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El crecimiento da la produccibn agrlcola mundial en los llltimos 

veinticinco aNos, comparado con los incrementos de la poblacibn 

global, indudablemente reviste caracterlsticas inquietantes. 

En efecto, en 1965 la poblacibn era de aproximadamente 3.5 mil 

millones de habitantes, en tanto que para 1992 esta alcanzb la 

cifra de 5 mil 480 millones, esto es un crecimiento medio anual 

del 2.1r.. 

L.as perspectivas de produce! On de alimentos a nivel 

internacional, por otro lado, no son del todo alentadoras. Los 

cereales, oleo.ginosas, frute1;s y carne, por mencionar algunos 

productos, en el propio perlado, muestran un incremento del t.5Y. 

aproximadamente, con tendencia a disminuir. Para 1993 esa 

perspectiva se acent~a y los pronbsticos de produccibn para 1qq4, 

son poco alentadores. 

Contribuye a volver esta situación mAs compleja, el desigual 

cultivo de los alimentos a nivel mundial. En efecto, la mayor 

produccibn de alimentos en el mundo, sn especial los de consumo 

generalizado, estA concentrada en los patses desarrollados, en 
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tanto para la producción de los países en desarrollo. 

proporcionalmente es coda vez menor, paradójicamente la taso de 

crecimiento de lo pobloción en estos últimos, ea mayor que la de 

las naciones de oltos ingresos. 

La producción de alimentos en México presenta una situación 

eimi lar a la existente o nivel internoclonal. con ciertos 

características propias preocupantes. 

La producción de alimentos básicos en el pais pora 1993, muestra 

una disminución de 4.2% en reloción al ano anterior. decremento 

derivado no solo de la reducción de la superficie cultivada, sino 

resultado de ciertos problemas de carácter el imatológico. Loe 

pronósticos para 1994 arrojan resultados similares a loe del ano 

anterior, estancamiento que agravará la situación alimentaria. 

sobre todo, si se tiene presente que el crecimiento de la 

población continúa a un ritmo de 2.2% anual. 

Las· perspectivas en moteria de alimentacion para el yo inminent<1 

siglo .XXI, por tanto, son inquietantes. Resulta pues. urgente 

adoptar medidas inmediatas con objeto de mejorar la situación 

alimentaria presente. a fin de asegurar volúmenes adecuados de 

estos productos para nuestra población en el corto, mediano y 

largo plazos. 

Esta acción, sin embargo, se considera de extrema complejidad si 

se tienen en cuentra las dificultades económicas y sociales por 

las que atraviesa nuestro país. 

La caída del ingreso percápita, los problemas generalizados de 

bajos precios a los productos del campo. el serio crecimiento de 

la deuda, tanto interna como externa, a pesar de la 

4 



rene9oci ación, el. def,i ei t, dt;t l IJ bal an'Za comercial ;son 1ndicadar6's 

de una situacib-n gr"a~e cuya solucibn presenta obstltculos de 

dificil solL1clbn. 

La sit~1'9ción- gener.'.'1 1 de por sf compleja, se ensombrece 

peirti cul arment~ en el caso de 1 ~ agricultura y del campo ~n 

general. La dr~stica dlsminucibn de los ingresos agrlcol •s, 

ocasionada por al descenso real de los precios de la mayor!~ de 

los productos del campo, la transferencia de ingra~os de la 

agricultura para favorecer procesos de industrialización~ l~ 

descapitalizacibn paulatina del agro y los ~celer~dos procesos d9 

urbanlzaclOn, entre otras causas, han moti vado un fuerte 

deterioro de vida de Ja poblaciOn rural. 

Los programas de ajuste económicos, son factores, asimismo, quP. 

han afectado el agro en iorma desiavorable, principalmente en su 

descapltallzaclbn. 

La reduce! On del gasto pllbl 1 co dispuesto por las dos ~l ti mas 

administraciones 1 entre otros sectores, afecta al agropecuilri o, 

que se ha visto en la necesidad de limitar o eliminar programas 

de la mayor relevancia para su desarrollo. 

Asl, los montos reales de crt:idito a la agricultura, los niveles y 

desaparecidos precios de garantla, los sistemAs de ~poyo para la 

,,dquisiciOn de insumos, los programas de inversión rur~l, las 

obras de infraestructurA y el 5esgo &>>:portador desfavorable, r:omo 

consecuencia del incremento de los costos y la liberaJizacibn del 

mercado, han marcado •m descenso en su monto y dimensibn, a+:ec-



tan do en for-ma negat.I va 1 a oper-acl On y r-edl tuabi 11 dad del campo 

meMicano. 

Contribuye a compl i c:l'r e-5tn si tuaci 6n, el rec:onoc:i mi r,mto del 

dualismo eMi stent~ en la estructura agraria mew i can~. En afecta, 

este fenómeno ha sido índentificado y ampliamente an~li~ado. En 

su expresi On b~si ca puede ser definido como 1 a coex i stenc:i a de 

dos tipos de agri cul turcu La c:omerci al, cs.racteri zada por su 

eficiencia, oper-atlvldad a escala y disponibilidad suficiente de 

recursos; y la tradicional identificada con el autoconsumo, la 

escasa ut.ilizacibn de recursos y tecnologla y el minifundio. 

Las dificultades econbmicas han afectado a estos tipos de 

agricultura en forma distinta, deteriorando m6s gravemente a la 

productora de granos b~sicos, destinados al autoccnsumo. 

Pese a lo anterior, debe tomarse en consideraciOn quo Gn su 

c·onJunto 1 a agricultura posee una mayor capacidad de rest stenci a 

que los dem.tls sectores durante los periodos de crisis. En efec

to, en el transcurso de la etapa més aguda de la crisis• la 

actividad agropecuaria registrb indicadores menos desfavorables 

que los ewistentes para el sector econbmico en gene-ral, como es 

una desaceleracibn menor en materia productiva, un cr9cimiento de 

las exportaciones consecuente con su incremento tradicional, un 

impacto menos desf~vorable como consec:uencia del aumento en los 

costos de producción, ~te. 

Esta situación de mayor estabi 1 id ad agropecuaria relativa, se 

deriva no solo del mejor comport:amiento tradicional de su 

capacidad exportadora, sino del largo periodo de maduracibn que 
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caracterizan a los procesos ligados a esta actividad, Estas 

propiedades imprimen al "ector una inercia productiva que 

determina el mantenimiento de la tendencia histórica de sus 

niveles de produccibn, e~n cuando se presenten cambios de 

contexto realmente importantes. 

Las caracterfsticas anteriores, motivan que el sector 

agropecuario constituya una actividad relativamente menos di ftci 1 

de reactivar, dada la estabilidad relativa de sus condiciones 

productivas en el largo plazo. 

La actividad agropecuaria constituye un sector complejo formado 

por numerosos elementos de muy distintas caracter!sticas. Entre 

sus elementos conetitutivos se encuentran productos o grl1po de 

productos cuyas estructuras productivas por razones de orden 

vegetativo, ti anden a mantener su proceso productiva por 1 argc1 

tiempo, como es el c:aso de los productos perennes no 

perecederos. Este subsector tiene caracterlsticas dinbmicas y 

posee capacidad para influir substancialmente en la actividad 

agrtcola en general. 

Por todo lo anterior, en este documento se anali:za en el 

Capitulo 

para lo 

I, el entorno existente en el sector agropecuario, 

que se toman en consideraciOn las circunstancias 

que influyen en su proceso. 

En los capttulos 11 y 111, se examinan algunas posibilidades 

para su reactivación, ampliilndose fundamentalmente el caso de 

los cultivos perennes. 
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En el Capitulo IV, s9 realizan algunas recomendaciones sobre la 

estrategia que debe .adoptar el sector agrtcol ñ especial mente los 

productores de perenneg para modernizar sus opciones y Qn esa 

forma, coadyuvar a que México retome la ruta dP.l crecimiento. 

Por ~ltimo en el Capitulo v, se presentan las conclusiones y 

perspectivas de los cultivos perennes, como una alternativa 

adicionalJ viable para el Óptimo aprovechamiento de los suelos 

tropicales, segl'ln su vocación productiva y rentabilidad. 
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i;aflIYbQ l~ 

La dificil aituaclbn econbmlca y social por la que atraviesa 

nuestro paf&, hace necesar 1 o buscar y encontrar nuevas 

aatrategias de crecimiento, ajustadas a las condiciones actuales 

que permitan retornar al camino del crecimiento y desarrollo 

sostenido, 

Para ese efecto, y tomando en consideraciOn las demandas y las 

nsce&idades urgentes requerí das por los programas 

estabilizaciOn, ajuste estructural y libre mercado, 

agricultura podrta representar un papel relevante en 

de 

la 

Ja 

reactivaciOn de la actividad econOmica, en el corto y mediano 

pi azo51, 

En efecto, el incremento de la producciOn agropecuaria tendrta 

repercusiones netamente favorables, no sblo en funcibn de la 

balanza comercial, sino por su efecto sobre la estabilizacio'n en 

un mejor nivel de precios de los productos alimentarios, por 

considerarse que la oferta es la ~nica manera determinante para 

influir permanentemente en su control. 

Estos ampectos tendrfan repercusiones significativas en la 

reactivaciOn econOmica, como consecuencia del peso especifico del 
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sector 

esto 

agropecuario dentro de la actividad econbmlca 

es 7.4% del PIB, 26% del empleo, y 7,3% 

nacional, 

de las 

e>1portaciones. 

Esta consider.;1;r:ión se robustece si se' tiene pres1mte que la 

reactivaciOn agrfcola, tiene un saludable efecto multiplicador 

sobre el conjunto de la economfa, en ~irtud de su encadenamiento 

con las industrias proveedoras de insumos y procesadoras de 

materias primas agrlcolas. A lo anterior deben agregarse li\& 

ventajas derivadas de su indudable sesgo exportador, asf como su 

profundo impacto 6ocial, todo lo que se conjuga para calificarlo 

como un detonante deseable de crecimiento económico y social. 

En el largo plazo, el desarrollo del agro constihlirl\ un nuevo 

medio coadyuvante al crecimiento econbmico en fLmcibn de que1 

a) El incremento en la produccibn agropecuaria provocarl\ una 

majarla en los ingresos externos, independientemente que 

promover A la expansión del mercado interno, mejor~ndo 1 a 

rentabilidad y con ello la pciulatina capitalización rural. 

b) En un continuo proceso de deterioro econbmico, la 

agricultura es el sector que mejores gclrantlas ofrece en cuanto a 

competitividad, en virtud de sus numerosas ventajas comparativas 

a nivel internacional. 

el El sector agropecuario es lB actividad 

alternativas de mejorla indudable, en func:ibn de 

dotacibn de recursos naturales y la amplia 

tecnlflcacl6n existente. 

10 

que ofrece 

su favorable 

pos! bll I dad de 



dl La modmrnizacibn de li'. agricultura, implic~rt:-. ·estrechi':r 1:.-

interdependencia con las •groindustrl•" tanto hacia el sector 

rural como hacia el entorno indu•tr.ial, ·lo que perml ti rt a 

aumentar lo" efecto" multlpllcador9s del agro:t1obre la actividad 

econOmica en general. 

De lo anterior se desprende cloramente la posi~~ldad de 

proplci ar un 1 mportante engran.!lje de acumulacl bn gener .. 1, en 

torno • la dlnamluclbn inducida por la agricultura. 

Uno los subsectores mAs relevantes en esta actividad, 

susceptible de convertirse en eslabón i nducti ve, es l D 

agrl cultura tropl cal y en partlcul •r la de 1 os denominados 

cultivos perennes no perecederos, entendiéndose estos, como 

aquel los productos de 1 :t.rga dL1raci bn, recolecte.dos d!? ~rbol el!l 

cuyo ciclo vegetativo es de largo pla?o. 

Los cultivos perennes se identifican con los bosques tropicales y 

semitropicales httmedos y se caracteri?an por tener un ciclo vital 

redltuable que se e•tlende de los 20 a los 25 a~os. En MéHlco, 

pC'ra afecto de este an~l i sis, podemos con1dder~r como c•~1l ti vos 

perennee de interés social, el café, cacao, hule, coco, pimienta 

y c~neJ ~. 

prod1.1ctos son suer:eptibles de eer expl oteidos 

comercialmente hasta casi los 40 ahos, dependi9ndo este plazo de 

1 a at&nci On y cuidado que se prest& a. l ss pl antaci emes. Estos 

cultivos forman parte integr~l de Jos diferentes niveles del 

dosel de la selva y su e>iplotac:i~n i:onstituye una inversi~n a 

largo pla.zo.El h~bitat natL1ral d9 los producto~ perenne~ se 
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encuentra en regiones con temperaitl.1ri\~ medii\!:' de 20 gr. e, que va 

di!'minuyendo conforme s.e ele'li\ la altitud) ee.tos culti'1os son 

afectados desfavorablemente si la temperatura ambiente Re aitOa 

por debi\Jo de los 5 gr. c. Asimililom'::), requieren t..na pr2cipit:.-.ciM 

pluvial que flt1ctt1e entre los 1 1 500 y lC\s 2,000 mm3 anL,ale!'-. 

La oferta de estos productos, por razones agronómicas, es 

inelhstica, en releiciein a leis fluctui\ciones de ~us precioli' sn lt"ls 

mercados mundiales. Esta caractertstica se acentóa en particular 

a mediano y largo pla?o. 

Desde el punto de vieta de la demanda, cuentan con ciertas 

caracterl&tic~i' que f~cilitan su comercio. Entre 9ll~s;. puede 

anotarse, en primer término, el hecho de que los coneumi dores 

masivos de estos artfculoe estsn i:onetitufdos por los .grandes 

paf ses industrializados, que parad6Ji ceimente, no cuentan con 

?onas agrfcolae adecuadas para au producción. Esta circunstancia 

da como raeultado que pr4cticamente no existan restricciones el 

comercio internancional, a diferencia de otros cultivos en los 

cuales ev.iste una produccibn mucho m1'.s competitiva y 

generali211.da. 

Ee de Ben'alil'r asimismo, su elevado v~lor econOmico, el que 

contrast'31 ccn los red1Jcidos nivelea de precios qu11 ciaracterizen a 

los productos de consi.Ltmo generalizado, como es el Ca\l'O del m1.tz, 

frijol, avena, etc. 

concentra en general en estretoa soci~l9S de ettos ingresos que 

hacen poe.ible la abE-orcibn de e.u co9to. 
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La utiliz•ciOn masiva de mano de obra en su awplotaciOn y laa 

limitacicnea para au mecanización ewtenaiva derivads de aua 

caracterfsticas mcrfolOgicas, otorga ventajas naturale• a los 

pafaem con mano de obra barata, a la vez que complementa la 

estructura de producciOn de los paf ses que manufacturan Jos 

articulas terminados. 

Por su• cariacter-f'ati ca• agronOmi caa, l o5 cultivos perannea 

faVorecen, tanto en lo piArti cul ar, como en su conjunto, 1 a 

pres&r-vacibn ecolbqica de las zonag tropicales, no sblo por 

tratarse de eepeciee naturales da selvas y bosques tropicales, 

aino porque pueden sustituir a ttatos sin modtfict1ciOn de las 

condiciones naturales originales. 

Mediante la RMpanaiOn de estos cultivos, ea factible 

la devastaciOn causada hasta la fecha, bien sea 

reataurar 

por la 

awplotaciOn sin control de maderas preciosas, o bien por la quema 

da granda• ewtensionea deatinadaa •l eatablecimiento de 

agricultura nbmada y de temporal. La apertura de breas para la 

axpl otacl lln ganadera, conatituya otra causa frecuente da 

afectación dP. las zonas boaco•as tropicalem. 

Ewtensaa zonas tropic•le• del pafs han sido objeto de una 

irracional tala, en la m•yorla de los casos propiciada por 

pollticas indi•criminada.e de apoyo a la prcduccibn da articulo• 

b•aicos de consumo social qua, por un lado, gatiafacen la• 

neceaidadea alimenticiaa de Ja mayorla de la poblacjOn, y por 

otro, proveen a los campaaino• de ingresos destinados a 

••ti•facer sus necersidadea alimenticias, toda vez que ewiatiO un 
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precio de garantia. y un comprador subaidiado. 

Los cultivos perennes aon por lo general eacasamente favorecido• 

en los progr;,mas financierog de apoyo al agro, dado que la. 

recuperación de l A inversión ea A mediano y l•rgo plazo. Por 

ello, la st1perfic:ie ocupada por eatoa cultivos en loa l'llt.imos 

diez atlas crecib sblo en lbY., mientras qua la superficie total 

sembrada del pats ea tncrementb an J2Y.. 

Dentro d9 law modificaciones registradas en la estructura 

productiva Bgrfcola, se obaerva que la superficie destinada a 

bA.sicos tiende a disminuir en las zona• tradicionalaa de 

producciOn y a incrementar•e en aquellas con clima tropical. La 

auperflcle de!ltlnad• 11 la prcducclOn de mofz en eatadca come 

Cht apas, Tabasco, Gu•rrero, Campeche y Qui nt•n• Roo, ragi stra 11n 

101 o BEt:l R arrofi, una ampl i aci On de caaf tresci •ntas mil hectlraaa. 

DeBt•c• Chiapa• que contribuyo con 198 mil hectAr••• maicera•, •• 

decir, mientra• l•• entidad•• tr•dicion•lment• productor•• de 

granos orientan sus actividades agrlcolas hacia laa hortalizas o 

bien a l•~ oleaginosas, loa Estadas con zona• boaco••• •• 

comprometen en una autoauf i anci a •l imentari a, a peaar de no 

contar con las mejora• condiciona• para al cultivo da ••t• tipa 

de granea. 

Nueva eatadoa tropicales y cestero• participan con el 42X de l• 

auperftcie temporalara daatin•d• a la siembra de malz, ml•ntr•• 

que su poblacibn raprasanta sblo al 24Y. de loa m•Kic•nas. 
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Loa productos perennes requieren para su comercializacU:m, en su 

carhcter de materias primas industriales, de un proceso de 

beneficio con diferentes grados de transformaciOn. Este proceso 

se extiende desde la extraccibn y secado al sol, hasta la 

desecacibn 1 fermentado y seleccibn, caracterlsticas que los 

constituyen en importantes promotores del desarrolo 

agrolnduatrial, Esta situación se acentóa en algunos casos por 

requerirse de un proceso de transformación complejo y refinado 

que adecfia al producto para su consumo ulterior. 

Esta clase de productos constituyen parte de un importante 

comercio mundial, y sus precios son establecidos en bolsas 

internacionales, lo que imprime su comercialización 

caracterlsticas especificas similares a las imperantes en el 

comarcio de materias primas. 

Los productos perennes revisten especial relevancia para la 

economla nacional por su contribucibn al empleo, a la 

capitalizacibn del medio rural y a la captaclbn de divisas. 

El cultivo, beneficio y transformaclbn 

sustenta a mbs de 2.5 millones de personas. 

laa exportaciones agrlcolas en 1986, fue 

de estos productos 

Su particlpaclbn en 

del 30Y., lo que 

significo cerca de 1,000 millones de dOlares en el arre. Su 

contribucion al producto agrfcola bruto fue de 5X. 

En conjunto, estos productos han propiciado el establecimiento 

de 2,08~ agroindustrias, de las cuales 2,055 son beneficiadoras. 

Cuentan en total asimismo, con 30 plantas industrializa.doras 

localizadas en diversas regiones del pals. 
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Esto~ c•Jltivoe han dedo origen adicionalmente 450 ampresas 

dedicadas a la fabricacibn de prodL1cto$ destinados al cone.L1mo 

Tinal, con una generaciOn de empleo de m~s de 10,000 pla?as, en 

su mayor partean el Distrito Feder•l. 

En la actualidad lo superficie destinada al cultive de astes 

productos asciende aproximadamente a 870 mil hect~reas y en todos 

los casos requiere de mano de obra intensiva pari!'. su e>cplotl\ciein. 

La gran mayorla d9 las labores tanto agronbmica~ como 

industriales 

cal l ficodo. 

requieren de numeroso personal debidamente 

Los cultivos perennes de clima tropical se concentren 

blsi e amente en 1 os estados del e-ur del pal s como1 Campeche, 

Tabasco, Veracruz y Yucathn, asl como en las entidades co5terae. 

del Pacifico como Chiapas, Guerrero, Michoacl\n, Colima, Oa"feice1, 

Jal l seo· y Nayarl t. De manera ccmpl ement.ri a '"' pueden sel'lal •r 

algunos estados mar'ginalel' como es el caso de Quintan!\ Roo y 

Puebla. 
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La d&cada da los 7C1'5 constituye sin duda, una etapa importante 

en el proceso econOmico del pats. El sector e1gropecut\rio por 

mucho tiempo sustento del desarrollo nacional, presento sfntomas 

de inest3bilidad, empobrecimiento y efervescencia soci~l, 

reflejada esencialmente en la acelerac:iOn de la corriente 

migratoria tanto del campo a las ciL1d~des, como hacia el exterior 

en busca de moyores e~pectativas de bienestar. 

Por esa ra?bn, se impl9mentb la revisibn sistem~tica de los 

precios rurales, Ja creacibn y fortalecimiento de orgsnismos 

federales que permitieran l~ expansión de cultivos de 

eKportac:ibn, asl c:omt1 el crecimiento de la red de captacibn y 

dlstribucl~n trav~s de CONASLIPO. Asimismo, se di~puso el 

eet~blecimiento de ciert~s instituciones de apoyo como es el caso 

de ANDSA Y ANAGSA. 

DurC\nte 1970-1Q76 l C\ estructura de apoyo al sector agropecuario 

5'e ampl ib en m~s de J4 orgcmi!'moP. descentrcalizados, 26 de 

particip~ciOn est~tal mayoritaria y 14 fideicomisoe1 sin embargo, 

su operaciOn ee llevó a cabo de m~nera independiente en ra26n de 

eus objetivos inmediatos. 
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·Come parte ·de una estrategia para mejorar las condiciones del 

agro,. ee creo la Ley Nocional de Crédito Rural y se concentr•ron 

las funciones de tres bancoe de apoyo en uno solo, BANRURAL, que 

sin embargo, dapende sector! •Imante de la Secretar! a de Hacl enda 

y Cr~dlto Pt•bllco <Sector Financiero>. Esta "ltuaclbn motiva 

que• siendo un instrumento de gran relev~ncii\ para legrar lia 

planlflcaclOn y apoyo a las actlvldaads ruralas, sus actividades 

se desenvuelvan en un sector distinto al de la entonces 

Secretarla de Agriculutur~ y Ganaderi a. 

Durante ese periodo se decreta la Ley Federal de reforma Agreriil\ 

y se propone y organiza la secretarfa correspondiente. Su objeto 

especifico consiste en fortalecer el ajido y propicti\r el 

desarrollo agrotndustrial del campo, lo cual st bien se inicia 

con vigor, al t~rmtno del periodo, como consecuencia de un 

complejo deterioro en los objetivos econbmtco~, se propicii\ de 

nueva cuenta el estancami ente del campo en una gran parte del 

territorio nacional. 

Con la f 1 na! l dad de normar y pi anl fl car el manejo de 1 os 

diferentes instrumentos de estlmulb y apoyb las actividades 

se establece medii:1nte decreto de Julio de 1975, la 

ComisiOn Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario COCOSA, 

que careció de car~cter ejecutivo y prActicamenta se aboco a la 

elaboración de programas sectoriales de ~lcance limitado. 

En este pertodo los productos perennes reciben escasa atenci0n 1 

asignAndoles prioridades secundari~s en las Bctividades de les 

dP.pendenclas cP.ntrales. COCOSA <COMISION COORDINADORA DEL SECTOR 
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Al3ROPECllAR!Ol no raallza, asimismo, ninguna opro"lmac!On realiBte 

al sector en su conJt.mto, fundamentalmente por esti'r Clrientade.s 

sus laboree a la soJuciOn de Jos problemas que limitaban la 

prodm:c:I On de bAsi co&. At.i anden 1 as act:I vi da des propias de estos 

Cll) ti VOS ) BB dependencias i nBU tuci onal es y 1 as empresas 

especializadas da apoyo. 

Al flnollzor al periodo de gobierno 1970-1976, Ja estructure de 

4poyo a le• diferentes act.ividedes del agro, era excesiva, 

di verai f i cada, dt ~parsa en c11~nto a sus poJ 1 t t cas y ceirente de 

coordl naci bn afectl v•. l.• pare! el! dad de la poi 1t1 ca de apoyo 

irreatricto a Ja forma de tenenci~ ejid~l, generb seria 

inconformidad y contr~ccibn de la tnversibn prtv~da. 

De esta manera, un gran nc.tmero d&t organil'mos y empr&sae 

de11cantralizadas qL•edan bajo la coordinaciOn de ta Secrat!!lrla de 

Agricult1.1r1 y Recursos Hidrtlulicos. A travl!s de su re•p&cttvo 

Consejo da Adminit1tri1cibn, cada organiemo conduce toa asuntos 

d& su comp11tenci1, con lo cual se contribuye a que et Ejecutivo 

conozca &1 mane.io de eso!i organismo• con detalle1 9in embargo, no 

interviene en le operación directa ni se logra una coordinación 

efectiva da acttvtdsde~. 

El Pl4n Global dq Desarrollo da 1qso-s2 do origen •I Gl•tema 

Al 1mgntor1 o Me~d cano, como 11na estrategia det11t.tnaida al 

.iaprovechaml ento del amplio potanclal productivo del cempo 

orientada: a generar alimento• s11ficiente11 para todo• 

mewtcanos, en baae e neceatdedeB n11tricionalea y como una de la• 

prioridades dal gobierno en turno.Durante este periodo se da 
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gran apr-.,yn El lA.agr.Jcultu,.c1. ria temporal y a lri organizAciOn de 

productor~ª·.· Se · cre.t1n los ot'strt to; de Temporal, netamante 

mai cer.os y s~.· 1 ntenta ~1 desorrol lo de Un! dade& de Produr:r:i On 

Rural orlentad•s a lograr la coordinaclbn de loa Intereses de 

eJid~ta;ios y pequeNos propiE'tarios, conjuntr:indo sus tnteresem en 

el desarrollo de uns determlnl'da actfvld4d agrfcola, 

Basicameante las Unidar:tes de Produccibn R11r-r!'l, constttuyPn 11n 

esfuerzo par-a desarroJ lar- una mejor organizaciOn, buscC'ndo la 

elevacibn de la productividad, medlant9 la reall2aclbn de 

actividades agrlcolas a mayor escala. As!, es posible alcanzar 

una organizaclbn administrativa empresarial donde se facilite la 

mecanizaciOn, el financiamiento y la comerclallzaclbnl sin 

embargo, su implementaciOn a través de los comités técnicos de 

los distrito&, fue recibida en forma Indiferente por los gremios 

y organizaciones campesinas. 

El Sistema Alimentsr-io M~>dcano tiene un enfoque integral. 

Incluye el l!rea agropecuaria, pesquera, ta industria alimanticla 

y la tecnologla, buscando alcanzar la autosufiencia alimentaria, 

a través de c:amparras com1J l ~ A1 i .:Jnza Para 1 a Producci On y l A de 

Riesgo compartido. La pollticEI agrlcols. ae enfila principalmrmtP. 

en esta eti!opa. a estimular la producciOn de bAaic:os, teniendo 

como meta lograr la a1Jtosuficiencia de matz y fri Jol a mlls tardar 

en 1982 apoyAndose esencialmente en las kreas de temporal. 

La instrumentacibn del sistema propuesto enfrento, adem~s, otros 

obstllcutos como la dispersibn de los diversos mecani~mcs de 

estimulo a la polltica alimentaria. En l~ prActica la oper~cibn 
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dP. coda d@pendencl•·. o lnstltur::!On mantuvo cierta Jejonfe 

polltica t>S<t•bl_ecld.~i-

la 

Al f 9118J q'11e ot~O~·~ f ~~~Át:~~ ;¡~~·· Pr~·nl ij ,:~~r,ón c:.~~,t..~a_l ~, ~l sf ¡;temo9 
---~ ,,;. _,'~.' •• '·: • '·. ·« 

Al t mentari o ~~-~:~~~ri_o>_B_r{·-~~·n'é_tf.t.Uy9:·~:~~··:ll~-~-/~-~-tf-'.·~·Ct~r~ ~~ral el a ? 

:::::::::;:::~¡~~~~~~f ~g~~t~¡~~~t~::~:;o ::::::: 
Este sistema ~;~~}~~;;~ ~¿'úv!dades ~l fl~~I de 198:2, 

•.:· 

Al lnlclo:d.> h.- adminlstraclOn 1987-88, se da un enfoque a la 

planeeciOn ·m~s integral, es decir~ se hrfnda un apoyo m~s 

equilibrado y ambicioso al desarrollo regional, buscando Integrar 

la t.ntal ldad de 1 as act!vldadeo; productl vas de cada regH•n, 

con$ervando coma preocupacibn central, re~alver el problema 

alimenticio n~cfonsl. 

M.eirgj nal 111rante Sli crPa Ja Comi sf On Ncicf onaJ de J ;.1 Al j ment.~ci On, 

encargada del oper~tfvo del Programa Nacional de lA Alimentacjón 

1983-1988¡ en la prl:lctica, esta dependencia pC1rece ~er 11nC1 

alternativa polftica a la desaparición del Sistem~ Alimentario 

Sus l imitaciones presupuestaJes afectsn 

considerablemente 151.tS actividad es, const 1 tl1y(;indose en una 

institucibn ml:l.s de membrete que operativa. 

AJ margen de este esq11ema. Ja Secretarfci de Agri cuJ tura y 

Recursosi Hi drt..ul t r:os, estabJ ece a partir de 1983 el progrcima 

agr1coJa anual, donde esencjaJmente se e!;tablecPn meti's para Ja 

prtJd111::cj ón agrnperr::11.;11ri a y si J vfc:oJ a. l.a Secretarla partj cf pet 
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activamente en los Consejos de Admlnlstracibn dll las 

lnsti tucl ones descentralizadas perteneci11ntes al sector, 

incluyendo BANRURAL, ANAGSA, FRUTICULTURA, INHECAFE, ALBAHEX, 

etc. Por razones de dispersibn y acumulaciOn operativa, influye 

en forma limitada en la conducciOn articulada y conjunta de eus 

actividades con miras a cumplir las metas de produccibn 

establecidas. Obsthculo adicional, representan las empresa.a 

pertenecientes a otro sector como son CONASUPO, ANDSA, FERTlHEX y 

CONADECA. 

A pesar del esfl1erzo real izado, actualmente no e>«iste una 

coordinaciOn efectiva que agrupe todas laa medidas, inatrumentos 

y organismos que sustentan el desarrollo rural en torno a 

objetivos comunes. Los estimules crediticios, precioa y canales 

de comercializaciOn, entre otros instrumentos de polftica 

eco~Omica, son manejados con cohesiOn limitada, influyendo por 

tanto en forma dlsfmbol~ en la tendencia normal de la producción 

agrfcola, afectando, por tanto, el cumplimiento ~e loe obJetivo1 

previstos. 

En la citada administración se han establecido las bases dR un 

mayor control a través de diversos comités tendientes a 

garantizar la adecuada operación de los organismos1 sin embaroo, 

no se enfatizó una coordinaciOn en cuanto a sus polfticaa y 

metas. Corno 

congruencia, 

parte de un intento para lograr una 

se constituyeron loa Distritos d• Desarrollo 

mayor 

Rural 

Integral, que han arrojado resultados diffcil&s de evaluar, pero 

que en general 1 signi fi e aron un intento para asl abonar una 

polftica agrtcola efectiva y congruente. 
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El Programo:\ Nacional de Oesarrol lo R11ral Integr;¡J Y eil Programa 

de JncremPntD C' l ~ Producci on rle M~ft:, "'º" m••P~tra palpable de 

una d11~lidad en el manejo de la polttii:a i;ectori~l. 

La Secretarla de Agricultura y Recursos Hidrl.lulicos, 

practicamente se concentra an bAsicos, forrajes, hortalizas y 

oleaginosas, mientras que cultivos perennes y otros de r.aracter 

tropical como et tabatf?, la carra y· los frutos son manejados 

por diversos organismos y por empresarios. particulares. Deben 

agregarse la existencia de programas independiP.ntes estatales, 

que vienen a incrementar el gradó' de-¡ complejidad en la 

planificacibn del desarrollo rural. 
-,f 

P•rticularmente, hay que de~hcar que el-_pr-~~E!nte regtmen inició 

un proceso de c.Jmbio estrw:tural en .el c'am'po a travtfs de la 

modlficaclbn al Articulo 27 Constitucional que a _su. vez dib 

motivo a una nueva LE1y Agrarls en 1992 con la finalidad de 

QP.nerar mayor confi~nza e inversiones en al campo me~icanoJ tos 

efer:tos de estoñ c:Ambios tcdavfa no se pueden evaluar en virtud 

quR s11s consecuencias y logros probablemente serAn alcanzados an 

el mediano y largo plazo. 

En el marco sustancial de la polftica agrfcola, escasa 

ingerencia o inter~s eHiste respecto al sector de perennes no 

perecederos. ~ctiv'rl~dP.s de estos cultivos. q11Pc1an 

pract.tr.~mP.nte Rn manac; de Jac,; institnctones especial izadas, r.uyos 

resultados en general son de carActer dispar. 
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L• produce! on nacl C1nal de 1 os productos perennes no perecederos 

m.::i~ relevantes,· esto es,· cact10, 'C'sofe• y ·coprc-, un• 

tendencia asc9nde0t~ ·moderada. d11rante l s ·décsd~ de los ochantil. 

La producclbn de ·.:cafl! oro¡ se origina en 15 Estados de Ja 

Repllbllca,. sobre~alierido Chiapos que en 1987 produjo 109 mil 

tonel ad.;as· métr:-,~ ~~s •. ; Je· siguen Vera cruz con:' J 00 mi J y OaMaca con 

50 mil. 

·•·:-
En total; en :MéKlco, d~rante 1987, '"' produjeron 352 mi 1 toneladas 

de este prodÚcto, inferior en 23,300 toneladas a lo r·p,colectado 

en el arto anterior. Si se tiene presente que la superficie 

sembrada se incremento en casi 67 mil hectAress, es posible 

advertir un descenso sustancial de la productividad. 

As! mientras en 1986 el rendimiento de cafl! oro ful! de 660 kg~. 

por he_ctb.rea, para el al'fo sigui ente sbl o al canzb 550 kgs., ~stC\ 

es, si bien la produr;cibn muestra un aumento paula.tino a lo largo 

de los dltimos arres, este incremento se deriva de un sustancial 

aumento P.n la superficie cosechada, comp1msando parcial mente la 

reduccibn de la productividad. 

Las deficiencias en la organización comercial y productiva, la 

presencia de enfermedades diflcilmente controlables como ld roya 

y la broca, las limitaciones presupuestales en materia de 

asistencia agronbmica y la desfavorable evotucibn de los precios 

internacionales, son algunos de los factores que motivan ega 

situaciOn. 
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En el caso del cacao, la superficie sembrada ha permanecido.casi 

constante, extendiéndose nuevas plantaciones sOlo en ·Areas margi

nales. En 1987 la superficie total sembrada de cacno.en el pais 

ascendib a 72,000 hectbreas, fundamentalmente en los Estados de 

Tabasco, Chiapas y Veracruz. A estas entidades correspondieron 

45,000 hect~reas, 15,000 y 5 1 000 respectivamente, Complementan 

este aspecto OaKaca con 4,000 y Guerrero con 1,000. el resto se 

encuentran ubicadas en Michoacbn, Jalisco y Quintana Roo. 

La produccibn real de cacao alcanzb 52,300 toneladas 

seg~n estimaciones de la Comisibn Nacional del Cacao. 

37 mil correspondieron a Tabasco, 13 mil a Chiapas, 

De 

en 1987 

ellas,· 

1,500 a 

Veracruz y 800 a oaxaca. En el arre precedente Tabasco produjo 

30,800 toneladas, Chiapas 11,570 toneladas, Veracruz 1,120 y 

Oaxaca 500, esto es, un total de 43,qqo toneladas. 

En 1986, i. superficie total sembrada de cacao en el pais fué de 

71,000 hect~reasJ en otra& palabras, el ~rea de cacao sembrada en 

t1t!>dco se olevb ·sblo en 1,000 hect~reas, entre un ~No y otro. La 

pol I ti ca en el sector se ha centrado en buscar la rehabi 1 i tacibn 

de las plantaciones existentes, programando extender el brea 

cultivada con posterioridad. De las 1,000 hect~reas de nueva 

apertura, la mayor parte correspondib a la Selva Lacandona, donde 

por razones ecolbgicas, productivas y sociales, se ha promovido 

el establecimiento del cultivo. 

La productividad en este cultivo como puede observarse, se ha 

incrementado de 610 kgrs., por hect~rea en 1qeb a casi 730 kgs. 
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en 1987. En otras palabras, dado que cada hect~rea se encuentra 

sembrada c:on 600 l\rbotes, cada uno de ellos produjo en sl primero 

de los artes anotados aproKimadi!'mente 1 kg. de caci\o, nivel 

aceptable desde el punto de vista internacional. En 1987 la 

produccH>n por ~rbol ascendlb a 11 200 kg. por planta, lo cual ya 

se inscribe en un lugar preponderante en el Amblto mundial, 

Este incremento obedece.a la organizaclbn solidaria por parte de 

los campesinos, estimulante polltlca de precios, capltaUzaclbn 

continua y amplia comunlcaclbn sectorial. 

La producclOn nacional de copra se efectl'la en l2 Entidades de la 

Repl'lhll ca alcanzando durante l 987 un total dR 189, 493 tonel ad as. 

destacan GuerrP.ro con casi 90,000 tonP.lad.eft, Colim-1 con 32,000 y 

Tabasco con casi 20,000. Mlchoac~n con 121 000 y Oaxaca con 101 000 

complementñn este ac;\pectc:;,. Durante 1986 la proc1rn:cibn se elevb a 

195,500 toneladas, P.Sto es, que de un ~No a otro hubo un 

decremento de ca5i 7 1 000 toneladas. 

La superficie sembr~cta en 1987 alcanzo J34,500 hectére11s, en 

tanto durante el al'1o anterior se sambra.ron 160,374 hect~reas. 

Como puede observarse, el llrea sembrada se redujo en 26 .• 000 

hectAraas entre un arto y otro, este fent'lmeno se e>:pl íca en razón 

dPl desaliento CBmpee.ino, ti\ntn por la aparición de plagas que 

han afectado considerablemente, como por problemas derivados de 

li\ suspensión de ac:tividade5 en las plantas de proceso. 

La produr.ci ón por hectArea en 1986 Ae elevó a 1, 230 kgs. 

aproximadamente en tanto para 1987 1 a propia rPcol ecci ón ascencU 6 

a 11 400 kgs. por hectttrea. Este incremento obedec:ib una 
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di sponibi 1 i d.:id adecuada de agua en 1 e::~ dt stri to!: de riego donde 

se 1..1bican la mayor. pP.rte de l ;i,~ pl :a.nt?cicines de coct1. 

Problemas de los precios, 

compe+.enci o3 deel eal del eY.teri or y cul t.ura eer:1.1l ar:, ·son las 

causales de la evol1..1cibn poco alentadora de este sectcir. 

La pimienta cubre uno superficie productiva de p~co m3E de ·l,000 

hectl\reas-. Se producian cerca de 2, 500 tonel ad as · -anual et'. La 

desorgani:: a.ci 6n de los campesino"• hita .de :~ec!Jr'~os'' atractivos 

por el tipo de grane que se .. produée 'Y ·Ú'.: deficiente 

admini,.tracibn del producto, mt1tivan que. e"te cuit1'vC1 ""'" pCICCI 

atractivo poro los agricultores, 

El hule "" cultiva en carca de 9 0 000 hecHre•"· 

Ver=cruz con 5 1 400. Pr~cticamente no eY.i~te jnforme.cietn proce9eda 

sobre e~te sector. La produccitin n:icitinal se encuentra 

e~tancada en cerca de 6,ooo tonel~das. El mercado n~cional 

coneume cerca de 60,000 tonelada5 de caucho natural con tendencia 

a su incrvmentti. 

La producción de canela pr~cticamente no existe. Ne se tienen 

dstos completos sobre la superficie sembrada. 

27 



Los principales productos perennes ne perecedaros ~ontsb~n con 

una estructura gubern•ment•l de •.poyo, como el INMECAFE, 

CONAOECA, FIOEHIJLE y la Impulsore Guerrerense del Cocotero, ahora 

en ewtlnclbn y otros des•parllcl dos, En l q97 estas i n~tl tucl onel' 

contaron can un eubi ei di o fi a cal cercano ~ 1 cu 30, C100 mil l one• de 

viejos. pesos, 20•1. superiores al presupuestti inicial ¡u1tcirtzi'do. 

La pimienta y la canels 1 excepto los apoyos instttucionsl9S 

dedicados al agro en general, carecen de s~porte e$pec!fico 

sectorial. 

Las funciones b~sicas comunes encomendadas a ~stos org~nismos 

eran1 promover la producciOn, meJorsr la c:omerc:talizaciOn y 

fomentar el benef i et o e 1 nd•Jstri ali zaci 6n del prod•Jcto. Tienen 

como objetivo prlmordi•I mejorar el ni v"l de vi da d1t 1 º" 
campesinos. Se en~ont.raban facultado~ para fomentar el 

incremento de la produc:cibn mediante la asii'tenci1 tftcnica, 

condi c:i onad.:i. a l .:i. naturaleza de 1 o» productoP. trcipi C1'1 e .. , msrjori?r 

la crganizac:iOn de los productores e 1 ncrem~nter su 

disponibilidad de recursos. 

Posetan adQmAs, ~acultades para proveer a los campesinos de 

lneumos qu!m!cos y equipo, as! como cierta posibilidad da apoyo 

crediticio a la prod•Jcc!On e lndustrlallzac!On. 

El anAlisis del manejo de los recursos fiscales por dependencis 

muestran que en 1997, tanto FIOEHIJLE como la Impulsora, 

registraron un~ desviacibn de Ci!'~i el JOO"I. en relE1cibn su 



presupuesto original. CCINADECA por '"-' parte se aJustci al pre1m

puesto autorizado. 

INMECAFE r~gistr6 una desviación del !BY., respecto al 

presupuesto i ni ci al; sin embi!'r-go, dada la magnitud, del gasto de 

este organismo, el d~ficlt significo una erogacion e•traordinaria 

de mks de 3,300 millones de viejos pesos. 

En J 988, el apoyo gubernamental a estos productos asciende a 

cerca de 60,000 millones de viejos pesos, 115Y. m~s P.n relacibn a 

lo gastado en 1987¡ sin embargo, no se obtuvieron resultados 

espectaculares, debido entre otros factores, a limitaciones 

intrlnsecas, 

de costos 

Yi tuaci enes general es adversas, impacto 

etc., no existiO planeación articulada 

crecí ente 

para el 

desarrollo conjunto de este tipo de productos, por lo cual cada 

organismo llevb a cabo sus actividades en forma independiente de 

acuerdo con su particular punto de vista. 

Los di versos programas de estl mulos a la producci bn en todos los 

casos, se brindb bajo situaciones muy diversas y se llegb en 

ocasiones a competir por las mismas superficies, con lo cual se 

ovitó la p~~ibilidad de des~rrollo de nuevas especies como la 

pimienta negr~ y la canela, especies que pudieran representar una 

alternativa viable para mejorar la estructura de las 

exportaciones de la región y una racional e>:plotación de las 

selvas del trbpico. 
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Los productos perennes por su condicibn de materias primas 

destinadas en parte a los merr:ados internaci.oniilas generan un 

persl stent1> Interés de lntarmedlarlos y especuladores por 

pñrtfripar lnJustificadamentP. en la.comercl"!llzaclon de estos 

produr:toR. F.n algunns ca.sos esta situaciOn habla i!ido 

practicamente erradicarla, con la CONADECA ya éMt.lnta en el caso 

del cacao1 sin emba.rgn 1 en la maynria de loB c;¡sos, la 

intervenr.iOn de los organismos gubernamentales ha sido ineficaz 

para estimular la invP.rsión crecientP del agricultor- con vistas A 

la obtenciOn de flujos adecuados da ingreBoa. 

La com~rcialización de los productos perennes ha ~bedecido a 

diferentes estrategias, Jo ~ual en algunos casos han generado 

desinter~s en el cultivo o fuertes protest~s por parte de lo~ 

productores. El Instituto He•lcano del C:af~, m•n.,.ió Pn l9A7 el 

31.SY. de la produccibn nacional de este ramo, el cual corresponde 

en gran partP A pPqllF.!fros productorP.s o eijidat.:lrios qm~ c:a.rP.c:en ffn 

su · mayorl a de i nstal ac:i enes de henef i ci n n de i nfraest.rt1c:h1rl' 

para su comarc:iali2ac:ión. 1 AS 1 imitaciones de Adquie.ic:fón del 

gr~nci por parte del INMFCAFF mof i vr1.ron que en ~poc-i'S de 

recolaccibn los campesinos t11vieran que recurrir a especuladores 

y monopolistas parA col oc:ar su producc-i ón. 
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El sector cafetalero ae caracteriza por la diversificacion en la 

oferta, en la cual intervienen Uniones de Productores, EJidos 

Colectivos, empresas eKportad~ras privadas y el propio aparato 

oficial. Esta aif'".uacibn generb que las condiciones de precios de 

anticipo para café en etapas favorables, se vieran presionadas 

constantemente por precien superiore• que ofrecen intermediarios 

y comerciantes, condiciones que fueron eMigidas al organismo 

oficial, el cual diffcilmente pudo equipararlas, debido tanto ill 

las cuantiosas sumas de financia.mento requerido, como a lo 

sustancial da gu monto. Esto adem~s redundó en el monto de las 

l!quidac!cnas de utilidades, agpecto sobre el cual siempre 

eKistiO 11na apreciación magnificada de tos campesinos. 

En ~pocas desfavorables, loa intermediarios se abstuvieron de 

intervenir dejando que la Inati t.uciOn apoyara ta cosecha mediante 

la realizacibn de operaciones comerciales desventajosaa. 

El cacao, hasta 1907, contaba con un canal oficial y otro de Jos 

productora• t•bAsqueNos. La Comimibn Nacional del Cacao manejb 

haata el final de ese aNo el 25Z de la produccibn na.ciona.1, 

miantraa qua la Unibn de Tabasco comercializb et 7~Y.. 

Durante las C1ltimos quince at1os, el sector cacaotero mantuvo un 

continuo avance en m8teris de comercializaciOn. La potftica 

comercial y de preci oa se eP.tabl eci O a travé& de un Comité de 

ComerciAlizacibn donde la• decisiones •e tomaron de manera 

cont"ertttda entre gobiernos, prndur:tores del grano e industrial es 

chocola.teroa. 
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Esta situaciOn se habla traducido en la casi tot•I arrsdicociOn 

del intermediarismo, constituyendo la base pera que el mes de 

enero de 1988, la comercializacibn directa qua ven!a reali:z1mdo 

la CONADECA pas;ara lntegramente a la Unie>n Eshhl de Prode1ctorel' 

de Cacao de Chi P.p~s. El org~ni smo contint.10 normando 1" ptil 1 ti e~ 

y fungib como regulador del mercado interno y del comercio 

e>tterior, actualmente, al e>fistir el libre mGrcado de este 

producto hubo un retroceso y se comerci:l'liza como ¡r,e hi'ci~ antel!:' 

de la creaciOn de CONADECA. 

Tanto en el caso del café como en el del caceo l& producción 

nacional superó el consumo del pats holgadamente, por lo cual, 

como ya se ha menr:i onado, se e)(portB cerce del 40Y. de la 

recoleccibn nacional. Entre ambos sectores se generaron divi~n~ 

por cerca de 1,ooo milloneG de viejos pesos. 

El hule constituye otro de los productcis perennee., qug l\in 

embargo, por la escasa continuidad de los programas de asistencia 

t~cnica, ha propiciado el desaliento de los productores, razbn 

por la cual sg pree.entan agudas fluctuacionee. en la superficie 

cultivada. Esta situación se a.centl'\a por los bl'jos precios q1.1P.i 

se han ofrecido en general por el producto.En 1987 le. producción 

nacional se eleve> a 4,263 tonelades, regiS'otrta.ndos.e un dflficit 

import:i.nte en relacibn al consumo que alcianzb ml:\s de b0,000 

tonel :i.dae.. 

El FIOEHIJLE manejo en 1987 el 65" de la producclOn nacionol, Ja 

cual se comercializa directamente con la industria llantera y con 

otras industria~ dedic.:-.das a la fabric.;i.ctbn de productoe. de ht.•le, 
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La impcrt•ci6n de caucho natural cuesta al pala anualmente 50 

millones de d6larea en promedie. 

La prcducci6n de ccpra en el pals ha Ido en aumento. F.n la 

actualid~d asciende a 200 mil tonel~dAs aproximadamente, la cual 

ge destina a lA industria de ev.tra1:cibn de aceite, jBibonee., crema 

de coco, etc. La participacibn gvbernamental se concretb a la 

Impulsora Guerrerense del Cocotero y a la Aceitera de Guerrero, 

amhas empresas pertenecientes al sector pObllco y ya en 

ewtinclbn. 

Desde su inicio las empresas gubernamentales dedicadas Al manejo 

de la copra han enfrentado serios problemas para su operacH>n, 

normalmente deficitaria. En la actualidad esa situacibn ha 

culminado con la quiebra y desaparicibn de ambas empresas. 

El comercio exterior de los prod11ctos perennes enfrenta una 

severa problemAtica, ya que los mercados internac:ion"les rte estas 

mE1.terias primas se encuentran ligados a las especulaciones y a 

los problemas econbinicos mundiales. 

La mayor parte del comercio internacional del cacao, café, hule y 

pimienta, se rige mediante bolsac; establecidas en Nueva York y 

Londres, paises cuy"s operaciones se ven inflLtfdaf; por si~temc:15 

de cobertura, bloques comerciales y consorcio~ de paises 

industriñles, quienes ejercen .fuertes presiones a fin de que las 

cotizaciones de esos productos }P.s sean favorablps en perjuicio 

obviamente de los ñgric:ultnres de los paises exportariores de esos 

cultivos.A fin de contrarrestar esa r\C:Cibn, las n.:iciones 

productoras se han coni;tituldo en diferentes agrupaci.one~, como 
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es el caso de la Alianza de Pr!ses Productores de Cacao y lM 

Empre~a Multinacional de Cai=~s Suaves del Centro, la cu.ll limitb 

sus oper~ciones de control de flsicos como contrapartida a seri~• 

presiones de parte de los Estados Unidos de Norteam~ric~. A 

pesar de todo, no ha sido posible controlar plenamente las 

fluctuaciones cíclicas de los precios. 

En el caso del hule, es de mencionar ol convenio Internacional de 

Hule Natural con sede en Kuala Lumpur, Malasia. Vigente de»de 

hace varios a~os sufriO serios obstAculos para su ranegociaciOn 

en el transcurso del ain'o 19Bb. Superadas finalmente las 

resistencias de los patses consumidores, fue por fin concertado a 

finales de 1987. Este Convenio sustenta su fur,cioneimiento en la 

operacibn reguladora de una reserva de estabilizacibn que en la 

actualidad c1.1enta con cerca de 300, 000 tonel ad as de hui e crudo. 

En razón Uel incremento considerable de precios, a óltimas fechas 

ha tenido necesidad de vender parte de sus e>eistencias, sin tener 

un efecto significativo en los niveles de precios.La canela y 1~ 

pimienta carecen de organismos internacionales; que busquen logrer 

la. esta.bilizacibn de precios a nivel mundial. 

Los productos perennes de el ima. tropical, para SL' manejo 

comercial, requieren de un proceso de beneficio que no •ble 

acentc.ie y mejore sus caracterlsticas natura.las, sino qu& laa 

adecl.le para un periodo prolongado de almacenaje. 
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Este proceso, en general se realiza en el medio rural y permite 

incrementar su valor, generando empleo y propiciando el beneficio 

consistente en la eliminacibn de la c~scara, el despulpado, el 

curado, la fermentacibn y la seleccibn. En nuestro pals opere.n 

1,947 beneficiadoras de cafr., 82Y. de proceso hC1medo y IBY. de 

m~todo seco. Estas plantas se concentran en Chiapas y Veracruz 

donde se ubican 1,324 beneficios. Oawaca con 209 y Puebla con 

197 les siguen en importancia. 

En este sector existen diez plantas de agroindustria de 

transfomacibn, 7 en Chiapas, 2 en Veracruz y 1 en Tamaulipas. 

Estas industrias consti tuf das por tostadores y molinos de café, 

procesan el grano para su consumo final. 

La industria transformadora de café a nivel urbano cuenta en la 

actualidad con cerca de 400 establecimientos ubicados en el 

Distrito Federal y el Estado de Mé~ico. En eate ramo industrial, 

que incluye la producción de café soluble, existe una 

considerable concentración econOmica en las grandes instalaciones 

si se toma en consideración que el 6.BY. de las lmidades genera el 

BB.5Y. del valor de la producción total de la.rama. 

El beneficio del cacao consiste esencialmente en un proceso de 

fermentacibn, aprovechhndose para ese efecto el alto contenido 

azucarado de la pulpa en la cual se encuentra contenido el grano 

de cacao. El proceso de fermentacibn desarrolla y mejora las 

calidades de sabor, olor y propiedades nutritivas del producto, a 

la vez que incrementa su resistencia a la humedad y a las plagaa. 
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En Ja actual id.ad el dasarrol lo agroi ndustri •l del cac•o •• 

circunscriba bastcamente a Tabasco y Chiilp!lf.. 

El primero cuenta con 31 centr•1es de beneficio en t•nto •l 

segundo tiene Instaladas 12 plantn d11 ferm1>ntado. La totalidad 

de las p1entas son propiedad de loa productorea, cuy• inv•r•ión 

se acerca a Jos 70,000 mtllona• da viejoa pesos. Tabasco aaiant• 

varias plantas i ndustrt ali zadoraa da cacao, une de propi ed•d 

social ubicada en C~rdenas con gr~n capacidad de procaao y que 

genera buena parte de 1 as ut.i Ji dedee des ti nada& a 1 o• 22 

mil agricultores del Estado dedicado» a e11te Cllltivo. ChlapO!I 

por su pert.e cuenta con une f4brica ind11strtelizadore ubicada en 

Tu)(tla G11tiérre2, iguaJmP.nt.e propiedad de le total 1 dad da 

J oe agri col toreB deil Eio.tado. E&tP.i pl ant.a con et t tuye su principal 

lJnea elaboradora da manteca y cocos dedicada a la aKportac:it'ln. 

Tambl~n 1>lahora chocolat1> lnstantbn1>0 dirigido prlnclpolmentu 

abasteéer el mercado nacional. 

L.a Industria d11 tranaformocl lln agrolnduatrl •I con&tltuye un• 

lfn&s de producción que eleva, 11n +orma importante, los ingrasoa 

de Jos campasi nos dedicado& a aata actividad. taa i n•tal •ci onaa 

operan practicamente al JOOY. de su capacidad in•tal•da. a integr1n 

unidades red:ltuables que ganaran numeroso" empleo•. A•Smi•mo, 

coadyuvan al establacimiento da activtdad11• con&K•• importent•• 

como son el transporte, i ndustri •• elaboradora• de chocolate y 

plantas productoras de equipo y herramienta, 

La industria choco) atera naci onel, fabrS cante de chocol •tea en 

t.odos au11 tipo•, sa ancnentra asentad• caai en su totaJ tdad en el 
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Distrito Federal y F.stndo de M~xico y de manerM secundari~ en 

MichoAcan y Jalisco. Durante la d&cada da los ochentA presP.nto 

un incremento medio anual del :s.o~. a1 pasi'r de 11na motiend;;a r:fe ?.'2 

mi 1 toneladas en 1980, a 29,500 en 1987. 

La rama estl\ integrada por 123 empresas, de lac; cuales diez 

tienen alto nivel de modernizac!On. Estas Oltimas, 

67'1. del valor de 1 a produce! On total. Doce son de 

generan el 

dlmeMIOn 

intermedia y participan del 19'1. del valor de la producclOn. el 

resto lo constituyen pequeNas empresas que generan el 14X. 

del valor producido. La industria emplea 2,sqo personas, cifrrt 

limitada en comparacibn a otras industrias. 

La industrialización del coco en el medio rural presenta diversas; 

C'lternativa.s, sin embargo, se ha logrado un mayor desarrollo en 

el beneficio consistente basicamente en la obtenciOn de copra. 

El m~todo mas usual es el secado al sol, proceso que se efectlla 

en p~tios o instalAc:iones de este tipo distribuidas 

fundamentalmente en Guerrero, Veracruz y Tabasco. 

En el pals~ Asimismo, SP. ubican 59 plantas o;ec:adoras, de las 

cuales 43 se localizan en Tabasco y las 16 restantes en Guerrero. 

La c:opra tiene un alto contenido dP. aceites, aproximadamente el 

59'l., por lo cual se destina Pn fill mayor parte i\ 1 a el abnraci On de 

aceitec; y mantecas VP.CJP.tales aun cuando es SLI 

ut J l i 2aci ón en jabonp.s, pasta6 de dulce y crema de coco.En 1 a 

actualidad la producción de aceite de copra se concP.ntra en un 
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70Y. ·en el Distrito Federal y el Estado de M~xico, 2BY. de la 

produccibn se localiza en Colima, Jalisco y Michoacln. 

En el Estado de Guerrero, con capital !loci al guberne.mental y 

privado fueron construidas seis plantas ewtractora.s de aceite 

crudo, dos plantas de jabbn, una planta de fibra de coco, y una 

mAs dedicada a la fabricación de crema de coco, aceite y carbOn 

vegetal. La mayor parte de estas plantas, empero, principalmente 

las operadas por el Estado, se encuentran en proce110 d9 

liquidaciOn por problemas de carActer administrativo y laboral. 

El beneficio tecnificado del hule se circunscribe a cinco plantas 

local izadas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas con una 

capacidad aproximada de 6 1 000 toneladas. Sus productos eon 

canalizados a 1 a industria 11 antera nacional. 

El beneficio de hule, consiste en captar y ~iltrar el 

en las plantaciones, a fin di? que se conserve en ea.te.do liquido 

apropiado. Posteriormente se la preces~, con objeto de 

acondicioncJrlo adecuadamente para la fabrice1ición de distintaia 

clases de hule. 

En términos gen~rales la investigac!On agronómica 

desarrollada por nuestro pats en el campo de los productoa 

perennes, muestra escaso adelanto y un relativo distanciamiento 

de los programas de trabajo realizados por la~ inatituciones y 

dependencias encargadas de atender al sector agropecuario. 
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SI blan en una etapa pasada les labores de investigaciOn, 

fundamentalmente en el campo de la reproduccibn vsgetal, logr9ron 

adelantos considerebJeg, inclusive con reconocimiento mundial, en 

Ja actual J d~d, esenr:i e-J mente debido a l i mi tacj enes 

presupuestaJeg, estas labores han dJv.minuJdo y practicaimente 

ast~n paralizadas. 

En estes condiciones, el desarrol 1 o tecnol Ogi co mundial se ha 

alejado rapidamente del nacional, en tal magnitud que resultan ya 

ob&oletaa etapas de progreso tecnoJOgf co e~n no alcanzadas por 

nuaatro pit!s. 

El café, &in duda, es el cu) ti ve que canto con mayores recursos 

para inva~tigaciOn, Ja que &e desarrollo principalmente en cinco 

centros experimient~Jes1 Garnica, JHtacoyan, TI apacoyan y 

Tazonapa en Veracr11z, ast como Rosario tz~pa en Chiapas. Esta 

localizaciOn limite en la prActica el adecuado aprovechomtento de 

recursos y resta epoyo a Jas Areas enclavadas en otras entjd~des. 

La investigacton en materia de café, se circuscrJbe al e•tudJo y 

anAI lsl s de hibridación intervaretal, ast como en el 

desarrollo de clones cuyo eetudJo dura 7.0 arre o mAs. Esta 

Bituacibn propicia que acm cuando se tengan buenos resultados, 

las posibilidades de e><pansiOn de las nuevas variedades resulten 

sumamente reducidas por el 1 apso que toma su des~rroJ lo. 

En el caso del cacao, la investigaciOn se concreta a lo• campos 

e><perimentaJes de Rosario Izapa, en Chiapas, y Jos de Agricultur" 

Tropf cal en Hui mangui 11 o, T.-baeco. Este L"lJ timo centro 
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recientemente inicib sus actividades, par le cual estll al>n 'par 

verse 1 a 1 abor qu.e puedA desarrol 1 ar. 

El alcance de estos programas en general es limitada, 

principalmente por IA escasa capacidad de generacibn de material 

vegetativa producido .por el INIA. Sus limitadas a~lgnaciones 

presupueRtaJ es constituyen el principal cbsUc11lo para la 

eKpansibn de sus operaciones. Un convenio de cooperaciOn 

r:lentlflca con la CIJNADEr.A concluyl> debido a obstllculos 

gremialeR, perdUmdose unrt asociaciOn ben~fica para las dos 

i nst 1 tucl ones. La demanda de material genlltlco ha tenido que 

sustituirse con material seleccionado de plantaciones ~>dstentes 

en las 2onas productoras, limitAndose empero Jos beneficios 

derivados de una certificacil>n oficial del material VP.getatlvc, 

Respecto a la investigación rtel coco, conviene destacar que Pntre 

1977 y"J978 fueron &fita.blecidos tres r:entros experimPntal(?s P.n el 

estado de Guerrero'. Sin embargo, ni en su etapa inicial ni 

después de 1983, cuando pasan a ser manejados por CONAFRUT 1 

pudi el'"on desarrollar se programa" efectivos. 

El establecimiento da hule hevea en Mf:!.xico, es el resultado da 

ecstudios realizados en el c:P.ntro e><perimental de 11 El Palmar" en 

el estado de Veracruz, dependí entl3' dPl INIFAP. F.n 1 a DCtL•i'\l i dad 

es una funcibn encomendada al FIDE'Hlll.E, sin que 15e conozcan A 

fondo los resultados concretos de sus programDs. El escaso 

desarrollo alcanzado en los programas de expansibn del cultivo ha 

redrn:irto aCtn mhs las posibilidades de incrementar los recursog 

destinados a la investigacibn. 
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La producciOn de cultivos perennes no perecederos en nuestro pats 

abarca diez Estados de la Rep~blica, distribuidos a lo largo de 

la zona sur, tanto de la vertiente del Golfo de México como del 

Oc~ano Pacifico. 

Adicionalmente se registran ~reas cultivadas de estos productos 

en otros cinco Estados del Centro y Norte del Pals. 

El caH! es el cultivo que ocupa mayor superficie sembrade1. Se 

encuentra presente en los quince Estados productores de cultivos 

perennes no perecederos. Abarca en total 650 mil hecthreas y 

partic;ipan en sus actividades mhs de 250,000 sgricultores. 

Le sigue en importancia la copra, cuyas ~reas sembradas abarcan 

doce Estados de 1 a RepC.1bl i ca con una extensibn aproximad9 de 

190 1 000 hecthreas. Participan en este cultivo 120,000 

productores copreros. El cacao participa con 72,000 hectáreas 

cultiva.das en siete Estados de Ml?xico y sustenta a 50 mil 

productores. El Caucho con 6,000 hecthreas, 5 Estados y 1,500 

agricultores, ocupa el siguiente lugar y la pimienta con 1,800 

hect~reas, 4 Estados y 1,400 productores cierra practicamente la 

lista. La Canela no tiene e><tensión cultivada y el consumo 
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n~r.inn~l P-s ab'9~teci~o con importaciones. 

En r.anjt•nto, egtos cnl ti va~ oct•pi?n ce.si 870 1 ~00 hPct!'lr~af!' y 

p.:iirticip~n en ia:.u pr6duccttm 4?.5,000 rirortnctarPi;:. 

DI? l'9s .t.iP.rr.;i~·F.!:>'plotadi!'s 7<10,rJOú eon d~ temporal y ?.00,000 se 

l:lnc•u.::1n+-rP-n·.P.n··.1,,s .tlfqtritns .dP. r~.'!go.dP. :t.~Fo 2~:m.:1f!' •. 

. . 

E"n dé~ .J ~~:. ~·l;\\ ¡~Os ~e· CA.rece de 

1 nventar
0

I ¡, cié ·~~r·Í,cui to~es. y pr<>pl edades, 

revlste·~¡¡¡~u¡¿¡:¡~~'.cHI tnsLiper•bl ""· 
, .. ·,:, 

cuya 
"" verdadero 

ce>mpl 1 acl e>n 

1 f'.:iS fnt.P.n·~.·os '. _ dF.('.' r:ensos formulados para 1 ntegrar eJ padrón de 

product~re~, ~ .Pº'.-· un lado demanda la utilizacttin, de recL1r5'os

t:11antio'!'.r.iS' :.genera:tmPnte no ·di~ponibl&• por las instit11cton9ti1 

encargad-R!; ·· de · r.e.;iJ. j ?.;irJ os, en ·t.ant.o ,q1.1R por et.ro l ;a nat11ral 

det;,~onfi e-n·z~.' dSt .. agrf c11l Ú1r h1c:é poc:r." cor:tf i ill,bt ~ 1 a i nfarm~ci bn 

l"'ecabada'. ~ob:,~ :.sl.1per/¡~i ~s,. ~i tul ecf onec;~· -prodLicc! e.in~ etc. 

l.a actuátfzacibn de· la 
1

infDrmacton, asimiS1.mo,' requiere de 

recursos presl•pué~t~les que, pl:'r el momento, son incompatibles 

con 1 as . a.si·gn:a~J enes respectivas. l.a modifl ca el On, d" 1 o9 

padrones· en cada gector ocurre a gran velocidad, conforme 9.e 

venden loe predioFO, se alinean o se sust:ituye parr:jal o 

total mente el cut ti vo. La apertura de nuev~; breas al cultivo, 

la edad de los ~rbotes, el llrea i;embrada y et ar!gen gent!tlco de 

1 as pl a-nt.aci ones asl como sus caracterl stf cas productivas iJC'ln 

1 os aspecto9 que, a.~i ~i ~mo, deben tom~r~e en 

r.:onstrl8r.;ii:i~n p.;ira ~se efecto •. Pero.iJlitz.A el a~pect:o mAii complejo 

P.n Jr.l .::ic:t.11.ttlizacfón es lo relativo '3· la superpoñid6n de Jos 
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cultivos. En efecto, el agricultor, en su aOn por incrementar 

Jos ingresos derivados de sus propiada'des· busca mediante Ja 

siembre de dos o m4s cultivos simult4naos aumentar la 

redltuabilidad de su inverslbn. 

Asf se ha mezclado el cultivo del cocotero con cacao o con café, 

en tierras no siempre con posibilidades de sostener a ambas. 

Empero, los 

desfavorables. 

resultados no han sido siempre del todo 

Asimismo 1 sobre todo recientemente, se ha 

sustituido cafl> por cacao para minimizar los efectos 

desfavorables de las fluctuaciones de los precios en los mercados 

internacionales, o bien en razbn de las perspectivas derivadas de 

la presencia 

gravemente la 

de 1 a roya, enfermedad incurable que afecta 

producciOn. El nómero y área de cultivos 

superpuestos, sin embargo, son superficial es y rudí mentari os, 

desconoci~ndose en la prhctica la verdadera magnitud de este 

fenbmeno. 

La carencia de regí stros en consecuencia, al igual que en la 

generalidad del sector agropecuario, ha impedido a las 

autoridades competentes el diseno de poltticas y programas que 

resulten apegados a la realidad y por tanto con posibilidades de 

ccnsecucibn efectiva. 

Por esa razon, asf como por otras de igual importancia, las zonas 

ocupadas con cultivos perennes carecen de raciocinio agronOmicc y 

eccnbmico, Jo cual en cierta medida ha impedido el mayor 

desarrollo productivo del sector. 

Un inventario agropecuario confiable con par~metros establecidos 
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técnicamente, es por tanto una necesidad impcstergabla y de la 

mayor prioridad. 

Las zonas tropicales hOmedas poseen caracterfsticas regionales 

distintas en funciOn de su crcgraffa, altitud, regimen 

hidrogrAfico, composición de los suelos, plaga& y enfermedades, 

medio ambiental, etc. 

Por esa razón ewisten multitud de microclimas, eato es zonaa de 

hectareaje diverso pero invariablemente de extensión limitada, en 

las cuales las condiciones dason~micas no sblo constantes sino 

adecuadas para ciertog cultivos. En el caso de la agricultura en 

general, e indudablemente respecto a los productos perennes, la 

pr~ctica general consiste en promover los cultivos en una regibn 

relativamente e~tensa sin tomar en consideracibn la delimitacibn 

marcada por los microclimas, dando como regultado no solo el 

desaprovechamiento de los suelos, aino la improductividad de los 

cültivos. 

Mención especffica merece la eiembra de cacao en 18 2ona de la 

selva en Chiapas, hacha por programas del gobierno del estado• 

sin ninguna planeacibn, en donde la vertiente y cauc• de los r1os 

asl como la composicibn orogrt\fica motiva la preue'ncia d& 

numerosos microclimas. Esta siembra indiscriminada de cacao en 

la 2ona. ha ocasionado pérdidas considerables en tiempo. recursos 

y motivación, generando improductividad, desconfianza y 

desaliento entre los campesinos. 

Les productos perennes, son cultivos que se de!5arrcllan 
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adecuadamente en tierras da temporal, ast como en pendi antes 

pronunciadas 

di sposl el On 

de haat a 4~ gr., o sea que como resuJ tado da eu 

morfo) ógf ce radi cuJ ar y 1.,.. del arbolado q11e 

consti t11ye ¡a1 protección y sombrai, captan, uti 1 izan y conservan 

Ja h11med~d en form.:J s11m.amente eficiente, siendo casi innecesaria 

Ja utilizacion de frrigacibn para su secuencia productiva. 

No obstante. buena parte de las pJ antE1ci enea de Jos cuJ ti vos 

perennes se encuentran en los distritos de riego establecidos, 

constituyendo un dessperdf et o i ndudebl e, puesto que en Jo91 

estados en 1 os cuales se encuentran eS1tos productos, se da al 

contra&entido de que los cultivos de temporal 

distritos de riego, y las zonas 

comerci ates Be 

ubican en temporaleram sen 

util f zadas;. par.:. Ja s¡j embra de cuJ H vos con requerí mi entes o 

candi cienes mbs e>< t gentes, reattl tanda 1 a pl1rdi da frac11ente de 

cosechai11. 

Promover 11n si stama racj onal de J ocal i zaci On y ssentamJ en to 

agronbmt co en r:onsec11enct a res11l ta un aspecto de priori dad 

t ndlldable. 

1.a organización de toa campe&inos deja mucho que demear en estoa 

CU) tf VDBo 

perennes 

En genere), J oe agri cuJ torea dedica dos 

carecen da la preparactbn necesaria 

a productos 

para poder 

admini iltrar ofecti vamente los aauntoB de 1 a competenct a de suu 

organi zacf enes, razón por 1 a cual dependen de1 personal de 1 aa 

instituciones federales o eatataleB para te efectiva conducciOn 

da las mismas. Podrla decirse que los campesinos, buscan 

los pueatos directivoa, no por el interéa de perticfpar y apoyar 

las actividades comunttart1a sino mrua bien para beneficio propio, 
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lo cual aunado a la intervenci On no &i empre cuidadosa de 1 os 

Tuncionarios gubernamentales, genera desorganización, ambicione•, 

diferencias y reclamaciones permanentes. 

Son escasas las organizaciones campesinas donde existe une 

verdadera democracia en las elecciones de los directivos. 

Intereses politices, intervención de acaparadores y conveniencia 

de directivos salientes para juatiTicar sus administraciones, 

configuran un proceso complejo de escasa persuasiOn ciudadana y 

lleno de conflictos y hechos de sangr~. 

El caso del cac~o es posiblemente la excepción en este aspecto. 

La organizaciOn, sin ser perfecta, funciona aceptablemente y sa 

da el i nsOl i to caso de que todos sus órganos, empresas y 

aSociaciones operen redituablemente, ra20n por la cual el cLlltivo 

se ha capitalizado consider~blemente. Sus elecciones gon 

~racticamente democrAticas a~n cuando tienen sus e>1cepciones. La 

dependencia técnica y administrativa de los funcionarios 

federal es, empero, es una vari iabl e siempre presente en este 

sector. 

De ahf que resulte conveniente promover la conciencia de servicio 

y la participaciOn libre y democrética en la elecc!On de sus 

directivos. 

El analfabetismo, el limitado conocimiento administrativo, la 

reducida preparacibn tbcnica, el absoluto desconocimiento fiscal 

y financiero y el embate siempra constante de ambiciones, motivan 

que los asuntos de las organizaciones sean conducidos y 

desahogados en forma rudimentaria. La vinculaciOn con los 
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banco&, flujo• de efectivos, estados ,de pérdidas y 9•f!•ncln o 
' ' 

los f t nem:t erotL:- "º"·. ·~.ecd·~·~t ~mos:. 
deeconoci des pi9r1J l oei,dt ~~~·ti¿·~s::·-~ 

.·. ",;i .'; ·~<' .· -"'." ... 
'';,~;_;' ,_··:. 

En 91 a~pec~o ,~gr_~-~bITT_t~ .. ~'.:_«:_1_~·.-<~~m~~~--i~~bn· :d9-. Joi; -:-~uelo!:-, l~ 
bit1lt19I" veget•l ,.· 1/'~~i:f~~,;~,,.;~,,t{~~ ~l~~j~I~~~. f~•n6t el d•" \' 

<::~-, J~:;¡;,_; ·. :.::: \> ..... 

::::::::::::: ···~:P~f2&1:i~~e:·~~~~r~1 .. ·:~ .. :·:::jode::,,n::::;dº": 

1 a& corri erite•, tmP~~-t"~:\1·.:_~f--e~tÓ d~ · gp~e9., 1 a cont11mt natci bn 1 :is! 

ctimo la eccibn .y gr1.do corro9.i''º· dv Tlttldos p.on pClr con!'.~t:t•enci• 1 

t•n mundo :lnc:omprenl'ibte y éP.!.t!'P. dg fn9eg~•rid1d. 

De lo antert or que el atraeo cut t1.1r'3l en estos ctil ti vo5 se.g un 

j:'er1'metro qu& requiere eP.pecifl eitencibn. 

cabo sus progr.-ames en form,g independiente, giguiendo 

estrategia~ generPlmente loP. 

Tuncionarioe m•s f~milieri2edos con los asuntos de cada gector. 

Sin bien los Consejos de Adminiet:raciOn 

motive que los representante;: anti? Jos Consejos, teng.::in un~ 

la r.oordinacif.!n \' evaluaciOn di! las ¿¡r:f:ividades de cad:;1 Empresa. 

Por una p.::iirte, ] .;\S met:'9e \' montos presup1.1eet:al1?e deet:inados a 
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. cada una de ellas se originan en la secuencia htstl"rtcp. de 

periodos anteriores y de la capacidad de convencimiento de sus 

Olrectivos, por otra, lps autorizaciones del Sector e que 

pertenecen o de !~ propio Secretarla de Hacienda y r.r~dlto 

PC1blico, motiva que las versiones presupuestales finales, al 

presentarsP. Jos Consejos, estén ya aprobadas por la• 

autoridadAs compP.tantes, en ocasiones con bastante anticipacibn a 

la reriilizacibn da lrl reunibn aprobatoria. La consideri'cibn an 

consec11encia de 1 a programtltica presupueatal se limita a 

formalizar loe:; ac1terdos ya alcanzados. 

Otro elemento importante en este sentido es l ~ rapidez cnn que es 

solicitada la presentacihn del proyecto presupuestal, agl como el 

escaso lapso que media entre la definicibn del techo financiero y 

la presentacibn dP.l presupuei;to definitivo, lo cual impide 

r.ecabar. previamente la autorizaciOn correspondiente del Consejo 

de Admi ni straci On, respec:tivo. De illhf que se reciban Jañ 

autorizaciones correspondientFts sin Ja consideraciOn oficial del 

Organo de Gobierno competente. 

Por esa ra20n, ª"t comn par el hecho de que Ja6 P.mprP.aae 

respectivas est~n AF>imi ladrts B sectores di ferentPs, las metti\s 

pprsP.gllidilñ y la progri'4mAciOn y aplicación presupuetAl, difiPren 

sustancialmente unas de ntras, d~ndose el caso que tanto 

prioridades como programas seAn totalmente divergentes. 

La coordinación interinstitucional, a&f como el Apnyo sectorial 

externo, en el mejor de los casos son complP.t~mentP disfmbolas. 
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1.o~ obJP.ti VOR -fündBmentAJ as:;. de C:f'dA PmprP.sA general mPnte P~t #in 

orientAdos A·Rvitar las r.rttic~~: ract~rn"cianes y acuqAr.ianRs de 

los campesinos pArticipoitntes dP. r.ada cultivo. 

Como la nrgani z ac::l 6n nn cadA 

participaciones, estructuras .Y sistemas 

actlv!dadP.~ de cada Organismo resultan 

problemas, con prActi_cas distintivas y de 

dlstintA, c:on 

diferentP.s, las 

pArttcularP.s a sus 

dlferenta d!man~IOn. 

Lo& resultados, por tanto, son de :1 ncongruenci a P.ntre t;f, de 

competencia reciproca y tendencia a sobresalir las unas sobre las 

otras, 1 o c:uAl poco contribuye a la mejor y mAs ri'r::I nnal 

utilizacibn de los rec11rgos disponible~. 

LA coord:I nac:i ~n y cohesi 6n dP. l i'S :1 nñti tuci on~s enci'rgadas de 

atender al campo es un requerimi ~nt:n 

indispensabll.:, p~ra la buena y racional marcha de esta sector. 

ta conducta poco i demai'l de p~rtP. del personr1.l de 1 as empresas 

paraestatal es, ast como del personal dP.pendi ente del ~ector 

centrAl y estñtal 1 P~ una c:ausA de l A dPsconfi E1n2~ si emprP 

presente entra los campesinos. La !;O} iciturJ de rec11rsos para 

complementar proyec:toF; en mArcha y la petición rfe fi'vot· o r1pnyo 

para resol ver asuntos de su competencia, moti va fricciones, 

r\lejñmieintn 

dispo!i!cil:Jn 

y conf l i e tos P.ntrP. unos y otros, Afectando l A 

para colaborar, A ln vez f'.11.lP. genera situaciones de 

desconfianza rP.clproca. 

En afer.to, pres:;.innados ror necesidades P.Con6mir:as 

-funcionarios y r.ampesinos, entorpecen las acciones conJuntas de 
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beneficio Individual o comunitario. El control de gestión, por 

tanto, resulta siempre limitado al di storst onarse los 

objetivos bAsicos, presentAndose una situación en la que se 

reporta una actividad determinada, cuando en la práctica &Miste 

otra totalmente distinta. 

El uso personal de vehfculos, el gasto excesivo de combustibles y 

las actividodes extraoficiales del personal, desvfan los 

propbsitos presupuestales al ser utilizados s~lo parcialmente 

para el objetivo originalmente previsto. Mencil:ln especl al 

merecen las actividades pol!ticas centrales, estatales o 

personales que por instrucciones o iniciativa perc¡,onal 

desarrollan los funcionarios, con grave doterioramiento da las 

acciones pC.1bl icas que tienen asignadas. 

Como si fuera poco, la solicitud constante por parte de las 

instituciones para la obtencibn de recursos adicionales, al 

incumplimiento del ejercicio presL1puestal global originalmente 

previsto y la distorsión del monto asignado a cada pert.ida, 

motivan que la aplicación final de los recursos fiscales difiera 

sustancialmente de lo aprobado para el perfodo presupuestal 

respectivo, 

original mente. 

distorsionando los programas establ1>cido,. 

Todo lo anterior genera la indiferencia e 

inseguridad de los campesinos comprometidos en cada una de laF> 

actividades concertadas. 

La depuraciOn prcgramAtica presupuestal es un parAmetro que debe 

perseguirse invarii'blemente en la modernización agrfccla. 
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Pued1> derivarse, 

potencial de crecimiento en los prO~imog anos, para los productos 

perennes no perecedercs del trOpico h~m9do, de mantenerse las 

condi r.:i ones actual es. de "'~!pl otar.:1 On, revi ete csr.act.ertsticas de 

pror.:~so limitado, sin d~ecart~r situaciones pr6ct.icamente de 

9l\ti:-m::ami en to. 

En t.4rmJ nos: general e~, la pl'"od•Jcc:i 6n de perannes empi e:za a 

presentar gravqs obst.acul os per.:a su desarrol 1 o, debido entre 

r:itrcs factores al desaqui l j br-i o ter:nológi r:.o entre una agrir:ul tura 

moderna y Ja &Y.plotei.ciOn tri!dicfon¡al. El ~.nqtd lti9"=1miEmta gn l ai: 

organi:?,l}ciOn de Jos prod•Jct.ores, I• in.:Jder.:uolci On de planas y 

progro9m.ee, 1 • m.gr9!n'9ci6n d<>I agri c1.1l tor en Ja toma de 

dlici si ones, Ja r:arencit1 d" capacidad y la preparaci On d<>I 

Ci'impesino en ~LI conjunto, l ilS d2ffc:i.encf:\s d!> los s.iEitem:ts 

comerci.ales, '95f como lB insu-ffcfent.e r.:oorr.finBciOn institucionBl, 

srcm causae, '9Simim~, del eetcincamianto qut:!i en-frente" este sector. 

Ett evidente que sf lei inerciil d&a ta situ:tcibn i1ch1:\J continu~, 

CClrto y 

eP.ti'lnc~mfento prod1.1ctivo y q~!i:?~ L1n:\ t9nd2nci3' d5.lcr:icienteo d12- lil 

produccit>n, !C')fcepcf t'in probP.bl ement9 del ceic:\O i:uyos r9'gf strCls 

produr.tivoli eer.endrarJJn haet.~ @stabiliz.grse hst:fil finales dal 

S\IQICI. 

En iaut.a miE'rco, iais evidiant:e quiai el prol)reetJ de los cultivos 
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perennes. presentará ciclos erráticos, paralización del progreso 

y una organización estática con tendencia al deterioro. 

En el caso del café, continuarán presentándose fluctuaciones en 

la produción tal ha acontecido en los a1timos a~os, 

atestiguándose un impacto perjudicial creciente de la roya. 

Los productores cafetaleros de la sierras de Puebla, Guerrero, 

Veracraz, Oaxaca y sobre todo Chiapas, seguiran siendo impotentes 

ante la falta de técnicas y recursos para enfrentar los problemas 

climáticos que periodicamente se presentan o alternativamente por 

el ataque de plagas y enfermedades peculiares del cultivo, amén 

de las fuertes fluctuaciones de los precios a nivel internacional 

que en los a1timos cuatro a~os han estado comprimidos. 

La organización del sector ha impulsado en cierta medida los 

programas de asistencia y programación, sin embargo deberan 

tomarse en cuenta las condiciones actuales de producción. 

Los productores de.café ejidales. indígenas y asentados en zonas 

inhospitas, continuaran su proceso de depauperización y 

dependeran del apoyo cada vez más limitado del sector oficial. 

La producción de copra registra ya en la actualidad una tendencia 

a la baja, efecto de la carencia de organización a nivel nacional 

en materia de comercialización y distribución mercantil. 

La limitación de las actividades en los beneficios y la ca•! 

paralización de las instituciones industriales tendrán su impacto 

en la obtención de beneficios, por lo cual no existirá estimulo o 

mejoría en las condiciones generales de explotación. 
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La aparlcit:in de algLlnas enfermedades fungosas de gran 

agresividad, como el amarillamient.o Jet.al del cocot.ero, impactarili 

seriamente la produccibn ya descendente de la copra en casi todo 

el pals. 

La producción del cacao posee une perspectiva menos 

desalentadora, la producci On del cultivo ha venido creci ende a 

Llna media anual del 4Y.. El Inicio de la producciOn de material 

sembrado en los ochenta motivb que esta tendencia contintte. La 

cosecha del ciclo 87-88 registra un volumen de poco menos de 

60,000 toneladas, cifra superior en 20Y. a la del ciclo anterior. 

La estabilizacibn de los precios internos, el descenso de las 

coti%aciones internacionales y el impacto desfavorable de la 

estructuracibn creciente del costo, sin embargo, limitar~n la 

e>cpansibn de la produccitin del cultivo. 

La di versificaclOn agroindL1strl al, la organizaciOn y 

capitalizaciOn del sector, por otro lado, continuarAn y 

atenuarAn los aspectos mAs desfavorables en este sector. 

La producción de hule en el pafs, pese a las condiciones 

favorables existentes, diffcilmente lograrA abastecer la demanda 

de hule natural de la industria hulP.ra. 

Las limitaciones de la superficie requerida, las limitaciones de 

FIDEHULE la brecha enorme p~r cubrir constituyen la P.tlologla de 

esta sltuacibn. 

Las zonas con posibilidades de e>:pansión de hule, son actualmente 

cafetaleras, cocoteras o cacaoteras, por lo cual razones de orden 

econOmi ca, impulsan al campesino para cambiar de cultivo. El 



periodo de siembra, la inversien c1.1antiosa y la incertidumbre 

respP.r:+o a es t. e cuJ ti ve hacen que esta posi bi 1 i dad se antoje 

remota. 

El desarrollo de la pimienta y la canela se considera limitado no 

sblo por la falta de programas de capacttacibn y estimulo por 

parte de los organismos del sector pCtblico, sino por el 

desconocimiento que el campesino tiene sobre la redituabilidad de 

los mismos. 

En el caso de la pimienta, la percepción del campasino &B 

desfavorable en razbn de la deficiente organizaciOn campesina, el 

abuso cometido por antiguos dirigentes y el cultivo de especl9s 

pimenteras in•uflc!entemente redltuables. 

La canela es desconocida por los campesinos, serk insuficiente 

para satisfacer la demanda nacional, por lo cual se aupandP.r~ su 

.t\dquisiciOn del exterior conforme se incremente su consumo 

nacional. 

En términos generales la producción de perenne» empieza a 

encontrar graves cbst~culcs para su desarrollo, debido, entre 

otros aspectos a la faltet de una polftica agrfcola regionC1il, a lt' 

carencia de desarrollo tecnolbgico nacional, la defici~nte 

organizaciOn de los productores, a los insuficient.es programas de 

estructuras, a la nula coordinación interinstitur:ional ast 

como a las limitaciones presup1.1estales y operativas del sector 

gubernamental. 
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EJ futuro de Ja agroindustria deJ sect.or, enfrenta problemas 

comunes. Los beneficio& de caf~, cacao y copra se van afectado• 

por incrementoa da los precio• de los energ~ticOaJ el desg~ste 

del equipo y al alto costo de r11posictbn y da m~ntvnimiento 

motivarln al ctarre dR planta• o bien condicionas daficimntes de 

operacibn. 

En l ~ medid.e que se t ni et e 1Jn• di •mi nuci On an J aa coeechea da 

••to• cultivos, Jo• co•toa de maquila mi-ntandrln una tendencia 

crectant& como conaecuencta del mayor peeo de los costea fiJoP, 

lo cual puada provocar deaintaré• del c•mpesino por gu producto. 

t.es actuel ea condf et onva econOmica11 brinden poca a po•ibi 1 i dadas 

p4ra •1 deearrol Jo de un• egroindustri a de transformaci On, como 

puede ••r 1 a prodttcci bn de c•fll soh1bla, que pudiera real izairsa 

en 1 •• propias zonas rural as. 

Lea planta• b•neficiadorae de caceo, y en general da todo& lo• 

cultivos perennes, tambi~n •nfrentan la carencia de tallerea 

industri •J es eupaci ali zados en J •• entidades productor••• 1 o c:uaJ 

impida 1 a11 reparaci onvs de emargenci a con oportunidad, incluso en 

épocas de co•echa&. No obstante l• redituabilid•d del cacao ha 

permlt.I do en Jos ~lttmoa aNo& un 1 mportant ... dvaarroJJo 

agroind11•trieJ que, uin dude, podrA continuar un Jos afros 

aubsecuante•. 

En al ceso de laa beneficiadora• d• coco y las agrotnduatria• que 

aprovechan la copra., •U situacibn an al futuro resulta m&no• 



favorable debido al escaso aprovechamiento de la capacidad 

instalada actual¡ es decir, la desorgani zaci On del mercado 

permite prever el peligro del cierre de diversas pl~nt~s Rn el 

pats adem4s de que mantengan sin aprovechar algunas inst~laciones 

establecidas en el estado de Guarrero. 

En el caso del hule, las plantas existentes ti1tnen garantizadil la 

demanda de sus productos, por lo que en el futuro los problemas 

que habrl\ de enfrentar se circun&criben al ml'ntenimiento de 

equipo•. 

En gener•I es factible prever un aprovechamiento 1 imitado d•I 

equipo en virtud de la temporalidad de las cosechas as! como 

derivado de la i mposi bi 1 i dad de utll izar m~s ad1>cuadamente la 

infraestructura agroindustrial. De continuar los efectos n•gati

vos de un crecimiento agroindustrial disperso, desequilibrado y 

con t1>cnologla dlslmil, no sblo exlatlrll Ltna deficiente 

operacibn 11 sino adem~s prcvocark la contamtnactbn de dtver••a 

regione& de enclave, actualmente 11n 11quiltbrio ecolbgic:o. 

Las posibilidades comerciales de los producto& 

principalmente el café, muestran en general una 

perennes, 

situaci On 

diftcil1 sin embargo, en el futuro, dadas las condiciones d@l 

limitado dinamismo de la economta nacional y la tendencia 

descendente de Jos mercados mundialea de matertS\s primiaa, se 

requerirA un esfuerzo adicional no sólo para aprovochar loa 

escasos recursos disponibles en este campo sino a fin de 

continuar atendiendo en forma creciente los cultivos. 
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Ree.ult.c.ar~ prt'blemtiittco m.-ntenttr·t•nJll bet.;.n'!l' ~ttpetr:tvJt:arii' w.i Ste 

conth.'113 p.:Jrt.ir::ip.¡,nrJo con un-l off?'rtai de ci'lid;id het.erogéne¿:i¡, 

pulverizada y con ese.aso valar- a'gregado. l.s opet"olc:i6n de grandes 

ompre'i<Slil a nivel m11ndia.l y la parttcipa.cil:'ln indiv\dHal qt•e 

caracteriza a los ewportadores mawic~ncs oca~iona incll•~o l~ 

comp,.tencla entre "" favor d9 )O& adquiriente" 

internecton~lvs. 
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~BflIULQ l~ 

En la hiatoria aconbmica agrlcola, sistamlticament• •• h• 

intentado evaluar el papel d& la agricultura en al ccnte•to da la 

&atrategia global de desarrollo. 

El eMamen resulta controvertido, por enfocar•• en Q•n•ral, como 

una dicotomta en la que el crecimiento agrtcola siempre compite 

con el desarrollo industrial. 

En la practica, la ciencia econOmlca ••t•blaca que la Optlca 

adecuada para evaluar esta controversia, consiste en examinar la 

interinfluencia que ejercen entre si loa doa sectores, en lugar 

da analizarlos a uno u otro como sectores excluyentes. 

Independientemente del grado da desarrollo de loa patees, la 

agricultura con•tituye un motor o plataforma del desarrollo, bien 

sea por existir una traslación de recursos al sector induatrial o 

porque su crecimiento resulta autofinanclado y por tanto, 

coadyuvante a la conaolidacibn futura del proceso •conbmico en 

general. 



en virtud 

d~9.Jrrollo, del cr9cfmtqnto dÉt, su pobli!lcfbn Y. en:ge~er;l dq c;;11 

sitHe.r.ibn econbmica,,· ei:; una ·necibn cu.ya S.gricolt~·~·á .9-e l•btca no 

sbl o como un e.ect:or q1.1e Cl•enta.-con el: potP~CÍ:át ··~~~·f l ~·i e~,t~ ·p:areto 
,.- , . 

aportar recLJrsos el dea~rr"ol Jo ecónOmi-ce. Pré~P.nt.e·· y futuro del 

pal•, "!no como un elemento_ que en 

representa. una actividad de impulso en el_ progreeo· soci oecon6mi co 

naicion.tal. 

El sGr:t.or ollgropec:uari o es el el amento funr.tsment.al par" a 1 ogrrir el 

des•rrol lo eq•.•11 i bro<ID que dRmend• el p•h<J prlnclpol generador 

de empleo, •b•,.tecedor de ollmento" p•ra la p1:1bl•dtln y d• 

m:Piteri~& prtm!lc; pera la induatrta, en l;a aict.1111lidad conc:1itit:t1ye 

un.:- act:tvidad d~ gran impr:irtanr::i~ q11e cont.rib11ye .etl crecimiento 

regionsl y a la ne~c9ntrailizect~n econhmic~ necionDl. 

El d1narrol I o rural l.1tegral, propuesto dentro de la rect1:1rl a del 

estado, elevado a n\ ve\ ccmv.ti tuct onal, debe enr.aimin~rse a logrilr 

un sector soberano, libre en lo gener~l de 11na poi ftl CO 

subg.idiaria mediilnte la cual se perpetr1ei veladeimente l• 

\nefictencia, la desorgii'nizE'cibn y en consecuencia, el esca~o 

dP.sa.rrot lo en 1 !'S z~nas margi nadais. 

El campo debP. orientar .;u cri t.eri '=' de des,..rrol 1 o c:ada vez m~s 

hacia objetivos d1> ef!cienr.lo, rent•bllldad y congr11encta 

&1con6mi ca, en vP.z de sati P.·f i'c-er necep.f dsdes ali ment i ci as dP. 1 os 

pob1 adon~g de las grandes 11rbes, del ps11lstino 

pro('orcionas. irn=tvar~ibtei:t. 
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El m1>dlo rllral c!1>b" «t•parer "'-'tradicional p1p1>l de <111bsofc!l •dC1r 

de un sector urbano mi!'l remunerado, pr.Act.i CA que a J ~ postre h~ 

oci;tsi onaido 1 ai e)(pJ otar:i fln f ndt ~crl mi n.;ids da re~urS\os. lilf J vf co1 :iit\, 

¿i¡cu1 feri:.s y hum¡anop,. 

s11st.~nhm en e) errovechemi ento del sueJ o en h•se a SLI 

cnmpcu1tcibn org~nica, al clima, ast como a s11 facttbflidad de 

dP.sarrol lo agroi nd•.1stri :il y dR Bc:t f vi daidaB rtinew<'!ls como el 

tranwport.e y el comP.rcfo. 

l.1!1 fnversiOn en eJ campo, ittJ fgu.13J que c:ualqufer otra sct1vidad 

er.:r.mOmjc.a, debe est.ar motivede por una t.asa de rendimiento 

razon.:abJ e, <l"'=' no sol o permf ta al Bgr; cul ter me.forar su ni veJ de 

vf d.a, ef nr.i también f nr:rement.:ir s11 f nversf On en i0ct.f vi d.gdes 

prodrn:f:'f vgis. 

F.J df:lsarrl;)) Ja dt:!l .agrn msnd cano, i:?n J?.~pecí aJ el dra J as r~gi ones 

tropic~ler;, y zonas boscosas;., por i;;.11 nivel d" 

t.ecrt1 fj cacf On, debP. fundam1?.ntwrse en J ~ ewpJ otac1 ón productiva 

del sueJ o, si se pret.ende J r.iarar Ja 1 ndependPnci .e econOmi ca de 

9.tUi habi t:etntF.?~ y P.l Tortal eci miento de Ja econtiml _. de I e:\'i' t.ireas 

rural RS del pat s. Fn otras pal .;ibras, 1 a agri cul turrl trtipi cal 

poeee el potencial sL1ficiente parD convert:irse en unet Qr:tividad 

comercial, que no e:bl o permita el autoconsL•mo, l\t no qua abastezca 

al pal s y los mercados mundial Qll. 

l.r:is programas '3:grtco1 ar; tf?ndi entes ..;i lograr 11n de~..irroJ 1 o rural 

i ntear.;iJ, d~brm con sí derar comr:i ••n.e met..:;i tiese,gbJ Q, l ~ promoci ein 

de c11Jf:ivoi; con r:msibilid~rfe~ agrofndustriaJeu;., ~n tal forma que 
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e•lata una generaclbn de Ingresos continuos, que permita la 

capltallzaclbn gradual y creciente de los agricultores dedicados 

a estas actividades. 

Los daaaqullibrios e•istentes en el nlval aconOmico y cultural de 

la poblacibn qlle habita en las regiones tropicales, aunado al 

atraso tecnolOgico de la explotaciOn agrfcola, constituyen una 

realidad que debe modificarse. 

La existencia de don tipos de agricultura, la comercial y la de 

subsistencia, obliga, por ra=ones de orden económico y social, a 

considerar esi.pecialmente el caso de ~sta t1ltima que en general se 

ve perjudicada con la adopcibn de pollticas con alto contenido de 

fomento a las ewportacíones. Estas e~trategias esencialmente se 

basan en 1 e. subval uaci On del tipo de cambio, en tal forma, que 

conllevan el abarat ... mi ente de las e>:portaci enes y el 

encarecimiento de las importaciones. 

la agricultura tradicional no realiza operaciones de exportaciOn 

y sin embargo demanda equipo, materiales y productos agricotas de 

importación a precios altos necesarios para su actividad, lo que 

repercute negativamente en este sector, ya de por si empobrecido. 

F'ara efecto de no proflindi zar en esta dualidad, es necesario 

buscar mecanismo~ de c:ompensaciOn especificas que permitan 
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apoyar al sector tradicional, buacando mejorar el nivel de vida 

de los campesinos integrantes de eate sector. 

Entre los mecanismo& disponibles pueden mencionarse laa polltlcaa 

de precios, cuya crientacibn deba tener necesariamente an cuenta 

la agricultura de autoconsumo, a fin de permitirle incorporar•a 

paulatinamente a la produccibn comercial y, de ••a modo, a los 

beneficio& de la tecnlf lcac!On. 

De Igual manara deberAn utilizarse lnatrumento• como la provi•IOn 

da lnaumoa, otorgamiento aKpedito da cr6dlto• preferencial••• 

organlzaclbn campe•ina idbnea, capacitacibn ••peclalizada, etc. 

para apoyar este segmento da la agricultura. 

El diseNo, apllcac!On y operaclOn del proceao modarnizador en 

general debe aatar apoyado en un &Olido, pragm4tlco y depurado 

sistema e•tadlatlco, a fin de permitir no sblo conocer 

detalladamente al sect~r, sino proporcionar datos pbbllcos qua le 

otorguen credibilidad. Ser• naceaarlo contar con el equipo y 

sistema& de lnform4tlca necesarios que contribuyan a la 

consecucibn da e•ta iin. 

Para el desarrollo del sector agropecuario, deba peraaguira•, en 

consecuencia, una estrategia con dos vertientes asancialas1 

Acciones orientadas a incrementar la productividad, y a que en al 

campo exi•ta un amplio espacio de crecimiento futuro, dados loa 

bajos fndlces actuales. 
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F.1 p"tP.nr:i al Pn m.:it.eri ,1) de prDd11cci 6n pUP.de !!er ,gl r:~n:?ado 

medi•nt& la lltiliucibn integr~I de lo" rec••r"""' tec~olbglcol', 

hum11.noP. y nt.ttir¡\1 es di P.poni bl ee.. LC\i\ reduci doe. ni ''el e~ de 

prodw:t.ividad pueden saer atributdos; 8 ta eer:ese:z de cier~os 

Tar:t.orea r:ompl13mentarios, tli'leg como t.l.tcnicos, edu.~~.~ionaleu, 

i ne.ti tuci on•l e" y cu~! ·'·"" · · implicl> 

neceP.e:ri ai.mente 91 tlSCI de rect•rttosi. mC1n!:'tairiot' eidic:iorl:alee. !\ino el 

reorden~mient." de loe e~ietent.es es relativamente factible, no 

l'bl o conservar 1 El.S ventaJ!'s compeirati vas actual_ el', ~ino compenias.er 

la redur:ción de los precios de las mat_9~iet:f pri'm;ie en los 

merce.doe. m'..!Mdi sl e9, 

Un elament.o r:oiJdyuvante a l.e moderni:?ar:iOn de ese entorno estA 

con P. ti tu! do por el !l:L•mento de 1 i': prorlLicCi Cln de 1 os productas no 

perecederoe. del trbpico hCimedo. En eP.te ~mbito destecen el c~f~, 

coco, c1ce.o, hule, pi mi Ent'.a ~' cene? a.. 

Los productos perennes revi!!ten gran importancia en la actualidad 

constitutivos del pate, no sólo por su cr:mtribuci6n '31 ~mpleo y 

mejor amianto de vida. de sue probladores, sino adem.§s por 

ar:eler~do deterioro acol6gico de las selvas tropicales y retener 

~ la pobl~ciCln en l'LIP. Jug?ras de origen. 

Contribuyen, por otro 1 ado, '31 bien estar r:ol ectivo, por 

conP.tih~ir en e.1.1 conjunto, m=-t5!1ri!ls primas es.tr~t~giceis. que 

propich.n la i ndustri :i.l i? ?ci bn regit1nes 



recursos intern•cioneles no sólo a incr•m•ntar sus ingr••o• 

paraonaJea, sino a mejorar la b•lanza com•rci•l del pal•. 

L• deacentrallz•clbn de Ja vida n•clonal vo en r•l•clbn dlrect• 

d& las poalbllldadea realea de lograr un crecimiento ••lectivo d• 

las actividad~• agropecuaria• y • ou foctlbllldad de 

proc&samiento en las mismas zonas ruralea. 

De 1 o anterior surge l s ccnveni enci • de eatsbl ac11r un• ••trategi • 

agrlcola que contempla cuatro •mpectos prioritario•• integracibn 

estructural y sectorial1 capacttaciOn an la• divoraas etapas del 

proceso productt vo1 inten•i f i caci bn da programas de invaati gaci bn 

y desarrollo tecnolbgico y depuraciOn de los siatmmae 

comercial es. 

Los elementoB propuestos no daben operar indep&ndi•ntemante, sino 

guardar una B•trecha vincul•cibn • afecto de •lc•nzar loa 

objetivos atempre ancu~dradoa en una evaluacibn permanente d• loa 

resultados program~ttcos. 

En eata aentido, debe buacerwe una reordenación de recursos, en 

tal forma que la• actl vi dad&• prlorit•rl•• •• •POYltn 

convenientemente y l•• subsldl•rl•• se •flclentan. 



Dentro deJ ,•J1Jste est.ructureil recomendllbl e, se contempla 1 a 

necesidad de que los organismos y dP.pendencias gubernamentales 

que participan en actividades relacionadas con el medio rural se 

integren en su totalidad al sector agrtcola, a efecto de mantener 

una coordinacibn y cohesibn adecuadas. 

Esta integraciOn permitirA alcanzar y mantener una pollt.ica de 

equilibrio y desarrollo consistente, en la que el crecimiento del 

sector de productos perennes, constituya una alternativa viable 

para i rnpul sar y mejorar 1 as condi cienes general es de ewpl otaci On 

productiva en el campo. 

La reestructuraciOn deber~ conl 1 evar a 1 a uni f i caci On de 

programas que permitan el ssttmulo a la producción, a la 

!ndLJstrializaclbn y a Ja !nv.,stigaclbn tecnolbgica. El manejo de 

instrumentos de regulacibn al comercio de los productos perennes 

no perecederos, deberA administrarse con criterios generales, 

transparentes y coherentes, cuyo obJeti ve sea 1 ograr el 

equilibrio en el desarrollo regional de los diversos productos 

que conforman 1 os cultivos tropicales, de acuerdo a sus 

perspectivas de mercado y precios dentro y fuera del pats. 

Deber~ fomentarse la planeacibn integral de las zonas 

productivas, como un elemento indispensable para 1 ograr 1 a 

racionali2aci6n de los recursos. Su orientación esencial deberé 
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ser en I~ definición mh.eflclent.<> del uso potencial de los 

s11F!)oe; .:-9rtco)'ss_-~ ~":l. ~reip.ica,-' la 11tn i2.;1ción r;:.cJonAl de Jos 

reci1reor.>s acufferos -'y· eJ- empJ eo .. f .ntegral do los rec11r~o~ hum.einos y 

C:Bpi tal di e;~on·i·,~-1,~:~~-; ·:,~ 
."._,.- .. :·, 

La formu) acil ÓO, de· ,;1 a.~~:& \1. programas de car&ct.Pr regl onal deb<>n 

di ferimtes niveles de 
.·<·: ·. 

gobi _erno, munf c.f p:et, :·estatal y federé'), asf c:omo en J ~ epi nf On de 

las orgarlizaCiones socialel!. y de los gremios de productores 

dedicados B'- asto¡; cultivos. Deber~, ,;¡~imismo, m;.\ntenerse una 

estrec1ia··fnterCOm11nicacl bn antre 1 os sectores plo-·ti ci p:11nte~ y CC'ln 

aJ 1 o· garantí zar. el cumpl imi en to de los programai!l. 

Mediante h unificación de crlt.erlol!< seré factible establecer 

limites en )4' e>lpansiOn de c11Jtivos, como el c.:Jf~, cacao, c:oco y 

~f mienta, asf como vf sual izar J as posi bi Ji da des de aumentar Ja 

produi:ciOn de espec!es s11sceptfbles de cuJtjvo en Mé>tico y que 

actualmente se adqnieren en el e"terior, como es P.l caso de la 

pimienta y canel•. 

l.a estrrn:tur~ gubern;:imentAJ debe brf ndar congruencia Pn P) mane.fo 

de los fnc;;.trumentos de requl ~cibn, tan imporbmtes como 

1 oc;. prP.ci oCJ y los apoyos f i c;cal es a 1 a prodw:ci bn, a'="t corno en 1 ~ 

racinnalf?~ctlin de 1ui; c:nntrolec;;. 111 comercio e~tertor, c-lgt•nos ya 

enm,grcadl':'s "" PI Tl.C. Debe perseguirse, 1 a 

complementairi~dad de los c11lt.tvos y evitar Ja competencia de lol\ 

prorh11:t1;1e. de siembre:. en l•s mism.:-s zonas 

de produccibn. 
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ta coordinar:i6n del ~P.ct.or no !!lblo deba fOrtalecer los aspecto~ 

er.-r.mf.tmfr:os Y, rol ttl cos nacf un.al ea, sfnr.> · tambl én 1 os 

fnt@rnar:fonaJes, ya q11a permltlrt• Ja"' lncorporsclOn o 

riltffir:aclOn de CnnveniDG lntF:1rnacionalec;_rP.l~tf'vos a> prort11ctos 

btlief cos, con m.lt=- el r.·mer1tC\~ de J1d C""_f o par~ decidir· _P.n. baisP. a 1 os 
. ' 

intereses nacf anal eR. Se f mpl antarta Óbl ig'aciamente, por tant.o, 

una polltic:a comercial l1nica piara el conjunto de productos 

exportables, lo cual permitirte· Sn consa"cuen"c:fa . ."maMfmf2ar. )El 

operacibn comercfal de estos cultivo$. 

. . . 
El di aerro de una polfti ca 1 ntegrsl •: .. rev_lete· 1 n_teri'e· e_conóml ce . y 

poJ ttico para patseR que;. como:l1é)<f~~-~ -.:"d6n~i·1rr~~/_de··~iRO'era rele-. 
' .l\, • ' ' 

vante "' 1 os mercados ~ n,~er~~~f º"~~ Ss:.:co~ ··rrOd~c-to&·-··bAs(Cos;. 

En materia· ·de ·re·c:_11r~os .del gnhi Prno federal destinadas .a·t sector 
' . : . . . - . 

d~ parennP.~-, _.a travér. · dP. 1 a coneoJ i dar::f c'in nrierati v.:a, p.f gnf_ U carla 

1.1n ah6rra·.sus.tanc:f aJ en el corto, medi ann y ) .;¡rgo plazos, ya que 
. . . 

ee evltarlan dllpllcldadee 1>n gastos admlnletratlvo,., de. operaclbn 

y de inveri'ltin. 

Serta posible, asjmfsmo, implementar una riolttica tendiente a 

lograr la autosuficiencfa finenr:jera y DRerC\tiva mediante la 

prest~cllln de servicios a pi antas beneficiadoras y 

transformadoras, org.:anizendo t.11 eres de 

reparacitm en cada localidad, utilizando para ello Ja 

di sponl bl J 1 dad dP. capital privado o soci~J, na~fonsl o 

e)(train jP.ra. 

culttvos,c;a obtendri~n recursos adicionales para sufrag!'lr lo~ 
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costos. de t1per•ci on, poalbll lt•ndCI •d_emh 1 a di "tri bl'cibn . ne 

tn~tructt vos y foil <ÍtCla 
' '.. ;_ 

eqÚipo nec~~ar.to P~r·~·.·9.t 'Cu~t'ti~iQ de;.eSt-~s .·r~od11Ct~~ .. p~~enne.-. 

mat:eri a : ·,· .. de·~· .<~~;.-i:1.~~-~~s- .>. hiim~nr.>s··:se ~·)· bg~~:~_f.~/··~n·~.:: ,red111:ci f!in En 
'.-'.>.'" ... , - :·,.;,;'• 

·y re11bi c:ic·i bn·.;;~,~1 t-p~r:~tifú-~_·f.i.~tí~A'·t:ment"fj~'J~fit C:a,dO·: 9, :JO!' di fPrenf:e9 

prog;•m"r. ·de ·::~.;~~;,~:1i.~gg.~~,u}~~r,'~;~ ~~~E~~ d~ · 1 ogr•r una mayor 

productivli:(ád ery, mc"t.el"..~ ~ • l abClraJ'; 

Erí h ~2.e~~hJif~~~;~~~;; si.~to~i ~I prevl st.•,' 1 a org•nlzeci on 

Clmp!!BÍ ~.a '.:·-~-~,;~:~~, +.-;~t·:~--.;~:·~~o:.~:~-~- ,~~~a et ementos fundament. al es para 
., •. ..:.,»· !!,:;-

lograr" ~lá;in·c~rpor'acltin definitiva de las reglones trt1picales 

del pa~s -~ \1_-~~~:::~~~:ap~·:. d.e moderni ?iH::i 6n y desarrollo f ntegrC'J. 

pudi era'n i'dBptarse a 

r.:onsol j d.-r J as astr11ct1.1r.as ew i stent.es· eri 't.or-no. ~ ' 11n obJet.f vo 

econbmic~-y ~acial, congr11ente con el_ intert:ts··de ·1 as comunid~des. 

- ::· ;>-':--_ 
Lus progrgmas de asistE!nc!a ttlcnica, 1•. prt1pag•clbn, Ja 

capacltacl bn, el des•rrol 1 o agrolndustrfal y la c:omercfall zacl bn 

de s•Js productos, deben constituirse en un el emP.nto fundamentc-J 

de la organizac10n campesina, Ja·cuaJ debe tender s Ja aut.onomta 

en pr.ecti cament:a todas s.us actf vi _dades. 

Rasult• fund,,ment!>I r-edE!fin_ir Is poJltlca crediticia, de hl 

manera que pueda, con fac!l !dad y opC1rtunldad, stender 

nP.ceeidadaA financferas 

si empre y cuando se garanti i:e la redltuabl 1 i dad de J "" prt1ye>ct.C1s. 

J.,.J poJ tU ~a riat:errl~J f sto:. y !;•ihsf df r-f a MP. ~nt'11PntrA dec;~nr;11~drArtill 



vn al entorne actual y soto se justific•rfe, •n todo ca10, en 

algunas situaciones e9pect•lv9. 

En el C-960 de que loa productor&& i ndi vi dual ea carezcan de 1 e 

capacidad econOmica para participar en proyectos agronbmicos de 

beneficio e indu .. trialeg, deberb. imputsarae la participacibn 

colectiva, en busca de la integracibn horizontal y vartical en 

lae comunidades. 

L~ promociOn e impulso de la orgenizaciOn deberl orientarse en un 

•entido de cooperaciOn, eutogestiOn y d&mocracte interna. aj~na a 

intereaes de1 orden polftico y buscando principalmente Ja 

corre1ponsabilidad de loa miembron en ol manejo honeato y 

eficiente de lo• recur~os. 

El procP.so de selección de loe directivos deberA basarao en un 

proceso transparente y democrAtico, que permita elegir per&onae 

no &O)o con un alto espfritu de responsabilidad, aino tambi~n en 

base a su capacidad de di recci On. EB conveniente que 

loa prinr.ipios rectores de las organiz~cioneQ, establezcan 

requisito& a quienes deseen ser lideres o dirjgentea de l•a 

organizaciones campesinas. 

l .. as granda• regí onas rur•l e• nacional a•, incluyendo l •• 

tropicalam, praaentan gravas problema9 en materia de 

analf•betiamo, fndlce dG escolarld•d y deaarrollo culturol, lo 
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cual obstaculiza un cambio de la estructura productiva de 

e•plotaciOn agrfcola. 

~a agricultura se desarrolla principalmente mediant• 

procedimientos rudimentarios como se ha expresado con 

anterioridad. Por ello, se requiere profundizar en los 

programas de capacitacibn, ajustados a las necesidades de las 

heterogéneas formas de vida y grados de desarrollo técnico de las 

comuni da.des. 

La capacitación deba tener en cuenta la disparidad en materia de 

desarrollo tecnolOgico, el cual se eMtiende desde la agricultura 

seminOmada totalmente manual, hasta la e>Cplotación moderna, 

mecani2ada y de carActer intensivo. Consecuentemente e)(iste una 

brecha importante entre la rentabilidad de las diversas 

superficies en eKplotacibn. 

Una vez definida la orientaciOn econOmica de las regiones 

tropicales, la capacitación se constituye en lin elemento 

indispensable para propiciar la sustituciOn gradual de una 

agricultura 

tecnificada. 

tradicional, por una explotacitm moderni', 

El proceso de cambio debe tener en cuenta las necesidades mfnimas 

alimenticias de la comunidad, a efecto de no propiciar una 

modificaciOn apresurada y generar insatisfacciones y resiatoncia, 

para lo que deben contemplarse con preciaiOn los requerimientos 

nutricionales y propiciar una traslacibn en la dieta hacia 
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91 i mi:Jntos no consumidoa onteri ormP.nte con ingrediente~ 

•.! imenti c:it15' adec:u•.dt15'. 

Como paso inicial dP. la capecitaciOn, es nec~earfo definir el 

currlct.ilo o pl¡..no de fnter-vencibn,, que p:i.rS' e$t9 c:a~o,'_ por sil 

di sf'•r gr e.do de des.:irrot to sociocu1 tur~t y ecDnbini c6~- ·debe e de 

pi :wintsi:irse como ~'"ª g•ma de dfvertta\\ .-·pr~·~:.J~·~~:a~;';;,'.~ ·.~:éPer:i_dier\tsie. 
desda •spect.os de form•e de vi de hasta .diferente'\<rfom~. 

A5limi~mo, loe. instrum9ntop, o medios;. ds com!.!niée.~ibn entre Jos 

pedai.gogC1s o t~cnicos y Jo~ grupos;. receptoreii\ 'deber!A v?.ri•.r de 

Para logr'3r que el cambio en Ja e!:tructurs prod1.1ctive slcenc:e loe 

ree.ul tados e11pert\doe., debu sel eccicine.rse e. t:="mpesi nos que teng=in 

ingerencie y sscendenci~ sobre grupos, fin de propicior un 

efecto mttltiplicador en J:i. difue;.fbn t~c:nicil. 

financieros y de orgsnizsciOn, asf como de mantenimiento de 

planta& beneficiadoraE e inclusc h'3st~ rep~ración de equipos, 

dependiendo d91 grado de d9s?rrollo dal gremio y de la propia 

organiucl ~n. 

Debe e~amin;ree en est~ acciOn, con un sentido modernizador e 

imparr:i.;J, el papel de Jae escuelas técnicas sgropecuariss. Su 

operacJC.n ha tenido defectos i ndudabl ias., P<>litiuciC.n 9 

inl\dsct.1Aci bn dentro de 1 ae. comuni dade~ de t•bi c=aci bn. Sin 

emb~rgo, ~u papel como alemsnto. cP.p=acitador ha ~ido import~nte e 

inval uebl e. Sue acti vi dedee y organj 2Br.:i 6n deben ser revisadas y 
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apoyen desde el punto de vista t~cnico y &acial la modernizaclOn 

y progreso del campo mexicano. 

En términos generala&, la ejecución del proyecto capacltatlvo 

demanda la reglonallzaclón en la definición del currlculo, as! 

como la unificación de criterios b4slcos en torno a una polltlca 

econbmica nacional. 

La capacitación debe propiciar y eatimular el cambio de 

estructura, pero fundamentándose en la necesidad de elevar los 

rendimientos de plantaciones y en los propósitca de desarrollo 

agroindustrial. 

En lo relativo al sector oficial, los servidores póblicos que 

atienden los asuntos del agro mexicano, deber~n mejorar su 

pbrfil, a trav~s de una capacitacibn continua. 

Sin gene~alizar, puede afirmarse que el personal p~blico goza da 

una imagen desfavorable entra el campe•inado ya que en el 

desempe~o de &us funciones, con frecuencia ae ganera alejamiento 

y desconfianza como consecuencia de pr4cticaa poco idóneas y 

escasamente remponsableQ. 

La confianza recfproca constituye un elemento primordial en las 

relaciones entre campesinoa y aervidores póblicca. Si ando 

fundamento de una labor orientada a meJorar la productividad y 

desarrollo del agro. La &&lección cuidadosa dDl paraonal 

p~blico, resulta una accibn primordial y de la mayor relevancia. 
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P&ra aste efecto, resulta recomendable capacitar adecuadamente a 

los servidores gubernamentales, a ffn de llevar a cabo una 

actividad firme seria y responsable en la asesorla que se presta 

a los campesinos. 

Esta capacitaciOn sería obligatoria para los empleados en 

contacto personal con laa comunidades rurales, 

empero, la debida atencibn a la capacitacibn 

apoyo o de servicios administrativos, 

sin deacuidar, 

de empleados de 

Es necesario, 

eatabl1>cimiento 

asimismo, 1 a 

de sistemas 

actualizaciOn y en 

de informacibn, 

su ca.so, el 

proceso y 

comunicacibn que mejoren la eficiencia operativa y la capacidad 

del Estado para llevar a cabo su función normativa en el renglOn 

agropecuario. 

La estrategia adoptada para una gradual modificación de la 

estructura. 

aportacibn 

productiva del trbpico, asl como para su 

al desarrollo industrial y al comercio exterior 

mayor 

del 

pafa, eaU 

superficie 

basada tanto en un mejor aprovechamiento de la 

de cultivada, como en el apoyo a programas 

raforeatactbn y conservacibn de los bosques tropicales. 

Para ello ae requiere la realización de un gran esfuerzo en 

materia de biotecnologla, tanto en la explotaciOn de plantacion1>s 

de perennes como en la produccibn de alimentos destinados a las 
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regiones 

destinada 

e>cterior. 

tropicales. Se persigue por tanto, elevar 

al consumo nacional, asl como la que va 

la oferta 

al mercado 

La bictecnclcg!a constituye sin duda alguna, la alternativa del 

maNana. Los aNos 90's se deben caracterizar por un incremento en 

la investigación sobre el mejoramiento de especies vegetales, 

principalmente con el manejo cientffico de organismos, a efecto 

de lograr mayores resistencias y elevar gradualmente les 

rendimientos. 

El estudie de la ccnstituciOn molecular de les productos 

perennes o de los alimentos bésicos, permitir4 llevar a cabo 

modificacionea directas en la estructura celular, propiciando un 

proceso econbmico da propagacibn que garantice una mayor 

prcduti vi dad, 

En ea.te contexto, es de gran importancia que Mé>:ico esté en el 

nivel de desarrollo tecnolbgico y de investigacibn alcanzado a 

nivel mundial, por lo que se cree indispensable que los centros 

·nacionales de investigación y desarrollo se consoliden, a fin de 

que se eviten duplicidades y se pueda entonces avanzar de manera 

acelerada en este aspecto.Vale la pena senalar que aunque en el 

pals existen importantes centros de investigacibn agrlcola, sus 

resultados atienden sblo a un pequeno segmento y su propagacibn 

tambi~n es un tanto reducida, debido a una serie de factores 

complejos. 
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Parte importante de 1 a e11trate11i a tecncl bg 1 ca, •• el 

aprovechamiento racional e intensivo de loa sistemas de riego 

e>eistentes, asi' como el aprovechamiento cabal d11 la& grandes 

presas e innumerables corrientes del sureste. 

En la medida que avancemos en infraestructura hidrkulica, en asa 

misma proporcibn se podrh liberar al agricultor de las 

perturbaciones y fenbmenos climatolbgicos. 

El uso intensivo del suelo, implica la e•plctacibn de 11latemaa 

econbmicos basados en el establecimiento de cultivos 

complementarios, que permitan un ingrmso ininterrumpido, para lo 

cual dsberh mantenerse una investigacibn econbmica permanente a 

la par de un desarrollo continuo de nuevaa especie•, sin 

descuidar el empleo de nuevas tbcnicas para la utilizacibn dm 

agrcqulmiccs. 

El 'incremento d1> la productividad en el medio rural, Rn eupecial 

1>n las regiones depri~idas del trbp!cc h~medc, deberb tener en 

cuenta el desarrollo a mediano y largo plazo de mkquina& que 

permitan paulatinamente elevar la rentabilidad de laa 

pi antaci ene&. 

La finalidad de una integraciOn vertical, implica una constante 

revisión de las metas propuestas en materia de desarrollo 

agroi ndustri al, es decir, el proyecto debe prever una tendencia 

para elevar el grade de transformacibn da lo• productos parennas 

en las zonas rurales. 
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La participaclbn del sector gubernam•nt&l en este proceso es 

decisiva en una primera etapa, a efecto de Impulsar y ejecutar 

programas de estimulo a la produccibn, fomentb a la propagacibn 

de nuevas especies que propicien el establecimiento de nuevas 

Areas, asf como el desarrollo de la Investigación y capacitación 

agrfcolaJ sin embargo, en el largo plazo, deb& ser RKclusiv•m~nt• 

inductora, dejando la responsabilidad d• inversión •n manos del 

propio agricultor, de inversionistas privados o capital forAneo. 

Para tal fin, 

investigaciones 

es importante que el objetivo de 

sobre rendimientos y rentabilidad de 

lu 

l•• 
parcelas, asl como la cperacibn de instrumentos de pollticas 

econbmicas y regulacibn, busque la mot!vacibn del productor en 

base a una legitima eKpectativa de tasaa de benef!cloa ad•cuadaa. 

La informAtica resulta un aspecto relevante de la investigación, 

técnica,. cientffica y económica, ya que permite fundamentar los 

proyectos sobre baaes reales que otorguen legitimidad y s•guridad 

a laa propuestas de objetivos y metas prooramadaa. 

La comercialización de los productos perennes constituye •l eJ• 

de la polttica de reordenamiento económico del trópico hómedo, 

a&f como en la posibilidad real de capitallzociOn del medio 

rural, a trav&a del desarrollo d& la agroinduatri~. 

El adecuada cultivo de los productos del campo nin duda, alienta 

la inversibn en funcibn de las expectativa• reoionale•r por ella 
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e6 de vital importancia qu" la estrategia unlflqu1> los criterios 

en favor de una polttica de prioridades regionales, basada en la 

determinaclOn de la demanda de la industria local, nacional y el 

potencial euportador. 

Para ello el 

particlpaclbn 

sector gubernamental debe 

de las organizaciones de 

favorecer una m~yor 

productores en la 

comercialización directa de sus productos, no sOlo para mantener 

un adecuado control del comercio destinado Bl mercado nacional, 

alno a fin de eliminar el Intermediario y el abuso de 

comerciantes e industrialea desleales que pretenden obtener 

ganancias derivadas de la especulacibn interna y externa del 

mercado. 

Dentro de un marco de concertación y democracia, es conveniente 

establecer un Comité de Comerc:ializacion, en el que participen el 

aector productor, el industrial y el gubernamental, a efecto de 

que mediante la negociaciDn se determinen los precios internos, 

las cuotas de abasto interno, la participaciOn equitativa de las 

entidades productoras, el programa global de exportaciones y las 

condiciones comerciales a que se sujetarln. 

En el sena del Comit~ deberb presentarse la propuesta. de consuma 

de industria y el comercio, concerniente a la cosecha venidera, a 

efecto de que las agri cul torea en cada una de l a'!I variedades de 

perennes. puedan en algunos casos determinar su pa.rticipaci6n en 

el exterior y en otros ampliar gu programa de gustltuclbn de 

importaciones. 
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., 
Es conveniente que la fijacibn de los niveles de precios rurales 

propicien el reordenamiento del agro me•icano. La particlpaciOn 

gubernamental deber~ ser realizada por las dependencias con 

ingerencia en el sector, a efecto de evaluar la incidencia d& lon 

precios dentro de una polltica general agropecuaria. 

La estrategia que se adopte en materia de comercialización 

deber~, en primer t~rmino, favorecer la industrializAcibn interna 

del pals1 sin embargo, no en funclbn a una polltlca subsldl•ria 

al sector de transformacibn, sino garantizando normas y cAlidadea 

a precios justos. 

La polttica en materia de exportaciones debe crientarsa a través 

de criterios comunes y auspiciar la particip~ciOn de Jos 

productonts1 aprovechando los recursos di sponl bl liB an 

infraestructura comercial y de comunicación, en favor de uno 

raducci·bn de costos y una posi cibn negociadora mltis forti\l eci da on 

relacibn a materias primas tropicales. 

Una adecuada instrumentación de la polftica de exportaciones 

nacionales de productos perennes, atenuarfa en la medida do lo 

posible los dr~sticos cambios que se producan en loa 'm&rcado!il 

internancionales. coadyuvando a mantener ingr•sos establea para 

los productoresJ las alzas que se produjeran en uno de los bienes 

compensarta las bajas en otros. 

Una polftica integral de exportaciones en materia dR producto• 

tropicales perennes, facilitarla la definición de objetivos 

nacionales en el exterior, en tal forma que las ne9ociaciones con 

el resto del mundo serian m~s eMplidltas y la partlclpaclbn 
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ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

NO DEBE 
8!3LIUTECA 

meloliCi\na en 105' acuerdos internacicinales ser!:i. mfllis ClbJettva e 

de comercio eHterior, aquf es menester se~alar las disposiciones 

correspondí entes en el C.;,pf tulo a la Agri cut turo!' cnnt.eni do en el 

Tratado de Libre Comarcio con Estados Unido~ de Norte~meric~ y 

La posi ci On en foros i nternanci onales dedica dos a productos 

b'sicos deberé regirse bajo criterios congruentes, lo que 

otorgar fe mayor firmeza e le politice ewterior 

incrementando la fuerza negociadora de los delegados. La 

determinac:i~n de polltic! no beneficiarla un producto en 

particular, ~ino todo un sector de productos iagrl col as 

nac:i cinal ea. 

Las constantP.s m.gnipul aciemes de que son objeto l i15 bDl sas del 

caffi!. y c~ci\o r9perc:uten dee;f:wor~bJgmgnte en los pl !'.n9E" de 

de~arroJJo .:igrtcol.:i e ind1Jstri'3l P.n el corto y mediano pla20, por 

lo que se hace imperativa l il par U ci pac:i ón de nuestro pais en los 

organismos internacionales en defensa de los precios, con la meta 

de alcanzar una plena definición de objetivos que enrique2ca los 

puntos de vista de los pCllses productores, agi 1 ice los 

instrumentos ideados para mantener el equilibrio de mercado y 

haga atractiva la incorpcracibn de mhs paises a convenios 

pr~cticos y duraderos por ello, el TLC permitirb la posibilidad 

de garantizar el desarrollo de estos cultivos. 

Deber& evaluarse con seriedad la posibilidad de intervenir 

operativamente en las bolsas comerciales de estos productos 

79 



situada& tanto en Nuava York como Londr••· El volumen d• laa 

operaciones Justif icaria esta actividad, lo cual redundarla no 

sblo en una mayor estabilidad de ingreso• sino en generacibn de 

utilidades adicionales que apoyarlan a este saetar. 

Los resultados que se derivan de este tipo de accionas son 

móltiples, ya que ademAs de regular les mercados a futuro, 

instrumento sobre el que se sustenta el f luJo y reflujo 

internacional de materias primas, se lograrla un f~cil acca&o 

los mercados mundiales y la ayuda financiera que ae obtuviere 

irfa directamente a los programa& de mayor rentabilidad d•ntro d• 

un marco de desarrollo armOnico de las zona& tropicales. 
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El mundo confronta problemas alimentarlos en su conjunto, 

derivados de un menor crecimiento d& la producc!On de alimentos 

en r&laclbn al Incremento da la poblaclbn, Este desequilibrio se 

agrava como consecuencia de la desigual distribucibn tanto de la 

produccion de alimentos, como de la concentracibn demogr~fica, ya 

que mientras los p•!sea en desarrollo presentan una elevada tasa 

de incremento de la poblac!On, los pafses Industrializados 

concentran la mayor parte de la produccibn de bbsicos. 

M~xico, en lo particular, presenta síntomas similares, por lo que 

resultan inquietantes las perspectivas alimenticias para el 

cercano siglo XXI. El sector agrlcola nacional, por otro lado, 

aa ve afectado por la actual crisis econbmica que presenta 

nuaatro pala, la cual ha aroaionado mhs a~n, la ya frbgil 

economla rural. 

De hecho en México, no sa ha Implementado una polftlca agrícola 

adecuada en las ~ltimaa cinco décadas. En general, se han 

aplicado soluciones parciales o coyunturales, ya sea expandiendo 

excesivamente la estructura de apoyo a la produccibn de productos 

b•slcos, o aplicando disposiciones Imprecisas, todo lo cual ha 

obatacullzado la apllcac!On de una polftlca eficiente y racional 

destinada al campo. 



En aste caso se encuentran la Comislon Coordinadora del Sector 

Agropecuario, 91 Sistema Alimentario Mexicano, el Programa 

Nacional de alimentaciOn y el Programa de Desarrollo Rural 

Integral, ASERCA, el PROCAMPO, por mencionar aOlo algunos de los 

programas nacionales de fomento a la produccibn de alimentos. 

El fomento excesivo a los cultivos bllsico•, 6& refleja en 

modificaciones importantes de la estructura agrlcola nacional. 

La orientacibn de los instrumentos de fomento agrlcola hacia el 

cultivo de productos de consumo generalizado, en regiones mhs 

adecuadas para otros cultivos y con mayar valor econbmico, ha 

repercutido en un crecimiento menor dGl producto nacional 

agri'cola bruto, impulsando en consecuencia, un aumento creciente 

de las i mportaci enes agropecuarias que realiza nuestro paf s. 

Actualmente, se compromete a las zonas tropicales con PROCAMPO al 

logro de la autosuficiencia alimentaria, en detrimento de los 

cultivos perennes, con lo que se limitan los ingresos de loa 

agricultores, se restringe el equilibrio ecolOgico del pats y sa 

obstaculiza la mayor capitalizacibn rural. 

La polltica agrlcola nacional, no contempla en particular el caao 

de los productos perennes no perecederos, a saber ca~é, coco, 

cacao, hule, pimienta y canela. El fomento a ~u produccibn, 

comercializacibn "industrializacibn enfrenta serios problemaa y 

en general estos son apoyados por inatitucionas especializadas 

indenpendientes entre si, con diferentes estrategias de operación 

pese a sus similitudes indudabl&s, orlgin~ndose 

duplicidades, ineficiencia y desperdicio de recursos, 
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La pre&encia de intermediarios que presionan el nivel de los 

precios de les productos, la ausencia de poltticas de 

ccmercializacitin eficientes1 la desorganizacHm campesina1 la 

superpo¡d ci Cm de cul ti vosJ el desconocimiento de pr~cticas 

agronOmicas1 el desaprovechamiento de suelos1 el analfabetismo y 

escasa preparación técnica y administrativa, entre otros, son 

problemas que a nivel interno limitan seriamente el desarrollo de 

loa campesinos nacionales. 

Los productos perennes no perecederos, ül igual que el sector 

agrlcola nacional, enfrentan serios problemas para su desarrollo& 

a ni val interno, se fomentci la producci On de bAsicos, 

hortalizas, forrajes y oleaginosas, dejando la atencibn de los 

dem~s protiuctos a organismos con manejo independiente que, en la 

mayorta de las veces, no mantienen coordinaciOn, comunicación ni 

desarrollan conjuntamente sus programas y estrategias. 

D& continuar las condiciones actuales, el futuro desarrollo de 

los productos perennes serlt limitado, ya que se provocarAn ciclos 

de estanca.mi en to productivo y tendenci .::is decrecí entes en 1 a 

productividad. 

Se carece, por otro lado, de una coordinaciOn efectiva que 

oriente todas las estrategias, instrumentos y organismos que 

sustentan el desarrollo rural, incluyendo los productos perennes, 

en torno a objetivos y metas compatibles y complementarias. Los 

planea estatales vuelven m4s complejo esta aspecto. 
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El diseMo de programas actualment• •• fundamenta en . datos y 

cifras poco confi•bl•&. 8• carece de un banco d& informaciOn con 

regiatroa actualizados que permita un an•ll•i• y toma de 

decisiones verdaderamente t~cnicos del sector. 

Los organismos que atienden a los productos p~rennes dependen de 

diveraas coordinadoraa de aector1 SEMIP, SARH, SHCP, y SECOFI. 

Las Inaitituciones de apoyo, como BANRURAL, ANAGSA, FERTIMEX, 

etc., se encuentran en las mismas condiciones y algunaa de ellas, 

ya han desaparecido y han surgido nueva8 inztituciones en ~anos 

de la iniciativa privada. 

La organizaci~n campesina, escasamente contribuye con eficiencia 

al logro de objetivos y metas tendientes a favor•cer el progreso 

de las actividades econbmicas y comercialaa da los productores 

del campo. 

La inveatigaciOn agronOmlca y clentffica de loa productos 

p•r•nnea muestra e&cAao adelanto y un diatanciamiento importante 

de los programa• de apoyo establecidos, a pesar de la uniflcacibn 

de loa distintos institutos abocados a tal efacto¡ •• han 

abandonado incluso los avances logrados en invRstigaciOn para loa 

cultivos perennes. 

La carencia de preparaclOn técnica y admlnlatratlva, consltituye 

uno de loa principalea factora• de retraso del daaarrollo 

agrlcola nacional. 
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Da mantenars& las condiciones actualea de operacibn, no sblo se 

deaaprovecharbn laatimosamente las ventaja• econbmicas, sociales 

y ecolbgicas de los productos perennes, sino que se limitarb el 

progreso futuro del sector agr!cola. 

La agricultura, por su estructura, debe conatituirsa en una 

actividad importante pera la reactivscion econOmice del pata, por 

el ef&cto multiplicador qua tiene sobre el producto nacional, el 

empleo y laa e~portacionos. 

Para a&te efecto es necesario que Ja polftlca de desarrollo del 

agro mewicano, ee oriente hacia objetivos de eficiencia, 

rentabilidad y congruencia econOmica, buscando la soberania 

•limenterie, uin caer en la dependencia externa, aprovechando Ja 

vocacibn productiva, la apertura comercial por el T.L.C. y las 

ventajee del trópico h~mado con que no cuentan Jos signentea dlil 

tratado trllateral. 

Como parte de l• polftica de modernidad de las zonaa tropic•lea, 

se daba contemplar un desarrollo cientffico equilibrado y 

racional an la produccibn da parannes, en tal forma, que sea 

factible la dlemlnuclOn real de Jo& subsidio& federal&• 

daatjnedo• al fomento de eutoa producto• en forma gradual. 

Para tal afecto, serfl que las actividad&• 

agropecuaria&, entre ellea los cultivos perennes, ee BU•tanten 

en al ~provachamiento del suelo, con baaa en su compoaicibn 

el clima, •si como en la factibilidad de su 

da•arrollo egroindu•trial y da sus actividades conawas. 
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La lnverslOn en al campo, al Igual qua cualqul•r otra actividad 

econmmi ca, debe eet.er mot t veda por une tAa• da rendi mi •nto 

razonable, que no solo permite elevar cal nivel du vtd• da Jo• 

agricultor&• del pala, sino incrementar su tnversiOn. 

La adecuada ~t.encion de loa perenne• rmquierv en consacuenci• la 

conJunciOn de todoa los organismo• eMi•tunt•• en un m1ndo 

coordinado q11e permt ta i mpl ement.ar una adacu•d• poi tti e• d .. 

desarrollo del sector, utilizando racionalmenta loa recur•o• 

humenoK y presupueatalea diaponibles. 

La agricultura tropical, dabtdam&nta organizada, poaea 

potencial suficiente para convertirae wn una actividad comvrcial 

que permita al abaateclmlonto Interno y al aprovechamiento do lo• 

mercadea internacionales. El deaarrollo d&l agro en e•to sector, 

por tanto, daba fundamentarse en la ;iiwptotacibn productiva y 

racional del suelo dlwponlble, para cuyo afecto d"ba buwcar•u el 

incremdnto de la productividad, "I cual rHulta factlbl• tomando 

an consld..,-aclbn los' bajo• nlvelee actual ea. Para e•t• propbslto 

•• estima ccnvaniente al raordanamiento y •decuacibn de loa 

factores de produccibn eHiAtente• en tal forma que con loa mi•mo• 

recursos ectu•la• se impulaa y conuolide al increment~ d• 1• 

producclbn. 

Da lo anterior eurge la convenianci• de ••tablac•r un programa 

agrlcola que contemple cuatro up11ctow prlorltarloa11DtllllCGUlll 

!tllo!~ :t 1111Ctorlal. CIDIClttcUlQ !ID lu ll1l!llCHa llllal9 ll9l 

Rr:QGUQ m:ml!!l;í.i::!lb. lntnlficteH>D di! lllll RClllZCOU 111 
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inyentigacib!J y desarrollo ~lSQ y 11_or:: !!!.t!.!19 !.!! depuracit¡n 

!19 l!m w~ ~1~ 

La reali2aciOn de una polttica de este tipo requiere la creación 

de un mando de coordi naci On que adecl'e 1 a operaci On y consecuci On 

de sus elementos constitutivos. 

de apoyo actual, que en 

Debe trñnsformarse la estructura 

la prActica ha demostrado gran 

ineficiencia para impulsar el desarrollo en el trbpico h~medo de 

los perennes no perecederos. 

La modernización de esta actividad implica, asimismo, facilitar 

la organización campesina, requisito indispensable para aceler-ar 

la modernización y desarrollo integral, eliminando 

simultAneamente la resistencia y desconfianza campesina que 

provienen del trato inadecuado establecido con los servidores 

pllbl leos. 

La capacitación campesina representa un elemento indispensable 

para transformar paulatinamente la agricultura tradicional en un 

sector moderno y tecnificadoJ esta capacitacibn debe extenderse 

al sector burocr~tico, a fin de estrechar las relaciones con el 

campesinado. 

Para estimular el cambio estructural y el desarrollo 

agroindustrial, se requiere aplicar la biotecnolcgla para el 

mejoramiento de las especies vegetales y elevar sus rendimientos) 

aprovechar eficientemente 1 a infraestructura hi drAul ica y 1 a 

complementariedad de cultivos. 

Asimismo, resulta urgente implementar sistemas comerciales que 
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eliminen el 

productores. 

intermediarismo y eleven el ingreso de los 

Es recomendable el establecimiento de Comit~s de 

Comercializacibn participati11os que permitan enfrentar 

decorosamente la competencia i nternaci anal e instaurar Ltna 

polltica congruente para las eMportaciones. 

Este Organismo. ubicado en el sector agrfcola, aglutinarta la 

atencibn del cultivo a los perennes, con soporte institucional, 

ademAs de incluir en sus actividades, el fomento de productos que 

actualmente carecen de apoyo especializado, como son la canela y 

pimienta. 

La estrategia delineada tiene como punto de partida la 

integracibn de recurso~ menores en t~rminos reales a loa 

empleados en la actualidad, el incremento de Ja eficiencia y la 

consolidación de las actividades de apoyo. 
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