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l. INTRODUCCIÓN 

LA ECONOMÍA Y LOS SECTORES GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO 

El análisis de los factores que determinaron en los diez últimos años el crecimien
to del sector agropecuario mexicano, periodo durante el cual se instrumentaron y 
entraron en plena vigencia los acuerdos pactados en el Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (TLCAN), no es tarea sencilla y remite necesariamente 
a considerar, con igual detenimiento, las reformas que, como preámbulo del 
ingreso al Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT, por sus siglas en inglés), 
se realizaron a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta. Con 
este arsenal de medidas se sentaron las bases para la transformación de la econo
mía mexicana en general y de su sector agropecuario en particular. Se abatieron 
los aranceles, y eliminaron o redujeron al mínimo las medidas para-arancelarias 
de protección al mercado; se desmantelaron las instituciones de desarrollo secto
rial y aquellas de intervención en el mercado de bienes agropecuarios. Muchos 
programas de apoyo sectorial aún vigentes se diseñaron e instrumentaron en ese 
entonces. 

Durante la última década, en México y en el mercado internacional, tuvieron 
lugar hechos que afectaron la agricultura mexicana y la capacidad del gobierno 
de financiar los programas de ajuste a las nuevas condiciones del mercado. Nos 
referimos a la severa crisis de 1994-1995, a la devaluación y posterior y prolon
gada revaluación del peso mexicano, a la caída de los precios mundiales de los 
productos agrícolas y a la consolidación del multifacético proceso de globaliza
ción, en el cual jugaron un papel definitorio la revolución de las comunicaciones 
y el derrumbe de las barreras ideológicas que mantuvieron dividido el mercado 
mundial desde la iniciación de la Guerra Fría. 

Sin embargo, los cambios en la estructura de la producción, en la ubica
ción de los factores productivos que definen la especialización y el perfil exporta
dor de una región o de un país, se gestan paulatinamente, durante largos periodos, 
durante los cuales se perfeccionan los instrumentos de política, se consolidan 
las capacidades productivas y se acumula el conocimiento y el acervo de capital 
humano. 

La economía mexicana y las características de su sector agropecuario se mol
dearon en un largo proceso cuyo inicio no es fácil determinar ni ubicar en un 
año preciso. Por razones de conveniencia analítica se puede aducir que un claro 
hito se marca con la plena instauración y vigencia del modelo de industrializa
ción liderado por el Estado, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, 
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cuando se sistematizaron e integraron en un cuerpo coherente las políticas e ins
trumentos de fomento a las actividades manufactureras, iniciadas años atrás, 
cuando el estallido del conflicto mundial rompió las corrientes comerciales tra
dicionales. El fin de la confrontación bélica también da inicio a todo el sistema 
de relaciones internacionales que aún rige. Este sistema se ha transformado en 
un recorrido desde el proteccionismo generalizado hasta el muy complejo y a 
veces contradictorio liberalismo económico, negociado en la prolongada ronda 
Uruguay del GATT y en los múltiples acuerdos de integración económica regio
nal. El proceso de industrialización se instrumentó con un complejo sistema de 
subsidios y estímulos para desatar un acelerado crecimiento desequilibrado, con 
el sector manufacturero erigido en sector líder, responsable por actuar como 
catalizador de la transformación de las economías predominantemente rurales 
y agrícolas en modernas y urbanas. Este modelo de crecimiento desequilibrado 
discriminó negativamente a la agricultura, especialmente la campesina, produc
tora de alimentos, y a la vez protegió y favoreció a la unidad agropecuaria de 
gran escala, productora de insumos agrícolas para la industria y de productos 
de exportación. Se estableció el modelo dual de crecimiento del sector rural que 
aún prevalece. 

Así, en 1994, cuando los agricultores mexicanos se exponían a la abierta 
competencia con una de las economías más competitivas del mundo, si no la 
de mayor eficiencia, padecían muchos de los efectos del sesgo urbano instaura
do durante el modelo industrializador: insuficiente inversión en infraestructura, 
los no siempre eficientes programas de apoyo instrumentados por el gobierno 
mexicano, la insuficiencia del crédito, las disparidades en las condiciones de pro
ducción y comercialización de los distintos tipos de productores, el ineficiente 
funcionamiento de los mercados domésticos agropecuarios, la fragmentación de 
la tenencia de la tierra, rezagos estructurales en el desarrollo de mercados regiona
les, y graves fenómenos naturales; todo lo cual frenó el crecimiento de la produc
tividad muy por debajo de la media nacional y, por supuesto alarmantemente, 
distante de la de sus socios en el TLCAN. 

Con las reformas estructurales y el desmonte de los instrumentos de inter
vención pública en la conducción de la economía, el TLCAN devino el mecanismo 
de política sectorial principal, casi exclusivo, y entró a formar parte de la estrate
gia global de crecimiento y desarrollo de México. Por ello no es factible tratar de 
medir el impacto del TLCAN sin tomar en cuenta el contexto político general en 
el cual se instrumenta. La respuesta de los productores al cambio en los aranceles 
y a los precios internacionales varía y está marcada por las características especí
ficas del sector, las de los diferentes cultivos, y por aspectos estructurales como 
los límites de la frontera agrícola, las características físicas de la tierra, el clima, las 
cuestiones demográficas y de capital humano, la estructura de la propiedad de 
la tierra, el desarrollo de los mercados nacionales e internacionales, entre otros. 
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Por ello no sería racional, ni metodológicamente aceptable, atribuir exclusi
vamente al TLCAN toda la responsabilidad por los cambios negativos y positivos 
que se detecten en cualquier evaluación de su efecto. Sería un análisis parcial, 
no objetivo, que no proporcionaría bases sólidas para diseñar un plan de acción 
para subsanar los problemas y reorientar el cauce. Éste es el razonamiento que 
está detrás de la estrategia analítica, detrás del presente estudio, el cual considera 
todos o la mayoría de los factores que afectan el desarrollo del sector e inciden en 
las decisiones de los productores. Estos elementos actúan en una compleja trama 
de interrelaciones que cambia constantemente, en respuesta a las modificaciones 
del entorno y de las expectativas de los productores y los consumidores. 

El primer decenio de la puesta en vigor del TLCAN, cuando ya la liberalización 
del mercado nacional era casi plena, ofreció la oportunidad de realizar un aná
lisis de los resultados, cuantificar ganancias y pérdidas, y señalar los focos rojos 
que pueden obstaculizar el progreso. Es necesario reconocer que hay profunda 
preocupación entre amplios sectores de la población, trabajadores, empresarios, 
políticos y analistas formados en diversas disciplinas y escuelas de pensamiento, 
por la situación en el campo mexicano y la persistencia de problemas conocidos: 
baja productividad, ingresos limitados, pobreza que afecta a una parte mayorita
ria de la población, e intensa migración interna y hacia Estados Unidos. Hoy, al 
mediar el año 2006, la preocupación se fortalece al considerar que las profundas 
transformaciones realizadas en las últimas dos décadas no han logrado mitigar 
estos problemas. 

La evidencia que proporcionan los datos sobre el crecimiento de la economía, 
que se mantiene aún hoy muy por debajo de las tasas previas a la crisis, las cuales 
son necesarias para generar empleos productivos, elevar los ingresos y reducir 
la pobreza, arroja interrogantes sobre la validez de los supuestos teóricos y de 
política económica que sustentaron las reformas de los años ochenta y noventa y 
el TLCAN mismo. Estos cuestionamientos obligan a considerar serenamente cuáles 
son los motivos por los que los cambios esperados no han cristalizado, y a re
flexionar si en las condiciones imperantes en el mundo se lograrán en un futuro 
no lejano, y cuáles podrían ser las políticas adecuadas para que esto suceda. 

Las transformaciones que experimentó y experimenta el sector agropecuario 
desde mediados de los años ochenta son profundas, y se instrumentaron con miras 
a mantener tasas de crecimiento superiores al pasado y más elevadas que el con
junto de la economía. En principio, este cambio en el patrón de crecimiento de las 
tres décadas anteriores a las reformas se lograría, ya que las reformas eliminarían 
los mecanismos de política pública que discriminaron en contra de la actividad 
agropecuaria. Al erradicar estos factores negativos se podría elevar la productivi
dad, combatir el desempleo, elevar los ingresos y reducir la pobreza. Los efectos 
esperados no se dieron. Las reformas dejaron los elementos que mantuvieron has
ta la fecha la dualidad característica del sector agropecuario, la discriminación 




