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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Con la firme intención de conocer un instrumento de politica social que 

ha sido factor de C3mbio en los apoyos gubernamentales para el sector 

agrícola, la presente tesis, estructurada en cuatro capitulos, busca en primer 

término mostrar Jos objetivos del Programa de Apoyos Directos al campo en 

México. dados a conocer por el Poder E1ecutivo Federal en el mes de 

noviembre de 1993. reconoc1endo que en su irnplementación intentó por una 

parte cambiar las anomalias que habia ocasionado el anterior esquema 

denominado Sistema de Precios de Garantía y de la misma manera lograr 

beneficiar a los productores más pequeños que habían sido excluidos de 

beneficios gubernamentales. 

Como elemento fundamental para conocer el programa de apoyos 

denominado PROCAMPO, aqui se muestran las caracteristicas principales que 

lo han conformado, todo esto en el penado aquí considerado y que servirán 

para conocer el cambio creado en el campo. observando la etapa de transición 

en el que en forma gradual se realizó el cambio de esquema. El periodo de 

evaluación considera los prin1eros tres años de implementac1ón. es decir 1994, 

1995 y 1996. dichos años conforman seis ciclos agricolas en el que podemos 

apreciar en cada uno de ellos las cifras oficiales respecto de los productores 

beneficiados y las superficies sembradas con los apoyos establecidos para 

cada ciclo agricola. 
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El presente trabajo considera un tercer apartado, en referencia al titulo 

de la investigación para evaluar la aplicación y funcionamiento de este nuevo 

esquema de apoyo al campo, considerando un anterior y segundo apartado 

que diagnostica este programa que el Gobierno Federal de nuestro pais ha 

implementado con objetivos ambiciosos. 

La s1tuac1án de cambio en los apoyos tradicionales para el agro 

mexicano se considera como una de las reformas sobresalientes en la 

asignación a nivel nacional de recursos gubernamentales para el campo, aqui 

se intenta observar si la mod1ficac1ón de esta política coincide con los objetivos 

que el programa plantea. además de que es importante conocer si 

PROCAMPO responde a aquellos compromisos adqumdos por nuestro pais 

con organismos 1nternac1onales. que contemplan polit1cas de desarrollo en el 

área agrícola y s1 tian intentado mantenerse con caracteristicas similares 

empleadas para po.ises desarroll.-:Jdos como se planteó. es decir, los 

con1promisos contra1dos para beneficiar al can1po mediante el PROCAMPO 

son internos y externos. conforme a ello ha sido in1portante buscar setíalar los 

alcances y niveles de apoyos establecidos teniendo en cuenta que la forma de 

aplicación y extensión de la ayuda del prograrna debe ser integral, acatando 

los intereses de sus Objetivos anunciados 

Un programa social como lo ha sido PROCAMPO ha implicado una 

presencia considerable en el pais de analis1s de su estructura como 

instrumento de política pública. por ello atendiendo también ese interés. se 

interpreta el impacto social y económico que ha logrado, tomando en cuenta si 
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los niveles de participación y de ayuda han apoyado la disminución del bajo 

ingreso agricola. y s1 el c~mb10 de esquema ha sido un compromiso real de 

avance para obtener soluciones. El elernento central de este trabajo es evaluar 

los objetivos del programa confonne a los datos que se pudieron adquirir y 

considerando también que no podernos dejar de conten1plar que PROCAMPO 

tiene en su estructura no solo un objetivo específico. tiene muchos que 

intentan asrm1lar compromrsos parc:l d1sm1nwr problemils arraigados en el 

can1po de nuestro pais. corno aliviar la ~.1tuac1ón de ingresos ba¡os. fomentar la 

organ1zac1ón de los productores, compensc:1r subsidios rnternacionales. 

combatir en forma indirecta la ni1grac1ón de /a población rural. etc 

El tema del c.:impo en ntJestro país como en toda América Latina ha 

sido tocado siempre por el enorme sentir soc:al que adquiere. y con sus 

rezagos rene1a el descontento de la poblac10n. m1pl1cando as1m1smo en casos 

alarmantes. riesgos de revueltas sociales s1 no se atienden esos problemas 

con responsabilidad baJO politicas públicas eficaces dentro de la administración 

pública en sus tres órdenes 

Hablar de PROCAMPO es un tema inmerso en la actualidad por los diversos 

problemas que aquejan nuestro mayor población, corno lo es la rural con poco 

mas del 70o/o. debemos por ello con análisis profundos. criticas y 

responsables. de conocer y proponer alternativas de dichos problemas. 

conforme a esto el compromiso que el trabajo aqui realizado refleja no solo es 

académico. sino es también un compromiso social de atender objetivamente la 

existencia de programas específicos de política pública desde su planeación e 
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implementación y hasta su desarrollo, para en su caso mejorarlos siendo 

prepositivos. por ello se verá la consideración de algunos observadores. los 

cambios internos que con influencia internacional han asistido a nuestro país, 

reformas tan importantes que la población debe tener claramente identificadas 

y ser actor de ellas desde su planteamiento. 

Sin dejar de atender la importancia que amerita la implementación de un 

programa social, factor importante para conocer el régimen politice y 

económico de un gobierno, existen elementos que pueden reflejar en la 

aplicación de cada uno de ellos. el sentir de si existe o no la justicia social que 

siempre se sustenta mantener dentro de las finalidades principales. al igual 

que ta búsqueda de equidad y el sentido incluyente para la población, sin 

embargo mas alléi de conocer. evaluar y llegar a tipificar un instrumento 

gubernamental, es claro que debemos 1dent1ficar los verdaderos alcances y dar 

nuestras opiniones objetivas, siendo estas bien fundadas Ante tal situación el 

Programa de Apoyos Directos aplicado en México se muestra para mantener 

una visión sin sentido mañosamente dirigido, que pueda en forma tal. ser 

aceptado en un contexto académico que busca conocer esa nueva forma de 

atención de necesidades agrícolas bajo un programa de política social que 

está implementándose con diversos objetivos especificas. 

Las nuevas condiciones económicas y polit1cas que nos involucran bajo 

el régimen capitalista, para algunos con un nuevo enfoque, confirman un 

proyecto económico internacional que nuestro pais ha incorporado y por ello 

debemos estar atentos de conocer como se conservan y como nos incluye ver 

4 
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su desenvolvimiento: PROCAMPO es ejemplo claro de tal situación y en el 

contenido que se vera a continuación tendremos algunos elementos para 

evaluar, esperando sean claros y que sin duda alguna nos den entendimiento 

de que las politicas agricolas en nuestro país deben ser con un sentido social 

bajo implementación de politicas públicas verdaderanlente integrales y 

responsables. que no solo atiendan proyectos de unos cuantos actores, que 

sea un elemento de crecimiento para Jos productores rurales en general, sin 

importar la forma de la tenencia de la tierra, región, género, preferencia política 

o condición social 

s 



LOS OBJE nvos DE PROCAMPO 

CAP{TULO 1 

1 LOS OBJETIVOS DE PROCAMPO 

MARCO TEORJCO: 

Nuestro país eminentemente agrícola. ha reflejado en sus áreas rurales. 

desventajas de una indole económica muy marcada. cuyas causas están 

directamente involucradas con los niveles de ingreso de sus productores, lo 

cual ha llevado hacía una notada atención al mismo desde el sexenio anterior 

y durante el actual que representa el Dr. Ernesto Zedilla Ponce de León, esta 

actitud del gobierno rompió con el anterior sistema de apoyos que se basaba 

principalmente en el control de precios por tonelada de los principales granos: 

ese esquema tradicional de apoyos al sector agricola y forestal. fomentó la 

producción mediante precios de garantia. subs1d1os a la comercialización y a 

insumos corno fertilizantes, semillas mejoradas, agroquim1cos. etc Aunque 

este esquema permitió aumentar s1gn1f1cat1vamente la producción de granos y 

oleaginosas (prmc1palmente maíz). dejó a los productores de menores 

ingresos. es decir aquellos que dedicaban su cosecha al autoconsurno (mas 

de 2.000,000 de productores) al margen de los apoyos otorgados por el 

gobierno. ademas de que originó distorsiones en precios y costos a lo largo de 

las cadenas productivas. dado que representó un problema para los sectores 

agroindustnales y agropecuarios que tenían que comprar insumos a precios 

mayores a los internacionales y al mismo tiempo enfrentar la fuerte 

competencia externa con toda su productividad a cuestas: las distorsiones no 

sólo empezaron con los precios elevados en los eslabones iniciales de las 
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cadenas. sino en los subsidios a Jos insumos que promovieron el uso de 

tecnologias inadecuadas para Ja producción as! como el deterioro del medio 

ambiente. Es necesario destacar que nuestro país ha definido su régimen 

pofitico con caracterist1cas basadas en el n1odelo liberal. nH~Jor conocrdo como 

noolibernlisr110. cr cual está caracterizado por la apertur.:i internacional con una 

redefinkión tant~.J en lo pofíllco corno en lo social y aun rnas abier1amente en lo 

económico. Esta lJltin1a ilrea repres~nta para d 1nodelo mencionado el 

elemento fundarnental que busca reorg.:-iniL;-H las <lreZJs productivas de un pais 

en una forma n1/1s abierta y ami:-lla con lo!> sectores prrvados tanto nacionales 

como internacionales. sin embargo deben1us rt~conocer que en nueslro pais ha 

sido mas dificil vincular a nivel intcrn..:-1c1ona/ las act1v1dades agrícolas que las 

industriales. todo ello porque hen1os n1;inten1do esquemas agrícolas con 

caracterist1cas que rio nos h~n perrn1t1do Sélilr del estancan11ento. tales como el 

minrfundismo. inseguridad en la tenencia de la t1l°:'rra. Ja producción para el 

autoconsun10. descontrol real de pr~c1os y por otro féldo la rarta de fomento 

hacia una mayor part1c1pac1ón de los sectores privado •¡ social en nuevas 

formas de organizac1on que sostengan niayor capacidad productiva 

(productividad). asi como la falta de créditos baratos (rentables). etc Esto ha 

mantenenido durante décadas al can1po rnex1cano en baJOS niveles de avance 

y nos hace ver que el problen1a agricola en nuestro país es estructura/ 

impidiendo lograr un desarrollo rural a la altura de los paises desarrollados 

Este modelo neol1beral es cada vez más extensivo en todo el mundo, en 

Latinoamérica no ha sido la excepción, "La crisis de la década de Jos ochenta y 

el modo como los gobiernos Latinoamencanos Jo encararon crearon 

condiciones para la gestación del modelo neoliberal. De manera simplificada, 

7 
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este se caracteriza por: ii) apertura asimétrica. iii) desmantelamiento del sector 

público: iv) autonomla del sector financiero respecto de la producción y el 

comercio. El estado abandona sus funciones de integrnción y promoción 

social: reorienta su acción contnbuyendo a la dcf1rnc16n de gé1nadores y 

perdedores mediante una firme intervención en la f1jac16n del tipo de cambio, 

tasas de interés y política tr1but.:u1a bombeando ingresos en beneficio del 

sector financiero" 1 Con ta creciente 111clus.1on <1e n:._icstro país en el 

denominado Tratado de Libre Con1ercio de Nortean1enca, donde se 

establecieron cornprom1sos rcgulatonos y de cornpct1ttv1dad corncrc1al con los 

Estados Unidos de Norteamérica y Canad<1, nuestro país se sumergió en una 

serie de comprom1sos esp~cificos de c~nácter normativo y con influencia de las 

necesidades del entorno 1nternac1onal ya que se aprecian fLH:!rtes influencias 

de organismos intcrn.:1c1onales con10 el Fondo Monetario Internacional (Fr-...11), la 

Organización para la Cooperación y DcsarroHo Econórn1co (OCOE) y el Banco 

Mundial (BM) con todos sus organisrnos. -se !nstrun1cntó !;i apertura comercial 

en el sector En términos del GATT. México mant:ent..o compromisos de 

reducción del 36 ºlcJ de sus subs1d1os y los program<J.s de apoyos deberán ser 

no distorcionantes. lo que da origen a PROCAr.....,Po-:' para que exista una 

apertura hacia las privat1zac1ones en donde lo social se0 considerado ante 

todo corno una d1mens1ón de gasto. no de mver~1ón parn el Estado. 

Este contexto mternacional que predomina en nuestro pais. ostenta dos 

características rnuy claras. la pnmera es sobre el objetivo de mantener una 

plena economia de mercado. basada en una globallzac1ón económica que 

rompa con 1as cercas del comercio de altos aranceles y la segunda con el 

' Vilas. Callos -La~ l'olil1ca"> S.oc1.:slc-. de r-.,,e, ..... ., .._.,. In._ ?h1 .. ._·111'J.-.-. ?\.h~xi<.u 1 '>•lh. 1 :~hl 1'1.tra y Va1dCL. r. 11 S 
~ ASERCA -ctand.adc«, Agro~cuari.1.-.·. t-,c,u..o l'•'I"!. Rcv1~1.1 N-.is. J• -''> 
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objetivo de formar una economia abierta para la inversión privada nacional o 

extranjera con menos intervención del ~stado como empresa. 

Bajo este ámbito someran1ente planteado, Ja política social en nuestro país se 

ha transformado en comparación con los anteriores sexenios basados estos en 

la excesiva protección estatal <:idqu1riendo la actual política social. como Jo 

manifiesta Ennque Ba1lleres Helguera, "Puede concebir~e a 1<:1 politica social 

tanto en sentido amplio como en otro rctringido. en el pnn1er sentido el Estado 

delinea y apl1c;:i una .. política" universal (en ingles. pol1t1cs). que denota la 

forma y funcronam1ento genérico que adopta el poder polit1co En el segundo 

sentido. restringido. Ja polit1ca social significa un curso de ;Jcc1ón especifico 

que torna el gobierno en materia de b1enestarismo o desürrollo social. 

acepción estrecha que d1st1ngue un calc1doscop10 de acciones estatales: así 

podemos anotar la politica 1ndustrral. la polit1ca agricolc::J. la politica financiera. 

etc ~J Esto nos da a entender que el ré-g1men polit•co. econom•r:o y la doctrina 

ideológica existente predominantemente en un pais dcfin1r<::1n con niarcada 

claridad las lineas de acción de la pofit1ca en sus diferentes ramas Por lo 

anteriormente mencionado podemos comprender cúal es el rumbo que se 

pretende para la polit1ca agrícola nacional. y rnéls especifican1ente con el caso 

de PROCAMPO. luego entonces. -La 1ntenc16n fundamental que se expresa 

por medio de PROCAMPO es que ante la desc.:-1p1tal1zac1on del sector 

agropecuario. elemento esencial de la crisis agricola. la salida es la entrega del 

campo al capital privado. Para ello es necesano la retirada del Estado con la 

esperanza de una efectiva anuencia de capital privado nacional o extranjero-. 4 

1 
Oailleres Hclgu1:r.1. Lnnquc "Rctlc"\.1u11 ~ ~\pru,1n1.1cun1 .11 Concc-prn ~ ConlC"111Jl• de l,1 J'nl11u.:a So~1.1l~. 

Documcn1u :\.-l11ne ... :\lc"\.•Co 1<>97. p 1 
'Zc-nnel"lo Lop..:-_. \lherto -El ()("-S.;orrollo A!!r<1rx·..-:11.nul c-n l\tC""\.ICu Rumb..1 .11 ..,,,glo X.XI·. C.1m.1r~ lle 
Diputadoo;;-c·nn11.,.,,.,, de- A~~ncul1ura. 1\.1.t:...u;:o 1•1•>h. p ~O"J 
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Con esta declaración vemos que es del dominio público que el campo 

mexicano tiene acercandose fuertemente una nueva forma de inversión, ya 

planeada para un futuro no muy lejano. 

Las políticas agropecuarias de apoyos a Jos productores a nrveJ mundial no 

solo se implementan vía el ingreso sino en airas facetas. pues los programas 

de esta naturaleza son integrales y de acuerdo como en f.Aéx1co se planea. el 

programa de apoyos en un pnrner nivel (15 años) ser~ por el ingreso aunque 

exista la opción del apoyo a través de la modalidad llamada cos1ón de 

derecho~ al cobro de Jos apoyos. instrumento que permite el acceso oportuno 

al uso de fertilizantes, sen111J;is o agroqui:-i11cos (permitido a partir de 1995). 

mientras que en E.U A. Canadá. y la Unión Europea héln considerado apoyos 

vía subs1d10 a la exportación. al transporte, pagos en deficiencia (dcflciency 

payments) que incluyen un precio objetivo (target pnces) y precios 1mplic1tos 

(loan rates), y sobre una regionallzac1ón de los esquen1as porque en esos 

paises si se consideran con suma 1mportanc1a las vanablcs geográficas y 

climáticas. 

Ahora bien ¿cómo podemos ver este tipo de 1nstrurnentos ;iplrcados en nuestro 

pais?, ¿seran aplicados a partir del 2009 que term1n1-~ y habran algunos otros 

complementarios a los programas mUlt1ples. similares a los que llevan a cabo 

en otros paises desarrollados?. esto lo podremos ver cuando en nuestro pais 

se de el cumplimiento a las necesidades basicas en el agro como el aumento a 

un ingreso real y a una producción de granos básicos. logrando Ja tan 

anhelada autosuficiencia alimentaria, pero si en tres años no se observan 

10 
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avances favorables P.n referencia a los anteriores esquemas aplicados en el 

pafs, habrá que hacer un replanteamíento más a fc:1do a la estructura actual 

de politicas agricolas corno PROCAMPO Por lo pronto analizaremos y 

evaluaremos lo que como objetivo tiene esta investigación sobre et programa 

de apoyos directos al campo 

No podría dejar de n1cnc1onar que las situaciones que hasta ahora se han 

tratado son un reflc10 claro de lo que vive un pais en el contexto de un debate 

teórico sobre la que implica una Rcforrna rfe Estado. que significa en su 

implementac1ón. cambios relevantes en la estructura económica, polit1ca, 

social, administratl'Ja y 1urid1ca. todo ello implica que Ja política agrícola actual 

no es efecto de can1b1os echados a la suerte. sino que se han instrumentado 

por el modelo de desarrollo ya mencionado que ha dado presencia a tres 

elementos fundamentales en el campo rnex1cano. pnn1cro el término de la 

obligación del estado de dotar tierras ~ los can1pes1nos. es decir el llamado 

rezago agrario. segundo una liberación de eJidos y conn.n11dades que les da 

libertad legal de propiedad pnvada e incorporarse como tal al mercado y 

tercero permitir que haya mejores formas de organización para la producción y 

actividades mercantiles, siendo un efecto del panorama internacional y de una 

linea politica que asume objetivos generales con la sociedad 

De acuerdo a que éste trabaJo.aborda el actual programa de apoyos directos al 

campo, el cual tiene definida una instrumentación asi como los alcances que 

desea obtener, esta primera parte dará entonces un panorama del conjunto de 

objetivos y caracteristicas propias del programa en relación con el entorno 
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social y económico con el cual esta involucrado dentro de la actividad 

productiva de nuestro país. ya que este programa de apoyos al campo 

representa una esperanza a aquellos productores que particularmente 

necesitan incrementar su ingreso y part1c1pación en el proceso productivo 

agricola. Para poder conocer n1ás claramente al PROCAMPO desde el punto 

de vista de sus logros. tenemos que demostrar sus objetivos. los cuales se 

consideraran a continuación y que fueron dados a conocer en 1993 por la 

entonces Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SARH. 

1.1 COMBATIR EL BAJO INGRESO A GR/COLA 

En nuestro país es de sobra conocido que el productor agrícola que más ha 

sido afectado es aquél que se le agrupó en ejidos, que son en mayor número 

los que representan a los µreductores rurales. por ello el día lunes 25 de julio 

de 1994 en el Diana Oficial de la Federación. se publicó el Decreto que regula 

el programa de apoyos directos al can1po donde Justifica la naturaleza de su 

implerr1entación: .. que debido a que rnas de 2 2 millones de productores rurales 

que destinan su producción al autoconsurno se encontraban al margen de los 

sistemas de apoyos y en consecuencia en desigualdad de cond1c1ones frente a 

otros productores que con1erc1ahzan sus cosechas se instrumenta este sistema 

que tiene como uno de sus principales ob1et1vos me1orar et nivel de ingreso de 

aquellos productores" ... , se reconoció que se ha avanzado poco ante este 

problema, por ello. la 1mplen1entación del programa ha intentado dar por medio 

del apoyo económ1co directo cierta certidumbre durante los siguientes anos. 

12 



LOS OBJETIVOS DF- PROCAMPO 

Sin duda alguna PROCAMPO c::Jdqu1ere el compromiso de reformas a las 

políticas agricolas que se han establecido en el seno de l¿j OCDE. pues este 

organismo 1ntcrnacional fon-1enta el desarrollo y aplicación de esquemas que 

sean congruentes con los propós1los de dichas reformas que desean que se 

apoye al campo en un ámbito de características s1n11lares a las de los paises 

desarrollados la intención clara y abierta en el programa es rnantener un 

esquema de c:ipcyo al ingreso de los productores :sin 1ntermed1anos siendo 

entonces neces1d;"1d de <:Jsegur.'..lr niveles n11rnn10!:> Ue bienestar. esto nos lleva 

inevitablernente .::i cuest1onamrentos pertinentes co1no ¿cuales son los motivos 

por los cuales PROCAMPO apoya el 1n91eso d1rcctarnente y no la producción 

como habia sido ya tradicional?. la respuc~ra es sencilla ya que se intenta no 

solo desinhibir la productividad sino pron1overla. en el contexto de que los 

productores realicen inversiones hbren1ente tomando sus dec1s1ones de 

acuerdo a los costos de producción y l<ls facilidades de transporte de la región 

Crear mejores condiciones de vida en la poblac1on rural es un reto bastante 

grande. porque alrededor del 70 °/o de J.r1 población habita en zonas rurales y 

mas del 27 º/o de nuest!"'a población vive del campo y si no se crean 

instrumentos de combate al bajo ingreso que concuerden con fos mercados 

internacionales y se caractericen lo~; subs1d1os cn una forrna sm11/ar a los que 

otorgan otros paises desarrollados. put..-!"S d1ficrlrnentc cx1stira una s1tuac1ón en 

nuestro pais favorable al intenor de ios agncultores rnas afect<:Jdos 

económicamente y no redundara en costos reales de ganancia y producción 

El anterior sistema de apoyos era la respuesta a una cconomia agricola 

bastante desprotejida, es decir el esquen1a de precios de garantia basado en 

el mercado interno (economia cerrada) y en una fuerte mvers1ón estatal Esto 
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nos demuestra que mas allá de garantizar un pago de cosecha se necesita 

capitalizar directamente a quienes producen, por ello el objetivo de este 

esquema de apoyo es aportar al ingreso. 

1.1.1 APOYAR VIA PAGO DIRECTO 

Como un esquema que no considera de manera central el fomento a la 

producción, existe la necesidad de asegurar un mínimo de ingreso para lo 

productores de autoconsumo y un pago mé.iximo para superficies de alto 

rendimiento que hagan rentable y con mayor libertad la producción, este 

mecanismo de pago directo que fisicamente es un cheque a nombre del 

productor, que se debe mane1ar en tiempo y forma al respecto del ciclo 

agrícola a participar y con acuerdo a la nom1nac1ón de pago por hectárea 

aprobada, representa también un apoyo directo a la cadena productiva. un 

apoyo de concertación que a 1u1c10 personal debe analizarse a conciencia en 

cada ciclo agrícola. 

El proceso de reformas tendientes a modernizar la producción del campo, 

ciertamente rompe con el excesivo uso y transferencia de dinero entre las 

unidades administrativas pero lo importante aqui es hacer notar que el pago 

directo es necesario. fundamental en la responsabilidad del agricultor para 

administrar y aplicar un recurso exclusivo y asegurar un ingreso directo a la 

tarea agricola, .. En_ cuanto a su naturaleza los apoyos directos al productor son 

fundamentalmente neutros es decir recursos fiscales que el estado transfiere 
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de1 conjunto de la sociedad a C:crtos productores beneficiarios, por lo que los 

costos del programa se distribuyen entre todos \os miembros de la sociedad. 

además dada su aphcac16n por hectflrea cultivada los apoyos se encuentran 

desvinculados del tipo de productor. del producto y de la producción, por lo que 

desde los puntos de vista económ1co y cornerc1al. esta fonna de intervención 

gubernamental es de las que menos d1stors1onan los precios y los mercados 

agricolas, esta es una de las cond1c1oncs cstabl~c1das en el Tr ::..ttado de Libre 

Cornerc10 de Nortearnénca par3 que los recursos aplicados COfflD apoyos 

directos sean recursos fiscales del erario federal. 1nclu1dos los sacnfic1os de 

ingresos fisc¿1les" ·· Con este c:squerna l1LJy un conte.<to social n1uy 1mportante. 

pues a los productores se les hace pZlr11c1pantes rP.sponsables y 

administradores. tornan correlación con el progíama que los 1n·.,¡01ucra. mas alla 

de lo que venían desempeñando antes 

La existencia de un sistema de apoyos ducctos es 1rnportantc en otros paises 

inmersos en cconon1ias ab1er1as. pues deben promover un nivel de producción 

basado en actividades ind1v1duales o reg1onLtles. se supone además que los 

apoyos directos se otorgan mediante pagos urntanos que están basados en 

volúmenes de producciones fiJns. no obstante los productores en r""1éx1co no 

están oblig.:idos a producir cantídc=ides marcados. y rcc1b1r sus pagos b;::i¡o esta 

cond1c1ón, lo cual demuestra rnayor ape1tur~ a los participantes sin crear 

1rresponsab1hdad en los productores, todo esto porque PROCAMPO es un 

programa cuyo obJt!t1vo principal es apoyar el ingreso de los productores de 

autoconsumo principalmente y no para crc3r niveles altos de producción. es 

decir el apoyo es vía pago directo porque no se exige después de cultivar 
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algún requisito adicional que vaya involucrado con el cultivo. como fo puede 

ser la productividad e inclusive la calidad, por lo tanto no existe un aspecto 

condicional de esa naturaleza después de haber llevado a cabo un proceso de 

cultivación. cosecha o comercialización 

1_1.2 COMERCIALIZACIÓN MODERNA CON PRECIOS DE MERCADO 

El programa considera para su complementación con el apoyo de instituciones 

que se encarguen de la comercialización de las cosechas como CONASUPO, 

quien realiza la mayoría de las con1pras de los productos resultados de la 

cosecha del programa (maíz y frijol). sin embargo Apoyos y Servicios a la 

Comerc1alización. ASERCA, que fue creada el 16 de abril de 1991, quien es la 

institución responsable de PROCAMPO. y también quien busca contribuir con 

la medida. porque uno de los problen1as que causan mayor decepción en el 

agro es la falta de comercializac1ón congruente haciendo el problema como un 

cuello de botella. es decir falta de comerc1alizac1ón con precios justos y este 

organismo es quien busca encargarse de est3 s1tuac1on (promover la 

modernización de la comercwl1zac1ón agropecuaria) Sin embargo la 

importancia de la comerc1allzac1ón es en cu.lnto a lrt creación de mercados 

regionales que deben lograr como finalidad pnncrp.:il la comcn.:1allzac1ón justa 

de las cosechas. Ante el contexto internacional. la comerc1al1zación debe cubrir 

en consecuencia un objetivo de mejoran11ento con PROCAMPO. bajo un 

panorama de economía abierta que considere los costos nacionales de 

transporte, manejo, almacenamiento y financiarn1ento. es decir PROCAMPO 
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plantea un proyecto de adherencia a Ja modernización de los sistemas de 

comercialización. 

Con la eliminación de los precios de garantía para los cultivos. fue necesario 

instrumentar apoyos a la comerc1alización para algunos de ellos, primero el 

caso de la soya y el sorgo mediante concertación de contratos entre los 

grandes compradores nacionales y los productor~s. con ASERCA empezó 

mediante apoyos fiscales a la con1erc1ahzae1ón y los productos part1c1pantes 

fueron en ese 1n1c10 trigo. sorgo, soy¿1. arroz y <llgodón. esto quiere declí que 

el organismo para apoyar lc:J cornerc1al1zac1ón cor11parte ob1et1vos claros con 

PROCAMPO. es decir busca hacer estructuras funcionales de 

comercializac1ón. equiparable~ a csquent<JS ya aplicados en los paises 

desarrollados. Sin embargo es necesario n1encionar que -Los ~poyos fiscales 

están basados en una rnetodología de precios de 1nd1ferenc1a y se fundamenta 

en el hecho de que el con~p!".-:-tdor ri.:.:ic1onal eswrá dispuesto a cornprar el grano 

nacional siempre y cuando sea rnás b;:irato o tE:-nga eJ mismo precio que el 

grano importado, esto es posible ya que Jos granos son productos no 

diferenciables ello permite cdlcular un precio de 1nd1ferenc1a para las distintas 

zonas de consumo para CJda produc::o elegible pilra el apoyo fiscal a 

continuación se presenta la formula ut1hzada por ASERCA para el cálculo de 

Jos apoyos fiscales · 

P*d = p•+GJ+GFin*+Ar 

P.ind = p•d-BN 

(a) 

(b) 

7 FI~ Ramfrez:. J. Gmrdo -,.'\.;pccfn<; 1·(;~n111m1cos de Jos Esquemas Je Apoyo a la Agnc11lrur.1: El Caso de 
PRC>CA!\.1PO"". (Tesis de Licenciatura •m Fconont1aJ. l\1c:uco 1994. ITAl\1. p. I J 
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BN = GF+GT+GA 

AF =P. Prod.-P. lnd. 

Donde: 

(e) 

(d) 

L.OS OBJETIVOS DE PROCAMPO 

p•d = Precio internacional en lugar de destino en pesos 

p• = Precio internacional en pesos 

GI = Gastos de internación hasta el lugar de destino 

Gfin• = Costo financiero 1nternac1onal 

Ar= Arancel 

P ind. = Precio de ind1ferenc1a para el cornprador 

BN = Bases nacionales 

GF = Costo f1nanc1ero nacional 

GT =Gastos de transporte nacional de zona productora a zona 

consumo para el cultivo en cuestión 

GA = Gastos de almacenaje 

AF = Monto de Apoyo fiscal 

P. Prod. =Precio pagado al productor 

PROCAMPO con este esquema ha intentado actuar lo cual fundamenta la 

motivación de sus productores a esperar la apertura comercial en cada periodo 

de cosecha de sus participantes y CONASUPO es la institución interventora 

que mayoritariamente abre la compra por el predominio existente de siembra 
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de mafz y frijol en el programa. además de que la institución funcionaria desde 

199!> como un comercializador mas. 

1.2 EVITAR LA MIGRACIÓN CREANDO CADENAS AGROINDUSTRIALES 

La migración en México es un fenómeno social característico de los cambios 

económicos. sociales, politlcos y culturales y mas aun en la expansión del 

sistema capitalista. la industrialización y la transculturación. Es un fenómeno 

claramente observable. que PROCAtv1PO asimila como parte de sus 

combates. 

La migración can1po-ciudad ha sido por muchas décadas algo familiar en Ja 

sociedad mexicana que afecta la producción de alrmentos y alienta la 

importación de Jos mismos. por ello el saber formas y causas de la migración 

en el rubro agrícola beneficia en cómo adecuar instrumentos para su con1bate, 

en este contexto éste progr~n1a de apoyos vía pago directo intenta mantener 

una relación de comprom1sos agricolas como productor- abastecedor que Je 

permita traba1ar en la producción agricola de su preferencia con 

c1ertacert1dumbre. manteniendo las necesidades del sector primario y 

secundario como objetivo paralelo al programa. 
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1.2. 1 ANTECEDENTES 

Este fenómeno ha estado presente como elemento fundamental de nuestra 

historia, en este siglo empezó ligada entorno a las haciendas. sobretodo de las 

más grandes, todo ello porque se manejaban ahi las más importantes 

actividades. sobretodo la producción y comercialización agrícola, es decir, eran 

el eje de activido:ides financieras, comerciales y de producción agropecuana. 

Conforme se fue alterando la organización política de Jas regiones a cabeceras 

municipales y aplicarse lc:i reforma agrana. empezó la migración a las 

cabeceras. con el p¿:iso de Jos <Jvances tecnológicos, es decir la mecanización, 

las manos campesinas acudian a las act1v1dades obreras. 

La migración campo-ciudad tiende hacer respuesta a g:=!nerahdades de 

diferentes aspectos y siempre esas características que la definen, han 

involucrado a la baja o nula posibilidad de ingreso Los diversos programas 

agrícolas implementados en épocas pasadas no han podido controlar el éxodo 

rural debido a que no complementaban en buena medida el ingreso familiar. ni 

tampoco elevaban el poder adquis1t1vo de los productores agricolas. dado que 

existen pocas cadenas productivas fuertes en el sector que satisfagan las 

necesidades que ocasiona el crec1m1ento poblacronal en el área agropecuana 

.. En México la desigualdad es un hecho que no sólo ha sido medido 

estadísticamente desde 1950 con constante zivance en la calidad de los 

indices. sino que se expresa en otr0s rnl·11t1ples rnan1festac1ones; por ejemplo, 

la falta de acceso efectivo y perm<1ncnte a la educación y a los servicios de 

salud. la pobreza rural. I~ n~1rginac:ión de léJs comunidéJdes 1ndigenas, los 
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asentamientos urbanos precarios y carentes de servicios, la todavia 

considerable desigualdad de status que caracteriza a la mujer, el tamano 

oneroso de Ja familia de bajos ingresos y como fenórncno especialmente 

característico al menos en América Latina. la intensa em1grac1ón de fuerza de 

trabajo al extenor",8 es claro que éste fenómeno en nuestro pais enfrenta 

niveles altos y está conformado con diversas carencias. lo cual hacen al 

problema integral y muy creciente. por ello es necesario contribuir con 

programas sociales como PROCAMPO para aliviar dicho sentir social. 

1.2.2 CARACTERISTICAS 

La razón más común para explicar el fenómeno de la migración es que la 

gente migra en busca de empleo, es considerado en forma general que los 

migrantes buscan elevar su nivel de vida o por otro lado sobrevivir. Ja 

sobrepoblac1ón es también pieza fundamental que promueve a las familias 

rurales grandes hr1c1a el recurso de la m1grac1ón. aunado a la pobreza que 

puede existir en la región. aunque es necesario señalar que el deterioro de las 

condiciones económica en el campo derivadas de sus estructuras productivas 

hace entonces un fenómeno esfn1ctural y se demuestra que el d1nam1smo de 

las ciudades afecta en este sentido al entorno rural Asi el ni1grante en un 

principio tiende a ocupar los empleos de remunerac1on rnéls baJOS debido a su 

carencia de capacitación y experiencia. el profesor E G Raveste1n. el primer 

investigador que se acometió a descnbrr las leyes de m1grac16n dice: .. queda 

fuera de toda duda el echo de que la demanda de fuerza de trabajo en 

• Urquidi. L. Vi..::h..- -r-.i.:,1co en la Globalu~1c1on lnfonne dC' l.1 Sccc1on !\k·'l..::.ma dC'I Club de Rtlma". !\1c.0"\.11;0 
1996, Edit. F.C.E . 1• 1 59 
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nuestros centros de industrias y comercios es la causa primordial de estas 

corrientes de migración"".9 sin embargo esta concepción debería ser 

complementada con la caracteristica de la necesidad de emplearse para 

obtener ingresos pues la gente que rnás tiende a migrar es aquella que se 

encuentra en situaciones alarmantes de miseria o bajo ingreso. 

Las migraciones alteran las vieJas formas de trabajo. forman esclavos 

asalariados e intentan satisfacer las demandas de empleo en otros sectores, 

pero crea mayor problema cuando crece en exceso y no se equilibra con la 

demanda de mano de obra en las zonas urbanas. otra característica es que a 

los jóvenes del campo les llama la atención porque en muchas ocasiones el:os 

trabajan menos horas o crean su propio comercio (negocio en vía pública). 

aunado a que su desesperación por conseguir ingresos los lleva a cometer 

ilicitos, esto también quiere evitar PROCAtv1PO. por ello busca implementar 

una 1ntegrac1ón al carnpo de aprox1n1adamente 3 mrllCJnes de productores. 

permitiendo asi d1sm1nu1r el fenómeno que la falta de empleo rural ha estado 

creando: formando así tierras ociosas que sean aprovechadas con apoyos al 

ingreso dando certidumbre y permanencia en la región donde se encuentran 

sus predios 

.. Arizpc. Lourdc.z.. "'Migr.u:ión. Ernicismo y C4.mbio Económico"". México 1978. &fü. El Colegio de Ml!'xico. 
p.18 
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1.3 COMPENSAR SUBSIDIOS INTERNACIONALES 

No cabe duda que fomentar la actividad en el campo es un elemento 

fundamental planteado para el óxito de PROCAMPO porque involucra una 

cadena de factores. el cual dlíectamcntc intenta atacar la migración. erosión. 

falta de organización. carencia de canales de comerc1al1zac1ón. es decir 

beneficiar regiones productivas. el ob1et1vo no es fé'tcil cuando se implementa 

un esquerna como este. pues se necesrta un esfuerzo destacado. suficientes 

recursos humanos y económ1cos asi como tiempo para ajustar y analizar su 

desempeno. 

El programa por ello se ha planteado en forma concreta en cuanto a sus 

procedimientos. no es un programa sexenal y sólo sus resultados hablarán por 

si solos, una planeac1ón sena y afondo en los esquemas de apoyos son para el 

programa Jos medros más importantes s1 se desea fomentar una par1ic1pac1ón. 

además de que su fomento en Méxrco busca varios fines en concreto. los 

cuales conforman una estructura que busca cadenas de a1ustes que deber.3n 

lograrse en el mediano plazo. s.1r1 en1bargo como PROCAMPO es un programa 

creado para una década y n1ed1;J. es decir hasta el ario 2009. es poco lo que 

se puede observar en su desen1perlo en tres años. aunque el impacto sobre 

los alcances de producción mediante estadisticas comparativas si pueden 

hablar mucho en diferencia con los alcances del anterior esquema y con los 

niveles de participación. 

:?3 



LOS OBJETIVO!> or 1-'UOCAMPO 

El objetivo para PROCAMPO en cuanto a compensar subsidios que otros 

paises dan a la agricultura, es mantener mantener un nivel equiparable de 

apoyos cuya naturaleza sea apegada a aquellos esquemas que curnplan con 

los compromisos de nuestro país en el TLC. asi con fas países en que México 

estará con1pitiendo libremente en la cada vez mLis dominante gfobalizac1ón de 

mercados. pero c.:ibe mencionar que sobre todo es un reto par;-i la 

permanencia compettt1va de los Tratados de Libre Corncrc10 y para ello 

buscara mantener seglJn lo ni¡]n1festado en sus obJet1vos los apoyos en 

términos reales y cuya catcgori¡] 1rnpllca. i) Apoyos financiados con cargo a 

fondos públicos (1nclu1dos ingresos fiscales sacnficacios que no 1mpl1quen 

transferencias de los consurn1dore::;) y ir) Dicha ayuda no tendrá efecto de 

prestar apoyo a los precios de men:c'."-ido de los productores. según la categoria 

verde a que PROCAMPO pertenece. (no !;Cr distorc1onante en la producción ni 

el comercio, en la producción. es decir tenerlos en grado mínimo). 

1.3.1 RECONVERSIÓN DE SUPERFICIES 

Los alimentos básicos en nuestro país, de acuerdo a nuestra cultura 

alimentana son basados en granos. que deben producirse logrando éxitos en 

la productividad en beneficro de toda la población, el país se ha visto en 

muchos cides agricolas anteriores al programa. con rendimientos por 

hectáreas muy marcados con deficrenc1a productiva Es bien sabido que por 

muchos años los niveles de producción ;:¡gricola han favorecido la importación. 

un país como el nuestro debe contar con programas permanentes e integrales 

para lograr la autosuficiencia. es por demás neces~no planear bien la 
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producción fomentada con precios justos tanto de insumos y gastos de 

comercialización. si no seguiremos siendo un país dependiente y con falta de 

programas integrales en la materia. 

Cuando un país adquíere autosuficiencia. principalmente en alin1entos, logra 

excedentes. los cuales exporta y en consecuencia logra ingreso de divisas 

para su país. consiguiendo fortalecer la b;::iJanza de pagos y el ingreso de los 

productores. esto no busca PROCAMPO en nuestro país con sus apoyos. Jo 

que hay que observar entonces es como adecuar los recur~os. geografía y una 

planeac1ón para lograrlo ya que actualn1ente queren1os que tos programas de 

politica agricola sean exitosos para ~•egu1r con avances de desarrollo 

alimentario_ Debido a que este problema marca caracterist1cas de deficiencias 

complementarias en fa estructura productiva nacional es más complejo el 

problema, sin embargo con !.J. part1c1pac1ón de PROCAr../IPO se intenta 

combatir el problema desde la base productiva porque con este esquema se 

planea lograr que los productores se decidan a sembrar en sus predios el 

cultivo que más les beneficie de acuerdo a la capacidad productiva. logrando 

en forma 1nd1recta mayor nivel de venta en el rnerc;JdO, es decir PROCAMPO 

plantea una dec1s1on personal del cultivo en acuerdo a las perspectivas del 

mercado, además de que a través de los llan1<Jdos CADER (Centros de Apoyo 

al Desarrollo Rural). se informa a los productores de la mejor v1ab1l1dad de la 

tierra para los cultivos y asi se promueve una reconversión de las superficies 

agricolas, aunque entrarían también en este aspecto las ventajas comerciales 

que muchas veces a los productores les n10t1va más. 
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1.3.2 CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

La característica para producir en PROCAMPO inicialmente fue sembrar 

algunos de los granos contemplados. es decir malz. frijol, trigo. sorgo, cebada. 

algodón. Cartamo y soya. todos ellos porque son los que la demanda nacional 

ha exigido y ha hecho llegar a ser los cultivos básicos, para ello se busca un 

pleno equilibrio de producción que pueda frenar lit degradación del medio 

ambiente y mantener una conservac1on de bosques y selvas en beneficio del 

equ1llbno ecológ1co y el desarrollo sustentable. ;:i~i como ayudar a reducir la 

erosión de suelos y la contan1mac1ón rle las aguas causadas por el uso de 

agroquírn1cos al ajustar precios a su referencias de mercado en una econon1ia 

donde habrá incentivos a J;:i reconvcrs1on de cultivos, respetdndo la vocación 

de la tierra y así aumentar la rentabilidad La reconvers1on abarcara zonas que 

onginarian1ente eran selv¿1t1cas o boscosas pues el apoyo se le seguirá 

otorgando a los productores que decidan dedicarse a actividades forestales. 

1.4 IMPULSAR NUEVAS ALIANZAS 

El campo mexicano tiene un elernento muy marcado que ha sido objeto de 

grandes estudios y análisis. este es relacionado con la forma mayoritaria en 

que se ha agrupado a los productores del sector social. el programa de apoyos 

directos busca promover en forma alternativa. lograr que los productores 

agrícolas mayoritarios (ejidatanos y comuneros) logren una estructura de 

organización que les permita lograr la product1v1dad a través de libertad de 
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actuación teniendo presencia productiva con mayores niveles y que ello 

permita mejores deciciones del entorno productivo agrícola. 

Se necesita mantener y fomentar Ja creación de lo que en los paises 

desarrollados se les conoce tan arnpl1amente como agro1ndustnas, el concepto 

es claro en otros paises. no hily campesinos. só!o hay productores agricolas. 

lo cual manifiesta niveles de organización específicos en el país PROCAMPO. 

apegado a la polit1ca neoliberal de romper con cier1os esquemas estructurales 

del campo, característicos de los paises en desarrollo. respalda la polit1ca de 

organización que este n1odelo económico fon1en!a para erradicar la pobreza, 

.. sin embargo. supone 3s1rn1sn10 una nueva estr<'.lteg1a pol1t1ca alienta e m1pulsa 

a los pobres a que se organicen en la lucha contra la pobreza. tomen 

conc1enc1a del problerna y contribuyan con su recurso mas abundante. su 

trab<3JO BaJO esta premisa los pobres se corw1erten en actores fundamentales 

de la polit1ca social construyen escuetas hospitales. obras df.! 1nfrar~structuras 

en sus con1unidade~ y se org<Jn1zan par.;:i crear rnrcroempresas .. ' 1 es!o nos da 

a entender que el neol1beral1srno tiene una linea de acción en la pol1t1ca social 

con cierta defm1c1on social. pero que no abusa y mas que nada 1nterv1ene 

buscando niveles de organización y ponic1pac1ón desde las esferas más 

pequerlas de la población en las áreas mas pobres y en el caso del sector 

agricola busca crear una nueva esfera jund1ca y adn11rnstrat1va que permita 

mayor acceso a la modernización global del area . 

... 1.crru.~T S1:;JI. lh.-tth.1 -c1ohalu.ación. Ncolibernll'l.mo) Poli1i.;;i Social-. Mc,ico J<)<)5. p.14 
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1 -4.1 DAR SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Además del problema de fa descapitallzación def sector. se necesita combatir 

la inseguridad en la tenencia de la tierra. es decir dar certidumbre a la 

posesión, terminar con el rezago agrario que fuertemente da incertidumbre a 

los productores. es asombroso que se siga fraccionando la tierra porque es 

evidente que esta situación ha llevado al campo mexicano en general a una 

lamentable actualidad que poco redunda en JUSticia socral 

El objetivo marcado aqui es que una vez que se dicte por terminado el rezago 

agrario PROCAMPO antes y después buscará promover la regularización. Una 

vez marcado el término del rezago debemos entrar <l otra etapa que histórica 

en el agro del país debe dedicar rnayor atenc1on a otros aspectos de la 

problematica en cuanto ;i la legal posesión de un predio agrícola. Es 

importante conocer /as cantidades que rene1an el avétnce de la regulación de la 

tenenci;;i de Ja tierra. porque estamos neces1t¡:idos pr0fundarnente de que 

sur1an menos problemas relacionados con las invasiones de otros predios, que 

no deben por sus CQ:racteristicas ser fraccionados dun n1as 

Hoy en dia la tenencia de /~ t11::-rra e11dal todavía presenta diversas 

particularidades derivadas 1nic1almente de actos realizados al rnargen de la ley, 

Jo cual hizo una situación preponderante en la tenencia de J3 tierra ejidal. en 

muchos casos en su origen los ejidos fueron dotados paro fa explotación 

colectiva y al paso del tiempo los propios e11datanos fraccionaron y se 
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, 
asignaron las tierras en parcelas individuales. en otros casos la dotación se 

hizo con parcelamiento formal. pero los cjidatanos transm1t1eron sus parcelas 

en todo o en partes. por otro lado el crecrm1ento urbano se dio sobre tierras 

que originalmente estaban previstas para el uso común o para la explotación 

productiva individua/ 

Como resultado de lo antcrror se formó una gran ccint1dad de ejidos en lo que 

la s1tuac1ón de hecho no co1nc1dc con Ja docun1en~ac1on fornvil. para esto hay 

acciones que cornplernentanas a la=-reforma legal con10 son /as de el Programa 

de Certrficación de Derechos EJrdJles y Títulos de Solares Urbanos. 

PROCEDE. onentado a re9ufanzar la tenencia de Ja t•erra ei1dal mediante la 

expedición de certificados parcelanos y· de derechos sobre tierras de uso 

comün. asi como los títulos de propiedad de los solares urbanos en favor de 

ejidatanos y avecindados tan1b1en '='n coordinacion ccn ta Comisión para la 

Regulación de la Tenencia de la Tierra. CORETT. lo cual fac1/ltara 1dent1ficar 

con mayor prec1s1ón la superficie. ub1cac1ón. linderos y colindantes de la 

parcela y sobre todo de que tendrra la forma/1zac1ón dA diversos actos 1uridicos 

que ahora permite la ley. tales como asoc1ac1ones. rentas. otorgan11entos de 

garantias. transmisiones de derechos entre e11datanos y avecindados. 

adopción del dominio pleno. adquisicrón de créditos y sobre todo lo que aqui 

interesa señalar, el requrs1to que se cubre para poder beneficiarse del 

esquema PROCAMPO. 
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1.4.2 APOYAR LA REFORMA AL ART 27 CONSTITUCIONAL DE 1992 

Una de las reformas mas controvertidas de la constitución en el México actuar 

ha sido aquella que el entonces presidente de fa RepUbhca, Lic. Carlos Salmas 

de Gortari realizó al articulo 27 const1tuc1onal, 1ust1ficando Jos redamos de 

justicia y libertad emanados de la revoluc16n en donde en forma inédita en el 

país se buscó eliminar las rest11cc1on,~s a los e¡1datanos para ir rnas allá del 

usufructo de la tlf~!"rra. se conced10 libertad ¡urid1ca para optar por niecanismos 

más vrables en base a l<Js ex1gcnc1as de paises capitalistas en vías de 

desarrollo y sobre todo h.::ic1a el panorélrTla que se a1usta al llan1ado 

neo1Jbera/Jsn10. es decir amplia apertura comercial basada en una 

globalizac1on de rnerC<:Jdos 

El Programa de Apoyos Directos al Campo es un instrumento de polit1ca 

agricola complementario de las necesidades de f<J política económica 

neoliberal, pues con esta Ultima reforma al articulo 27 rornpe con ideologias de 

protecc1ornsn10 absurdo. ~.e 111tenla con el PROCAr~1PO que se avance en ese 

sentido. De acuerdo a que el sector agropecuario registró en los últirnos años a 

1994 una pérdida de dmam1sn10, n1ostrando un ntmo dt! crecimiento infenor al 

ritmo del resto de la econon1ia. se reforn10 el articulo 27 de nuestra 

Constitución y se exp1d10 la Ley /'..,qrana. tamba~n en 1992. en la expl1cac1ón de 

motivos de la reforrna se d1JO ··Los ajustes del orden legal no van a rmphcar la 

solución en forma automática a nuestros problemas mé1s urgentes. ellos no 

derivan únicamente de la tenencia de la tierra son complejos, su solución 

presenta enormes retos No podemos ni debemos esperar soluciones 

JO 
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inmediatas, tomarán tiempo; requerirán de toda nuestra unidad y dedicación". 11 

Este nuevo marco juridico es base fundamental e indispensable para dar 

efectividad a las acciones tendientes a promover el desarrollo del sector. pero 

vale la pena distinguir lo que es el objeto directo de la reforma legal. es decir, 

proveer seguridad jurídica en la tenencia de l<i tierra y garantizar la libertad de 

contratación y asociación, y de lo que son sus efectos en el amb1to económico: 

n1ayor inversión. cap1tal1z.:ic1ón, de!:;.:irro!lo rLHrt/ y bienestar :.:.oc1al. Lo más 

importante de la reforma en relación con PROCAMPO es que el programa 

apoya la inercia para entrar en unQ nueva d1n<'.un1ca de relaciones sociales y 

económicas en un sector que se ti.:ibia mantenido con fuerte claridad, 

separado del conducto económico glob.:il de nuestro país 

11 "Di.:ll"io Oficial de la Federación". Mé'lÍCO l 9Q2. C'ntt0. p. JO 
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CAPITIJl..Ó 2 -

2 DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA 

El propósito de este apartado es mostrar cómo se ha ido implementando el 

programa de apoyos directos al campo en nuestro país el cual es motivo de 

esta investigación, por lo tanto se intentará hacerlo baJO un nivel comparatrvo 

de los alcances logrados en su desempeiio, un poco en comparación con el 

anterior esquema de precios de garantia. asi como rnostrar las características 

de ta aplicación del programa que como instrumento de polit1ca agrícola en el 

pais se ha venido desempenando con marcada aceptación. pero que no quiere 

decir que con plena satisfacción y eso veremos con mayor claridad en el 

siguiente apartado 

Observaremos cómo las estadisticas muestran una realidad de la producción 

de granos bcisicos en el pais, asl corno las d1fer-encias por ano agricola a nivel 

de participación. hectareas apoyadas y sobretodo los productores 

beneficiados. debernos destacar que PROCAMPO baso su 1rnc10 y modalidad 

de operación considerando los ba1os niveles de partic1pac1ón de los 

productores en las diferentes ramas del esquema de precios de garantía, una 

de las condiciones para que PROCAMPO otorgara apoyos a los productores 

era que estos hubieran sembrado cualquiera de los siguientes cultivos: maíz, 

frijol. trigo, algodón. soya. sorgo o arroz en los últimos tres ciclos agrícolas 

homólogos antes del ciclo Primavera-Verano 1993. Esto es en los ciclos 0-1 
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90/91, 0-1 91/92 Y 0-1 92193 y en los ciclos P-V 91, P-V 92 Y P-V 93, sin 

embargo sabemos que PROCAMPO por su aphcación tiene un área concreta 

de apoyo a productores. es entonces un instrumento de política social que se 

ha implementado desde un µnnc1µ10 para apoyar a una arca especifica. es 

decir, el programa tiene un población ob1etrvo. lo cual puede reflejar que existe 

un porcentaje financiero par.:i f?/ 1n')rcso de crertos productores ..:lgricolas. y es 

sumamente irnport.:intc que aqur vea1no:; lo~-; d:tlos y fc.rn1;p; de apl1cac1ón que 

ha tenido. para <'-fSi crear una r;1d1ografía QUl~ den1uestre con rnayor e/andad 

sus primeros tres anos de aplrc~c1or1. ¡¡¡ cfcct1v1dad del esquema y s1 el monto 

por hectárea se ha entregado corno se tund¿¡n1entó en el decreto del 25 de 

JUiio de 1992 en el Diana Of1c1..-1/ de la. Federac1on que regula er prograrna. para 

mostrar si existe entonces realidad en los é:lpoyos hacra ese conocido y tan 

afectado grupo de productores agrícolas conocidos como de autoconsumo 

Una de las caraclerist1c.::1s que importan de manera sobresaliente es contar 

aqui con elementos para evaluar el PROCAl\i1PO y por ello debemos de hacer 

un espacio comparativo con el sistema de precios de garantia y considerar, 

que si el cambio de polit1ca en México. con esta nueva modalidad ha sido 

realmente para bren. que este sea observado y sentido para quienes fue 

creado. porque s1 es lo contrario. entonces que pasa con /;:i polit1ca social en 

nuestro pais haci;J el agro en rn;Jtena de bienestar para le>s carnpesinos n1as 

pobres. Sabemos que el desarrollo rural 1mpl1ca una serie de complementos 

como tecnificación. me1ores y n1as baratos sisternas de irrigac16n. 

capacitación, semillas me1oradas. reconversión de superf1c1es. créditos que 

permitan producir manteniendo tasas de interés que hagan rentables los 

cullivos. etc., es decir es muy con1ple10 dada las cond1c1ones actuales de? 
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sector primario en el país aunado a la situación financiera, y con programas 

como este que buscan beneficios reales, regular y prometer un apoyo durante 

quince años. se necesita manejar una firme voluntad gubernamental para 

beneficiar a la sociedad que esta más necesitada. que el problema sea 

planeado ba10 un programa que cumpla quitar problemas desde su origen y no 

sea ese problcn1a en especifico. agrandiJdo cuando se termine su apllcac1ón, 

porque no se vale que existan programas que en poco ayuden y solo can1b1e 

su nombre y su estructura niuy poco rnantcn1éndose corno programas 

transexenales que solo agreden. pequd1can y crean una 1rnagcn social 

deplorable para la adn,in1strac16n pUbl!ca nac1onol y eso es en parte porque la 

profes1onallz;ic1on del servidor plJtJllco es esencial para qwenes deben crear 

progran1as dP dcsélrrollo en las diferentes rarnas de la act1v1dad del Estado y 

que estas sean anallz<:1das y manifestadas en contra de sus carencias. porque 

sabemos atiortl con niayor notoriedad que· -L~ evaluación ciudadana es punto 

nodal para n1e¡orar el desemperlo gubernamenti'll Este se refiere a los medios. 

costos. beneficios e in1pélcto s1gnificat1vo para favorecer el sentido de 

pertenencia a la vida pública A los gobiernos corresponde lograr que la 

comunidad de un Estado sea vigorosa y plen¡¡ Por eso las polit1cas de 

gobierno deben d1seriarse y e1ecutarse tornando en cuenta su aceptación o 

rechazo La categoría reaccrón ciudadana es fundarnental para continuar el 

desempeño gubernan1ental'". 
12 

por ello se considera como parte fundamental 

de este trabaJO. ver su d1agnóstrco para tener un<.J cvaluac1on concreta. 

u U\fallc llcrTonc-... Ricardo -La~ l f"an<;funnacionco; del E~tado ,.. l.1 l\dm1n1~trac1ón PUbhca en la Sociedad 
Conlcmpor.inC'a-. Mc,u..:u 1997. Ld1t. U A~ -f CPS, p 68-69 

34 



DIAGNÓS neo DEL PROGRAMA 

Creo que con lo que observaremos más adelante tcndrernos un panorama de 

la capacidad de apoyo que se esta dando en tórrn1nos de la realidad en las 

necesidades rurales y entonces comprenderen1os la 1n1portanc1a de las formas 

de operación de las polit1crts públicas que n1ane1a el Estado, "La 

Administración Pública en cuanto n la adn11n1stroc1ón del Lstéldo en la sociedad 

ocupa desde siempre. pero de rnancrc:i especifica en los últimos 1 O anos un 

lugar central que es n1ot1vo de \z¡ reflexión y ~va!u<icH:)n c1udad3na Estado y 

Adm1n1strac1ón Pública sun inst1tu•;1ont.!S b/"1s1c.1s p;1r;:i ~rnpuls;u y desarrollar la 

sociedad. No esta a d1scus1ón su nnportanc1a. si no !os niodos y formas en que 

llevan a cabo sus cornctidos econom1Ct.)S y 5oc1.:ilcs·· '' Esto alude a que 

PROCAMPO no está libre <Je ;1n;3l1sis por pélrte de la sociedad, y con el 

d1agnóst1co del mismo se tendrá un reflCJO de su realidad 

2.1 EL ANTERIOR ESQUEMA A PROCAMPO 

Es necesario para evaluar el PROCAMPO partir de un punto de referencia. por 

ello considero positivo hacerlo partiendo del último año (1el anterior sisterna de 

precios de garantía. compari:lndolo con los Objetivos del actual programa. 

veremos tan1b1én como se enctwntra la poiitlca social para el campo en 

nuestro pais vía apoyos directos en sus facetas productivas. de organización y 

alivio a la pobreza. def1111do en el bajo ingreso agricola dentro de los tres 

primeros ailos del nuevo esquerna y con la caracterist1ca principal de observar 

cómo se ha aumentado la participación de los productores y apoyado los 

ingresos de los mismos. recordando que la politica de apoyo al sector 

"ldc111. p 33 
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agropecuario estuvo basada tradicionalmente en el tratamiento de los llamados 

precios de garantía (establecidos en México a partir de 1953, por la 

administración del presidente Ruiz Cortinez). para los cultivos básicos y 

subsidios a los insumos empleados en la producción de estos. así como de 

otros cultivos 

El maíz es por mucho el cultivo más importante dentro de los cultivos elegibles, 

pues en el ciclo Pnrnavera-Verano de 1994 representó en promedio el 71 <% de 

la superficie total dedicada a cultivos del programa. cabe destacar aquí que la 

cantidad de productores del sector social pr1rt1c1pantes en el progran1a eran 

nulos porque se dedicaban al denominado autoconsurno y no eran productores 

de los que podían comerciahzar sus productos y mucho menos excedentes de 

la producción Una caracterist1ca que no les perm1tia benef1c1.:irse ba10 este 

esquema de política es que los r>rec:ios de g<Jrantia const1tuian el principal 

instrumento de apoyo al sector el cual era el precio pronunciado por el 

gobierno por el cual CONASUPO pa<;Jar 1a 'Una dcf1c1enc1a del csquerna de 

precios de garantía es que estos eran establecidos <i nivel nacional. por 

e1emplo. el precio del n1aiz er3 1i;:iuat "~n todo t~I pai.s. y lo rn1smo para los 

demás cultivos Ello 1mp1de que los prec:os rt._~flcJen 1élS cond1c1ones de 

producción en c.:Jda región asi cerno las vf:nta1as comparativas de estas" 
04 

Hasta 1990. los cultivos su1etos a precio de g;..ir.:intía eran rnaiz. frijol. arroz. 

soya, sorgo. cartZin10. ajonJoli. ZJlgodon. gir<Jsol y copra Como consecuenc1a 

de una rev1s1ón en la polttlca de rirec1os. se detern11n6 q11c a partir del ciclo 

Primavera-Verano de 1990. sólo m;::iiz y fr11ol cont1nuanan su1etos al precio de 

u Flores R:u111r~.-. J (;cT~udo ~A.,pct:lll., f:con<>m1 ... -n\ •ic In•. t •,.qucrn.1~ d<..· t\f'>l-1~n .1 l.1 Agncullura El Caso de: 
PROCAl\otPO"'. ( 1 ... ..,,., ...te Lu:cnc1.1111ra cn l'<.:P11t11111.1L \.I'"·'"·" 1'>'1·l 1 íA'L p 11 
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garantía. los 1 O restantes cultivos quedaron sujetos a los llamados precios de 

concertación. 

Estos precios de concertación fueron introducidos a raiz del Programa de 

Estabilización y Crec1n1icnto Económico, PECE. para lograr un acuerdo entre 

productores e tndustn .. 1lcs sobre el precio para la comerc1al1.zac1ón de lrt 

cosecha nacional dei cultivo en cuestión. En el cu;:idro Nº 1 veremos como 

referencia Ja Cé.Jpac1dad partic1p;itfv;i del progr<:in1a de precios de garantia en 

donde se obs<.~rva con claridad l;:is sup<.-;-rf1c1es sernbrada~ en los Ult1mos aflos 

agricolas que p.:irt1c1paron en esa rnodal1dad que s1crnr.:-1e fue t._~ntrc las 12 y 14 

millones de hectáreas 

SUPERFICIE SEMBRADA EN LOS CICLOS BASES 

HECTÁREAS 

Cu3dro 1 

CICLc:;-- MAIZ ____ FRIJOL -'T'RIGO---SORGO---oTROS -~oi'AL-----i 

CULTIVOS 1 

0-190/91 623.924 382.538 783.655 695.526 ¡ 185.02F=S2.67o.67o-1 

P-V91 7.106.114 -1-:816.319t23;2:_:._ 813.8~28.609 ~0.588 1~~ 
0-1 91/92 675.611 J 308,466 782.288 755.813 J 119.309 2,641 487 1 
P-V92 7.3~~Q64 .. -¡i-:-ss2.414~-.¡ ~11.972_=~· -~i:_1 .. 9~=-.f::s~868 -+-,-o.2-io.31Gl 
o-192193 993.427 ¡ 289.891 741.368 588.024 87.250 2.699.960-

P-V 93 ~23G~899-1.-790,046-16z~ 385.?SS- 336.453 9.911~--

Prom. 0-1 764.23-1-1326,965_ .. _ ·769.104 ·679. 788 130.529 2,670.706 

Prom. P-v 7.223.359-r19.593[ia6.012 633.869 473.997 10.236.810 
Fuente Elabor;td.J ,:un a;1~:1•:. fl•! OGIAFf" ¿,;~H~-, ---- ···--- - ·-- ~~-~~~-- --------
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Para permítir que los productores se familiarizaran con el nuevo esQuema y 

evítar un ajuste brusco en el sector agropecuario. se dio a conocer que entraría 

un esquema transitorio para los ciclos 0-1 93/94. 

Durante ese periodo de transición, el apoyo al sector se vio combinado con los 

dos esquemas asi como con precios de concertación hasta 1995. el programa 

de apoyos directos entró en func1onarn1ento como instrumento principal en el 

ciclo 0-1 94/95. con la cual a partir de ese entonces sólo se ocuparon los 

pagos directos corno instrumento de apoyo al ingreso de los productores y 

conlo sabenlos se busca dure 15 aiios 

Para el ciclo Otorlo Invierno 93194 los precios de garantia disminuyeron. 

mientras que se introdujo un pago inicial por hectárea de NS 330. En el caso 

del maiz blanco tos precios d1snlinuyeron de NS 750 por tonelada a NS 650 por 

tonelada; en maiz no blanco. de NS 650 por tonelada a NS 540 por tonelada: 

fri¡ol preferente de NS 2. 100 a NS 1,!300; y frijol no preferente de NS 1 ,800 a 

NS 1,595. Para el ciclo P-V 94, los precios se redujeron. mientras que el pago 

de PROCAMPO aumentó a NS 350. (ver cuadro 2). 
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AJUSTE DE PRECIOS Y APOYO POR HECTÁREA 

DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

PRODUCTO 

Malz (Blanco) 

Malz (No Blanco) 

Fn1ol (Pref} 

APOYO POR HA 

NS 

0-19319-1 

330 350 
-------- ---- -~ 

330 350 

330 350 
------

Fritol (No Prcf) 330 350 

Tngo 330 350 

Soya 330 350 

Sorgo 330 350 

Arroz 330 350 

Algodón 330 350 

1 Apayo a la comerc1allzac1ón del sorgo en 1 arn..-.uhp.t'i. 
2 Apoyo a la comerc1aliz ación 
3 Apoyo prornedoo destinado a !abores s.an1t;tn,-.~ 
Fuente SARH. Revista de d1fus16n de PROC/\MPO 
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PRECIOfTONELADA 

NS 

0-1 93194 P-V94 

650 600 

540 500 

1.800 1,600 

1,595 1,415 

600 600 

856 

Cuadro 2 

OTROS APOYOS 

TONELADA 

NS 

50 

74 2 

9703 
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PROCESO DE MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA 

l"JU;c1os Pt: GAKAN"I IA l'Kl.CIO'i. DI_ CUNCJ:R 1 ACIUN 

MAi/.. 

'.'.IAIZ 

1-RllOL 

l'llUOL 

Al"tlYOS A 

OTRO~ GKANOS 

nt H.O'i. GJlASOS 

LA lll CISlc)S DI. l'H.0()UCl1( f '.'.. 

DL ll:H.~llNAl'lA l"t IH 1 ()~ ... l!B .... llJltl"> 

VIA 1•R1:c10 f.lllF. Ul l 1¡.{{jr'\ 1 l loUl\11 R""n 

Fuente Revista de d1fus10n de PROCAMPO. SARH. 1993 

Cuadro 3 

GOBIERNO .. r:o•:RAI. 

PROCAMl'O 

l\roVo POR 11r:c...-r ARI~ 

Ml\IZ. nu10L,llíROSCillANOS 

El. AGRIC\JI. 1 OH. Ut:CIDE QUI: 

l'ROl>lJCIR SIGllll:NOO LAS 

Sl:ÑAU':.."'> OLl MERCAfXl 

CAMBIO EN LOS MECANISMO DE APOYO AL CAMPO 

1993-1994 

Cuadro 4 

PRECIO DE GARAf•TI;.. PKOCAMf"(_) 

GOBJER~~O FEDEP..A.._ e ol )l\IER~t> ITl>ERAL 

Al't.lYO 

CONASUPO PROPlJCTOK CONSUMll>OR 

P;.tQOUCTOR COt-lSUMIOCR CONASUrO 

Fuente Revista de d1fus16n de PROCAMPO. SARH. 1993 
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2.2 LOS APOYOS DIRECTOS EN MEx/CO 

El sector público en nuestro pais ha reconsiderado y eliminado mucho de los 

mecanismos y canales de subsidios al sector agropecuario que llegaron a 

incluir algunos que en realidad no se llamaban subsidios. y que significaban 

más un flujo 1nd1scnm1nado de recursos, tales corno la polit1ca del crédito y 

seguro_ Otras recons1deracíones con10 ya se t1a comentado. eran sobre el 

subsidio a los insumos como el fertilizante. que ha s1grnficado un.:J pnvat1zac1ón 

para esa 1ndustna tanto en su a1ea de producc1on. apertura cornercral y la 

estructura de d1stnbuc1on Se pueden hablar de niuchos can1D1os. sin embargo 

aqui es necesario destacar en lo que culm1naron. PROCAl".11PO ~sta ubicado 

en ellos. la necesidad de busc.:ir establecer el s1sten1as de pagos directos a los 

productores es un esquema que múltiples veces se mencionó como una 

elemental necesidad en el agro de México. sin en1bargo lo que en cualquier 

otro pais ha interesado más con este esquerna es la producción y la 

productividad en cada uno de los predios agricolas apoyados 

Los lineamientos públicos a través de la polit1ca social aterrizados con estos 

apoyos en nuestro pais. no han buscado un canal que mantenga presiones 

sobre la producción. sino mayor apertura en beneficios especificas. dando 

principalmente amplio grado de libertad en la selección del cultivo y 

participación dentro del programa ... a partir del ciclo Primavera Verano de 1995 

en su superficie. el productor está en absoluta libertad de poder sembrar 

cualquier cultivo. obviamente licito; poder cambiar el uso de suelo. poder 

transformar esa superficie en una plantación forestal. de frutales y seguirá 
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siendo beneficiaria de PROCAMPO. Con esto voy a aclarar lo que no es 

PROCAMPO. PROCAMPO no es un subsidio de apoyo a la producción de 

productos básicos. aunque el 95°/o de la superfrc1e que se apoya, fue 

sembrada con esos productos bélsicos; el PROCAtll'lPO no es un instrumento 

de combate a la pobreza, pero el hecho de que el 64 °/n de las superf1c1es que 

se apoyan de PROCAMPO sean de productores cuyos predios andan en dos 

hectáreas o menos. s1gn1fica que la mayor parte de los beneficiarios de 

PROCAMPO son productorns de baJOS 1ngrl.!~;os Pero PROCAMPO no es un 

instrun1ento Ce combate a !a pobrf'/;:t. lo rn1srno ::.e le entrt:::9a al ílOscedor de 

una hectárea que siembra en la lad•~r a que é11 poseedor de 1 00 hectélreas de 

riego que sien1bra en el vrllle del yakr pero c,1 benef1c1a a la n1ayor parte de 

los productores de baJOS ingresos J:'Osecdores de predios~ ,., Los apoyos 

directos en nuestro país deben estar rll1neados de acuerdo 3 la~ cuatro áreas 

de politica para instnunentar apoyos directos al ingreso promovidos por la 

OCDE. corno indica el s1gu1ente cuadro Nº 5. sm ernbargo el anterior 

comentario dado por un func1onc:ir10 que es responsable de 13 operat1v1dad de 

PROCAMPO n13nt1enc una clara 1ncongruenc1a sobre el programa y su 

relación con los acuerdos tomados en Id OCDE. donde se alude al 

compromiso de aliviar la pobreza 

•~ Mon1:u\6 V1llafana.. Carlos.. Articulo c:ilado c-n: "'Enlace~ Abas.10 y Alimentación"'. México 1997, Re-vista 
N"' IJ.p.::!4 
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ÁREA DE POLITICAS ESTUDIADAS POR LA OCDE 

ÁREA DE POLITICA 

AJuste estructural 

Cuadro 5 

-·---------0SJETIVO DE LA POLITICA 

-----------=--Fnc1h1ar ¡a--inov1l1dad dOfactore"S entre Ja 

agricultura y otros sectores 

Redes de Seg: .. mdad de lo-> - -----·--·------- ·Reducir la'Sfl~1~~~·.,-;_;x~ 

Ingresos y Ayudas por Ocs .. l!>Ttes m":lrt?>os 

•fi?t~ducir IJs pérd1d;:is rn ac!ivo~. d!!O•das 

>--------------·--·---------------------------------------< 
Bienes Publico!:. An1b•entale"> ·1nc:rcrncnt:Jr la oferta de b·•~rH'!S pubr1cos 

y Externahdades ambientales. f(~duor la cor1tarn1nac1on y 

el ".:if'io ;tn1bu•n1:i1 

-----~------------------------; 
Garantias de Ingreso M1n:mv ·Ahv•~1· t.1 poDrezL1 

Fuente FloresRami-¡;;;;z.-JGt.~r..irdO~-fes;SdCL-,~;;nC,aturo::if;ñ-EC-0'1~).-/TA-~ .. -1'J!)4 ______ .J 

Si vemos al entorno 1nternac1onal que busca homogcneiz~u las estructuras 

productivas para que ex1sla una esfera de con1petcnc1a cl<:1ra y concreta. que 

evite factores desiguales y asi contrarrestar las temibles economias desleales 

logrando conciliar problemas estructurales en las econon1ías de paises en 

desarrollo. y procurando una mayor compet1t1v1dad. es claro entonces que se 

debe hacer un gran esfuerzo entre los gobiernos que arlquieren estos 

compromisos ante los organ1sn1os económrcr)s 1nternilc1onales que niarcan 

estas pautas para cumplirlos. sin ernbLugo cst;is lineas sobre p0Jit1ca agricola 

hasta el momento han sido de fon1ento parcial en nuestro pa1s. ·considerando 

que éstas líneas son claras y que en base a fa JUSl1cia social que se ha 

mantenido como elen1ento de .tJlcance en todos los iimbitos públicos. hemos 

visto aqui la inequ1dad en sus aplicaciones y que en el siguiente capítulo 

analizaremos. 
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2.3 LA APLICACIÓN DE PROCAMPO 

Como se vio en el cuadro Nº 2. el año de 1994 rue pieza fundamental en la 

implementación de PROCAMPO, se empezaron a caer en una forma gradual 

los controles del Estado sobre los precios por tonelada de los granos e 

implementándose los pagos por hect.-irea Podenios ver que para la 

implementación del progr;irna de apoyos directos se hizo un d1agnóst1co sobre 

las distorsiones que ocasionaron en PI camµo los precios de garantía. aunque 

no sabemos que tan ob1elivo fue. pero si se observó que el gobierno aceptó un 

reto para lograr Ja creación de otro programa que corrigiera esas desviaciones. 

Cabe destacar que en ese año también se contó con la lerrnrnación de Jos 

grandes apoyos a insumos, pero en Jos apoyos µara sorgo y arroz por razones 

industriales se dio un apoyo a la con1erc1allz:ac1ón y al algodón para labores 

sanitarias 

Aunado a esto, las estadisticas de PROCAMPO son decisivas para marcar el 

nivel de aceptación desde su introducción. asi como para analizar su 

estructura operativa jurídica, (Normativ1dad Operativa que se publica en el 

Diario Oficial de Ja Federación tiempo antes del rnicio de cada ciclo agricola). 

Para la aplicación de PROCAMPO fue necesario crear un directorio que 

contara con los datos de productores y predros elegibles, por ello la Secretaría 

de Agricultura entre junio y septiembre de 1993. se dio a la tarea de levantarlo. 

toda Ja implementación del programa se mencionó en folletos de difusión de la 

SARH que sería independientemente de la operación de otros programas del 

Gobierno Federal en el campo. En el penado de análisis de esta investigación, 
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se fueron incrementando los pagos por hectárea y cuando PROCAMPO 

empezó su operación la cantidad de apoyos por hectiirea fueron como to 

demuestra el siguiente cuadro Nº 6. cuyos apoyos corresponden a los anos 

agrícolas que son objeto de éste estudio ( 1994. 1995 y 1996). y es una de las 

partes fundamentales para la evaluación del programa. dado que los niveles 

de apoyos son directamente los que inciden en el ingreso. ademas de que 

permiten considerar el aLJrnento de los rn1sn1os en cada uno de los c1clos 

agricolas aqui señalados. dando dS1, un panoran1a comparativo que nos hará 

pensar sobre el apoyo real 

Cuadro 6 

CICLO 0-1 93/94 $330 

CICLO P-V 94 $350 

CICLO 0-1 94/95 $400 

CICLO P-V 95 $440 

CICLO 0-1 95/96 $440 

CICLO P-V 96 $484 

-Fuenle ASERc:A 

45 

-----------------······ ·----·-------- ---
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2.3.1 LOS ALCANCES DE PARTICIPACIÓN 

Siempre es importante cons1derar los datos estadisticos de los asuntos que se 

estan tratando o que son objeto de estudio. por ello los siguientes cuadros son 

necesarios mostrarlos para contar con mayores elementos que puedan definir 

con claridad los factores mas importantes de participación. en este caso con 

PROCAMPO durante los años d~ 1994. 1995 y 1996_ Lo m1portante es contar 

con datos de los productores beneficiados y las superficies p3rt1cipantes. 

además de asi poder asimilar la capacidad productiva de nuestro país, es decir 

que existe una amplia gama de terrenos cultivables que pueden explot~rse en 

forma estratégica y bien organizada, logrando un beneficio mutuo y que se 

jerarquice la productividad. a cont1nuac1ón se muestran 

AÑO AGRÍCOLA 1 994 

Cuad.-o 7 

SEMBRADAS Y CULTIVADAS CICLO 0-1: 3,226,103 

SEMBRADAS Y CULTIVADAS CICLO P-V: 10,685,744 

TOTAL DE HECTÁREAS APOYADAS: 13,911,847 

Fuente ASERCA 
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PRODUCTORES 

Cuadro 8 

BENEFICIADOS EN EL CICLO 0-1: 572,692 

BENEFICIADOS EN EL CICLO P-V: 2,551,553 

TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS: 3,124,245 

Fuente ASERCA 

AÑO AGRÍCOLA 1 995 

Cuadro 9 

SEMBRADAS Y CULTIVADAS CICLO 0-1: 2,741,910 

SEMBRADAS Y CULTIVADAS CICLO P-V: 10,569,362 

TOTAL DE HECTÁREAS APOYADAS: 13,321,271 

Fuente ASERCA 
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PRODUCTORES 

Cuadro 10 

BENEFICIADOS EN EL CICLO 0-1: 459,889 

BENEFICIADOS EN EL CICLO P-V: 2,474,305 

TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS: 2,934,194 

'e Fuente Revista Cl.Lmdades Agropecuarias N 38. ASEHCA. 1 éJ~7 

AÑO AGRÍCOLA 1 996 

HECTÁREAS 

Cuadro 11 

SEMBRADAS Y CULTIVADAS CICLO 0-1: 2,949,968 

SEMBRADAS Y CULTIVADAS CICLO P-V: 10,903,241 

TOTAL DE HECTÁREAS APOYADAS: 13,853,210 

Fuente ASERCA 
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PRODUCTORES 

Cuadro 12 

BENEFICIADOS EN EL CICLO 0-1: 459,570 

BENEFICIADOS EN EL CICLO P-V: 2,444,351 

TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS: 2,9154,921 

Fuente DireccK'.>n General de S1stern.-is. Coord1nac10n General Operativa. ASERCA 

2.3.2 LA NORMA TIVIDAD OPERA T/VA 

Para el estricto orden de los procesos internos de PROCAMPO. el Director 

General Jurídico de la ahora Secretaría de Agncultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural. SAGAR. emite las normas de operación de cada ciclo agricola que se 

publican en el Diario Oficial de la Federación y cuyo esquema generalmente 

considera los siguientes rubros: 

1 Caracterización del programa 

11 Operación del programa 

2. 1 Superficies y sujetos de apoyos 

2.1.1 Definición de la superficie elegible 

2.1.2 Demostración de elegibilidad 

2.1.3 Superficies ob¡eto del apoyo 

... , 



2. 1 .4 Sujetos de apoyo 

2.2 Documentación requerida 

2.2. 1 Personas físicas 

2.2.2 Personas morales 

2.3 Requisitos para las solicitudes 

2.4 Cesión de derechos 

2.5 Obligaciones de los productores 

2.6 Monto y entrega del apoyo 

111 Responsabilidades de la estructura 

operativa y procedimientos 

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA 

3 1 Distribución del material para la solicitud de apoyo 

3.2 Presentación de las solicitudes de apoyo 

3.2. 1 Apertura de las oficinas de atención 

3.2.2 Lugar de recepción de solicitudes 

3.2.3 Formato de la solicitud de apoyo 

3.3 Revisión y procesamiento de las solicitudes, 

autorización y generación de los apoyos 

3.4 Procedimiento para la entrega de los apoyos 

3.4. 1 Causas por las que el apoyo se condicionará 

3.5 Verificación de predios 

IV Disposiciones generales para aplicar el procedimiento 

administrativo de cancelación del registro en el 

directorio de PROCAMPO 

4. 1 Instancias para presentar quejas y denuncias 

V Finiquito 

50 



DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA 

Dentro de la normatividad operativa, se ha realizado un cambio de gran 

relevancia para mejorar el mecanismo orígínal de PROCAMPO. el cual ha 

dado una característica de apertura para los demás productores interesados 

en ser beneficiados con los apoyos. esto es relacionado con los tipos de 

cultivos a apoyarse, ~La pos1b1hdad de rec1b1r el PROCAMPO sin que 

obligatoriamente las superficies sean sen1bradas con los nueve cultivos 

básicos -gré'lnos y oleaginosas- est<-l vigente desde 1095. pero la falta de 

información y por ser un progr;irna que aUn no mrtdura. la superficie 

beneficiada es apenas de 628 mil 626 hect ... 1reas. es decir el 5_ 7 por ciento del 

total que recibe el subs1d10~. ,._, el hcctlo de que se considere a PROCAMPO por 

parte de un funcionario público del area agrícola con10 un programa que no 

madura. muestra que PROCArVJPO es uno mas de los programas que con su 

ptaneación a largo plazo se afianzan a niveles bajos de apoyo, y se 

demuestran carentes de func1on pública estratégica realmente corr1prometida 

con sus objetivos. 

ESTADOS CON MAYORES SUPERFICIES SEMBRADAS 

EN PROCAMPO CON CULTIVOS NO BÁSICOS 

HECTÁREAS 

Cuadro 13 

; CHIHUAHUA 161.328 

' 
JALISCO 

SINALOA 

TAMAULIPAS 

YUCATAN 

TAEiAscó· 

67.387 

46,625 

37.369' 
<ZACATECAS 63.063 

'liiiiCHOACAN 38,473 

~PUEBLA 2i.ss7 
·-·--···--··--j 

622[ 

cÚINTANA ROC> 3ss 209-· 
FuCntc ·La Jornada·. abnl 18. 1997 
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2.3.3 CESIÓN DE DERECHOS EN PROCAMPO 

Las situaciones económicas dificiles que se han dado en el pals y con gran 

claridad en el campo, han obligado a una porción significativa de la población 

beneficiaria del programa de apoyos directos a convertirse en beneficiario::; del 

apoyo a la producción en la forma de capital de trabajo, tal situación se ha 

formalizado en PROCAMPO en la figura conocida como cesión de derechos al 

cobro del apoyo directo, que han llevado acabo los productores que resultan 

beneficiarios del apoyo y sol1crtan este alcance (cedcntes) a diversas 

instituciones (ces1onanos) Este es un instrurnento legal del programa que 

permite a los productores acceso oportuno al uso de semillas. fertilizantes o 

agroquimicos. asi como al crédito y otros servicios requendos en sus 

actividades productivas. dicho instrumento surgió ante la demanda de diversos 

grupos de productores por cont<Jr con capital de trabajo y para llevar acabo sus 

labores de cultivo -Mediante un nlecan1smo de cesión de derechos. los 

recursos de PROCAMPO se d1stnbuycn hasta con tres meses de anticipación. 

de tal forma que, con el aval de los gobiernos estatales, empresas 

proveedoras de insumos agricolas iniciaron la entrega de los mismos. a fin de 

que los campesinos eviten retrasos y desabasto. lo cual se presentaba en el 

pasado por la falta de liquidez de los productoresw esta modalidad ha 

permitido desde el ciclo Pnmavera-Verano de 1995 que los productores 

puedan llevar a cabo contratos de cesión de derechos al cobro con diversas 

instituciones financieras de crédito y empresas comerciallzadoras de insumos, 

de tal forma que se adhiere una modalidad perm1t1da por la normatividad del 

programa. donde con anticipación los productores pueden beneficiarse con los 

,- •uno ma.s uno-. Mé"ico. 1ucvc-.. :!J Je abnl Je t•)<J7. p. 8 
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insumos para la producción. "'El uso de los Contratos de Cesión de Derechos 

permite una globalizacrón entre cedentes y cesionarios. con la cual es posible 

obtener ventajas para las partes. los cedentes negocian precios menores o 

condjciones de crédito ventajosas y los cesionarios pueden adquirir los 

insumos de manera oportuna y en los volúmenes necesarios para abatir costos 

de financiamiento y manejo al programar los destinos de entrega de los 

insumos"' 18 Con esa forma se observa que los funcionarios públicos 

encargados de PROCAMPO han insertado un cambio considerable. lo cual 

también quiere decir que el programa es moldeable y que no necesariamente 

esta sujeto a un solo formato en su duración de 15 anos. por lo tanto es 

PROCAMPO un esquema que puede mejorar, siempre y cuando la politica 

agricola que representa sea verdaderamente de desarrollo y no de asistencia . 

•• ASERCA. -c1a ... idadc-t. Ag.ropceuarias"'. MéxtCO 1997. RcviSUI N· 38. p.11 
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CAPfTtJLO 3 

3 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Este capitulo interpretará el funcionamiento del programa de apoyos directos 

en México, dado que es parte importante y concluyente de este trabajo, sin 

embargo hay que tener las interpretaciones dentro de la esfera de Ja 

objetividad que son las que se quieren enmarcar en forma sobresaliente, por 

ello se busca con los elementos con que se cuentan partamos de observar el 

proceso transitorio que constituyó el desprendimiento del antenor esquema y el 

proceso de aplicación del nuevo progruma que estarnos cuestionando y 

sobretodo si Ja serie de ob1etivos planteados se han cumplido y en qué 

medida. durante su penado de estudio Tan1b1én es importante tomar en 

cuenta los puntos de vista y aseveraciones de persona¡es involucrados y 

conocedores del n1ed10 rural en que se desenvuelve PROCAMPO, para 

mantener una descripción con mayor clandad. asi como considerar con suma 

importancia el conjunto de can1bios fundamentales dentro de la política pública 

hacia el sector agricola de nuestro país que se comprometió cumplir con este 

programa de politica social. 

Es importante que esta evaluación considere los aspectos fundamentales que 

llevaron af Gobierno Federal a implementar el programa de apoyos vía pago 

directo. donde cada uno de Jos fines considerados en la conformación y 

planeación estructural conjuntaron una sene de obJet1vos específicos que 
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buscan un mon1ento acorde al rnodclo de desarrollo 1nternac1onal del sector, 

con principios definidos a aplicarse en lo 15 ar'\os de su duración y esta 

caracteristica no podemos tornarla a l<:l ligera, porque se entiende que el 

cumplimiento de Jos mismos son a largo plazo y que er presente trabajo sólo lo 

intenta describir en sus primeros tres ilños, que srn duda arroja información 

vital para atender el desarrollo de una politica pública rnuy irnportante para los 

productores del pais. ello 1mpl1ca entonces sür cuidadosos con el tiempo y 

forma de Ja evaluación. 

Otra caracteristica importante es mantener presente la figura de Ja política 

social en este instrumento. relacionar su funcionamiento en áreas 

fundamentales del entorno agrícola, es decir. el área social. el área económica 

y fa participación e impacto en los productores beneficiados. sin dejar de ver 

factores internacionales así como el contexto de las reformas jurídicas 

involucradas 

Uno de los elementos que se toman en una evaluación, sea el tema un asunto 

político, econón11co o social, o si en su caso esta involucrado con ambas 

áreas, srn duda. son Jos datos que demuestren lo que se comenta. sea una 

critica a su favor o en contra. es decir que hay0 un enlace en términos reales 

de la teoria y la práctica. considero que PROCAMPO ha sido de suma 

proyección en el agro, pero lo que importa mas aqui es ver en el fondo sus 

objetivos y sus alcances reales. el reconocun1ento del Gobierno Federal de lo 

que acontece con el agro es muy claro y a su vez da una aceptación de que 

las condiciones de vida de la gente del can1po son alarmantes y de que hay 
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mucho por hacer en elementos bien identificados, .. Buena parte de la política 

social se aplíca en el medio rural, pues allí es donde subsisten algunos de 

nuestros mas graves rezagos Para resoJver1os realmente y para comenzar a 

elevar permanentemente las condiciones de vida de ia gente del campo es 

indispensable fomentar su superación productiva", 19 esta declaración toma en 

cuenta que existe una buena proporción de apoyo al sector, srn embargo no es 

clara para tener una obserJación de fomento para su estructura. 

3.1 SU IMPACTO SOCIAL 

Se puede mencionar que sin duda alguna PROCAMPO ha tenido una fuerte 

presencia en el agro de nuestro pais y digo fuerte porque ha llegado a la 

mayoría de los municipios como elemento básico de apoyo a las fuertes 

necesidades de los productores de autoconsumo, sin embargo es necesario 

destacar que el impacto social llegó a ser en gran medida porque el programa 

ha sido parte del resultado de Jos movimientos de políticas al campo como por 

ejemplo la privatización, de las cuales puedo mencionar a fa industria de los 

fertilizantes incluyendo sus áreas de producción y d1stnbuc1ón. esto hizo que el 

programa fuera un instrumento como medida de esa pérdrda de subsidio y 

llevo a Jos productores entre otras causas il consegusr cuafqu1er otro apoyo 

que el gobierno ofreciera, es decir existe en nuP.stro pais un campes111ado 

pasivo. que con PROCAMPO sin pensarlo se vio necesitado ha 1nscnbirse en 

el para estar recibiendo sus apoyos y esto lo reafirmamos considerando que 

aproximadamente el 80 °/o de la superficre total cosechada esta sujeta a los 

1• Zedillo Ponce J~ León. EmlC""5To. "Tercer lnfllrm~ Je- tiob1~mo". MClltico 1•><J7. p ~-"' 
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apoyos significando un porcentaje aproximado del 17 °/o en término de 

productos agrlcolas. y las necesidades de los productores llevan hasta ahora a 

conseguir el apoyo por las carencias de otros apoyos. claro esta siempre 

cubriendo Jos requisitos de ingreso 

Los objetivos planteados por PROCAMPO en el entorno social son crear un 

alto grado de participación en el m1sn10 y se logró, dado que aproximadamente 

3,000,000 de productores en promedio han sido beneficiados por cada ciclo. 

Sin embargo pienso que hace falta otra alternativa más incluyente, accesible y 

con un financiamiento re¿il para apoyar al productor agricola del nivel del 

can1pesinado de autoconsun10 PROCAMPO hast3 ahora ha tenido la 

aceptactón por su efectos. dado que les productores de autoconsumo son, sin 

temor a equivocarnos. los personaJeS que en los Ult1mos treinta años han 

sentido el mas fuerte abandono dentro de los tres sectores productivos de 

nuestro pais y los n1ás larnentab!e rJe todo es que no ha habrdo un impacto 

como se comentó para asegur;ir niveles rninunos de bienestar. y el criterio con 

que se han distribuido los i1poyos poden1os decir. que t1an levantado diversas 

inquietudes en torno al prograrna. una de ellas es ante las bajas o casi nulos 

estimulas hacia ta product1v1dad y 1nás que contar con un instrumento de gran 

envergadura. la población agricol3 ha contado con un programa as1stenciaflsta 

y no productivo que ha fomentado :...1na nuev~ etapa dentro de la estructura 

agricola nacional carente de elernentos re3Jcs de desarrollo 

Creo que los productores agrícolas en nuestro país en su mayoría considera a 

PROCAMPO un programa que ha consolidado en sus primeros anos de 
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aplicación su presencia en casi la mayoria de las comunidades agrícolas del 

pais y ese piso productivo que ha surgido y mantenido alerta en torno a el. 

debe considerarse en la actualidad por su magnitud para mejorar el esquema 

con otras alternativas al PROCAMPO. es decir la sociedad productiva del 

sector primario en México urge de mejorar los mecanismos que como h;;ista 

ahora ha sido el que hemos comentado aqul y así aprovechar la estructura que 

no podemos negar ha sido exitosa, pero se necesita, reitero, que tos 

campesinos obtengan organización, capitalización y tecnificación más que ligar 

un pago por hectárea. 

3.1.1 EL PAGO DIRECTO Y EL INGRESO PROPORCIONADO 

El apoyo del programa se planeó en nuestro país como un esquema cerrado, 

combinado con dos objetivos generales muy claros. el primero utilizar el 

mecanismo vía apoyo directo y el segundo como consecuencia del antenor 

combatir el bajo ingreso. el primero ha cumplido porque el modo de operación 

del apoyo así ha estado desarrollandose. el segundo es un objetivo 

meramente convertido en efecto asistencial en el cual entra el marco de la 

insolvencia económica del gobierno o falta de voluntad para apoyar dentro de 

marcada estrategia con apoyo económico a los productores de autoconsumo. 

existen cuatro alternativas posibles para Ja definición de un programa de 

apoyos basados en pagos directos: 
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ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS AL CAMPO 

VIA PAGOS DIRECTOS 

Cuadro 14 

i) Esquema Abierto-Vinculado con la Producción 

ii) Esquema Abierto-Desvinculado con la Producción 

iii) Esquema Cerrado-Vinculado con Ja Producción 

iv) Esquema Cerrado-Desvinculado con la Producción 

Fuente Flores Ran11rc.c. J Ger:lnJo. (Tests de l.cenc1allHJ t~n E:cononu.-t). rJICJtrGO 1994. ITAM 

Es muy claro que PROCAMPO es un paliativo y que desde su inicio ha 

contribuido a concret;;:ir al campesinado en México corno instrumento de 

espera gubernarnental, dado el Pxces1vo fracc1onan11cnto y poseedores que 

no pueden por su naturaleza. preocuparse de la prorlucc1on real del predio o 

parcela. resumiendo esto que el problcrna en este sentido es de raíz para los 

productores agrícolas de n1ed1ano y ba¡o ingreso. · PROCAMPO, constituye 

una parte de las acciones con1pensatonas que a :argo plazo entran en crisís 

debido a que. al no resolver el problema dt! lzi pobreza lo agravan en la 

forma en que PROC/\.f\.1PO fue d1ser-1ado los proouctort!S de medianos y bajos 

ingresos no logr3r.:Jn 13 autosuf1c1enc1a n1 l.::i c.:ipZ1c1d~,d de cxpansión~.:.>o la 

anterior op1nion presentada tiene certeza. porque s1 se l.Jusc:a con1batir el ba10 

ingreso agricola que es el principal problen1~ en el pais mediante algún 

programa. debe este ser tan marcadamente beneflc1oso que estadísticamente 

aumente el valor del porcentaje del producto interno bruto de los mismos 

productores agrícolas y que 1nc1da en términos reales. v1s1bles y palpables en 

~ .. ._ªJornada .. J\.lc•ucu. lnne--. 1 1 d.:-·"':~º"'º tJC' 19<17. r :!::! 
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factores determinantes de fa dualidad apoyo-beneficio Jo cuaJ tiene varios 

elementos que demuestran su rezago, ya que se debe considerar el impacto 

social sobre dos esferas (la forma y la cantidad del apoyo) y no solo por una 

forma pasiva; es muy cierto que se apoya con este programa a 

aproximadamente 3.000.000 de productores. pero lo que rne parece falto de 

mejoría es considerar que el campesinado en México por no decir productor 

debe esf;ir en este esquema corno un factor que no interesa para el programa 

hacia esquemas productivos, ni para el cornbate a la pobrcLa, creo que aqui 

redunda gran parte del problem<J del desarrollo rural pues la realidad de las 

necesidades del campo han estado mas halla de estos apoyos via directo y 

aunque con PROCAMPO no se buscél encontrar el hdo negro. considero 

entonces que se reconoce una parte neg<Jt1va en la creación y aplicación de 

esta política social, dado que se busca con el, apoyar el bajo rngreso. es decir 

parte de Jos indices de pobreza. 

Sin ernbargo es necesano que el compromiso gubernamental de cantnbuir al 

combate del bajo ingreso. tenga un impacto para el productor sobre un apoyo 

definitorio de mejor nivel financiero para n1antencr la siembra, porque el apoyo 

recibido solo ha sido un incentivo que a los productores de autoconsurno (mas 

del 60 % de Jos productores beneficr;:idoG) los hace dec1d1r ~· s1en1bran y a los 

grandes productores recibir o no el PROCAl\..1PO es elcrnento de indiferencia. 

eso a ellos no los obfiga a sembrar n1 ~s cond1c1onante alguno y por lo tanto 

hay una clara ausencia de desarrollo rural y la certidumbre que se ha 

argumentado con los apoyos por hccfi.líf.:a en rt?alidad es min1ma, dado que la 

mayoría de los campesinos reciben un cheque que arnpara sola 1 o 2 

hectáreas: con toda franqueza es totalmente fuera de la realidad en cuanto 
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apoyar el ingreso. se trétla dentro del campo de mejorar las condiciones que 

enfrenta un productor sin in1portar su tipo de predio y que se consideren los 

indices de aumento de la inflación. de insumos. me1oramiento del cultivo y 

compromiso sobre la producción ye:1 que es más valido que el apoyo del 

gobierno entre en factori:~s de impulso al dús3rrollo y los apoyos directos que 

aquí se implementan estan rnal estructurados. deben y están obligados a 

impulsar la cconorn1a rural y para e1cn1plo de tal necesidad vemos el aumento 

actual de la pobreza campesina 

El productor de autoconsumo ha sido por mucho tiempo el personaje principal 

de la carenera y dependencia del apoyo gubernamental, es tan grande su 

población que ha sido tan problemático organizar en forma rilp1da y eficiente 

sus estructuras y no se han instrumentado esquemas que rompan con esa 

esfera arraigada de dependencia y ante las faltas de otras vías de ingreso por 

parte del gobierno que n1ot1ve a la product1v1dad de estos. se forma lo contrario 

a que alude el secretario del ramo referente a la elegibrhdad de qué cultivar, 

"'PROCAMPO esta disef'lado. en lo que rcsnccta a los plazos y. de la misma 

forma. a los montos. de rnanera que los productores que tengan la necesidad 

de dedicar su t1err0. a los rnó.s convc111tJnte. !u cual necesariamente incidirá de 

manera pos1t1va sobre la efic1enc1a product1v.:i". - · lo que aquí es cuestionable 

es que se habla de PROCAMPO como s1 fuera aquél programa que apoya a 

grandes productores, que en términos de producción pudieran sentirse como 

los que logran la autosuficiencia alimentaria. y el alto porcentaje que forma a la 

mayoria de tos productores benef1c1ados. en poco es quien pudiera 

interpretarse bajo esa eficiencia productiva. entonces el asunto aqui es de 
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niveles de participación, no puede haber eficiencia productiva si estamos 

hablando de falta de apoyo a la capacitación, al fertilizante adecuado. a 

semillas mejoradas para los productores de autoconsun10 que forman esa 

mayoria. Por otro lado tos rangos a cubrir en cuanto a producctón sin irnportar 

los cultivos ni existen. entonces no podemos hablar de datos sobre eficíencia 

productiva. La naturaleza de PROCAMPO es aqui cuestionable tanto por el 

nivel de apoyo que en su inicio era equiparable .:i 100 dolares y que en el ciclo 

P-V 96 se mantuvo con un nivel de perdida manteniéndose substancialmente 

por debajo del apoyo real resultando una disminución considerable en términos 

econón1icos actuales. 

3 1.2 EL ~XODO RURAL Y PROCAMPO 

El efecto de la migración del campo a la ciudad que es también uno de los 

objetivos de fondo del programa y que actualmente observamos que sigue 

aumentando, porque vemos que este fenómeno nacional cada año que pasa 

aumenta en forma considerable y que en cada ciudad de nuestro país se ha 

conformado como un elemento ordinario y es también visible ya en algunos 

municipios de mediano tamaño La migración con su aumento demuestra que 

la necesidad de que exista un factor de cap1talizac16n y de 1nvers1ón seria y 

mas acorde a la realidad es el elemento que necesita la estructura de apoyo al 

sector agrícola del país. porque este fenómeno esta continuando y no digo que 

sea el factor que revela únicamente la pobreza en el campo, pero si es 

sobresaliente como para que se puedan revisar por un lado s1 PROCAMPO 

esta fallando, porque ciertamente hay determinada certidumbre para un 
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ingreso pero que también que tiene ésta un bajo nivel. Considero que en el 

aspecto de la migración en lo que concierne a PROCAMPO. esta muy claro la 

realidad, no se ha evitado este tipo de migración. es evidente que los apoyos 

en el campesinado de México. el más afect<.JdO, al que se d1ng1ó PROCAMPO. 

haya sido en alguna forma beneficiado e 1rnped1r tornar esa salida de migrar en 

busca de me¡orar sus cond1c1ones de vida. no digo que todos los migrantes 

sean aquellos que cr>r1 ~HOCAMPO no satisfacen sus nec0s1dades más 

urgentes, si no que los descend1entP-s de los duenos de predios agrícolas y 

familiares directos forn1:in un ind1ce considerable y es !mportante resaltarlo. las 

pruebas estan a IZl vrsta. ;i p\...!n.:l call'.!- f'Jero tenernos que ver que la m1grac1ón 

sigue latente. que un productor de autoconsurno con su nivel de ingreso no se 

le ha perm1t1do sentir una nieior1a dt_:St<:Jcada y los mas alarrnante en este 

aspecto es que los productores no pueden obligar a sus hqos o dependientes a 

seguir únican1ente dedicados a la esfera del apoyo í'ROCAMPO, redundando 

esto en motivo de n11gr.'lCión y la caracterist1ca aqu1 l;:S el aun1ento de jóvenes 

en el fenómeno y por lo consiguiente una pérdida de 3ceptac1ón hacia la 

actividad agrícola y aun1entando la labor de autoempleo. obrero y subempleo. 

La migración ha sido para PROCAMPO un facto: que demuestra la falta de un 

conjunto de apoyos que en torrna integral carecen los carnpes1nos más pobres 

del pais y no con1plementar1 as1stenc1a a la familia rural en areas 

principalmente de educac1on. sLllud y alln1entac1ón. se considera que: .. el 

estrato de la poblac1on destina 61 4 porciento de ellos al consumo de 

alimentos, únicamente el n1a1z representa el 6.4 porc1ento de su gasto"'.::!2 esto 

quiere decir que con el bajo ingreso solo se ha llegado a tener cubierto la 

!~l\noni1no. -Aq?;utnentn5 en 1 .1 .. ~•r de: Pk< >C A~1Po-. Docutnento f'.111t1cn. ~1c,1co \ 1)') "'>. p 
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alimentación y aun asf en un nivel mínimo carente de alimentación 

balanceada, esto hace que la opción de llegar a ser migrante sea más atractiva 

por lo tanto el aumento de este fenómeno se justifica por los altos niveles de 

marginación considerando sobretodo los niveles tan bajos de ingresos que 

imperan y el esfuerzo sumamente alto por producir en el Cilmpo. 

El Instituto Nac1onéll rle Estadistica Geografía e lnforn1ót1ca, INEGI_ instituctón 

pública que en su rnas reciente élnahs1s poblac1on<ll con1enta sobre nuestro 

país, que en d1c1embre de 1995 lo. población del po.is alc<-1nzó 91.2 millones de 

habitantes y a d1c1embre de 1996 era cJe cerca de 93 millones. Esto fue en el 

llamado Conteo de Población y V1v1cnda 1995 de los Estados Unidos 

Mexicanos. sobre m1grac1ón se tuvieron los siguientes datos: 

• El 19 º/o de la población nacional nació en otra entidad diferente a la 

residencia actual. en 1990 fue de 17 °/a y en 1970 del 15 °/o, es decir, hemos 

tenido un aun1ento considerable en los ültirnos años de migrantes 

interestatales. adernas de que representan prácticamente una quinta parte 

de la poblac16n del pa1s 

• En este aspecto sobresale el Estado de México y Ba1a California donde su 

población conforn1a un 45 °/a de m1grantes. destacando sobre ellos Quintana 

Roo con un 55 (%; es decir que dada la c¡iracterist1ca principal de las 

actividades económicas en esos estados (turismo. comercio, industria y 

servicios) hay una oferta de niano de obra no calificada que toma la fuerza 

laboral que otros estados no pueden satisfacer y sobretodo donde existe 

población rural con actividades agricolas ociosas y poco rentables. 
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• De los 36 n1iflones de la Población Económicamente Activa, PEA. el 53 º/o 

realiza actividades del sector terciario (comerc10 y servicios), en 1970 era 

del 32 º/o y en 1990 del 46 °/o, es muy claro entonces el ab;indono que está 

teniendo el campo tanto por su poblacrón con10 por lo poco alentador en lo 

económico. redundando esto en niveles n1ayOrt!S de m1grac1ón hacia las 

zonas urbanas que manejan altos niveles de cornerc10 

• Otros datos del Conteo rnd1c;in que uno de cada cuatro residentes en el pais 

ha vivido en más de una entidad federativa. de los m1grantes el 61 º/o llega a 

trabajar en el área de cornerc10 y scrv1c1os y sólo el 1 1 º/Q de ellos en el 

sector agrícola y ganadero. ~sto lJlt1mo 1nd1ca que la búsqueda de trabajo en 

el campo aún An otros estados es t<::!mb1Cn nienos alentador porque los 

problemas del campo son a nivel nacional 

• De los NO m1grantes el 27 º/o trabaja en actividades agropecuarias y el 49 º/o 

al comercio y a los servicios. esto nos demuestra que la población rural de 

nuestro país tiende a la concentrac1ón laboral en otras áreas de trabajo 

diferente al campo y que la población que no es m1grante tiene menor 

porcentaje respecto a las actividades agricolas y ganaderas. 

º'Las cifras del Conteo indican que México cxperin1enta una dinámica 

poblac1onal caracterizada por un ntn10 menor de crecm11ento. una población 

predominanten1ente joven y el incremento de las personas en la llamada 

tercera edad. El aumento de la concentrac1ón urbana y la alta dispersión rural 

sigue siendo un fenómeno actual del territorio nacional. La población mex·.::ana 

tiene una tendencia al aumento de la migración al interior del país; presenta 
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una rica diversidad étnica y cultural: asimismo tiene un promedio de 

escolaridad equivalente al primero de secundaria. Al mismo tiempo se registra 

una marcada tendencia hacia la tercianzanzación de la economia."'23 Lo más 

interesante es que conozcamos la situación actual que el campo representa 

como área de la economía, para reconocer lo que programas como 

PROCAMPO deben atender y cumplir; ante tales datos sobra mostrar los 

alcances obtenidos hasta ahora. 

3. 1.3 BENEFICIOS AL MEDIO AMBIENTE 

Otro de los factores no menos importantes. especificados en los objetivos de 

PROCAMPO ha sido, .. Lograr un freno a la degradación del medio ambiente 

todo ello implicando la conservación de bosques y selvas en beneficio del 

equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. asi como ayudando a reducir la 

erosión de suelos y la contaminación de léls aguas por el uso excesivo de 

agroquimicos", 74 en esta materia podemos rnenc1onL1r que 1nd1scutiblemente 

con la aplicación del programa se acabó el subs1d10 que involucraba adquirir 

agroquim1cos con un alto indice. llegando al abuso de estos. sin embargo en la 

recién implementación de PROCAMPO suced10 al contrano una considerable 

reconversión de predios al cultivo de granos básicos que 1ncluia el programa 

en su 1n1cio. es dec1r predios que sus propietarios optaron por .. acond1cionarlos" 

a la producción requerida para asi verse beneficiados con los apoyos, esto 

sucedió al principio. reitero y ademcJs no fue en gran medida. pero sí es 

::!• INEGI ... Conteo de l'ohl;11;u1n ~ \.'1" 1cnrJ.1 199~ d<." In .. 1 :.t.1.J,,.,, 1 ni.tu .. ~1<-"-..1t:.11H1-,, - l\olc-1111 l:Oll'i.Ult.1do c:n 
lntcrm:t. !'l.1CJ1;1Co 1997. rn.:;ll1hrc:; 1 
!~ Sl\RH -¡•J((X'A:\.-lf'C). Vamo .. al Lirann r.-u.1 l•rn.:.:rc-..1r" He" l'it.1 de- ["l1fu"1.1ó11. !'>.1c:,1co 1•)9.:;. p ~ 1 
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in1portante comentarlo porque llegó a incrementar las posibilidades de erosión 

y transformación a predio5 talados. Aunque actualmente se encuentra una 

faceta n1ás de PROCAMPO en esre sentido donde hay una relación 

interinstituc1onaJ que pretende formalizar ayudas relacionadas a resolver estas 

caracteristicas, MPara 1rnpuls3r las plantaciones y otro trpo de cultivos que sean 

viables técn1can1entP y rentables en suelos agrícolas 'i <ir1dos fa Secretaría de 

Agricultura y Ganadería acordo enl•cgar PI PROC.l' ... 1".llPCJ <t los productores 

que tengan un proyecto d1ctarninado por la Secret;::ina del rv1ed10 Ambiente 

Recursos N.:iturales y Pesca En esta acción t'3n1bren par-t1c1pa la Comisión 

Nacional de Zonas Andas. dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social. 

No digo que sea la solución pero es una opc1on aue esta vislumbrando 

SAGAR, SEMARNAP y SEDCSUL ~.~·~esto nos aclara que el cornprorn1so del 

ob1et1vo de esta rnoten.:::i h.:::i estado retrasado en el prngran1.::i dado que una 

fortaleza de part1c;pacrón para este unport.:Jnte .:1specto se ha encontrado poco 

adhendo al cuidado real de e'.:1tar er,:is1ón. 1nclurr cultivos forestales y sembrar 

en zonas andas; aden1c:J::. la desinforn1c.1cion en este ¿ispecto nuevamente es 

existente y el objetivo del progr.:::imil cae en un vac10 

Creo que las areas de complernentación en PROCAf\..1PO como el area forestal 

es mas importante de lo que se h.3 considerado hasta ahora y se observa que 

la falta de fomento es el elemento don11nantc. ya sea para explotación 

maderable. caucho o simplemente contra la reforestación. asi una opinión 

generalizada para los apoyos directos y el desarrollo sustentable es 

sumamente bajo, dado que en México la actividad forestal por un lado requiere 

un plazo amplio de inversión y cuidados que ataf1en mas a grandes 
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productores con fuertes inversiones a mediano o largo plazo y la ayuda del 

programa es y ha sido únicamente para cubrir un requisito para el apoyo 

anunciado y comprometido, y éste en mínimo porcentaje y claro esta sin 

relevancia. 

3.2 SU IMPACTO ECONÓMICO 

La naturaleza de la ex1stenc1a de PROCAMPO es apoyar vía pago directo 

combatiendo el baJO ingreso agrícola de los productores de autoconsurno. lo 

que interesa evaluar aquí es. Gen qué medida y aspecto cuantitativo ha 

mantenido el programa dicho apoyo? Lo mas importante es lograr explicar e 

interpretar la reciltdad que acantee~ en el progran1a porque el aspecto 

econórntco de los productores de ba1os ingresos es lo que interesa y ¿cómo 

podemos scn:irlo?. pues prunero cons1r1ero que deben1os partir desde el 

elemento que da el proceso de can1b10 y el apoyo económ1co y cuanto significa 

como instrumento de cap1tallzac1ón. part<-in1os d(~ rnnstrar corno lo observan los 

d1ngentes de orgarnzac1ones can1pesinas cJel sector sor:1al que son las que 

mas les acontece el problema d(-·I que aqu1 h<-:!n1os hablado con relev:inc1a: 

-sin abandonar la alianza. debemos -"lctu.:J!i.l'.:ir d PROCAMPO el cual 

comenzó en 1994 con apoyos de 320 pesos por t1ectarea osea el equivalente 

a cien dólares y su oferta era ni3ntenerse en tí.:r minos constantes hay un 

rezago que debe saldarse. pues el gobierno debe cumplir lo que promcte-_7fi 

asimismo el que se n1antenga el rango de '3poyo 3 pandad de real logrará un 

constante apoyo que no d1stors1ona al contexto original de objetivos del 
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programa. eso si no se niantiene ocasiona otras carenc1as que involucra 

definitivamente con el nivel de capitalización del sector 1nc.\uyendo a la 

producción. precios de insumos etc. ..Actualizar el PROCAMPO es 

fundamental porque 1) sus recursos están sirviendo para sustituir la carencia 

de créditos de avío; han servido de garantias para la adqu1s1c1on de insumos. 

El problema es que el dinero del PROCAMPO se estanca y los insumos se 

están encareciendo sobre la inflación 2) El PROCAMPO c1cbe servir con10 

garantia colateral para el acceso a f1nanc1arn1cntos par.::1 la reconvers16n de 

tierras graner;:is a otros cwlt1vo~~ rnas rcntat.Jlcs S• este prograrna mantiene 

reprimidos sus recursos. no habrá suficientes estirnulos para tal 

reconversión·· L.1 forn1a en la cual SP encuentra la pob1ac1on de productores 

de autoconsuino. es que se ti;:in visto faltos de un apoyo real. el d;1r una parte 

proporcional para la necesidades del cultivo que se decide llevar al canipo no 

hace al productor un receptor destac.:.1do de mejoria, eso es claro. el impacto 

económ1co de PROCAMPO na ha sido el suficiente y su estructura es la que 

nos demuestra que la forn1a de los apoyos directos en nuestro país no son 

operativos para las múltiples necesidades que ellos tienen y para eso podemos 

ver los ingresos reales y los esfuerzos enormes que atraviesan para producir. 

3.2.1 LAS NUEVAS ALIANZAS 

La población de productores rurales en su papel de poseedores de un terreno 

para el cultivo en los primeros tres años de funcionamiento de PROCAMPO y 

casi cinco de la puesta en marcha de la reforma de 1992 al articulo 

!' ldem. p ::!R 
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constitucional se ha visto beneficiada al conseguir regularizar sus propiedades 

ya que es requisito para ingresar al programa. esto además de contribuir a la 

búsqueda del término del rezago agrario. se ha fomentado un mayor apego al 

orden jurídico creado como escenario de la reforma constitucional ello dando la 

libertad de organizacíón, renta o venta del predio perdiéndose el sólo concepto 

de usufructo (en el caso del sector social). como tambrén la promulgac1ón de la 

nueva le)I agraria que estructura una nexibrhzac1ón del régimen de la tenencia 

de la tierra. ¿pero qué podernos evaluar con esta sene de reformas juridicas 

en relación con PROCAMPO?, es acaso la est1mulac1ón a la organización de 

productores· sin importar su cond1c1ón de poseedores, bueno pues podemos 

afirmar que la presencia de esta norma en el áre<l social ha estado sin avances 

relevantes. 

Está entendido que los productores agricolas mexicanos necesitan mayores 

niveles de organización, ya sea para empresas. asoc1ac1ones de producción 

rural. uniones de crédito. uniones nacionales de productores especializados, 

entre otras. asi corno destacar en mejores niveles para producir. comercializar 

productos. acceso a créditos e inclusive para estrategias de compra de 

insumos. porque hasta ahora en el PROCAMPO han sido prácticamente nulos 

y veo entonces que la voluntad gubernamental en sus tres ordenes en cuanto 

a la estimulac1ón de la part1c1pación rural no ha avanzado en buen porcentaje 

pero lo positivo es que si hay una conducta social hacia querer mayor 

participación que intenta romper la definic1on de procesos p.:isados ... Existe un 

campesinado de nuevo lipa en México y en otros p.:-iisPs fat1noan1encanos Al 

lado de un campesino trad1c1onal, con grado elevado de autarquia y embebido 

en relaciones productivas y sociales heredadas de vanas generaciones atréls. 
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está surgiendo un campesinado completamente vinculado al mercado, a la 

tecnología moderna, a la agromdustria. al crédito, en suma al complejo urbano 

y, por lo tanto, cada vez más sujeto a los vaivenes de los mercados internos y 

externos y de la politica económica de los gobíernos-.;:8 sin embargo el 

campesino en México necesita atender con instrumentos integrales de política 

social esas problerná.ticas que aquí hemos señalado. 

Parece ser que hemos caído por obra del gobierno y sus pocas 

responsabilidades. en un estancamiento. se habla pero no se busca 

permanentemente fortalecer la organización del sector rural. es decir la política 

social bajo la politica pública manejada en PROCAMPO no es en su 

planeación original crear una autogestión de los productores para organizarse. 

sino en primera 1nstanc1a lograr una 1rnplen1entac1ón del programa de apoyos 

con un enfoque y e1ectJc1ón definida hacia los mas desprotej1dos del sector 

pero no para tener un impulso para organizarlos. sin en1bargo hay que 

reconocer que activar tas formas de part1c1pac16n en organ1zac1ones 

mutuan1ente bencf1c1adas no ha sido elemento caracterist1co aqu1 entonces 

t..Cómo se puede ver ese llamado objetivo de estimular la -orgarnzac1ón de 

productores"? s1 sólo se instrumenta la apl1cac1ón del ¿¡poyo y en sus 

condiciones de adqu1s1c:ón no existe una firme polit1ca pUbhca conjunta para 

organizar un rnc¡oram1ento del sector en este sentido. es aquí donde el 

desarrollo regional importa, sin embargo, .. Las organizac1ones de participación, 

sea cual sea su caracter, son frágiles debido a que poseen contradicc1ones 

internas de poder y de interese$ El concepto de autonomia de tales 

organizaciones. es con frecuencia. dudoso dada la proximidad de trabas que 
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inhiben o deforman su desarrollo. en este sentido habrfa que determinar en 

que medida hay detrás de las organizaciones sociales un proyecto o una visión 

de futuro. factores que de alguna forma hacen de ellas un agente de 

descontento o un mecanismo de paso a reinvind1cac1oncs inmediatas, o si bien 

son incapaces de dotarse de los elementos para definir metas o alternativas de 

metas con independencia de influencias externas". ;-9 ello es en relación a lo 

que puedo mencionar como existencia de una 1ncongruenc1a del programa en 

cuestión, en primer nivel la 1nex1stencia vrs1bJe de inversiones privadas 

relevantes. nacionales o extranjeras en el sector es palpable dado que el 

sector industrial y de servicios son los que han aumentado sus inversiones y 

participación debido a las condiciones más estables en que se encuentran. 

Como consecuencia de esta situación fas alianzas han sobresalido en el sector 

secundario porque ofrecen mayores garantías. atenuando que un factor para 

PROCAMPO en Ja agricultura es terminar con el minrfundismo pero con un 

sentido social traduciéndolo a ras normas Jlffidicas. es urgente que se 

implemente un plan adjunto para fomentar organismos que agrupen a 

pequeños propietarios. ejidatanos y comuneros para mver1ir en beneficio de Ja 

productividad. Creo que este elemento de fomento organ1zac1onal es primordial 

para evitar el problema estructural del agro en México. porque ha sido claro 

que con /as reformas jurid1cas sólo se ha forrn.:ido un ··piso básico" para un 

arranque hacia factores de mejoramiento del area rn;qs noble como lo es el 

campo. factor real de producción y capital en nuestro pais 

:-Guerra Rodrigue¿, Carlos. -1...:a Partic1pución Social y'ª'" Poh111;¡1'1. Publ1l'.as~. /'..le,..u:o IQQ.5. p. 78-79 
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3.2.2 CONGRUENCIA INTERNACIONAL 

Como se ha menoonado. el programa de apoyos directos en México obedece 

a una politica 1ntcrnac1onal acordada con la OCOE y que se han mostr-ado en 

forma general con antenond.ad en el cuadro Nº 5. dichas potitícas en nuestro 

pais se encuentr<ln en un be:110 nivel de impulso d::ido que no se ha 

instrumentado una alineación de las mismas que realmente tiagan uso del 

cumphmrento de dichos ob1c:t1vos definidos. como para crear un a1uste 

estructural del sector agrícola que considere una cap1tahzac1ón real. segundad 

en los niveles mínimos de ingreso por producción. riesgos climáticos y mas 

aun que exista apoyo para alrviar la pobreza 

En otf"os paises como Ganada y E.U A .. socias comerciales nuestros. 

implementan con mayor medida esas lineas de apoyos. aunque nuestro 

gobierno alude que en aquellos paises la población urbana que designa 

recursos a la población rural oscila entre el 80 y 95 °/o, contrano en nuestro 

pais que es de 73 º/o. sin embargo es sumamente notorio que dentro de las 

áreas de polit1cas que la OCDE recomendó y que más ha utilizado el Gobierno 

Federal de nuestro país es crear garantías rninunas de ingreso y un tanto 

reductr la erosión. la contaminación y deforestación. pero lo mas s1gnrf1cat1vo 

es que el área de politlca de ajuste estructural que más se debe y urge 

eficientar actualmente tiene abandono que es en el que se encuentran los 

actores de autoconsumo del campo y es s1grnficat1vo para demostrar el atraso 

que tenemos 
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Ante esto lo que podemos mostrar en desacuerdo al programa de apoyos 

directos es su nivel de alivio a la pobreza. es y ha sido un programa 

asistencialista. dedicado a la subsistencia no a la eficiencia ni a la 

capitalización. y aunque se haya declarado que PROCAMPO no es un 

instrumento para combatir la pobreza no se puede hacer a un lado lo que 

corresponde al programa para contrarrestar a la misma. se deben apreciar las 

necesidades reales del sector rural siendo acorde a los cornprorn1sos internos 

e internacionales adquiridos. "En México la relativa liberalización en la 

sociedad. la política y la econornia no ha sido resultado de acciones 

premeditadas que por decreto hayan pretendido cambiar et orden constitu1do. 

sino que ha sido la respuesta a nuevos principios en el 1ntenor y exterior del 

pais. Las propuestas para resolver los dilemas de un modelo de desarrollo 

desbordado por la realidad. se plantearon pnmeramente en México como 

<<cambio estructural>>. básicamente en la economia .. :>-o Ante tal opinión 

podemos reconocer que existe certeza en la existencia de dilemas por el 

modelo de desarrollo instrumentado en et país. porque ese cambio estructural 

que se ha pretendido implementar no ha sido equ1tat1vo para la población, en 

referencia a los beneficios que pueden ocasionar. 

No se puede dejar de mencionar que ante la participación del país en el 

Tratado de Libre Comercio de Norteamérica el apartado de asuntos sobre 

productos agricolas habla de una liberación de precios hasta la primera 

década del año 2000 lo cual manifiesta actualmente poca apertura hacia las 

inversiones privadas y sobretodo a tener una competencia productiva que 

tenga mejores niveles organizacionales y un juego de intereses mayores de los 

"" l'ucnlc:-5. Mano Luís y Lun1hrt:Ta ... Jor~c -1.a ltcforrna del l:'...,l:tdo l'l.\c,1c..u1u en lo' Nuevo'\ Escenarios 
lntcmaciorualc .. -. !'.1C:11.1co 199l •• l:d11. l.J1.ma.1• S9 
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que tiene ahora el sector. tal parece que el estancamiento de una fuerte 

capitalización del área agrlcola, asi como ganadero, forestal y pesquero tiene 

que ver con las futuras estructuras que se avecinan en la apertura comercial 

dentro del contexto de los tratados de hbre comercio y mientras no llegen las 

inversiones es dificil que se h¿Jble en México de cambios considerables en 

favor del sector, representados en un productor agrícola con desarrollo 

PARTICIPACIÓN DE LA P03LACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

EN LA AGRICULTURA 

4 °/o 

-CAN ADA 

(Por-cent.aje) 

2.5 % 

E.U A 

Gréifica 1 

23 °/o 

MEXICO 

La anterior gréifica 1 es respecto a la época en que se inició PROCAMPO. et 

cual alude a la cantidad de población rural en los países socios del Tratado de 

Libre Comercio de Norteaménca involucrados con la producción agricola y 
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refleja la problemática que nuestro país enfrenta para combatir las desventajas 

sacioeconómicas del sector. Ante tal situación debemos reconocer que gran 

parte de tos problemas para hacer salir al campo de su atraso se debe a la 

magnitud en que se encuentran arraigados y que los programas agrícolas na 

han podido detenerlos a consecuencia de tos escasos recursos vertidos, la 

disparidad es tan grande que el ingreso en ese entonces se n1antenía para la 

población rural de 4.3 veces menos que ta población urbana y el sector 

agrícola y forestal representaba para ta producción nacional un 8 °/o. 
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C:APITU!..O 4 

4 CONSIDERACIONES GENERALES 

El elemento que ha estado 3qui con rnayor cuestionamiento para evaluar al 

PROCAMPO ha sido la capitalización del sector agrícola dentro de su proceso 

de aplicación. acornpañado de su forrna y cantidad de apoyo, factores de 

capitalización Creo que el hecho de buscar evaluar los objetivos del programa 

ha sido un intento por d;:¡r clarid;:id de cómo un 1nstrun1ento de la politica social 

hacia al quehacer agricola en Móxico ha venido actuando. considero asimismo 

muy propio tener en cuenta que el sólo hcctio de camb1::1r de un esquema 

(Sistema de Precios de Garantía) a ot:-o con c3ractcríst1cas diferentes muy 

marcadas. nos dan elementos muy claros para conocer s1 dichos cambios 

esquemáticos han sido para niejorar y mas 1n1portantc aun s1 el principal 

objehvo de su creación se ha cumplido. corno se manifestó en el anterior 

apartado. 

El Programa de Apoyos Directos hasta ahora no ha cumplido sus expectativas. 

mas allá de solucionar un problema. como la vasta pobreza del campo y la 

mayoría de sus pobladores. la ha agrandado. dado que lo importante es que 

exista un factor de bienestar en el cual se combata con realidad la carencia de 

ingresos justos. sin embargo hemos contado con desacuerdos en los niveles 

de apoyo, es decir, se ha puesto en entredicho la cant1dad dada por hectárea 

pues existe un rezago en la actualización de los montos. derivado de la 

77 



CONSIDCRACIDNES GENERALES 

devaluación cercana al 100 °/o de nuestra moneda con la paridad al dólar en 

1994. lo cual ha creado una esfera de atraso con el compromiso social del 

gobierno para producir alimentos e impulsar el desarrollo rural 

Otra característica no menos importante que se ha ya señalado es a quién va 

dirigido el apoyo en mayor porcentaje, es decir a los productores de 

autoconsumo. ciertamente ellos pueden elegu- sin restricciones el cultivo que 

más les beneficie pero existe un grado sobre estos aspectos que es 

preocupante, primeramente el asunto de ta población beneficiada dado que el 

Gobierno Federal a través de ASERCA reconocen que el objetivo central del 

apoyo es para los productores del sector social. aquellos que históricamente 

no han contado con c~pac1tac1ón sobre elementos con10 agrupación, 

mecanismos avanzados de producción e 1nclus1ve el cuidado del suelo a 

cultivar. creo que aqui cabe tamb1ón el decremento en el nivel de apoyo 

económico para combatir el rezago agrícola. son muy pocos aquellos 

productores de autoconsumo que han convenido en agruparse para tener 

acceso é1 créditos de la banc;'i de desarrollo y asesoria. contrario a un cheque 

mfn1mo para cada ciclo agricola dentro de PROCAr..1PO: pero veamos al 

programa del cual evaluamos con10 elemento para mejorar esquemas 

anteriores. es claro tener en cuenta que los apoyos directos al c.._1mpo son, 

estnctamcnte en la mayoría de los paises en los que se aphcon. creados para 

fomentar la producción y que el concepto en nuestro país es adaptado a un 

esquema basado a disminuir el bajo ingreso. tal parece que la estructura de 

PROCAMPO nuevamente volvera significativamente como los anteriores 

programas a caer en un instrumento obsoleto que lejos de aprovechar su 

estructura administrativa y humana para avanzar acorde a las necesidades 
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tendrá una leve decisión de apoyo al campo que involucra principalmente al 

ejidatario. 

Mucho se ha hablado del programa 

r~n n:sis ~, .r.r:r.JE 
SliUil . ¡;tr. Wi ;.;,J.;¡Jf f,;A 

como un 1ns rumento para cu'üri,. 

necesidades electorales en beneficio del partido polit1co que se encuentra en 

el poder. dado que los apoyes son dados mayoritanamentc a la gente rnas 

necesitad.:1 del campo, se considera por '11gunos criticas qt1e a los beneficiados 

por el apoyo se les compromete en cu.:-rta medida a un voto con sentido y 

dirección "L¿:i tarea del Estado como guard1an de l.:ls clases mas desprote¡idas 

lo involucran C1 replantear sus prograrnas sociales, los fracasos estrepitosos del 

PRONASOL y el PROCAMPO, n1as preocupados en la compra de fa voluntad 

de votos como arma electoral. que en resarcir los daños de la apertura 

comercial y el desempleo. nos llevan a lci d1scus1ón de la conveniencia o no de 

los subs1d1os al consurno allrnentano'". ·11 p~ra ello en fzivor de PROCAfv1PO se 

argumentan asuntos diversos como que 'PROCAr/IPO no responde a un 

proceso político Hc:iy que recordar que el programa no nace en forma 

espontanea n1 coyuntural Por el contrario. cierra un ciclo de reforn1as cuyos 

objetivos son construir un "piso social béis1co del campo"' que incluye nuevos 

instrumentos e instituciones que responden a las necesidades de los 

campesinos ·.¡ a l¿)S nuevas condiciones internas e 1nternac1onales ... J:> de otra 

forma también se cuestiona con firn1eza que el esfuerzo que hace 

PROCAMPO es n1irnn10 y debe acrecentarse y que poco ha resuelto desde 

que ha permanecido. "La s1tuac1ón del can1po es compleja y se mamf1esta en 

las dificultades que a d1ano enfrentan los productores rurales. PROCAMPO 

resuelve las d1stors1ones derivadas de los precios de garantía, pero esto es 

11 0;1hlcr.1 ... /\tll••nn• .. l't•l11n::1 Sc•..:1;11 l.'ll l'-1c,1cn-. l>ocur11cn1t• ~~1111u· ... \.lc,ir..:o 1'197. p .::! 
,_. i\nonrnH• -1.1l.H:1,1' l."ll forno .1 l'HílCA1\1P<l-. Do.,;u1nenhl '1mi.:» '.'1.1.:".:o l'l<).l. r .::! 



CONSIVERAr;IONES GENEHALES 

soto parte de toda ta problemiitica del campo, donde aUn falta mucho por 

hacer. Existen proble1nas de transición estructural que en algunos casos han 

sido atendldos pe.ro que requie1en un mayor esfuerzo de la sociedad y el 

gobierno. Por ello es fundamental determinar políticas ad1c1onales de mediano 

y largo plazo que aseguren et sano y pern1anente riesarro\\o del sector" ,31 aqui 

se reconoce que PROCAMPO debe contar como lo hemos manifestado, con 

programas alternativos para los productores rur3les n1éls ~fc~ctados, que a su 

vez.. fomenten el crCd1to, la tecrnf1c~1c..ión. el riego. caµac1t3c1on y organización, 

etc . porque hemos de reconocer que vi st.:ctor .:iuucu!t1 '.>" nun:otro pnís como 

en rnuchos otros no puede salir <J<Jelantc sin f;i c,(1stnncra de subs1d1os 

9ubornnn1cntales de altos a/c;-inces 

Más obligatoriedad para lograr un esfuerzo destacado y apoyar al campo 

existe para el gobierno. quien ha permitido que éste permanezca con las 

actuales deficiencias financieras y rnás lamentable aun las estructurales. por 

supuesto que se deben deteffn1nar políticas ad1c1onale5 en pro de\ desarrollo 

del sector y que estas se;:in en forma pcrmanen!c, eso es cl3ro y se pide su 

solución inmediata porque el proddctor agricola actualrnentc con su problema 

de carteras vencidas. corno alt"".:rnativa a la falta de cc:ip1tallzac1ón acude al 

PROCAMPO corno único elemen:o ac desahogo para esta problema.taca y que 

adenias sus niveles dt::! apoyo no !e hacen su1 µlenJrncntc hPnefic1ado para 

solucionar el problen1a. Con est<J problemática el Céin1µ0 en nuestro país 

ademas de no contar con esquen1as de apoyos por det1c:cnc1as o desastres 

ric.tu,-a\es claros. aumenta la desestabilización económica del productor rural. 
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4.1 EL CAMPO MEXICANO Y SU RESCATE 

Ya hemos mencionado en este trabajo que el sector agricola de nuestro país 

mantiene las mayores atrasos y desventajas socioeconóm1cas y que éste es el 

mayor perjuicio que la polit1c"1 tia cre~do desde el contexto inicial de la 

Revolución Mex1c.<.lna, aunque •-.!I carnpcsmo fue el ¡_¡ctor principal de la misma. 

y desde entonces pod1~n10~. d1_.c1r que e~ y h;i sido el n1ás sacrificado en las 

etapas de cambios polit1cos y cconornicos que desde 191 O se han v1v1do en 

nuestro pais 

La administración públlc.:1 nacional ha manejado con alto índice al campo para 

favorecer a las ciudades. porque ahi han existido múltiples subsidios y mayor 

control de precios que desfavorecen la inversión en el campo. es claro que 

aqui hemos observ<ido ;¡ l.:1 problemática del can1po conservando 

esencialmente dos f3ctorcs qu~ han n1antenido ;1 la productividad y a la 

política agrícola en gP-ner.:il ICJZlna de algunas medidas econón11cas viables y 

concretas como lo es la mvcrs1ón y un s1stem:J econón11co que en realidad 

respalde acorde a la realidad ... L.-:l escasa productiv1ddd del agro n1ex1cano solo 

se incrementara con un~ n1ayor 1nvcrs1ón y con unél arnpli.:ic1ón de las 

dimensiones de la unrdades product1vils Paril conseguir l<J inversión es 

necesario acabar con l.:i dcsconfi.:inza del 1nve1sionista ante 01 c<ln1po y del 

campesino ante ··er cap1tal1stc:1 ·. que se remonta muchas décadas en la historia 

nacional. Para ampliar las unidarles productivas es indispensable eliminar un 

sistema económico y polit1co que tia confundido la fragmentación de la tierra 
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en virtud'",34 esto ratifica la existencia de problemas que conforman un área 

básica del rezago agricola en México. en noviembre de 1993 el entonces 

coordinador de asesores de Banrural aludia que si PROCAMPO con sus 

objetivos y compromisos planteados no cun1ple, redundara su aphcac1ón en 

agrandar el problen1a. '"el fomentar la reconversión de- act1v1dades en tierras en 

donde sea posible lograr mayor rentabilidad. cstin1ular la organización de los 

productores. 1ncren1entar la con1pet1tividLid de l<'ls cadenas productivas y frenar 

la degradación del n1ed10 an1b1ente. St el gobierno no se con1promcte a lograr 

avances en estas e::neas estrateg1cas Junto con los carnpes1nos. t-.J1ex1co no 

solamente va a ser n1ás dependiente de sus 1n1portac1ones de cereales y 

oleaginosas. sino que el circulo de la pobreza y el deterioro del medio 

ambiente se estrechara más, s1 eso es posible. en el campo mexicano'"."°' es 

claro entonces que los alc¡¡nces de los prograrnas tienen un efecto y 

desafortunadarnente no han sido éstos positivos en buena medida, por ello se 

reconoce que PROCAfvlPO tiene defic1enc1as parél cumplir aquellos objetivos 

dados a conocer en 1993 

De surna unpor1anc13 es el ob1et1vo de impulsar la producción hacia los cultivos 

de mayor rentabilidad. el derecho a la libertad de elegir el cultivo en el 

programa ha sido factor unportante de buscar la producción. sin embargo se 

contempla que dada la rnagrntud del can1b10 en Ir! polit1ca agrícola que 

PROCAl\i1PO hél conseguido. se debe en forma r3p1da consider~u otros 

elementos que PROCAMPO involucra. para aliviar la dificil situación agricola 

nacional. MS1 bien el PROCAMPO representa cambios in1portantes. no h<-ty que 

'" Sann1en1u. "'>..:r~~1u ··1 1 (. ·.1111pu !\.1e-..1'-.u10 Hc\c111r 1..'I C.1..,t1~n- lle" 1<.1;1 ··1 ~tt.'. P.11..,··. :0..1c,1c.o 19'>:;. N" ::.~. I' -; 1 
a Knochenh;:111cr. C. 1111llc:n11 ..... l'HOCAP\tl•(.J ltJCl.I l.t 1 1her.11:1u11·· H.1.:v1·.1.i ··1 ..ic !'.u-.". !\1..:...,icn 1993. N" <!. 
p 35 
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verte como la panacea. Hay otros temas que deberñ abarcar la política si se 

quiere efectuar un verdadero can1bio. L.:i falta de infraestructura e 

investigación. por ejemplo, no se resolvera con PROCAMPO. Muchos de los 

problemas fundamentales aún pers1stenw .w> Def1rntivamentc que el programa 

aqui analizado no es la panacea. hernos visto que se de¡a fuera la idea de que 

sea un instrurnento que en México resuelva algo que tenga que ver con 

problemas estructurales en la producción y en la pobreza. por ello ha sido 

digno de estudiarlo. considerando sus ob1ct1vos y !;:i 1n1portanc1a del sector 

El problema agricola es complejo. sus soluciones merecen fuerte atención y 

mientras no se mantengéln esquemas de apoyos sobresalientes e incluyentes 

en las clases sociales mas desprotcpdas. el circulo de la pobreza sera la 

sombra permanente del sector. digo esto porque se puede sostener que la 

calidad con que se tian mantenidos l.:is polit1c:as publicas como. crédito a la 

palabra. empresas en solldandad y l,1 1n1sn1a All;:1t1za p;::ira el Campo han sido 

poca alentadoras. PROCAMPO encuentr.él una estructura que promueve 

cambios pero las necesidades campesm;::is van rnás allá porque carecen de 

apoyos seguros para su familia en maten.<1 Lic salud, educación y alimentación. 

elementos esenciales para mantener las fuerzas humanas que requiere el 

campo. el bondadoso campo con r11Ult1plcs niveles cl1matológicos favorables 

que aún conserva nuestro pais . 

.... ril'h' Am1cndarú. Jn<1quin. '"c.Quo Vadis Agricultun1-r". Re .. -1,,1;, WE"!oll!" , •• ,is-. Mexico .. ~93. N .. 32. p.38 
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4.2 UNA PROPUESTA 

Et Ingeniero Agrónomo Rafael .J1ménez Rodríguez. egresado de la Universidad 

Autónoma de Chapingo. ha estructurado una propuesta sobre PROCAMPO y 

ha analizado formas alternativas, claras y concretas que considero necesarias 

mencionarlas para enriquecer esta tesis, por ello se mencionara más adelante. 

Cuando a algUn productor que part1c1pa en el PROCAMPO o en su caso 

conoce del mismo y se fe cuestiona sobre él, digase sobre los montos, 

requ1s1tos o su estructura actual. siempre se escuchan comentarios 

relacionados a que debe perfecc1on<Jrse en algunas de sus facetas e inclusive 

existen propuestas tales como contar con un esquema diferente en el mane10 

financiero. dado que se proponen crear compromisos crcd1t1c1os a mediano 

plazo. todo esto bajo un esquerna dt:! evaluación que tenga consideraciones en 

base a las necesidades reales de capita/Jzac1ón debido al rezago de apoyos de 

la banca con1erc1aJ y Ja de des:Jrrollo en la matena 

'"El PROCAMPO es un 1n1portante programa para la agncultura mexicana, pero 

como esta establecido. y dado el minifundrsmo que impera en el campo 

mexicano no permitirá el cumphm1ento de los ob;ct1vos del m1sn10. tales corno 

capitalización de los productores. elevc:H su n1veJ de .... ·1da preservar el medio 

ambiente. propiciar la asociación para la producción. etc Por lo tanto 

consideramos que la forma mas propicia para el curnplimiento cabal de esos 

objetivos es la entrega de los apoyos en forrna de un crédito: Crédito 

PROCAMPO. Este mecanismo funcionará con la participación de los 
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banqueros o mediante un fideicorniso"",37 quien piensa de esta manera observa 

al PROCAMPO no corno un fatal programa fracasado, sino que es un 

programa que perrnancce no corno las cond1cioncs lo exigen y que sus 

elementos deben carnbiar y conten1plar el esquerna de apoyo via crédito 

analizando con detalle la situación de las finanzas públicas que lo permitan y 

propone se cumpla en las siguientes condiciones globales 

• Un periodo de 3 ó 6 años si es via Banca de Desarrollo (con respaldo 

inobjetable del Presidente de la República en turno). en un periodo mayor 

seria mediante un Fideicomiso 

• Un interés anual fiJo del 1 O º/o 

• Considerar el apoyo por hectárea en términos reales (con aumento del 8 % 

anual). 

- Se considera ria el apoyo crediticio por cada 100 hectáreas. 

• A la suma total del crédito se le descontara automáticamente el 1 O % de 

interés. 

• Los productores que no cuenten con 100 hectáreas deberán constituirse en 

grupos. 

'~ Jin1é11c¿ f(cxJripu.·.-. Rafo~·r HPROCAMPO C:spaci1ac16n Re.id p:ll"ól d Campo !'o.lc"'"Cano. Cn!dito rROCAMro 
(CPl"". Documento ~111nco. !\.fe'"·~º 19Q4. P 1 

85 



CONSIDERACIONES GENERALES 

• El crédito se dará anuarmente de manera proporcional al penado del 

préstamo. 

• No importaría er modo de la tenencia de Ja tierra. 

Existen opiniones diversas de cómo debe forjarse el financiamiento para los 

programas denvados de la política social. pero es indudable que esos 

progran1as en muct10 depende su éxito sobre la aplicación y su nivel de 

manejo financiero. acon1pañado de la forrna certera para llegar con niveles 

óptimos a favorecer la población ob1ct1vo Los progran1as de subsidio a la 

tortilla y a la leche por eiemplo. deben su nivel de aceptación conforme a fa 

cot..ertura financrera que en su esrructura llevan y a la población que 

benefician. así entonces PROCAMPO con su principal ob1etrvo de apoyar el 

bajo ingreso tendna su éxito enfocado a su nivel de apoyo, considerando 

tarnbién la población rural que beneficie Dado los ba1os niveles en que han 

estado quedando los apoyos del prograrna vemos que el avance es 

sumamente parcial_ no queriendo ser den1élS1<Jdo trágico y sub1et1vo. porque es 

claro el reconoc1m1ento que Ja mayoria de fas benef1c1ados dan a PROCAMPO~ 

mas apoyo financiero y de otros rubros rele:1c1onados con la producción. 

4.3 ¿DURANTE Y DESPUÉS DE PROCAMPO QUÉ? 

Sabemos que el programa de apoyos directos en México conforme a su 

regulación por decreto contempla una duración de 15 años. podemos 
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considerar entonces que la politica agricola que se aplica con PROCAMPO. en 

el ano 2008 va a desaparecer, y no sabemos a ciencia cierta que pasar.ti. Gqué 

podrfamos esperar para ese entonces?, ::;era que al rnenos en aquellos años 

exista un verdadero replanteamiento de las necesidades agropecuarias del 

país ya consideradas por las clar<is experiencias de los problemas agricolas 

actuales con la pobrcz<J. lo que sí podemos entender es que hastci atloréJ en el 

contexto de un;:i polit1c3 social renovada y que oroaniza u lél poblélc1ón, 

(incluyente. part1c1pat1va en base él las neces1d.:1dAs re<lles c1c la población 

objetivo). r11arnf1esta que •.:!-st.::imos en f'Jf.!SVf~nta¡as con los países que 

querernos cornpet1r. se ha avélnzado en la regulac1ón de la ~encnc1a de la 

tierra. se encuentr<J el p~lt!:i con una reciente crcc:ic..:1ón de la !t:!Y .:igri1ria. una 

nueva ley forestal y un 1nteres const1tuc1onal para J,tJerar las cond1c1ones del 

ejido y asi acomodar et rn1n.fund1smo a J;o:¡s nueva!.• cond1c1ones internas y 

externas de la producc1on parzi incrernentar 13 péut1c1pac1ón c-1el campesino. sin 

en1bargo la actu3l1dad de un.:i pcilitica agricola centr;il como PROCAMPO es 

cruel. se necesitan me1ores líneas de apoyos s1ibstanc1a!es. por ello aquí 

hemos cuestionado la apl1cac1ón. curnril1r111cnto de ob1et1vos y en cierta forma 

considerar que va a p.:isar después 

En los últimos 5 anos de su aplicación PROCAMPO tendrá una situación 

decreciente y gradual en la as1gnac1ón de sus apoyos para que no se sienta de 

golpe su desapanc1on. por ello a manera descriptiva vemos que el productor 

beneficiado debera encontrar alternativas gubernamentales en ese entonces 

para contrarresto:ir el vació de esos apoyos. lo cuestionable aquí es donde 

podrá encontrarlos. Ademas de que para ese entonces existirán sin duda 

alguna, elementos más claros para poder evaluar el programa de apoyos 
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directos en nuestro país y que estos permitirán establecer con mayor precisión 

las áreas especificas de acción de una política pública. Hemos reiterado aquí 

que es considerable la cantidad de productores que a falta de créditos {caros o 

baratos). acuden al apoyo de PROCAMPO y para ellos se ha convertido como 

el único instrumento de apoyo y esto no quiere decir que sea el que necesiten 

para aliviar sus problemas de ingresos. 

Ahora bien, los casi tres millones de beneficiados en el programa coinciden 

que antes de el termino legal de PROCAMPO, éste se verá prácticamente 

obsoleto por la medida en que se ha disminuido el apoyo por hectárea, si en 

sus tres primeros años de aplicación ha sido significativo el atraso de los 

montos, en adelante se considera por las drficlles situaciones de la finanzas 

ptiblicas que atraviesa nuestro país, se veran afectados en mayor medida: la 

solución de las finanzas para el campo esta en fa inversión pnvada pero el 

gobierno tiene que regularla y lo mejor de todo es que debe promoverla 

buscando mantener una protección legal permanente. accesible y con bases 

de desarrollo rural para todos los productores rurales. sobresaliendo aquellos 

que son mayoría. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber conocido los ob1ct1vos del Programa de Apoyos Directos al 

can1po apllc.:idos en nuestro p;iis. observar su estructura y sobretodo tener 

fundan1entos pz¡r,:i ti~ccr una cvaluilc1on basada en un d1agnóst1co de los tres 

años agricol.-:is que 1111pl1ca el periodo de estudio este tesis. podemos llegar a 

concluir con b..-ises n1as f1rn1es. lo que hLl irnpllcildo este cambio de esquema de 

apoyo agricolci como poli ti ca central para la agricultura. que especialmente 

integra el apoyo a los productores agricolas n1ás necesitados del pais. Por todo 

fo anterrorn1ente cons1cJerado podernos llegar a las siguientes conclusiones. 

EL COMBA TE AL BAJO INGRESO Y APOYO VÍA PAGO DIRECTO 

:S.- Sin duda alguna se reconoce la tarea gubernamental de cambiar de un 

esquema que bencf:c1aba sólo a Jos grandes productores. a otro que incluyó a 

mas de tres millones de productores. y en su rnayoria a los denominados de 

auroconsumo Sin en1bargo es claro destacar que dicha polit1ca de apoyar 

mediante pago por hect;Jrea a partir de 1994. solo tiene un avance destacéldo en 

Ja medida en que los apoyos sean abiertos y con r11veles f1nanc1cros reales. Jo 

cual hasta ahora no ha sucedido, se tiene el ztpoyo económico pero no es 

suf1c1ente e51C elemento p~H;J con1bal1r el bélJO ingreso. los ba1os ingresos 

agricolas para !Ll rn'1yor1.:i de los productores rurales es un problen1a que 

necesita de progr¿irnas integrales du apoyo al c;:in1po 
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EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN: JUSTICIA Y EQUIDAD 

2.- Lns razones por la cual PROCAMPO considera su apoyo hacia los 

productores con problemas agudos de pobreza. contemplan la justicia 

distributiva que busca equidad, pero no ha sido posible que un esquema con 

Jirn1t<Jciones fin~1ric1cras pued¿i 1r n1as alfil de dar npoyo económico para aliviar 

los g<Jstos de u1surnos en la producción, desde lueuo existe cierto nivel de 

bienest¡]r. pero quC bicnest.:ir puede ex1st1r s1 el 64 ';.~, de la población bcnef1c1ada 

tiene entre un:-i y dos hectáreas en promedio, l<J ¡ust1c1a social pLJra el célmpo no 

se av<Jla baJO estas circunstancias. eso es dernas1ado clílro. por ello los 

aun1entos en los indices de m1gr.:ic1ón. son claros y refle¡an que los bajos niveles 

econon11c:os rrnpulsan a la población a la búsqueda de empleo y me1ores 

ingresos en otras entidades federativas y sobretodo en otros sectores 

productivos nias rentables corno los serv1c1os. el cornerc10 y industria. 

COMPENSAR SUBSIDIOS INTERNACIONALES 

3.- Los compromisos internac1onnles en materia agricola que nuestro país 

adoptó, especificamente con la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo 

Económico, OCDE, son claros. las 4 polit1c;is consideradas para tener avances 

en la materia tienen atrasos en sus cun1plPn1entos sobretodo en las redes de 

seguridad para los ingresos y ayud.:1 por de~·-,astres. dado que PROCAMPO no 

integra estos conceptos como clen1ento de su estructuro y en rnatena de 

reducción en 1;1 cont<lrninac1ón y d.i•10 an1b1ental podemos rnanifestar que sólo 

se encuentran programas de <:1µoyo a lzi s1cn1br'1 forestéll que sean dictaminados 
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y aprobados por la Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, 

SEMARNAP, los subsidios que otros paises contemplan como los precios 

objetivos, daños por desastres. al transporte o a la prodlJCCión no se han 

considerado aún a gran escala. lo más destacado en el area internacional es que 

se han desvirtuado los controles internos de precios con la eliminación del 

Sistema de Precios de garantia. 

RECONVERSIÓN DE SUPERFICIES LIBERTAD DE SIEMBRA 

4.- Si ha existido apertura para fomentar la reconversión de tierras 

cultivables, a partir de 1995 se perrnitió el apoyo para cualquier otro cultivo que 

no fueran los 9 básicos que inicialmente se consideraron en el programa. pero 

por falta de difusión no existe una plena motivación para sembrar lo que para el 

productor represente n1ayores ingresos en referencia a los indices del mercado. 

sin embargo no se deja atrás que al in1c10 del programa una reconversión de 

terrenos no es posible con1pletamente dado que ex1stia un esquema cerrado del 

programa. es decir se incluyó m1c1alrnente sólo 9 cultivos y únicamente a 

aquellos productores que habian sembrado en los s1nu1entes tres ciclos 

anteriores al ciclo Primavera-Verano 1993. ademas de que los apoyos aportados 

por hectárea. poco han fomentado una verdadera reconversión de superficies. 

dado que los niveles de producción son desatendidos en el programa y con 

rezagos en los apoyos. d1sn11nuye el interés a la agricultura 
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FOMENTO E IMPULSO A NUEVAS ALIANZAS 

5.- La manera en que se ha mantenido la situación financiera en el campo 

durante las últimas tres décadas y más en los recientes años, ha hecho 

pern1anecer una falta de fomento a organizaciones productivas. Las 

organizaciones de productores agricolas se ven surgir en la medida en que 

exista una situación de apoyo financiero que no les ahogue. los créditos 

agropecuarios se han hecho inalcanzables dado la existencia de intereses tan 

altos haciendo este recurso inaceptable, y por otro lado los ej1datanos que 

deseen tener apoyos de esta forma no logran tener el respaldo necesario. 

PROCAMPO esta le¡os de considerar el fomento de organizaciones dado que 

sigue mane1ándose corno instrumento asistencial que no tiene mayores vinculas. 

que aportar una mirnma cantidad en lo que ~e necesite para producir (transporte, 

insumos. nego tecnificado, capac1tac1ón etc.) 

SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 

6.- Los alcances adquiridos en la regularización de la tenencia de la tierra 

han sido considerables. pero no ha finalizado, es un hecho que el programa ha 

contribuido eficazn1ente a su desarrollo dado que es un requisito, aunque no se 

encuentra hasta el momento terminado el rezago agrario. Existen algunos 

predios que reciben el PROCAMPO pero no esta bien definida su situación 

jurídica, estas lagunas reflejan que aún existen regularizaciones serias que 

deben realizarse 
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7.- En fornKI casi dire..:;ta PROCAMPO regponde a la reforma del articulo 27 

constitucional de 1992. porque es parte del a1usle estructural que se implementó 

también en base a los comprom1sos internacionales conlra1dos de permitir 

libertades a los poseedores de predios agricolas_ pero también es claro que 

estas libertades permiten aún un can1po estancado. Jos niveles de producción no 

tienen en la n1ayoría de sus cultivos consecuencias directamente involucradas 

con las reformas conslituc1onal, sino solo es complemento a un reajuste 

estructural en el campo claramente necesario que sólo esta conformando el 

inicio de una espera de 1nvers1ón pnv¿:ida nacional o extran1era. 

COMERCIALIZACIÓN 

8.- El esquema en sus objetivos planteó una creación de zonas regionales 

de comercialización. pero cómo vamos a poder considerar en este esquema a Ja 

comercialización corno factor si la rnayoria de los benef1c1ados no producen 

excedentes que se puedan con1erc1<:1lizar. este concepto ha srda una falacia. 

claro esta que pueden existir algunos grandes productores que logran una 

producción considerable. sin embargo PROCA.MPO aun no cuenta con los 

esquemas comerciales contraidos Dado que el PROCAMPO lo opera Apoyos y 

Servicios a la Comerc1al!z<'.lción Agropccuan;:i. J\SERC,..\. existen vínculos con el 

esquema nacional de comercio de productos agrícolas pero es n1uy claro que 

este esquerna es carente de un apoyo directo a PROCAMPO. esto hace 

evidente la falta de preparación en el ron1ento a la producción que existe en el 

programa. asi como los alcances en competencia a nivel internacional que 

debiera tener el programa de apoyos directos. 
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POLITICA AGRICOLA Y APOYOS DIRECTOS 

9.- Est<::1 rnuy claro que PROCAMPO es un progr<::1n1a que ha sido 

insuficiente para l.:1s diversas problen1<lt1cas que enfrenta nuestro p<Jis en materia 

agrícola. dado los znnun1cntos qut~ se h.;1n expuesto dur;-intc este trabajo de 

invest1gac1ón. existen problernas tan ~ura1g;:idos corno los f1nanc1eros. los 

estructurales. y t1.::1sta los de capac1t;ición El s1sten1Ll cap1tallstzi y el 

neoliberal!sr110 rn1perante no tian pern11t1do que los élpoyos directos busquen en 

forn1a alternat1vd equ1p¡ir <3 los eJ1dzit<1r1os y productores agr1col.:is en general 

ante la cornpclt:nc1;1 111lcrn¿1c1onZll que est.-J v1vu.~ndo el sr?-ctor es ncccs.:-irio tener 

en cuenta que el pro~p.-irna ¿1g11col.::1 que conoccn10:, y qui.: 1r1tecJr.:t princ1palrnente 

a los productor0s d~:- autoconsunio. neccs1t., un progr¿i111a ~lltern<it1vo y que sea 

exclusivo dt;o c .. h.:~d1rollo porque PHOCAMPO no ~.:s un pro~Jran1il tal p<ira este fin. 

ha estado alCJZHJo de un verdadero cornprorrnso socr.::il que zitrcnda en tcrn11nos 

reLJles las neces1d.::id0s de 1n9reso. procJuct1v<.1s. y de Uusarrollu rural integral. 

creo que ;:ii terr111110 de el.-:iborar cst.:i tesis su h.:i cunclu:do quu PHOCAr·.tlPO 

necesita un repl<,nte.:irrncnto en su esquemzi. tal con10 se planteó en alguno de 

los apartados ¡intcs expuestos en este trabajo. que al n11srno tiempo evalúa la 

apllcac1on de los apoyos directos al campo en nuestro pais 
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