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lft1TI00UCCION 

El presente trabajo es un intento de explicación de la relación 

existente entre dos variables que tienen gran importancia en la estructu 

ra económica de Móxico: el financiamiento externo y la producción agríco 

la. Es del dominio público la influencia ejercido por los créditos exter 

nos en la evolución de la economía nacional. Por otra parte, o juicio 

del autor, no ha sido suficientemente estudiado el problema de la produc 

ción de alimentos en el contexto do la participación creciente de las 

'Ames financieras internacionales en la actividad agropecuaria. 

Es necesario advertir que °ate trabajo tiene como finalidad fun-

damental la de plantear los problemas existentes y analizar los mecanis-

mos do interacción entre el financiamiento eKterno y el sector agropecua 

río. El trabajo no pretende llegar a conclusiones definitivas, por el 

contrario, intanta servir como base parn investigaciones posteriores, re 

lacionadis con los problemas analizados. 

Uno de los principales problemas estudiados un este trabajo, ea 

la apertura del merc,ade interno de los ixtíses subdesarrollados a las im-

portaciones do mercunclas y capitales provenientes du los países desarru 

lia(105, y sus efectos en el sector egropecuario del t .orcer mundu, Cabe 

flo¿alar que, en opinión del autor, esta apertura no uwresoonde a los ob 

jOtivos de 4UtOnCnia y crecimiento OCOn4MICO del tercer mundo. Estos ob-

jetivos deben comprender, entre otros aspectos, IR mptura de la iteren--

detlict4 económica y financiera, la promoción de un Jesuruollo industrial 

eqUilibrade; y el mantenimiento de una agricelt,Jr i próspera como base 

4010nOICa indispensable, 

Lis razones anteriormente exouestois,condujette. a 14 ~titán de 

rwelliar este trabajo, con el propósito fundamental 41 e.:slic4r lis con, 
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secuencias de la influencia del financiamiento externo en la agricultura 

mexicana. Las hipótesis iniciales que guiaron la investigación, fueron 

las siguientes: 

1) La banca internacional ha participado de manera creciente en 

el financiamiento al sector agropecuario del tercer mundo. 

2) La creciente intervención del capital financiero en las acti-

vidades agropecuarias, ha originado una situación contradictoria: un re-

ducido grupo de paises desarrollados ha concentrado la producción y ex—

portación de alimentos; en contraste, un gran número de paises del ter--

cer mundo, antes exportadores de alimentos, se han transformado en impor 

tadores de volúmenes crecientes de productos alimentarlos. 

3) La expansión financiera en México se caracterizó por una fuer 

te intervención del Estado. En el caso del sector agropecuario, le inter 

vención del Estado so apoyó en les instituciones nacionales de crédito. 

4) El Banco de México impulsó el financiamiento al sector agropá 

cuarto, a través da una política orientadora del crédito, que logrd indu 

cir uno mayor participación de la banca privada en las actividades 

agropecuarias, 

5) 11 dependencia financiera externa, ha jugado un ~el tmpor— 

tanta en le politica agraria mexicana. las corult tonto de loe créditos 

otorgados por las Inutitucionos financieras Intoroduton4144 son tales, 

4:140 inducen 41 cultivo de productos awrfcal¿ss du pocrortaCitin, o bien, se 

destinan 41 financiamiento da obras de tntréestructuru rural en las zo—

nas de agricultura comer:tal. 
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Loe resultados de la investigación mostraron la validez de la 

primera y segunda hipótesis, ya que la participación del sector agrope—

cuario del tercer mundo en los préstamos otorgados por las instituciones 

internacionales, se elevó en términos absolutos y relativos. El financio 

miento externo se dirigió principalmente a le agricultura de exporta--

ción. De manera adicional, los periodos de expansión de los créditos ex-

ternos coincidieron con un estancamiento de la preduccidn de alimentos 

del tercer mundo. No obstante, debe reconccersu que el estancamiento do 

la Producción alimentaria, pudo haber sido influido por factores inter—

nos cuyo estudio no fue realizado en este trabajo. 

La hipótesis número tres quedó plenamente demostrada con el and-

lisis histórico y reciente (1960-1980) de las funciones, características 

y objetivos de las instituciones nacionales de crédito que han operado 

en el sector agropecuario. 

En cambio, le hipótesis número cuatro, no estuvo en concordancia 

con la realidad. Si bien el banco central utilizó diversos instrumentos 

pera regular la actividad de la banca privada er 	sector agropecuario, 

le participación de los bancos privados permaneció restringido en térmi-

nos relativos,flor otra parto, la infcirolción obtenido permite establecer 

que los principales receptoras del créUlto privado fueron le agricultura 

de exportación y la ganadería Loe dete0 recopilados revelar que le fun. 

ción reguladóre del Banco de México Se vi6 limitado por le influencia de 

lo bence privado en le politica yi er ernomertsl, 

Le hipótesis número Gt=4:0, Jelnoltr0 3y Veli001, LA informecidc 

obtenida acerca de las politices, procedimientos y cbjetiveo de las ins-

tituciones financiares iniernocionales, Pernits afinar go, le influbn__ 

pie del finonciamiectp externo en lp hconvrio y or, 01 sector ogrfpoin Jo 
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México, ha trascendido el aspecto cuantitativo. El estudio detallado de 

los proyectos agropecuarios financiados con recursos externos, permite 

establecer que le agricultura comercial, especialmente le de exportación 

ha sido el principal receptor del crédito externo. 

Este trabajo so divide en tres capítulos, un apéndice especial, 

un apartado para resumir conclusiones y un anexo estadístico distribuido 

por capítulos. 

En el primer capítulo se estudie la tendencia hacia le exoansión 

del financiamiento a nivel mundial, haciendo énfasis en las cerecteristi 

ces del sistema financiero internacional. Se estudian en formo específi-

ca los objetivos generales do lea principales instituciones financieras 

multilaterales, y su intervención en el financiamiento agropecuario del 

tercer mul.io. 

El segundo capítulo su refiere e le expansión del crédito egrope 

cuarto en México y sus consecuencias: el auge relativo de las activida—

des agrícolas de exportación y el estancamiento do la agricultura campe-

sirva, Dentro de este capitulo se analiza en forma detallaál el papel de 

la banca, incluyendo al Rico de México, la banca nachmvil y la hance 

Pllvada, 

El tercer caPftolo trata de In1lcar el análisis do las cerecte--

rfaticas generales de las fuentes iiricioras, externas e internas, al 

terna objeto de Id investigación, Un este capitulo so hace un estudie de 

la importdncil y características que aiopta el financiamiento externo en 

el caso de México, y sub implicaciones pare el sector airopecuarto. 

Finalmente, en 135 conclusilp,e5 se hace un hil3nre general le la 

inveattqacidin, resumiendo sus aspectos osen¿iales 
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La nueva situación creada por las medidas adoptadas por el Go—

bierno Federal, el pasado primero de septiembre, hizo necesaria la alabo 

ración de un apéndice especial, en el que se señalan las posibles reper-

cusiones de la nacionalización de la banca privada, Este apéndice cumple 

menta el contenido de la investigación; aunque debe advertirse que fuá 

incluido después de haber sido redactado esto trebejo. 
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1. DESARROLLO CAPITALISTA Y CRECIMIENTO DEL CREDITO AGRICOLA. 

1.1 La Expansión Financiera  

1.1.1 Breve Análisis Teórico 

El proceso general de circulación económica se materializa en re 

lación a las dos grandes actividades: producción y distribución. En las 

economías capitalistas, que funcionan sobre la base do relaciones moneta 

rio-mercantiles todo este proceso do circulación se apoya en la interne-

diación financiera. La rwroducción ampliada del capital supone la acumu 

lación incrementada de bienes de producción, por ello requiere la utili-

zación creciente de activos financieros aue faciliten el proceso de re—

producción ampliada (+). El financiamiento representa, en consecuencia, 

un mecanismo de gran importanrta en la asignación de recursos entre los 

distintos sectores de lo economía y entre las diferentes ramas de activi 

dad dentro do ellos. 

(s).-  1-es activve fino/ Lror, lrIGIuyen IP ~5 de pago, dopéeltoe 

ros, tftmlos, 4cclunwh í orliires de diferentes asee., 
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A continuación se puedo observar un esquema análisis de la circu 

loción financiera, elaborado por el Instituto Latino-Americano de Plani-

ficación Económica y Social: 

( c.f. I.L.P.E.S., 1977 : 320) 

FUENTES 	 USOS 

I Corrientes 	 I Corrientes 

II 	vinculadas  a le 
	

Vinculados e le 

acumulación 
	

acumulación 

A) Intermedias 
	

a) Intermedios 

b) Finales: Ahorro 
	

b) Finales: Inversión 

Fuentes Totales 	• 	Usos Totales 

En este esquoma se cumple una identidad entre el total de usos 

y do fuentes da finInciamiento, por lo oue resulta útil para explicar el 

papel del financiamiento en las actividades  eeonómibus. 

las fuentes so dividen en norriente4 y vinGoleidas a la acumula— 

ción, las primeras cunpranden los recursos derivatkle de A venta de la 

producción o de 1A fuerza da trabajo, 

las fuentes IntermudiAb uutAn IntejrAdele por 14$ crédttel d'aspo. 

nibles, las tran5ferenclis directas y los lndresos dertyadoe de 14 vente 

de actives materiales > financiares, Por so Porte, lis fwwItO,  finales 

se refieren al ahorro propio junururk). 
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Los usos se clasifican de manera similar. Entre los usos corrien 

tes se encuentran: la adquisición de insumos y el pago de salarios, Los 

usos vinculados a la acumulación también se dividen en intermedios y fi-

nales, 

Los usos intermedios se caracterizan, por no representar una in-

corporación afectiva al acervo de capital desde la perspectiva económica 

global. Incluyen la concesión de préstamos, la adquisición de activos me 

teriales viejos y la transferencia directa de recursos a terceros, En 

cambio, los usos finales están representados por la inversión que supone 

le ampliación afectiva del acervo de bienes de capital del pais. 

La expansión de la intermediación financiera ha alcanzado a to—

das las ramas da la actividad económica, aunque con diferente intensi—

dad, tradizianalmante ha sido la industria su principal campo de acción, 

pero en épocas recientes, ha adquirido creciente importancia un la agri-

cultura moderna. 

Cualquier análisis profundo de la problemática del sector agríe° 

la debe comprender un estudio detallado de las caractertsticas y mecanis 

mos do la intetmediarión financiera dentro de la agricultura, 

La iniernedi3c  hn fininOtOra Os un factor condicionante de 24 

participación del agro en el proceso de ,mtflulucién capitalista, La m49. 

nttud y caracturtsticas del financiamiento dutawdnan la asignación do 

prioridades del sector en relación con la indostr1A, y también entre 141, 

actividades que intujran 31 sector aurnpecuarin, 

f lu,io f 	ur 	ainfluir en la pr 	.C15r de 
	Cr 



agropecuario en tres formas distintas: 

1,- Puede condicionar el monto Y características de la Inversión 

Productiva realizada en los predios agrícolas y ganaderos. 

2,- Los recursos financieros también pueden destinarse a la ex—

pansión de las actividades de apoyo y mejoramiento de la vida en el me--

dio rural. Ello tendría impacto indirecto en la producción, al elevar la 

productividad. 

3.- El financiamiento puede condicionar le inversión extrapre---

dial, que registre un impacto directo en la producción. Ejemplo de este 

tipo de inversión, lo constituyen los gastos do investigación agraria, 

capacitación técnica, construcción de obrte de riego, etc. 

Por otra parte, debe señalarse que las fuentes de financiamiento 

pueden clasificaras, do acuerdo con su origen, en internas y externas, 

Esta clasificación hace alusión a la fuerte originaria que pro-

porciona los recurso!, financieros, 9e ccnsiCóilt como fuente financiera 

eiturna, a cuillesquiert institución ruAlunte en el extranjero, que pro- 

Periuno crAtito a la activida1 agropecuaria noLicrwil. 

A lo larva !lel wnente trat)ajo 50 hr.ilitdrAr la!, característi—

cas que adopta la inLereGcl(!n entre vl flujo financiero y la producción 

agrfuila, har-aenno e!rfusil'. rtr 1,t 1.141..,e,;c1d 11 las fuá tes finmIcterse 

origen 
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1.1.2 Evolución Reciente del Financiamiento Internacional, 

En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Ouerra Mun—

dial, se observa un sensible aumento de los movimientos internacionales 

de capitales, debido principalmente a la fuerte posición financiera nor-

teamericana. Estados Unidos emergió del conflicto bélico con un poder 

económico acrecentado, puesto de manifiesto un la gran magnitud del supe 

ravit en su balanza comercial y en la posesión de dos tercios de las re-

versas mundiales de oro, (válse Mandel, 1969: 101). 

Estados Unidos se encontraba, en consecuencia, en una situación 

de aobrecapitalización que le permitía transformarse en el principal ex-

portador de capitales al resto del mundo, A este respecto conviene dis—

tinguir dos categorías de movimiento da capital. La primera refleja al 

fenómeno de sibrecapitalización, es decir la existencia de varios miles 

de millones de dólares no invertidos a largo plazo que se transfieren de 

un país a otro en función de dos criterios: la tasa de interés y las 

fluctuaciones del poder de compra de las diversas monedas nacionales. 

la segunda categoría de movimientos de capital est& ligada a la 

aparición da la% grande..) corpomiciones multinacionales, las cuales por 

51» dimensioneb gigantescas pueden trunbforir decenas de millones du dó-

lares dU un pais A 013.0. 

Pira firianciar la rucA,Ourdciódi de los pUisus do5tMiddS por la 

guerra y °tapiar créditos debtini4os a lob pulses subdesarrollados su hl 

io necesario al establecimiento efe un atreva orden e< anómi cc: int ornad i o— 
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Este nuevo orden se basó en la reorganización de las finanzas in 

ternacionales; con este fin, en el año de 1944 se realizó en Oretton 

Woods Estados Unidos, una conferencia internacional, en la que se deci—

dió le creación de dos nuevos organismos: El Fondo Monetario Internacio-

nal (F.M.I.) y el Elenco Mundial (O.I.R.F.). 

El F.M.I. fud el resultado de las negociacienes realizadas en 

Bretton Woods, pare promover la estabilidad de las finanzas internaciona 

les y el crecimiento del comercial mundial. Entro 3u5 principales objeti 

vos, destacan: 

a).- Promover la movilización de la liquidez internacional, in--

crumentando los flujos de capitales entro los paises miembros. 

b).- Asegurar la estabilidad de los tipos de cambio otorgando 

préstamos compensatorios n los paises que registren déficit crónica en 

su balanza de pagos. 

Simultdnbmments, so decidió la creación del 6.1,R.F. como orga—

nismo complementario quo apoyara la reconstrw.ción ecorómice de los paf-

me devastados por la guerra. Los recursos de esta institución, e dife—

rencia del 17 ,M,1,, surfw GanaltilL104 hacia la reeliZeción ue inversio—

nes productivel un ios paises dosernilladnu 5, un el temor mundo, 

A trevb de 'Atoe tkj druanibnis, 41# Jirtgtó el wicedente de C41+ 

Web" nArtigmer1C4n04 h4ctio yl resto lul fflurvith Catii JoA/Ac.ar que ~-

do eu fvnieolAn, el pepltel norteammr:cene mantuvo uno posición predomi-

nente  en ambdio inotttuctones. Estado, m'idos tito oncortr4b. On une Post--

cién d. fuerce pare imPulner GporldtcloOsil llnain5 el ctcryemlento de su 
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"ayuda". 

En los primeros años de lo postguerra, el flujo del capital nor- 

teamericano se dirigió, en lo fundamental, al financiamiento de la recu-

peración económica de Europa Occidental y del Japón. 

En un periodo de cuatro años, Estados Unidos distribuyó "ayuda" 

directa, e través del Plan Marshall, por un monto de casi 13,000 millo--

nes de dólares hacia ambas regiones (c.f. Chapoy, 1980 : 27). 

Una vez alcanzada la recuperación económica de los paises devas-

tados por la guerra, especialmente a partir do los años sesenta, su re—

gistra un continuo fortalecimiento de las tasas du ahorro del conjunto 

de paises desarrollados. Wat() señalar que paro el año de 1973, la tasa 

de ahorro du elle grupo de paises, alcanzaba el 23.6% del Ingreso Nacio-

nal, comparada con una tasa de 19.9)6 para el conjunto de paises subdesa-

rrollados. (Véase cuadro No. 1), 

Las diferencias existentes entre los tasas du ahorro de ambos 

grupos de pai_ds reflujan las profundas desigualdades en la capacidad de 

financiamiento n la activilOd económica; estas desiquililides explican un 

gran Parte el flujo creciente de crepítales de loa patata desarrollsdba 

hacía el tercer mundo. Libe mencionar que las diferencias en el mento 

del ahorro son aún ma,ores si su Consideran los liferentes niveles de in 

graso, 

Al respecto uaste señalar que coi promediu Je paises irliustriell-

radas rugistri lujrusus per habitante cinco vecivi aJpialcrLs a loa que 
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corresponden al grupo do paises subdesarrollados de medianos ingresos. 

El flujo de capitales al tercer mundo se observa de igual manera 

en la canalización de recursos financieras / en la inversión extranjera-

directa; los préstamos totales recibidos por el conjunto de los paises 

subdesarrollados se elevaron de 6,965 millones de dólares en 1961, a 

26,566 millones en 1976. Por su parte el flujo de inversiones extranje 

ras netas su elevó de 3,430 millones de dóleres en 1965 a 4,407 millones 

de 1976 (Véase cuadro No. 2). 

Como consecuencia del numeran en el flujo de capitales, la deuda 

externa del tercer mundo su elevó considerablemente, al pesar de 21,600 

millones de dólares en 1961, a 157,500 millones en 1976. Ello representa 

un incremente del orden del 62916. (Véase nuevamente cuadro No. 2). 

En relación al origen del ondeudamiento, su observa una tenden--

cia hacía la multilateralización del crédito externo (véesu cuadro No. 

3). Esta tendencia se explica al analizar la politica seguida por el go-

bierno norteamericano, tendiente n reducir la importancia del financie.-

miento bilateral otorgado. teta politica refle.la el deseo de Estados Uní 

dots do elvvar la contribución !te; sus princlunle..!4:.caos capitalistas en 

las instituciones financiereb inturnecionales. 

Pu:IA 19(..4), era lerd u 1,rbcósilu norte-ere-ir:ceno de erv'pertir 

la c„Inía  fí,,,, clui" do ij nefy 0  .11 	.1.10 ccn el reato de lo. 

pef,.es 	-4,4.,flendl..1 u) 	*jw-pd, $1 ,Lrlrel :.erre 

palmeas usr. 	;1,- 	1, 	41u, 	tn los paf 

505  rbLWitorh7.:. 	1,: 
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Le tendencia hacia le multilateralizacián del financiamiento ex-

terno he traído como consecuencia el surgimiento de una serie de institu 

ciones, mundiales y regionales, que han ampliado y coniplEmentedo las fun 

ciones asignadas el F.M.I. y al. Banco Mundial. 

Aún cuando en términos generales, las nuevas instituciones han 

seguido los lineamientos marcados por el F.M.I. y el Banco Mundial, es 

importante reclizer un análisis que revele sus características partícula 

res: 

BANCO IMEHAMERICAlll DE DESAFIROLl Cl. Fuá creado en lg!,g, con sede en Was-

hington, D.C. Estados Unidos. Inicialmente destinó sus recursos al finan 

ciamiente del déficit comercial latinoamericano y e la realización de 

proyectos de inversión en ohms de infraestructura. Aun cuando sus polí-

ticas cretidtctes son más flenbles que las del Banco Mundial, as noto—

ria la preeminencia del capital norteamericano, Esta preminencia permi-

te e Estados Unidos condicionar el t'Inmolan-dont:o, de acuerdo con sus in 

tarases particulares. 

flierfl 	IIICA9O 	 futf fur ,!oto un 1914, con sede en Abitlian, 

Costa do Marfil, Uste Rinco está integratki exclusivamente por países 

f riC41114 	dedica principalmuntu, ,ol firunciamittntu de PrOyeCtüe y e4. 

tivididus relacion.tdas con el dusartullo econtSTdco de sus Int Unb11)5 Pre-

senta urin flowihilithd en 1.1 concesión de t.:rédito, puro manojo r9curtsoe 

ltmitada•s. 	11,14,t1., "I inancial (k,soutet , 	ildustri31 Projects": 

177t3), 

tiAtEll ASIA! k) Oil Ot'«iAl4fin 	iv 	titt. 	 leb 40 mAs 

reciente 	ee` el 1111.:.) cssiáti ,- ; 	trrolle, 	lu en lilth 
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con sede en Manila, Filipinas. Está integrado principalmente por paises-

asiáticos, pero participan miembros de otras regiones. Sus funciones 

principales, son: la promoción de la inversión pública y privada, y la 

coordinación de las políticas de crecimiento en le región. Su politica 

cretidicia está fuertemente influida por los lineamientos del Banco Mun-

dial, ya que existe importante participación financiera norteamericana. 

ASOCIACION FITERNACIONAL DE FOMENTO. Fundada en 1960, sus objetivos son 

idénticos a los del Banco Mundial. La única diferencia consiste, en el 

hecha de que concentra su asistencia financiera en paises de muy bajo ni 

vel de ingresos. Aún cuando cuenta con recursos financieros propios y 

personalidad jurídica separada, mantiene estrecha asociación con el Ban-

co Mundial. 

corronAcioN 17:ANCIERA INTERNACIONAL. Vud fundada en 1995, con la finali 

dad de otorgar créditos para la promoción de la inversión privada, necio 

nal y extranjera, al interior du los paises menos desarrollados. También 

procura crear condiciones que favoreucan la asociación entre inversionis 

tas locales y extranjeros. 

La Con oración Financiera Internacional y la Asociación Interna. 

cional de Fomento, fuman parte avl gruPo financiero del tunco Mundial y 

COffiPtirten un mi, smu cuerpo Otroc t va, incluyervio al prusltlunte de la irle. 

titvción, 

En los oUjetivos generales jo ambas instituciones se obserVa una 

eetrocna coordinación con sis 	pronovidis Par las Estados 

dos en el Banco Mundial y al V,M.I., dushicinAu sin dul0 01 interés de 
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ambas en promover la liberalización del comercio internacional, lo que 

favorece a los países desarrollados. Este grupo de países cuenta con una 

gran capacidad exportadora que seria favorecida en coso de atenuarse las 

barreras arancelarias y de otro tipo, que prevalecen en el tercer mundo. 

En el caso de las instituciones regionales, debe señalarse que 

han intentado seguir políticas crediticias mis independientes de los li-

neamientos del F.M.I. Nn obstante, la participación financiera norteame-

ricana ha impedido la concesión de créditos ajenos u toda consideración-

de los intereses de Estados Unidos, Uspecialmente notable, resulta el 

predominio de la participación financiera norteamericana en el Elenco In-

teramericano de Desarrollo y en el ninco Ani4tico; este predominio ha im 

pedido que estas instituciones promuevan la concesión de créditos separe 

dos de todo condicionamiento. 
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1.1.3.- Financiamiento al Sector Agropecuario. 

El continuo crecimiento del financiamiento otorgado por las ins-

tituciones internacionales, ha representado una mayor particiwIción del 

capital transnacional en la actividad agropecuaria mundial, Particular--

mente relevante ha sido lo concesión de créditos a lo agricultura del 

tercer mundo, sobre todo al considerar que, do acuerdo con las caracte—

rísticas sectoriales de lo actividad económica, el sectnr agrícola es el 

más importante en la economía del tercer mundo. 

El mantenimiento da uno agricultura próspero es requisito indis-

pensable para alcanzar un desarrollo económico equilibrado. La industria 

lización de los panes atrasados y la alimentación de una población en 

constante aumento, requieren da elevadas tasas de crecimiento en la pro-

ducción de alimentos y materias primas. Por otra parte, debe ser considn 

rail] la apremiante necesidad de acabar con lo marginación y lo potimpa a 

aun ha sido bomntidn la población rural del tercer mundo. 

Reviste gran importancia el análisis riel papel  representaren por 

las instituciones internacionales en el financiamiento al sek..tnr agrtco-

la  del tercer mundo. A continuación 'u toma, cdind eJmfin, el caso  del 

ütlne0 eUndiAle 

En los nrimeroi arios de la postguerra, 01 nrupd ftninciere 

banco khr,Jiji, ro consideraba a la agricultura :arme una actiitiad prharl 

varia eu $u política ao croldito$, En 1953 01 Einencípinlerte whetnIde al 

$13cOr agropecuario - ›nat, llaqana JI 12.11, 	tr:J al 	la por el 

mencionado 



18 

La gradual recuperación de las economías occidentales y la cre-

ciente demanda de materias primas, 1ndujerun a ura mayor participación 

del Banco Mundial y sus organismos filiales en el financiamiento agríco-

la. Para el arlo de 1978, los cr6ditos concedidos a lo agricultura y dese 

mallo rural, alcanzaban 3,270 millones de dólares, y su participación 

había aumentado al 38.9% del total concedido por el grupo del Banco Mun-

dial (véase cuadro 0o. 4). La tendencia hacia un mayor financiamiento 

agrícola se observa do la misma manera en otros organismos financieros, 

regionales como el Flanco Interamericano, o bilaterales como la Agencia 

Internacional pare el Des/upan° dependiente del gobierno norteamerica—

no (+). 
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Aún mán importante es el análisis del destino esoecífico del cré 

dita concedido a las actividades agropecuarias por las instituciones fi-

nancieras internacionales. Un indicador revelador de las tendencias gene 

roles, lo constituye la distribución del financiamiento agropecuario con 

cedido por el mencionado Grupo Financiar: del Banco Mundial durante el 

período de 194E. a 1973. 

Financiamiento Agropecuario otorgado por el Grupo Financiero del Banco 

Mundial: 

194d 	- 	1973 

Cifras en millones de dólares 

Crédito Agrícola 	--------------- 2B6,6 16.91, 

Almacenamiento 	--------------- 651.6 37,03( 

Desarrollo de Cultivos 106,5 ---- 	- 	------- 6.1% 

Irrigación 266,0 ---________-_- 16.1% 

199,3 --------------- 11.1% Agrícola Maquinaria 	--------- 

Pesca 40.8 2.31(, 

Agru-blevocios 164.9 10,3% 

Explotación Forestal ------------ 20,0 ---..— ____—__ 1,1% 

Total 

Fuerte : (lenco Mur-dial. 

Conu me cinsor bn los Mtoe est- wItitlr-os, loa t'acuno» fineincli 

pLa gel Grupo del tlaw-4) 41.,, ii1131 so hen destinarlo en lo funclafoontal b la 
prompellw do la agricult.Jra ce^orcial. A fr,anerv 110 ojarplo puedo ooñatac 
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'je que lon recursgs dentinados u las actividades de almacenamiento, inri 

'ación y ugrontrjacios, nuperan al Gt). del total de recursos manejados 

por el mencid^ado Grupo. En contraste, los recursos destinados al desa—

rrollo 112 nuevus cultivos únicamente participan con un 6.1% del total. 

!'.7 de hacerse not ir que esta última actividad es susceptible de benari—

:lar a los pequeflou igricultorus, ya que la adquisición de semillas majo 

radas y la implantación la nuevos cultivos no requiere la realización de 

jnverniones costo:, ti, fuera del. alcance de los agricultores de bajos in-

¡ruso 

De esta latea so revela la verdadera naturaleza del financiamien 

to utJt -  I Ido por lo', organismos internacionales, A pesar de las declare-- 

ciar( s 	los funcionarios del (tinco Mundial, en "apoyo" de los igricul- 

toro 	 PutiLle afincarse que la agricultura campesina del ter— 

cer la;•, sf.) h.e ri..;a1.10 escasos beneficios de los organismos financieros 

mur:':  

ludahlut ,te, los agricultores que utilizan técnicas intensi—

diritien 9u producción al marcado vise oraj 1 e internar:1.o-

y-, ir dnti? ir r na.fu, I la Olnl-nica caplt,illat4, Ion los que tienen 

las m Jrv. post' 11 lidea Je nbt untar rundlrilentoe suficientes pira 

clec 	1...n+ Cl'4410 Uti PI (31314bie 10$ Canifult$11105 del tercer 

qunJo QUO 	p:1- 1 un reducido merkAtIo local, o Lon Unas de autu— 

CdnOlumd, Ato,. 	lp. aun cunIsiderados como sujet04 Coort9ble9 de cródi- 

su por los 	 flt.incturu$ internaciohdles. 
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1.2 El Impacto do la Expansión Financiera en le Agriculturn, 

1.2.1 Evolución Reciente de la Producción Agrícola Mundial. 

Durante el periodo que comprende los años 191:6 a 19?0, le produc 

cián agropecuaria mundial creció a un ritmo superior el Incremento demo-

gráfico promedio para al mismo periodo. 1ns tasas anuales Uu crecimiento 

fueron del 2.7% y del 2.016 respectivamente, En consecuencia la prodúc---

ción agrícola mundial rugistra un incrunento per (Apila del 0.7% anual 

durante el porfodu u que no hace referencia (Véase cuadro No. 5). 

La tendencia ascendente de la producción aurnpucuarin se observa 

de igual manare en las regiones desarrolladas y en el conjunto de países 

subdesarrollados. No obstante, detrás de esta apariencia fevOreble 50 e! 

cunden profunda contradicciones y desigualdades, En prfrer tltrminu 

ben consldenirse las diferencias exl5tunteS entre las tasas de nracimlen 

to demográfico du los paf sus desarrollados i  las que su onervan un loa 

paises dul tercer mundo. ()orante lo ~al du 1960-'0 los pal5us de La--

jos infirusos registraron un crecimiento aw,ugisificcit piminuojo tiu  ,2,91 

unuel, comparado non al 1". observado un el oenjunte du odfsus ultumoul, 

te indUstrializdrins. 

Para loa visas auodesarn9ll, 	clatLimiOntu , t1 1 1  Prolwl- tbi 

sUropecuArli 3 un ritmo spllur al 09 11•'4 Porses 3' drl'C.ila r-3., ruprvIOU 

te un menor aument.e uur cdpRe y wn 4449ciente 	un U Prudweción 

AUPOPacu4rid Al raloacto aeúdo 40414r 5e 940 al cr 11;19 aílePla Par c4 

pita creció u una las aollikels do; 	oc,  01 Gagiurtj ;e p4fses dut: 

rrul la 	. 	uP 
	 ol pul-- 
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sus subdesarrollados en el r.ortode d3 lVf.) a )970 (véase nuevamente el 

cuadro Pk.). 5). 

En este contexto deoe destacarse el carácter oe la participa—

ción de las instituciones financieras internacionales en la actividad 

agropecuaria del tercer mundo. Desde la creación del Banco Mundial / del 

Fondo Monetario internacional, se estableció como fundamento de le polí-

tica de créditos destinados el tercer mundo, le nenesidad da que los or-

ganismos firwmciertni mundiales. otorgaren prioridad al financiamiento de 

las importaciones dar bionee de capital provenientes de Estados Unidos y 

otros Mísera desarrollados. 

Con respecto a in ngricultuns, la preocupación central de les or 

gnnismos financieros internacionales ha sida welter la (.:omputenr.11 con—

tra los productos agrleolao provenientes de los países desarrollados, ss 

pecialmente en el caso de Estados Unidos, A esto respecto merecen nerc.to 

nene las audiencias realizadas por el Congreso Nortortnericsni sobre los 

acuerdos de Sruttob floodd; el entonelo Suboecretario de Este lo /4orten"e-

ric/anu, W.L. Clayton comentaba en relación el programa de pilfinn ros del 

flanco Mundial lo Siguientes "serte, sin duda alguna, muy coneficioie pa-

re las expc)rtaciones agríes:3es, Porque el nyudamos el desarrolio de $5--

tos paf aya (lb% huitetearrolliaos) Conirliluiramos e que se devil rollein 

dintrialmente, 312arando ,iui! lag superen de no lifi$ A 1141)11.21.1 Crin lo cual 
•••••••••••••••••••••••• 

creo que al (Vali diepondruroo ri,q más mercados para nueotrus producto* 

agrírolic,", (Catall fiW $loison, 1973 	1lb -surra>adl) 

rroo‘,.;1,,i<3 e,t1 rot t 	1431'1 ¡Ana prr 6,. (»ir: 	tura tanellir cw no- 

vrojr,,,,?.5 1 :fie a .1 I 	f re les h 
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portantes pueden señalarse los siguientes: 

1) Programas de sostenimiento del precio de les productos agríco 

las, fijando un tope mínimo para algunos productos. 

2) Programo de disposición de excedentes, según 105 umles el gq 

bierno adquiere los sobrantes a precios superiores a los del mercado. 

3) P8905 de Gempensción por el mantenimiento de tierras ocio---
. 

sas. 

4) Establecimiento de un convenio internacional de trigo para 

mantener el ,recio de este cereal a niveles superiores a los del mercado 

mundial. 

5) Subsidios directos a los productores ue coña do azúcar, cuan- 

do satisfacen ciertas condiciones de producci6r. 	empleo. 

Los programas de subsidio a la agricmitura mute tren Id importan-

cia ustratdgice que Estados Unidos concede a ty8f.1 actl,:idad. Al respecto 

un inhOrtante invelittgador norteafforiennn señala que, 'la promocl6n de 

la aUril-:ultut'd (un t0(109 s(" 19fectn1, r,d ecoporcícna ir: r C.:U.(005 ulidue, 

41).r,13rc1-'l Qh rftdin do un f'u,,',1q 	du tina eocir.sin lempgrafica 

chldta el .u.. eitto it In (Todurrle.n mundial lo 	dt3  las ne- 

lortís i',.ttcultt,Jee Que év-Wrortor Int plisas ccrunist,it" 	Musolf 

19,17 	•1 .7.) 

4 Ir 
	

1N , 	Gfil 	•.I 	I r.(-,1 1  el 

írtb--_. 
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grar verticalmente a los países subdesarrollados corno anclavFis exportado 

res de materias primas no alimentarias, que satisfagan los requerimien—

tos industriales de los paises desarrollados. Si los paises subdesarro—

llados hubieran elegida no participar un esta centralización vertical, 

seguramente se habrían trunsformacio en exiliados de la comunidad acciden-

tal y hubieren visto bloqueados sus esfuerzos por obtener financianTiento 

externo, 

line te  las caracterfsiicus predominantes en la política del flan-

co Ihundial y sus organismos filiales, ta sida la idea de que ld indus--

trializacitIn del tercer mundo puede erriprendersu sin moliernizar el sector 

agropecuario, manteniendo al mismo tiempo bajas tasas de crecimiento del 

producto agrícola. 	imaertante hacer not 	qt...! el mayor flujo financie 

ro extorno no ha impulsado twiyorus tasas de crecimiento del producto 

agrícola del tercer mundo. A manera de ejenplo pueda saililarse lo situa-

ción existente un la dhoodi de los arios  sesentas, un comparación con el 

período itvredidt,ltrOnto posterior. 

Entre 19i3O y 1970, I produr.ción agrícola cre 1,1 un todls las r2 

oioner, 	 ,1 una td 1 pi-1.mM° superior al 1, w exkil; can 

cambio .kauctv al Periodo ele 	 pesar da) rr arme aumento ro- 

•/15tridn 	0.1 t 	wi'1,1.nlontli I • .,?I'rla s  a) rlt ,'<j 	 fue 

it)/ W1  tr 
	 vit..11 (1.4 	cuadro f4u. 

,31*,1,, 	t 	t., I r: tylit-t) 	51,t.ff$43,Irr11: 	• S 	01‘1 t Una 

i)"111-, ir• ír- 	Jr' e:1 tr-Troarerrl - 	er..,fu(r 	,;! 

té 	j ; 	 el ; ovárica 

,J. 	r 	r : tire 	'11?,:11.1e:- 
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ciare externo, y simulténonmente un notable descanso en la tasa de crecí 

miento del producto agrícola, pasando del .3.J;‘, anual el 2.G) durante el 

segundo período de referencia. 

Aún más significativo resulta el anélisis de la producción mun-

dial de alimentos; según cifras elaboradas por la Organización Mundial 

para le Agricultura y la Alimentación (F,A.O,), se observa un menor cre-

cimiento en la producción de alimentos en comparación con el aumento en 

la producción agropecuaria total. Las diferencies en el ritmo de creci—

miento de le producción agropecuaria y ln producción de alimentos, son 

mds marcadas en el nasa de las regiones menos desarrolladas del mundo 

(Véase cuadro No. 7). Este es un fenómeno de gran importancia, pues indi 

ce que la producción alimenticia del tercer mundo ha sido relegada en be 

neficio de une mayor atención a la elevación en In producción de mate--

ries primas y productos agrícolas no alimentnrion. Como resultado las re 

giones antes exportadores de granos bdsicos, principalmente Latinoaméri-

ca y el Sudeste de Asia, se han visto reducidas a In condición do países 

deficitarios en el renglon de alimentos. 

En términos generales el priJducla alimentario por habitante se 

mantuvo estancado en los plises menos desarrollados durante el periodo 

que comer arde los eñoa de 19 -̀lb e IT,O, En contraste, le prolucción eh, 

montarle por habitante, eructó e uta tasa anualizade del LO% en Europa 

Occidental , do 0,71, un Nortowthrtca durante el millMQ periodo (Véase out 

~ente el culata No. 7). 

FI rezago bn 14 Produccídn de elimemde en ei temer mundo, prig 

cipolmoutu un el uunglón de UrtinG5 bé151r03. fiiVOreCli 1n4  Intere#00  de 
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los paises desarrollados, particularmente en el caso de los Estados Uni 

dos, por ser el principal productor mundial de cereales, Los déficit ali 

mentarlos de los países atrasados implican una mayar amplitud de los mer 

caldos externos paro los productos agropecuarios provenientes de los pa::-

ses desarrollados. Este hecho explica en parte la escasa atención otorga 

da por las instituciones internacionales al grave prctlana alimentario 

del tercer mundo. 
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1.2.2 Dependencia Alimentaria de los Países Subdesarrollados. 

Las diferencias prevalecientes en la producción de alimentos han 

conducido a una concentración cada vez mayor de los excedentes en un gro 

po de países altamente desarrollados, que han logrado almacenar y especu 

lar con algunos productos agrícolas básicos. Una excepción importante es 

el caso de Argentina, pais relativamente menos desarrollado que otros ex 

portadores de alimentos. En este caso debe considerarse que este país 

cuenta con condiciones geognificas sumamente favorables para la produc—

ción cerealera y la actividad ganadero. 

Por el contrario, en la mayor parte de los paises del tercer mun 

do le producción de alimentos se aleja cado vez mis de los requerimien—

tos bdsicos de la población, a pesar de que estos requerimientos son su-

mamente bajos si se comparen con el consumo promedio de los paises desa-

rrollados. 

El contrasto observado en las tendencies de la producción agrupe 

cuarta mundial, su ha reflejado en el aumento persistente en la importa-

ción do alimentos realizatit por paises del tercer mundo, inclusive en 

loa casos un que han contodo con importantes aportaciones financieros 

del exterior. 5egún cifran elaboradas por In V,A,O., dutonte el periodo 

de 1956 a 1969, las imixirtacionus aatopecuarias realizaciis por los paf--

sea subdesarrollados creciertxl a una tusa anuilizada del 4.71,, frente 4 

Un crecimiento do sólo 2.U1 para el conjunto du paises IndUstrialilados, 

en ol mismo período, (c.f. i.A,O. 1970 : 21)), Por otra parte se observa 

que el crecimiento do las exportaciones de produ,:tos a)ropecuarios fuá 

mayor en cadt una de 135 ropones desurrollidas del ~11,, en ~para--

clAn a lag tasas de crecimiento registnitits en los paises porífdriGos. 



28 

Incluso en los paises socialistas se observa una mayor dinamismo en las 

exportaciones agropecuarias, a pesar de los problemas que enfrentan en 

el sector agrícola (F.A.O., 1970 : 20). 

Debido al predominio del sector primario un sus economías, la ma 

yor parte de los paises subdesarrollados han sido exportadores tradicio—

nales do productos agropecuarios. En los últimos años, su producción y 

exportación parece dirigirse, cada vez más, hacia los cultivos no alimen 

tarios, que en su mayoría representan fuentes de materia prima para lo:, 

paises industrializados. Simultáneamente su producción de cereales ha si 

do insuficiente para cubrir las necesidades básicas, por lo que ha sido 

necesario importar crecientes volúmenes de granos básicos. 

Un reducido grupo de países desarrollados ha acaparado los exce—

dentes alimentarios, espedialmente en lo que su refiere a producción 

cerealera y a los derivados láctoos. Esto se refleja en la balanza ali--

montaría da ciertas regiones desarrolladas, que han registrado saldos po 

altivos un los años recientes (Vóase cuadro No. 8). 

Entre las principales regiones exportadoras de alimentos pueden 

~tocarse: Norteamérica (Estados Unidos y Can141) y Oceanía (Australia 

y Nueva Zelanda), Paro aún dentro de esto reducido grupo de pdises losta 

ea la capacidad do Estados Unidos para acaparar la mayor parto de las re 

servas mundtaltE: do granos. Ruta seNalar que en 1970 esto último país 

concentró el 35,9,'. de las reservas mundiales do trigo y el 71," de 14$ 

reeerV.at. de carones 4.sec:umbríos, que incluyen '4i, avena, cet3a4, sor, 

go, y centeno (veme cuadro No. U). 
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En el lado opuesto encontramos a gran número de paises subdesa—

rrollados que dependen pera su alimentación de los principales exportado 

res de cereales. No obstante debe sefialarse que algunos paises desarro—

llados importan, también grandes cantidades de alimentos; un ejemplo es 

el caso de la Comunidad Económica Europea, que registra fuertes déficit 

en su comercio alimentario (Véase nuevamente cuadro No. 5). 
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1.2.3 Consecuencias. 

La creciente dependencia alimentarla del tercer mundo so enmarca 

en la división internacional del trabajo. Dentro del sector agropecuario 

se ha promovido la especialización de cada país hacia la producción de 

cierto tipo de cultivos. 

El financiamiento ha contribuido a promover y mantener esta aspe 

cializoción internacional, e través de las créditos condicionados. Como-

se ha señalado anteriormente la concesión de préstamos ha sido ligada al 

fomento de determinadas actividades económicas, o o la adquisición de im 

portaciones provenientes de paises prestamistas. 

En particular, los créditos internacionales otorgados al tercer 

mundo han favc.recidb la adquisición de alimentos producidos por los pai-

ses exportadores. Otro tipo de financiamiento na promovido la producción 

do materias primas necesarias para los paises desarrolladas. Consideran-

do lo!: creciantes excedentes alimentarios (obtenidos por algunos paises 

desarrollados), desde SU punto de vista no resulte' conventunte promover 

la producción da alimentos en los paises sobdusarrolladbs. 

Lo el caso do lea pAluus altamonte industrialitados que son im 

purtudoree netos do lilimonte%, la dOPondoncla alimentarla no revieto he 

mismas características quo un las rujianes periféricas. 

En esto case se cuenta con amplios recurhos finincieres y Icono, 

16 das que permitan reducir-  los Posibles efectos ~Uvas sotru bus 

acortarlas. 
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Pare el tercer mundo la importación de alimentos representa una 

agudización de las carencias nutricionales de su población, debido a que 

enfrenta crecientes dificultades para financiar nuevas importaciones; el 

resoecto deben recordarse los desequilibrios crónicos de le balanza de 

pagos y el elevado nivel de endeudamiento. Las adquisiciones de alimentos 

significan una carga extra en el sector externo del tercer mundo. 

Por otra parte no deben perderse de vista las implicaciones poli 

ticas de le dependencia alimentaría. En años recientes las reservas ali-

mentarias han Gidv utilizadas como arma política para influir en la toma 

de decisiones do los países compradores. 

Considerando la gravedad de las implicaciones de le pérdida de 

autosuficiencia alimentaria, los países periféricos deben pmuover la 

producción de alimentos y evitar que los cróditcs condicionados sean de-

terminantes en su política agraria, 
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2, EL CREDITO AGRICOLA EN MEX1CO. 

2.1 Antoced9nt es. 

Después de la consolidación de la nueva estructura económica sur 

gida de la revolución mexicana, su inició la evpansión financiera en Mé-

xico. Cabo recordar quo antes de 1910 el sistema bancario se encontraba 

fundamentalmente en manos orivadas, con fuerte participación extranjera. 

La Revolución Mexicana desencadenó una grave crisis del sistema 

bancario, por lo que se hacia imprescindible una reestructuración total. 

Los primeros gobiernos postrevolucionarios, tuvieron entres sus objeti—

vos prioritarios la restauración dol aparato financiero y la transforma-

ción del papal del crédito en lo actividad económica. Los pasos inicia--

les en esta d.'ección, fueron dados por el gobierno do Plutarco Elías Ca 

/les; al respecto, se considera particularmente importante la creación 

de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México. 

La Comisión Nacional Bancaria quedó consitufda da acuerdo a la 

Ley do enero de 1925, con los siguientes funciones: 

1) volar por el exacto rumplimiento de las disposictorma legales 

crediticias: 

a) Bometar a 13 Sucretarfe ao HIcion04 10S mellos que d' Urge coa 

venle tea para ir-pulsar w desarrollo do la', oporari-lea tAlle.4r14$; 

f'ricticar la inlpección e 

V4sr 1 rt! re,nases 	lo4 ban:5 41 ex ter r ae país; 
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5) Obtener, recopilar y publicar anualmente la estadística banca 

dm; 

Otre Ley, promulgada el 25 de agosto do 1925, sentaba las beses 

pera la fundación del Banco de México, con funciones de Banco Central. 

De acuerdo con estar Luy, se entablecian las siguientes beses pera el 

funcionamiento del Banco de México: 

la. So organiza como Sociedad Anónimo, con el 51% de les accio—

nes suscritas por el Gobierno Federal y el resto por 1m banca privada; 

2.1. La Prmeldenclo dril Consejo de Administración queda a cargo 

del Secretario de Hacienda; 

a. Su función principal, seré la omisión de billetes de curso 

legal; 

nn. Su encargard do regular la circulación rncnetaria, los cam---

Dios con el e›terior y 1n5 tasan de interés bancario; 

Sn. 	unGaruaré de ejercer el servicio de !esoreris del Gobier-

no I adoro.); 

(A, mualizmd operecicwes de redl'Icuonto lo cAtActur genulnnmon-

‘e mercantil, 

le ref(..pme del sistema financiero,ropreeertó uva ma,cr interven. 

Ión del Cattsor, un la actividad rInarclera, tArt ir.i1n dl xnuldever le 

Importen,aa del oapcl rillp¡,,lor Je le Com14145r, 1514c;lonel Heircmrie y del 

Benzm de Méxi(A). 



43 

Por otra parte, también se actualizó le legislación referente al 

funcionamiento interno de las Instituciones de Crédito. Con este fin, so 

elaboró una nueva clasificación de las Instituciones Bancarias, do acuer 

do con las siguientes categorías: 

1) Banco Unico de Emisión y Comisión Monetaria, 

2) Bancos Hipotecarios, 

3) Bancos Aufaccionarioa, 

4) Bancos Agrícolas, 

s) Bancos Industriales, 

6) Bancos do Depósito y Descuento, 

7) Bancos de Fiduicomi50. 

Murena destacar el hecho de que, por prlmern voz se reconocía 

oficielment6 'a posibilidad de existencia do bancos especializados en el 

financiamiento agrícola; esta posibilidad so harta realidad en el año do 

1926 con la creación del Banco 41cional de Crédito Alfícola. El surgi—

miento de la banca agropecuaria, como instrumento do la política guberna 

mental, tuvo como objetivo llenar el vacío existante un el financiamien-

to privado destinado al sector rural, 

Al m$5140 ttunp quo canalizaba créditos 4 las actividades agrop2 

cuartas, el 14(4110 incrwantó Id inversión pública en el campo, princl--

P4ImentU n través de la construcción de UhrAI de Infruoatructure que go• 

tilbilitarsn el crucis ento de la produce 16n agrícola, Destaca especial-- 

mente a¡ ~hm) lo LAL31,0 (Arden45, como impulsor del sector 	'apeen 

río; 03 sabido Que durar“.0 uta ~tojo se le efS gran impulso 4 la oro-

thccaón a)rícola y a la reforma agraria. 
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El impulso al sector rural tuvo como fundamento la modificación 

y ampliación de las funcionen de la banca agropecuaria. Con este objeto, 

en el año de 1935, se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal, para 

atender exclusivamente las necesidades financieras del ejido. Debe decir 

se que, hasta entonces, el crédito agrícola oficial se había canalizado 

fundamentalmente hacia los grandor propietarios agrícolas, relegando a 

los campesinos elidatarios a un segundo plano. 

Las reformas cardanistas dejaron el camino libro para el creci—

miento continuo de la producción agraria. Na obstante, a pesar del inne-

gable impulso quo recibieron los campesinos marginados, la reforma agra-

ria no pudo ser acompaiSada de una política financiera adecuada a los in-

tereses da los campesinos. solamente una pequo¿a fracción do los ejidata 

t'ion y minifundistas lograron incorporarse a la agricultura comercial; 

la inmen, lqa orla de los campesinos permanecieron marginados, recibien-

do escaso o ningún beneficio del crédito. 

Dolpués dO la época Cardenista, el nincn Naciunil de Crédito 

Agrícola su orientó, Principalmente, hacia el finarcia/aento dei obras 

terialua en las grandes e*plotaciones privadas, précticamento sin bene— 

ficiar I los agriGultor 	de blid5 inktre$05 (Hu*Itt e  )9)6 1 W4)1). PM' 

au  wrte  hl thol:0  .!t, t'AMO() ti14#1, 	cum,110 itwildit!, 3 los C434)05~ 

uffiditatios, resultó an..;uficlent0 y 1lut.o A* ,/lniradliore% un %u  poli_ 

tica de créditos; cave suñal, ir que i4 	kyi 01 total do cr4d1 

tos otorgados por las 1.1stitu,:ianas Narloaales 10 Créit':., ri CuToo, doy. 

..;enalty Au `:r, un 194J J 	 fu 1'14 	seord4 (V63$0 cul. 

dro 	W). 



El descenso en le purticipación del crédito ejicial es el resulta 

do de una nueva orientación en la política agraria. Después de 1910, es-

ta politice se dirigió hacia las zonas prósperas de agricultura comer—

cial. Los aspectos financieros estaban estrechamente ligados a la estra-

tegia agrícola global, cuyo objetiva fundamental era la elevación de la 

tasa do crecimiento del producto agropecuario. Era necesario nue el sec-

tor agropecuario proporeicmirn excedentes comereíalizables que pudieran 

destinarse n1 consumo interno y e In exportución, 

Los gobiernos post-cardunistas obtuvieren éxitos (eparentes), 

pues la producción agropecuaria creció a tasas auveriores al 4y, anual en 

tre 1940 y 1965. La exportación de productos agricclas creció aún n'As ré 

pida.mente, alcanzando incremento superior al 1C1, anual en los primeros 

años de In década de los sesenta. 

A pesar de los aparentes logres, el sector agrícola enfrentaba 

nainE1113505 contradicciones v de.31gua1dades, DeOu t'acordarse nue el creci- 

miento en las exportacioneo agrícolas fue si/julio 1L 	estancamiento en 

le producción de alimultos destinados al cona" Interno. Los campesinos 

pobres sufrieron una marginación creciente, rofleja 	:a untgracIdn 4 

orailJee Giutliviee y e icr Estados Untdus. 	factore reflejen la 

crinl!, agraria oculto bajo w.." tworento In9loct 
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2.2,- El Crédito Agrícola on México: Aspectos Institucionales. 

2.2.1 Instituciones de Crédito. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxi 

liares, publicada el 31 de mayo de 1941 dispone le reglamentación vigen-

te de las instituciones bancarias privadas, En el articulo 146 dispone 

que reputaré como ejercicio do le banca y del crédito, le realización de 

actos de intermediación habital en mercados financieros, mediante los 

cuales quienes los efectúen obtengan recursos del público destinados a 

su colocación lucrativa, sea por cuente propia o ajena (c.f. Pérez San—

tiago, 1978 : 55). 

las concesiones otorgadas a las instituciones de crédito se re 

fiaren al siguiente grupo de operaciones: 

I El ejercicio de la banca de depósito, 

II Las operaciones de depósito y ahorro, 

ITI Las operaciones financieras, 

IV Las ()puniciones de crédito hipotecario, 

V Lee operaciones de capitalización, 

VI Las operaciones fiduciarias. 

La firincit Privdda, a partir de 240 diap0e1Cidnee anteriores cc 

5011,43 su papel cuan fuente principal de financiamiento a la industrie y 

el comercio, En Gambia el crédito privado el sector eoropecuerie he sido 

tredicionelmeote limitado por la prpOrs naturaleza de lee practicas bora-

'.4r141, baSddh% en PrinG1P105 rtgidemefite conservadores. 0001d0 a VIVO, 

e] crédito privado es accesible principalmente e los jrendas igriculto 
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rea privados Y de manera especial es destinado o gastos de cultivo a cor 

to plazo. 

La inversión financiera privada exige amplias garantías y esca—

sos riesgos, lo que hace inevitable la acción de la banca central encami 

nada a estimular el flujo de rucursos hacia el campo. La política de la-

banca central ha consistido en elaborar amplios progromas de crédito a 

la banca privada, a través de las operaciones de descuento dirigidas a 

los créditos otorgados al sector agropecuario. 

Cl análisis detalladla de las estadísticas financieras del Banco 

de México revelo que el financiamiento privado al sector, ha sido marca-

damente inferior al otorpda pur las Instituciones Nacionales de Crédi—

to, Durante el período de 1970 a 1980 la participación del financiamien-

to agropecuar,o en el financiamiento privado total, hl sido generalmente 

inferior al 10 In contraste, el financiamiento de las Instituciones Na 

cionales de Crédito al sector agropecuario se ubica en niveles superio-

res al 1:b1 del total otorgado por la banca nacional (véase cuadro No. 

11), 

Aún cuando la participación de la banca privada en el financia--

miento a,. -, ecuirio su ha mantenido relativamente reducida, se observa 

un aumento en el flujo ah'iuletu de recursos privados al sector rural; 

baste seAalar que los créfitos otorgados a las actividades agropecuarias 

duinant•tri de i,'";‹.0 millones da Pesin en 1970 ie 52,939 en 1979, Cabe del 

tacar (hm el mayor flujo recursos 1:crrusPonde en lo t'undamental e loe 

créditos runerclale 	corto p1.4/01  yj goa este tipo ,w créditos ropre.-

montan jlredujor Jel 119', del total °tarjado por la vort:co privada al in 

ter agrbpecuariu (('.f. 4Jvarreta 197 ; 244). 
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Otro aspecto del papel de la banca privada un el financiamiento 

al sector, ha sido el crédito canalizado por vías indirectas. Debe recor 

darse que la banca privada hn sido una fuente importante de financiamien 

to del onsto público, lo que incluye por supuesto a la inversión agrope-

cuaria. Especialmente a partir de los años sesenta, los bancos de depósi 

to y las instituciones financieras, fueron obligados a proporcionar mayo 

rus recursos al gobierno a través de una elevación del encaje legal, y 

de la adquisición du valores de la deuda púulica. Debido a la escasez de 

infamación estadística es difícil cuartifinar la Importancia del finan-

ciamiento privado en la Inversión públici agropecuaria, pero puede afir-

marse que los recurso': financieros privados han sido fuente importante 

de recursos guber namentales destinados al ....actor. 

un factor que ha deterrvidrIbto una ampliación del papel de la ban- 

ca en ul 	 uniento al sector rural, ha sido la reciente internacio- 

nalUación do la banca privada mexicana. A partir du los ivios setenta se 

observa urca participación creciente do las intituciones do crédito en 

mercal)', finewieros inturnacienales. 

	

princl il er, bancos pri,a,lis 	parlicipadh de ma- 

nvni ,ruí ~tu un 01  utdr.lulunto de créal(os upturros al sector públi— 

co, 	existe una tendencia aje ILIVI 'UrCtInt.15 inanciores 

1',a el otorgamía,ato de pré,stmos sindlealos: les slndl 

cjto,; 	ate )ter-,1 	Int ealvIn por un banco líder y varios ban 

CO 	 la operación. `arlo lider, 	a'AY'..) JSOCA 1110, 1J bono ,' 

1311. 	 t 
	 a es 	,':{'.r so en taran 	e; tilE1(.:1J',05 <19 crbli 

ta: 	t , tt 1) 	I 	trtara 	c U-1 	o 	! 11'''j" I 3 	ntt J.1 ie 	.131 Sae,:tor 

. 	o t.-. 	, 	a (t.): r 1Cii) Jr.t S, 	le. 	r le- jr-urob fi- 
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nancieros privados: Elanamex, Bancomer y Serfln. 

A través de los préstamos sindicados, la banca privada ha tenido 

una importancia creciente en el flujo de recursos externos al sector 

agropecuario. Asociados a la banca transnacional, los bancos privados 

han canalizado recursos del mercado del eurodólar, hacia las principales 

entidades del sector público. Entre las principales receptoras se encuen 

tren Instituciones Nacionales de Crédito que participan activamente en 

el sector agropecuario. A manera de ejemplo, puede decirse que entre los 

principales receptores de crédito, figuran el Banco Nacional de Crédito 

Rurall Nacional Financiera; como se analizar& mls adularte, ambas institu 

cienes tienen un papel sumamente importante en la canalización de recur-

sos al sector agropecuario. 
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2.2.2 Instituciones Nacionales de Crédito. 

El Estado Mexicano ha utilizado dos tipos fundamentales de ins—

trumentos financieros para canalizar recursos crediticios hacia activi-

dades que considero prioritarias. El primero de ellos consiste en una am 

plia gama de instituciones nacionales de crédito que tienen coro crunési 

to atender en forma especializado, a sectores clave de la producción, Es 

tos instituciones crediticias operan principalmente en los sectores agro 

pecuarios, de comercio exterior, industrial y de obras públicas. Desta—

can; el Banco nicional de Crédito Rural, nacional Financiera, Banco du 

Comercio Exterior, y el Binco Nacional de Obras y Servicios Públicas. 

El otro instrumento institucional, que participa en la orienta—

ción selectivo del crédito, es el propio banco central. Esta institución 

orienta sel?ctivamunte los recursos de le banca privada y mixta hacia 

las prioridades establecidas por el Gobierno, En virtud de la gran impor 

tanda de sus funciones especificas, un haré un análisis separado de la-

politica del banco central, 

Las re2urson de la banca nacional se obtienen principalmente de 

Lis siguientes fuentes; fondos Iodo:ales, créditos obtenidoS en al exte- 

rior, redescuentos ►ia.rli.'•trlos por el banco 

de renta fijo, 

carlral ex¡sión de tttultu 

Los recursos manejldos per la banca nacional se bah destinada, 

en forma casi exclusiva, a lo!, sectores de lo economía QUe no han stoo 

ot.undidos suficientumente por la harca privada, a petwr Je su importar-- 

eta econñolicks. Al respecto, rvvistu Particuhr Irlurée el finarclettenlo 

ntorgald por 14 owvlo naciunal 411 'tetar dgrope,7.ario. Come se ensilló 
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anteriormente, la banca nacional canaliza un mayor porcentaje de sus res- 

cursos a la actividad agropecuaria, en comparación con lo banca privada. 

La participación de la banca nacional un el. financiamiento al 

sector agropecuario ha sido más directa y abundante que la de la banca 

privada; de aquí que resulte imperativo hacer un análisis detallado de 

las funciones y características particulares de las principales institu-

ciones nacionales do crédito que han participado en la canalización de 

recursos a la actividad agropecuaria. 

a) flanco tkicional de Crédito Rural. 

En el mes de julio de 1975, por Decreto Presidencial, fue consti 

tuido el (lonco Nacional de Crédito Plural ( AMIWIAL), institución de cré-

dito que realiza opuriciones do depósito, ahorro, fiduciaria, y otorga 

apoyo financiero a instituciones que operan dentro del crédito agropecua 

rica en el Dais. Asimismo, puede celetwar operaciones con instituciones 

extranjeras, privadas, gubernamentales o inturjubernamentales. 

Rtnrural os, indiscutiblemente, la ml,: Importante de las instítu 

cienes de crédito que olieron en el sector a•itopecuarto; su creación fud-

el resultase do la fusión de lvs antiguos bancos oficiales dedicados a 

la actividad agropecuaria, Cabe recordar que, hasta 1975, existían tres 

bancos de uta tipo; mi (lineo Nacional de Crédito Agrícola, el llanca Na-

cional de Crédito Cjidal, y el flanco Nacional Agropecuario, 

Can 14 fusión de la banca oficial mropecuaria 50 pretendía redl 

cir Cor_tos de operación, agilizar los trámites de 	pt"tamos y, sobre 

tql1p, simplificar el manejo do la política atJrtcol4 41 ani9icer crito--- 
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rios (Cr, Albornoz, 1`9`77: 35-36), No obstante, la fusión de le banca 

agropecuaria tuvo serles deficiencias. Entre las más importantes, puede 

señalarse el hecho de que se consumó sin bases legales previas que la re 

glamentaran, errostroncto desorganización, vicios e improvisación. 

Le Ley de Crédito Rural permaneció congelada hasta el mes de 

abril de 1976, fecha en que fue promulgada. En esta ley se establecen 

las atribuciones y reglamentaciones pura el funcionamiento de Banrural, 

señalándose como tarea funálmental le centralización lel funcionamiento 

orgánico de los tres bancos agropecuarios entes existentes. A partir de 

la promulgación de lu nueva ley de crédito rural, Banrurel encuentra su 

fundamentación legal que le permite funcionar como institución única es-

pecializad) en el otorgamiento de crédito el sector agropecuario. Por 

otzu parte Ounrural también so encuentre supeditado a les disposiciones 

legales que establece le ley general de instituciones de crédito, lo que 

coloca e la institución bajo normas de opereción similares a las de 

otras instituciones de crédito. 

Por otro parte, Oonrural obtiene sus recursos financieros tanto 

de fuentes internas rÁlmo del exterior. Lao recursos internos provienen 

principalmente del prewpuesto fedorls1 v en mumor  medida, sor' captados 

través do cuentas do Mhdrru, Guoatoe do ahogues y depósitos I PlaZO, Fjafl 

eral también u/us autorizado a ,;ontrat4r empréstitos le exterior deSti- 

nadUs el enfría 	"urmo oopecfrICoh, en tu mor parte a través de 

coleitzb refm.cianarion, 

Los ixédituh de Oahniral te otorgan y diferentes plazos, de 

ecuerdle di :.so c-on‘ruto 1 que he jetlicod, A cnetinuttición re seAalin 100 

tipos de ...rélttos 'ue nturkp a4nruusí7 
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1) Créditos de Habilitación o Avío. Se utilizan pare cubrir cos-

tos de operación agrícola o ganadero; generalmente se conceden a corto 

plazo, no mayor de dos años. 

2) Créditos %faccionarios. Estos son créditos de largo 

ya que se otorgan para el desarrollo y capitalización de las actividades 

agropecuarias y cgroindustriales. Generalmente se conceden o plazos que 

pueden llegar hasta a quince años. 

3) Créditos Prenátrios. Son aquellos que se otorgan para apoyar 

lo comercialización do los productos agrícolas en mejoren condiciones de 

precio. Son utilizados en sltuaciontn turtiporales de desequilibrio, a un 

plazo máximo de seis meses. 

4) Créditos do Consumo Familiar. Se destinan e cubrir necericto.-

des de alimectición de los usucrios del crédito y sus familias, Se otor-

gan 1.multáneamente y en iguales condiciones a loa créditos de avío. 

b) Utnional I ii,incirtro, 

Aún culhdb 1,3idiendl f inonciera rxa Ir, una Institut irán erct ruede 

r o II.',ir rocur!)ft.i ..1 tbector iligjDNIC-Writl en torna esperialumid, he 

cumpl i (fe un piral impor t 	U CM 1.1 rt1(1111 X1C11511 efi ef ettli toa al sector 

rol, uwerlalrber tu en id I Unq 1611 de nou.s5 tia lorraeutructura, Par ot ra  

porte, no puede r.osl tym 	lo import.ortria de Nacional f inoncier# dentro 

de lo t 	rociar-vil; .)1 rrupectc punta ofirmar5e quo haclorui Financie-. 

ra $12 ha tr,n!...farr 	un 1.a nds imrurianta Intitución hacion41 	Crédi 

ta. 
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La fundación de Nacional Financiero (NAFIKGA), data del mes de 

abril de 1934. Inicialmente fue constituida con la finalidad de encargar 

se do la organización y transformación de empresas mercantiles. Al mismo 

tiempo, se le encargó la función de comprar y vender acciones, bonos y 

velares correspondientes .3 organismos públicos y privados. 

A partir de 1540, Nacional Financiera se transforma en el prin 

cirial banco de fomento del país, al definirse claramente sus funciones 

como institución capacitada para promover la inversión de capital en 

obras y epresas de lenta recuperación. Oe. Igual manera quedaba asenta—

do, que la institución no es 9.ablecerfa competencia con los bancos exis—

tentes, sine que, por el contrario, se dedicarla a auxiliar los sectores 

de la economía que no pudiera ser atendidos por la banca privada (cf. Vi 

lla, 1976 	ti). Este último aspecto es .1,4.4mariente importante, ya que raye 

la las limitac anua impuestas no sólo a f4afinsa, sino al conjunto de 

instituciones nacionales de crédito; de ninguna manera deberían obstacu-

lizarse las dctividatles du loa bancos priv,:dos, únicamente debíase con—

pionentar tisw, activitlides, permitiono Id obtención de ar,plios mórgurer 

dn utilidad por parte de la winca privada. 

[aire 1-i5 Principales funciones asignatIrs a Nacional Financi ele 

en 	Lpy (Jrtpirvx I do 19,1'1, destacan las siguientes: 

1 ) aria 3.ir y regul Ir u) mer-tatio naciondil ie a sloret1 

2) Prto over 	ir .etsitSt. eta capital en la ors.lnización, forma— 

ción > fusión de tela clase kte twprkrat15: 

(}parar t'O() irlSt ucitSn de ,iporo con la; soca. tildes f it ancle- 



ras de inversión; 

4) Actuar como soiudid Financiera o de inversión; 	
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5) Actuar coro Fiduciaria del Gobierno Federal y sus Dependen-- 

cies. 

Posteriormente, estas Funciones Fueren ampliedas, asignándose a 

Nafinsa nuevas responsabilidades, Reviste interés al respecto la Ley re-

formatoria de 1947; en ella se asigna a Nafinsa un panel preponderante 

en la negociación, contratación y manado de créditos extsrras otorgados 

al sector público, A2imismo se le otorgó la función de sgente del bobisr 

nc Federal, para la unisión y colocación de títulos de la deuda pública 

con plazo de vencimiento mayor d un arlo, 

El manejo de la deuda pública ha tionsfcmado a acional Finar--

ciera en el principal intermediario de robierno ante los Tercados Inter- 

nacionales de capital, Como función conplplentaria, 	FinarLiera 

otero asesoría al Cobleroo Federal y 1 los empresas e5tatIlee, er in 

contratación y nanujc do Ion (réditos externos, M 	delante se arvin¿e..... 

rén en detallo las implicaciones de 1 

te de la deuda axterlds, 

funuAr de faVinr,4 rprio contratan 

Otro importara,. ,s zpecto de lar dctivilMe4 de9Rrm110416 IrÍr  Na-

finara, el. la adMinistrallón de un ne:reio significativo de fidelcomIsne 

por cuanta del (lobleurc Veduté-1, Gon telwitY al lector igr14)ecuartc de! 

t4ica 14 /festividad det4,11)134da, ulsta 1,í iesanahción E.r. 19O, por el 

Fondo Nacional de fomento i. j1(101 (r.tMidlY U.). fl.tk fldettomieo 

rlía una fu<-.c:16,1 de firwintiamiento a 14s 	rsiLreu dt urplial rwali:1- 

da s  er, 	f 4CPS 	 • 
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Otro fideicomiso que ha tenido un papel importante en la activi-

dad agropecuaria, es el Fondo Nacional de Estudios de Pre-inversión (F.-

O.N.E.P.). Este fideicomiso opero con recursos del Gobierno Federal y 

del Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo principal, es hacer 

que las inversiones su canalicen de manero "racional"; es decir, hacia 

aquellos sectores económicos que tengan posibilidades inmediatas de cre-

cimiento. También financia estudios de pro-inversión, tanto del sector 

público coma del privado, para la preparación de proyectos que puedan 

respaldar solicitudes de crédito ente instituciones nacionales o interna 

cionales. Los estudios son realizados por consultores nacionales y ex—

tranjeros, provenientes de países miembros del 6.1.D. La mayor propor—

ción de los recursos del F.O.N.E.P. se han destinado al sector indus----

trial; no obstante cerca del 40% del total se destina al sector agrupe--

cudrio. (Villa : 141). 

c) banco Nwional de Comercio Ulterior. 

Inició sus actividades un julio 1937, con la finalidad de encimo-

ver, desarrollar y organizar e) comercio entinar de México. En princi-

pio, realizó funcionas de banco privado, pero posteriormente encausó su 

acción hacia el control de las principaleb actividades da exportación, 

así como a la promoción de todo tipo de operaciones enc•.aminaadrs a (edil 

tar les trantaccionee comerciales con el exterior. 

°urente los aAos inmediatamente posteriores a su creación, el 

Hamo Nacional dO Comercio Exterior (walmiltxr) desompead un papel impar 

tante en el temente (id 14 PrOdlJeCiÓn agrícola, especialmente en el Cd50 

d* los productos agricolas susceptilles do ser u>portados. Hancpmext upe 

ruta a triAs del otorgamiento de su aval para garantizar el banco renio 
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nal o privado, le devolución do créditos de avío otorgados al productor. 

Otra función importante asignada a Hancomext, fue la de suminis- 

trar información estadística y financiera e los positles exportadores, 

acerca de la evolución y características de los mercados extranjeros. 

Los recursos que maneja Rancome>t provienen del presupuesto fede 

rol , de los redescuentos rualizadon ante el Evoco de México, y de los 

créditos obtenidos ante instituciones financieras mexicanas o extranje—

ras; estos recursos son canalizados hacia la promoción de exportaciones. 

Con la consolidación de la bono► nacional agropecuaria, el dan--

comext, ha disminuido su participación en las actividades agropecuarias; 

no obstante, todavía participa un la vrovioción do la comercialización de 

los productos agrícolas (kr exportación, Al respecto debe señalarse la la 

bar de promoción de exportaciones agrícolas que realiza en coordinación 

con al Instituto Mexicano do Comercio Exterior, Las actividades de prono 

clón realizadas en forra conjunta, comprenden lo oriertación, asesoría y 

organización de ferias y wpollciorus. 

LO5 activitkiden talo-noción van encaminadas macla una ampliación 

de los murondas externos y han procurerdo, 	3Célbt315 POSIJi tfilkno la (11 

vera' f CliGi &I chi 1/15 fixPOrt /11 tunees Ri• ic;nnne.  
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2.2.3 LI Polttica 	Releo Central. 

Como se ha señalado anteriornente, el El Hico delliénco ha sido el 

principal instrumento del Estado en la regulación ce ]es actividades fi-

nancieros. Por esta razón merece dostacar•se el papal de la Institución 

en la canalización do recursos financieros a la actividad agropecuaria. 

En Mé›.ico ol banco contn31 controla los recursos captados por la 

banca comercial, y los recursos manejadas por las sociedades financie--

res. Entre los mecanismos más eficaces para regular la canalización del 

crédito, se encuentra el régimen de erc.aja leg31. Sin abbargo, las auto-

ridades salpican en forma complementaria otros mecanismos que persiguen 

objetivos cualitativos o promocionales. Cabe destacar; los encajes margi 

nales; le tasa y ol acceso nl reduscuunto; la persuación; el control de 

las tasas do interés y las operaciones de mercado abierto. (Cf. Sánchez 

1976 ; .3')(1). 

En México su entiendo por Encaje Legal, el ré9imen de asignación 

de recursos captado,.. por el shit:tono bancario 134'1;Úti reglas determinadas 

por el Estado. Esto incluye el depósitc obligatorio en el (lenco di PM> I - 
C0 crif corno los rettolones de crédito que lat tanc.c3 donar que cumplir 

secit:fi les propurtionon establecidas, 

Conforme al stlit tyrid de umidje, el pasivo proveniente de la eupla 

,J.1(511 de ~ursou del Milico, dube ci~ltiutrte (tu dos ;venden "pos: 

a) tiwur.,ol. en del 6sit, ubligatca ioi  o ser., ref.e;".11$ tunearías 

que C0/11, ; t uyen oetósi t o:. e rzl IVInm i.  tah.icc. 
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b) Recursos de canalización directa por las instituciones de cré 

dito a aquellos sectores prioritarios que señale el banco central. 

Principalmente c través de este Cr]timo mecanismo, el L'ando de Mé 

xico he canalizado recursos financieros a la actividad agropecuaria. Por 

ejemplo, las sociedades financieras, además do la obligación de deposi—

tar el 39A de su pasivo, deberán canalizar el resto do acuerdo a las pro 

porciones establecidas por el flanco do México. En este 0150, las socie—

dades financieras deberán dedicar el 39A de su pasivo a las actividades 

de fomento económico, entre las que destacan la agricultura y el mejora-

miento de ejidatarios y campesinos. (Sánchez : 374). 

Las tasas de reserva obligatoria establecidas por el Eanco de Mé 

xico seRalan claramente las proporcionen de los recursos captados por 

las instituciones ~apósito y ahorro, que deben ser canalizados a las 

actividados agropecuarias. Durante la década de los setenta el porcenta-

je de canalización establecida para el sector rural se mantuvo constante 

en un 	o pesar del cambio d,, administración ocurrida un 1976 (Véase 

cuadro No. 1?), Urdo situación parece indicar la continuidad de la polf-

taca de rróditcri d1 sdctor dUivbncearto durante los primeros 008 de 14 

retén de lópaz Portillo. 

Por ctra parte, auhlue los cajoneo do crédito daLtinades 41 soc-

ias' rural han 1-prowntAlk) alrededor del 27% do los recmroes captados 

por 	institu.doeus de depósito, únicamente se VA canalifddo en roma-

"P"t t ra lo' 2,' I " airicultoros de bajos ingresos (véase nuevamente 

/1). 	U:-.111 ttdbcido purcl.,,dajti de 1,n;i11/1,i(!i-  fe debo 4 una 

j19/ uti! del banco centro: y a la unisterJ: do los bancos 
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privados e eleve!' la plrticipaeión de los crflditos o ejldstorios y mini-

fundistun. 

Otro de los instrumentos del Banco de México para le orientación 

do créditos a In actividad agropecuaria, ha sido el acceso al redescuen-

to. Al respecto, cabe mencionar que se ha utilizado el redescuento paro 

promover recursos a la producción y comercialización de ciertos produc—

tos agrícolas; en particular, se han establecido líneas de redescuento 

para financiar lo producción y almacenamiento de sorgo, maíz, ajonjolí, 

soya, cártamo, frijol y trigo. 

A pesur de la acción reguladora del Banco de México, cabe pregun 

tar ni lao instituciones de crédito canalizan sus recursos hacia las ac-

tividades agropecuarias que proporcionan mayor beneficio social. Debe re 

cordarso q.a fl Canco do México tiene entre sus funciones, la de velar 

por el mantenimiento do la eficiencia on el funcionamiento del sistema 

bancario. Seguramente, los criterios de "eficiencia", se oponen con fre-

cuencia al otorgamiento de créditos a los agricultores no comerciales 

que na pueden garantizar au recuperación ,7,nn márgenes "adecuados" de uti 

librare. 

Otro aspecto de la participacide del D'Inca de México en le mote_ 

vidad agrícola, lo constituye lo adhlnistración do fideicomisos por cuan 

te del Gobierno federal, A continuación he haeu un breve análisis de los 

fideicomisos administrados por el banca central. Outt han tenido partici- 

pación directa en la canalización de recursos al rector ogropecuarto. 
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Fideicomisos Instituidos en Relación con le Agricultura (F,I.R.  

Uno de los principales instrumentos financieros que manejo el 

Banco de México, es el F.I.R.A., integrado por varios fideicomisos que 

atienden al sector rural. A través de sus actividades promueve el crédi-

to y la producción en el sector agropecuario. El F.I.R.A. atiende de ma-

nera específica a las zonas rurales con escasa infraestructura física, 

siempre y cuando cuenten con potencial productivo (Petricioli, 1976 

401). Las termas del F.I.R.A, responden e la politica del Estado, encami 

nada e promover programas de exportación agrícola y de producción de ma-

terias primas. 

El F.I.R.A. cuenta con un programa do asistancia técnica a pro-

ductores de bajos ingresos; este programa se encamina a apoyar la prono-

ción do droas rurales relativamente poco desarrolladas, pero que cuenten 

con cierta infraustr)ctoru y posibili(:ades inmediatas de aumentar la pro 

ducción. 

Con el propósito da estimular la participación de le banca priva 

41 en el campo, al Gotthelle Federal creó un instrumento de apoyo al prn-

diama da crédito agrícola del V4,11.A,1 el fondo Especial de  asieren[ la  

técnica / ~tío para Créditos Agropecuario* (V,E,CLA,), lata fldhico-

mlso se intuiré 4l alatamo del F,1. 11,A., con la foncidn primordial , Itá 

otorgar garantías du recuperación, a la banca privado, haat* POr un ffietb-

in del 1t01, de I'vs (réditos dirigidos e lo* agricultor**. 

aaPetAo sumeawnte !Mermado do! "..40roplar.0 Oe '_ve fldel- 

combaos asociados el sitiarla de) 	os e! educir,  le los recortas 
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que manejan. Si bien estos recursos provienen en uu rayarla de fcndos ne 

cionales, una parte importante corresponde a fuentes extranjeras que pro 

porcionan recursos para ciertos programas esPerificos. Destaca por su im 

portancia, el caso del mencionado programa de asistencia o productures 

de bajos ingresos, oue eu financiado en un 37% con fondos provenientes 

de instituciones financieros internacionales. 
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2.3 Expansión del Crédito Agrícola en México. 

Al analizar la evolución de la intermodiación financiara en las 

últimas décadas, so observa un crecimiento continuo de los recursos fi—

nancieros destinados al sector agropecuario. Según las cifras proporcio-

nadas por el Banco de México, el financiamiento total concedido por la 

banca, alcanzó un nivel cercano a 2.03 billones de pesos en 1961; de es-

te total, el 10.01 corresponde a los recursos canalizados a las activida 

des agropecuarias (Véase cuadro No. 13). Conviene destacar que la banca 

nacional destinó un mayor porcentaje de sus recursos al sector rural 

(11.9%), en comparición con la banca brlva(ti (9,7q. 

Durante el período do 1970 a 1901 se observa uno tendencia ascan 

dente en la canalización da recursos privados al sector rural, ya que la 

banca privada aumentó la participación eu las créditos agropecuarios de 

6.7% a 9.8% en el período da reforuncia. En contraste se observa que la 

banca nacional redujo la participación relativa del financiamiento agro-

pecuario del 21,« un 1970 al 11,9% un 1981. la tenannoia ascendente en 

la participación relativa riel crédito agropecuario privado y descendente 

del crédito agropecuario oficial psubablamante es el resultado de la po-

lítica de prunoción Imploment.Joir por al Banco de M6>1ra; es comprensible 

gua el banco central trate sha elevar la participación de la banca priva-

da, sobra toda si ea tamo en consideración qua el volúvian de recureca ma 

nejadou por los bancos privados (alredudor da un billón cien mil mino--

m.4 de pesos) as un 211,, superior al volúmen manejado por 34 banca nacio-

nal, Dadas las caracteristilL-As de la técnica bancaria privada, inclinadO 

a otorgar créditos ampliamente aarantiiados, lo mayar participación del 

crédito privado un el matar rural suguwante rarrest!,t-J un eurrente del 
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financiamiento a la propiedad privada agrícola. 

Resulta evidente que la canalización de recursos financieros al 

sector agropecuario ha registrado una tendencia ascendente en términos 

absolutos, por lo que no se podría afirmar que los problonas agrarios re 

tientes sean ul resultado directo de la uscasez de créditos. Cabe recor-

dar que u partir de 1965 las actividades agropecuarias entraren en una 

etapa crítica; le tase de crecimiento del producto agropecuario fue infe 

rior al incrwiento demográfico y le producción de alimentos fue cada vez 

más insuficiente pura satisfacer le creciente der-Bnia interna. 

Por otro ledo, debo señalArse ]a persistencia de grrhier. proble—

mas Lociales en el medio runil. Principalmente la marijinación creciente 

de la agricultura campesina y el aumertn del desempleo y el subempleo ru 

rol. Esta situación nos lleva d analihir la memada polariiacidn existen 

te en la agricultura me>iciina. 

•41 
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2.3,1. La AgricultLra Comercial. 

Para explicar la crisis del modelo agrario mexicano, hay que con 

prender que el sector reís avanzado en términos de capitalización y tecno 

logia se vale de diversos mecanismos de explotación, pare trasladar los 

efectos de la crisis o la agricultura campesina. Estos mecanismos abar—

can decde la internadiación comercial, hasta el despojo y absorción de 

las mejores tierres, antes explotados por los campesinos de bajos ingre-

sos. 

El crédito aurícula ha jugado un papel importante en el impulso 

a la agricultura comercial, ya que ol incrunento en el flujo de recursos 

al campo ha tratad como consecuencia un auge relativo a la agricultura 

comercial. Al respecto, baste sellialar que entre 19_55 y 1974 el valor de 

la producción .n los distritos do riego, donde predominan las enpresas 

agricolos, registró un crecimiento anual de 5.7t, un comparación con un 

dusr,ruo absoluto de 3.9;, en las tierras de temporal durante el mismo pe 

riodo, 

e\pljeactIn parcial de esta situación puede :per' encontradt 

col el aniltsis del destina del tinancimdento agropectkiria. Al respecto 

conviare istudim• la clasificación rualiza(la por el 	en crédi—

tos de 3vfn y crédItw rafircin"arios. fl-ten últimos créditus ra lama 

pla.e, sor,  lestinale5 a h inversión agrepecuaria, qua es rtalizada en 

lo turm4ertal VOU los ouricultoret,  que producen partt el merc,Ito. De tht 

OviuClr50 elle les eUrteUltOrel,  quo canctlEtrvol las Rejeras  tletTql$ 

t alud ubilt~ TA,creu UUndiffiteOtOS por hectárea, son los principales te 

nefIciarily.L 	In ;Télaito4 refaccaon,-,rjcs 
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En el total de créditos descontados por el F.I.n.A., se observa 

cierto predominio do los créditos refaccionerios, que generalmente repre 

sentan niveles superiores el IV% del total. No obstante, la mayor parti-

cipación do la agricultura comercial en los recursos financieros es aún 

más evidente al analizar le canalización del crédito por ramas de activa 

dad. El Informe Anual del F.I.H.A. do 1978, nos muestre la distribución 

de los créditos descontados por esta institución. De acuerdo a esta fuen 

te, los cultivos do exportación, la ganadería y las agroindustrias, ab--

sorben el 55)% del total de créditos descontados a le banca privada (Véa-

se cuadro No. 14). 

rl fuerte impulso recibido por la agricultura comercial le ha 

permitido ~Izar inversiones o largo plazo e incrementar les rendimien 

tos por hectáreas y hombro ocupado. Cono resultado, las propiedades pri-

vadas mayores do cinco hectáreas concentren el í2% de la producción de 

algodón, el 58% de la prxmlucción de sorgo y el 69% de la producción de 

trijo. (Coll, 1982 : 184). 
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2.3.2 La Agricultura Campesina. 

Los crecientes problemas que enfrenta la agricultura mexicana se 

han hecho sentir en toda su magnitud en los sectores explotados del Cam-

po: campesinos, jornaleras y obreros agrícolas. Esta situación se refle-

ja en la marginación creciente, y cada vez mayor rezago productivo de la 

agricultura campesina en relación con la agricultura comercial. 

Un primer ocercaniento a la situación de la agricultura campesi-

na permite observar las diferencias, en la cantidad y calidad de los re-

cursos físicos y económicos, que han separado a las diversos grupos de 

tenencia agraria. 

Un estudio olaboindo por el Centro de Investigaciones Agrarias 

(C.D.1.A.) estratifica a las Propiedades agrícolas de México según el va 

lor de su prclucción anual y los ingrusos que reciben. Oe acuerdo a este 

estudio, el 97%. de los agricultores minifuneistas (propiedades menores 
de cinco hectáreas) y el 83Y, de los ejidatarios, 5V encontraban en los 

estratos mis pobres do la población rural (Heldtt 1976 : 110). 

Las diferencias en la utilización de los rtearrsos explican 144 

cautas de la creciente rianito,-0:46n rural . Al 	baste **Adiar que 

las unidades privad:la mayores du cinco hectíliws rkprosentan el .15 ,1% 

del total de predios, perc acaparan el 49,9,6 do 14 superficie cortvd14 

y el 54,04 del capitel invertido. En contraste 101 mín1fendi01, que re—. 

presentan e) 4d ?{ de los predios Privados ¡Mentan escasamente el t•Wig 

de la luperfiie cultivadr y el 7.11C del capital invertido, 

por otro 	0, 	rt)er destac,r que 14 - rt(Mit, 	can:sSIrS es la 
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principal productora de alimentos beisicos. A manera de ejemplo puede men 

cionarse que en 1970, los ejidos y minifundios aportaron el 71.2% de la-

producción de caña do azúcar; el 70.6% de la producción de frijol y el 

73.2% de la producción de maíz. 

La falta de participación do la agricultura campesina en los pro 

cromas de modernización patrocinados por el Estado 50 ha reflejado en la 

encana canalización de créditos hacia los cultivos raimentarlos. Al res-

pecte puede decirse, que en el año de 1978, únicamente el 401 de los cré 

ditas deocontados por el F.I.R.A. a la banca privada, se det:tirenron e 

cultivos básicos para la alimentación (véase nuevamente cuadro tb. 14 )  

Como consecuencia del deterioro de la agricultura campeaine, en-

los últimos años han sido abandonadas o rentadas numerosas tierras de 

cultivo, acentuándose el acaparamiento y el rentismo. innumerables cnpc, 

sinos se han visto en un proceso de endwdamiento progresivo y deterioro 

do sus tierras, lo quo los he conducido a ceder sus nartulas agrícolas a 

quienes poseen la capacidad financiera y la tacnoloil necesaria para 

producir para el memada. 

Los graves problema que enfrentan el sector blricola, han indu-

cido al gobiarno e reconsiduror algulos ispectoa de 51.1 Politice agraria, 

La whiritattrición de Upe' Portillo ha lanzadb nueve.» I'r' jramas peno At2 

nuez las exigencias nos agudas del sectur nimio  Entrw loe ejemplos m41 

1"Portanion ~den menutomrse la Coordinación Cenare:. dei Plan eacion-el 

de Zonas Oepriuddal. y 134-up()S CirSinndc4 (tXX~v4  , u1 Si atuvo Altmen14 

rio mexicano (5.A,1/.). 



69 

COPLAMAR plantea la agrupación de once instituciones del sector 

público que operan principalmente en zonas rurales, con el fin de lograr 

la integración de programas de desarrollo que posibiliten a las zonas 

marginadas, e salir de eu condición de marginalidad (Cf. COPLAMAR 1978 

19). La estructura de estos programas comprende un diagnóstico de los 

principales problemas y posibilidades de desarrollo de la zona, la alabo 

ración de objetivos e largo plazo, la definición de la estrategia e se—

guir y, finalmente, la determinación de la participación de los sectores 

involucrados en el programa integrado de cada región. 

Con el S.M. se constituye un instrumento oficial de politica 

económica cuyo objetivo fundamental es alcanzar la autosuficiencia ali—

mentaria. Especialmente en el proyecto inicial del S.A.M,, subyacen como 

supuestos b4sicos: el hecho de que habrá capital excedente factible de 

ser canalizado e la agricultura y la existencia de grandes posibilidades 

do reorganizar el campo mejorando la productividad. En el siguiente Galli 

tolo su "liza la forma en que la continua depundercia financiera oter 

ne representa un obstáculo importante en la realización de los objetivos 

propueLtes en el 6,A,V,, sobre todo si se toma un consideración la rala-

ttva insuficiencia del ahorro interno, 

11111111111111111.11111111111111~~~ 
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3. P.1PAC TO DEL FINAINCIAMIEN1D EXTERNO EN LA KIIIL1.1111FIA MEMCANA. 

3.1 Las Fut:11ton de Financinmiento Externo. 

Como se analizó anteriormente;  la expansión financiare a nivel 

mundial se manifestó en un notable increnento del flujo financiero exter 

no hacia el tercer mundo. En el estudio de casos individuales se compre, 

ba que tóxico tuvo una participación importante en este proceso. Cabe se 

Aolor que ',tóxico fuó uno de los paises preferidos por la banca interna—

cional para el otorgamiento de créditos; estabilidad politica, crecimier 

to económico relativamente rápido y la aparente solvencia crediticia;  

fueron las razones que permitieron quo el país se convirtiere en uno de 

los principales receptores de créditos. 

Resulta especialmente interesante analizar el flujo financiero 

externo hacia México durante el periodo de 1i 	e 1970. Se puede estable 

cer una clara división en dos subperiodos; en el primero, que comprende 

de 1960 o 1970, se observa un crecimiento moderado del flujo financiero 

externo, con tasas anuales del orden del 8 %. En el segundo subperiodo, 

de 1970 a 1970, se puede observar un aumento en el crecimiento del flujo 

finoncioru externo, alcanzando;  incluso, Lesas de crecimiento superiores 

al 30 (Whase cuadro # 15). 

Ul aumento un la tasa de crecleierta del flujo flnenclero exter-

na fuó acurpariadi, en los dltimos Outi del perlado de intudao, por un no.  

lativo estancamiento del flujo financiero neta, lite fenómeno 005 el re—

sultado del fuerte aumento registredo en los pagas reilliadO4 Por roncee 

to de amortización e intereses de la deuda entorna (véase cuadro 1  4). 



Poni explicar el aumento en el flujo financiero externo, convie-

ne analizar la situación de los finanzas pancas e partir de la década 

de los años sesenta. Cabe recordar el rapel estratégico que ha tenida el 

Estado mude-orle en el proceso de acumulación de capital; en este sentido 

el gasto público es el instrumento principal con que cuenta el Estado pa 

rn influir en lu nctividod económica. A finaler de lo década de los años 

cincuenta se o!:tabloció un nuevo mccasd_yno ce financiamiento del gasto 

público, que logró funcionar dirante tnda la etapa del modelo de "desa...... 

rruUo esT.abili7ador". Este mecanismo coc2ist.tá ar, 	¿1C -;.án df recur 

sos provenientes de las instituciones firereiccw; y de derrIbito 

das, a través de uno reqlamentación Isediontv 11 cuJ1 los barcos privdos 

quedaron oblinodos c financiar el gasto público mediante la reserva turró 

vllizada por el encajo legal y la adquiActón de valores Uasechados per 

el Banco de Mé>tco. Por cierto, no eistan evidercias de duo la terca 

privado se haya visto afeclach en 	capacidad de financiar o la empresa 

privada, a causo del aumento do su coatritución al financiamiento del 

gesto p.:tilico. Al respecto, pueda señalarse nue las empresas privadas y 

los particulares absorbían alrededor del '" % de los créditos totalet 

Otorgados p(ir Ira bus :~n 	dUrtlfltd? 14.313 	irb(4;. 	cir$ i r dérjm qe 

los 	sesenta (v6as12 Qutjano, 19P1 	1».1). 

A 0,11 t ir 4.fg 	el ,nocani«..1me fi trnr ,, ttami t ni 	del fjnía 1 	¡ Lid - 

, tdi-n,,1410 sin Jl 	l't 141.513", irTUVi I t d', 't 	; 	4 !lonco 	ri vr:da 	futy 

ve?. mAs 	GuPtir el (Mfic.:t del sectun putlieo, Ello tt 

&Lió, 	„'r.15 raí nw, a 19 nece.14 1  le th-f.crlar e- ;115t( 

aJr-, 	1 	 Si1 	lo 1 	(31 	in , 	 I (.17.,9 lo t 

(1114U9,1' f 	411 	a 
	 clectiarít, 

. 	d'a 	Ji'. .4! < ':!.., 	i, nt a t3C 
	ma 
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nora creciente el endeudamiento externo pura financiar el déficit de les 

finanzas públicas. 

Les motivaciones internas no fueren las únicas impulsores del 

creciente flujo financiero externo hacia /tóxico; la situación económica 

internacional originó D35 condiciones necesarias para el aumento do la 

oferta de recursos financiares. Al respecto, puede afirmarse que a prin-

cipios de la década de los anos setenta e).istta un eyceso de liquidez en 

los paises desarrollados, motivado principalmente por el descenso de la 

actividld econ6:nica, Por ot.rn lado, lrs paiscs exportadores de petróleo, 

especialmente e ry)rtir de 1973 logrann elekrx sustancialmente los pre—

cio:, de loes hidrocaburos. Esta elevación generó un e\ cedente de divisas 

en lrs orincipale7, paises petroleras, que fueren recicladas en grer par-

te hacia los centros financieros mundialw., De esta forra se originó un 

flujo constante de petrodólares hacía los guindes bancos europeos y nor-

teamericancs, que contribuyó o acrecentar el excedente de capitales exis 

tenles. 

El et.cete ee liquido/ un los países desarrurJados explica el 

fuerza umetrtto en el Flojo de fin r1C1Ylmi ,1r1t.0 >. de ieveruión extrdn juro 

0/4»1co. enn ro..lour r. 	'm'Ad 111 tima, ci be b,wer nouir que dutunto 

el 	r:r:'ríi". 	d11 1‘J'2(l 	`H 1,11:t trifif11 	tt11 	 111 primar de 	-1- 

1 cyric 	'II 	r.e1; fi 111: 	1) 01 es entre 	/111 	lu l'Oren 11(3 , 

1)1111.4.1, se obserk..1 1,,1 la 11,5c.,.1-as 1: f, 	/ Ur ta 	urv ten- 

der 	I 	i. 	lis priy_«•“1.i.rclán de 1 , 	' e, ,t 	ro. Al re&per...... 

t 	 101-1.11‘110 	 1111 	• 	 ' 
	 tiance priva 

cIa r s 	ee. 	Pdr 	tul 	 t't '1 -e rnl  ‘11 

kd! ( 	ta 	ti, I) ft 	t 15/7'j .!tft pcIrcurtdi 	3 	a 	Ee 
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nuevamente el cuadro II 16). A continuación se analizan algunas caracte—

rísticas do la banca privada transnacional. 
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3.1.1 La Banca Privada Transnacional. 

Una particularidad de loa grandes bancos transnacionales es su 

capocidnd para actuar independientemente de los gobiernos nacionales, 

asignando recursos financieros para sus propios objetivos. Necesariamen-

te operan en varios países y cuentan con sucursales en cada uno do ellos 

pura recibir depósitos. En 1976 existían 86 bancos que entraban dentro 

de esta clasificación; en atención al lugar sede de la matriz, 22 eran 

norteamericanos, 10 ingleses, 1C japoneses, 7 franceses, 5 alemanes, 5 

canadienses, 4 italianos, 4 australianos y el resto estaba dividido en—

tre varios paises. 

Como se observa, 8 paises desarrollados concentran el 80 % de 

los bancos transnacionales y el 95 % do los activos de estos bancos. En 

contraste, solamonte el 4.9 % de los activos do la banca transnacional 

corresponde a oaíses subdesarrollados. Las cifras anteriores muestren 

claramente qup ]n banca transnacional comprende bhsicamente a bancos cu-

ya matriz se encuentra localizada en países desarrollados. 

En el C;150 de la deuda ',pitorro du MAKico, es importante hacer Pu 

ter que el 60 % de los créditos otorgados por la banca transnacional, 

Previene de instituciones financieros norteamericanas. Esta situación re 

Presenta un alto grado de dependencia económica y política con respecto 

al capital norteamericano. 

La privatización de la deuda externa ha si(k) justificad0 por al-

gunos investigadores, como un medio de evitar ciertos inconvenientes (sur- 

presentan los c.réditos otorgadwa por los organismos financieros interfa-

ciunales. Se han serialadb algunas ventajas aparentes ie los créditos 
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otorgados por la banca transnacional, cono la mayor flexibilidad en el 

manojo de los créditos y el ahorro de trámites burocráticos. Esta pers—

pectiva no toma en consideración qua los créditos que otorgan los gran--

des bancos privados, imponen condiciones do paco m65 onerosas. Especial-

mente en lo que se refiere a los plazos de vencimiento y a las tasas de 

interés se observa un endurecimiento al privatizarse la contratación de 

créditos externos. Esta situación seré analizada m.is adolante, en el 

apartado especial destinado al estudio de las carocteristicas del finan-

ciamiento externo. 
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2,1.2 Las Instituciones Financieros Internacionales, 

Desde la segunda mitad de la década de los años cincuenta el go-

bierno no\icano decidió incrementar el flujo de recursos financieros de 

origen externo. Con este fin, so estableció un sistena de relaciones fi-

nancieras exterw:s que pernitiere incrementar las fuentes de financia--

miento. Los sucesivos gobiernos mexicanos desarrollaron buenas relacio—

nes con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, buscando me 

jorar su posición cruciticia con respecto al exterior. 

Hasta 	rrimeros años de la década de los sesenta, el Eximbank 

norteamericano era lo principal fuente de financiamiento externo, ya que 

habla concedido ,:r?Jditas a México por un punto total de 667 millones de 

dólares;, que reorwientiron un aporto mayoritario de los créditos exter-

nos recibidos, A partir de entonces se observa un aumento de le interven 

ción do las instituciones financieros multilatcoules en los préstamos a 

México. EspecIficly-,ente, el dance Mundial su trnnsfontó en la segunda 

fuente de recursos financieros externos; ello su explica por el manteni-

miento de buenas relaciones, por parte do los gobiernos mexicanos, con 

los principale: orrinjaons financieros multilaterales. Estas relecil105 

irtuviarun t~1. 1 (xl la estabilillid económica y politice del país, per 

euPucial,,onte un el !iiquwiunto de la,7. politices do estdotItz,seido pron.  

vidas par (1 i o tki Muno tad.° IntornaLional, 

cabe  racapjar Ayo v1 WitdellimItint O de buenas relacienes con el 

fondo ',ton:agrie Int ©r 1;r:1(,)(1A1 , estuvo 0.1.1.0,3 un u1 u50 "0.1t050" de las 

Políticas orto to›,u, einatiovidas per esto .2 	V,xu: 105 voceros de esta 

institución fracuu,airunto se-rabban t1 CASO le Vél 	prueba de la 
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inexistencia de conflicto entre el crecimiento económico y lo estabili—

dad findriniero (Thompson, 1979 : 177), 

Da esta forma, México se transformó en el tercer ruceptor de los 

créditos otorgados por el grupo financiera del. Bunzo ':undidl. De manera 

simultanea, el Banco Interumericano de Desarrollo consideró a MéYico en-

tre sus clientes predilectos; el flanco Interamericano intenté en un prin 

cipio una mayor distribución geográfica de los crédites, perc a largo 

plazo no pudo evitar que éstos se concentraran en un rlducido número de 

paises, entre los que destacan Brasil y México. 

Al analizar la deuda e>terna da México, s': crserva una disminu—

ción en le participación del crédito multilateral, esrucialmento a Par—

tir de 19'70. Oo obstante, la influencia cualitativti de los organieros fi 

nancieron internacionales sigue siendo muy imcortarAe. Incluso los prés-

tamos que concede la banca trunsnacional eutAn líincs al mantenimiento 

de buends relacirnes con los organismos internacionclas. Por estas rezo-

nes resulta sumamente importante el ni-Misia del cordic:ionamier:to esta—

blecido por estos organismos. 
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3.2 Características de las Créditos Externos. 

3,2,1 Condicionamiento del Financiamiento Externo. 

Los créditos que otorgan los paises desarrollados al tercer mun-

do constituyan un fuerte factor de influencia en sus políticas internas. 

De acuerdo al reglamento de las principales inntituciones financieras in 

ternaciork.hn, la "ayuda" económico sólo está disponible para los paises 

que no nr,cionalizan propiedades extranjeras, y que cumplen puntualmente-

con sus obligaciones w.ternas. Al respecto puede mencionarse el caso del 

Brinco Ilundial, institución que se interesa en forma particular por el 

trato concedido a la inversión privada, especialmente cuando es de ori—

gen extranjero. 

Giras instituciones financieras, cono el fondo Monetario Interna 

cional tieren una influencia más directo en la política interna de los 

paf 	m umbros. Esta situación su encuentre claramente establecida en 

01 rcgli?-ento interno del V.M.1.. A manera du ejunplu, puede mencionarse 

quo ul ailiculo V111 establnce que los paises miiimeros deben evitar res-

triceiwlis Al me,,imiento internacional die Capitales, evitando controles-

de r;ambio, pnria.Ades multiples y manteniendo la libre convertibilidad de 

su mwi 4i (véase H aytur, 1992 : J7), 

:1.)T be 	aHturiornente, durante la 1W5celi del "de-,irr,!110 

rar tul,i;i: Mé.ieo iu LJH fiel seguidor de la ortodoxia predicada 

flor el .M.1.; iesp recor Idr!ru que fu4 preci 5, vvento el mantenilliento de 

l•r:• nolttr:_as di  ertAbiliiación financiera, 10 lue Pemitió al Pide con- 

vfir kívs.c 	canfiiible du 14 banca internAll, 
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Para una mejor comprensión de la influencia de los organismos fi 

nancieros internacionales en la economía y la agricultura mexicanas, es-

conveniente analizar los mecanismos y condiciones que imponen a los pai-

ses receptores. A continuación so analiza el condicionamiento estableci-

do por dos de los principales acreedores de México: El Banco Mundial y 

el Banco Interamericano de Desarrollo. 

El Banco Mundial establece como punto de partida, el otorgamien-

to de créditos exclusivamente destinados al financiamiento de proyectos 

e2pecíficos previamente sometidos a su aprobación. Para lo aprobación de 

un proyecto, el Banco Mundial requiere, entre otras condiciones, informa 

ción acerca do los siguientes aspectos: 

a) Información sobre la situación del crecimiento económico y 

del ingren: Nacional. 

b) Datos estadísticos referuntes o la movili:ación de los recur-

nos financieros y la tasa do ahorro nacional. 

c) 11 grado da eficiencia un lo utilización du los recursos fi-

nanci cros y de mol t,al , 

d) M'id/dos adoptados p4r4 controlar tal cruclillento dumogrdrico. 

o) El grog d do imPortonci4 concedido por el gobierno, al ~tent 

"lenta do lo coonfi4nia un su monod4 local y 14 sonuriddd do los depóst--

tos hanedriQ4, 

f) U1 manojo de la Oulant3 de Pajas Y 
	

14 duud4 extorna, 

j) El  414atenimierto  de un climas alecuilu paiu 14 Inversión Pr Vi 

da, nacicnal y to>tranJerd. 



85 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo fué creado 

tomando cono modelo la estructura organizativa del Banco Mundial, No obs 

tante, el B.I.D. presenta algunas diferencias en cuanto a los mecanismos 

de otorgamiento de créditos. Para la concesión de préstamos, también so-

bre proyectos específicos, el Banco Interamericano establece tres eta--- 

s 

1) En principio se estructura una estrategia de créditos para ca 

da país, basada en el desarrollo de objetivos y prioridades. Esta estra-

tegia incluye estimaciones do lou créditos que serón concedidos en los 

siguientes tres años, señalando los sectores prioritarios e los cuales 

deben otorgarse. 

2) la segunda fase comprende la evaluación de los proyectos de 

acuerdo a la información disponible, y e un estudio especial de vialidad 

económica. Este último se basa en el análisis beneficio-costo y en la ya 

rantfa otorgada por el gobierno o por instituciones nacionales y prisa--

das de crédito. 

3) Una voz que ha sido te:minad() el estudio de viabilidad econó-

mica, se determine la certificación du la prioridad del proyecto. la de-

cisión final so fundamenta un la perspectiva de In evolución beneficio 

costo, y es 501Letlditt 4 la aprobación del Director Ejecutivo del M.O. 

COMO be observa, ul condicionamionto del crédito so fundamenta 

en gran parle W1 el análisis tenencia-costo, ~o resulta de gran impor-

tancia on loe lecísiuntes do otorgamiento de Préatamos. En cambie, es no-

torta la ausencia de estudios referentes al imracto de los PrOyectos en 

sl ~arrollo económico y en el atejorsaiontc social de he ~ladón. 
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Por otra parte, so hu extendido lo creencia de quo los créditos 

otorgados por los bancos trensnacionales ofrecen mejores condiciones y 

en general permiten una mayor autonomía en la utilización de los recur—

sos. Incluso su afirmo que representan un ahorro de tramites burocráti—

cos y condiciones. 

En el caso de México, y un gonoral en todos los casos similares, 

lo privatización de In deuch representa condiciones de pago más duras. 

Los plazos de vencimiento son varias veces menores a los que conceden 

los organismos multilaterales, y las tosas de interés cobradas son gene-

relmente superiores. A minero de ejemplo pueden compararse las condicio-

nes ofrecidas a América Latina en el periodo de 1970 a 1977. El soco 

Mundial concedió préstamos u un plazo promedio de 2t),8 años y e une tase 

Promedio de ?.9 %; en contraste, los mercados del eurodólar concedieron. 

plazos de vencimiento ¡mirando de 6.8 años y una tase de interés prome—

dio de 8.9 r‘ (véase cuadro // 17). 

Por otro parte, los créditos de le banca privela transnacional 

no son ajenos a todo condicionamiunto. A este riKpecto puede ofirnar,s 

que le banca tronsrwichmlal trabajo un estrecho relación con los organis-

mos financieros internacionales, frecuentemente Guando un país solicita 

le apertura de noovos lineas de crédito, loa guindes bancos privedus le 

sugieren cambios en su política eunnómioo, u ircloso le exigen que c:.tu- 

blezce 	un druoirde da "ustabllitación" con el F,M,1, 
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3.2,2 Destino de los Créditos Externos. 

Antes del análisis del destino final de los créditos externos 

conviene recordar 	papel clave de Nacional Financiera como agunte del- 

gobierno mexicano un materia do contratación de deuda externa. Desde 

principios de la década de los sesenta, Nacional Financiera ha acudido 

de manera sistomitica a los mercados financieros internacionales, consta 

tuyóndose en el principal contratante de créditos externos. Debe desta—

carse que loa recursos financieros externos han 'tinada a representar 

cerca II —8 1I.05 .ercerau partes del total do recursos manejados por Nacio—

nal Financiora (CV Villa, 11/7e) : ion). 

Aún cuanno NAVI1!1A ha actuario como principal agente financiero 

del sector público, loe requerimientos crociontes de u.',1prést1tos exter-

nos oblilaron a capacitar a otras instituciones nacionales de crédito e 

incluso a (ligonas amPreuas paraestotales, como contratantes de créditos 

externos, Ent e las Instituciones nacionales do cr'édi te que se han cons-

tituido en receptoras du f inarclamiento externo, pueden señalarse un or- 

den di: iipurtru 	el Ilinen Nacional lidJ libran y Snividos Públicos, el- 

Dance N.w.iona) de Canurcio E, toriof y el atm() Niciorm 1 lo Crédito 

Por su papel Lamo aaimile financiero exterro, y como intervedia--

rto no 14 :.;Joalii!,,cién do créditos extesnof..., conviene anall:ar el desti-

no del f anciamiefeto otorgado per N.iciarvil rirtmiera. Dur,:nte el paril 

do de 	lT`, u'4 Porl efaije mayoritario do 	créditns ,arejados 

por' liiicícc.,1 f iliant it?ra b aw;tinó a la 5 graniej 	C15 y o 

las manufacturas, No otm pite, se OWtar-i ur..i teciOnZi.i a.t,CarlOnfe da 
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los créditos destinados a la Infraestructura rural, los cuales aumenta-- 

ron su participación de E.2 % en 1965 a 11.6 % en 1.975 (véase cuadro 

# 18). 

Aún más importante os el análisis del destino do los créditos 

otorgados por los organismos internacionales. Un indicador revelador, lo 

constituyen las ustadfsticas elaboradas por el Banco Tnteramericano do 

Desarrollo: 

Distribución de Préstamos e México (1961-1981) 

Cifres en millones de dhlares 

Sector Monto Participación Costo. 1/2 

(1) (2) 

Agricultura 1 473 56.2 % 4 047 36,3 % 

Ind. 	y Mirz,5 320 12,2 % 1 564 20,5 % 

Treinsp. 	y Comn. 292 11.1 	% 611 47,8 % 

Salud Pública 2)9 8,4 % 692 31,6 % 

Cubo. 	y Tecnol. 114 4,3 % 247 46,2 % 

Otros 2111 7.8 y: 481 4.2 % 

TOTAL 2 62? 100,0 y, 7 643 ---- 

fuente: Informo Anual 1592. 

* Len cifres do costo su tufturon al costo total co)culado do 105--

proyectos, 

So observe amprunio que los dar tino% principales de financia- 

miento otorvado por ul 	han clic 13 lurladturo, con una particl 

pacido del 56.2 % del total de loa créditos com.-43~05#  y en menor madi 

de la infiUstrja y los transportes, con una particiPaGtdr del 12,2 Y del 
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11.1 % del total, respectivamente. 

La elevada participación del Banco Interamericano de Desarrollo-

en le agricultura mexicana refleja solo parcialmente la influencio ejer-

cida en este sector. La importancia de los créditos otorgados trasciende 

la magnitud absoluta de los mismos. Las cifras referidas indican que a 

partir de un total de 1 473 millones de dólares, el B.I.D. ha sida capaz 

de controlar proyectos cuyo costo total alcanza 4 047 millones de dóla—

res; es decir, con una participación del 35.3 %, se ha logrado controlar 

proyectos agrícolas desde su concepción hasta su ejecución. 

Por su parte, el grupo financiero del Banco Mundial también he 

Canalizado importantes recursos hacia lo agricultura mexicana. A conti—

nuación puede observarse la distribución de los créditos otorgados a la-

región centroamericarvi y del Caribe, en la cual México es el principal 

receptor, ya que ha recibido mels de la mitad de los créditos concedidos-

por el ihnco Mundial a los países do esta región, 

Préstamos al Arco de Méxim, Centroamérica y el Caribe. 

Sector 

Millones de Dólares 

Promedio 

1 	4- -",t3 
1L Promedio 

191.19-72 

Electrificación 02.4 54,9 99.1 39,0 

Transporte J3,9 22.6 9.7.0 19.7 

Agricultura 15,4 10.1 46.5 10.3 

lelecomuntc. 11.5 7,7 21,1 8.3 

Industria --- — —, 15.5 n,1 

Educación 2,7 1,e 11.0 4,3 

Otros 4,3 2.9 11.2 3,4 

MAL 11'10,1 100.0 2'.'4....' 100,0 

Fuente: donen Mundial, 
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Como se observa, el principal sector a donde se han dirigido los 

créditos del Binen Mundial, han sido la electrificación. Le siguen en im 

portencia el transporte y la agricultura. Cabe señalar que el financia—. 

miento a esta última actividad ha clavado su participación del 10.3 al 

18.3 % del total. 

Este aumento refleja el cambio de politica del Dance Mundial ha-

cia el tercer mundo; hasta 1960 no se otorgaba gran atención al sector 

agropecuario. Especialmente a partir de la creación de la Agencia Inter-

nacional de Fomento, se hizo posible aumentar las actividades del grupo-

financiero del Elenco Mundial, en ln agricultura del tercer mundo. 

La mayor participación del Delco Mundial y sus organismos filia-

les en la agricultura me..icana ha sido dirigIda principalmente a la agri 

cultura de exportación ó e la ganaderfa; cono prueba de lo anterior pilo-

den señalarla los siguientes créditos concedidos a México, con destino 

al sector agropecuario: 

1) Año: 19(0; proyecto: créditos a la ganadería. El proyecto tu-

vo un costo total de 2(J) millones do dólares, de las cuales el hinco Mun 
• 

dial aportó 65 millones, equivalente al 12.5 	del t(dal. Estos recursos 

fueron cahalliadas a trt,v69, da 4u:tunal  11nrrnctera, 

2) Año: 1970; proyecto: obras de irrigación, El pivyucto tuvo un 

costo total de 16.6 nillontr, de dhlaills, diario hportadoa por el flanco 

Pihoultal i',13 mi .! lonus, ohm rupnly_writitrun el 3,;, () 	pri,,,,ipaimer t e se  tris*,  

t'-iba di/ agria, d.; ir rl 	Mi local liarlas 	t 11US del norte 	 PCIVL) 

te.  

.3) Ai'4.): )9'21; H-rtircto; 	;l 1 I ti, v-,11,  rf t. El vit),ect.) tuvo 
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un costo total de 192.5 millones de dólares. La aportación del Renco Mun 

dial fue de 75 millones, que representaron ul 39.0 % del total. Fue cana 

lizado a través del Banco Nacional Agropecuario. 

4) Año: 1976; proyecto: crédito agrícola y ganadero. El proyecto 

tuvo un costo total de 297 millones de dólares, de loe cuales el flanco 

Mundial proporciono 125 millones, cifre equivalente al 42.0 %. Este prés 

tamo fué canalizado a través da nicional Financiero. 

5) Año: 1977; proyecto: Desarrollo Rural (Programa P.1.D.E.8.). 

El proyecto tuvo un costo total de 225 millones de dólares, siendo apor-

tados por el Banco Mundial 120 millones de dólares, que representaron el 

47.1 % del total. El proyecto comprende obras do irrigación, agroindus—

trias, conservación de suelos y producción du frutas. 

6) Año: 19130; proyecto: obres do riego. El proyecto tiene un co5 

to total de 408.8 millones de dólares, do los cuales el Banco Mundial 

aporta 160 millones, que representan el 39.1 % del total. El proyecto 

abarco obras de irrigación rural y progtumas de asistencia técnica a 

agricultores ( 0 ). 

Como su ohsorva un todas los coses, los dentinatarios principa—

les de los créditos externos son, lo agricultura comercial, la ganada—

ria, y en general las nctividtdes agrícolas capaces de generar excedan.-

Un exportables. Solamente uno de les sitie proyectos mencionados, el chal 

(a) Loe datos referentes e loe proyectos flounciedip, por el banco Mun—

dial, fueron tomados de varios números do los irsfopr.es anuales elabg 

nit4o5 por la propia institución. 
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programa P.I.D.E.R., es susceptible de contribuir a un desarrollo rural-

integral. 

De manera similar e lo que ocurre con los créditos del Parco In-

teramericano, el financiamiento concedido por el [aneo Mundial tiene un-

impacto muy superior, en proporción al monto do recursos aportado. En to 

dos los proyectos analizados, se observa una participación del Banco 1.1.rn 

dial inferior al 50 % del costo total del proyecto. 

Do aquí se deduce que el poner de decisión de los organismos in-

ternacionales resulta muy superior a la cnntidsd absoluta de dólares que 

destinan, pues una participación rolativamenti reducida les permite ejer 

czar una influencia determinante un proyectos agrícolas de larga dure--

ción, qua implican un aporte mayoritario de pirte del gobierno federal. 

Pare los organismos internacionsles, los créditos concedidos a México, y 

en general a todos los países subdesarrollados, son un instrumento rala-

tivanente barato y eficiente para influir en las decisiones económicas - 

internas de los países receptores. 



93 

3.3 Consecuencias paro la Agricultura Mexic,iina 

3.3.1 Evolución de la Producción Agrtnola. 

Es conveniente tener presente que cualquier enfoque sobre los 

problemas del sector agropecuario debe referirse a un contexto global, 

quo incluya al resto do la economía. Entre las funciones principales que 

le habían sido asignadas al sector agropecuario en la estrategia econámi 

ce global, destacan les siguientes: 

e) La proAiccián de alimentos para',atisfacer la denanda inter— 

na, 

b) FA abastecimiento de materias primas paro la industria. 

c) La creación de excedentes exportables a fin do obtener divi—

ses necesarias para el crecimiento incirstrial, 

d) Le transferencia de ahorras que permitieran la acumulación do 

capital en el resto de la economía. 

En el craso de 1.46,,icd se puede afirmar que en términos °animales-

hatilm mediados de la d6cÁtda do los años set.untar, estos objetivos habían-

Side cumplidos, No Obstante, a pictir de 1965 se observa un deterioro de 

la Producción agrícola, inicióndose un mercado declive en su taso de cr2 

oimionto. Entre 1960 y 1965 el producto agríoolA había crecido a una te-

se enuali7ada del 4.3 ,;; en contraste se observa un magro crecimiento de 

1.2 V. y en los subperíodos de 1965 e 1970 y de 117C 4 1975 (véase cuadra 

# 19). Cabe destacar que todo el peticdo se catActeriZd por el manroat.._ 

miento de ,altas tasas de crecimiento domogrifilb, del orden del 3'5 % 

enual. Cano consecuencia su obserka un descenso absnla,) del producto 
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agrícola per cápita a una tasa anualizada de 2.0 %. 

Las crecientes dificultades enfrentadas en el sector agrícola, 

son el resultado de una política encaminada a favorecer a las zonas de 

agricultura comercial, y en forma especial a los cultivos destinados a 

la exportación. Como se /1,3 serlalado anteriormente, los organismos Finan-

cieros internacionales no han sido del todo ajenos e esta política. La 

estrategia del "desarrollo estabilizador", apoyada y Financiada por las-

instituciones financieras internacionales, partía del supuesto de que 

una "excesiva" inversión y financiamiento a los productos agrícolas ali— 

mentarios producirla excedentes difíciles de mar 	o incluso inútiles, 

rindas las supuestamente escasas posibilidades de colocación de los pro—

ductos alimentarios en los mercados interracionales, Esta hipótesis se 

apoyaba implícitamente en una baja elasticidad-i"reso de la demande de-

alimentos, sustentada inconfesablanente un la creciente concentración 

del ingreso (véase Ujzrnin , 1975 : 776). 

frnci.so de 1.3 política agraria se ntio ("mente en la ithcada-

do los años setenta, .31 n'OS/ r(11.5(3 , (1 ` n(l'e(117 (11/5C((nr,0 en el fritlico do- 

randw.c.lón do los princip,i3 	,11 Inundas do ,:o1':tio tulsl('k) (vóaf:o cuadra- 

n ;"0). 

Por olio und u, pool, .)t 	13 que (01 fi/1(9,1(1v /4 coto (IX tornü río 

cont ibu1 do a inpol!,ar la 1)rli ,110 (;115(1 a llner t eird , Al re bpec tu, puedo 

decirse, que ft partir 

nanelero ( InTIO 	n 

en 14 tendlt"-  14 1h1 

mente CULI tirm) 	211), 

te  197o 	ohm rva un fuerte iltinfin 	1101 flujo fi - 

'Die n:1 ,- aumento noia IgnIf 	aluuna ,,ajorta 

dynto do le prfidul:ción do alírlrle5 
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3,3,2 Dependencia Alimentaria. 

Como consecuencia del llamado modelo do desarrollo estabiliza--

dor, la agricultura campesina cayó un una profunda crisis, puesta de ma-

nifiesto en una descapitalización creciente y en un estado de injusticia 

que le han impedido modernizar su sistona productivo, Por otro lado, de-

be recordarse que la agriculturo campesina ha sido la principal producto 

re do alimentos básicos; por esta razón su explica que la marginación de 

los ejidatarios y minifundistas, haya sido acompañada por el rezago cre-

ciente en la producción de alimentos básicos. 

Al hacer una comparación entre los principales productos ali--

mentarios (maíz, trigo y frijol) y los principales productos agrícolas 

do exportación (café, algodón y tomate), se observa que la producción 

alimentaria mantuvo tasas de crecimiento cercanas a cero e incluso nega-

tivas durante el período de 1965 a 1979, En cambio, los productos de ex-

portación, especialmente el café y el tomate, han mantenido tasas de cre 

cimiento relativamente elevadas on general (véase cuadro # 21), En el ca 

so del algodón puede señalarso una excepción importante, ya que este pr2 

dueto du exportación ha registrada una tasa descerdente en el volumen de 

M'aducción, No obstante, en esto caso debe COlnidOpine que la disminu—

ción de la producción su debe, principalmente, a la calda du loes precies 

y a la sobresaturación du los mumulot, internacionales. 

La consecuencia inrhedi ata del es( .i caml ora Producción du, 

alimentos, ha sitio la pérdida de la autcsuriciec,:aa 

Cialmentu en el renglón de alimentos de conswu vapular, al respecta, -, 

baste señalar que en los Oltiaos años 	ifrpol 	je alimentos zi,  

micos s(1 han elevada de 	millooe5 de aólirv! 	19. ';' a ",':13 Tolopk  es 
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1978. Al mismo tiene° las exportaciones alimentarias se han mantenido es 

tancadas, o incluso han desaparecido en algunos casos. En consecuencia,-

la balanza alimentaria con respecto al exterior presenta saldos negati—

vos a partir de 1973 (véase cuadro I/ 22). 

Las consecuencias de la dependencia alimentaria de México son su 

rnamente importantes, ya que se amarcen dentro de la dependencia alimen-

taria del tercer mundo, Cabe recordar la estrategia de los países desa—

rrollados, tendiente a integrar a los países del tercer mundo como encle 

ves exportadores de materias ['rimes. En relación el problema alimentario 

de los países subdesarrollados, lo único que les preocupa a los estrate-

gias del Departamento de Estado Nortinmericano y a los planificadores de 

los organismos financieros internacionales, es el hecho de que si los 

países atrasados no legren satisfacer las necesidades alimentarias de 

una población en constante aumento, puedo surgir una progresiva presión-

revolucionaria un favor de la transformación del orden social existente. 

Esta escuule de pensamiento económico ticepta la pérdida do autosuficien-

cia alimentaria del tercer mundo cateo un hecho natural que "beneficia" 

comparativamente a los países subdusarrolladils, 

Como su dflallít5 anteriainvuntaa, los principales organismos finan-

cieros intaWnflelOikiliAs como el flanco Mundial y el iyinca Interamericano 

do Desarrollo son ir strurnantab tia la política norterimaricann, y Estados-

Unidos as el país que concentre el porcentaje miyoritario de los exceden 

tes mundiales de granos bAsicu.,. fa creo de que los otgarlsnos financie- 

ras 	erornovieran rufo/ras pmfundas en la agricultura del 

tercer mondo, que coaduierva a Id autosurir trocla alimentaria, irían en-

contni de los ir tare' ir. eortriamt-dlc-anoli• 
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Durante la etapa del llamado modelo do desarrollo estabilizador, 

el Gobierno Mexicano relegó el problema alimentario a un segundo plano, 

aceptando implícitamente la dependencia alimentaria cono un hecho inevi-

table, No obstante en los últimos años se observa un cambio de actitud 

en relación con el problema alimentario, reflejado en la formulación e 

implementación del Sistema Alimentario Mexicano en el año de 1960. El ob 

jetivo fundamental de los progtumas comprendidos en el S.M. consistía-

en alcanzar la autosuficiencia alimentaria, especialmente en el renglón-

de granos bésicos. 

El reconocimiento de que la situación alimentaria do México, 

fuertemente dependiente do la importación do granos, debe revertirse 

drésticamente, conlleva implícitamente el reconocimiento de que la campo 

alción interno da la producción ha cambiado n favor do las productos de-

exportación, o'sorvándose por tanto, una disminución relativa de la pro-

ducción cerillero. Las medidas propuestas por el Sistura Alimentario Mexi 

cano pum revertir esta tendencia comprenden: In ampliación de la super-

ficie cultivada, la organización do los distritos do temporal, la rehabi 

Mantón do superficies de riego, el impulso a los seguros agrícolas y 

el aumento de la difusión de los servicios do asistencia técnica. 

S.A,M, oltableeió Como mute inicial el alcanzar lo autosufi—

ciencia on mofe y frijol paro 191e, y en los ~65 productos agrícolas 

básicos para 1905, Un este sentido puede hacerse un balance parcial do 

los resultados, De ccuerdo a los datos publicados rtcientemente por la 

Secretaría de Agricultura y Recursos HiOréultros, s pesir de los avances 

logrados en 1960 y 1981, un el Presente año se observe un descenso en la 

PlUducc1don de los diez cultivos básicos, del orden del 12 	Por otra 

aún cuando so ha logrado autosuficihrcia en frijJ1 í trigo, será- 
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necesario importar volúmenes considerables de maíz y oleaginosas durante 

1983. Cabe señalar que durante L902, la producción de maíz fue do, apro-

ximadamente 12 215 000 toneladas, inferior en un 1.0 V, a la registrada 

en el año de 1900 y 17 % menor a la de 1981. 

Estos datos denuestrnn quo aún queda un largo camino por reco---

rrer para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, única solución verda-

dera que permitirla al pais mantener su independencia económica. La al—

ternativa que representa le aceptación de la dependencia alimentaria co-

mo un hecho natural, implicarle pare Móxico el sometimiento al malthusia 

mismo impulsado por los organismos internacionales, y la capitulación en 

te la dictadura extranjera disfrazada de doctrinas económicas neoclAsi-- 

C85. 
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CONCLWIONES Y RECOMENDACIONES 

En el prosento trabajo se llegó a lo conclusión de que los meca-

nismos de funcionamiento y objetivos de las instituciones financieras in 

ternacionales se encuentran estrechamente ligados a los intereses de los 

paises desarrollados, los cuales aportan un porcentaje mayoritario de 

los recursos manujados por dichas instituciones, El control de las prin-

cipales instituciones financieras internacionales perlita a los paises 

desarrollados, imponer una mayor apertura del mercado interno de los paf 

ses subdesarrollados, como condición poni el otorgamiento de lo "ayuda" 

económica. 

El propósito fundamental de lo: rjohiernos de los paises desarro-

llados y do los orjanismos financieros intarnacionales, es el manteni—

miento de una división internacional del trabajo donde los países desa—

rrall ados sean exportadores de alimentos, bienes du capital y artículos 

manufacturados con tuenoloUfd avarvalla; un este contexto al tercer mundo 

le eorrospontle ul papel de exPortanor de manufacturas sencillas, mate—

rias pri,‘“is y crecí entunente Plenos interledios ulabora(kis con componen-

te% prmveniunte% de palsus Aosarrollados, 

1 1 ¡nfollnación rvempil,4da pormitu do%taGar 11:.0 el sector agroPu-

cearlo del tercer mundo ha Sllu uno  do los Prlotilliles recontaren del fi 

nincia,,lunto olorq vio por 1 .e; 	t 1t 	one'i Ir..111,13-1Gr. 0 os, espacia 1-en 

te a partir du la d¿waili la lo:, sutu-.1a. Los ré1l'as il sector agrops-- 

cujno • 	tercur  11.4init) 	•.1.10 ea! 	:r.; 	la 	135 rol f cls 

t 	mor 1 ty; paf sos flirt ^ if • t enen 	.$1'n r'-vik. e tin 13s ins • 

titawlaus 	i 1 estratail 1 10 10 	1e-wr0113405 
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de las empresas transnacionales que controlan el comercio mundial de gra 

nos, se encuentra dirigida hacia la integración vertical de los países 

subdesarrollados como exportadores de materias primas e importadores de 

alimentos. Esta estrategia resulta particularmente evidente en el caso 

de los Estados Unidos, país que a través del proteccionismo comercial y 

el subsidio e su agricultura, ha logrado concentrar un porcentaje mayori 

tarjo de las reservas mundiales de granos (véase cuadro fi 9). El con—

trol de la producción y comercialización de granos biSsicos, as considera 

da por el gobierno norteamericano COMO un arma politice, que ya ha sido 

utilizada contra algunos paísus socialistas en épocas de crisis interna-

cionales. 

En el caso de México, las instituciones financieras internaciona 

les han tenido una influencia importante en la política agraria mexica—

na. Especialmente relevante, es el hecho de que los créditos externos 

destinados al financiamiento da proyectos agropecuarios tienen un impac-

to muy superior a la magnitud absoluta de los recursos proporcionados. 

Con una participación frecuentonente inferior al 10 	tel total, las ine 

titucionos internacionales han logrado c,ondiciocar las características y 

destino final de los proyectas agrupecuarioa 1.a los que participan, 

A par tir de la década do los humana, las instituciones naciona-

les da crédito se conslituyarun con frecuervia, en intermediario% entre 

105  oropismos financierma lidernaclunalu5 y al !sector aqropecuario mext 

,ano, Cn pecti real (.r 4-1471onal r 1nit4 	Gorro agente del (bblerno 

r 1, f ué vi puir,cipal enntrd!ntu de 13 11~11 exteun4, y cenellid une 

/3 oporciein t re., 

18). 

f.„,•;to ,t4 fio.y rui.dit',i.`s al sucteir 4,j:14)6(4p-trío (4.13adru ft 
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Por su porte, el Canco do México trató de impulsar el financia 

miento privado al sector rural a travén del sistema de encaje legal y 

los programas do redescuento. Sin embargo los consecuencias de esta po 

lítica revelan su total insuficiencia, desde el punto de vista del 

creciente rezago en lo producción de alimentos y de la marginación de 

la agricultura campesino. Resulta claro que la banca privad► logró li-

mitar los alcances de la política requladora de la banca central, debi 

do o su cruciente influencio en las políticas de esta institución. 

En la década de los setenta se hizo evidente la crisis de la 

agricultura mexicana, manifestándose en el estancamiento de la produc-

ción alimentaria. México perdió la autosuficiencia alimentaria y tuvo 

que recurrir a la importación masiva de granos básicos; en especial ha 

sido necesario importar volúmenel, considerables de maíz, trigo y fri—

jol durante ]os últimos arios (Cuadro 1/ 22). 

El reconocimiento de lo importancia estratégica de la produc—

ción de alimentos ha correspondido a la administración López Portillo. 

Esto reconocimiento caló oriean al Sistema Alimentario Mexicano; no obs 

tanta, la creciente dependencia firi.uac•ier•a tekterni ha ensombrecido las 

Posibilidades de éxito de los nuevas prour•, mis  alimentarios. Por otro 

lado, los prubluivis roliicionaocr, con id tenencia de la tierra contineAn 

siendo un obstáculo que dificulta el incrir,anto de la producción de 

alimentos. Cabe destacar que id netn'3  ley direVAJ'e-rla et:tablece mayor 

Protección a las grAndes prupiedidcs agrfcala5, lis cuales pteduLen en 

lo fun,ixnent.,1) materias primAs y pluJielJt.c.s oji f u1 iS de exportación, 

Para un éxito conpluto del S.A.V. sería rece aria i fiar un irs 



tituto de promoción rural que actuara como agencia do desarrollo agríco-

la, otorgando financiamiento a los principales productores de alimentos: 

ejidatarios y auténticos pequeños propietarios. Los préstamos debían ser 

concedidos en condiciones favorables, en términos de plazos de pago y ta 

sas de interés, de tal manero que fuera posible transformar unidades cam 

pesinas en auténticas unidades productivos. De manera coi plonentaria de-

bería incrementarse, en términos reales, la inversión agropecuaria desti 

nada e las zonas de temporal, los cuales representan le mayor parte de 

le superficie cultivada. De esta formo pudría aunentarse le capacidad 

productiva de amplias zonas que muestran un creciente rezago ':ecnolégi—

co. 
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APEWICE 

La Nacionalización de la Panca Privada. 

El desorden de las finanzas internacionales y el creciente peli-

gro de un derrumbamiento del sistema financiero interno, finalmente con-

dujeron a la adopción do medid-As drdsticas por parto del Gsbierno Fede--

rel, Después de varias décadas de expansión y acrecentamiento de su po—

der económica, la banca privada mexicana ha sido nacionalizada; simultá-

neamente se ha implantado el control generalizado de cambios, 

Le nacionalización de la banca, anunciada en ocasión del último 

informe de gobierno, señala entre sus aspectos más sobresalientes, que 

los bancos nacionalizados pasan a tornar porto de la administración pú—

blica federal, Esta nueva situación abre la posibilidad da realizar cam-

bios importantes en la política crediticia de los bancos, y otorga al Go 

bierno Federal la facultAd de nombrar a los dirigentes de los órganos de 

administración y directivos do las instituciones do cródito. El plazo ea 

tebleoido pare cubrir lata indemnizaciones, es de diez años, lo que perml 

tiro el Cobierne federal el cumplimiento, sin grandes dificultades, de 

101 Pagos corrospondientos, También debe destacarse que con la nacionall 

/111:16n do le  Ganes, 01 Gobierno Federal que41 complumetído a garentilar 

las obliglcionos crenticias contraídas por las instituciones de crédito 

con ocreedera5 nacionales y extranjeros. 

Por (Acta parte, el Gobierno rhdor41 fjnjXmunt („ loc.10i4 

cer el control (10 cmntilos. De acuerdo con el derxt.to preWenct41, SO 

atribuye el monopolio de la exportar;} d e 1mOurt,h1t4n 	11,4535 al flan= 
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co de México, estableciéndose claramente que las instituciones de crédi-

to unicamente podrán oporer en el mercado camblario en representación 

del Banco de México. Las nuevas paridades del peso serán mantenidas rola 

tivamente estables, fijándose una cotización del dólar a 1 70.00 para el 

tipo de cambio financiero y de $ 50.00 pare el tipo de cambio preferen—

cial. 

La nuevo política financiera obre los perspectivas pare que el 

sistema financiero mexicano so encuentre menos sometido a las influen---

cies externas. El paquete de medidas económicas seguramente haré posible 

un mayor control de las Importaciones y evitará, en gran medida, la fuga 

de capitales, otorgando una mayor autonomía en In fijación de tasas de 

interés y tipo de cambio. 

La nacionalización de la banca también ropresenta la posibilidad 

de incrunentar el financiamiento hacia las actividades tradicionalmente 

relegadas por la banca privad'. En particular, el sector agropecuario de 

be ser uno de los principales beneficiarios. Al respecto ha comentado el 

Director do 	que la brinca nacionalizad§ brinda mayores oportuni 

dados de aumentar los créditos al campo, fundamentalmente en los próxi—

mos ciclos de producción agrícola (Excelslor, 11-1X-82). 

Aun cskindo resulte difícil pensar que las medíais adaptados por 

c) Gobiersn Federal proporcionen ~liados inmediatos, la actuación pa-

Sala Oti ln tianca nacicnal, pennitu '...oponer que hatird une mayor canillita-

ción de recurl,us tivArcieros al selJor agnvecuario. Por otro Lado, debe 

considerarse que el crecimiento del flujo financiero por flt solo no es 

suficiente pato fomentar las activillídes rurales, sito que ir, necessario 

que los rel.l.rsos financieros sean c,Inill'ados razia la phyloción de la 
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agricultura campesina y la producción de alimentos bAsicos. 

Se abren algunas interrogantes en lo que se refiere n la nueva 

orientación de la administración financiera. Por un lado, deben modifi—

carse los criterios rigidamente oficientistas que predominaron en la téc 

nica bancaria privada, Por otro lado, debe evitarse el raer en los vi—

cios y la corrupción que han caracterizado a In banca nacional, especial 

monte a la que opera en el sector agropecuario. 

Otra de las modificaciones trascendentales al sistema Financiero 

mexicano, es la nueva Ley Orodnica del Banco de México, la cual deroga 

las disposiciones anteriores, Oo acuerdo con las nuevos condiciones, el 

Banco de México se convierte en organismo público descentralizado, con 

facultades exclusivos para fijar el valor de las divisan y controlar las 

operaciones que con ellas se realicen. Cabe señalar que hasta el momento 

de la nacionalización de la banca, el Banco de México funcionaba como so 

ciudad anónima con un consejo do adhinintración que incluía a cuatro re-

presentantes de le banca privada. Este idtuación explica la escasa opor-

tunidad que tuvo el banco central de treisfOrmarau en ~culero contra—

lor del sistema financiero y lograr la canalización de los recursos ban. 

corles hacia objetivan de desarrollo económico del Paía. Un ajamPla de 

estas limitaciones lo cotudituye el estancamiento de los Porcentaje* de 

Canalización obligatoria establecidos Per el flanco de eAxiC0 para las os 

ttvidades agropecuarias; 104 porcentajes se mantuvieron alrededor aal 

25 	durante la década (10 laca setenta 	cuadro # 12). Resulta claro,  

que al banco central 50 vió fuertemonto condicionado en sus funciones 

por el gran poder acumulado por parto de la banca Privada, [le 49u( la i: 

portancia del nuevo papel del flanco de MihiCO CUTO 119,1no descentralice- 
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do del Estado, libra do intereses del gran capital bancario. 

Por lo que respecta el control do cambios generalizado, conviene 

analizar en detalle las reglas establecidas por el [tinco de México para 

el otorgamiento do divisas. A continuación se señalan las prioridades es 

tablecidas para el otorgamiento do divisas al tiro do cambio preferen—

cial: 

Compromisos derivados do operaciones celebrados con entida— 

des financieras del exterior, por parte do organismos y entidades de la 

administración pública fedontl. 

II,- Compromisos derivatk)s de operaciones financieras celebradas 

con entidades del exterior, par parte do las instituciones de crédito. 

III.- Compromisos derivados de importaciones autorizadas por la Se 

cretaría do Comercio, da: 

a)._ Alimentos do consumo popular y drinás bienes básicos; 

b),- °Lenes intermedios o do capital, necesarios para produ-

cir bienes básicos; 

c).- bienes da capital e intermedios, para el funcionamiento 

'lo la planta industrial; 

d).- (:quipos y bienios do Capital que se t dierenLIM 	Para la ex 

pans 611 indust ria 1 

IV,- Ccrpromisos pontmídos con anterioridad, pactados en molledo 

extrytajurti, rur urpresas privadas. 

Como su obsur-,a, después del pago de la deuda lxíblica externa, 

la primero pr 	ser1 Id importar:1M de alimentos y productos 13461-- 
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cos. Aun cuando el otorgamiento de la máxima prioridad de las importacio 

nes de alimentos constituya un acierto, refleja claramente le persisten-

cia de la dependencia alimentaria. A pesar de la nueva estrategia agrIco 

la establecida por el Sistema Alimentario Mexicano, aún parece lejano el 

objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Cabe recordar que 

aun cuando se ha logrado elevar el crecimiento del producto agropecuario 

en los últimos años, todavía es necesario recurrir al exterior para cu-

brir la demanda de algunos alimentos básicos. La prueba más reciente do 

esta situación es la apertura de líneas de crédito por un monto total de 

mil millones de dólares, otorgados por el gobierno norteamericano paro 

importar alimentos. Los convenios firmados preven principalmente, la im-

portación de trigo, oleaginosas, forrajes y otros productos alimenticios 

producidos en los Estados Unidos (Sol de México, 20-IX-82). 

Los crditos para la importación de alinantos de origen norteame 

rizarlo, forman parte do un programa de financiamiento de emergencia con-

cedido por al Gobierno da Estados Unidos y por el Blanco Internacional de 

Ajustes, con sedo en Hastiad, Suiza. El programa está destinado a contri 

buir a que México pueda mantenerse solvente ante sus acreedores extrunj2 

ros: es decir, el firuurciamiento está destinado a "ayudar" al País para 

gua cumpla puntualmente con sus pagos al exterior por concepto de inter° 

sus y servicio de la :lauda, Detrás del programa de financiamiento, se en 

cuentran claramente los intereses de la banca privad) transnacional, la 

cual trata da evitar las pérdidas que le ocasionaría la cesación de los 

pague que salida México. 

El cumplimiento del programa de financiamiento de emergencia se 

WOUentrU estrechamente ligado al Convenio con el Fondo Monetario Inter- 
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nacional, que será firmado por el Gobierno Mexicano en diciembre próxi—

mo. Cabe destacar, que el F.M.I. interviene de manera directa en las ne-

gociaciones para reestructurar la deuda pública contratada con la Banca 

Transnacional, confirmándose una vez más los nexos existentes entre los 

grandes bancos privados y los organismos financieros internacionales, 

En la Carta de Intención, fintada como paso previo al convenio, 

se establece que el F.M.I. otorgaré al Gobierno Móxicano créditos por 

$ 3,840 millones de dólares, para un programa de tres arios. Entre las 

principales condiciones aceptadas por el Gobierno Mexicano para el otor-

gamiento de los créditos, figuran las siguientes; Reducción del déficit 

presupuestal o un nivel equivalente al 8,5 % dol P.I.8. en 1963; aumento 

da precios y tarifas da los servicios públicos, disminución de los subsi 

dios gubernamentalgs, control de los aumentos salariales, aumento en las 

tasas de interés, y la eliminación gradual del control de cambios, El 

cumplimiento de las condicionas aceptarlas cal la Carta de Intención, con-

ducirá a un descanso en la actividad económica, lo cual a su vez, aumen-

tará los ya elevados indices de desocupación. Par otra lado, la reduc—

ción del gasto público inevitablemente afectar& a las actividades priori 

bríos, entre las quo 97l encuentra la actividad aurooecuaria. Parece se- 

guro que 	programas de asistaiwia 1141'4 comprendidos ee el S.A,M, y 

C,0.P, t.A,M,A,M, ner4n reportados, para contribuir a la disminución del 

gasto público, 

La reaucción de 105 subsVias uuburn,s,menta!es repercutirá indu-

dablemente en loa precios de los alimentos básicos. Aunque aparentemente 

esta relul-ción afectar& epa primer hogar, a los cunst,tioares urbanos al 

elevarse los precios de los alimantbs. .4tjuramente inductrt al l'aeterno 

federal a Ntnienor relatavalnentu bajos los puedas 	Tatatia de los 
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productos agrícolas. Debe recordirse que uno do los principales estimo--

los a la producción alimentaria, ha sido la revisión periódica de los 

precios do garantía, ya que al campesino no cuenta con salario fijo ni 

con prestaciones, y su ingreso proviene del valor de sus cosechas. El 

mantener bajos precios agrícolas seguramente tendría repercusiones nega-

tivos, al desalentar la producción do alimentos básicos. 

Las condiciones establecidas en In ('orto de Intención presentada 

a las autor! idos del fondo Monetario internacional, imponen fuertes li-

mitaciones a lo posibilidades de reorientar la economía mexicana, El con 

venio con el F.M.I. !lord un factor externo que condicionará la política 

económica gubernamental, por lo monas en lu tren prx5ximos años. 
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