquieren 4l«lplias perspectivas de desarrollo en esta 

región, concret ... ente en la pesca de ca•arOn, 

producto del que más demanda tiene nuestro pala 

siendo •ste 

en los dlverso9 

mercados internacionales y sobre todo en el asiatico. 

Cabe senalar que las exportaciones pesqueras .. xic.nas en el 

S•Qunda lustro de los ochenta fueron -.uy i.-par~antes para el 

pais, en virtud de haber superado a la• paises insulares y a los 

de la Asociación de Naciones del Sureste de A•i• <ANSEA>, a 

excepción de Singapur quien duplic6 las exportaciones meKic:Ana•. 

La participación de México en este rubro dentro de la Cuenca 

del Paclf ico fue en esos mismos años del 3.93'l., que representa 

el 1.887. del total mundial, ubic•ndose entre los primeros veinte 

productores de pescado en el mundo, lo cual resulta importante si 
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se considera que la producci6n pesquera mundial es alta y 

diversi f1cada. 2º 

Ante este panorama, nuestro pais deberá ejercer prioridad 

productiva a los principales puertos del Paclf ico, entre los que 

destacan el de Ensenada; La Paz; Puerto Peñasco; Guaymas; 

Mazatl.án; Manzanillo; Salina Cruz y Puerto Madero. Además, en 

el marco del comercio internacional, deberá de enfrentar 

adecuadamente las barreras no arancelarias impuestas por 

diversos paises, en forma unilateral, mismas que responden más 

a un carácter econOmlco o politice que a uno técnico. 

3.2.6.EL ACUERDO DE CARTAGENA <GRUPO ANDINOI 

Este Acuerdo contempla dentro de BUS lineamientos los 

objetivos y medidas para el desarrollo dal 

bus.cando, entre otras casas, garantizar 

sector 

la 

a9rlcola, 

seguridad 

alimentaria de los paises andinos y el abastecimiento 

oportuno del mercado de los paises miembros. 

De esta manera, y de acuerdo a la modificación efectuada al 

Acuerdo por el Protocolo de Quito en 1967, propone el 

establecimiento de un Programa de Desarrollo Agropecuario y 

la Agroindustrial fleKible y no compulsivo, ast como 

coordinación y planeaci6n de las politicas encaminadas hacia el 

:z,¡ lbide•, p.39. 
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fortalecimiento del sector agrlcola, lo que permitir.\. su 

crecimiento en la regi.6n. 

En sus inicios, la atención otorgada poi" los paises 

andinos al sector agricola tuvo poca relevancia, toda vez que sus 

esfuerzos se concentraron en la programación industrial, además 

de la falta de interés de parte de los gobiernos por avanzar en 

la direccion que marcaba el Acuerdo. 21 

Para finales de la década pasada, se registro una mayor 

actividad, sin que se llegara a formular el programa 

previsto, sin embargo, se sentaron las bases institucionales en 

el que tendria que fundamentarse el sistema de integración en el 

sector agrtcola. 

En este aspecto, se estableció un sistema andino de 

información comercial agropecuaria, se elaboraron diagnósticos 

nacionales para establecer bolsas agropecuaria~ y se real.izaron 

estudias para mejorar la infraestructura andina de 

comercialización. 

No obstante lo anterior, dada la critica 
; 

situación que vive 

el sector, su impacto directo en los sectores más pobres y menos 

atendidos socialmente, las acciones realizadas hasta 

.,l CEPAL, .. El Desarollo de Am"érica Latina y el Caribe: 
escollos, requerimientos y oposiciones". en lnst;itut;q de 
lnve5tigacignes fcgnómjca5, ~ p.15. 

el 
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presente, tales como los programas conjuntos de desarrollo 

agropecuario, la formulación de un plan indicativo a los 

sistemas comunitarios de comercialización, resultan insuficientes 

para solucionar de fondo los problemas del campo andino. 

En parte, los pocos resultados se deben a que los productos 

agricolas de exportación andina (sobre todo café, banano y 

azúcar>, son productos competitivos y no complementarios, la que 

aunado a la falta de congruencia en las pol1ticas, origina 

un escaso volumen del comercio entre los paises miembros, 

el cual alcanza sOlo el 3.8% de sus exportaciones agricolas. 22 

Pero además, se deben incorporar otros elementos que tienen 

que ver, en lo general, con la tendencia que sigue la 

agricultura andina, los cuales denotan el creciente 

desplazamiento de la producción interna por las importaciones 

extraregionales, desplazamiento.que ha sido favorecido por los 

modelos económicos adoptados por los diversos gobiernos. 

Asimismo, se favoreció la importación desde los paises 

centrales con eKcedentes agricolas subsidiados, y también se 

favoreció la creación de una agroindustria que opera base de 

insumos agr1colas importados, lo que podria servir de 

"VeAsa Ossa Escobar, Carlos y Fuentes Hernández, Alfredo, 
" El Desarrollo Agr1cola del Grupo Andino dentro del proceso 
de Integración de América Latina 11 en .JUNAC-INTAL, 
Estratggjas deJ De5arrpl lg e lntpgracj6n en el Grupq Aodiog, 
Per'1, p.389. 
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ejemplo a México para no incurrir en los mismos errores, 

amparado por su estrategia de apertura comercial en materia 

agroindustrial. 

En consecuencia, bajo este marco de tendencias el comercio 
\ 

agric:ola dentro del Grupo Andino tiene poca relevancia, 

pudiendo, quizá, nuestro pais una vez alcanzada la soberania 

alimentaria aprovechar la dependencia que en materia de 

abastecimiento agricola manifiesta dicho grupo de paises, 

principalmente en cuanto a granos básicos se refiere. 

3.3.ACUERDOS MULTILATERALES. 

3.3.1.EL GATT Y EL REORDENAHIENTO AGRICOLA 

INTERNACIONAL. 

Los años ochenta se vieron caracterizados por 9randes tensiones, 

desequilibrios y mutaciones estructurales en la economia mundial. 

La agricultura no ha sido ajena a esta situación, incluso, para 

muchos de sus actores fue un periodo de crisis, principalmente en 

la primera mitad del decenio. 

CaidA en el valor de los activos agricolas, disminución de las 

exportaciones, estancamiento de la demanda, desplom~ de los 

precios, sobreproducción y crecimiento de las reservas 

mundiales de granos a la par de hambrunas en algunas 
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re9iones del mundo y de altos ind1ces de desnutrición en la 

mayoria de los paises en desarrollo, son algunas de las 

manifestaciones caracteristicas de la evolución a9ricola de los 

ochenta. 

La acumulación de desequilibrios y de tensiones en la 

agricultura la fue conviertiendo en uno de los focos de mayor 

atención y de disputa entre los paises industriales, 

principales productores de 9ranos en el mundo. Esto llevó a que 

se le incluyera como uno de los temas centrales primero en la 

Ronda de Tokio de 1q73 y posteriormente en 198&1 en la Ronda de 

Uruguay de Negociaciones Multilaterales del GATT. 

3.3.1.1.LA RONDA DE TOKIO. 

Las ne9ociaciones comerciales multilaterales que se 

inauguraron con una Declaración de los Estados Unidos, la 

Comunidad Económica Europea <CEE> y el Japón en 1973, y 

concluyeron en noviembre de 1979, ne9ociones conocidas como 

Ronda Tokio, constituyen el antecedente más inmediato de las 

negociaciones iniciadas por el GATT en 1986, conocidas hoy en dta 

como Ronda Uru9uay. 

En la Ronda Tokio, se incluyeron negociaciones sobre 

agricultura, centradas en los productos de mayor interés para los 

paises desarrollados; cereales, carne de bovino y productos 
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lácteos. 

No obstante. dicha Ronda tuvo resultados frustrantes para los 

paises en desarrollo, toda vez que los temas de interés para los 

Estados Unidos y la CE fueron los que predominaron en las 

negociaciones. Unicamente quedaron reflejados los puntos de 

vista de los paises en desarrollo materia de lácteos y 

cereales. 

Además , la Declaración de Tokio incluyó un p•rrafo 

alusivo a los productos de interés para los paises en 

desarrollo y en 1975 se organizó el Grupo de Productos 

Tropic•les. 

Bajo este panorama, las eMportaciones de los paises en 

desarrollo se beneficiaron rauy poco de la reducción general de 

tarifas acordadas en la Ronda Tokio, pues sólo en algunos casos 

se incluyeron las e><portac iones tradicionales del Tercer 

Mundo. Par eJemplo, productos y subproductos del café, 

cacao, caucho, semillas, vegetales, hortalizas, frutas y tabaco, 

que constituyen una proporciOn considerable de las exportaciones 

del Tercer Mundo, todavta enfrentan barreras comerciales 

impo~tantes en los paises industriales. 
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3.3.1.2.LA RONDA URUGUAY 

La Ronda Uruguay, se ha cat~acterizado por las dificiles 

negociaciones para libet"ar los mercados agropecuarias. Desde 

198b, los principales productores mundiales solo han 

coincidido en la necesidad de un acuerdo global coma 

condición para modificar las pol1ticas agricolas nacionales y 

disminuir los costos del ajuste. 

En abril de 1989 las discusiones sobre el comercio 

internacional de productos del agro llevaron a establecer un 

acuerdo de reducciones progresivas o de congelación de 

subsidios. Con ello se desembocaria, a fines de 1990, en un 

programa de largo plazo de reformas agricolas cuya aplicación 

deberia comenzar a más tardar un año después. 

A pesar de este acuerdo, ninguna medida se ha puesto en 

marcha, por el contrario, se ha agudizado la disputa por los 

mercados con base en fuertes subsidios, principalmente entre E.U 

y la CE, incidiendo en la posibilidad de una guerra comercial. 

El debate en la Ronda Uruguay ha git~ado en torno a la propuesta 

de Estados Unidos de liberar el comercio agricola en forma 

rápida y global bajo los siguientes planteamientos: 

1) Reducir considerablemente todas las barreras no 

arancelarias a la importación y transformarlas en 
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aranceles definidos, con el fin de eliminat"los por 

completo en un perlado ma:dmo de diez años. 

21 Eliminar los subsidios a la e:~oortacion en un pla;::o de 

cinco años. 

3J Disminuir al mlnimo los apoyos a la oroducc:ion. 

Detra::. de posic:ion el Gobierno e~tadoun1dense, 

presenta temor ante la posible perdida de merc?aos agrl.colas, 

virtud de que con la liberacion de los mercados oermitirta no 

sólo reducir el déficit fiscal de los Estados Unidos, al reducir 

el monto de los programas de ar: o yo al agro, sino tamb 1én 

penetrar en mercados como el europeo y el japones. cuyos niveles 

de subsidios son más al tas y ello íortalecer su pa;;ic1ón 

comercial. Cabe señalar que gran pa1•te del def1c:1t comercial 

estadounidense se da can Japón y que éste de los pa1ses 

con mayor grado de protección del sector agrlcola. 

En respuesta a la actitud norteamericana, desde dicjembre de 

1989, la Comunidad Europea <CE>, ha e:<ternado su inconformidad 

con los planteamientos de Estados Unidos, propani.endo: 

1) Ligar de manera más estrecha las medidas nacionales con las 

i.nternacionales, buscando que la agricultura avance mas hacia 

el mercado e:cterno, pero si.n cambi~r en lo fundament~l el 

funcionamiento actual del sector agropecuario .. 

138 



21 rlantener el sistema de recaudación fiscal sobre las 

importaciones, as1 como disminuir la brecha e:dstente 

entre los pt'ecios nacionales y los internacionales .. 

3) Frente a la propuesta estadounidense deo eliminar por 

completo !os subsidios a la expo1~tación, i.nstrumentar un 

sistema c:ie equilibrio con el cual se reduzcan los apoyos 

gubernamentales al agro, elevando los subsidios a ciertos 

productos a costa de un recorte de otros. 

Evidentemente a la CE le preocupa la consecuenci.a que la 

aprobación de la propuesta de Estados Unidos traerla para los 

campesi.nos comunitarios, tomando en cuenta que las 

actuales condiciones de Europa, una liberación total de su 

a9ricult:ura provocaria la eliminación de vastos sectores de 

agricul tares, can las consecuente agravación del Pt'oblema del 

desempleo y la pérdida de control sobre la produce ión 

agr1cola, sobre todo ante la inminencia de la unidad europea, 

pues la región correría el peligro de caer en una dependencia 

alimentaria importante respecto al exterior, cuestión por de más 

importante en las circunstancias actuales 

hegemónicos. 

de reacomados 

Fer otra parte, algunos miembros importantes por su aporte a 

la producc1on y el comercio mundial como: Canadá, 

Australia, Nueva Zelandia, Brasil, Colombia y Argentina, son 

partidarios ce suprimir· todos los subsidios a la e){portación 
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y todo tipo de apoyos y medidas que distorsionen el comercio 

internacional, argumentando no estar en posibilidad de 

mantener altos subsidios a sus agricultores. 

Japón, por su lado, si bien esta de acuerda 

gradualmente los 

controles a la 

al1mentaria. 

apoyos a 

importación 

la eKportación, 

coma un asunta 

en eliminar 

considera los 

de seguridad 

Por último se encuentra el Grupo W-74, al cual pertenece 

ttéKico, además de Egipto, Jamaica, Marruecos, Perú, entre 

otro11 pat11es subdesarrollados caracterizados por ser 

importadores neto de alimentos. 

Su inquietud reside en considerar el •fecta neoativa que 

sufriran sus economlas de na tenarsa en cuenta sus intereses y 

sus probletaas co~a i.apartadores, ya que una liberación del 

ca..ercio aortcola encarecerta sus compras de al imantes en el 

eKterior, afectando su balanza de pagos. Defienden el 

tratamiento preferencial para los paises en desarrollo, asl 

como la ayuda alimentaria y la asistencia técnica. 

Este panorama de posiciones enfrentadas, indican que las 

pasibilidades de un acuerde no estan gar•ntizadas, por lo que los 

distintos paises integrantes del GATT, en especial MéKico ante el 

reto de modernización agricola emprendido, deberán buscar 
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pollticas mAs equilibradas y justas para todos en materia 

agr1cola. 

3.3.1.3.EL CASO DE MEXICO. 

Las autoridades mexicanas de comercio han ido mucho más lejos 

de los compromisos internacionales contraidos por nuestro 

pais. 

En el Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General sabre 

Aranceles Y. Comercio CGATT>, suscrito en 1986, el sector 

agropecuario mexicano fue esencialmente salvaguardado con una 

cláusula especial que textualmente dice: 

Las partes contratantes reconocen el car6cter 

prioritario que México otorga al sector agricola en sus 

politicas económicas y sociales. Sobre el particular, y con 

objeto de mejorar su producción agrlcola, mantener su régimen da 

tenencia de la tierra, y proteger el ingreso y las oportunidades 

de emplea de los productores de estos productos, México 

continuará aplicando un programa de sustitución gradual de los 

permisos previos de importación por una protección arancelaria, 

en las medidas en que sea compatible con los objetivos en este 

sector .. 2l 

'3 Gabinete de Comercio Exterior, " El Proceso de Adhesión 
de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT)~ en Infgrme Mpn5yal 5gbcp Ja Ecgngmfa Mexicana, 
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Además, el adherirse al GATT, México se comprometió, en 

general, solamente a consolidar sus derechos de aduana a un 

tipo máximo de 501.. No obstante las autaridades m~xicanas de 

comercio han abatido los aranceles agr1colas prácticamente a 

cero. 

Asimismo, hubo que cubrir una cuota nacional de entrada, el 

sector agropecuario hizo su propia aportación. En el 

memento de ingresar, se consolidaron 90 fracciones 

arancela~ias que repres~ntaban 2BX del total i~portado par el 

sector en 1985. ~4 

Las fraccionas correspondientes a los productos agricolas no se 

negociaron; el grueso del valor importado sobre el que se 

ofrecieron ccncasionas .... concentró en los productos 

pecuarias (667.1 distribuyéndose el resto por igual en 

productos de origen agrícola. 

Las fracciones negociadas de mayor valor de importación se 

mantuvieron protegidas por cuotas o permisos de importación que 

México tiene que justificar periodicamente de acuerdo con el 

reglamento del GATT y siempre y cuando el interés nacional 

Centro de Análisis e lnevestigación Económica <CAIE>. 
México. Noviembre de 19859 No.9. Año 111. 

24 ldem. 
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indique mantenerlos. 25 

3.3.2.EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS <SGPl. 

El SGP establece el acceso libre de derechos al mercado de los 

paises desarrollados més importantes, en especial el de los 

Estados Unidos, mismo que debia expirar en 1985 y que fue 

prorrogado hasta 1993, pero después de la aprobación de la Ley 

de Comercio y Aranceles de 1984, ha dejado de ser un 

instrumento de carécter no reciproco y unilateral en favor de 

estos paises Clos beneficiarios más avanzadoa> para 

transformarse en un mecanismo de negociación a fin de obtener 

concesiones comerciales de su parte. 

De acuerdo con la ley referida, los productos más 

competitivos de los paises beneficiarios serian excluidos del 

SGP, a menos que éstos estuvieran dispuestos a hacer 

concesiones a los Estados Unidos. 

En este sentido, cabe destacar que esta nueva forma de 

negociar dentro del SGP ests dirigida fundamentalmente a los 

denominados paises de reciente industrialización <NIC's por 

sus siglas en ingles New Industrial Countries>, no existiendo 

reglas especificas para determinar cuAles son las productos 

25 VeAse Vidali, Carlos, 11 La A9ricultura Mexicana en el 
GATT ", en BANCOl'IEXT, llQ.....cil.. p.884. 
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mas competitivos, pero la calificación se la reserva el 

gobierno norteamericano, cuyo objeto es conse9uir una 

reducción de derechos de aduana de los paises beneficiados a 

que se le atar9uen concesiones 

Unidos. 

comerciales a 

Bajo este contexto, México deber.i ser muy 

las Estados 

precavido en 

cuanto al manejo de sus futuras negociaciones comerciales con 

aquel pais, toda vez qua la administración norteamericana en 

ocasiones toma en consideración criterios relativamente 

extracomerciales, como el 

beneficiarias a la inversión 

tratamiento 

extranjera o a 

de los paises 

las barreras al 

comercio da servicios, o incluso extraeconOmicas, como fue el 

caso de la exclusiOn da Nicaragua 

atingantes a los derechos humanos. 

por razones 

3.3.3.SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE 

PAISES EN DESARROLLO CSGPC). 

El SGPC constituye un mecanismo de reciente creaciOn para 

ampliar la cooperaci6n Sur. 

creación de empresas 

comercialización. 

En el largo plazo se 

multinacionales de 

Cuando se creó 

Declaración de 

el mecanismo en 19Bb, al 

Brasilia, 39 paises dirigieron a 

orienta a la 

producción y 

aprobarse 

63 paises 

la 

sus 
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listas de solicitudes referentes a productos en las 

deseaba obtener concesiones comerciales. 

que se 

Las listas incluian mas de 1200 productos y los convenios que se 

suscribieran deberían incluir no sólo concesiones arancelarias 

y no arancelarias, sino también formas de comercio compensado y, 

en la medida de lo posible, deberían sentar bases para arreglos 

comerciales de largo plazo. 

Asimismo, el SGPC puede servir para establecer la cooperación en 

materia de transporte y comunicaciones, información comercial y 

otros medios modernos que facilitan el comercio, para la cual 

se deber4 promover las consultas entre las autoridades 

correspondientes. 
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CAPITULO IV 

ABISMALES DIFERENCIAS PRODUCTIVAS 

ENTRE ESTADOS UNIDOS CANADA V MEXICO. 

4.1.ACENTUACION DE LAS DIFERENCIAS PRODUCTIVAS. 

La p~oducción agropecua~ia es uno de los aspectos más débiles 

frente a la liberación comercial con Estados Unidos y Canada, la 

dasventaJa comparativa de MéKico se ~anif iesta en nuestras Más 

ºt•portantas productos agropecu•rios para consumo interna. 

Esta se deba, en primer t•r•ino a la desventaja tecnológicA de 

nuestro país respecto a los vec:inos del norte, p•r.ticulartaente en 

lo concerniente a cosechas b4sicas, en productos pecuarios y en 

el sector forestal; a nuestra escasa potencial~dad en cuanto a 

recursos naturales asi como a las diferentes pollticas de fomento 

agrop•cuario, •ismas que tanto en Estados Unidas como en Canadá 

se caracterizAn por destinar considerables cantidades de recursos 

vfa apoyo y subsidios al sector agr1cola. 

' 
Baje estas condiciones, el_ Tratado de Libre Comercie entre las 

tres naciones supone la liberación completa a ~adiano plazo de la 

producción agropecuaria nacional, lo que de no manejarse 

146 



adecuadamente podria traer efectos poco favorables para el abasto 

·interna. 1 

Por lo anterior, resulta conveniente analizar los efectos que la 

total liberación de nuestro comercio agropecuario con EU y Canadá 

implicaria para el campo mexicano. 

En este sentido la supremacia, en todos los aspectos, de aquellos 

paises sobre ·el nuestro es clara y evidente ademlls de 

considerable - y por tanto las diferencias en los niveles de 

producción y productividad son abism•les, principAlmente en los 

productos básicos, pecuarios y forestales y, no obstante la mano 

de obra barata mexicana, nuestros co9toa de producción en los m4s 

importantes productos alimenticios son muy superiores respecto a 

los paises del norte*. veáie gráhca 5 

Mientras que de 1985 a 1989 1 M~xico cosechó 1.7 toneladas de ma1z 

por ·hectárea, en Estados Unidos se obtuvieron 7 toneladas y en 

Canadá 6. Asimismo, se obtuvieron 542 kilógramos por hectárea de· 

frijol por 1 1 661 toneladas por hectárea alcanzados en EU y 1 1 865 

NOTA: iiesde luego, en o11lgunos productos, nuestros remh=uentos son cercilllOs a Est.:.aos on1aos t Cinaaa ¡.,.~r. 
huevol e incluso en trigo, son suoeriore¡1 pero 1n h aayorla d!! estos nuestros costos son a.ts eleva~os. 

1• Dentro de los acu•rdas alcanzados destaca un esquema qua 
prevé la reducción gradual de la protección arancelaria en 
un periodo que va desde 5 a 15 años, dependiendo de la 
cadena alimenticia de que se trate, por ejemplo, los de maíz 
serán reducidas en 15 años, triga en 10 y soya en 10, 
respectivamente. fxcp1$ipr, agosto 6 de 1992. 

147 



Costos de producción comparativos 
granos forrajeros y oleaginosas• 

dl1. por tonelada 
•1887-1989 

-
360 

300 

260 

200 

150 

100 

60 

o 
MEXICO E.U.A. CAN ADA 

- SORGO ~CEBADA fillfül SOYA - CARTAMO 
FUENTE: CALVA JOSE LUIS. PROBABLES EFECTOS DE UN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN EL CAMPO MEXICANO 
GRAFIOA 6 



toneladas por hectárea en Canadá; por último, cosechamos ·3.3 

toneladas por hectárea de arroz contra 6.2 toneladas por hectárea 

en EU, no disponiendose del dato para Canadá. 

Por otra parte, nuestro ganado lechero produjo 1,365 litros de 

leche durante el año pasado, por b,224 litros en Estados Unidos y 

5,526 de CanadA; por cada ave se obtuvieron 3.1 Kgs. anuales de 

carne, en tanto que en Estados Unidos y CanadA se produjeron b.5 

y b Kgs. respectivamente.2 

La gran afluencia de productividad deriva, primero en virtud de 

las cuantiosas inversiones que en investigación a inavación 

tecnológica han realizado nuestros vecinos del norte a lo largo 

de muchas décadas, en las cuales han jugado un papel esencial, 

tanto el gasto pública tde los gobiernos federal y estatal) e 

investigación agropecuaria y extencionismo, asi como sus 

politicas internas de precias y subsidios que al garantizar la 

rentabilidad de las tierras, han coadyuvado a su continua 

capitalización y tecnificación. 

Desde cualquier perspectiva se evidencia el abismo tecnol6gico 

existente entre México y los Estados Unidos y CanadA. Por 

ejemplo: mientras que EU cuenta con 1.5 tractores por campesino y 

Canad~ con 1.b tractores por hombre ocupado en alguna actividad 

relacionada con el agro; en nuestro pais onicamente se tienen 2 

2 FA0 9 Anyacjgs dg. prgducci6p, 1986 y 1989, Roma. 
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tractores por cada 100 trabajadores agricolas; asimismo, el 

número de cosechadoras - trilladoras por cada mil trabajadores es 

de 209 en los EU, 332 en Canada y 2 en MéKico.l 

Por c·ada hombre ocupado en la agricultura, se aplican en los 

campos nacionales 191.9 kilógramos de fertilizantes, en tanto que 

en EU se aplican 5,812 toneladas por trabajador y 4,574 toneladas 

en Canadá .. .; 

Por otra parte, mientras que en aquellos paises las semillas 

genéticamente mejoradas cubren prácticamente el lOOY. de los 

campos, en nuestro país sólo cubren 16X de los maizales, 12~ de 

los frijolares y, en conjunto, sólo 21h de la superficie de 

granos b4sicos.5 

Por trabajador ocupado, la diferencia productiva agropecuaria es 

aún m•s profunda, esto se refleja en el valor bruto del producto 

agropecuario por campesino que en México hasta 1988 fue de 1,799 

dólares, 45 1 052 en EU y 361 617 en Canad.i. 6 Yease grahCi. o 

3 FAD, Qii.....c;.iL._ 1989. 

4 FAO, Am1áriq dp Eprtj J izante&, 1988, Roma 1989, las 
cifras corresponden a unidades de nutrientes. 

3 Ve.isa 11 Producción, Consumo y Déficit Nacional de 
Semillas Certificadas de Granos Básicos 11

, BqJettn dp 
InfqrmabjOn sghrp Grangs y Spmjlla5, No.2, Programa 
Univer&itario de Alimentos, UNAM, 1990. 

b USDA, Economic Research Service, 11 World Agricul ture 
Trends 11 &nd lndicators 1970-1989 Statistical Bullatin, 
No.815, Washington. 1990. 
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Adem~s en Mexico se requieren 17.8 dlas-hombre de trabajo para 

producir una tonelada de maiz; en Estados Unidos son suficientes 

1.2 horas trabajo para producir 1000 kQs del mismo producto. En 

frijol y arroz la productividad laboral en EU es, en números 

cerrados cien veces mayor que •n en nuestro pais. 

4.2.PROFUNDIZACION DE LA DESIGUALDAD TECNOLOGICA. 

La diferencia tecno-agricola existente entre México, E&tados 

Unidos y CanadA es tan grande que resulta imposible de &er 

sup•rada en el corto y mediana plazo, por el contrario, &e corre 

el riesgo de qu• la apertura comercial nos haga •As dependientes 

en materia tecnológica de nuestros vecinos del norte, toda vez 

que estos serian los que vendrian a imponer sus condiciones al 

respecto. 

Las pocos recursos que se han canalizado hacia la investigación 

tecnoagricola, as1 coma los escasos recursos y apoyos para la 

dinamización de nuevos proyectos tecnolOg1cos, se reflejan en los 

escasQs resultados obtenidos hasta el momento. 

A todo ello habr1a que agregar que la transferencia de tecnolog1a 

para la actividad agropecuaria es mucho mAs compleja que para la 

industria. Por ejemplo una planta industrial se puede trasladar 

co~pleta de un lugar a otro sin mavores problemas de 
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funcionamiento, siempre y cuando se cuente con las materias 

primas y fuentes de energ1a adecuadas, pero la transferencia de 

tecnolog1a para la reproducción comercial de organismos vivos 

implica proCesos de investigación sumamente complejos además de 

costosos, para adaptarla a otras regiones. 7 

Para disminuir la enorme desigualdad tecnológica es necesario 

establecer una estrategia a largo plazo con una gran movilización 

de recursos hacia nuevos proyectos que incluyan: 

1> La investigación para crear nuevos insumos y prácticas 

agric~las. 

2> La reproducción en escala comercial y en vol~menes adecuados 

de los elementos materiales de las nuevas tecnolog1as Cse.illas 

mejoradas, fertilizantes, etc.>. 

3) La divulgación y difusión de los nuevos paquetes t&enológicos 

para las tierras de riego y de temporal. 

4) La adopción de nuevas y eficientes tecnologias por parte de 

los agricultores. 

7 En 1990 se trajeron semillas de matz amarillo de Estados 
Unidas para ser sembradas en Tamaulipas, sin embargo más de 
500 mi 1 tonela,das, terminaron en los hornos cre111atorios, en 
virtud de que el grano cosechado, no sirvió ni para consu~o 
animal, por su alto nivel de contaminación de aflotoxinas. 
Esto es una corroboraciOn de que las semillas no pueden 
trasladarse simplemente· de un espacio ecológico a otro; en 
el mejor de los casos, requieren da investigación 
tecnológica de adaptación. Vease INEOG5PllAI , Año 1, No. 2 y 
3 9 México, UNAH, 1990. 
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En relación al primer punto, la investigación agropecuaria en lo 

·general y la de mejoramiento genético de plantas y animales en lo 

particular, desempeñan un papel fundamental para el desarrolla 

tecnoagricola de México. Sin embargo, los recursos públicos 

destinados en vez de incrementarse como sucede en Estados 

Unidos y Canadá ) se han reducido severamente durante los últimos 

años. * 

Bajo estas condiciones, se insiste, la desigualdad tecnoagr1cola 

que se presenta entre los tres paises no tiende a reducirse, sino 

m•s bien a ampliarse. En general, cada uno de los elementos que 

comprenden la innovación tecnoagr1cola presenta sus problemas, 

agravados en el México actual inmerso en la llamada modernidad 

salinista. 

En este conteKto, el proceso de adopción de nuevas tecnolcg1as 

implica, ante todo, poder de compra de los productores para 

al legarse nuevos equipos e insumos. No obstante, en Mé~<ico existe 

una estructura agraria que incluye a cuatro millones de 

campesinos que viven en condiciones de verdadera pobreza, más 

descapitalizados que antes debido a las pollticas económicas que 

dieron origen a la severa crisis agricola de los años ochenta. 

Asimismo, su escaso poder adquisitivo se ha vista 

considerablemente afectado por el drástico deterioro de sus 

tOTA: El llresupue5to del lns:htuia tlac1onal de lnvestigac1crm; Forestales en 1~61 fue de Z,<ñb Id?. 
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term1nos de intercambio. Entre 1981 y 1988 los productores de 

granos sufrieron una pérdida de 48.7% en los términos de 

intercambio de sUs cosechas respecto de los insumos; mientras que 

el lndice de Precios de las Materias Primas de la Actividad 

Agricola creció 9.222% y el Indice Nacional de Precios de 

Garantia únicamente se incrementó en un 4.734~. 8 

En particular, los precios reales del maiz sufrieron una pérdida 

de 42.4%; los del frijol un deterioro del 49.9% en tanto que los 

del arroz sufrieron una caida del 41.b%; si bien los dos primeros 

productos durante 1990 y 1991 mostraron una visible recuperación 

en sus términos de intercambio, todavia están lejos da alcanzar 

los niveles de rentabilidad adquit .. idos en 1981, mientras que en 

el caso del arraz continua la tendencia decreciente de la 

rentabilidad. 

En razón a lo anterior, más de un millOn de agricultores cayeron 

en la insolvencia, cientos de miles abandonaron sus tierras y la 

cosecha de granos básicos por habitante en 1988 resultó 35'l. menor. 

que la de 1981. 9 

El impulso agresivo al progreso tecnoagricola provocado por el 

desplome de la rentabilidad del sector agropecuario se manifest6 

8 Con base en el Banco de México, Indjcadgres EcgnOmicqs 

T Véase 11 Crisis Agricola, el caso de los granos", en 
INEQGspu01, No. 1, 1990. 

153 



en la severa contracción de la inversión productiva en el campo, 

las compras anuales de tractores y maquinaria agricola no 

alcanzaron, en los últimos años, a reponer las máquinas que 

desaparecen al ser consideradas como obsoletas. 

Por otro lado, también ha disminuido la utilización de insumos 

mejorados que inciden relevantemente sobre la productividad 

agricola tan sólo entre 1985 y 1989, declinó 14.5%; el área de 

granos bAsicos sembrada con se~illas certificadas se redujo un 

29Y., la aplicación de pl~guicidas lo hizo en un 20% entre 1981-

1982 y 1988-1989. !O 

Además, en 1980 se presento una brusca caida del crédito 

agropecuario pasando de 177.7 miles de millones de pesos a 90.2 

miles de millones en 1988; por su parte el desplome de la 

inversión póblica en fomento rural ha sido de 00.877 millones de 

pesos en 1900 a sólo 17.518 millones en 1909. Consecuencia de 

ello, las superficies sembradas de tierras irrigadas lejos de 

aumentar, decayeron de 5.497 mil hectAreas en 1981 a sólo 4.28b 

mil en 1988 .. 11 

En resumen, no estamos en un proceso de modernización de la 

agricultura, sino en un proceso de reconversión tecnológica de 

lO Con base en cifras de la SARH, incluidas en el 11 informe 
de Gobierno de CSG, Anexos Estadí5tjcqs, México, 1990. 

11 ldem. 
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car~cter regresivo. V en consecuencia, nos encontramos en el peor 

escenario para pensar sensatamente que dentro de un plazo 

previsible podremos equipararnos en tecnologia y productividad 

con los Estados Unidos o Canadá. 

4.3.DIFERENCIAS AGROCLIMAT!CAS. 

La diferencia productiva entre Mé:dco y sus vecinos del norte, 

tiene su origen también en las considerables ventajas de éstos en 

cuanto a la provisión cuantitativa y cualitativa de recursos 

naturales con los que cuentan. 

En este sentido, la superioridad cuantitativa de aquellos paises 

sobre el nuestro es bastante significativa, los siguientes datos 

son claro ejemplo de ello: 

Por cada campesino, Estados Unidos cuenta con 61.4 hectáreas de 

tierras para cultivo, de las cuales 5.9 hectáreas son irrigadas; 

79 hectáreas de pasti~ales y 86.7 hectáreas de bosques; en México 

sólo contamos can 27 hectáreas de cultivo por campesino, de las 

cuales O.á hectáreas son de riego, 8.1 de pastizales <en su 

mayoria de mala calidad) y 5.0 hectareas de bosques; finalmente 

en Canadá las cifras son 97.4 hectáreas de cultivo con 1.7 

hectáreas irrigadas, 68.9 hectáreas de pastos y 754 hectáreas de 
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bosques por campesino. 12 Véai& grah~a; 

Asi también, la superioridad cualitativa de los recursos 

naturales tanto de EU como de Canadá, es considerable esto es: 

Mientras que en México se presentan problemas de indole 

topográfico (laderas y pendientes) en dos terceras partes de 

nuestras tierras de cultivo, en Estados Unidos existen inmensas 

planicies (en su cordón cerealero y demás regiones agricolas> que 

son completamente mecanizables y representan el tipo de tierra 

susceptible para la ap 1 icaci6n de las modernas técnicas 

tecnoagricolas .. 

Además las condiciones térmicas para el cultivo de granos son 

también mucho mAs favorables para aquel pais del norte, sobre · 

.todo en su cordón cerealero, en virtud de que en esa región el 

sol sale a las cuatro de la mañana, que es precisamente el 

periodo durante el cual las plantas requieren de irradiación 

solar. 13 

En contraste con ello nuestra agricultura se encuentra dos 

¡¡ FAO, ~. 1989. 

t3 Para los factores agrocl imáticos expuestos véase ta lmer, 
J.V. Handbgnk nf Spil aod Cljmate jo AQricyib1rp, CRC, lnc; 
Florida, 1982. " Canadá un análisis de la organización y la 
capacidad productiva del sector agropecuario 11 en Comercio 
Extprjgr, México, vol. 32, No.1, 1982. Bassols Batalla• 
Angel., Recursos Naturales dp Héxic;g. Nuestro Tiempo, México, 
1989. 
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paralelos más abajo, alejada del polo, por lo tanto aqul el sol 

nu'nca sale a las cuatro de la mañana y por mucha que sea la 

voluntad de nu~stros socios comerciales, este determinismo 

geogrA1ico no va a cambiar en lo más minimo. 

De esta manera, las condiciones p~uviométricas para el cultivo 

temporalero de granos son también desfavorables para nuegtro 

pais, debida a que en el periodo critico de desarrollo de las 

plantas, que es cuando requieren mayor irradiación solar, también 

consumen mayores voló.m.~nes de agua y en Estadas Unidos la 

dotación de egte liquido proviene en gran parte de las lluvias, 

la cual es retenida en los suelos, permitiendo asi obtener un 

alto grado da fertilidad en las tierras de cultivo. 

Por esta razón, lo& Estados Unidos tienen en sus principales 

reQiones agricalas una gran cantidad de tierras con un elevado 

porcentaje de •ficiencia termopluviométrica, especialmente en lo 

relativo al cultivo d9granas. 

Por su parte, en México incluso en las regiones de mayor 

producción granera, se presenta una notoria inferioridad 

termopluviométrica respecto de la áreas temporaleras de Estados 

' Unidos y Canada, ast como variaciones considerables en los grados 

de eficiencia, situación que evidentemente nos pone en desventaja 

productiva con aquellos paises vecinos del norte. 
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En estas condiciones, es casi seguro que nuestras tierras de 

cultivo no adquirirán los niveles de rendimiento y productividad 

laboral que se presentan tanto en EU como en Canadá. 

4.4.INFERIORIOAD COMPARATIVA EN MATERIA DE POLITICA 

AGRICOLA. 

Las politicas.de fomento agropecuario establecidas en nuestro 

pais, denotan una diferencia sustancial en comparaciOn con las 

aplicadas en los Estados Unidos y CanadA, mismas que se 

encuentran plasmadas en un sistema de precios y subsidios <además 

de contar con programas de investigación y eKtencionismo, 

comercialización, crédito e infraestructura>, lo que convierte a 

la actividad agropecuaria en el sector con mayor intervencionismo 

estatal, ?ituación que contrasta con la politica salinista de 

reducir al máximo la participación del estado en los diferentes 

sectores de la economia del pais, lógicamente en ellos queda 

incluido el agropecuario. 

En este sentido, mientras que en Estados Unidos se canalizan 

grandes subsidios a productores agropecuarios, las cuales en 1988 

ascendieran a la suma de 34,295 millones de dólares, significando 

el 35Y. del valor del producto agropecuario y en CanadA que en ese 

mismo año canalizó subsidios por un monto de 7,457 millones de 

dólares, que representaron el 43% del valor total de la 

producción agropecuaria, en México los subsidios globales al 
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sector agropecuario representaron tan solo el 2.9:Z'l. del Producto 

Interno Bruto del sector. 14 

Cabe destacar que en el periodo de 1982 a 1988, los subsidios 

concedidos a los productores estadounidenses de ma1z 

representaron el 33'l. del valor del producto; 45X. en el caSo del 

trigo; 48% en el del arroz; 37% en el del sorgo; lOY.. en soya; 07. 

en carne de res; 7% en carne de cerdo; 7'l. en huevo y 66'l. en 

leche.15 Véase gráfica 6 

En estas condiciones los campesinos mexicanos estAn en gran 

desventaja respecto de las agricultores estadounidenses y 

canadienses. Una solución seria que los subsidios en Estados 

Unidos y Canadá desaparecieran, lo cual no se producirá.si la 

Comunidad Europea y Japón no aceptan eliminar sus subsidios, lo 

que resulta dificil pese a los acuerdos anunciados por los 

ministros de agricultura europeos.* 

Otra opción seria que en nuestro pals se otorgaran subsidios 

equiparables en proporción al producto agropecuario a los 

recibidos por los agricultores estadounidenses y canadienses(lo 

tMlTH: 'Véase pígina 13'7 

' 
14 Veteó, G y Langer, F, " Agricultual Reform: A Hesitant 
Start 11 The QSCD QRSEBVEB, Agoste/Septiembre de 1990. Además 
véase SARIT, prggrama dp Ajustes del Sector Agrq¡;u:•cuariq, 
Méxic:c, 1990. 

15 ldem. 
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cual tamb1en es inviable, pero que implicaria una rectificación 

de fondo de la politica agropecuaria establecida a partir de 

1982, lo que ha significado para el sector un severo deterioro de 

los precios reales de los productos agropecuarios en beneficio de 

la estabilización en la brutal calda de la inversión pública y 

del crédito agricola, asi como en la reducción de los subsidios 

al campo>. 

Sin embargo, aún cuando estas hipótesis sucedieran, la diferencia 

derivada de los subsidios no producirla la inmediata equiparación 

en competitividad de nuestro sector aQropecuario respecto al de 

nuestros vecinos del norte, aún estableciendo pol1ticas de 

fomento, se lograrian resultados tangibles en un muy largo plazo. 

Pese a ello, el go~ierno mexicano, a partir de 1qe6 - y sobre 

todo a partir de 1988 ha llevado una pol1tica de apertura 

co•ercial unilateral en varias ramas del sector agropecuario, la 

que ha perjudicado considerablemente la producción interna, 

particularmente en los casos del sorgo, arroz, soya, manzana, 

durazno, leche, huevo y carne de cerdo, agravando las tendencias 

decrecientes de la producción agropecuaria nacional. 

EstA~apertura comercial unilateral tiene un efecto significativo 

dentro del marco del Tratado de Libr_e Comercio con Estados Unidas 

y Canadá, toda vez que significa que las autoridades mexicanas 

ceden casi todo sin recibir nada a cambio, ahot .. a de lo que se 
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trata es de ver que es lo que nuestros socios aceptan conceder. 

En el caso concreto del sector agropecuario, aún en 1984, de las 

882 fracciones arancelarias del sector, 780 estaban sujetas a 

permisos previos de importación (97h) del valor de las 

importaciones; en el primer semestre de 1990 sólo quedaban 48 

fracciones (de 526 fracciones arancelarias) sujetas a permiso y, 

en el segundo semestre de eses mismo año, fueron eximidas 15 

fracciones más, al autorizarse la libre importación de sorgo, 

arroz, soya y otras oleaginosas. lb 

Además, la eliminación de la protección no arancelaria de 

nuestras cosechas, se ha visto aco~pañada de la reducción de los 

~ranceles prácticamente a cero: en el primer semestre de 1990 el 

arancel promedio ponderado para las importaciones agropecuarias 

ascendia a 3. 57.. 

De esta manera, los campesinos mexicanos se vieron en la 

necesidad de competir en abierta desventaja con los agricultores 

estadounidenses que a lo largo de la década de los ochenta 

obtuvieron subsidios valorados en aproximadamente 300 llil 

millones de dólares. 

16 Con base en Vidal i, C. Diaz, A. y Torres, H. L4_ 
Nacjqnalización de la Protección y pi Cgmercio Exteriqr 
Agrq¡apc11arin de Mexjcq, I. I.C.A; México 1988. Además SECOFI, 
11 Politica de Comercialización Agrlcola" Oireccion General de 
~basto, 1990. 
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En este marco, la legislación mexicana de comercio exterior -

concretamente el Reglamento sobre Prácticas Desleales de Comercio 

Internacional, que es una ley mandataria - faculta al Ejecutivo 

Federal para controlar, regular o restringir el comercio con el 

exterior cuando sea necesario asegurar el abastecimiento nacional 

de productos o insumos básicos, cuando sea necesario impedir la 

concurrencia al mercado interno de mercancias en condiciones que 

impliquen pr~cticas desleales de comercio internacional o cuando 

el volúmen de importaciones amenace la producción nacional. 

Especf ficamente se faculta al Ejecutivo Federal para fijar cuotas 

compensatorias, provisionales o definitivas a la importación de 

mercancias en condiciones de prácticas desleales, tales como 

dumping, incentivos, primas y subvenciones, cuotas qu~ serán 

aplicadas independientemente del arancel correspondiente. 

Por consiguiente. la apertura unilateral a la importación de 

productos agropecuarios (soya, sorgo, etc.>, .no sólo con un 

bajísimo arancel ordinario, sino además sin ningón arancel 

compensatorio que elimine el factor de subsidio que recibe el 

granjero estadounidense, no sólo viola nuestra legislación de 

comerfio eKteriar, poniendo en grave riesgo nuestra producción 

interna. 

La apertura comercial unilateral en el sector agropecuario 

mexicana ha convertido también en letra muerta la polttica de 
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precios agropecuarios postulada en el Programa Nacional de 

Modernización del Campo 1990-1994, según el cual los precios 

internos agropecuarios deben incluir los factores de subsidio 

recibidos por nuestros competidores internacionales. Se ha hecho 

inviable su cumplimiento precisamente por la supresión unilateral 

de permisos previos de importación y la reducción de los 

aranceles prácticamente a cero. 

Sin embargo, entre los pocos productos que aún están protegidos 

en Mé>;ico por barreras no arancelarias (permisos previos de 

importación), que los estadounidenses y canadienses desean 

derribar, se ubican aún nuestros dos principales granos: el maiz 

y ~l frijol, asf como otros importantes productos como son el 

trigo y la leche. 

De esta manera, si nuestro comercio agropecuario con Estados 

Unidos y Canadá se liberaliza completamente, los resultados 

económicos y sociales para México serán devastadores. 

4.5.EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES. 

La aplicación de un libre comercio agropecuario con Estados 

Unidos y Canadá implicaria, tomando en cuenta nuestros costos de 

producción, la desaparición casi de forma total de nuestros más 

importantes granos básicos (maiz y frijol>. 
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Nuestros costos de producción en estos granos superan 

considerablemente a los de Estados Unidos y Canadá <en el trienio 

1997-1989 nuestro costo de producción por tonelada de malz fue de 

258,62 dólares contra 93 dólares/tonelada en Estados Unidos, y si 

bien en trigo nuestro costo es similar al de aquel pals, resulta 

superior en un 647. al de Canadá. 

Asl también, resultan superiores nuestros costos de producción en 

granos forrajeros y oleaginosos, respecto a las potencias 

graneras del norte. 

Una liberalización de nuestra comercio agricola con estos paises 

tendria, en consecuencia, graves efectos sobre México, en primer 

lugar, porque m~s de tres millones de familias campesinas del 

pals dependen de la producción de esos granos. En segundo lugar, 

los efectos multiplicadores adversos que la virtual desaparición 

de la producción de granos básicos provocaria en las demás ramas 

de la economia nacional y, en tercer lugar, p~r la importancia 

del abastecimiento interno de estos productos imprescindibles, en 

la seguridad alimentaria y en la soberanía nacional. 

Asimismo, el libre comercio de granos con Estados Unidos y Canadá 

' implicarta el retiro del cultivo de aproximadamente más de 10 

millones de hectáreas y un exodo rural de alrededor de 15 
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millones de me:cicanos Ctres millones de familias campesinas>. 17 

Si el Tratado de Libre Comercio implicará realmente la libre 

movilidad de los factores, los expulsados del campo emigrartan 

legalmente a los P.aises del norte, pero como los gobiernos de 

estos paises no parecen estar dispuestos a conceder la libre 

asignación internacional del factor trabajo, la emigración seria 

clandestina. 

Desde luego, una parte de los campesinas que abandonan sus 

tierras ingresarAn a nuestras ciudades en condiciones en que 

tenemos ya nueve millones de desempleados abiertos, expatriados 

encubiertos en la llamada economta informa1. 18 

Por otro lado, si la politica neoliberal salinista abarca la 

producción de alimentos básicos, pudiera ser.compensada en el 

crecimiento significativo de importantes ramas de exportaciOn 

17 Un análisis por estratos tecnológicos de los productores 
mexicanos de los 8 principales granos, arroja como resultado 
lo siguiente: entre 3'3521 mil cultivadores de granos, 
ónicamente 94 1 011 son agricultores que integran los estratos 
tecnológicois que_podrian sobrevivir en condiciones de 
competencia mercantil con los graneros del norte~ Son 
estratos de agricultores que cuentan generalmente con 
tierras de riego y aplican tecnologias modernas y cuyos 
costos de producción observados en Estados Unidos V Canadá 
más los costos de transporte e internación a nuestros 
principales centros de consumo, 191 150 miceres, 60 1 108 
sargueros, 48 soyeros y 123 cultivadores de cebada. Cifras 
calculadas en base a la SARH. 

18 Pineda, t1iguel 11 Economía Informal", ExceJsigr, México, 
Septiembre 23 de 1991. 
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agropecuaria, concretamente hortalizas, frutas y productos 

tropicale~, aunque en termines reales esto no sucederia por lo 

siguiente: 

Existen importantes productos horticolas en los cuales no somos 

competitivos can Estados Unidos, por ejemplo: la papa, ·producto 

en el que nuestros rendimientos ascienden a 13.3 ton/ha. contra 

32.2 ton/ha. en Estados Unidos. En tanto que nuestros costos por 

kilogramo vartan $ 667 pesos/kg. en MichoacAn a $ 931 en 

Guanajuato, mientras que en Estados Unidos varian de • 185 

pesos/kg. en Maine a $ 335 en Nueva York, en jitomate para 

proceso nuestros costos de producción ascienden a 920 

dólares/tonelada en el aur de Sonora contra 48.7 dólares en 

California; en calabacita nuestro costo en el Valle del Yaqui es 

de $ 1.770 por. kg. contra $ 1,278 en el Valle Imperial de 

California. 1q 

La penetración de nuestros productos horticolas al mercado 

estadounidense se produce casi exclusivamente en la venta del 

invierno, cuando en aquel pais no se tiene la producciOn 

suficiente, pero la demanda estadounidense de produc:tos 

invernales no es grande; actualmente nuestro pais cubre el 70Y. de 
' 

ii; Para papa, FAD, •• Anuario de Producción 1989 y 
Confederación Nacional de Productores de papa 11

, con base en 
información del USDAi para jitomate y calabacitas, veáse 
G6mez Cruz 9 H.A., Rind•rman, R.S., Flores, C 9 Garcia R. y 
Heriño, A. El TratilJdn de 1 ibre Cgmerc-io y la Prgduc;cj6n 
Hnrttcpla, Himeo, CIESTAAM~UACH 9 Chapingo, 1991. 
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las importaciones estadounidenses de hortalizas, si México 

incrementa considerablemente su oferta horticola exportable 

podr1a originar un desplome de los precios en el mercado 

estadounidense. 

En este sentida, cabe destacar que a tal grado es recurrente el 

desplome de precios por exceso de oferta~ que las autoridades 

agropecuarias de nuestro pais llegaron en 1988 a la conclusión de 

que habia que rectificar la pol1tica de desregulaci6n de la 

oferta, volviendo a controlar los volúmenes de ventas externas, 

mediante programas de siembra-exportación~ a fin de evitar el 

dasplome de precios. 

Sin embargo, en 1990 volvió la politica neoliberal y se 

suprimieron los programas de siembra-exportación y los costos de 

esta polttica no los p•garon los tecnócratas, sino los 

agricultores productorea, que por ejemplo en el Valle da 

Apatzingán no pudieron cubrir con las ventas de sus cosechas de 

melón sus costos de producción en la temporada pasada. 

Por lo que a frutales se refiere, ·tampoco son significativas 

nuestras posib i 1 idades 

productos que pueden 

de expansiOn, porque si 

beneficiarse con la 

bien existen 

liberalización 

comercial, por ejemplo los cltricos, aunque sólo en algunas 

regiones, existen 'frutales de tierra templada <manzana y durazno) 

en los cuales Estados Unidos tiene mucho menores costas de 
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producción. 

Además como se hiz6 referencia en el Tercer Capitulo de esta 

investigación, para insertar fruta mexicana en EU habría que 

competir con Chile que es el principal exportador de este 

producto a la Unión Americana. 

Por otro lado, debemos comprender que en cuanto a pr.oductos 

tropicales < café, cacao, plAtano, caña de az~car> no es con 

Estados Unidos ni con C~nadá con quienes vamos a compatir, sino 

con nuestros competidor~~ tradicionales: Colombia, Brasil y Costa 

de Marfil, entre otros; seria ingenuo suponer que los 

estadounidenses pagarlan m~s por su café, a fin de favorecer a 

México, estableciendo aranceles mAs elevados en contra de otros 

paises productores, lo cual, ademAs iría en contra de las 

disposiciones del GATT que prohiben tales pr~cticas en tratados 

bilaterales o trilaterales. 

Finalmente, nuestra producción lechera, porctcola y de carne 

bovina se vertan seriamente afectadas por la producción 

estadounidense, cuyos costos son inferiores a los mexicanos y, 

además, es beneficiada con cuantiosos subsidios. 

Asimismo, nuestra producción forestal maderable, seria gravemente 

perjudicada por la competencia canadiense, cuya superioridad en 

tecnológia, infraestructura y recursos silv1colas es apabullante, 
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orillando a los campesinos a la sobree~plotaci6n forestal.;.ú 

4.b.VENTAJAS COMPARATIVAS A CORTO PLAZO: 

UNA TESIS SIMPLISTA. 

Dentro del Tratado de Libre Comercio que se ha venido analizando, 

México no debe dejarse llevar por la tesis simplistamente asumida 

de las ventajas comparativas, en primer lugar porque las ventajas 

reales se determinan de una manera concreta y en en el caso de 

los mAs importantes productos agropecuarios las ventajas estan en 

los Estados Unidos, en segundo lugar, por la engañosa movilidad 

de los factores y el irreal postulado del pleno empleo. 

V en tercer lugar, por la engañosa perfección de los mercados de 

productos, en cuarto lugar, y principalmente por razones de 

equilibrio en el patrón de desarrollo, de saneamiento de las 

cuentas externas, de los costos sociales de un derumbe agricola y 

de las efectos multiplicadores de l• actividad económica 

nacional. 

También habria que meditar sobre el carácter incierto de los 

precios internacionales de los productos agricolas que México 

puede exportar. Si actualmente dedicamos medio millón de 

ZU VeAse Gonzalo Chapela, 11 Apertura Comercial y Agenda del 
Sector Social Forestal 11 ponencia presentada en el 
Seminario: El Tratado de Libre Comercio y la Agenda Social, 
organizado por el Centro de Investigaciones 
Interdiciplinarias de la UNAM. 

1b9 



hectareas a cultivos orientados netamente a la exportación, 

dificilmente podemos incrementar rentablemente esta área ni 

siquiera en un cuarto de millón de hectáreas, sin graves riesgos 

de desplome de los precios. 

La eKperiencia que pudiera presentarse en México es algo que 

viven varios paises africanos. Inducidos por la Comunidad 

Económica Europea, que les ofrece granos baratos con créditos 

"blandos" e incluso granos regalados, como ayuda alimentaria, con 

ello diversos paises africanos se dedican a producir cultivos de 

exportación: cacahuate, cacao, banano. 

En general, en al conjunto de los paises del Tercer Mundo se 

observó entre 1980 y 1985 un significativo incremento del volumen 

de las exportaciones agricolas, cuya tasa de crecimiento alcanzó 

un 297. anual, pero simultáneamente, el valor de estas 

exportaciones se redujo a una tasa de 0.2'l. anual. Esto significa 

por un lado, que el Tercer Mundo enviaba al exterior cantidades 

crecientes de alimentos y materias primas, y por el otro, 

percibian cada vez menos dinero.21 

Esto ~s precisamente el riesgo para nuestro pais; es decir 

multiplicar nuestro cultivos exportables y luego observar un 

2.l FAO, " El estado mundial de la agricultura y la 
ali111entaciOn 11

, Roma 1986. Véase también Agüero, e; Vidal, C; 
incluidos en Calva, J.L., SityaciOo y Perspectivas dp ta 
Agricultura y >a Aljmpntai;jOo en el Igrcer Mundo, México, 
PUAL-JlEC, UNAM, 1990. 
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desplome de los prec:ios de nuestras agroexportaciones en el 

mercado mundial y quedarnos sin productos para nuestra propia 

al imentaci6n. 

Va en 1988 y 1989 nuestras importaciones de alimentos 

significaron más de la mitad de nuestras exportaciones 

petroleras, y en 1990 nuestras compras de alimentos en el 

exterior representaron m~s de tres veces el ahorro que México 

obtuvo en sus pagos anuales de intereses durante los últimos 3 

años, las importaciones de alimentos han representado más de la 

mitad de nuestras exportaciones.~ 

Esto no debe de interpretarse como un simple dato estadistico, 

por el contrario debe entenderse como una advertenciat si 

efectivamente el Presidente Salinas consigue el crecimiento de la 

economía mexicana, la demanda efectiva de alimentos crecerá más 

rápido que la demanda nacional agregada, toda vez que la 

población recuperaría sus niveles alimentarios. 

En consecuencia, si no se atiende adecuadamente la producción y 

abasto interno de alimentos, las .importaciones agrtcolas y 

agrcindustriales de nuestro pais, podrán acelerarse 

drAsticamente, afectando sustancialmente el crecimiento económico 

general. En este sentido, el fortalecimiento del sector 

22 INEGI-SHCP-Banco de Mé:dcc, Est¡adisttcas del Cpmerc ig 
Exterjpr dg México, 1988 y 1989. 
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alimentario mexicano no podia ser estable bajo los terminas del 

Acuerdo de Libre Comercio agropecuario con Estados Unidos y 

Canada. 

4.7.SOBERANIA ALIMENTARIA. 

La producción alimentaria debe ser protegida en el marco del 

Tratado de Libre Comercio entre los paises ya antes referidos, en 

virtud de ser una cuestión de soberanla nacional. 

El riesgo lo constituye el hecho de que la guerra alimentaria es 

una realidad en nuestros dlas; el arma de los alimentos pudiera 

ser utilizada en un futuro no muy lejano para doblegar voluntades 

de las naciones, atentando directamente en contra de su soberan1a 

nacional. 

Al respecto, es de destacar que durante el año pasado <1991> el 

condicion•miento alimentario fue utilizado como poderosa arma de 

presión politice-económica, en Particular contra la entonces 

todavla Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas, más aún la 

guerra alimentaria ha sido empleada con mayor eficacia que las 

armas convencionales para someter la voluntad de un pa1s, como 

' sucedio con Irak quien primero fue vencido mediante un embargo de 

muministro alimentario y después a través de bombas nucleares y 

ajércitos. 

172 



Asimismo, ha sido empleada para doblegar de manera silenciosa a 

ott"os paises amenazados c:on el corte de créditos para compras de 

comida, evidenciándose una mayor presión hacia esos paises, que 

la que originan las políticas de los organismos financieros 

internacionales como el Fondo Monetat"io Internacional y el Banco 

Mundial. 

Por otro lado, el mismo contexto internacional, inmerso en un 

proceso de constante cambio e interdependencia económica, exige 

la presencia de un sector agropecuario más fortalecido y 

competitivo para que de esta manera coadyuve de forma relevante 

en el equilibrio de las cuentas externas, como meracado interno 

para nuestras industrias de insumos, de bienes de 

capital, en una palabra, como generador 

consumo y de 

de efectos 

multiplicadores sobre el volumen 

económica nacional. 

agregado de la actividad 

En consecuencia, la estrategia salinista de comercio exterior 

agropecuario debe sustentarse en una estrategia de largo plaza 

para acelerar nuestro desarrollo agropecuario y no concretarse a 

un acuerdo comercial con los vecinos del norte. 

México necesita de un proy~cto que otorgue al sector agropecuario 

el papel que en realidad debe asumir dentro del modelo de 

desarrollo nacional por su importancia como generador de empleo e 

fngresos para un porcentaje de los mexicanos, por su función 
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nodal en la preservación o rescate de la soberania nacional y por 

sus efectos multiplicador sobre el conjunto de la econom1a del 

pais. 

El interés nacional e~cige una pol1tica agropecuaria coherente, 

que fomente el crecimiento sostenido del sector, asi como su 

tecnológico, lo cual se lograra mediante el 

establecimiento de niveles adecuados da precios internos~ que 

consideren los factores de subsidio, que distorsionan los precios 

internacionales y la necesaria protección adicional que debe 

tener nuestro sector agropecuario ante sus desventajas con el 

resto de los paises. 

Para ser congruentes con este objetivo, es preciso que .México 

preserve y haga pleno uso de los derechos que le otorga su 

protocolo de adhesión al GATT, considerando en lo especial a 

aquellos productos en que somos vulnerables 9 aranceles y permisos 

de importación en consonancia con la salvaguarda y fomento de 

nuestra actividad agropecuaria. 

Finalmente y a manera de conclusión, si el proyecto neoliberal o 

la f~lta de capacidad para resistir presiones externas, no 

considera realmente los efectos de una liberaciOn alimentaria con 

Estados Unidos y Canadá 9 los resultados pudieran ser 

contraproducentes, en términos de capacidad productiva y 

abastecimiento interno. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

En la historia económica universal hay dos grandes etapas en la 

interrelación entre la agricultura y las demás actividades 

económicas. durante una primera etapa el sector agropecuario 

5Ubsidia o financia el creci.miento industrial y, como se ha 

podido apreciar a lo largo de esta investigación, esto ocurrió en 

México durante los 25 años posteriores a la 11 Guerra Mundial, 

toda vez que nuestro sector agropecuario durante ese periodo 

aportó la mitad de las divisas que ingresaron al pais por 

concepto de exportación de mercancias, proveyó las materias 

primas demandadas por una industria que crecia aceleradamente y 

produjo los alimentos que demandaba una población que aumentaba 

rápidamente, es decir el sector agropecuario respondió con 

eficiencia. 

Pero existe una segunda etapa en las interrelaciones agricultura 

resto de las actividades económicas, donde la industria y las 

actividades no agricolas devuelven al campo los servicios que 

éste prestó al desarrollo económico nacional. 

Esto lo han hecho Estados Unidos, CanadA, la Comunidad Económica 

Europea. Japón y Corea del Sur, y en el la hay un sentido no 

solamente de justicia histórica -como se pretende abanderar en 

nuestro pals- sino de visión a largo plazo. la cual consiste en 
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que la canalización de recursos hacia el fomento agropecuario, 

encaminados a elevar la producción y productividad, se traduzcan 

finalmente en abaratamiento de los productos por el propio pais, 

representando aspectos positivos para el equilibrio de la cuentas 

externas. 

En virtud de lo anterior, tener un campo fuerte, es del mAs alto 

interés nacional, incluso fuera del marco del TLC y para que 

tengamos un sector agropecuario fuerte, necesitamos devolver al 

campo los recursos que proporcionó al modelo de desarrollo 

nacional. De tal forma resulta evidente la necesidad de cambios 

estructurales en el agro y en especial en los ejidos y las 

comunidade& agrarias, de manera que el campesino sea realmente 

dueño de sus decisiones y se beneficie en forma Justa de su 

trabajo. 

En este sentido, la politica agropecuaria del gobierno de Salinas 

de Gortari parece dirigirse en la misma dirección que las 

relativas a la industria, esto es, la búsqueda de la 

modernizaciOn y aficientización en la producciOn para lograr 

competitividad en el exterior, lo que resulta acorde con su 

prop6!iito de diversificar los mercados internacionales para los 

productos meKicanos y no depender demasiado de nuestro principal 

socio comercial que es Estados Unidos. 

Pero aqu1, lo importante no es considerar la competitividad en el 
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exterior como un fin, sino como un importante medio para lograr 

el bienestar de la población, el cuál se reflejara desde una 

mejor alimentación hasta un aceptable ingreso económico. 

Por ello, éste debe ser un proceso lento, realizarlo es tarea de 

toda una generación, restringir la planeaciOn y transformación de 

la producción y productividad en el agro nacional a un sexenio, 

es limitar las posibilidades de obtener resultados conver.ientes, 

sobre todo si en el siguiente periodo sexenal se cambian 

drAsticamente los objetivos, metas, estrategias u lineas de 

acción. 

Por ello uno de los primeros pasos hacia estos cambios es 

reconocer la existencia de un problema que es tal vez el más 

grave y el que más condiciona la solución de otros, siendo este 

que la ma~or parte de los programas económicos para el campo han 

fracasado porque se les oriento exclusivamente a atender 

problemas de producción, productividad y otorgamiento de apoyos 

que, si acaso los reciben los productores, no pueden utilizarlo 

en forma eficiente olvidándose del aspecto social. Ante lo cual 

es necesario reconocer la existencia del problema de tenencia de 

la tierra que afecta tanto a la propiedad privada como a la 

social, derivado de una ley de Reforma Agraria elaborada para un 

México muy distinto del actual. 

Esto último es de particular importancia en función del papel que 

177 



se le ast9na at sector a9ropecuario en la estrategia general de 

desarl'·ollo, debido a que si Wnicamente se trata de que el campo 

retenga poblacion. aunque sea con niveles de vida muy deprimidos, 

la situaciOn puede subsistir con ajustes menores, pero sí debe 

contribuir a la r"eactivacion económica, al proceso de acumulación 

y a un en'fcque exportadct", se requieren cambias más 

significativos .. 

As1 en la medida en que se legre el tipo de explotaciones que 

permita arraiga~ al trabajador agrtcola y crear ocupación para 

uno de sus hijos como minimo, al contar con bases más seguras y 

rendilniento más altos, será posible alentar la formación de 

organizaciones superiores que asumen su responsabilidad mediante 

una autonomia de gestión cre~iente, la organización sólo funciona 

a plenitud como 'factor de productividad cuando cada uno de los 

individuos o unidades a9r"upados es viable en si mismo. 

La politica económica, las Leyes Agrarias y las institucione~ 

burocrAticas han actuado, hasta ahora, para descapitalizar, 

controlar y hacer del campesino un ser dependiente y maniatado, 

transformar de fonda estos tres aspectos es de vital importancia 

para que el campesina se l iber"e y aproveche todo su potencial 
; 

productivo .. 

Bajo este ccnteHto el Presidente Salinas de Gortari tomando como 

base el neol iberal ismo, ha emprendido un pt"ograma de 
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Modernización del Campo que en esencia tiene dos vertientes 

básicas: la primera de ellas es transitar de una a9ricultura 

sumamente intervenida y re9ulada a una agricultura que se pueda 

desarrollar mucho más apegada a los mecan1srnos de mercado y a 

los macan i smos 

productores. 

de participación de las organizaciones de 

V el segundo aspecto íntimamente ligado con eso, es la necesidad 

de 1 iberar la iniciativa de los productores para que puedan 

encontrar todas las fórmulas y formas de asociacion y 

organización que les permita aumentar la producción., la 

productividad y sobre todo el bienestar de los campesinos. 

Desde la perspectiva económica, apostar todo al mercado ofrece 

serias limitaciones; desde la perspectiva social, la concepción 

del mercado, además de limitada resulta incompleta. El mercado no 

puede regular la vida social, concebido desde esa perspectiva no 

es conveniente, en virtud de que tal concepción deja de lado, 

ignora ~a necesidad de los elementos sustanciales de la práctica 

humana: la critica y la pa~ticipaci6n polttica; de no incluirse 

esos elementos entre gobernantes y gobernados la sociedad estará 

sometida a un retroceso. 

En vir-tud de lo anterior, las comunidades rurales deben ser el 

punto de partida de la acción estatal, que debe crear mejores 

condiciones para el desarrollo rural y esto supone abandonar los 
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v1eJos dogmas que definieron las politicas del Estado frente al 

campo, no para crear nuevos artlculos o fórmulas de aplicación 

internacional, sino para sustituirlos por consideraciones de 

realidades complejas. 

Se trata, asimismo, de llevar adelante la concertación, entendida 

¿omo un método de gobierno que enlace las necesidades sociales de 

una manera coordinada y con ello oriente a la sociedad en su 

conjunto hacia los obJetivos nacionales de crecimiento y justicia 

en la distribución. 

Asi también, esta nueva visiOn estratégica de la agricultura deja 

a un lado la vieja concepción de un sector proveedor de productos 

primarios y, por el contrario plantea la necesidad de concebirlo 

como un sector ampliado con fuertes relacionamientos 

intersectoriales que permitan caracterizar un sector 

Esta nueva demarcación de las limites del sector, s6lo pueden 

realizarse a través de la profundización productiva e 

institucional que ya comienza a percibirse no solo a nivel 

nacional sino también internacional. 
; 

Pero esta modernización -como la llama Salinas de Gortari- no 

puede ser indiferente a la que acontece con los peque~os 

productores y campesinos que hoy están condenados a producir bajo 

180 



condiciones de subsistencia. De alll la necesidad de que la 

moderni;:.aci6n sea de naturaleza incluyente, es decir que permita 

la incorporación de los estratos rurales más desprote91dos 

estos procesos de transformación. 

Dicha incorporación sólo podrá hacerse realidad por medio de 

politicas que consideren el espacio rural no como mero espacio 

fisico sino que, por el contrario, tenga especial cuidado en los 

sujetos sociales que deben constituirse en actores protag6nicos 

de la transformación. 

Otro paso importante para este cambio debe pasar por el diseño y 

ejecución de politicas de descentralización y fortalecimiento de 

las organizaciones de productores 

sus propuestas y participar en 

que permitan a éstos canalizar 

los procesos de toma de 

decisiones; en este aspecto la educación y participación de la 

mujer asoman como temas esenciales de la agenda para el 

desarrollo agricola en los paises de América Latina y el Caribe, 

Asia y Africa. 

Asimismo, la modernización y la equidad tienen necesariamente que 

tomar en consideración el aspecto de la conservación de los 

recursos naturales, agregando asi a la nueva visión estratégica 

de la agricu1tura un eje intemporal que tiene en consideración a 

las generaciones venideras. Sin embargo es aqu1 donde surge una 

fuerte contradicción entre los pequeños productores condenados a 
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producir en ecosistemas frágiles y al mismo tiempo con la 

necesidad de preservar esos recursos naturales hoy seriamente 

amena=ados a nivel mundial. 

Oc :5t? fnr~~ ~! proyecto modernizador del campo y la reforma al 

art1culo 27 Constitucional, Junto con su ley Reglamentaria -los 

cuales establecen tres situaciones: el finiquito del reparto 

agrario; la part1cipac1on de las sociedades mercantiles en los 

procesos productivos y de comercialización de los frutos del 

campo y reconocimiento de la capacidad plena del ejidatario para 

forjar su propio destino, al dotarlo de un status juridico que 

garantiza su actuación en un marco de justicia y libertad-, deben 

explicarse no sólo desde una perspectiva ideológica, sino de la 

necesaria integración 

internacionales. 

de México a las nuevas corrientes 

Una lógica subyace en la reforma salinista: la lógica de la 

acumulación capitalista y el nuevo orden económico int2rnacional, 

el pais entra de lleno a una etapa superior de desarrollo 

capitalista y, amen de imperativos Justicieros y distributivos, 

asi habrá que interpretar el sentido de la reforma. 

El campo no puede marchar en sentido opuesto al resto de la 

nación y sus nuevos vincules con el exterior, la lógica del 

capital y su reproducción; la tierra y la fuerza de trabajo se 

incorporan irremisiblemente al mercado y se sujetan a la ley de 
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la oferta y la demanda bajo los designios del capital privado 

nacional e internacional. 

En la reforma del presidente Salinas de Gortari, se contienen 

muchas verdades no ignoradas, incluso por quienes de alguna 

manera la impugnan. El diagnóstico que Justifica la reforma es 

real:. minifundismo., corrupción, inseguridad en la tenencia de la 

tierra, deformaciones burocráticas, manipulación y abandono, 

pobreza extrema entre otras, por lo que nadie podria negar que el 

campo este urgido de medidas que lo saquen de su postración. 

En este marco, es menester considerar algunas hipótesis y riesgos 

implicitos en la reforma, asi como prever tendencias en el corto 

y mediano plazo. 

Al convertirse las parcelas en propiedad plena de sus 

posesionarios, existe la posibilidad real de que un alto 

porcentaje de ejidatarios por necesidad, ignorancia o deudas, 

comenzarán a vender, rentat• o hipotecar sus propiedades. En este 

sentido, se ha e:{presado que los campesinos tienen mayoria de 

edad y que se mantendrán los limites de la pequeña propiedad, 

pero hará falta mucha vigilancia para evitar que el amparo de la 

nueva legislación agraria, pudiese irrumpir un nuevo latifundismo 

con bandera de benefactor dejando en el desamparo territorial a 

miles de familias. 
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-Existen 5 millones de campesinos sin tierra que serian 

expulsados si no se crean las condiciones para generar empleo 

remunerado, además hay que agregar a millones de jornaleros 

agricolas que son verdaderos nómadas de la pobreza extrema, para 

los que no hay protección le9al alguna. Este serA uno de los 

c~stos mayores en las regiones donde prospere la conformación de 

grandes extensiones de producción via asociaciones que aprovechen 

las econom1as de escala y se invirtiera en técnicas con alta 

intensidad de capital que permitan elevar productividad e 

ingresos Vgr. Proyecto Vaquerias en Nuevo León. AdemAs 9 el 

capital y las tecnologias avanzadas s6lo fluirán a las regiones 

con mejor in~raestructura 

rentable. 

y potencial productivo altamente 

-Para contrarrestar los efectos de una posible concentración de 

tierra del gran capital y de la eKpulsión masiva de mana de obra 

por la alta tecnolog1a 9 habrA que conformar grandes empresas 

cooperativas con los pequeños y 1aedianos pa~celeros, con la 

utilización de técnicas de trabajo intensivo que ocupen más mano 

de obra que capital, el proceso es dificil, pero de menor costo 

social. 

En la perspectiva del Tratado de Libre Comercio nuestro sector 

agropecuario debe contar con un programA de modernización bien 

estructurado con base en las condiciones internas y no en la 

expectativas externas, despu~s de todo, es a Estados Unidos mAs 

184 



que a Mé>eico y CanadA, a quien le interesa y conviene el Tratado 

Trilateral de Libre Comercio, en virtud de que los procesos 

regionales de integración económica que se suscitan a nivel 

internacional, acentóan la competencia entre la Europa Unida y la 

América del Norte, poni~ndo en riesgo su hegemoñia comercial en 

esta década de los noventa. 

Asi también, habrá que considerar"' que hay una inmensa brecha en 

rendimientos y productividad con nuestros socios comerciales. En 

tanto que aqui los subsidios a la agricultura han disminuido al 

2.92Y. del PIB del sector, Estados Unidos subsidia al campo con 

35X del valor del producto agropecuario y Canadá con el 

equivalente al 437. del valor de su producción, mientras que en 

los paises europeos los subsidios también son altosª 

El panorama se complica si consideramos que en nuestro pals las 

barreras arancelarias y no arancelarias se han abatido 

prácticamente a cero, lo que acentúa las desventajas de los 

productores nacionales con sus homólogos canadienses y 

estadounidenses. 

A ello habrá que sumar que las discusiones en el GATT se centran 

en los problemas de los paises industriales -programas agrlcolas 

internes, subsidios, excedentes estructuras y distorsiones 

comerciales-, y marginan, en gran medida la agenda de los paises 

en d•sarrollo. 
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As1, no es suficiente un tratamiento preferencial, toda vez que 

no conducirian a estimular estrategias de largo plazo que 

fortalezcan de manera difinitiva el desarrollo agropecuario de 

los palses subdesarollados con base en lineas de relevancia 

nacional y no solo en las ventajas comparativas. 

No se trata solo del aporte material que proporcionen los 

cultivos, sino de su contr .. ibución a la estabilidad politica y al 

bienestar social que da seguridad en los suministros de 

alimentos, de buena calidad y con precios estables. Cuando se 

depende de las oscilaciones de precios y de las reservas que son 

inherentes a los mercados internacionales es imposible lograr esa 

seguridad alimentaria y menos aún cuando se padecen problemas 

importantes de insolvencia financiera. 

Entonces necesitamos términos de intercambio adecuados para el 

sector agropecuario, asl como niveles de precios que tomen en 

cuenta en primer lugar, los factores de subsidio que distorcionan 

los precios internacionales. Es decir, Mé>:ico tiene una cláusula 

que autoriza a nuestro pais a fijar aranceles hasta el 50'l. para 

todos los productos importados, y en el caso del sector 

agropecuario, autoriza a nuestro gobierno a establecer permisos 

de importación para practicamente todas nuestras 

importaciones agropecuarias .. 

Sin embargo, los estadounidenses y los canadienses son buenos 
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negoc:iantes y nadie va a venir a arr1es9ar su c:api tal sembrando 

gr•anos en nuestro pais por ra2ones de carác:ter tecnolog ice, 

provisión de recursos naturales y topograficos existentes. 

Pero no solamente en granos, sino también en el aspecto hort1cola 

o fruticola pese a que hay ilusión de que vamos a tener un auge 

en ambos rubros, debido a que en la mayoria de los frutales no 

podemos competir con Estados Unidos .. Nadie va a venir a sembr-ar 

papas a México, la papa es un cultivo de tierra fria que en aquel 

pais se siembra sobre el deshielo, con muchos menores costos de 

producción y más altos rendimientos. 

La papa, es un cultivo importante en México, con más de un millón 

de toneladas por año, nosotros tenemos costos de producción tres 

veces superiores a los de Estados Unidos y mas de tres veces 

superiores de los de Canadá, que es todavia más eficiente 

productor. 

En jitomate para proceso, nosotros producimos a 92 .. 7 dólares por 

tonelada, en tanto que en el Val le Imperial de California lo 

hacen a 48 dólares por tonelada y en calabac:ita tenemos costos de 

producción muy superiores a los de Estados Unidos y Canada .. 

No obstante, también hay algunos productos donde somos 

competitivos, por ejemplo: jitomate para consumo fresco, pero en 

esta clase de productos ya cubrimos prácticamente lo oue podemos 
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cubr11~ del mercado estadounidense u entramo5: por algo que los 

expertos agricolas norteamer'"icanos denominan "rendijas 11 y en el 

caso concreto de México es la rendija del invierno, es decir, no 

entramos por la puerta sino por una rendija en dicha época del 

año, y es a través de esa rendija que cubrimos el 70% de las 

importaciones estadounidenses del hortalizas, el 30X restante es 

aportado por paises centroamericanos que ya entran con amplias 

preferencias, lo que significa que no ha.y una e:<pectativa 

importante de expansión de nuestra producción horticola. 

Asimismo, en productos tropicales, la Secretaria de Agricultura 

nos presenta la lista de los productos donde somos competitivos, 

entre los que se destacan, en primer lugar el café, el cacao, el 

banano y azúcar, efectivamente Estados Unidos no produce c~fé, ni 

cacao, salvo en Puerto Rico o en Hawai. Pero en estos productos 

no es con Estados Unidos con quien vamos a competir, ni con 

Canada, sino con nuestros competidores tradicionales que son 

Colombia y Brasil, que producen el mejor café del mundo y el más 

caro, con costos de producción inferiores a los mexicanos. 

En el caso del cacao vamos a competir con Nigeria y Costa de 

Marf~ l, 

pl-'tano 

quienes lo producen a bajos costos; en tanto 

competiremos con centroamérica. Entonces no 

que en 

es de 

esperarse una afluencia enorme de inversiones extranjeras a la 

activ1dad agropecuaria, pero no por esa razón hay que dejar de 

ser vigilantes de que las reformas al articulo 27 Constitucional 
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salvaguarden nue~tra sooeran1a nacional .. 

Finalmente, oajo este panorama debemos redefinir al sector 

agropecuario, a nuestros mandatos y pensar en un sector 

agropecuario distinto, mucho más incluyente ya que si bien las 

reformas establecidas por la presente administración buscan 

otorgar bienestar social, la verdad que únicamente responde a 

las demandas de un nuevo órden economice internacional, en 

detrimento de las necesidades nacionales~ 

Por ello, se debe reconocer la enorme importancia de la pol1tica 

"global sobre el funcionamiento del sector agropecuario y sobre 

todo la necesidad de un verdadero diálogo entre quienes definen 

las politicas macrceconOmicas del pais y los grupos campesinos, y 

a.si de manera conjunta devolver al campo su verdadero papel 

dentro del modelo de desarrollo nacional y de esta manera poder 

aspirar a una mayor participación, no solo del campo mexicano 

sino de la económia en general, dentro de los procesos de 

9lobalizaci6n económica que se presentan en la dinámica 

internacional de cara a un nuevo siglo. 
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