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Este libro recoge los trabajos 
presentados en el Xln Seminario de 
Ecollomfa Agricola del Tercer 
Mundo, versi6n 1993, organizado 
por el IllstitlltO de Investigaciones 
Ecoll6micas de la UNAM. 

Entre otros temu se expone la 
illsuficiencia de Proaunpo para com
pensar los efectos negativo's de la 
liberalizaci6n comercial y de pre
cios sobre la producci6n de b'sicos, 
y la incertidumbre y los impactos 
esperados de la Reforma Ejidal. El 
gobienlo debe tomar seriamente en 
cuenta que los efectos de la Jibe
ralizaci6n ecol16mica son desigua
les y que para Ilegar a la situaci6n 
esperada son necesarias no 1610 una 
serie de medidas gubenlamentales 

de trallsici6n, sino la creaci6n de 
instituciones que promuevan el 
tr'llsito hacia una ecollomfa y so
ciedad modernas. 

Se afirma que la polftica neoli
beral otorga a la agricultura orien
tada .al Mercado interior un papel 
productivo muy marginal. En este 
contexte se impulsa una vfa de 
desarrollo centrada ell la produc
ci6n para la exportaci6n, y se ubica 
al capital naciollal y extranjero 
orientado hacia el exterior como el 
eje de la acumulaci6n capitalista. 

En estos momentos se expresa 
en toda su dimensi6n, sin embargo, 
la necesidad de colocar a la agricul
tura como una rama estrat~gica 

central del desarrollo del pals, de 
impulsar una polftica de fomento 
productivo al campo que coloque 
a los campesinos pobres y medios 
como sectores estrat~gicos produc
tivos y a la producci6n alimelltaria 
como una prioridad Ilaciollal. 

En cuallto al Tratado de Libre 
Comercio (TLC) Ie concluye que la 
liberalizaci6n unilateral del comer-

cia mexicano y otras reformas eco
n6micas durante los lil timos anos 
sigllifican que comparativamente 
quedan pequenos remanentes que 
IiberaJizar por el TLC y existe un 
crecimiento adicional pequeno en 
el comercio de la mayona de los 
bienes agricolas entre Mexico y 
Estados Ullidos, particularmente 
en el corto plazo, como producto 
del acuerdo. La continuidad en el 
crecimiento del comercio agricola 
entre estos dos paises dependera 
fundamentalmente de 10 que pase 
con el conjullto del crecimiento eco
n6mico y el ingreso per capita 
nacional, como resultado de la con
tinuaci6n de la reforma econ6mica 
y las itiversiones de capitales en las 
actividades productivas. EI TLC se
ra un instnlmento que facilitara e 
institucionalizara ese proceso. 

Se afirma, igualmente, que en 
la administraci6n actual todo se 
instnlmenta en funci6n de los 
gnlpos econ6micos privados, hoy 
mas que nunca constituidos en 
verdaderos gnlpos de poder politi
co, de tal manera que algunas tipo
logias de las agroasociaciones 
contradicen el car'cter neoliberal 
del sistema poUtico mexicano; tales 
serfanlos contratos de compra-ven
ta integral que amarrall a los cam
pesinos al capital comercial-indus
trial tanto aillivel de illsumos como 
de la comercializaci6n de los pro
ductos. Son los viejos vicios ahora 
cCmodernizados", formas de pro
ducci6n que durante anos han ex

plotado al campesillo. iEn d61lde 
esta ellibre mercado que pregona 
el sistema? tal parece que la poIrtica 
neoliberal llevada a la praxis par 
el gobierllo s610 es aplicable a los 
trabajadores y a los campesinos, 
ambos enfrelltados hoy a la vora
cidad del capital. 

Por otra parte, las reformas al 
Articulo 27 constittlcional no han 
producido ni la perdida acelerada 
de tierras en el sector social, ni la 
inversi6n masiva de capitales pri
vados anunciada par sectores gu
benlamentales. Su impacto es dife
rente en las distintas regiones del 
pais. Sumada al cOlljunto de refor
mas en marcha, y sin una poIrtica 
estatal de fomento que 10 proteja 
y desarrolle, ha propiciado la 
profundizaci6n de la descomposi
ci6n ejidal como organismo para 
impulsar la producci6n en el cam
po. Mas que impulsar la formaci6n 
de ciudadanos, ha alentado la ar
ticulaci6n de viejos y nuevos gnlpos 
de interes. 

Se cOllcluye que ·Ia agricultura 
y la industria estan cada vez mAs 
integradas, tanto en el proceso mis
mo de producci6n como en el pro
cesamiento y distribuci6n de los 
alimelltos. Las demalldas del con
sumidor tiellell que ser cOllsidera
das con mayor ~Ilfasis en cualquier 
esquema productivo, para porler 
ser competitivos tanto en el marco 
Ilacional como en el intenlaciollal. 
EI consumidor moderno demanda 
alta calidad Ilutritiva, cOllveniencia 



y facilidad en la preparaci6n de ali
mentos, productos naurrales y racio
nalmente ha habido una gran preo
cupaci6n por evitar la contaminaci6n 
ambiental. Para satisfacer estas de
mandas se requiere integrar desde 
la producci6n primaria hasta la dis
tribuci611 de los productos alimenta
rios; en carla etapa intermedia es 
JX>sible utilizar biotecnologfa. 

La carencia de recursos financie
ros [rente a los retos agrarios hacell 
recomendable que el Estado deter
mine con mayor precisi6n sus po
l(ticas y estrategias; que reduzca los 
costos de sus practicas ineficaces y 
bur6cratas; que aumente, en suma, 
la calidad en la direcci6n y conduc
ci611 de los procesos agrarios. 

Para ello es necesario revisar las 
prioridades del gasto publico y con
vocar a la participaci6n de la so
ciedad para apoyar las actividades 
estrategicas para el desarrollo agra
rio, como pueden ser, entre otras, 
las relativa, al desarrollo tecnol6gico. 

Por otra parte, se menciona que 
en los cicios productivos y de co
mercializaci61l se preselltan muy 
diversos problemas de abasto y dis
tribuci6n en los que interviene 
el transporte de manera decisiva 
para asegurar su continuidad. 

EI transporte eficiente de mercan
c{as contribuye a hacer mas fluidos 
los procesos de aprovisionamiento, 
producci6n y distribuci6n de cual
quier tipo de bienes. 

Se afirma que ahora mas que 
IllUlca habra que reconciliar ecologfa 

y econom{a, al igual que tradici6n 
y modenlidad, salvo que la pro
puesta sea integrar econom{as 
microespeciales cerradas y protegi
das, sin mayor interacci6n con la 
economia mas global. 

Muchos de los recursos natura
les aun inexplorados se ellcuentran 
en areas marginadas y la tecnologia 
para extraerlos forma parte de las 
culturas campesinas de esas regio
nes. Sin embargo, sigue siendo real 
el riesgo de que al explotar estos 
recursos se reproduzcan los mode
los productivos propios de un esti
10 de desarrollo que ha sido incom
patible con el desarrollo agricola 
sustentable, sea por la expansi6n 
de la frontera, la desaparici6n 0 

subordillaci61l de las tecnolog{as 
propias de los grupos campesillos, 
el illadecuado manejo de los re
cursos h{dricos 0 de la tierra por 
la aplicaci6n de modelos norma
tivos que impiden que la cultura 
tradicional se mantenga y desa
rrolIe. 

Por otra parte, se observa que 
una agricultura convencional, ba
sada en el uso de energfa f6sil como 
fuente principal, tiende a ir agre
galldo mayores dotaciones de ener
g{a. en la medida en que va ago
tando los recursos naulrales; en 
cambio, una segunda propuesta 
globalizadora, establece una estra
tegia de agricululra alternativa 
Hamada agmultura orgdnica, que 
tiene como principio la eficiencia 
energetica que trata de aprovechar 

el flujo natural de energia en un 
sistema cerrado agregando peque
iias dotaciones diversificadas de 
energ{a externa que permite con
se,rvar los recursos naturales yevita 
la contaminaci6n. 

La producci6n convencional esta 
determinada por el modo de ingre
sar y de presentarse en el merca
do; es decir, que la apariencia, el 
tamano, la consisteneia, las varie
dades del producto son generados 
de acuerdo con las necesidades de 
transformaci6n, de transporte y 
vida en los anaqueles. 

Esto significa que el eonsumidor 
debe adaptarse a la mercallc{a que 
se Ie ofrece, pues no es ello funda
mental, sino la ganancia que se 
puede obtener en el proceso. En el 
caso de la producci6n sustentable, 
y sobre todo de la organica, el mo
dela se plantear{a al reves. Sielldo 
10 centralIa 6ptima calidad que 
se logre en cuanto a gusto, propie
dades nutritivas y cuidado ambien
tal; el sistema de comercializaci6n 

tielle que variar adaptalldose a es
tas detenninantes. Claro que mien
tras no se garantice este tipo de 
produeci6n masiva, resultara mas 
cara. 

Uno de los mayores problemas 
es la excesiva supervisi611 a la 
producci6n organica por parte de 
los organismos p(lblicas y privados; 
se plantea contrarrestar el modelo 
vigente y hegem61lico que no nece
sita de homologaciones para ~omer
cializar sus productos, ni justificar 
su existeneia de ninguna manera 
institueional, pues el "nieo ambito 
de legitimaci6n que reconoce es el 
mercado y su unica sanci6n el 
precio. 

As{ concluye este balance de diez 
anos de moderllizaci6n del campo 
contenido en este libro Apertura 
econt1mica y perspectivas del sector agro
pecuario mexicano hat:ia el ano 2000 que 
sin duda constituye una refercncia 
obligada para el estudio del estado 
actual de la agricultura en Mexico. 
HeCTOR A~(ADOR ~(ATEHUALA. 


