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El presente trabajo pretende mos tra r que e l cam po 
zacateca no vive un proceso de cambio en el patrón 

de cultivos que responde a las pres iones del mercado y al 
e ntorno económico en ge ne ral. Estas pres iones han lle
vado a los productores a visualizar nuevas oportunidades 
y pos ibilidades el e producción re ntable, pero no a una 

política explícita del gobie rno. Dicho proceso, además, 
amenaza con lentitud debido entre otras razones a la 
resistencia al ca mbio por parte ele los productores y a los 

pocos incentivos que reciben para hace rlo, as í como a la 
inso lvenc ia económica y al nulo acceso al crédito . 

La política agropec uaria ele los dos últimos decenios, 
que debilitó la economía ag rícola del pa ís, ha afectado 

ele modo significativo el campo y el sec tor ag ropecuario 
zacateca nos, sobre todo a partir ele la segunda mitad ele 
los úios noventa; mientras tanto, la reconversión pro

ductiva, uno ele los objetivos ele la política agropecua ria 
(Procampo) , ha ava nzado poco yen buena medida como 

respues ta a la presión del mercado y a iniciativas propias 
ele los productores, y no a una estrateg ia ele gobierno. 

Para mostrar lo anterior se rev isa la cédula ele cultivos 
de va rios momentos y se hace un recorrido por los clisti n
tos sectores económicos con el fin ele ver las aportaciones 

ele cada uno al PI B es tata l. Pa ra este propós ito se rec urre 
al análisis ele la informac ión ele a nuarios estadísticos y los 

resu ltados ele la inves tigac ión respectiva. 
El periodo que se a na li za se ext iende ele 1994 a 2004 

en virtud el e que la ape rtura comercial h a ll evado a un 

dete ri oro importa nte en la ac ti vidad agropecuaria. Los 

prod uctos agr ícolas y pecuarios ll ega n con bajos pre-



cios a la ent idad , y la política económica hac ia el sector, 

a nunciada por el gobie rn o cen tra l pa ra d ismi nu ir los 
efectos ele la ape r tura es limi tada o ha estado au se n te 
en es tados co mo Zaca tecas. 

ANTECEDENTES 

El trab <Uo su rge como una inquie tud po r rev isa r qué 
ha pasado con el compro miso de las au tor idades el e 

lleva r a cabo un a es tra tegia ele política económ ica hac ia 
el sector agro pecuario , para lela a la aper tu ra comerc ial, 

pues con la entrada en vigor del Tratado ele Libre Comer
cio ele Amér ica del Norte (TLCAN), los g ranos deberá n 

dej ar el e produ cirse , 1 ya que , el e ac uerdo co n Téllez, 
"debe mos ap rovec h a r los b<Uos costos ele producc ió n 

que se ti enen en Estados Un idos y benefic iarnos el e ello 
median te la complementariecl acl que implica el acuerdo 
comerc ia l ".~ La estra tegia ay uda ría a volver competitivas 

aquellas act ivid ades agr ícolas que mostra ra n po tencia l 
para ello y p romove r la reconve rsión productiva ele las 
que ca rec iera n de esa pos ib ilidad. " Sin embargo, la pro

clucti viclacl y el nive l ele ingresos derivados de la ac tividad 
ag rícola y pec ua ri a en los producto res ele Zaca tecas se 
h an de te rio rado y no hay un ava nce sig nificat ivo en la 

reco nve rsió n p rod uc ti va, lo que lleva a suponer que 
o no ex iste ta l es t ra tegia o ésta no es la adecuad a. La 
elim in ac ió n ele las ba r re ras a rance la ri as se h a hecho 
efec tiva. 

Las tendencias actuales 

Con el proceso ele globali zac ión ele la economía, favo re
cido por la te rce ra revolució n industri a l y e l desa rro llo 

del transpor te, se genera una recon fig u rac ión territori al 
y sector ial en esca la global, ele ta l fo rm a que los pa íses y 

las regio nes muestra n en su clesempeúo situac iones muy 
particula res. De ac uerdo con Reig,4 mientras que el pro-

Juan Antonio Zúñiga y Víctor Cardoso, "Crece dependencia alimenta

ria en este sexenio, importaciones por 50 000 millones. La Jornada, 
México, 29 de marzo de 2006. 

2. Luis Téllez Kuenzle r, La modernización del sector agropecuario y 
forestal. una visión de fa modernización de México. Fondo de Cultura 

Económica (FCE). México. 1994, 3 12 pp. 

3. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Procampo. Vamos 
al grano para progresar. México, 1993. 

4. Nicolás Reig, "América Latina y la mundialización agroalimentaria". 

en María del Carmen del Va lle (coord l. El desarrollo agrícola y rural 

del tercer mundo en el contexto de fa mundiafización, Plaza y Va ldés, 
México. 2004, pp . 23-54. 

ceso ele te rcia ri zac ión , indus tri a li zac ió n y urba ni zac ión 

ava nza con un a tendencia ir reve rsibl e, e l secto r agrope

cua rio muest ra una cada vez meno r part icipac ión en la 
est ructura económ ica el e las d iferentes soc icc\ acles . En 

pa íses como Estados Unidos, ape nas 3% ele la PEA par
ti cipa en ag ri cultu ra y ésta só lo apo rta 2% a l PIB; en las 

econom ías menos desa rrolladas (donde se ubica n pa í
ses el e África y Asia), la mayor ía ele la poblac ión vive ele la 

agricultura, pues genera en tre 30 y 50 por cien to del PIB y 
la a limentación absorbe por completo su gas to famili a r. '' 
Méx ico se ubica en una situac ión inte rmedia. 

El sector agropecuario, que pierde im portancia frente 
a los secto res comercial e industria l y en la cadena agroa

lime nta ri a, se suj eta a u na regulac ió n cad a vez mayo r 
por parte del Es tado. 

En es te ma rco , los p rec ios ele los bienes ag rícolas cre
cen con mayor lentitud que los el e p roductos inclustri a
les,6 debido en tre ot ras razo nes a que las unidades el e 

producció n ele bienes agr íco las son más peque iias que 
las el e a rt ículos manufacturados, lo que limita su pa rti

cipac ión en la defi nición ele los prec ios e n el mercado; el 
grado ele orga ni zac ión ele los trabajadores, en general, 
es mayo r en el sector ma nu fac ture ro que e n el prim a

rio, lo que favorece u n e mpeo ra miento ele las cond i
cio nes ele quie nes laboran e n es te último; un núme ro 
li m itado ele compaúías dom in a el comerc io ele los bie

nes ag ríco las, ej e rce un gra n con trol en el proceso ele 
comerciali zac ió n y en la defi n ición ele la producc ión , y 

además genera un a g ra n de pendencia el e las unidades 
de producción agr ícola por medio del comercio ele insu
mas a la agr icultu ra (semi llas , fer tili za ntes, herbicidas , 

etcé tera); e l papel estra tég ico el e la ag ricul tura e n los 
pa íses desa r rollados es mo tivo ele política de Estado; en 
los países menos desar rollados, los limitados recu rsos se 

enfocan a impulsa r la industri a lizac ión , mientras que al 
sec to r rural se le trata sólo ele ma ne ra ma rgin al, sin u na 
propues ta que lo impulse al desar rollo .' 

5. De acuerdo con Reig, en los países desarrollados la PEA en agricultura. 

así como la aportación de este sector al PIB, es menor de 5%, y a la ali
mentación se des t ina entre 12 y 15 por ciento del gasto famil iar. /bid. 

6. El proceso debería ser el contrario . Los precios tendrían que bajar 

más en los bienes industriales, dado que el ritmo de incorporación 

tecnológica es más dinámico en éstos que en el sector productor de 
bienes primarios. 

7. Incluso se han desmantelado algunos programas orientados a la asistencia 

técnica, los centros de investigación, el fomento a la organ ización de produc
tores, el crédito, etcétera. Véase Blanca Rubio, Explotados y excluidos. Los 

campesinos latinoamericanos en fa fase agroexportadora neo/ibera/, Plaza 

yValdés, México, 2001, y LeobardoChávez, "Efectos de laglobalización en 

la actividad agrícola y la población ru ral de Zacatecas", en Rodolfo García 
y J.M. Padil la (coords.), Los retos demográficos de Zacatecas en el siglo 

XXI, Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), México, 2000. 
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LA ECONOMÍA DE ZAGA TECAS 

Z a ca tecas es una e~1ticlacl q ue se haca racte ri za cl o por 

basa r su eco no m ta e n e l sec to r prtma n o, sobre todo 

e n las act i\·iclacles ag ríco la ,· min e ra , aunque e n los últi

mos ai1os es notorio un esfue rzo desde e l go bi e rno po r 

impul sa r e l desa rrollo inclust ri aVa partir el e la idea el e 

que la indust ri a li zac ión es la que ge ne ra el desa rro ll o, 

mientras que la ag ri cultura , cuyo "eles ti no es e l me rcado 

inte rno , re prese nta un a traba a l desa rro llo cl e lmo cl e lo 

n eolibe ra l".!' Sin e mba rgo , e l sec to r el e sen· ic ios ha lo 

g rado un a mayo r participa ció n e n e l PIB loca l, así como 

en los empleos , ya que junto co n e l come rcio ge ne ra 83 % 

ele los pues tos ele trab<Uo e n la entidad. 

Además , es pe rtinente me nciona r que los se rvic ios no 

acompaiian e l crec imiento el e un a só lid a base procluc

ti,a , pues 52 % el e los empleos los oc upan profesores y 

buróc ratas y 31% corresponde a e mpleados de l comercio 

(un a pa rte asoc iada con el turi smo, que bás icame nte se 

concentra e n la capital del es taclo). 10 

La agricultura es la actividad productiva más importan

te, no obstan te la tendencia a la baja ele su participación e n 

e l PIB y e l empleo estata les. La minería , debido a l proceso 

ele tecn i ficac ió n que expe-

las acti\·idacles ag ríco la,. min e ra ,. e l poco c rec imi e nto 

el e o tros rubros. 

Es no to rio el poco m·ance e n el mej oram iento de la base 

prod uct iYa t>s t a 1 a 1, < ll <t nd n t> n t.é rm i nos relat i\'OS su pa rti

cipac ió n e n la es tructura del PIB nac ion a l se ha red ucido 

e n los tres ú ltimos decenios (,·éase e l cuadro 2) , pues el e 

1. 02 % q ue aportaba e n 1970 baj ó a 0.8 % e n 2004. 

Esto no impli ca que la eco no mía de l es tado e n ge ne

ra l hava re trocedido , sino que su c rec imiento es d e los 

más baj os d e l país, cuando su aportación a la con fo rm a

ció n d e l PIB nac ional no só lo no se ma n tie ne, sin o que 

se va rezaga ndo. ' ~ 

En la co nfi g uració n el e es te panora ma , ta nto e l go

bierno co mo e l capita l h a n cl ese mpe úaclo un papel so

bresa li e n te , pues no se o lYicl e que Zaca tecas fu e, h ace 

ya la rgo t iempo, una entidad productora el e riqu eza po r 

la min e r ía , pe ro cuyo usufructo es ta ba e n manos d e ex

tranj e ros a qui e nes no les impo rt aba la re inve rsión e n la 

entidad , po r lo que no hubo una diversificación el e la act i

vidad productiva. Se puede dec ir que Zaca tecas aportaba 

13. Véase Raúl Delgado Wise. op. cit. 

rimenta y a la desapa rición 

ele las micro y pequei1as mi

neras por la presión ele las 

grandes compa i1 ías corpo-

e U A O R O f 

ZACATECAS : COMPOS ICIÓN DEL PIB. SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD , 1970-2004 (PORCENTAJES) 

rativas , 11 m ues tra una me

nor contribución ta nto e n 
Gran división 

Tota l 
Agropecuaria 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcc1ón 
Electricidad 
Comercio 
Transporte 
Resto de servicios 

1970 

700.0 
26.5 

11 .8 

5.1 

4.5 

1980 1993 

700.0 100.0 

22.9 24 .7 

11.3 3.4 

4.1 4.6 

10.0 4.8 

0.8 1.6 

19.0 16.0 

3.2 6.9 

28.7 38.0 

1995 1999 2002 2004 

100.0 700.0 100.0 700.0 
19.2 17.9 26.9 14.2 

8.4 3 3 3.9 5.3 

4.8 6.9 4.6 5.8 

4.4 8.3 6.1 10.6 

1.6 17 2.0 2.1 

13.7 13.7 15.8 15 3 

6.7 7.7 7.8 7.5 

41.2 40 .5 32 .9 39.4 

PIB como e n empleo. Res

pec to a la importa ncia re

la tiva de la ocupación, ésta 

descendió ele 3.7% en 1970 

a 1. 2% en 2000.12 En cuan

to a la composició n del PIB 

estata l, los elatos de l cua

dro 1 muestra n la ca ída e n Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Naciona les de Méxi co. varios años . 

8. Raúl Delgado Wise ... Consideraciones sobre la estructura económica y 

social de Zacatecas de cara al siglo XXI" . en ibid.. pp. 21-32. y Leobardo 
Chávez Ruiz. op. cit. pp. 165-175. 

9 . Blanca Rubio. op. cit .. p 109. 
1 O. Arturo Burnes Ortiz ... Zacatecas 2000 : perspectivas ... Corre Conejo. 

núm. 6, Zacatecas. México. enero de 2000. pp. 14 y 15. 

11. Raúl Delgado Wise y Rubén del Pozo Mendoza ... Minería. Estado y 

gran capital en México ... en Gregario Vid al (coord .). Modernización. 
transnacionalización y subdesarrollo. UAM. UNAM. UAZ. México. 2001 . 
pp. 203-229 . 

12. Juan Manuel Padilla. Cambio demográfico y desigualdad social en 
Zacatecas. tesis doctoral. Universidad Autónoma de Aguascal ientes. 
Aguascalientes. México. 2004. 
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e U A ORO 2 

ZACATECAS : PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL , 1970-2004 

(PORCENTAJ ES ) 

Año 1970 1980 1988 1993 1999 2002 2004 

Participación 1.02 0.80 1.03 0.84 0.73 o 85 0.8 

Fuente: INEG I. Sistema de Cuentas Nac •ona les de México. va rios años. 



la mano el e obra. Aú n hoy la min ería es un a act ivicl acl de 
enclave, l-l a cuyas ca rac terísticas tradi ciona les - como 

el consumo prepondera nte de bi enes importados- se 
ag rega el escaso empleo ele mano ele obra. 

Es prec iso asenta r tambi é n que el gobierno federal 
casi no favorec ió a la en tidad median te inve rsión pública 
en infraestructura, instrumento al que se destaca entre 

los más efic aces en la promoción del desa rrollo. Así, en 

el decenio de los cin cue nta, mi entras Sin a loa recibía 
15% de la inve rsión pública destinada a infraes tructura 

ele riego agrícola , Zacatecas apenas obtenía 0.05% .1
'' De 

igual modo , cu a ndo se revisa la inversión orie ntada a la 
creac ión de un sistema ele polos de desa rrollo (progra

ma el e ciudades y parques industr ia les) , se puede obser
var que Zacatecas tampoco rec ibió apoyo. 16 

Al refer irse a la situac ió n el e Zacatecas, el di a rio /m a

gen opina: 
"Es difícil entender la tragedi a en la que viven los 

gambusi nos que hace décadas vivían en la abundanc ia 
y hoy esculcan entre piedras en busca de mercurio para 
sobrevivir, tras e l cierre de la mina". O bien: 

"Los ganaderos tuvieron que dejar sus a ni males al ve r 
que nadie quería comprárselos, porque la ca rne ele impor

tación es mucho más ba rata , grac ias a la globali zación". O 
aq uella noticia que narra acerca ele un agricultor que se 
ca nsó de sembrar frijol , que no le daba para vivir. 17 

El sector agropecuario 

La agricultura es una activi dad importa n te para el es
tado, pese a trata rse de un sector que en buena medid a 
mantiene sus formas tradicional es, debido entre otras 
cosas a: 

a] el poco interés del gobierno en el sector, a l que hace 

tie mpo no se le cons idera con pote ncia l para impulsar 
e l crecimiento; 

b] la incapacidad ele las autoridades pa ra propon e r, 
promover ajustes en el patrón de culti vos; 

e] un medio natural que limita el desa rrollo el e un a 
agricultu ra diferente en la mayo r parte del territorio 
(de ri ego) estata l, y; 

14 . /bid 
15. Juan José Palacios," La insuficiencia de la política regional en México: 

patrones de asignación de la inversión pública federal, 1959-1986", en 
Gustavo Garza (coord.), Una década de planeación urbana y regional 
en México, Universidad de Guadalaja ra, México, 1989, pp. 155-175. 

16 . Allan M. Lavell, "Industrialización regional en México: algunas con
sideraciones políticas", Regional Studies, vol. 6, febrero de 1972, pp. 
304-342. 

17. Imagen, 25 de abril de 2000, Zacatecas, México. 

el] la pe rsi stencia de un a visi ó n del desarrollo desde 

a rriba , incluso entre los propios produ ctores. 
La ganadería tambi é n ha pe rdido te rre no d ebido 

a la caída en los prec ios inte rnacionales, tanto por el 
ca mbio en las preferen cias de los me rcados como por la 

incorporación de desa rrollos tecnológicos que ll evan a 
la desaparición de la ve ntaja comparati va que represe n
ta ba la producción ex te nsiva , IR además de los subsid ios 

que a lg unos países proporcionan a es te subsec to r. As í, 

no obsta nte que se le incluye entre act ivid ades que son 
vocación del es tado , cada vez resulta más difícil mante
nerse en la competencia. 

La ag ri cultura en Zacatecas se da sobre todo en condi
ciones de temporal ; sólo 10 % se practica en condiciones 

ele ri ego, por lo que és ta también muestra alte rac ion es 
conforme a las caracter íst icas del rég im en el e lluvias , 

pero la recomposició n que se observa en el patrón de 
cultivos responde fund amentalmente a los prec ios del 
mercado , mediante los cuales se hace ma nifiesta la ac

tual políti ca económica y de apertura. 
Una pa rte de la producción se rea liza con rentabili

dad negativa, entre otras razo nes porque la cosecha re
presenta parte importante ele la dieta básica , sobre todo 
e n lo que toca a la producción ele fr ij o l. Cos tos como los 

de administración y mano de obra fa milia r no se conta
bili za n (no se concibe la ex istencia ele esa rentabilidad 
negat iva), si bien cuando se pregunta a los productores 

por qué continúan produci e ndo frijol , a lgun as ele las 
razo nes que cl a n son : "Es la única forma el e seg uir rec i
biendo el Proca mpo", "soy agricultor de toda la vida" y 

"pues es el pasatiempo del vi ejo". Quien deje ele hacerlo se 
deprimirá y posib lemente se marchará más pronto. 19 

Lo a nterio r es claro cuando ta nto el Instituto Nacio

nal de Investigac iones Fores tales, Agrícolas y Pecuarias 
( IN IFAP) en 1996 como el Centro Regional Un iversitar io 
Ce ntro Norte (Crucen) en 2000 se i1 a laron que el frijol 

no es re n table en gra n parte del te rrito rio zacatecano. 
Los el ia rios rese i1an el aba ndono ele huertas ele g uaya ba 
y ele durazno "'por habe r dejado de ser negocio". 20 Esto , 

18. /bid 
19. Respuestas de algunos productores y emigrantes en Estados Unidos 

cuando se les pregunta si no les convendría más vender la parcela. 
en lugar de arr iesgar dinero año con año. Sostienen que la razón tiene 
que ver más con el amor a la parcela, las relaciones y sentimientos 
familiares, que con la mera rentabilidad del cultivo, pues en ocasiones 
salen de Estados Unidos para venir a participar en la cosecha. no por el 
ingreso que representa sino por el hecho mismo y las relac1ones con 
la familia y los vecinos de la comunidad. Imagen, 12 de noviembre de 
2000, Zacatecas, México. 

20. Imagen, 22 de febrero, 20 de diciembre y 12 de noviembre de 2000. 
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ade m;1s, es tá doc um entado: Padilla di ce que e n Zaca te

cas es cl a ra "la sustitució n de cul tivos bás icos po r fo rra

j e pa ra e l ga nado [ ... ] entre 1990 y 1995 [ .. . ] aum enta 
la supe rfi cie el e chile seco, dura zno , alfalfa, g uaya ba, 
mie nt ras disminu ye la de maíz , trigo y la vid[ . . . ] Sobre

sa le la baj a e n el fr\j o l, ma íz, avena fo rraje ra, chile ve rde, 
duraz no (e l descenso es de más de 50%) y vid en 1995 
respec to de 1990 [ . .. ] ". ~ 1 

As imi smo, Delgado me ncio na "la di sminu ció n de la 

producc ió n de ma íz y frij o l a pa rtir de 1990 y la reduc
ció n de la supe rfi cie de g ra nos bás icos". 22 Ta l co mo se 
aprec ia e n e l cuadro 3 y lo res61a n d ive rsas inves tiga

cio nes, las superfi cies de ma íz y frij o l cede n su lu ga r a 
u na c rec ie nte sup erfi cie e n fo rraj es y agave. Así, mie n

tras qu e e n 1995 la supe rfi cie pl a ntada de agave e ra de 
ape nas 18 hectá reas, e n 2000 2

:
1 ll egó a 551 y a 2 958 24 

21. Juan Manuel Padilla, La población de laca tecas. Ediciones Cuéllar. 
México, 1998, p. 108. 

22 . Raúl De lgado Wise. op. cit .. p. 26. 
23 . Nicolás Morales Carrillo. Gastón Esparza Frausto y Joel Cervantes 

Herrera, Plan estratégico de desarrollo para la región agavera del 
sureste de laca tecas, 7998-2004, Secretaría de Economía, Secre ta
ría de Desarrollo Económico de Zacatecas, Secretaría de Desa rrollo 
Ag ropecuario de Zacatecas y Universidad Au tónoma Chapi ngo. 

24 . Este últ imo dato, de acuerdo con información directa de Gui llermo 
Libreros González, director operativo de la delegación de la Saga rpa 
en Zacatecas. 

e n 2005, 2
" de las cua les 93 % son el e te mporal y el resto 

de ri ego. 21
; 

La te ndencia descr ita e n los púra fos ante rio res es 
cong rue nte con la pre te nsió n de los gobiernos fede ra l 
y es ta ta l a pa rtir el e la firm a del TLCAN, de lograr un rá

pido g iro en el patró n de culti vos g rac ias a l impul so del 
Proca mpo. Con este prog rama se buscaba un mej o r uso 

producti vo de las tie rras , conforme a la vocac ió n del sue
lo y a lgunos apoyos adiciona les que luego se esta bl ec ie

ro n po r medio del prog ra ma Alia nza pa ra e l Ca mpo,2 7 

pero que desa fortun ad a mente resulta ron insuficientes 

y muy parciales. 

25 . La ampliación de la super ficie cu ltivada de agave se debe principal
mente a un prob lema de plagas en este cultivo en el vecino estado de 
Jalisco, lo que genera un repunte importante en los precios de la jima 
y lleva a los productores emigrantes a invertir fuertes sumas de dinero 
en suelo zacateca no (se promueve como un negocio re ntab le ante 
plantaciones de guayaba incluso abandonadas por su baja rentabil idad). 
Esto fue favorecido también por el programa de reconversión del go
bierno del es tado, al que se le presenta una opción de part ic ipación, y 
la fa lta de propuestas desde las dependencias encargadas de proponer 
e impul sa r programas de este t ipo . 

26. In fo rmación proporcionada por la jefa tu ra del programa de fomen to 
ag ríco la de la delegación de la Saga rpa en Zacatecas. 

27. El prog rama Alianza para el Campo entró en vigor a finales de 2005 y 
se dio a conocer of ic ialmente el últ imo día de octubre de ese año. 

C U A O R O 3 

ZACATECAS : SUPERFICIES SEMBRADA Y COSECHADA DE DIFERENTES CULTIVOS, 1994-2005 (HECTÁREAS) 

1994-1995 1999-2000 2004-2005 

Sembrada Cosechada Sembrada Cosechada Sembrada Cosechada 

Frijol 785 894 694 160 755 615 532 126 611 516 349 504 

Maíz 397 922 296 107 356 166 2252 10 256 311 125 949 

Avena forra jera 26 658 24 713 64 177 56 250 187 869 93 000 
Cebada grano 22 562 22 247 5 248 4 168 6 312 5 132 
Cebada forrajera 3 221 2 696 

Cebolla 2 693 2 693 2 340 2 376 2 376 

Chile verde 17 424 4 684 9 492 2 340 37 564 37 504 
Chile seco 6 087 18 363 24 772 9 426 

Trigo 14 549 14 240 24 772 6 965 5 784 
Durazno 23 973 23 944 22 01 2 15 677 

Nopal tunera 13 572 12 953 14 181 21 332 

Alfalfa 5 492 5 437 8 606 11 390 7 930 6 143 
Vid 5 226 5 095 8 508 3 269 
Guayabo 5 207 5 207 5 248 5 122 4 954 
Pradera 3 802 5 019 

Agave 18 551 3 483 2 958 

Fuente: tNEGI, Anuario Estadístico de Zacatecas. va rios años. y <h ttp:/lwww.siap .sagarpa .gob.mx/> . 

388 EL SECTOR AGROPECUARIO EN ZACAH:CAS 



LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EL PATRÓN DE CULTIVOS 

La política económica e n los últimos a ños se ha ori en
tado a impulsar al sec to r indus tri a l como motor del 

desarrollo, ~ 8 mientras que el sec to r ag ropecu a rio se ha 

abando nado , lo que se a prec ia e n la re ducción el e los 

apoyos tanto económicos, medi a nte subsidios, como el e 
as istencia técnica, inves tigación, créditos, etcétera , y es 
notoria incluso la ausencia de un a po lítica económi ca 
diri gida a este sec to r.~9 

Lo anterior contrasta co n el compromiso gube rn a
me nta l ele poner en ma rcha u na política de apoyo a es te 

ra mo pa ra log rar la competitividad ele algunas ac tivi
dades que muestren po te ncia l al respec to , así como ele 

promove r la reconve rsión para aquellos que en definiti
va no tengan ninguna oportunidad, sobre todo granos y 
productos de climas templados y fríos (ca rac terísti ca de 

cas i tod a la supe rficie ag rícola del estado), en los cu a les 
México se beneficiaría por los baj os prec ios a los que se 
producen en Estados Un idos y Ca nadá. 30 

En rea lid ad se asiste a l es tablec imi e nto de algun as 
acc io nes a islad as medi ante las cua les, se afirma , se lo
g ra rá la reconversi ón. Sin e mba rgo, és tas se muestra n 

cl a ra mente limitadas cuando se a nali za n en un ma rco 
más a mplio, pues para lograr la reconve rsión , adem ás 

de aporta r alg ún recurso que ay ude a l productor e n 
la parte econó mica , es necesa rio mos tra rl e las bond a
des el e los nuevos cultivos; capac ita rlo e n las prác ti cas 

ag rícolas que es tos culti vos requie re n , en el tipo de ma
nej o, ca rac te rísticas del mercad o, y ca nales el e come r
ciali zac ión , y desde luego , po r lo me nos en un a e tapa 

ini cia l, apoya rlo con crédito y as iste ncia técnica . Sin 
emba rgo, esto no ha ocurrido e incluso "la participa
ción de l ga sto público cl ecl icaclo a l ca mpo baj ó de un 

reducido 6 .4% e n el gas to prog ra mable to tal en 1994 
a 3.7 % e n 2000".3 1 

28. El sector agropecuario ha desempeñado el papel de abastecedor de 
materias primas para la industria y proveedor de alimentos para la so
ciedad, pero no se le considera un sector con posibilidades de generar 
crecimien to. Ésta no es una vis ión privativa de los gobiernos. sino 
que se desprende de un grupo de invest igadores sobre el desarrollo 
económico en los años sesenta. y aún está vigente . Esta tes is sost ie
ne que la industri ali zación será el motor del desarro llo. No obstante. 
otros sostienen que la industria lización con dicho potencial es la que 
emplea tecnología de punta, pero sobre todo la industria que produce 
innovación tecnológica . Raúl Prebísch, " La industrialización en América 
Lat ina", en Ruy Mauro Maríní y Theotonío dos Santos (coords .). El 
pensamiento socia/latinoamericano en el siglo XX, UNESCO, 1999. 

29 . Leo bardo Chávez, op. cit. 
30. Luís Téllez, op. cit. 
31. Blanca Rubio. op. cit. p. 101. 

Ta mbi én , a fin ales de 2003se obse rvó un a propues
ta del ej ecutivo federal para lleva r a cabo la privatización 

ele los más importa n tes ce nt ros el e inves tigac ión y desa
n-oll o en ma te ria ag ropecua ria en Méx ico - el IN I FA P y 

el Colegio de Postgradu ados- como "dec isión del go

bie rn o el e gas tar lo me nos pos ible e n un sec tor que se 
ha ma rg inado del desa rro llo económico",32 así como el 

desmantela miento y pos terior desapa ri ción ele Ba nru
ral ese a ño. Los apoyos a la come rcia li zac ión tambié n 

baj aron. 33 

As í, el proceso ele reconve rsión productiva en Zaca

tecas, aunque lento, ti ene que ve r más con la influencia 
del me rcado y el entorno económico que con la prese n
cia el e una explícita política del Es tado pa ra pro move r 

es tos aj ustes e n a lgún se ntido. Po r ej emplo, ha di smi
nuido la supe rfi cie el e ri ego pa ra la siembra ele frij ol po r 

la presencia ele empresas que procesa n ho rtali zas , las 
cua les ofr ecen apoyos a los producto res para que se de

dique n al cul t ivo ele este tipo de productos baj o su com
pleta supervisión o en su defec to les ren ta n las ti erras , 
lo que se logra debido al baj o prec io del frij ol a partir de 

la clesregul ac ión , pe ro sobre todo a ra íz de la apertura 
que ha propiciado la importac ión el e volúme nes incluso 
superio res a las cuotas pe rmitidas (con fo rme a lo es ta
blec ido en el propio acue rdo come rc i a l ). " ~ De acuerdo 

con Rubi o, desde 1996 se permitió la en trad a el e fr ij ol 

importado por e ncima el e la cuota permitid a. 
Tose puede negar que como consumidores los mex i

ca nos se han benefi ciado con prec ios más bajos en los pro
ductos básicos , aunque esto no ha ocurrido en los nive les 

previstos, pues los precios ele la leguminosa son baj os sólo 
en el momento ele la cosecha local; sin embargo, la ren
tabilidad y los ingresos ele los productores han resul tado 

muy a fectados por la fa lta ele a lguna propuesta integral 
ele reconve rsión productiva por pa rte del gobierno. 

La apertura, además de a te n tar contra la soberanía 

alime nta ria, ha desempeñado un papel importa nte e n 
la sustitución ele la super fic ie cul tivad a el e maíz y frij ol. 

Sin e mba rgo, cabe des taca r que, a l igua l que e n el caso 
ele es te último, el maíz se ma ntiene en alguna superfi cie 
grac ias a que e n los últimos a t1 os se usa como forraj e. 

La uva mexicana ha sido desplazada por la producción 
chile na no sólo en los me rcados nac ional e inte rn ac io

nales, sino incluso e n los loca les : e n Ag uasc ali entes las 

32. /bid , p. 109. 
33. Loe. cit. 
34. /bid, p. 101. 
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pl a ntac io nes de vid es tá n desapareciendo ven Zaca te

cas se ha n redu cido de modo co nsid e rable . Las g ra n
des co mpa liías, g ra c ias a l gra n co ntrol d e l proceso 

co me rcia l )' el e tra nsfo rma c ió n el e los productos d e l 
ca mpo, fijan los prec ios e n de trim e nto el e los pequ e
li os prod ucto res. :F, 

Así, po r ej e mplo , la pl a ntac ió n el e nopal es pos ibl e 

porque e l gobie rn o ofrece apoyos para la prepa rac ió n 
de l terreno y la adquisición ele pe ncas, pe ro no se ha 

exte ndido porque fa lta info rm ac ió n respec to a l mer
cado y los ca na les el e co me rcia li zac ión, as í co mo apo

yo pa ra la cosec ha , e l e mpaqu e, e l e mba laje o, e n su 
caso, e l procesa mi ento. La a pari ció n ele agave y el c re
cimi e nto el e su sup erfici e se debe n a la neces id ad de 

mate ria prima (ji m a) pa ra la producción el e tequil a e n 
J a li sco . Los a ltos prec ios del tequila, favorec idos po r 
un a c rec iente de mand a en el mercado inte rn ac io na l, 

atr<"Ue ro n la a te nción ele los productores , qui e nes co n 

a lg ún apoyo del gobie rno ha n e mpre ndido la produc
ció n el e este cultivo con miras a pa rticipar tambi é n e n 
la producción el e mezca l. Ig ua lm e nte, por ini ciat iva 
propi a, los productores ha n visualizado la explotación 
el e productos como el orégano , la pitahaya y el azafrá n, 
entre otros. 

De acuerdo con lo anter ior, Zaca tecas mues tra serias 
difi cultades pa ra alcanzar el desa rrollo , pues la indus
tri a li zac ión aún no llega a la e ntid ad. De acuerdo con 

Burnes, 36 só lo 11 % el e los negocios en la entidad pro
ducen merca ncías ma nufac turadas, la minería no está 

i ntegracl a a la economía zacatecana, y la poca industr ia 
maquilaclora localizada rec ientemente en ese territorio 
utili za mano ele obra barata . 

CONCLUSIONES 

Las perspec tivas económicas del sector agropecuar io 
zacatecano no son nada a lentadoras ; son más bie n 

pes imi stas, d ado que el go bi e rn o no cuenta co n un a 
política defi nida para impulsar su crecimiento y en los 
hec hos mues tra un desprec io hacia es te sector, que se 

mate rializa en la margin ac ión ele los peque!los prod uc
tores el e culti vos tradicio na les y e l apoyo a los g ra neles 

empresa rios que producen en condiciones privileg iadas , 

35 . Según información del diario El Sol del Centro. la empresa Cargill 
maneja 75 % de la comercialización de granos en América Latina y 
60 % en Estados Unidos. 

36 . Arturo Burnes. op. cit. 
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pero sobre todo a las g ra neles compa!l ías que control a n 
la producc ión y comercia li zación ele horta l izas y frutas , 
así como el e g ranos bás icos. 

As imi smo, la reconfigurac ió n del patrón ele culti vos 

e n el es tado no se log ra debido a las pres iones que ejer
cen las g ra ndes e mpresas in ternaciona les medi a nte la 
fij ac ión de prec ios bajos, as í como a la tende ncia de los 

me rcados y el e ntorno eco nó mico en genera l. 
La co nsec ue ncia de esto son dos lín eas dive rgentes, 

que implica n es trateg ias muy distintas. Por un lado, es 
no to ri a la co ncentrac ió n de la tierra y de ac ti vid ades 
agríco las y pec ua ri as e n ma nos de alg ún individuo de 

la comunidad ; por o tro, aunque ele ma ne ra incipie nte, 
se nota la o rga nizació n de peque1ios productores a ire-



cl eclor el e proyectos productivos que se potenci an me
di a nte este meca ni smo. 

La primera tendencia tiene efectos negativos en el a rrai

go ele la poblac ión y el despoblamiento, los cuales tienden 

a ag rava rse. La segunda, en ca mbio , si bien implica un a 

mayor cl ificu ltacl para impulsarse, puede ofrece rse como 

a lternativa pa ra mantener el in terés e n la tie rra y gene rar 

a lgú n ingreso que permita el a rra igo y un potencial creci

miento económico y desarrollo ele las comunidades zaca

teca nas. Esto es , mediante la organ ización ele productores 

a lrecleclor ele proyectos productivos (no polít icos), pueden 

enfrentarse los retos que representan la apertura y la ausen

cia ele una poi ítica ag rícola que favo rezca el crecimien to y 
la consolidación ele este sector. @ 
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