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Ellibro que no~ ofrecen los coor
dinadores es el primer resultado 
del proyecto de investigacion "Di
namica del cambio tecnico en la 
agricultura y la agroindustria 
mexicanas", el cual representa 
un esfuerzo conjunto de investi
gadores de dos centros de inves
tigacion de la UNMl: El Instituto 
de Investigaciones Economicas y 

el Centro para la Innovacion Tec
nol6gica. 

Ante los profundos cambios 
en el contexto economico inter
nacional, Mexico necesita trans
formal' sus estrategias y 

enfoques para lograr la competi
tividad en los mercados globales, 
particularmente importante es 
el easo de la agricultura, pOl' ser 
un sector sumergido en una cri
sis estructural que inicia a me
diados de 1a decada de los alios 
sesenta, fecha con la que tam
bien inicia la perdida de la au
tosuficiencia alimentaria 
mexicana. 

Entender los principales fac
tores que influyen en los procesos 
de generacion, adquisicion, 

transferencia y difusi6n de nue
vas tecnologias para los sectores 
agropecuario y agroindustrial de 
Mexico, asi como explicar la for
ma en que los diferentes agentes 
economicos participan en dicho 
proceso, es el tema central del 
presente trabajo. Con ese propo
sito los autores centran su 
atencion en el analisis de la ca
pacidad tecnologica de los pro
ductores y de las empresas 
agroindustriales en el marco de 
las politicas de investigaci6n y 
asistencia tecnologica orientada 
a la agricultura. 

Ellibro esta dividido en siete 
capitulos. En el primero, "La in
novaci6n tecno16gica en la agri
cuItura y el desarrollo economico 
de Mexico", Carmen del Valle, 
Marina Chavez y Jose Luis So
lleiro destacan la importancia 
que tiene la agricu1tura en e1 de
sarrollo economico de Mexico y la 
imperiosa necesidad de conside
rarla en terminos mas amp1ios, 
abarcando la agroindustria para 
conocer y entender mejor su pro
blematica. En terminos genera
les en el periodo 1935-1966 la 
agricultura contribuyo al desa
1'1'0110 del pais proporcionando 
alimentos para la pob1acion y re
duciendo las importaciones de 
productos agricolas, ofreciendo 
materias primas para la indus
tria, incrementando las exporta
ciones primarias 10 que permitio 
obtener divisas para financial' a 

la industria y aportando mano de 
obra barata al sector industrial. 
Desde medidados de los sesenta 
el sector quedo sumergido en una 
crisis reflejada en una disminu
cion de la produccion de granos 
basicos perdiendo la autosufi
ciencia alimentaria, como resul
tado de 1a baja rentabilidad en el 
campo. 

E1 segundo capitulo ''Marco 
teorico y metodologico para in
terpretar el cambio tecnologico 
en la agricultura y en la agroin
dustria", Roberto Lopez, Jose 
Luis Solleiro y Carmen del Valle 
realizan una breve revision de la 
teoria evolutiva del cambio tecni
co y la competitividad, asimismo 
se analizan algunos modelos re
lativos a la innovacion dentro de 
la agricultura, as! como los enfo
ques conceptuales mas relevan
tes sobre la agroindustria. 
Finalmente, trazan los elemen
tos fundamentales que integran 
1a aproximacion metodologica 
para analizar el proceso de inno
vacion en los sectores agricola y 
agroindustrial. Observan que en 
las nuevas condiciones de compe
titividad en la agricultura, el 
concepto de agroindustria ad
quiere relevancia, en una pers
pectiva de analisis mas amplio e 
integrado que incluya a la agri
cultura y a la agroindustria, a 
partir de la conceptualizacion de 
sistemas agroindustriales (apli
cando la concepcion metodologi

ca de la teoria general de 
sistemas), entendiendo a estos 
como el conjunto articulado de 
actividades economicas que se 
inician con la producci6n agricola 
primaria y el abastecimiento de 
bienes y servicios requeridos 
para ella y que, adicionalmente, 
incluyen el acopio, transporte, 
manejo, poscosecha, almacena
miento, transformacion indus
trial, distribucion y consumo 
final de alimentos. Agregan que 
la competividad de una organiza
cion socieconomica esta determi
nada pOl' su capacidad para con
quistar, mantener y ampliar su 
participacion en el mercado de 
manera lucrativa derivado de la 
forma como maneja esta su pro
ceso de generacion de valor a 10 
largo de toda su actividad estra
tegica. Es decir, la organizaci6n 
debe examinarse en un ambito 
amplio, que incluya proveedores, 
canales de distribucion y com
pradores, cada uno de los cuales 
tienen sus propias perspectivas 
de valor, dando a la competitivi
dad, un caracter sistemico. De 
esta forma los autores abordan el 
concepto de cadenas agroindus
triales que, utilizan para enten
del' el cambio tecnologico en el 
contexto de competitividad men
cionado. 

En el tercer capitulo "Moder
nizacion y rezago tecnologico en 
el campo y las agroindustrias", 
Maria del Carmen del Valle e 



Isabel Lina Sanchez, nos ofrecen 
un analisis de las condiciones 
macroeconomicas de la agricul
tura, considerando la incorpora
cion del proceso tecnologico y su 
competitividad. Hacen refer
encia en forma particular a las 
agroindustrias de alimentos por 
su caracter estrategico y su rela
cion con el sector primario. Sena
Ian que frente a los nuevos 
retos, la incorporacion del pro
greso tecnologico en la agricultu
ra se realiza buscando 
incrementar los rendimientos y 
reducir costos, mejorar la calidad 
en los cultivos tradicionales, di
versificar productos, aprovechar 
de forma integralla unidad pro
ductiva y contribuir a la equidad. 
Asimismo, consideran que en la 
actualidad, se transita hacia 
nuevas ideas y nuevos enfoques, 
conservando la busqueda de la 
productividad y del rendimiento, 
pero tendiendo a reducir el uso 
intensivo de recursos naturales. 
Es decir, se va conformando un 
nuevo paradigma con base en la 
conviccion de continuar con el 
uso de recursos, pero sin depre
dar, para que la actividad agrico
la sea capaz de sostener futuras 
generaciones. 

El capitulo cuatro, "Capaci
dad tecnologica de los sectores 
agricola y agroindustrial en Me
xico", Roberto L6pez, Jose Luis 
Solleiro, Ismael Nunez e Hilda 
Hernandez, presentan los resul

tados del diagn6stico realizado 
sobre las capacidades tecnol6gi
cas de las empresas agroindus
triales y las asociaciones de 
productores agricolas. Observan 
que la concentraci6n e interna
cionalizacion de las grandes 
empresas que actuan en la agri
cultura yen la industria alimen
taria se han reafirmado y 
acelerado de tal modo, que la cuo
ta de mercado absorbida por las 
mismas es creciente, aunque en 
general, siguen existiendo un nu
mero muy elevado de pequeiios y 
medianos productores. En el sec
tor agroalimentario se observa, 
ademas de una creciente partici
pacion de las grandes empresas 
en los mercados financieros y en 
las bolsa. Las empresas en el sec
tor han adecuado sus productos 
con el fin de obtener mayores 
cuotas de mercado, para ella 
les incorporan'otras caracteristi
cas para que la demanda resulte 
mas elastica, esto es, incremen
tar el grado de diferenciacion de 
los productos. Concluyen que la 
incipiente conciencia que tienen 
los empresarios sobre el papel 
estrategico de la tecno16gia, 
espe-cialmente en las pequenas 
y medianas empresas (pymes), 
es una limitacion para que las 
coorporaciones identifiquen, ex
ploten 0 generen ventajas compe
titivas. En general, las grandes 
empresas estan mejor posiciona
das para competir que las 

Pymes, aunque ambas compar
ten graves carencias en la con
cepcion estrategica, de variables 
importantes, como la gestion fi
nanciera y la funcion de ventas y 
mercadeo. Frente a la situaci6n 
descrita, recomiendan adoptar 
una administracion estrategica 
(no tradicional) que utilice mejo
res herramientas para tomar de
cisiones, y un mayor compromiso 
para lograr la excelencia par par
te de la alta direcci6n. 

"Globalizacion y tecnologia 
en la agricultura y en la agroin
dustria" es el titulo del capitulo 
cinco, en el cual Ismael Nunez 
apunta que en el comercio mun
dial contemporaneo es posible 
observar dos comportamientos 
diferentes entre los paises. Por 
un lado, las naciones industriali
zadas continuan apoyando con
siderablemente a su agricultura 
y protegiendo sus mercados in
ternos. Por otro, las naciones se
miindustrializadas m uestran 
una tendencia hacia la apertura 
de sus mercados. Para compren
del' el funcionamiento de los 
mercados agricolas y agroindus
triales actuales es necesario co
nocer la evol ucion del 
proteccionismo de los paises y zo
nas economicamente lideres en 
la producci6n y el comercio. Revi
sa los principales puntos de 
acuerdo en las negociaciones del 
Acuerdo General sobre Comercio 
y Aranceles (GATT), asi como las 

razones por las que muchos pai
ses (como Mexico), han elegido el 
camino de la desregulaci6n y 
apertura comercial que incluye a 
su agricultura y a su agroindus
tria. 

El trabajo de Jose Luis So
lleiro y Guillermo Perez "Investi
gaci6n, desarrollo y difusi6n de la 
tecnologia en la agricultura y la 
agroindustria en Mexico", consti
tuye el sexto capitulo y analiza 
los principales factores que afec
tan el proceso de generaci6n, 
transferencia y difusion de las 
nuevas tecnologias para la agri
cultura y 1a agroindustria mexi
cana. A pesar de los objetivos de 
la nueva politica de moderniza
cion agricola, los sectores priva
dos no se sienten comprometidos 
con el esfuerzo de investigacion 
agricola. En el mismo sentido, el 
apoyo financiero a los proyectos 
innovadores es escaso y se cana
liza de acuerdo a criterios pura
mente de mercado, 10 que 
ocasiona que la innovacion bene
ficie, casi exclusivamente a pro
ductores con mayores recursos 
tecnicos y financieros por medio 
de mejores practicas agron6mi
cas y de equipamieto. No existen 
capacidades sustantivas para el 
desarrollo y/o adaptacion de tec
nologias quimicas. Los esfuerzos 
del Sistema Nacional de Investi
gaciones Agricolas (SNIA) en Me
xico son reducidos para 
desarrollar tecnologias agroin



dustriales de poscosecha, las que 
permitirian a los productores 
agregar mayor valor a sus pro
ductos que les permitiera inte
grarse al complejo agroindus
trial. El reto para los cientificos 
y tecnicos del SNIA es identificar 
las ventajas comparativas de di
ferentes opciones de producci6n 
agricola para las diversas condi
ciones agroeco16gicas, culturales 
y socioecon6micas de los usua
rios finales. 

En el ultimo capitulo "Pro
puesta para una nueva dinamica 
tecnologica en la agricultura", los 
coordinadores de este libro reco
nocen que el punto de partida 
para una nueva dinamica tecno
logica es un tanto precario, por
que de continuar con la misma 
estrategia tecnologica global 
para el sector agropecuario, 

reproduciremos en Mexico un 

sistema en el que surgiran 'islo

tes' de excelencia derivados del 

desempefio destacado de algu

nas empresas mas hflbiles y me

jar dotarlas que las otras; perc 

dicha excclencia no sera el refle

jo de la situacion nacional. 

De ahi que su propuesta cen
tral apunta a convertirnos, como 
pais, en maestros de la difusi6n 
de la tecnologia. Es decir, ser 
buenos seguidores en la tecnolo
gia y desarrollar la capacidad 
para dominarlas 10 mas rapido 
posible. En este escenario, sena-

Ian que las empresas y los pro
ductores tienen que asumir un 
papel mas activo, abandonar su 
actitud reactiva, y tomar las ini
ciativas para explorar diversas 
posibilidades tecnol6gicas. La in
tervenci6n del Estado la conside
ran necesaria para comple
mentar los esfuerzos innovado
res y supervisar los desequili
brios del mercado, asi como 
participar en la distribucion so
cial de los beneficios. Finalmente 
advierten que la agricultura esta 
llamada a desempeiiar un papel 
relevante en la reactivacion de la 
economia, par 10 menos en tres 
vias: la superaci6n de los proble
mas alimentarios actuales con 
politicas que garanticen la segu
ridad alimentaria con la minima 
autosuficiencia; sus efectos en la 
integraci6n y el crecimiento de la 
economia mediante sus encade
namientos hacia atras con la pro
ducci6n de insumos y equipo, y 

hacia adelante con las agroin
dustrias finales; y la exportaci6n 
de productos comerciales para 
generar divisas. Senalan que es
tos elementos forman parte de 
un nuevo paradigma orientado 
hacia una producci6n mas racio
nal, eficiente y equitativa en el 
agro, consecuente con el medio 
ambiente. En este sentido, la tec
nologia tendra que desempenar 
un papel importante en la trans
formaci6n de la actividad agrico
la. CONRADO AGUILAR CRUZ. 


