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Resumen: La continua du:otomía entre 71Uidemi.zación 
y concentrat:ión, par un lado, y la falta de incorpara
ción e ig;uaúiad, par el otro, han tipificado gran parte 
de la historia agrícola mexicana. Las iniáativas pú
blicas para que la agricultura sea más pmducliva es
tán dentro de esta larga tradición. i Cómo se puede in
crementar la producción, aliviar la pobreza, incorporar 
al sectar rural de manera más completa a la sociedad 
nacional y proteger el ambiente? Los dos principales 
instrumentos de cambio político que se están p1miendo 
en marcha son cambios en la estructura agraria y la 
restructuración de /,os mercados agrícolas, dos de los 
j1roductos .finafes y /,os insumos del sector. El trabajo 
expl,ora estos instrumentos políticos dentro del entorno 
de la experiencia histórica del sector agrícola y /,os retos 
agrícolas y rurales de hoy en día. 

Abstract: The continuing dichotomy between moderni
zation and concentration 1m the one hand and the 
lack of incorparation and inequality on the other have 
typified a large part of Mexico 's agricultura/ history. 
The cummt publu: initiatives to make the agricultura[ 
sectar more produi"tive JaU within this long tradition. 
How can production be increased, paverty alltrviated, 
the rural sectm· be more incorporated in the national 
society, and the environment be protected? The two 
principal policy instruments being followed are struc
tural changes in the agrarian ref orm laws and the res
lructuring of market mechanisms through the reduction 
and/or elimination of direct government interventions 
in agricultura/ product and input markets. This paper 
discusses these policy instruments against the long 
backdrop of Mexican agricultura/ history and current 
rural and agricultural challenges. 

E
L ESFUERZO POR MODERNIZAR al sector agrícola en México no es un fenóme
no nuevo. El movimiento para romper el control monopólico de la Iglesia 
sobre tierras agrícolas en los primeros tiempos de la República culminó 

con las Leyes de Reforma, que constituían una iniciativa de la incipiente clase co
mercial para establecer el mercado libre como ruta hacia el progreso. Este cam
bio de estructura condujo al país a un desarrollo modernizado durante los años 
del Porfiriato (Cossío Silva, 1965; Granados Roldán, 1988). Los excesos en la con
centración del poder y la riqueza rurales desembocaron en una reacción del cam
pesinado que permitió alterar el curso de la Revolución mexicana, con el conse
cuente rechazo temporal al llamado para modernizar la agricultura y la sociedad 
rural debido a su reclamo de una sociedad con estructuras económicas y sociales 
más equitativas y justas. No obstante, con la consolidación de una nueva estructu
ra, al finalizar la fase activa de la Revolución el país buscó de_ nuevo el medio y la 
oportunidad de modernizarse. 

• Dirigir correspondencia a Comell University, Latin American Studies Program, 310 North Sun
set Orive, Ithaca, N.Y. 14850. 

[147] 

© 1996 In,tituto de Investigaciones Socialc.. Reuista Mmca,r,a de SociollJgía, vol. 59, núm. 2, abril:iunio, 1996, pp. 147-169. 
ISSN: 0188-2503/96/05801-0l/ USO 1.50 (N$ 5.00) 



 148  1tEVISTA MEXIGXNA DE SOCIOLOGIA 2/9;6

 La fundacion de instituciolles para el desarrollo naciollal bajo el periodo de
 Calles; la tecnificacioll mecanica y el uso de los instlmos bioqulmicos que sigui.o
 a la segurlda guerra mundial, asl cotno el restablecimiento actual del sistema-de
 mercado son elementos del largo esfuerzo de la nacion para constituirse en 1llla
 sociedad productiva y moderna, tallto en su sector agricola como en el llo agricola
 (Freebairn, 1969; Krauze, Meyer y Reyes, 1977; Hewitt de Alcantara, 1978; Tellez
 Kuenzler, 1994). Sin embargo, en esta busqueda ha habido impedimentos y desvia-
 ciones. Los exitos han sido parciales, en ocasiones notables; Sill embargo, por mo-
 rnelltos los fracasos parecieroll insuperables.

 El estan cenien to de la agricultura mexicana, que lleva ya mas de veinticin co
 anos, se percibe hoy en dia como uno de los problemas ecollomicos, politicos y so-
 ciales mas serios. La crisis ecollomica naciollal de la decada de los ochenta exacerbo
 los problemas agricolas y rurales, que eran ya graves de por sl. Dos iniciativas de la
 politica nacional intentaron hacer frente a esta combinacion de agricultura estan-
 cada y pobreza extrema del caml?o. Se trata de un reto enorme, pero se cuellta COll
 instrumentos de u1la fuerza economica y polltica de gran peso: por Ull lado, la re-
 forma al articulo 27 de la Cvnstitucion; por otro, el mercado libre de precios e
 illversiones en la agricultura y, paracularmerlte, el Tratado de Libre Gomercio con
 Estados Unidos y Ca1lada Notese que estas iniciativas politicas estall dirigidas lDasi-
 camente hacia los dos elementos de politica agricola que se han subrayado desde
 hace tiempo: la eElciencia en la produccion agricola y un m1nimo Ele biellestar rural.
 Mas adelallte hablaremos sobre los nuevos enfoques a los problemas de politica
 agricola y rural; por el momellto me centrare ell el crecimiellto de la produccion
 agricola y el llivel de biellestar rural.

 INICL TIVAS DE 1{EFORMA EN LA POLITIGA AGRICOLA

 Estructura agrarza

 La cxplicacioll de los HlOtiVOS que el gobierllo tuvo pal-a proponer la iniciati-
 va de cambio a los preceptos constituciollales que se refieren al sistema de tenell-
 cia de la t;ierra (articulo 27), cataloga su percepcion de losSproblemas basicos den-
 tro del sector agIicola, especiScamente la porcion campesina. Estos problemtls
 pueden resumirse de la siguiente mallera (Salillas de Gortari, 1991):

 1. La mayoria de los productores rurales, sean ejidatarios o pequenos propietarios
 son millifundistas COll menos de cinco hectareas de tierra laboral [...] En el mini-
 fundio se preselltall estancamielltos y deterioro tecnico que se traducen ell produc-
 cion insuElciente, baja productividad, relaciolaes de intercambio desfavorables y ni-
 veles de vida inaceptables.

 2. La inversiorl de capital en las actividades agropecuarias tiene hoy pocos alicientes,
 debido en parte a la falta de certeza para todas las formas de tenencia.
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 3 Cada vez es mas frectlellte encontrar ell el campo, practicas de usufructo parcela-
 rio L...] al margen de 1a ley.

 4. Nllevos enfoques y desarrollos tecllicos para el aprovechamiento de los recursos
 llatUraleS [...] I10 se han refleJado el] ajustes al sistema agrario.

 5. Desde llace un cuarto de siglo el crecimiento pro¢ledio de la produccion agrope-
 cuaria ha sido inferior al de Ia poblacioll. E1 debil avance de la productividad afecta
 no solo al illgreso de los productores rurales, SillO taml)iell a los consumidores y a
 las HIllallzas publicas.

 6. DE1 notable avance tecnologico, particularmente en la agricultura, no ha permeado
 sustallcialmente lluestro campo.

 7. E1 medio rural si ha manifestado ulla exigellcia para emprender ulla reforma a
 fondo -del marco jurldico para collducir el esfuerzo de los mexicallos ell el calllpo,
 hacer que impere mas justicia y se pueda respollder a las lluevas realidades ecolao-
 micas y sociales [...] Debemos act.ualizar lluestra reforma agraria para incremelltar la
 libertad y la autonomia de todos los campesinos en la real}zacic)n de sus aspiraciones
 de justicia (pp. &7).

 De esta manera podetnos atfirmar que la percepcion gubernamental de los proble-

 mas en los sectores agricolas y rurales muestra basicamente un interes en cinco

 element:os principales: falla del sector para incretnentar la produccion; demasiadas

 ullidades de cultivo de un tanla1lo menor al economicamente viable; illcapacidad
 del sector para absorber tecnologlas mejoradas; falta de inversion nlleva, particu-
 larmente de tipo privado, para cotnplementar la inversioll pt'lblica, y alta inciden-

 cia de pobreza absoluta con una consiguiente falta de integracion y participacion
 dentro de la sociedad y econornia nacioIlales.

 Como respuesta parcial a estos serios problernas de la economla y la sociedad,
 y como mecallismo para alentar la foldluacion de capital en la agricuItura, se han
 efectuado carnbios fundamentales ell e1 artlculo 27 consiitucional, para finalizar cors
 la nueva distribucioll (le terrenos y garaniizar derechos absolutos sobre la tierra;

 esumular nuevas formas contractuales de asociacioll e1l el uso y tenencia de ran-
 chos, dentro de las que se incluye dar titulos de propiedad a corporaciones civiles, y
 garalltizar el derecho de que los ejidatarios puedan tomar sus propias decisiolles, asi
 como la proteccion de la illtegridad territorial de los pueblos indigellas.

 Restructuracion de los mercados

 Estos cambios en la estructura de la tellencia de la tierra son, por supuesto, per-

 cibidos como fulldamentales y complenlentarios de los cambios que ya estan en
 proceso, dirigidos a modificar la estructura basica de 1a agricultura, que se trans-
 formara ell un sistem determinado por el trlercado. Esto implica la eliminacion
 de subsidios sobre illsumos, la apertura del mercado a proveedores extranjeros, el
 estabiecimiento de precios de mercado como instrumento motivador de produc-
 cion y la designacion de usos alterllativos ell la distribucion del producto, que-
 dando solo el malz y el frijol exelltos de estas fuerzas de rnercado.
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 Si se acepa lo qlle se ha logrado prillcipalmente a traves de iniciativas polliicas
 illterllas, el mercado de libre comercio rlegociado coll Estados Unidos y Carlacla
 funcionara pAI'd collsolidar los cambios ya en proceso.

 Hemos identiElcado los problelrrlas agrlcolas tradicionales COH10 probleinas de es-
 tancamierlto, pobreza y Allas"ell la integracioll economica y social del sector rural.
 Una pregullta importante seria la siguiente: ehasta que grado es posible que las
 iniciaiivas de calubio ell el programa polltico ayuden a aliviar esos problemas? Eva-
 luarernos primero 1a refolrna a la tenencia, y despues el establecimiento de UllA
 estructura de mercado competitiva.

 LAS FMJLAS EN EL SISTEMA DE TENENCIAS Y DE MERCMOS Y SU

 INFLUENCIA EN EL ESTANCAMIENTO PltODUCTIVO

 Re/ormas a la tenencia

 Mientras las reformas a 1a tellellcia no se pIopollgall corno Ulla SOlUCiOll totAl a
 los problemas de estancanziellto, pobreza y falta de participacion e integracioll
 rural, la explicacioll ofrecida por el gobierno con respecto a sus motivos para rea-
 lizar esta iniciativa hace paterlte que tal cambio en la polltica estci destinado a
 bIfectar de manera favoralule dichos problemas agrlcolds y rurales. Esencialmente,
 la "explicacion de motivos" y Ull gran llumero de senalamielltos, de parte de co-
 rIlental-istas y academicos, aseguran que el sector campesino (ejidal y pequenos
 propietarios) presentl el desempello agrscola mas debil (Chacon y Mestries, 1993;
 Stanford, 1994). Se dice que es pleecisamente este subsector el que esta retlasalldo
 a la agricultul-a. cISasta que pUlltO es esto cierto? No dispollemos de suEicielltes
 datos para dar respuestas deElllitivas.

 En el C<dSO nleXiCal10, St han idelltificado tradicionalmente tres fol-mas gelaerales
 de estrucl;uras de la tenencia: ejidos y comunidades, pequenos propietarios con
 menos de LillCO l-lectareas y pequellos propietarios corl Inas de CillCO hectareas.
 Estas formas se derivall directalnente de las definiciones de los cellsos fagrlcolas y
 ejidales, I'llliGd filellte de irlformacion que ha permitido realizfar allalisis del deselll-
 peno de los tres hpos de agricultores a partir del censo de 1940. Desgraciadamente,
 ni el cellso de 1980 lli el de 1991 proporciollan en sus resl'lmelles generales suEicien-
 te inforrnacion desglosada para permiorllos realizar evaluaciones de produciividad
 compalcltiva en las decadas recientes. Por ello, nos vemos obligados a usar infor-
 uacioll que data de 1940-1970 para evaluale colnparativamellte la productividad de
 los diferelltes iipOs de terlencia. Tendra que utilizarse UI1 sustituto para hacer infe-
 Iencias sobre los ultirllos 'dnOS.

 Se han realizado numerosos estudios sobre este problerna, que hacen referellcia
 a 1a problelllatica de la productividad elltre sistelllas de tenellcia para el caso de
 Mexico. Algunos estudios importal:ltes llegaron en su analisis hasta 1960 y hubo
 uno, al que hare referencia en detalle, que cubre hasta 1970; todos han llegado a 1a
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 misma conclusiolz. E1 subsector ejidal ha actuado ell terminos de produccioll, COll

 una fuerza igual o mayor que las glnandes propiedades privadas (BarchEleld, 1979;
 Dovring, 1970;Eckstein, 1969;Horton, 1968;NIaddox, 1960);1ainfolanacionpro-

 veniellte de Richard Barchfield extiende el allalisis hasta 1970. A1 usar 1a informa-

 cion decenal de tos censos, adaF)tarla de acuerdo con la calidad de la tierra y restar
 los insumos de capitral, Barchfield demuestra que entre 1940 y 1970, unicamente

 en 1950 el sector de la gran propiedad privada (mas de cinco hectareas) tenla ulla
 produccion neta por hectarea mayor que el sector ejidal; en todo el resto del tiem-

 po el eiido fue mas productivo. En 1970, por ejemplo, el producto lleto por hecta-
 rea de los ejidatarios fue 50% mayor que en el sector de propiedad mayorX e irlcluso
 ell 19s0, el unico ano en que los agricultores mayores sobrepasaroll al sector ejidal7

 el sector minifundista (propiedades pequenas de menos de cinco hectireas) sobre-

 paso a1 sector de propiedad mayor (cuadro 1 ) .
 No debe concluirse, sin embargo, que este sea un fenomello anomalo exclusivo

 de Mexico, ni que se trate de U1l artificio de las cifrasS producto de una base estadis-
 l;ica poble. Todo lo contrario. Albert Berry y William Cline, en su estudio funda-
 mental que abarca cuarellta paises, Agratian Structure and Productivity in Developing
 Countrees (1979), concluyen que

 [..*] el sector de la pequella propiedad utiliza mejor su terreno cultivable que el sec-
 tor de propiedad mas grande. Esto es basicamellte la consecuencia de la aplicacioll
 de mas altos niveles de fuerza de trabajo (trabajo-familia) por ullidad de tierra. Esta
 collclusion se basa tanto en la informacion provelliellte de datos de cuarenta paises,
 co m o en pruebas estadlsticas re alizadas sobre es tudios detallados de seis paises en
 vlas de desarrollo (pp. 131-134) .

 Actuallllellte, ya en los anos novellta, el analisis anterior sigue teniendo vigencia,

 pero se han producido grandes cambios ell las ultimas dos decadas tanto en la
 estructura agricola como en el ambiellte tecnico, ecollomico y social. En el caso
 de Mexico, carecemos de desgloses recientes por subsectores sobre gJdStOS y pro-
 ductos, por lo cual nos vemos obligados 'd emplear datos sucedaneos relativamente
 toscos. Durallte la decada de los ochenta, si comparamos 1a tasa de crecimiento en
 las cosechas asociadas CO11 el sector campesino-malz y frijol-con el creci-

 mientodel producto para cosechas asociadas con labrallza comercial-trigo,
 sorgo y soya-, podemos hacer alguna illferellcia con respecto a la efectividad de

 los dos sistemas de tenellcia prillcipales el:l relacion COll 1 respuesta productiva a
 las necesidades llacionales. A1 utilizar niveles de produccioll promedio para pe-

 riodos de tres anos (1989-1991 y 1979-1981), y evaluar los resultados COll precios

 relativos, la informacion demuestra que la produccion de grano de tipo comercial
 aumellto dulante 1a decada de los ochenta ell Ull 27%; al mismo tiempo la pro-
 duccion de cultivo tipo campesino crecio un 21% (cuadro 2).

 Efectivamentez, ningullo de los sectores respolldio bien a las necesidcldes llaciona-
 les. Pero CC)ll estos datos, que son bastante clemelltales, no podemos plantear que el
 sector de los agIicultores mayores sea lnucho mas efectivo que el sector campesillo.
 De hecho, si se toma ell: cuenta que el productor de grano comercial utiliza esn mu-
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 cha mayor cantidad fertilizantes, pesticidas, fuerza de maquinaria y agua de irriga-

 ciorl, llo hay ducla de que el sector comercial mayor ha sido el menos eficiente.

 Nuestra intellcioll es poner en tela de juicio el plallteamiento de que un mero

 cambio en la estructura de la tellencia puede producir U1) cambio significativo en la

 produccion agrlcola. Y alln si hubiera habido ventaja productiva ell el sector comeF

 cial, los efectos de cambios estructurales agrarios se verall diluidos atelldielldo a los

 informes amplignente divulgados de que en muchas de las regiones agrlcolas con

 mas recursos ya se ha incorporado al sector privado una gran parte de las mejores

 tierras ejidales, por medio de renta informal y otras formas de asociacioll (Morett

 SaIlchez, 1991:81-88; Salinas de Gortari, 1991).

 El producto agr1cola mexicano ha padecido un claro estancamiento, pero la exis-

 tellcia de un sector campesillo amplio no ha sido la causa. Sera Ilecesario buscar

 causas mas inlllediatas del decaimiento agrlscola, pero por lo prOlltO veamos las otras

 dos metas de la iniciativa para carnbiar el codigo agrario mexicallo, que estan rela-

 cionadas: 1) Ia disminucion de Ia pobreza excesiva en el sector rural y 2) la incorpo-

 racion activa del campesillado y el sector rural ell la vida economica y social de la
 * /

 aaclon.

 Ciertamente habra oportunidades muy amplias dentro de Ia reformuIacion del

 nuevo codigo al articulo 27 constituciollal pfdfA promover disposiciones mas justas

 sobre Ia tenencia de la propiedad y las in teracciones en tre los multiples actores de

 la sociedad rural pequenos propietarios, propietarios de palocelas mayores, traba-

 jadores agrlcolas, autoridades civiles, cornerciailtes e instituciones que sirvell a la

 comunidad rural. Sin embargo, todo parece indicar que los beneficiarios de la re-

 forma agraria, aulaque seguramente obtelldran seguridad en relacion con la deElni-

 tividad de sus derechos sobre la tierra, llo v m por eIlo a aumelltar automaticamente

 SUS llivelesf de ingreso.

 En otras: palabras, si bien llo existen inef1ciellcias de produccioll asociadasScoll el

 tipo de tenellcic, la trallsformacion de los derechos ejidales de quielles estan ya bien

 establecidos no illfluira grandemellte en el ingreso de los cclmpesinos. Este sera el

 caso de las areas de produccion temporal menos aventcljadas que SOll, precisamente,

 las regiones de mayor pobreza ell el campo mexicatlo.

 En cuallto a la paracipacion del campesincldo en la ecollomia y sociedad nacio-

 nales, debe considerarse aullque sea brevemente. Una de las razones que se dieron

 ell la explicacion de motivos de la illiciativa de reforttla fue la de "incrementar la li-

 bertad y la autonomia de todos los campesinos" y reconocer que ya "llega el tierupo

 parct que decidan sobre sus propios asuntos" (Salinas de Gortari, 1991:11). Sill em-

 bargo, no puede decirse que los procedimietltos empleados en el cambio constitu-
 cional de la estructura agraria, dollde la iniciativa parte de la autoridad de arriba

 hacia abajo, illcorporen los deseos y llecesidades expresados por los tnismos beneEl-

 ciarios. Afortunadamente, Si conocemos parte de las opiniones y deseos de los ejida-

 tarios COE1 respecto a los cambios agrarios. El estudio reciente de Morett Sanchez,
 Alt7nbtivas de modernizacion del fgido (1991), que incidentclllnente apoya casi todos

 los elemelltos de la iniciativa de reforma, incluye un capitulo llamado "El futuro del

 ej;ido: eI punto de vista del ejidatario" (pp. 99-116), y esta basado en una erlcuest-a

 sistemcltica en Ios ejidos naciorlales. Algunas de Lls opiniones vertidas por los ejidrct-
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 t(1IiOS nos perlniten darnos cuenta del tono de las opiniolles y esperanzas de los mas
 directalllente illvolucrados en esta reformcl, y de como contrastan con las decisiolles
 politicas delineadas en la reforma del articulo 27. A continuacion presentamos estas
 oplnlolles y c Weseos:

 1. ACCiOneS del gobierno ante el fin del reparto:
 a) Continuar el reparto 63.4%

 1:...]

 2. Lo mejor que el gobierno podria hacer en el campo:
 - a) Otorgaryrnejorarcredito 30.6%

 b) Apoyal a1 campesino 10.0%
 c) Mejorar precios de garantia 12.3%
 d) Asistencia tec1lica 9.67%
 e) Agua para riego 9.5%

 [...1
 f) Garantizar la tenellcia de la tierra 2.0%

 [ ]

 3. Que cree que hara el gobierno:

 a) Nada 30%
 b) No saben 22.5%
 c) E1 gobierno VC1 apoydrlos 19.7%
 cl) Seguira entregalldo tierra 1 3.0(So

 [ ]

 4. Que le pasara al ejido:

 a) EI1RPeOrarA 30.0%
 b) Conflictos 20.5%
 c) Continuara igU'dl 11.3%
 d) Bajaralaproduccion 11.3%

 [ - ]

 5. Posiciones con respecto a carnbios en la tenencia de la tierra:
 a) En :Eclvor 48.1%
 b) En contra 47.7%
 c) Indiferellte o no contestan 4.5%

 6. Opinion sobre los aciertos del gobierno en el campo:

 bl) Ninguno 27.4So
 I)) Reparto 13.4%
 c) Credito 12.2%
 cl ) IrlEraestr uctura l 2. l Wo
 e)Riego 5.1%

 f) P10naSO1 1.2%
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 7. Opilliones sobre las posibles soluciones para sus problemas:

 a) Cooperativas 75.6%
 b) Legalizar renta 65.0So
 c) Asociacion pequena propiedad 48.3%
 d) Propiedadprivada 48.1%

 FUENTE: Morett Sanchez, Op. Cit., pp. 110-114.

 Efectivamente, hay una diferencia sustancial entre las percepciones de solucion
 propuestas desde arriba y los juicios y expectativas de los que estan directamente
 involucrados. Haciendo un balance, creo que podemos decir que muy pocos de
 los cambios que sufrira la estructura agraria lnexicana van 'd ayudar a resolver las
 tres areas problematicas que indlljeron al gobierno a iniciar los cambios constitu-
 cionales: estancamiento de la produccion, pobreza rural y falta de integracior
 economica y social de la masa de poblacion en el campo.

 lYstructuras de mercados competitivas

 En cierta forma, los cambios en la estructura agraria son vistos como corolario de
 la restructuracion en el sistema de precios y mercados. En la restructuracion, las
 medidas tomadas tienen como objetivo eliminar coxltroles en el mercado, subsi-
 dios de insumos, subsidios al consumidor, precios de garantia, y otras actividades
 relacionadas con la intervencion directa del gobierno en la produccioll y distribu-
 CiOll de productos agricolas. E1 clesmembramiento de los organismos y programas
 gubernamentales que participan ell el contlol y direccion de la agricultura es, ba-
 sicamente, una decision de polltica y proceso administrativo interno. Su relacion
 con los cambios "a las reglas del juego" en el comercio internacional agrlcola
 funciolla principalmente para facilitar el desempeno del sistema de precios del
 nlercJado, proveyendo un ulercado o fuente de productos ilimitados y usando
 precios de mercados interIlacionales para establecer la base en la fijacion de pre-
 cios mexicanos, como guia a los productores sobre lo que deben producir y a
 los consumidores sobre lo que deben consumir. La fijacion de precios es el pilar
 central del sistema de mercado, y las medidas del programa politico que se lleva
 a cabo en Mexico concuerdan en parte con el moviiniento mundial de "obtener
 los precios correctos".

 Asl, pocos factores en la estructul-a agraria han influido directamente en las cau-
 sas inme diatas del estancami en to en el cre cimien to de la pro du ccio n agrl cola de
 Mexico, en los ultimos veinticinco allos, y soblne todo en los uliimos diez. Nos pro-
 ponemos tratar de identificar por lo menos algunos de los factores que si hall
 tenido influencia ell este fenomeno. Entre ellos se encuentran: precios relativos en-
 tre productos agricolas y llO agricolas; precios relativos elltre productos agricolas e
 insumos agricolas; capital de trabajo fisico (tractores, maquinaria7 etc.); inversion
 publica ell infraestructura (riego); credito agricola; nueva tecnologia y, quiza, cor-
 fianza ell ambientes pollticos y economicos estables, ambos illternos y externos.
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 Las cifras nos dicen bastallte acerca de las fuerzas que estan detras del pobre
 desempeno de la agricultura mexicalla durante la ultima decada por lo menos. Los
 precios que han pagado los consumidores por los productos agricolas, aun cuando
 mantuvieron una relacion mas o menos equilibrada con el indice general de precios
 hasta alrededor de 1981, comenzaron a retrasarse a partir de la crisis de 1982 y de
 ahi en adelante; para 1988, llegaron a ser 20% mas bajos que el lndice general
 de precios, y de entonces en adelante fluctuaron elltre 10 y 20% menos (cuadro 3).
 Ld relacion entre el precio de garantia para los bienes agricolas y el de los precios
 agrlcolas recibidos por los productores, comparados con los precios para insu-
 mos agricolas, tambiell se deterioro durante la decada de los ochellta. Los precios
 de fertilizantes y de productos petroleros pueden representar este fenomeno. Entre
 1980 y 1994 los productos de refinacion de petroleo aumentaron en precio mucho
 mas rapido que los productos agricolas, llegando el indice de precios de productos
 petroleros al doble del nivel de los productos agrlcolas. La relacion de precios entre
 fertilizantes y productos agricolas se malltu+7O durante este mismo periodo; solo en
 los ultimos anos se rompio al subir el precio de los fertilizalltes (cuadro 4).

 La disponibilidad del capital fisico, de acuerdo con el tamallo del parque de trac-
 tores, se estanco, pues el numero de tractores estimados en 1993 fue casi el mismo
 que el de 1982 (cuadro 5). La proporcion de gastos federales programables presu-
 puestados para agricultura y recursos hidraulicos cayo de casi 15% del total en 1980
 a entre 68% en los anos 1990-1994, y en terminos reales las cantidades absolutas
 presupuestadas para la agricultura bajaron a merlos de 30% de los niveles alcallza-
 dos en 1980-1981 (cuadro 6). De manera similar la calltidad de nueva inversiorol fe-
 deral ell la importantlsima area del riego fue drasticamente reducida durante este
 mismo periodo; elltre 1980 y 1982 alrededor de 115 000 hectareas nuevas de riego
 se anadieron anualmetlte al invelltario nacional, ademas de otras 105 000 hectareas
 anuales de rehabilitacioll. Sin embargo para 1990-1993, el area anadida a la super-
 ficie de riego se redujo a unas 30 000 hectareas por ano7 pero manteniendo el nivel
 de hectareas rehabilitadas a unas 120 000 hectareas anuales (cuadro 7).

 En relacion con el credito agrlco}a, el panorama es muy similar: en terminos rea-
 les, los saldos de prestamos agrlcolas a cargo de la banca comercial y la ballca de
 desarrollo se estancaron, e illcluso declillaron hasta alcanzar los lliveles de los pri-
 meros allos de la decada de los ochenta (cuadro 8). Dado el deterioro en estas me-
 diciones, todas las cuales influyen decisivamente en la efectieridad de la empresa
 agricola, no hay razon alguna para sorprelldernos ante el estancamiellto de la pro-
 duccion agricola. Por el colltrario, lo sorprendente es que el sector haya funcionado
 tan bienL como lo hizo.

 AMPLL@CION DE OBJETIvOS Y CRITE1dOS EN LA POLITICA AGmCOLA

 Nuevos objetivos

 Los carnbios recientes en el ambiente economico, que eliminan varias restriccio-
 lleS a la elupresa agrlcola, puedell ayudar a conjurar el estancamiento actual del
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 sector. Me parece que, ademas de los elemelltos del mercado libre, habra que con-
 siderar otros factores, incluyelado illversiolles en in:Eraestl-uctura bastallte eleva-
 dus, 1a prcovisioll de facilidades para la acumulacion de capital (:Esico y humallo), y
 la puesta en marcha de un proyecto agresivo de desarrollo en mejoras tecllicas,
 foUadas con base ell las 3:<ecesiclades particulares de Mexico. Estas mejoras deben
 incluir pollticas y programfas rnas alla de la restructuracion de un mercado efecti-
 vo. De la misma manera, es necesario ampliar tambien el concepto cle lo que se
 considera importante en politica agricola.

 La llecesidad de una capacidad de produccion adecuadcl a las necesidades do-
 mesiicas de ulla sociedad COll grandes al1melltos en poblacioll y en crecimiento
 de ingresos es cn sl misma Ull gran reto. A:esto debemos anadir la capacidad de res-
 ponder a oportunidades en mercados extranjeros, particuiarmente en Xnerica del
 Norte. La provision de abastecimielltos doznesiicos y la corlquista de mercados
 extlanjeros debe apoyarse, en primer lugar, ell la competitisldad fundamental de
 los productores nacionales de productos agrlcolas. Otros factores que seran deter-
 minantes para la transiormacion de la compeatividad ag,ricola mexicalla son: indi-
 cadores efeciivos del mercado qlle guien al prodvlctor, mejores tecnologias, infraes-
 tructura de alta calidad, adiestramiellto cle t1-abajadores y productores agl icolas y
 acumlllacion del capital fisico apropiado. Estos elemelltos tambien influirall eIl los
 ni+7eles de illgreso de agricultores y catnpesillos, y pueden colltlibuir a incorporar a
 un 1lumero ma.yor de mexicanos erl la vida SOCi'dl y ecollomica de la nacion.

 Debemos reconocer tambien que actualnzente existe vllla mayor preocupacion
 por el "problema agr1cola'' de la que exist1a hace algurzos anos. Tallto el acceso a los
 alilnentos como su control de calidad han ocupado un lugar preponderante en la
 nueva realidad agrlcola. E1 acceso a una fuente de alimentos adecuada se ellcuentra
 directamellte relacionado COll problemas de pobreza y Ddistribucion del ingreso, y es
 llecesario hacer a un lado la vieja apreciacioll de que el problema residia en e1 apro-
 visiollarniento, por parte del sector agri;cola, de productos adecuados. E1 Instituto
 Nacio;nal de Nutricion calculo, CA11 197S, que del 60 al 90°SQ de la poblacion urbana y
 rural no cubrio adecuadam-ente sus rlecesidades calorico-proteicas (Coplama], 1982: 216245).

 En el caso de las poblaciolles urballas, el Instituto Naciolaal del Consumidor ill-
 vestiga sistemaiicamente la situacion nuticional ell las familias de escasos recursos
 (Instituto Naciollal del Colasulxlidor, 1989). Estas familias gastan entre 40 y 60% de
 sus ingresos en alimentacion. E} ingreso necesario para tener acceso a una dieta mi-
 nima adecuada es central en estez problema, pero mientras aumentall el ingreso y el
 consumo, la demanda incrementada presiollara a la capacidad de produccion do-
 mes ;ica -o a la capacidad de importacion. Para el co3nsumidor tiene cada vez mas im-
 portancia la illtegridad nutriciollal y salaitaria de la produccion de alimentos. Ambos
 mercados, nacional e internacional, estan conscientes del irnpacto nutritivo negati-
 vo de ciertos productos alimenticios (por ejemplo, los aceites vegetales tropicales), y-
 sabell que es llecesario asegurarse de que dicllos productos 110 esten contaminados
 eon residuos qulmicos o bacterias daninas. Asi pues, el espectro de preocupaciolles
 esd coinplicado por interacciones entre problematicas de salubridad publica y ulla
 tecnologia que incresnellte 1a produccion (Jollnson, 1994).
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 Por otro Lldo, los factores arrlbientales siempre hala desernpenado un papel

 importallte en la politica agricola; la erosiorl de la tierra ha sido el componente

 historico plimordial ell la conservacion. Actualmente, los problemas se han amplia-

 do, pues llan anadido nuevos elementos, ademas de los problemas de consewacioil.
 La cuestion de la sustentabilidad a largo plazo de Ulla teclaologia basada en com-
 bustibles :Sosiles para la agricultura, Siglle sin resolverse en lo esencial, aun CUAlldO
 no iielle uIla urgencia inrnediata. Hbly otres aspectos ambientales de la agricultura
 que iienen un caracter mas urgente, como por eJernplo: 1a aplicacion intensiva
 de pesticidas pone en peligro especies afilles al cultivo agricola; el equilibrio entre
 contloles biologicos y aplicaciones quirnicas es delicado y requiere criterios de eva-
 luacion tallto biologicos como econornicos (Garcla Barrios y Garcia Barrios, 1990;
 Mellor, 1988). La aplicacion difundida de productos quimicos toxicos delltro de la

 agricultul-a moderlliza(la tambien amelac za con 1a degIcldacioll inmediata y a largo
 plazo de terrenos y fuentes de agua. Ya no se trata solo de un problema agr1cola,

 Sil10 que afecta la vida y et loienestar de los habitalltes urbanos y subuxbanos, nuy
 distantes cola frecuencia de los pUlltOs de colataminacioll.

 Otro problelala urgente y relacionado con los anteriores es el peligro Ssico qtle

 corren los trabagadores que realizan la aplicacion de pesiicidas en las regiolles agrico-
 las mas tnoderIlizacias. Los productos, que son StgU1OS cualldo se aplican bajo con-
 troles estrictos, pueden ser mortales para aquellos que llacen la aplicaciotl y daninos
 para los trabajadores de campo y los poblados cercanos cuando no se hall tomado
 las medidas de proteccio1l indicadas. Seguramente llo es posible esperar que traba-
 jadores llo adiestl>ades y casi sin educacioll manejell materiales cuyas especificacio-
 nes de mallejo requieren la experiencia de tecrlicos (lltamellte caliElcados. AllgUS

 Wrlgllt, estudioso de las ciencias politicas3 en su libr() The Death of Ramon Gonzcilez:
 The Modern Agricultumbl Dilemmcl (1992), txplora este tema en relacion COll el no-
 oeste de Mexico. A pesar de que su enfoque es un poco periodistico, los aspectos

 que aborda son de enorme importancia, pues estall relaciollados $011 1 interaccion
 de tecnologia biQquimica) la reduccion (le costos ell produccioll agrlcola, la segu-
 ridad de los trabajadoles y la sallZld plwlblica en poblaciones rurales Las nuevas zonas
 de preocupacion en polltica clgrlcola son rneis complejas y estan mas relaciolladas
 entre si que en el pasado.

 Criterdos adicionales

 AnteriorfTlente mencione que existlan tres preocupaciones politicas principales

 ell relclcion con el sector agrlcold: productividad en el sector, pobreza en c1 carn-

 po y falta de participacion cle los campesinos y el sector rural en la economla y SO-
 ciedad nacionales. Estos elementos, principalrnente, lan guiado la polltica nacic-
 nal y las intelxenciones publicas. Las nllevas illiciativas del programa actual para
 el sector agrlcola estall Iepresel:ltadc;ls en grall medida, por U11 lado, en las pro-
 puestas de cambiar el sisterna de ten ellcia de la tie rra y, por el o tro , ell la mode r-
 nizacion de los mecanismos de mercado, en parte a traves de1 Tratado de Libre
 Comercio. Mi ilatellcion ha sido la de identificar los objetivos de los programas
 pollticos, deline-ar la eXsellcia de las iniciativas pollticas y volver a plantear el alcan-
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 ce que pueden tener tales iniciativas para ayudar a resolver los problemas de estas
 areas. Quisiera tambien ampliar el alcance de estas reflexiones hacia punl;os de
 mayor importancia actual dentro de la :formulacion de la politica agricola.

 El argumellto aqul expuesto afirma que el sistema establecidLo de tenencia de la
 tierra, a pesal de sus pro bl emas y de su mal fun cionamien to de acuerdo con las ex-
 pectadvas origillales y de lo que podria haber logrado, probablemente no ha sido
 en realidad Ull impedimento serio al crecimiento y productividad en la agricultura
 naexicana durante los ultimos 65 allos. El sector campesino ha cumplido tan biell
 como el sector de la propiedad privada, en parte por la tendencia general que tie-
 nen los pequenos propietarios a usar su mano de obra de mallera mas intensiva que
 los propietarios mayores. Ell el caso de Mexico, debido a que los requerimielltos
 tecnicos, de capital o de econom1a de escala en mercados y Elllallzas han estado mas
 alla de la capacidad del sector campesillo, sus recursos han sido incorporados in-
 formalmellte (quiza fuera de la ley) en el sector comercial. Hay pocas indicaciones
 de que la iniciativa de reforma de la tenencia de la tierra ocasionara directamente
 un aumento de la productividad agricola. Debo reconocer, sin embargo, que los
 carnbios puedan facilitar Ull aumento en la capitalizacion, pero probablemente este
 no es el siho para deliberar so bre la prude llcia de una agricultura altamen te capita-
 lizada dentro de una sociedad tan escasa en capital7 y abundante en mano de obra
 disponible.

 Mi opillion es que restructurar la economia mexicana para que funcione denl;ro
 de Ull sistema menos regulado y mas olaentado hacia e] mercado, es Ull instrumento
 que tielle luas capa.cidad de influir en la produccion. La reduccion o eliminacion de
 subsidios a productores y consumidores; el cese de cuotas de importacion y
 exportacion; la reduccion de impuestos en importaciones y exportaciolles; el esta-
 blecimiellto y mantenimiento del valor de la moneda nacional apropiada; la elimi-
 nacion de firmas nzonopolicas estatales dentro de abastos de insumos y actividades
 de mercado de productos agricolas, SOll todos cambios efectivos que aumentan las
 oportunidades de un sector agricola mas produchvoe

 A pesar de que este no se detuvo en el caso de Mexico, el trabajo reciente de
 Krueger (1992) para el Ballco Mundial aflrma que, en dieciocho paises en vias
 de desarrollo, el efecto negativo en promedio de la falta de incelliivos de las poliii-
 cas macroeconomicas es mayor que los inceniivos directos para el sector agricola. La
 magnitud de los efectos negativos netos fue de aproximadamente 25% para los
 paises de Asia, Arnerica Latilla y el Mediterraneo, y de cerca de 50% en el Mrica
 subsahariana (p. 61).

 Vemos asi que los precios SOll muy importantes tanto para los productores como
 para los consumidores. Pocos economistas necesitan ser persuadidos de esto. La ini-
 ciativa que el Banco Mundial ha mostrado en la ultima decada, de "obtener los
 precios correctos", ha sido una influencia poderosa en la determinacion de politicas
 en gran parte del mundo en desarrollo. Existen dos problemas, sin embargo, que es
 necesario no olvidar: esta iniciativa, ecumple con la condicion de "tan necesaria co-
 mo suEiciente''? eComo se puede lograr que los precios indicados sean los justos?

 Mencione antes algunos de los elementos que puederl llegar a limitar el desem-
 pello adecuado de la agricultura en MexicoS y entre estos sobresalian la falta de
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 illcentivos a los precios. Ademas destacaban otros factores, como los niveles de gasto

 publico corriente, las itlversiones publicas nuevas en inEraestructura (como el rie-

 go, por ejemplo), y la inversioll publica en tecnologia nueva. Notese que ninguno

 de estos factores depende directamente de los precios. En cambio otros, como la

 extension de credito y el capital incorporado en el sector, si estan indirectamellte

 relacionados con el mejor funciollamiento de la economia de mercado. Pero inclu-

 so en ellos un sistema de fijacion de precios que funcione adecuadamente se intere-

 sa mas bien ell obtener resultados relacionados C03z la produccion. La relacion con

 la pobreza y CO11 la participacion de la poblacion rural ell la eco1lomla y sociedad

 naciorlales son bastante mas tenues. E1 mercado podra obtener mejores resultados

 de esta funcion de bienestar social con una distribucioll inicial correcta de recursos,

 Sill incelntidumbres, sin factores exterllos y con ulla competitividad perfecta ell to-

 dos lados, pero estas condiciolles basicas rlunca existen. Aurl cuando haya eficiencia

 economica, Sill la distubucioll correcta oripnS de recursoslas fuerzas del mercado

 o producirall la maxitnizacion de la funcion de biellestar social deseado (Behrman,

 1986).

 Estas no son proposiciones fiaciles, ni es facil tampeco saber cuales SOll los precios

 correctos, o como se les determinara para la agricultura. La SOiUCiOll que se propb

 ne mas frecuentemente es ualizar precios fronterizos. Estos representall el costo al-

 terllativo para un pais pequeno de abastecer sus necesidades o disponer de su

 propia produccioxl. Pero hoy, en los productos agricolas7 estos "precios interllacio-

 nales" pocas veces representall costos de factores en equilibrio para ningun pais.

 Casi todos los paises del mundo subsidiall o utilizan controles de mercado para

 aislar a sus agricultores de las exigencias de competencia en el mercado libre mun-

 dial. Un caso claro de esta polit;ica puede verse en Mexico, donde casi dos tercios de

 las exportaciones agricolas y un porcentaje aun mayor de las importaciones se reali-

 zan con Estados Unidos, y la mayoria de los demas socios comerciales de Mexico en

 productos aglicolas gozan de protecciones efectivas semejalltes o incluso mayores

 (OCDE, 1994:107-108) .

 As1, no parece logico que la asignacion de los recursos nacionales este distribuida

 de lnanera optima, pues se utilizall precios internacionalmellte distorsiollados para

 guiar las decisiones de produccion y de consurtlo. Es muy probable, dadas las reali-

 dades del mulldo impedecto en el que vivimos, que la politica de "segunda mejor"

 seaL mas apropiada para alcanzar la opumizacion de la deseada funcion de bienestar

 social7 y la eficiencia economica domestica

 CONCLUSION

 En esta resena del contexto politico del progreso agrlcola en Mexico he tratado

 de identiElcar las proposiciones que han guiado la formulacion de programas y

 proyectos. La continua dicotomla entre modernizacion y collcelltracion, por un

 lado, y falta de incorporacion e igualdad, por el otro, han tipificado grall parte

 de la historia agricola mexicana. Las iniciativas publicas actuales para volver a la
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 agricultura mas productiva estein delltro de esta larga tradicion. eComo se puede
 illcrementar la producciorl, aliviar la pobrezaS incoloporar al sector rural de malze-
 ra mas completa a la sociedad nacional, y pl-oteger el ambiente? Me parece que
 con el solo hecho de cambiar las estructuras de tenencia no es probable liberar
 grandes fuelltes de dinamismo delltro del sector agricola, rnientras que si es posi-
 ble, ell mi opiniola, esperar algo mas de la restructuracioll de los mecanismos de mercado.

 E1 illteres mundial de "obtener los precios correctos" tiene sin duda efectos po-
 sitivos. Haciendo un balance, sin embargon sostengo que los instrumentos de pre-
 cios e:Sectivos-particularmente ell un mllndo de sistemas naciollales de alta
 proteccio1z a pesar de ser una corldicioll 1lecesaria paid el progreso agricola, 1le
 SO11 una COndiCiOll SUfilCiellte.

 Se necesitan programas publicos de grala fuerza; asegurar la construcciotl de
 ilafaaestructura necesaria; desarrollar tecnologias mejoradas adaptables 'd las con-
 diciones especificas de los productores mexicanos; educar y entrenar a trabajado-
 res rurales; asegurar un minirno bienestar economico 'd campesinos y habitalltes
 rurctles; encontrar los ajustes apropiados a los niveles mundiales de precios agrlco-
 las facilitando condiciones competitivas internas de produccion; salvaguardar los
 ambientes agricolas y rurales de la colltamirlacioll toxica y otras degradaciones de
 tierra y agua, y asegurar una adecuada y sana alimentacioil para toda la poblaciola.

 Todos estos son componentes esenciales de una vision pa1loramica y efectiva
 de los problemas publicos de la agricultura. E11 todo el mundo las diferelltes agri-
 culturas7 tanto las mas desarrolladas como las mas atrasadas, estan enfrelatalldose
 a casi todos estos problemas. Ningun pais ha encontrado soluciolles optimas. La
 notoria-capacidad historica de Mexico para real;zar innovaciones sociales es pre-

 . .

 mlsa sut1clente para aceptar el reto.
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 CUADllo 1

 PRODUCTIVIDAD AG1UCOLA POR SISTEMAS DE TENENCLA

 MEXICO, 1940-1970

 Ano Propiecldes pri7)cbdas Minifundistas Ejidos
 7rmnd,es

 _

 l'rod ucto Producto Producto Producto Producto Producto
 :)ruto por neto por Isruto por neto tot l:>ruto por xteto por
 ha.8 A^a.e- ha.* ha.8-4; Aza. h.ae

 (Pesos mexicanos corrientes)

 l940 67 42 73 60 69 49

 1950 479 284 339 286 270 220
 19G0 846 381 651 485 685 445

 1970 1 06& 463 1 005 681 935 690

 R eVjustado: 1 ha. de riego - 3 ha. de temporal = 1.5 ha. de humedad.
 8 1 Neto de los costos de los insumos de capital.
 FTJI4.NI14: Calculado con base en datos de J.W. Barchfield, 'sLalld Tellure and Social
 Productivity in Mexico", l rl C 7xam. 121, University of \9iSCOllSill Land Tenure Center,
 ellero de l979, pp. 12-1

 CUADRO 2

 CR:ECIMIENTO EN LA PRODUCCION AGMCOLA MEXICANA,
 1 989-1 99 1, COMPARADA CON LA DE 1 979-1 98 1

 Productos campesanos Productos comerciales

 Anos Frajol Mazz Soya Sorgo Tra,go
 (Mallones de toneladas)

 1979-1981 969 11 749 579 4921 2755
 POndeL1lCiOnE ?.7 1 CS 0 7 0 8

 \ / \ }

 _

 Produccion

 aPOndErAdd 14 410 6 807

 1989-1991 1 191 14 150 587 5 716 4 330
 POnde1ACiOnS 2.7 1 2 0.7 0.8

 \ X . /

 Produccion

 -aponderclda 17 366 8 639
 Aumento decenal
 relaiivo 1.21 1.27

 8 Ponderacion por precios relativos, 1979-1981; malz = 1.0.

 FTJ14.NrE: Calculous realizados por el alltor usalldo datos de: Ballamex, Mexico social, 1990-199l, p. 124;
 Banamex, LxamAen de la situaCion economica de Mexic(v, ol. 68 (795), p. 60, y Nacional Financiera, LCG econ(lmia
 mex?;carba en ciJrasd 1990, p. 206.



 CUAD1t03

 INDICE NACIONAL DE P1ECIOS AL CONSUMIDOR POR SECTOR

 DE 01UGEN, MEXICO,1968-1993

 _ v _ - w- w- __s v s- - r vP s- >

 Ano - Indice Sector Industria
 (general pramarao cllimentclriGl

 (1978- 1()0)

 1968 30 32 29

 1970 32 35 31

 1975 57 G4 58

 1980 149 152 147

 1981 191 196 184

 1982 304 265 294

 1983 613 495 567

 1984 1014 812 1 009

 1985 1 600 1279 1 618

 1986 2979 2387 3 010

 1987 6907 5314 7014

 1988 14 791 11289 14580

 1989 17751 15404 16914

 1990 22 482 20295 20 846

 1991 25576 23129 25531

 1992 31 853 25664 28433

 1993 34959 27094 30398

 11 rJ J.IW KA flWOJ/S .W WJ!-I; r w roJ A o ov as

 Ful.NrrE: Nacional FillallcitXra, La economia mexicana en cif1as, 1990, pp 523-524;

 INECI, Anuan() Esladislico de loz L'stados Unid()s Mexisanos, 1994, p. 384.
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 CUAD1t0 4

 PRECIOS 1ELATrVOS ENTRE PRODUCrrOS AG1UCOLAS E INSUMOS
 AG1UCOLAS. MEXICO,1980-1994

 r tm atr *

 Ano fndice nacional de Indice nacional de precios productor

 precios de garantsa

 deproductos

 a,aracolas *

 Agricultura Abonosy Refinacion de
 fatilazantes petroleo

 (1980= 100)
 >

 1980 100 100 100 100

 1981 137 132 115 111

 1982 185 177 159 309

 1983 330 352 338 998

 1984 652 612 529 1 632

 1985 1043 963 758 2549

 1986 1 674 1 847 l 425 5238

 1987 3 290 4424 3213 11 715

 1988 6476 9417 8812 25049

 1989 8259 13132 10002 25816

 1990 18096 14 724 30944

 1991 22175 21330 38048

 1992 26396 27410 47695

 1993 28021 29175 53 683

 1994 29 769 33120 59024
 L s } *e wb s- s _ aew - W s- %-

 * A partir de 1990 se dejo de elaborar este lndice.

 FUE.N'rE: Naciollul Filialiciera, La economza mexicana en cifras, 1990, pp. 535-536; Ballco de Mexico, Indi-

 o

 caaores economscos, varlos numeros.
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 CuAI)lto 5

 PARQUE DE TlECTOES AGllICOLAS. Mexico,

 1970-1993

 __Nr_wwwgwwvon.wMmw4arw

 FITI1NTE: Allos 1970-1987:Jose Luis Calva, Gtisis agricolay ali-

 mentczcif)n en Mexic()) p. 211; 1988-1993: estimado pOl el autor,

 basado en las velltas de produccion nacional (Anua4() Lsta-

 dislic() de k)s li,slad()s Unidos Mexiean(os, IN1^GIy 1994, p. 294), en

 las inaportaciones (1988-1991, de Indicadoa^es del se(low exleenz),

 Ballco de Mexico varios numerosy y para 1992-1993, de 1a

 base de datos Sistema de inJ(>>^macidn c()mercial (le Mexic(), Seco-

 fJl), y en vIna reposic:ion anual de 7% de la existencia del ano

 allteriorW
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 Ano  EJsxi,steyn;ias

 1970

 1975

 1980

 1981

 1982

 1983

 1984

 1985

 1986

 1987

 1988

 1989

 1990

 1991

 1992

 1993

 91 400

 113400

 149 300

 162 200

 168 800

 167 300

 167 300

 170 700

 167 900

 161 500

 166 600

 168 600

 l 74 200

 173 600

 173 400

 171600



 CUADRO 6

 GASTO NETO DER7ENGADO POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONC4EPTO

 DE AGRICULTURAY 1AEGURSOS HIDRAULICOS.

 MEXICO, 1 980-1 993

 w v A _

 Ano sto en agrzcultura y Propoircion del total

 recursos hidraulacos Rderal programable

 (precios de 1986)) a %

 (Millones de nuevos pesos)

 1980 91.T 14.5

 1981 96.4 13.5

 1982 93.2 11.6

 1983 62.0 9.2

 1984 54 3 9.0

 1985 50.3 8.5

 1986 37.8 8.3

 1987 32.4 7.8

 1988 23.8 6.5

 1989 27.0 7.&

 1990 21.8 6.8

 1991 25.3 7.4

 1992 28.3 8.1

 1993 26.0 6.3

 .s .^ ___

 8 Deflactado por el ind-ice nacional de precios al productor agrlcola.

 FUENrrl4: C. Salinas de Gortari, Sexto InXrrne de gobierno (Anenc()), 1994,

 pp. 47 y 59-60.
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 CUAD1t0 7

 SUPE1SICIE BENEFIGLUDA CON INFILAESTRUCTURA

 HIDROAGECOLA. COMISION NACIONAL DEL AGUA.

 MEXICO,1975-1993

 o t Mb AV e # R r r r ww r ! r r Ar vV !. r t r our.

 Ano Total de rie*go
 v g 4 J A s v v As r . r _

 Incorporada Rehabilitada y

 modonizada

 (Hectareas)
 rAv s s- a. s F. ww V _

 1975 111 820 65 978

 1980 88 994 113 736

 1981 146 050 142 099

 1982 109 659 59 871

 1983 97180 45 6G0

 1984 98 421 58 652

 1985 66 737 63 146

 1986 46 300 31 873

 1987 77473 14 745

 1988 27 752 2 838

 1989 21 032 35 026

 1990 38 000 43 800

 1991 38 997 164303

 1992 32 026 176 363

 1993 13 630 99 558

 S c # S rt N r. A t vUr 4Ur SMb # rov Es e E _s sC 2 o-__ ___

 FtJENTE: C. Salillas de Gortari, Sextv inJvrme de go6iexnv (anexo),

 1994, P. 180.
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 CUAV1t0 8

 FINANCLAMIENTO BANCA1u0 AL SECTOR AGJ{OPECUA1u0.

 MEXICO, 1980-1993

 Ano Barlca de BancGl Suma

 clesarrollo comerciczl

 (Millones de nuevos?esos, precios (le 198()) m

 , ,, ._ F ,_

 1980 149.5 n.d. n.d.

 1981 148.1 n.d. n.d.

 1982 151.9 n.d. ll.d.

 1983 1 18.3 45.3 163.6

 1984 133.0 70.6 2()3.6

 1985 114.S 65.4 179.9

 1986 105.5 52.1 157.6

 1 987 93.9 51.0 144.9

 1988 103.2 48.4 151.6

 1989 94.8 49.8 144"6

 1990 93.9 77.9 171.8

 1991 87.1 91.6 178.7

 l992 87.1 95.3 182.4

 1993 110.4 110.3 220.7

 ro E _ s_ F

 * Deflaudo por el Illdice nacional de precios al productor agricola.

 FuENrrE: C. Salinas de Gortari, Sexlo anjno7ene de g()bierno (anexo), 1994,

 pp a,7y172.
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