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Introducci6n 

Muchos paises en todo el mundo estin en el proceso de transferir las responsabilidades de 
operacihn y mantenimiento a 10s usuarios del agua. Se hace esto con el estimulo de 10s 
principales bancos de desmollo y una serie de organizaciones no gubernamentales (Vermillion 
y Sagardoy, 1999). Los gobiernos, asi como 10s bancos, prevCn que se reducirb 10s gastos 
gnbernamentales ordinarios por el riego, que se mantendran mejor 10s sistemas y que 6stos 
serin mis productivos y eficientcs. MCxico ha sido uno de 10s paises mis dinimicos en la 
implementacicin de un programa de transferencia de la imigacion. En la actualidad, la res- 
ponsabilidad de mis del9S% de la superficie de 10s sistemas publicos ha sido transferida a 
las asociaciones de usuarios del agua a nivel local (secundario) y la responsabilidad por el 
canal principal ha sido transferjda a 10 grupos de asociaciones (las SRL). 

El lnstituto Internacional del Manejo del Agua (IWMI) y otros organismos han estudiado el 
grado en que se han cumplido las diversas expectativas en varios paises y se han informado 
10s resultados en diversar publicaciones (Amarasinghe et al. 1998, Svendsen 1997, Vermillion 
1997). En Mdxico, se han efectuado estudios en 10s distritos de riego (DR) de la Regi6n 
Lagunera (DR 017), Alto Rio Lerma (DR 01 I), Bajo Rio Bravo (DR 025) y Bajo Rio San 
Juan (DR 026) (Levine et al. 1998, Kloezen y GarcCs-Restrepo 1998, Rymshaw 1998). Este 
documento aborda la cuestion de la sostenibilidad, mfis que el desempeiio, y se basa mucho 
en la experiencia de Taiwin, coinunicada en un estudio reciente (Levine et al. 1999). El 
estudio sobre Taiwin describe la evoluci6n del sector del riego en ese pais durante 10s hltimos 
50 aiios, periodo que ha visto la transici6n desde un sector con un alto grado de control 
gubernamental a otro que era esencialmente manejado y sostenido por 10s agricultores, con 
asociaciones muy eficientes de usuarios del agua (Levine 1991, Bottrall 1981), y al actual, 
con su considerable control gubernamental, falta de participacih de 10s agricultores y un 
100% de subsidio de 10s costos del riego para 10s usuarios del agua. El estudio evalha la 
probable influencia de un conjunto de variables que reflejan la naturaleza intema de las 
asociaciones de riego, y de otro conjunto de variables relacionadas con el entorno extern0 
dentro del cual funciona el sector del riego. 

' Profesor Emirito, Unjversidad de Cornell, e Investigador, IWMI y Asesor Especial del Direc- 
tor General. IWMI. 
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En este trabajo, intentamos vincular esas variables con la situacih en Mkxico y formulamos 
interrogantes acerca del futuro de las asociaciones de, usuarios del agua en este pais. 

La Evoluci6n del Sector del Riego en Taiwan2 

El riego sistemitico en Taiwjn tiene una larga historia que se remonta a comienzos del siglo 
XVII. Sin embargo, el penodo que nos interesa aqui es el que sigue a la Segunda Guerra 
Mundial. Durante este periodo, el objetivo primario de Taiwfm era la autosuficiencia 
alimentaria, pero con un creciente hfasis  cn el potencial de exportacidn. El Cuadro 1 mues- 
tra las etapas de la evolucidn desde 1945, las cuales se caracterizan por 10s cambios en el 
equilibrio relativo entre la participacion y el control del gobierno y de 10s usuarios. 

Los sistemas fueron y todavia son principalmentc sistemas de riego por gravedad, basados 
en el agua de superficic. Tienen la infraestructura fisica y la capacidad de manejo para sumi- 
nistrar agua cuindo y d6nde la necesiten 10s agricultores, que producen una amplia variedad 
de cultivos. La agricultura era muy productiva, caracterizada por propiedades pequeiias,’ y 
habfa diversas organizaciones de usuarios (asociaciones de agricultorcs, asociaciones de 
ricgo, etc.) para manejar las uecesidades agricolas. El tamaiio de 10s sistemas de riego varia 
entre 600 ha y 150,000 ha, y 10s sistemas se clasifican coma “pequefios”, “rurales” y 
“peri urbanos”. 

Gran parte del material de la scccion siguiente fue toinado de un inform anterior. The Ewlurion 
of Taiwanese Irrigation: Implications for the Future [La evolucidn del riego en lhiwan: 
Implicaciones para el fururo], elaborado por Gilbert Levine, KO Hai Sheng y Randolph Barker. 
Tras la restituci6n de TaiwBn a China despuCs de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de 
Taiwiin implement6 con gran Cxito un plan de reforma agraria, “La tierrapara Ios labradorcs”. 
Este estahleci6 propiedades individuales yue en promcdio tenian una hectarea. 

La clasificacih es 6til porque exislen difercncias importantes en las caractensticas de 10s sistemas 
en la actualidad. 

’ 

4 
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Cuadro 1. Etapas en la evoluci6n del sector del riego en TniwBn. 
- 

Tlpo 0. Awcl8clbn d. ComM de Aao(imoI6n AwoIaDIcnaII AsocInCiOnes Aaooi~olcnss 
Awcmo10n ColaboneMn RieQo do Rlago do Rhgo ds Riago Us Rlago 

nara tl Rlaao FoltaI80ldal Po8tertcrea M~IwIMI 
Prrladn 1048-1048 1948.1958 1958.1975 1975.1081 1982-1994 18941D98 _. .-- . .  

Numero da AOO. 4 9 20 7 13 6 
550 388 U)B.OJO 445205 440,388 390,577 345 300 

. . . .. . 
Bare Legal tey de A ~ U S  Rsglar par8 R~ghmento drdenm pars Reglamanto Rtglimente 

I. psr. I. 18 para I8 R8vlsldO pW8 
oroankacUn orm1lz10l6n icnalnclml8nto orplnlzacldn la crganlz~ldn 

. 
Formi da Ccop~ratlv.8 Cocparatlver Cooparatlvar Coopuatlvn Ccoperatlvea Ccop~ra t iva~  

Adrnlnistraclon md6nlrml6 da sul6n~rnna de sulbnomas de produdores aut6nomar de do productore@ 

rupervlslbn 
gubemamanlal pubnnamental 

SUpeNId6n PCC. POC8 Mucha Much. Muchi Conllcl Total 

prOdYdcres PrOdUOtOteC de b W  prcdudcrm b W  
productoree sOperVIeUn 

Gubrrnamenlal 
papel Mwro- 

.ccn6mla, d d  .Ilmantar)s. B nllmsntafla da 
motor de rlmo Prodmlbn 

Aumundmcla Autosufklancl Exportrcibn Exportaclbn 6. Exportmuan dB Exponrclbn de 
Producclbn Prcdducclbn Producclbn 

Fuente: Datos adaptados de KO. 1997. Cuadro 1, Anexo 2 

En el period0 desde mediados de 10s atios 50 a mediados de 10s 70, con el fin de acelerar el 
crecimiento de la agricultura el gobierno invirti6 mucho en el desarrollo de sistemas nuevos 
de riego y en la intensificaci6n de la eficiencia del riego mediante el manejo y mejoras 
tkcnicas. Estas 6ltimas incluyeron la introducci6n del riego por rotaci6n a nivel de las 
propiedades de 10 ha, una mejor medici6n del agua y la concentraci6n parcelaria. El programa 
de concentraci6n parcelaria tenfa el prop6sito de mejorar la eficiencia general de la agricultura 
de riego y 10s sistemas de riego m b  eficientes facilitaron la diversificach de la agricultura 
hacia cultivos de m8s alto valor, cuya produccih se elev6 considerahlemente. 

Durante este periodo, un impuesto a1 trueque de fertilizante/arroz fue el principal instrumen- 
to usado para ohtener recursos de la agricultura. Aun con la inversi6n gubemamental en 
infraestructura de riego, hubo una transferencia neta de recursos financieros de la agricultura 
(Lee 1971, Rada y Lee 1977) para apoyar el desarrollo del sector industrial. El sector del 
riego se caracteriz6 por poderosas asociaciones de riego (AR) que eran controladas por 10s 
agricultores y en gran medida sostenidas con Ins tarifas pagadas por 10s usuarios. El suhsidio 
gubernamental se concentrd en el mejoramiento de la infraestructura fisica y represent6 
aproximadamente el 50% del costo. En la Figura 1 se mueetra la estructura de las asociaciones 
de riego. A diferencia de Mbxico, no habfa un organism0 "national" (0 provincial)’ de riego, 

En em kpoca Taiwh tenfa la condici6n de naci6n -corn0 Repdblica de China- y la tambi6n 
designaci6n de provincia, como Provincia de TaiwBn. 
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como la Comisi6n Nacional del Agua, ni una Secretaria de Agricultura, como la SAGAR. La 
construction de las presas importantcs y cl control sobre las disputas por el agua estaban en 
manos de la Oficina de Conscrvaci6n del Agua, pero el personal profesional de las asocia- 
ciones de riego era empleado de &as y a menudo pcrmanccia dcntro dc la asociaci6n durante 
toda su camera. La investigacidn agricola era financiada por la Comision Coujunta 
Sinoestadounidense para la Reconstruccibn Rural (CCSERR), que desempeiiaba muchas de 
las funciones de una secretaria de agricnltura. Se reconocian 10s derechos historicos de agua, 
pero 6stos podian ser abolidos con el consentimiento de 10s usuarios cuando hahia una severa 
escasez de agua. En condiciones de cscasez, la asignaci6n del agua a 10s usuarios se bacia 
conforme a “normas tknicas”. 

Figura 1. Estructura de una tipica asociacih de riego en TaiwLn (1960-1970). 

Para 1971, 10s tCrminos del comercio entre 10s sectores rural y urbano habian cambiado 
considerahlemente y se climin6 el impuesto a1 trueque de ferlilizantelarroz; a esto siguieron 
presiones para suprimir otros impuestos agn’colas. Hubo un decenio con un minimo de im- 
puestos y subsidios. A comienzos de 10s aiios 80, Taiwan perdi6 su ventaja comparativa en la 
producci6n de arroz cuando 10s precios mundiales del arroz cayeron a causa del rapido 
crecimieuto de la producci6n del cereal en Asia. Con el fin de apuntalar la economia rural y 
mantener la autosuficiencia de arroz, el gobieruo consider6 necesario subsidiar el precio del 
arroz. Hoy el cereal sc vende en Ta iwh  a un precio dos y media minimo de impuestos y 
subsidios. A comienzos de 10s aiios 80, Taiwan perdi6 su ventaja comparativa en la produc- 
ci6n de m o z  cuando 10s precios mundiales del arroz cayeron a causa dcl ripido crecimiento 
de la producci6n del cereal en Asia. 
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Con el fin de apuntalar la econoniia rural y mantener la autosuficiencia de arroz, el gobierno 
consider0 necesano subsidiar el precio del arroz. Hoy el cereal se vende. en Taiwan a un 
precio dos y media veces superior a1 precio mundial, a p e w  de que el consumo de arroz per 
chpita ha caido de 130 kg en 1975 a menos de la mitad de esa cautidad. 

Para 1994, con el prop6sito de reducir la creciente diferencid entre la subsistencia de las 
familias urbanas y lade las familias rurales y para asegurar la viabilidad continua de las AR, 
el gobierno asurnid la responsabilidad de pagar 10s costos de operaciou y mantenimieuto de 
10s sistemas de riego. Estd asuncion de la responsabilidad financiera de las asociaciones de 
riego fue acompafiada de una mayor supervisi6n y control de lds asociaciones por el gobier- 
no. Era dudosa la sostenibilidad de las asociaciones pequeiias y rurales sin ese aporte finan- 
ciero gubernamental. No obstante, las asociaciones de riego periurbanas (las cercanas a 10s 
principales centros urbanos) eran mis fnertes que nunca desde el punto de vista financiero. 
La venta de tierras de las AR en un mercado muy alto les permiti6 financiar la operation y el 
mantenimiento sin recurrir a 10s aportes de 10s agricultores. Si bien estas AR podrian funcio- 
nar sin que el gobierno asumiera 10s costos de operacidn y mantenimiento, todavfa reciben 
10s pagos gubernamentales. Estin sujetas a la misma supervision y control gubernamentales 
que tienen sus colegas menos prosperas. 

En la actualidad, crece la presi0n para desviar agua de la agricultura y el mayor control 
gubernamental del sector del riego facilita este cambio. En cansecuencia, TaiwAn, en el 
lapso de aproximadamente 20 aRos, pas6 de una situaci6n en la cual habia asociaciones de 
usuarios del riego poderosas y democrgticas, sostenidas por las tarifas pagadas por 10s usuarios, 
sistemas de riego muy productivos y eficientes y un alto grado de equidad, a otra situacion 
en la cual las asociaciones de riego son controlddas por el gobierno, 10s usuarios no hacen 
aportes financieros y no ha habido ningun aumento de la productividad, el agua o la eficien- 
cia en el trabajo, a pesar de las considerables inversiones en modernizaci6n. En la secci6n 
siguiente se intenta evaluar 10s factores que influyeron en este cambio radical. 

Factores que Influyernn en la Evoluci6n del Sector del Riego 

Se reunieron datos para definir cinco variables usadas para describir las caracterfsticas inter- 
nas de 10s sistemas y otras cinco asociadas con el entorno externo en el cual funcionaban 10s 
sistemas de riego en Taiwlin. El anilisis pretendia determinar si 10s cambios en el funciona- 
miento interno, como 10% costos excesivos o la baja productividad, o 10s cambios en el 
entorno extemo forzamn el importante cambio de la estructura institucional. A continuaci6n 
se definen las variables; loq datos se presentan en detalle en el estudio de KO (1997a). 
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Variables del sistema6 

Kuzdn de aiitosuficiencia 

Razo’n de contribu<.ibn de 10s usuarios = 

- - fndice de 10s costos de operacidn 

fndice de personal - - 

- indice de productividad - 

Variables externas’ 

- - fndice de mano de ohra agrfcola 

- fndice de ingreso,familiur - 

fndice de subsidio agricola - - 

- - indice de subsidio del rieno 

lngreso total de la AR (excluyendo el sub- 
sidio gubemamental) como porcentaje de 
10s gastos totales de la AR. 

Contrihucicin de 10s usuarios como porcen- 
taje de 10s gastos totales de la AR. 

Gaslos de la AR por hectirea rcgada. 

Costo del personal como porcentaje de 10s 
gastos totales de la AR. 

PIB agricola por hectirea regada. 

Porcentaje dc la fuerza dc trabajo ocupado 
en la agricullura. 

Ingreso familiar rural como porcentaje del 
ingreso familiar no rural. 

Precio intemo del arroz como porcentaje 
del precio mundial del arroz. 

Suhsidio del riego como porcentaje de 10s 
gastos gubernamenlales. 

Los datos dcl sistema sc obtuvieron de ]as I7 Asociaciones de Riego agrupadas como peiiurbanas 
(5 ) ,  en pequefia escala ( 5 )  y ma les  (7).  
Los datos para calcular cstas variables en general abarcaron el pcriodo 1952-1995, con la 
exccpci6n de 10s datos sobre el ingseso familiar. 10s cualcs comprenden el perhdo 1966-1995. 

’ 
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Los datos niostraron que las modificaciones de las variables internas no parecian suficientes 
para causar 10s cambios que se prodnjeron en el gohiemo. Si bien el costo por hect6J’ea 
aproximadamente se duplic6 durantc el pcriodo 1975-1990, el ingreso por hectarea aument6 
aproxiniadamente en la misma proporci6n (Figura 2). El incremento del valor de producdn 
por hectirea fue resultado del precio subsidiado del arroz y del cambio a cultivos de m8s alto 
valor, distintos del arroz. Esto rue acompaiiado de una reducci6n dc la superficie regada de 
alrededor del201u. La mano de obra, como porcentaje de 10s costos totales en las operaciones 
de las AR, no mom6 ninguna modificaci6n sistemitica y la capacidad de las AR de pagar su 
parte de 10s costos de operaci6n y mantenimiento no cambi6 considerablemente hasta finales 
de 10s afios 80, cuando las asociaciones males  pequeiias comenzaron a afrontar problemas 
financieros. Por consiguieute, no parece que las modificaciones en el desempefio de las AR 
fueran snticientes para justificar el cambio radical que se produjo en la organizaci6n. 

El examen de 10s datos sobre el entorno extemo revela factores causales m8s fueaes. Se destacan 
tres factores, uno que representauna “presi6n” y dos que podrian ser considerados “habilitantes”. 
El factor de presi6n es la diferencia entre 10s ingresos familiares rurales y urhanos. Los factores 
habilitantes son la proporcih del PIB representada por el sector agdcola y el porcentaje de h 
fuerza laboral dedicado a la agricullura. La Figura 3 muestra el ingreso familiar rural como 
porcentaje de 10s no mrales. Desde una situacih de casi igualdad del ingreso familiar ma1 en 10s 
afios 60, bubo una declination en la relaci6n hasta llegar a un nivel en que el ingreso familiar 
rural es inferior d70% de 10s ingrcsos urbanos. Entre 1960 y 1985, la proporci6n del Producto 
Interno Bmto (PIB) comspondiente a la agricultura cay6 de 28.5% a menos del6% y continua 
disminuyendo. Asimismo, la mano de obra agricola como porcentaje de la fuerza laboral total se 
redujo de 4Y.8% a 17.5% en el mismo periodo. 

~ w o  I 

Figura 2. Evoluci6n de la superficie regada y su valor de produccicin (1966-1996). 
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Figura 3. Ingreso familiar del sector rural como porcentaje del ingreso familiar 
del sector urbano. 

En consecucncia, pard 1985 Taiwan estaba en una situacicin en la que la economia crech con 
rapider, exislfa una gran disparidad entre el bienestar financier0 del sector rural y el del 
scctor urbano, y el scctor rural, si bien cra relativamente pcquefio, todavia ejercia un consi- 
derable poder politico. La asuncicin de 10s costos agricolds del ricgo por el gobierno represent6 
una carga relativamente pcquefia para la economia nacional; excluyendo el suhsidio al precio 
del arroz, era inferior a1 0.17% de 10s gastos nacionales. 

En sintesis, la cxperiencia de Taiwan indica que cs probable que, con la transicih de una 
economia agricola a otra industrial, sc produzca una considerable presi6n para que el gobier- 
no efcctivamente asuma la responsabilidad de la operaci6n y el mantenimicnto del sector de 
riego. Se puede esperdr esa transicifin, como la sucedida en Taiwan, cuaudo existen: (a) una 
diferencia entre cl ingreso familiar rural y el urbano de mBs del30%, (b) una disminuci6n de 
la mano de ohm rural a menos del IS% del total de la fuerza laboral y (c) una declindcidn del 
valor dc produccih agricola a menos del 5% del PIB. Se suma a estos factores la crecientc 
presi6n para que se asigne el agua de manera diferentc entre 10s sectores -riego. industria, 
consumo domkstico, gencracih de energia y medio ambicnte- en una era dc crecieiite escascz 
del agua y competencia por ella. Por ejemplo, en el recicnte Tnfornie de Visicin Mundial del 
Agua (Cosgrove y Rijsberman 2000) la rccomendacih para la futura asignacicin del agua 
sugicre un aumento del 100% para el consumo de 10s municipios, un aumenlo del2S% para 
la industria y un aumento del9% para la agricultura. 
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La Importancia para Mkxico 

En el Cuadro 2 se comparan en Taiwin y Mexico la tendencia del porcentaje del PIB corres- 
pondiente a la agricultura y el porcentaje de la fuerza laboral dedicado a ella desde 1980 a 
1998. En ambos pdses es pronunciada la tendencia descendente. El porcentaje de participa- 
ci6n de la agricultura en el PIB de Mkxico en 1998 se acerca a1 de Taiwh en 1990. Sin 
embargo, la raz6n entre la fuerza laboral y el PIB correspondientes a la agricultura es mis 
alta en Mexico que en Taiwin (4/1 y 3/1, respectivamente). Esto indica que 10s gastos de 
mano de obra en la agricultura mexicana son m L  bajos y es m8s alto el subempleo. No 
obstante, evidentemente Mkxico, como sucede en Taiwh, ha llegado al punto en que son 
mas probables intervenciones significativas del gobiemo para apoyar la agricultura. 

Table 2. Cambios aproximados en el porcentaje del PIB y el porcentaje de la fuerza de 
trabajo correspondientes a la agricultura en Taiw6n y Mexico, 1980 a 1998. 

1980 1990 1998 

Porcentaje del PIB correspondiente a la agricultura 

Taiwan 7 4 3 

MBXiCO 8 8 5 

. . . . . . . . . , . . , . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , , . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . , , . . , , , . . , . . . . , , . . , , . , , . . . . , , . , . . , , . . . . . 

Porcentaje de  la fuerza de  trabajo dedicado a la agricultura 

Taiwan 19 13 9 

Mexico 37 28 22 

Fuente: World Bank lnforrne sobre el Desarrollo, Banco lnteramericano de Desarrollo y 
Consejo de Agricultura de Taiwan. 

Es dificil obtener datos concemientes a la diferencia entre el ingreso familiar rural y el 
urbano y la situaci6n en Mexico es m8s compleja que en Taiwan. Como resultado de su muy 
eficiente programa de reforma agraria, Taiwh tiene un sector rural unimodal, es decir, hay 
muy poca diferencia en cuanto a1 tamailo de las propiedades en el sector agricola y las 
diferencias en la situaci6n econdmica entre 10s agricultores son relativamente pequefias. En 
contraste, en MLxico hay una variacih mucho mayor desde el punto de vista socioecon6mico 
y geogrhfico. Existen diferencias importantes entre el sector de 10s ejidos (antes productores 
comunales) y el de 10s pequefios propietarios (productores privados). Del mismo modo, hay 
grandes diferencias entre las regiones del pais donde, en general, las zonas del SIX e s t h  en 
desventaja. 
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Los datos limitados que hemos podido obtener indican una considerablc disparidad en 10s 
gastos reales de consumo entre 10s sectores rural y urbano, pero son mris pcquefias las dife- 
rencias en cuanto a la pobreza relativa. El Cuadro 3 muestra 10s gastos de consumo y la 
pobreza relativa en periodos anteriores a 10s grandes problenias econ6micos de 1994 yen el 
periodo inmediatamente posterior. Los gastos en las zonas rurales equivalieron a aproxima- 
damente un tercio de 10s de las zonas urbanas antes de la devaluacion de 1994, pero el nivel 
de pobreza relativa fue mis o menos el mismo. Las diferencias en cuanto a 10s gastos de 
consumo presumiblemente obedecen a diferencias en la vivienda, la alimentacion y otros 
costos de manutencion. Los datos correspondientes a 1996 reflejan el hecho de que el sector 
urbano fue afectado por la devaluacion mis seriamente que el sector rural. Mientras que la 
diferencia en 10s ingresos parece ser mayor que la que existia en Taiwrin en el momento de la 
decisi6n del gobierno de asumir el control de las AR, y aparentemente el estindar de vida 
rural es mis bajo que el urbano, las diferencias en 10s costos de manutencion hacen dificil 
sacar una conclusion firme. Sin embargo, con precios dcl maiz en 1997-1998 casi un 40% 
mas bajos queen 1944.1995 y precios del trig0 24% mis bajo y del sorgo 8% mis bajos en 
el mismo periodo, es probable que aumente la diferencia entre el sector rural y el urbano. 

Table 3. Consumo per &pita y pobreza relativa en Mr‘xico, 1992-96. 

Nacional Urbano Rural 

1992 1994 1996 1992 1994 1996 1992 1994 1996 
Consumo per capita mensual (en pesos de 1994 peso) 

650 709 535 772 843 617 265 278 266 
% de  famillas en la pobreza 

Pobreza 

- extrema 12 10 13 12 10 16 15 10 12 
- moderada 16 15 18 16 15 20 16 15 16 

Fuente: Datos adaptados de Davis, B., S. Handa with H. Soto, 2000. 

global 28 25 31 29 25 36 31 25 28 

El gobieruo de Mkxico ha tratado de abordar algunos de 10s problemas de las zonas rurales 
mediante la transferencia directa de recursos (PROCAMPO), por conduct0 de la Alianza 
para el Campo, orientada a1 sector de 10s ejidos, y, mis recientemente, mediante PROCRE- 
SA, un programa para beneficiar a 10s pobres de las zonas rurales pero vinculado con las 
“responsabilidades” familiares (6tiles)8 mris que con la actividad agrkola. 

h a s  incluyen enviar 10s niiios a la escuela, someterse a exsmenes peri6dicos de salud, etc. 
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El gobierno ha intentado mantener relativamente bajo el precio de 10s granos bisicos abrien- 
do el mercado a importaciones a prccios dcl mercado mundial, y ha evitado el m6todo de 
Taiwan de inflar el precio del mercado para 10s agricultores mas alla de lo que implica el 
pago de PROCAMPO: En consecuencia, todo aumento de la rentabilidad agricola para 10s 
productores tendri que provenir de incrementos de la prooductividad real -la producci6n de 
cultivos de miis alto valor ylo con rendimientos m L  altos- o de una reduccidn en 10s costos 
de producci6n. Un metodo para lograr esta reduccidn es que el gobierno asuma 10s costos de 
operacih y mantenimiento de las asociaciones de usuarios del agua. En la mayoria de 10s 
casos, 10s costos monetarios de la O&M son costos relativamente menores de la produccih 
(por ejemplo, 4-S%), per0 pueden ser considerables 10s costos de tramitacion. 

Un criterio diferente para resolver las necesidades de ingresos es el PROGRESA, que tiene 
el potencial de ser eficaz para reducir las disparidades entre el sector rural y el urbano, sin 
una interferencia directa en el sector agricola. 

Los problemas econ6micos de las zonas rurales estan acompailados de una creciente presi6n 
para que se transficra agua de riego a usos municipaleslindustriales, algo similar a la situa- 
ci6n en Taiwin. Esto ya ha sido un problema en relacidn con la transferencia de agua del DR 
25 y el DR 26 a la ciudad de Monterrey, la transferencia de la cuenca del no Lerma desde 10s 
usuarios situados aguas arriba a el lago de Chapala y la ciudad de Guadalajara, y las transfe- 
rencias entre cuencas para ahastecer a la ciudad de Mexico. 

Forma parte del panorama total el hecho de que el programa de “transferencia del manejo de 
la irrigaci6n” en Mexico no transfiere la propiedad de la infraestructwa fisica de 10s sistemas 
de riego, sino que asigna la responsahilidad del manejo bajo una concesi6n. Por consiguiente, 
una mayor participacibn del gobierno s61o requeriria cambios en 10s terminos de las conce- 
siones, en lugar de una confiscacidn o adquisicidn de 10s sistemas fisicos. 

Conclusiones 

Los datos correspondientes a Mexico indican que hay similitudes considerahles con el can% 
no histdrico segnido par Taiwin, asi como diferencias. Ambos pdses han tratado de subsidiar 
la agricultura, en parte mediante precios de sostin. Sin e.mbargo, con la entrada en M6xico 
eti el Tratado de Libre Comercio para Am6rica del Norte, sus precios de 10s granos han caido 
bruscamente. Taiwin ha continuado sn fuerte sost6n de 10s precios, pero puede encontrar 
que el ingreso en la Organizaci6n Mundial de Comercio lo forzarfi a reduoir el precio de 
sostin del arroz. Mixico ha intentado resolver algunos de 10s problemas rurales mediante 
pagos directos a 10s agricultores y otros integrantes de la comunidad rural. Taiwan todavia 
no ha segnido ese camino. No seria sorprcndente en un futuro relativamente cercano ver que 
Taiwan sigue el camino de M6xico y hace pagos directos a 10s agricultores, mientras que 
Mexico adopta el criterio de Taiwan y subsidia 10s costos del riego. Esto, aunado a1 creciente 
inter& gubernamental por asignar mis agua a fines municipales e industriales, tendria un 
importante efecto negativo sobre la sostenibilidad de las organizaciones de usuarios. 
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